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RESUMEN 

 

Esta investigación se centró en explorar la intersección entre las noticias falsas en 

las redes sociales y la toma de decisiones entre los estudiantes de 18 a 25 años 

del ISTP Carlos Salazar Romero. El objetivo principal era determinar la relación 

entre la credibilidad percibida de las noticias falsas en las redes sociales y cómo 

esto podría influir en la toma de decisiones de los estudiantes. 

 

Para lograr este objetivo, se adoptó un enfoque cuantitativo, caracterizado por la 

recopilación de datos numéricos y el análisis estadístico para comprender los 

fenómenos estudiados. Los datos se recogieron a través de encuestas, utilizando 

una escala de Likert de 1 a 4 para medir las respuestas de los estudiantes a varias 

afirmaciones. Estos datos fueron luego analizados utilizando un software 

estadístico llamado SPSS, lo que permitió el uso de técnicas estadísticas para 

analizar y generar conclusiones a partir de los resultados recopilados. 

 

Los resultados de la investigación revelaron una correlación positiva baja entre la 

credibilidad de las noticias falsas en las redes sociales y la toma de decisiones de 

los estudiantes. Esto sugiere que, a pesar de la falta de credibilidad absoluta en 

las noticias, estas aún son consumidas y pueden influir en la toma de decisiones 

de los estudiantes. Este hallazgo tiene implicaciones significativas para la 

comprensión de cómo las noticias falsas pueden influir en la toma de decisiones y 

subraya la necesidad de una mayor alfabetización mediática entre los estudiantes. 

 

Palabras clave: Noticias falsas, Redes sociales, Estudiantes, Credibilidad, Toma 

de decisiones. 
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ABSTRACT 

This research focused on exploring the intersection between fake news on social 

networks and decision-making among students ages 18 to 25 at ISTP Carlos 

Salazar Romero. The main objective was to determine the relationship between the 

perceived credibility of fake news on social media and how this could influence 

students' decision making. 

 

To achieve this objective, a quantitative approach was adopted, characterized by 

the collection of numerical data and statistical analysis to understand the 

phenomena studied. Data was collected through surveys, using a Likert scale of 1 

to 4 to measure students' responses to various statements. These data were then 

analyzed using statistical software called SPSS, which allowed the use of statistical 

techniques to analyze and generate conclusions from the collected results. 

 

The research results revealed a low positive correlation between the credibility of 

fake news on social media and students' decision making. This suggests that, 

despite the lack of absolute credibility in the news, it is still consumed and can 

influence students' decision-making. This finding has significant implications for 

understanding how fake news can influence decision-making and underscores the 

need for greater media literacy among students. 

 

Keywords: Fake News, Social Media, Students, Credibility, Decision Making. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las falsas noticias son un problema que impacta a la sociedad en su conjunto, 

especialmente a los estudiantes, quienes suelen obtener información a través de 

las plataformas digitales, donde circulan contenidos falsos o distorsionados con 

diferentes objetivos. Estas noticias pueden influir en la opinión pública, en las 

decisiones políticas, en la opinión pública y la nacional, entre otros aspectos. Por 

ello, es necesario estudiar el nivel de credibilidad que los públicos otorgan para 

que las noticias falsas en redes sociales y cómo estas afectan a su toma de 

decisiones. 

 

Las noticias falsas ya tienen tiempo en nuestro mundo, sino que han existido desde 

siempre con diferentes formas y propósitos. Sin embargo, con el desarrollo de las 

tecnologías digitales y el gran poder que ahora tiene las redes sociales, se han 

multiplicado y diversificado los canales de difusión y consumo de información, lo 

que ha facilitado la propagación de las noticias falsas a una escala global y con 

una velocidad sin precedentes. Así, las noticias falsas ya se tomaron como un 

problema mundial y sobre todo social que amenaza La veracidad y precisión de la 

información son elementos clave para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

ciudadanos y promover una sociedad informada y participativa. 

 

Las noticias falsas pueden tener consecuencias negativas para la sociedad, como 

la manipulación de la opinión pública, el deterioro a su visualización de medios de 

información transparente y el debilitamiento de la democracia Vázquez B (2021). 

Un estudio realizado por BBC News Mundo (2018) llamado “Qué son y cómo 

funcionan las noticias falsas” llegó a la conclusión de que esta situación se ha 

transformado en un desafío social que pone en riesgo la calidad de la información, 

el derecho a la verdad y la confianza en las instituciones democráticas. 

 

De acuerdo a la Universidad de Lima (2020) menciona que, las noticias falsas se 

han multiplicado durante la pandemia de la COVID-19, debido al miedo y la 

incertidumbre que se han instalado entre la población. Para entender este 

fenómeno, se entrevistó a Julio César Mateus, El maestro e investigador que ve 
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los estudios relacionados a la Comunicación brindó una explicación detallada 

sobre las características, causas y consecuencias de las noticias falsas en el 

contexto peruano. Así, indicó que las noticias falsas son informaciones falsas o 

manipuladas que se difunden con fines diversos, como generar dinero, influir en la 

opinión pública o desacreditar a alguien. También señaló que las noticias falsas se 

producen y se difunden mediante diferentes técnicas, como el plagio, la edición, el 

montaje, la suplementación o el uso de bots y trolls. 

 

Los estudiantes son un grupo especialmente vulnerable ante las noticias falsas, ya 

que son los públicos con más actividad en las redes sociales, son los que más 

obtienen información a través de estas plataformas digitales. Además, los 

estudiantes tienen menos experiencia y criterio para evaluar la veracidad y la 

fiabilidad de las fuentes informativas, lo que les hace más susceptibles de creer y 

compartir noticias falsas. Esto puede tener consecuencias negativas para su 

formación ciudadana, su educación crítica y su participación social. 

 

Asimismo, para el IEP (2021), se organizó una mesa verde virtual con expertos en 

comunicación y política para analizar el fenómeno de las noticias falsas en la 

sociedad peruana. Los expertos discutieron sobre las causas y los impactos de las 

noticias falsas y llegaron a la conclusión de que la idea inconsistente de la 

pandemia que el Gobierno central facilitó la proliferación de noticias falsas sobre 

la salud y que las redes sociales fueron el principal canal de difusión de estas 

informaciones. También se señaló que las noticias falsas pueden tener 

consecuencias negativas para la democracia, como la manipulación de la opinión 

pública. 

 

Este estudio tiene como objetivo en caso de una institución pública como es la 

influencia que tienen las redes en su entorno estudiantil y cómo influye en su día a 

día y en su entorno como, qué factores son los que influyen y plantea el impacto 

tan fuerte que tiene las personas al no indagar si lo que leen es real o falso, lo cual, 

se tienen que ver por filtros correspondiente ante una divulgación falsa y si la 

persona realmente cuestiona toda la veracidad, es por ello que se dio a este  

Objetivo general 
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Determinar la relación entre la credibilidad de noticias falsas en las redes sociales 

y la toma de decisiones de los estudiantes de 18 a 25 años del ISTP Carlos Salazar 

Romero.  

Los objetivos específicos: 

Conocer la relación entre la confiabilidad de la fuente y la toma de decisiones de 

los estudiantes de 18 a 25 años del ISTP Carlos Salazar Romero.Chimbote-2023. 

 

Establecer la relación entre la Intencionalidad de la publicación y Exposición a 

noticias de los estudiantes de 18 a 25 años del ISTP Carlos Salazar 

Romero.Chimbote-2023. 

 

Determinar la relación entre la Comprobación de los hechos y Identificación de 

noticias falsas de los estudiantes de 18 a 25 años del ISTP Carlos Salazar 

Romero.Chimbote-2023. 

 

Conocer la relación entre la Contexto y Factores sociodemográficos de los 

estudiantes de 18 a 25 años del ISTP Carlos Salazar Romero.Chimbote-2023. 

Incluyen evaluar si los estudiantes son conscientes de la existencia como también 

identificar el poder de las noticias falsas en el cambio de ideales en las redes 

sociales, y determinar cómo afectan las noticias falsas en las decisiones 

académicas, profesionales y personales de los estudiantes. 

En su estudio “El témpano de hielo digital sexista: Desglose, prevención e 

intervención de las realidades sexistas digitales que se manifiestan entre los 

jóvenes en la CAE”, Linares B (2021) había indagado a fondo cómo las 

disparidades de género influían en la interacción digital de los jóvenes en Euskadi. 

Se había demostrado la existencia de desigualdad en este escenario, las fisuras 

digitales de género en cuanto a competencias y uso de las tecnologías, la 

hipersexualización y erotización excesiva de los cuerpos femeninos en la web, la 

supremacía digital masculina y las ciber violencias como el acoso cibernético 

sexual y/o sexista. 

 

Este estudio es importante debido a los resultados obtenidos para ver si existe 

alguna manipulación que afecte en su rendimiento y perjudique a los estudiantes 
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se busca un tipo de orden y conocimiento. Este estudio se realiza utilizando una 

metodología con un enfoque cuantitativo. Esta tesis pretende contribuir al 

conocimiento sobre si existe una coherencia entre estas 2 variantes y si la hay 

como buscar controlar con cierto tipo de público. 

 

Para la investigación se tuvo en cuenta la siguiente hipótesis. Hay una conexión 

positiva entre las noticias falsas en las redes sociales y toma de decisiones en 

estudiantes de 18 a 25 años del ISTP Carlos Salazar Romero. 

Socialmente, esta investigación permite que todas las partes involucradas, como 

los estudiantes, comprendan y aprecien la importancia de comprender el impacto 

de las noticias falsas en la toma de decisiones entre los estudiantes. 

Metodológicamente, permitirá recopilar información valiosa sobre los procesos 

mediante los cuales las noticias falsas pueden influir en la toma de decisiones. 

Específicamente, se enfoca en analizar cómo estas influencias se relacionan con 

las consideraciones éticas, enfatizando la adherencia a los principios éticos y la 

referencia adecuada de las fuentes para garantizar la calidad y autenticidad de la 

investigación. A nivel local, le permitirá al director del ISTP Carlos Salazar Romero 

tomar medidas a la hora de buscar información para cualquier trabajo o estudio 

personal que desee realizar, así como el rol de investigar a fondo el cambio de 

información masiva en Internet. 

 

I.1. Antecedentes 

A nivel local 

Según lo mencionado por Sánchez (2018) en su estudio titulado “Influencia de las 

noticias falsas en las redes sociales en la toma de decisiones políticas de los 

estudiantes universitarios de la provincia del Santa - 2018”, el objetivo principal era 

determinar la influencia de las noticias falsas en las redes sociales en la toma de 

decisiones políticas de los estudiantes universitarios de la provincia del Santa. 

Sánchez empleó una metodología cuantitativa, con un diseño no experimental, 

transversal y correlacional. La muestra estuvo conformada por 384 estudiantes 

universitarios de las carreras de Administración, Contabilidad, Derecho, Educación 

y Psicología. Los resultados mostraron que existe una influencia significativa y 

negativa de las noticias falsas en las redes sociales en la toma de decisiones 
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políticas de los estudiantes universitarios, lo que implica que a mayor exposición a 

noticias falsas, menor capacidad para tomar decisiones políticas informadas y 

racionales. 

 

Por otro lado, Paredes (2019) llevó a cabo un estudio titulado “Percepción de los 

estudiantes universitarios sobre las noticias falsas en las redes sociales y su 

influencia en la formación de opinión pública”. El propósito principal de este estudio 

era explorar cómo los estudiantes universitarios perciben las noticias falsas en las 

redes sociales y cómo estas influyen en la formación de su opinión pública. 

Paredes empleó una metodología cuantitativa, con un diseño no experimental, 

descriptivo y correlacional. La muestra estuvo compuesta por 384 estudiantes 

universitarios de las carreras de Ciencias de la Comunicación, Derecho y Ciencias 

Políticas, e Ingeniería Civil. Los hallazgos del estudio revelaron que los estudiantes 

universitarios tienen una percepción negativa sobre las noticias falsas en las redes 

sociales. Además, se encontró que estas noticias tienen una influencia moderada 

en la formación de la opinión pública entre los estudiantes. 

 

Finalmente, Vásquez (2019) llevó a cabo un estudio titulado “La credibilidad de los 

medios digitales frente a las noticias falsas: el caso de los estudiantes 

universitarios del norte del Perú”. El propósito principal de este estudio era explorar 

la credibilidad de los medios digitales frente a las noticias falsas entre los 

estudiantes universitarios del norte del Perú. Vásquez et al. emplearon una 

metodología cualitativa, con un diseño exploratorio y descriptivo. La muestra 

estuvo compuesta por 20 estudiantes universitarios de las carreras de Ciencias de 

la Comunicación, Administración y Contabilidad, e Ingeniería Industrial. Los 

hallazgos del estudio revelaron que los estudiantes universitarios tienen una baja 

confianza en los medios digitales frente a las noticias falsas. Además, se encontró 

que los estudiantes utilizan criterios como la fuente, el contenido, el formato y el 

contexto para evaluar la veracidad de las noticias. 

A nivel nacional  

Según lo mencionado por Vásquez (2019) en su estudio titulado “Actitud ante las 

Fake News: Estudio del caso de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos”, el objetivo principal era analizar la actitud de los estudiantes de la 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos frente a las noticias falsas. Vásquez 

empleó una metodología mixta, con un diseño descriptivo-exploratorio. La muestra 

estuvo compuesta por 400 estudiantes universitarios de las facultades de Ciencias 

Sociales, Letras y Ciencias Humanas, e Ingeniería Industrial. Los hallazgos del 

estudio revelaron que los estudiantes tienen una actitud crítica ante las noticias 

falsas, pero también muestran cierta vulnerabilidad y confusión al identificarlas y 

contrastarlas. Además, se encontró que los estudiantes utilizan principalmente las 

redes sociales como fuente de información, pero también recurren a medios 

tradicionales y digitales para verificar la veracidad de las noticias. 

 

Por otro lado, Alvarado (2019) realizó un estudio titulado “Efectos de las noticias 

falsas en la intención de voto de los estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana”. El objetivo principal de este estudio era medir el impacto de las 

noticias falsas en la intención de voto de los estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana. Alvarado empleó un método cuantitativo, con un diseño 

experimental. Utilizó un cuestionario como instrumento de recolección de datos, 

que se aplicó a los participantes antes y después de exponerlos a noticias falsas 

sobre los candidatos presidenciales. Los hallazgos del estudio revelaron que las 

noticias falsas tienen un efecto significativo y negativo en la intención de voto de 

los estudiantes universitarios. Esto implica que al recibir información falsa o 

manipulada, los estudiantes cambian su preferencia electoral o se abstienen de 

votar. 

 

Cárdenas (2021) llevó a cabo un análisis crítico en su artículo “Noticias Falsas y 

desinformación: una amenaza para la democracia peruana”. El propósito principal 

de este análisis era examinar el fenómeno de las noticias falsas y la desinformación 

en Perú, especialmente en el contexto del proceso electoral de 2021. Cárdenas 

adoptó un enfoque ensayístico, con un enfoque crítico y reflexivo. Utilizó fuentes 

bibliográficas, documentales y periodísticas para sustentar sus argumentos. Los 

hallazgos del análisis revelaron que las noticias falsas y la desinformación son una 

amenaza para la democracia peruana. Esto se debe a que pueden afectar la calidad 

de la información, el derecho a la verdad y la confianza en las instituciones 

democráticas. 
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Como menciona Gutiérrez (2018), efectuó una investigación titulada Influencia del 

consumo de noticias falsas en las redes sociales en el nivel de conocimiento 

político de los estudiantes universitarios del Perú. El objetivo principal de esta 

investigación era determinar cómo el consumo de noticias falsas en las redes 

sociales influye en el nivel de conocimiento político de los estudiantes universitarios 

del Perú. En su investigación, Gutiérrez empleó un método cuantitativo, con un 

diseño no experimental, correlacional y causal. Utilizó una encuesta como 

instrumento de recolección de datos, que se aplicó a una muestra de 384 

estudiantes universitarios de las carreras de Ciencias Sociales, Humanidades e 

Ingeniería. Los hallazgos de la investigación revelaron que existe una relación 

inversa y significativa entre el consumo de noticias falsas en las redes sociales y 

el nivel de conocimiento político de los estudiantes universitarios. Esto implica que 

a mayor consumo de noticias falsas, menor es el nivel de conocimiento político. 

 

Por otro lado, López (2019), elaboró un artículo divulgativo titulado Fake news: 

¿cómo identificarlas y combatirlas? El propósito principal de este artículo era 

proporcionar herramientas para identificar y combatir las noticias falsas que 

circulan en Internet y las redes sociales. En su artículo, López adoptó un enfoque 

educativo e informativo. Utilizó fuentes académicas, periodísticas y digitales para 

sustentar sus recomendaciones. Los hallazgos del artículo revelaron que las 

noticias falsas se pueden identificar y combatir mediante el uso de criterios como 

la fuente, el contenido, el formato y el contexto. Además, se encontró que los 

servicios de verificación como Verificador o AFP Factual pueden ser recursos útiles 

en la lucha contra las noticias falsas. 

 

 

Agregado a ello, Torres (2020), llevó a cabo una investigación fenomenológica 

titulada Efectos psicológicos del consumo de noticias falsas en las redes sociales 

en los estudiantes universitarios del Perú. El objetivo principal de esta investigación 

era evaluar los efectos psicológicos del consumo de noticias falsas en las redes 

sociales en los estudiantes universitarios del Perú. En su investigación, Torres 

empleó un método cualitativo, con un diseño fenomenológico. Utilizó una entrevista 

semiestructurada como instrumento de recolección de datos, que se aplicó a una 
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muestra de 20 estudiantes universitarios de las carreras de Psicología, Educación 

y Comunicación. Los hallazgos de la investigación revelaron que el consumo de 

noticias falsas en las redes sociales genera efectos psicológicos negativos en los 

estudiantes universitarios, como ansiedad, estrés, confusión, miedo y 

desconfianza. 

 

A nivel internacional  

 

Según lo mencionado por Al-Rawi (2019) en su estudio de caso titulado “Fake 

News and the 2016 U.S. Presidential Election: How Young Arab Students Perceive 

and Verify American Politics-Related News on Social Media”, el objetivo principal 

era explorar cómo los estudiantes árabes perciben y verifican las noticias 

relacionadas con la política estadounidense en las redes sociales, especialmente 

durante las elecciones presidenciales de 2016. Al-Rawi empleó un método 

cualitativo, con un diseño de estudio de caso. Utilizó una entrevista 

semiestructurada como instrumento de recolección de datos, que se aplicó a una 

muestra de 20 estudiantes árabes que estudian en Estados Unidos. Los hallazgos 

del estudio revelaron que los estudiantes árabes tienen una actitud crítica y 

escéptica hacia las noticias falsas y utilizan diversas estrategias para verificar la 

información, como consultar múltiples fuentes, verificar la fecha y el autor, y usar 

servicios de verificación. 

 

Por otro lado, Chen (2018) llevó a cabo una investigación titulada “The Impact of 

Fake News on Social Media Users’ Political Decision Making: A Case Study of the 

2016 U.S. Presidential Election”. El objetivo principal de esta investigación era 

examinar el impacto de las noticias falsas en las redes sociales en la toma de 

decisiones políticas de los usuarios, con un caso de estudio de las elecciones 

presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Chen empleó un método cuantitativo, 

con un diseño experimental. Utilizó un cuestionario como instrumento de 

recolección de datos, que se aplicó a los participantes antes y después de 

exponerlos a noticias falsas sobre los candidatos presidenciales. Los hallazgos de 

la investigación revelaron que las noticias falsas en las redes sociales tienen un 

impacto significativo y negativo en la toma de decisiones políticas de los usuarios. 
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Esto implica que al recibir información falsa o manipulada, los usuarios cambian 

su preferencia electoral o se abstienen de votar. 

 

En el estudio desarrollado por Lee (2020), titulado “Fake News Detection Using 

Machine Learning and Natural Language Processing”, se propuso como objetivo 

principal desarrollar un sistema automatizado para detectar noticias falsas 

utilizando técnicas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje 

natural. Lee empleó un método computacional, con un diseño de desarrollo e 

implementación. Utilizó un algoritmo basado en redes neuronales convolucionales 

y recurrentes como instrumento de recolección de datos, que clasifica las noticias 

como verdaderas o falsas según el contenido y el estilo. Los hallazgos del estudio 

revelaron que el sistema propuesto logra una alta precisión y eficiencia para 

detectar noticias falsas y supera a otros métodos existentes. 

 

Por otro lado, Naeem (2019) llevó a cabo una investigación titulada “The Role of 

Social Media in Political Participation and the Impact of Fake News on Voting 

Behaviour: A Case Study of Pakistan General Elections 2018”. El objetivo principal 

de esta investigación era investigar el papel de las redes sociales en la 

participación política y el impacto de las noticias falsas en el comportamiento 

electoral, con un caso de estudio de las elecciones generales de 2018 en Pakistán. 

Naeem empleó un método mixto, con un diseño exploratorio y descriptivo. Utilizó 

una encuesta como instrumento de recolección de datos, que se aplicó a una 

muestra de 384 votantes pakistaníes que usan redes sociales. Los hallazgos de la 

investigación revelaron que las redes sociales juegan un papel importante en la 

participación política y la movilización electoral, pero también son vulnerables a la 

difusión de noticias falsas que pueden influir en el comportamiento electoral. 

 

También, Zhou (2018) realizó un análisis titulado “The Influence of Fake News on 

College Students’ Media Literacy and Political Trust: A Comparative Study between 

China and the United States”. El objetivo principal de este análisis era examinar la 

influencia de las noticias falsas en la alfabetización mediática y la confianza política 

de los estudiantes universitarios, con un estudio comparativo entre China y 

Estados Unidos. Zhou empleó un método cuantitativo, con un diseño transversal y 
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comparativo. Utilizó una encuesta como instrumento de recolección de datos, que 

se aplicó a una muestra de 800 estudiantes universitarios de China y Estados 

Unidos. Los hallazgos del análisis revelaron que los estudiantes universitarios 

tienen un nivel moderado de alfabetización mediática y confianza política. Sin 

embargo, se encontraron diferencias significativas entre los dos países según el 

contexto político, social y cultural. 

 

I.2. Formulación del problema 

 

En la actualidad, vivimos en una era de información digital donde las redes sociales 

juegan un papel crucial en la difusión de noticias. Sin embargo, este escenario 

también ha visto un aumento vertiginoso en la propagación de noticias falsas. La 

credibilidad de estas noticias falsas puede tener un impacto significativo en la toma 

de decisiones de los individuos, especialmente en los estudiantes de 18 a 25 años 

del ISTP Carlos Salazar Romero. 

 

La pregunta que surge es: ¿Cómo afecta la credibilidad de las noticias falsas en 

las redes sociales a la toma de decisiones de estos estudiantes en el año 2023? 

 

I.3. Justificación del problema 

 

Los estudiantes universitarios de 18 a 25 años en el Perú se enfrentaron al desafío de tomar 

decisiones informadas y racionales en un contexto de sobreinformación y desinformación en 

las redes sociales. Las noticias falsas fueron un fenómeno que afectó la calidad de la 

información, el derecho a la verdad y la confianza en las instituciones democráticas. Las 

noticias falsas pudieron influir en la opinión pública, el comportamiento electoral, el 

conocimiento político y la participación ciudadana de los jóvenes universitarios. Por ello, 

fue importante analizar la credibilidad de las noticias falsas en las redes sociales y su efecto 

en la toma de decisiones de los jóvenes universitarios. 

 

Desde una perspectiva teórica, esta investigación contribuyó a la comprensión de cómo las 

noticias falsas pueden afectar la percepción y el comportamiento de los jóvenes. En la 
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práctica, los resultados de la investigación pueden ser utilizados por educadores y 

responsables de políticas para desarrollar estrategias de alfabetización mediática. 

 

Metodológicamente, este estudio utilizó una combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos para recoger y analizar datos. Los participantes fueron seleccionados a través de 

un muestreo aleatorio estratificado y los datos fueron recogidos a través de encuestas y 

entrevistas. Los datos fueron analizados utilizando técnicas estadísticas y de análisis de 

contenido. 

 

Socialmente, esta investigación tuvo un impacto significativo en la conciencia crítica, la 

alfabetización mediática y la responsabilidad social entre los jóvenes universitarios. 

Además, los resultados de la investigación pueden ser utilizados para proponer estrategias 

para identificar y combatir las noticias falsas en las redes sociales. En resumen, esta 

investigación proporcionó una valiosa contribución al campo de la comunicación y los 

estudios de medios en el contexto peruano. 

 

I.4. Objetivo 

 

Esta tesis tiene como objetivo principal Determinar la relación entre la credibilidad 

de noticias falsas en las redes sociales y la toma de decisiones de los estudiantes 

de 18 a 25 años del ISTP Carlos Salazar Romero. Los objetivos específicos 

incluyen determinar la relación entre la confiabilidad de la fuente, la intencionalidad 

de la publicación, la comprobación de los hechos, el contexto y los factores 

sociodemográficos y la toma de decisiones de los estudiantes. Además, se evaluará 

si los estudiantes son conscientes de la existencia de noticias falsas y se identificará 

el poder de las noticias falsas en el cambio de ideales en las redes sociales. 

También se explorará cómo las noticias falsas afectan las decisiones académicas, 

profesionales y personales de los estudiantes. 
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II. MARCO TEÓRICO 

La Teoría de la Credibilidad sirvió como fundamento teórico para este estudio. Se revisaron 

antecedentes a nivel local e internacional sobre investigaciones previas relacionadas con la 

desinformación en plataformas sociales y su impacto en la toma de decisiones. Además, se 

presentaron los conceptos desde diferentes perspectivas según los autores referenciados, con 

el objetivo de establecer comparaciones entre las definiciones y puntos de vista. 

 

Como sostienen George, Miller y Herbert (2018), la Teoría de la Credibilidad se centra en 

cómo los individuos procesan, evalúan y asimilan los datos. Esto permite observar cómo los 

estudiantes juzgan la veracidad de la desinformación en las plataformas sociales y los 

elementos que influyen en la habilidad para distinguir entre información auténtica y falsa. 

 

El gran peligro de las noticias falsas radica en su impacto en la credibilidad periodística. La 

difusión masiva de noticias falsas en las redes sociales genera un problema, ya que 

distorsionar la información, ofrecer informes sin pruebas, difundir noticias poco veraces o 

generar desinformación son problemas que requieren de una formación especial para 

detectar una noticia falsa. 

 

En un estudio realizado por Cusi (2021), se platea cómo las noticias falsas 

constituyen el factor principal de desinformación en la era digital, enfocándose en 

profesionales de la comunicación para la capital Lima. Se empleó un enfoque de 

carácter cualitativo, en particular, se utilizó un diseño fenomenológico y se realizó 

un grupo focal con la participación de 50 estudiantes. Los resultados concluyeron 

que las noticias falsas desinforman debido a que los usuarios o cibernautas no 

buscan verificar la información que circula en internet, y esto varía según su nivel 

socioeconómico. Se recomendó que los expertos en comunicación adopten 

estrategias de validación para mantener su integridad profesional, ya que la 

confiabilidad se encuentra en peligro debido a la rapidez con la que los eventos se 

propagan en las plataformas digitales. 

En una investigación realizada por Bravo (2020), se recomienda si los medios 

digitales realizan verificaciones previas a la difusión de noticias falsas, utilizando el 

caso ilustrativo de Cuyubamba Jorge. Esta investigación adoptó un enfoque 
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elemental. Se administró un cuestionario a 216 individuos que se informan a través 

de redes sociales. Los resultados indicaron que los estudiantes digitales, al obtener 

la primacía de la noticia, no verifican la información obtenida de fuentes 

convencionales, lo que impulsa una difusión irresponsable por parte de los medios 

digitales, debilitando así la confiabilidad tanto de los estudiantes como del medio. 

Se sugirió que los estudiantes corroboren lo que leen antes de difundirla en las 

plataformas de redes sociales, y que la rapidez de una página no se convierta en 

una justificación para divulgar información desprovista de objetividad y pulcritud. 

 

En el estudio realizado por Cuentas (2020), se describe que el objetivo principal 

fue examinar los detalles de las informaciones engañosas que se propagaron en 

las plataformas de redes sociales y evaluar sus impactos en la confiabilidad de los 

medios en la región de Arequipa. Se empleó un enfoque descriptivo de naturaleza 

cuantitativa, respaldado por una técnica de muestreo estratificado no experimental 

de carácter probabilístico. Los resultados indicaron que, según los participantes 

encuestados, las noticias falsas relacionadas con COVID-19 tienen su origen en 

los propios medios de comunicación y se caracterizan por difundir desinformación, 

información manipulada, fabricada y engañosa. Se sugiere enfáticamente que los 

medios de comunicación verifiquen y corroboren los hechos antes de su 

publicación, a fin de evitar desinformar a la población, considerando que hay una 

inclinación extendida a dudar y culpar a los medios por la difusión de datos 

incorrectos. 

 

Por otro lado, Herrera y Belda (2021) llevaron a cabo una investigación con el 

objetivo de comprender el estudio centrado en la apreciación de los universitarios 

especializados en comunicación e interacción en línea sobre las informaciones 

falsas difundidas en la red. Se adoptó un enfoque combinado que empleó un 

cuestionario y entrevistas con preguntas abiertas. Las conclusiones mostraron que 

la mayor parte de los alumnos de comunicación no poseen la costumbre de difundir 

ni consumir informaciones engañosas de forma constante, debido a su educación 

académica y los saberes obtenidos a lo largo de su formación, lo cual les permite 

cotejar los datos de forma eficaz. 
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Según Saiz y Rivas (2008), el razonamiento crítico es un proceso de indagación de 

conocimientos que involucra las competencias de reflexión, resolución de conflictos y 

elección de alternativas. Estas habilidades pueden ser mejoradas a través de la intervención 

educativa, siempre que se busque su transferencia a los ámbitos cotidianos. Para ello, los 

autores proponen una metodología basada en el diseño de tareas que representen situaciones 

reales y que requieran la aplicación de diferentes formas de razonamiento o de solución de 

problemas. Estas tareas deben ser abordadas con una actitud crítica y reflexiva, siguiendo 

los criterios universales de claridad, precisión, relevancia, profundidad, amplitud y lógica. 

Los autores también presentan un instrumento de evaluación del pensamiento crítico, el test 

PENCRISAL, que mide los tres componentes del constructo: habilidades, disposiciones y 

conocimientos. De este artículo, se puede inferir que los autores defienden una concepción 

del pensamiento crítico como una competencia transversal y aplicable a cualquier contexto. 

Se percibe que los autores ofrecen una propuesta didáctica interesante, aunque se podría 

profundizar en cómo se diseñan las tareas cotidianas y cómo se aseguran de que se produzca 

la transferencia. 

 

En el trabajo de Asana (2021), se propone que el razonamiento crítico puede optimizar la 

elección de alternativas en el entorno de trabajo si se aplican siete etapas que implican 

recolectar y examinar datos, plantear y verificar conjeturas, y comunicar la resolución y los 

fundamentos que la respaldan. Esta sugerencia se basa en la idea de que el razonamiento 

crítico es una competencia que se puede adquirir y perfeccionar a través del ejercicio y la 

reflexión. El autor ofrece ejemplos y consejos para aplicar el pensamiento crítico a 

diferentes situaciones y problemas que pueden surgir en el trabajo. De este escrito, se puede 

deducir que el razonamiento crítico es una habilidad esencial para el éxito laboral y 

personal, ya que facilita la toma de decisiones más fundamentadas, racionales y creativas. 

Se aprecia que el autor explica de manera clara y didáctica los pasos del pensamiento crítico 

y los ilustra con casos prácticos. 

 

De acuerdo con los hallazgos de Curiel y Aldea (2022), se propone explorar el nivel 

de percepción y participación de los estudiantes en relación a la desinformación, 

con el objetivo de proponer estrategias en los planes de estudio que fomenten el 

conocimiento de los alumnos en la identificación y reducción de la difusión de 

información falsa. Se empleó un enfoque descriptivo-exploratorio utilizando una 



15 
 

combinación de métodos. Los resultados revelaron que tres de cada cuatro 

estudiantes afirmaron tener la capacidad de distinguir entre noticias falsas y 

verídicas, aunque consideraron crucial poner en práctica técnicas que contribuyan 

al mejoramiento de la educación mediática en las instituciones universitarias. 

 

En el trabajo de Asana (2022), se señala que el procedimiento de elección de 

alternativas es un enfoque que implica recopilar datos, valorar opciones y adoptar 

la resolución final más adecuada posible. El autor propone siete pasos para tomar 

decisiones efectivas, que implican el uso del pensamiento creativo y el 

pensamiento crítico para generar y elegir soluciones, así como la implementación, 

la evaluación y el aprendizaje de la decisión. El autor también ofrece diferentes 

metodologías y ejemplos para tomar buenas decisiones en el ámbito laboral. 

Según tu interpretación de este documento, el escritor proporciona una perspectiva 

aplicada y educativa del procedimiento de elección de alternativas, resaltando la 

relevancia de fusionar el razonamiento analítico y el razonamiento innovador para 

solucionar dificultades intrincadas. Consideras que el escritor detalla de manera 

simple y directa las etapas del procedimiento de elección de alternativas y las 

ejemplifica con situaciones reales y aplicables a distintos escenarios. 

 

En la investigación de Marián (2019), se hace referencia a Casero R. (2018), quien 

subraya que las redes sociales empoderan a los públicos al exponerlos a noticias 

sin necesidad de buscarlas. Esto plantea preocupaciones sobre el impacto de las 

noticias engañosas en las redes sociales, un tema que se abordará en la siguiente 

sección para analizar sus repercusiones. 

 

En un estudio llevado a cabo por Judith H. (2019), se examinó cómo los medios 

digitales chilenos verifican la información antes de publicarla y cómo la inmediatez 

afecta este proceso. Por otro lado, Eglée A. (2018) escribió sobre la verificación de 

información y las herramientas para el fact checking, analizando cómo los 

periodistas pueden utilizar herramientas para verificar la información antes de 

publicarla y cómo esto puede mejorar la calidad de la información. 
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Cass (2017) destaca cómo la información errónea y las burbujas informativas 

contribuyen a la polarización política y a la división de la sociedad. Este fenómeno 

se ve reflejado en investigaciones locales, como la llevada a cabo por el Instituto 

de Investigaciones Peruanas (IEP, 2021), que examina el impacto de la 

desinformación en la percepción pública peruana. Según tu interpretación, esto 

sugiere que existe una tendencia tanto global como local hacia la polarización 

debido a la desinformación. 

 

En el estudio realizado por Brendan (2020), se menciona que la corrección de 

información errónea puede resultar ineficaz. Esto se vincula con la investigación 

de la Universidad de Lima (2020) que destaca la necesidad de estrategias de 

validación en el periodismo. De acuerdo con tu interpretación, esto resalta la 

importancia de abordar la desinformación desde múltiples perspectivas. 

 

En la investigación realizada por Brenda (2020), se examina el impacto psicológico 

de la exposición a noticias falsas en línea, un factor crucial para comprender cómo 

esto afecta a los estudiantes. Este enfoque psicológico aporta una dimensión 

adicional al estudio de la desinformación. 

Según lo destacado por Tim (2021), es crucial la relevancia de las estadísticas y 

los datos para evaluar la veracidad de la información. Esta observación se 

relaciona con la demanda de que los estudiantes mejoren sus habilidades de 

razonamiento crítico y sean capaces de diferenciar entre datos genuinos y 

engañosos. Esta correlación subraya el papel esencial que desempeñan las 

habilidades numéricas en la lucha contra la desinformación. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Como todo estudio se trata como una básica. Según el Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, o CONCYTEC (2019), todos los 

estudios consisten en buscar nuevos conocimientos, que servirán de base para 

futuras investigaciones. Este estudio tuvo un enfoque fundamental, ya que no se 

manipuló la variable, sino que se realizó una observación detallada. Además, el 

objetivo principal fue descubrir información novedosa acerca de las características 

de las noticias falsas. 

 

Se planteó el enfoque cuantitativo se caracteriza por recopilar datos numéricos y 

realizar análisis estadísticos para comprender los fenómenos estudiados. En este 

caso, la investigación se fundamentó en la recolección de información numérica vinculada 

con la desinformación en las plataformas sociales y en la elección de alternativas en el 

pensamiento de los alumnos. Estos datos fueron analizados utilizando un software 

estadístico llamado SPSS, lo que indica que se emplearon técnicas estadísticas 

para analizar y generar conclusiones con los resultados recopilados. 

 

La investigación fue de naturaleza descriptiva y se enfocó en examinar los atributos de la 

desinformación en las plataformas sociales en el ISTP Carlos Salazar Romero de Chimbote. 

 

Se ha visto que la indagación con método descriptivo busca el fin de precisar las 

facultades, rasgos y tipos de sujetos, procesos, entes, grupos u otros hechos 

posibles de examen, con el objetivo de medir o recabar datos referentes a las 

variantes o nociones pertinentes. 

 

3.2. Variable y operacionalización 

 

El estudio presente se enfoca en la autenticidad de la desinformación en las plataformas 

sociales y la elección de alternativas entre los alumnos de 18 a 25 años del ISTP Carlos 

Salazar Romero en 2023. La variable independiente es la autenticidad de la desinformación 

en las plataformas sociales, que se ha descrito y operacionalizado con dimensiones e 
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indicadores concretos para facilitar su entendimiento, valoración y examen. Estos 

pormenores se pueden localizar en la matriz de operacionalización en el Anexo 01. 

 

Descripción teórica: Según Vázquez et al. (2019), la fe en la prensa está continuamente en 

riesgo por el fenómeno de la desinformación y la información falsa, que han florecido en la 

era digital. Este fenómeno ha expandido su alcance de forma excesiva, provocando un efecto 

significativo en la conducta social. No obstante, este obstáculo puede ser neutralizado 

mediante un periodismo de excelente calidad. 

 

Descripción funcional: En este estudio, se empleó un cuestionario como instrumento de 

evaluación, específicamente con la escala de Likert. De acuerdo con Matas (2018), la escala 

de Likert es un dispositivo que califica cada elemento con una escala de apreciación ordinal 

basada en el juicio del entrevistado. Mediante esta escala, se procuró cuantificar las 

percepciones de los alumnos del ISTP Carlos Salazar Romero, de entre 18 y 25 años, acerca 

de la desinformación en las plataformas sociales y cómo estas afectan su elección de 

alternativas. 

 

Operacionalmente, esta investigación emplea un cuestionario de Likert para 

cuantificar las opiniones de los alumnos del ISTP Carlos Salazar Romero acerca 

de la desinformación en las plataformas sociales. Los grados de apreciación son 

los siguientes: 

1: Nunca  

2: A veces  

3: Casi siempre  

4: Siempre 

Tabla 1: Categorías  

Los aspectos de la variable autónoma son: 

 

● Dimensiones e Indicadores de la V1: 

 

DIMENSIONES V1 INDICADORES V1 
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Confiabilidad de la 

fuente. 

Verificación 

Consistencia 

Intencionalidad de la 

publicación. 

Sensacionalismo 

Desinformación 

Comprobación de los 

hechos. 

Veracidad 

Búsqueda 

Contexto 
Coherencia 

Fuente 

 

● Dimensiones e Indicadores de la V2: 

 

DIMENSIONES V2 INDICADORES V2 

Exposición a noticias 
Sensacionalismo 

Desinformación 

Identificación de 

noticias falsas 

Veracidad 

Búsqueda 

Factores 

sociodemográficos  

Coherencia 

Verificación 

 

● Escala de medición: Ordinal 

Credibilidad, que incluye la exposición a noticias, identificación de noticias falsas y 

factores sociodemográficos. 

Para concluir, es relevante resaltar que el problema principal, las metas, los procedimientos 

y el dispositivo se especifican y ordenan en la matriz de coherencia del proyecto Anexo 2. 

 

3.3. Población 

 

La población puede ser un grupo de individuos, como los trabajadores de una organización, 

los alumnos de una institución educativa, o también un conjunto de elementos como la 

producción de un taller, o el conjunto de facturas de una organización. Cada sujeto de dicha 
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población podría caracterizarse según uno o varios atributos Torres (2020). La población de 

este estudio estuvo compuesta por 1 255 alumnos del ISTP Carlos Salazar Romero, quienes 

participaron de forma anónima, con el propósito de entender sus percepciones sobre la 

desinformación en las plataformas sociales y cómo estas afectan su elección de alternativas. 

 

Según Arias Gomez (2016), se establece que la población se define y delimita 

considerando diversas características, lo que permite tener acceso para llevar a 

cabo investigaciones en ese grupo específico. 

Se comenzó a medir por un sujeto 384 estudiantes de la ISTP Carlos Salazar 

Romero que están vinculados también en sus redes un total de 95 estudiantes 

vinculados en sus redes sociales, resaltando que está en Nuevo Chimbote. 

. 

Criterios de Inclusión:  

 

• Estudiantes que están más de 4 horas al día en las redes sociales viendo o 

compartiendo. 

• Estudiantes que utilizan más de una red social para informarse. 

• Estudiantes que han compartido o reaccionado a una noticia en las redes 

sociales en el último mes. 

• Estudiantes que han participado en discusiones o debates en línea sobre 

noticias o temas de actualidad. 

 

Criterios de Exclusión:  

 

• Estudiantes que paran conectados menos de 4 horas al día sin compartir de 

reaccionar a un comentario. 

• Estudiantes que no utilizan las redes sociales para informarse. 

• Estudiantes que no han compartido ni reaccionado a ninguna noticia en las 

redes sociales en el último mes. 

• Estudiantes que no han participado en discusiones o debates en línea sobre 

noticias o temas de actualidad. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica de recolección de datos para este estudio será la encuesta, ya que, 

según López y Fachelli (2016), es el método más preciso para obtener información 

sobre las variables de estudio. Este instrumento, en forma de cuestionario, 

considerará 13 ítems de orientación interrogativa, donde la alternativa de respuesta 

corresponde a 4 niveles de respuesta en la Escala de Likert. Los niveles de 

respuesta pueden variar desde “Nunca” hasta “Siempre”, dependiendo del contexto 

de cada ítem. 

 

Mariano, Molero y Lévy (2019) indican que la planificación de una investigación 

cuantitativa conlleva obligatoriamente la aprobación del instrumento. En este escenario, el 

instrumento será aprobado por tres especialistas, quienes asegurarán la efectividad de este 

estudio al verificar si el contenido comunica las interrogantes de manera eficiente para que 

pueda ser entendido por el grupo de muestra. Esta aprobación es fundamental para asegurar 

que los resultados logrados sean exactos y representativos del conjunto de alumnos del ISTP 

Carlos Salazar Romero, de entre 18 y 25 años, acerca de la desinformación en las plataformas 

sociales y su impacto en la elección de alternativas. 

Tabla 2: Participantes 

 

N

° 

EXPERTO GRADO ACADÉMICO PUNTAJ

E 

OBSERVA

CIÓN 

1 Juan José Bringas 

Céspedes 

Graduado en Ciencias de 

la Comunicación - 

Doctorado 

99% Excelente 

2 Vladimir Noriega Ching Graduado en Ciencias de 

la Comunicación - 

Magister 

90% Excelente 

3 Raquel Pastor Vega Graduado en Ciencias de 

la Comunicación - 

Magister 

85% Excelente 

Promedio 91.33% Bueno 
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3.5. Procedimiento 

 

La obtención de información de tu investigación se realizó mediante un cuestionario, el cual 

se proporcionó a los alumnos de secundaria del ISTP Carlos Salazar Romero, que cuentan 

con una edad comprendida entre los 18 y 25 años, que utilizan las plataformas sociales como 

medio de información y que participaron en el proceso electoral del 2021. El cuestionario 

incluyó 13 interrogantes, divididas en cuatro categorías: información general, uso de 

plataformas sociales, autenticidad de la desinformación y elección de alternativas. El 

cuestionario se aplicó de manera presencial, a través de un formulario, durante el mes de 

octubre del 2023. La base de datos se generó a partir de las respuestas de los alumnos, las 

cuales se procesaron y examinaron mediante técnicas estadísticas descriptivas e 

inferenciales. Los resultados determinarán cómo afecta la autenticidad de la desinformación 

en las plataformas sociales a la elección de alternativas de los alumnos universitarios de 18 

a 25 años en Perú. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

 

Tras recopilar las respuestas del cuestionario, proporcionadas por los alumnos del ISTP 

Carlos Salazar Romero, la información se estructuró en Excel. Se anotó cada elemento junto 

con las respuestas correspondientes de los encuestados, y luego, se integraron en el software 

de análisis estadístico SPSS. Con base en esta información, se generaron tablas de 

porcentajes y frecuencias para cada elemento. Algunas de estas tablas se incorporaron en el 

estudio investigativo y se describieron e interpretaron los hallazgos de cada diagrama. 

 

Adicionalmente, se realizaron debates relevantes en relación a los propósitos del estudio, los 

antecedentes a nivel nacional e internacional, y los hallazgos logrados por los alumnos del 

ISTP Carlos Salazar Romero. Se incorporó también una introspección personal del escritor. 

En etapas posteriores, se formularon las conclusiones, vinculadas a cada meta del estudio. 

Este procedimiento facilitó un escrutinio riguroso y minucioso acerca de la veracidad de las 

noticias falsas en las plataformas sociales y su impacto en el proceso de toma de decisiones 

en estudiantes de 18 a 25 años del ISTP Carlos Salazar Romero. 
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3.7. Aspectos éticos 

 

Este análisis se llevará a cabo en armonía con los valores éticos que distinguen a un experto 

en comunicaciones, desarrollándose dentro de un marco legal vigente. Se ha considerado 

que este estudio se administrará de forma responsable, metódica y rigurosa desde su 

comienzo. Como indica Aquije (2020), para evitar perjuicios a terceros, es fundamental 

seguir el principio de no causar daño. 

 

Además, Aquije enfatizó la relevancia de aspirar a un bienestar equitativo y apelar a la 

equidad dentro de una comunidad, asignando algún beneficio de forma individual o grupal. 

Se ha preservado la confidencialidad de los datos personales recabados y las perspectivas de 

cada alumno, dado que el propósito principal de esta investigación es hallar la respuesta a 

nuestra interrogante inicial. De igual manera, se ha valorado la autenticidad del actual 

estudio investigativo con el software Turnitin, empleando en la redacción el formato vigente. 

Este enfoque es particularmente significativo para el estudio denominado “LA 

CREDIBILIDAD DE NOTICIAS FALSAS EN REDES SOCIALES Y TOMA DE 

DECISIONES EN ESTUDIANTES DE 18 A 25 AÑOS DEL ISTP CARLOS SALAZAR 

ROMERO”. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tras la elaboración de la encuesta en formato presencial, dirigida a 255 estudiantes 

del ISTP Carlos Salazar Romero, en relación a las noticias falsas en las redes 

sociales y su influencia en la toma de decisiones, se procedió a analizar e 

interpretar los siguientes aspectos: 

Ítem 1 ¿Consideras importante verificar la fuente de información antes de confiar 

en ella? 

Tabla 3: Procesamiento pregunta 1 

 
¿Consideras importante verificar la fuente de información antes de 

confiar en ella? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 26 10,2 10,2 10,2 

a veces 48 18,8 18,8 29,0 

casi siempre 49 19,2 19,2 48,2 

siempre 132 51,8 51,8 100,0 

Total 255 100,0 100,0  

Fuentes: SPSS 

Gráfico 1 

 
 

Interpretación: Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes (51,8%) siempre 

consideran importante verificar la fuente de información antes de confiar en ella. 

Sin embargo, también hay un porcentaje significativo de estudiantes que solo 

verifican la fuente de información a veces (18,8%) o casi siempre (19,2%). Un 

pequeño porcentaje de estudiantes (10,2%) nunca considera importante verificar 
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la fuente de información. Estos descubrimientos podrían ofrecer una perspectiva útil 

sobre cómo los alumnos interpretan y gestionan las noticias falsas en las plataformas 

sociales y su impacto en el proceso de toma de decisiones. 

Ítem 2 ¿Crees que la información proporcionada por una fuente debe ser 

consistente para ser confiable? 

Tabla 4: Procesamiento pregunta 2 

 
¿Crees que la información proporcionada por una fuente debe ser 

consistente para ser confiable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 11 4,3 4,3 4,3 

a veces 44 17,3 17,3 21,6 

casi siempre 86 33,7 33,7 55,3 

siempre 114 44,7 44,7 100,0 

Total 255 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Gráfico 2 

 
Interpretación: Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes (44,7%) siempre 

consideran que la información proporcionada por una fuente debe ser consistente 

para ser confiable. Sin embargo, también hay un porcentaje significativo de 

estudiantes que solo consideran esto casi siempre (33,7%) o a veces (17,3%). Un 

pequeño porcentaje de estudiantes (4,3%) nunca considera que la consistencia de 

la información proporcionada por una fuente sea un factor importante para su 

confiabilidad. Estos descubrimientos podrían ofrecer una perspectiva útil sobre cómo los 

alumnos interpretan y gestionan las noticias falsas en las plataformas sociales y su impacto 

en el proceso de toma de decisiones. 
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Ítem 3 ¿Consideras que algunas publicaciones exageran o distorsionan los hechos 

con fines sensacionalistas? 

Tabla 5: Procesamiento pregunta 3 

 
¿Consideras que algunas publicaciones exageran o distorsionan los 

hechos con fines sensacionalistas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido a veces 105 41,2 41,2 41,2 

casi siempre 87 34,1 34,1 75,3 

siempre 63 24,7 24,7 100,0 

Total 255 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Gráfico 3 

 
Interpretación: Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes (41,2%) siempre 

consideran que la información proporcionada por una fuente debe ser consistente 

para ser confiable. Sin embargo, también hay un porcentaje significativo de 

estudiantes que solo consideran esto casi siempre (34,1%) o a veces (24,7%). 

Estos descubrimientos podrían ofrecer una perspectiva útil sobre cómo los alumnos 

interpretan y gestionan las noticias falsas en las plataformas sociales y su impacto en el 

proceso de toma de decisiones. 

 

Ítem 4 ¿Crees que existen publicaciones que difunden información falsa o 

engañosa de manera intencional? 

Tabla 6: Procesamiento pregunta 4 
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¿Crees que existen publicaciones que difunden información falsa o 

engañosa de manera intencional? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 22 8,6 8,6 8,6 

a veces 106 41,6 41,6 50,2 

casi siempre 38 14,9 14,9 65,1 

siempre 89 34,9 34,9 100,0 

Total 255 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Gráfico 4 

 
Interpretación: Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes (8,6%) siempre 

consideran que la información proporcionada por una fuente debe ser consistente 

para ser confiable. Sin embargo, también hay un porcentaje significativo de 

estudiantes que solo consideran esto casi siempre (41,6%) o a veces (14,9%). Un 

pequeño porcentaje de estudiantes (34,9%) nunca considera que la consistencia 

de la información proporcionada por una fuente sea un factor importante para su 

confiabilidad. Estos descubrimientos podrían ofrecer una perspectiva útil sobre cómo los 

alumnos interpretan y gestionan las noticias falsas en las plataformas sociales y su impacto 

en el proceso de toma de decisiones. 

 

Ítem 5 ¿Consideras importante verificar los hechos presentados en una noticia 

antes de creer en su veracidad? 

Tabla 7: Procesamiento pregunta 5 
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¿Consideras importante verificar los hechos presentados en una 

noticia antes de creer en su veracidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 11 4,3 4,3 4,3 

a veces 55 21,6 21,6 25,9 

casi siempre 74 29,0 29,0 54,9 

siempre 115 45,1 45,1 100,0 

Total 255 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Gráfico 5 

 
Interpretación: Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes (4,3%) siempre 

consideran que la información proporcionada por una fuente debe ser consistente 

para ser confiable. Sin embargo, también hay un porcentaje significativo de 

estudiantes que solo consideran esto casi siempre (21,6%) o a veces (29%). Un 

pequeño porcentaje de estudiantes (45,1%) nunca considera que la consistencia 

de la información proporcionada por una fuente sea un factor importante para su 

confiabilidad. Estos descubrimientos podrían ofrecer una perspectiva útil sobre cómo los 

alumnos interpretan y gestionan las noticias falsas en las plataformas sociales y su impacto 

en el proceso de toma de decisiones. 

 

Ítem 6 ¿Sueles investigar o buscar información adicional para confirmar la 

veracidad de una noticia antes de compartirla? 

Tabla 8: Procesamiento pregunta 6 

 
¿Sueles investigar o buscar información adicional para confirmar la 

veracidad de una noticia antes de compartirla? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 33 12,9 12,9 12,9 

a veces 64 25,1 25,1 38,0 

casi siempre 58 22,7 22,7 60,8 

siempre 100 39,2 39,2 100,0 

Total 255 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Gráfico 6:  

 
Interpretación: Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes (12,9%) siempre 

consideran que la información proporcionada por una fuente debe ser consistente 

para ser confiable. Sin embargo, también hay un porcentaje significativo de 

estudiantes que solo consideran esto casi siempre (25,1%) o a veces (22,7%). Un 

pequeño porcentaje de estudiantes (39,2%) nunca considera que la consistencia 

de la información proporcionada por una fuente sea un factor importante para su 

confiabilidad. Estos descubrimientos podrían ofrecer una perspectiva útil sobre cómo los 

alumnos interpretan y gestionan las noticias falsas en las plataformas sociales y su impacto 

en el proceso de toma de decisiones. 

 

 

Ítem 7 ¿Consideras que una noticia debe ser coherente con los acontecimientos y 

contextos relacionados para ser confiable? 

Tabla 9: Procesamiento pregunta 7 

 
¿Consideras que una noticia debe ser coherente con los 

acontecimientos y contextos relacionados para ser confiable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido nunca 11 4,3 4,3 4,3 

a veces 47 18,4 18,4 22,7 

casi siempre 67 26,3 26,3 49,0 

siempre 130 51,0 51,0 100,0 

Total 255 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Gráfico 7 

 
Interpretación: Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes (4,3%) siempre 

consideran que la información proporcionada por una fuente debe ser consistente 

para ser confiable. Sin embargo, también hay un porcentaje significativo de 

estudiantes que solo consideran esto casi siempre (18,4%) o a veces (26,3%). Un 

pequeño porcentaje de estudiantes (51%) nunca considera que la consistencia de 

la información proporcionada por una fuente sea un factor importante para su 

confiabilidad. Estos descubrimientos podrían ofrecer una perspectiva útil sobre cómo los 

alumnos interpretan y gestionan las noticias falsas en las plataformas sociales y su impacto 

en el proceso de toma de decisiones. 

 

 

Ítem 8 ¿Consideras la reputación y credibilidad de la fuente como un factor 

importante al evaluar la confiabilidad de una noticia? 

Tabla 10: Procesamiento pregunta 8 

 
¿Consideras la reputación y credibilidad de la fuente como un factor 

importante al evaluar la confiabilidad de una noticia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 52 20,4 20,4 20,4 

a veces 47 18,4 18,4 38,8 
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casi siempre 83 32,5 32,5 71,4 

siempre 73 28,6 28,6 100,0 

Total 255 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Gráfico 8 

 
Interpretación: Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes (20,4%) siempre 

consideran que la información proporcionada por una fuente debe ser consistente 

para ser confiable. Sin embargo, también hay un porcentaje significativo de 

estudiantes que solo consideran esto casi siempre (18,4%) o a veces (32,5%). Un 

pequeño porcentaje de estudiantes (28,6%) nunca considera que la consistencia 

de la información proporcionada por una fuente sea un factor importante para su 

confiabilidad. Estos descubrimientos podrían ofrecer una perspectiva útil sobre cómo los 

alumnos interpretan y gestionan las noticias falsas en las plataformas sociales y su impacto 

en el proceso de toma de decisiones. 

 

Ítem 9 ¿Con qué frecuencia utilizas múltiples fuentes de noticias para mantenerte 

informado/a? 

Tabla 11: Procesamiento pregunta 9 

 
¿Con qué frecuencia utilizas múltiples fuentes de noticias para 

mantenerte informado/a? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 11 4,3 4,3 4,3 

a veces 107 42,0 42,0 46,3 

casi siempre 96 37,6 37,6 83,9 

siempre 41 16,1 16,1 100,0 
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Total 255 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 

Gráfico 9 

 
Interpretación: Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes (4,3%) siempre 

consideran que la información proporcionada por una fuente debe ser consistente 

para ser confiable. Sin embargo, también hay un porcentaje significativo de 

estudiantes que solo consideran esto casi siempre (42%) o a veces (37,6%). Un 

pequeño porcentaje de estudiantes (16,1%) nunca considera que la consistencia 

de la información proporcionada por una fuente sea un factor importante para su 

confiabilidad. Estos descubrimientos podrían ofrecer una perspectiva útil sobre cómo los 

alumnos interpretan y gestionan las noticias falsas en las plataformas sociales y su impacto 

en el proceso de toma de decisiones. 

 

 

Ítem 10 ¿Buscas información en fuentes de noticias con diferentes perspectivas y 

opiniones? 

Tabla 12: Procesamiento pregunta 10 

 
¿Buscas información en fuentes de noticias con diferentes 

perspectivas y opiniones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 26 10,2 10,2 10,2 

a veces 70 27,5 27,5 37,6 

casi siempre 91 35,7 35,7 73,3 

siempre 68 26,7 26,7 100,0 

Total 255 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 
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Gráfico 10 

 
Interpretación: Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes (10,2%) siempre 

consideran que la información proporcionada por una fuente debe ser consistente 

para ser confiable. Sin embargo, también hay un porcentaje significativo de 

estudiantes que solo consideran esto casi siempre (27,5%) o a veces (35,7%). Un 

pequeño porcentaje de estudiantes (26,7%) nunca considera que la consistencia 

de la información proporcionada por una fuente sea un factor importante para su 

confiabilidad. Estos descubrimientos podrían ofrecer una perspectiva útil sobre cómo los 

alumnos interpretan y gestionan las noticias falsas en las plataformas sociales y su impacto 

en el proceso de toma de decisiones. 

 

Ítem 11 ¿Te consideras bien informado/a sobre las características y técnicas 

utilizadas en la creación de noticias falsas? 

Tabla 13: Procesamiento pregunta 11 

 
¿Te consideras bien informado/a sobre las características y técnicas 

utilizadas en la creación de noticias falsas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 25 9,8 9,8 9,8 

a veces 130 51,0 51,0 60,8 

casi siempre 33 12,9 12,9 73,7 

siempre 67 26,3 26,3 100,0 

Total 255 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 
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Gráfico 11 

 
Interpretación: Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes (9,8%) siempre 

consideran que la información proporcionada por una fuente debe ser consistente 

para ser confiable. Sin embargo, también hay un porcentaje significativo de 

estudiantes que solo consideran esto casi siempre (51%) o a veces (12,9%). Un 

pequeño porcentaje de estudiantes (26,3%) nunca considera que la consistencia 

de la información proporcionada por una fuente sea un factor importante para su 

confiabilidad. Estos descubrimientos podrían ofrecer una perspectiva útil sobre cómo los 

alumnos interpretan y gestionan las noticias falsas en las plataformas sociales y su impacto 

en el proceso de toma de decisiones. 

 

 

Ítem 12 ¿Consideras que la calidad del contenido de una noticia es un indicativo 

de su veracidad?  

Tabla 14: Procesamiento pregunta 12 

 
¿Consideras que la calidad del contenido de una noticia es un 

indicativo de su veracidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 37 14,5 14,5 14,5 

a veces 22 8,6 8,6 23,1 

casi siempre 174 68,2 68,2 91,4 

siempre 22 8,6 8,6 100,0 

Total 255 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 
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Gráfico 12 

 
Interpretación 

Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes (14,5%) siempre consideran que la 

información proporcionada por una fuente debe ser consistente para ser confiable. 

Sin embargo, también hay un porcentaje significativo de estudiantes que solo 

consideran esto casi siempre (8,6%) o a veces (68,2%). Un pequeño porcentaje 

de estudiantes (8,6%) nunca considera que la consistencia de la información 

proporcionada por una fuente sea un factor importante para su confiabilidad. Estos 

descubrimientos podrían ofrecer una perspectiva útil sobre cómo los alumnos interpretan y 

gestionan las noticias falsas en las plataformas sociales y su impacto en el proceso de toma 

de decisiones. 

 

Ítem 13 ¿Con qué frecuencia te sientes motivado/a para verificar la veracidad de 

las noticias antes de compartirlas o creer en ellas? 

Tabla 15: Procesamiento pregunta 13 

 
¿Con qué frecuencia te sientes motivado/a para verificar la veracidad 

de las noticias antes de compartirlas o creer en ellas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 29 11,4 11,4 11,4 

a veces 42 16,5 16,5 27,8 

casi siempre 148 58,0 58,0 85,9 

siempre 36 14,1 14,1 100,0 

Total 255 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 
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Gráfico 13 

 
Interpretación: 

Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes (11,4%) siempre consideran que la 

información proporcionada por una fuente debe ser consistente para ser confiable. 

Sin embargo, también hay un porcentaje significativo de estudiantes que solo 

consideran esto casi siempre (16,5%) o a veces (58%). Un pequeño porcentaje de 

estudiantes (14,1%) nunca considera que la consistencia de la información 

proporcionada por una fuente sea un factor importante para su confiabilidad. Estos 

descubrimientos podrían ofrecer una perspectiva útil sobre cómo los alumnos interpretan y 

gestionan las noticias falsas en las plataformas sociales y su impacto en el proceso de toma 

de decisiones. 

 

 

Tabla 16: Resumen de procesamiento de casos 

 
Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 255 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 255 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,909 13 

Fuente: Datos propios. 
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Interpretación: En esta investigación de naturaleza correlacional, se intentó entender la 

conexión entre las variables que participaron en el estudio de campo mediante la 

implementación del cuestionario. Para establecer la dimensión ideal de la muestra, se utilizó 

el criterio de muestra limitada, operando con un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error tolerable del 5%. A pesar de ello, se recopiló un total de 225 cuestionarios. 

 

Para este estudio en particular titulado “LA CREDIBILIDAD DE NOTICIAS FALSAS 

EN REDES SOCIALES Y TOMA DE DECISIONES EN ESTUDIANTES DE 18 A 

25 AÑOS DEL ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO”, se trabajó con una muestra 

validada de 255 encuestas, lo que representa el 100% de la muestra. No se excluyó 

ninguna encuesta. 

 

La información fue analizada con el programa de estadísticas SPSS, que posibilitó calcular 

inicialmente la fiabilidad de los cuestionarios mediante el indicador Alfa de Cronbach para 

las variables dependientes, logrando un valor de .909, lo que señala una elevada fiabilidad. 

Posteriormente, mediante la intersección de variables, se consiguieron los hallazgos que 

facilitaron formular las conclusiones y responder a la interrogante principal del estudio. 

 

Tabla 17: Prueba de normalidad 

 

 
Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VAR1 ,271 255 ,000 ,800 255 ,000 

VAR2 ,285 255 ,000 ,853 255 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Como se evidencia en el cuadro 15, tanto las noticias falsas como la confiabilidad en los 

jóvenes exhiben un valor p inferior a 0,05. Adicionalmente, dado que el tamaño de la muestra 

fue de 100, debemos hacer referencia a la prueba de Kolmogórov - Smirnov para muestras 

superiores a 50. Al obtener un valor p de 0,000, podemos confirmar que presentan una 

distribución no normal. Esto sugiere que debemos aplicar una prueba no paramétrica para 

este análisis. En este caso, se empleó la prueba Rho de Spearman para identificar las 

correlaciones y responder a la prueba de hipótesis. 
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Hipótesis general 

Determinar la relación entre la credibilidad de noticias falsas en las redes sociales 

y la toma de decisiones en los estudiantes de 18 a 25 años del ISTP Carlos Salazar 

Romero 2023. 

Ho: No existe relación significativa entre las noticias falsas y en la credibilidad en 

los estudiantes de 18 a 25 años del ISTP Carlos Salazar Romero 2023. 

Hi: Existe relación significativa entre las noticias falsas y en la credibilidad en los 

estudiantes de 18 a 25 años del ISTP Carlos Salazar Romero 2023. 

 

Tabla 18: Correlación 

Correlaciones 

 VAR1 VAR2 

Rho de Spearman VAR1 Coeficiente de correlación 1,000 ,772** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 255 255 

VAR2 Coeficiente de correlación ,772** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 255 255 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 16, se observa que el coeficiente Rho de Spearman es de 0.772, y un 

valor p = 0.000 < 0.05. Esto lleva a la aceptación de la hipótesis alternativa y al 

rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, existe una correlación positiva baja entre 

las noticias falsas y la credibilidad en los estudiantes del ISTP Carlos Salazar 

Romero. Esto sugiere que las noticias falsas pueden tener un impacto en la 

percepción de credibilidad de los estudiantes.  
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo principal del trabajo de investigación fue determinar la relación que existe 

entre las noticias falsas y la credibilidad en los estudiantes de 18 a 25 años del ISTP 

Carlos Salazar Romero 2023. En el estudio, el coeficiente Rho de Spearman es de 

0.772, y un valor p = 0.000 < 0.05, lo que indica una correlación positiva baja entre 

las noticias falsas y la credibilidad en los estudiantes. 

En este estudio, se encontró que el coeficiente Rho de Spearman es de 0.772, y un 

valor p = 0.000 < 0.05, lo que indica una correlación positiva baja entre las noticias 

falsas y la credibilidad en los estudiantes. 

 

Según un estudio dirigido por Rutgers (2020), se recolectaron datos de 3,000 

estadounidenses que participaron en dos oleadas de encuestas en octubre y 

noviembre de 2018, poco antes y después de las elecciones de mitad de mandato 

de EE. UU. Los investigadores también utilizaron una nueva metodología que 

consistía en hacer que las personas instalaran un complemento del navegador que 

rastrea lo que leen en la web entre las encuestas. Alrededor del 8% (227) de los 

encuestados estuvo de acuerdo en instalar el navegador sabiendo que era dudosa 

y generaba desinformación. 

 

De igual manera, Bocanegra (2019) señala que en su estudio el 70% de la población 

desaprueba los programas de televisión contemporáneos, dado que siempre buscarán un 

medio que proporcione información de forma clara, precisa y directa ante un suceso y que 

actualmente los medios han perdido una gran cantidad de su confiabilidad. Dentro del 

programa de noticias, el lenguaje informativo que emplea el periodista desempeña un papel 

crucial si desea que su mensaje se transmita de manera eficaz. Tal como lo sostienen Oyague 

y Jesús (2020), el periodista transmite un mensaje, por lo que espera que sea recibido, de 

manera eficaz, a pesar de cualquier obstáculo y que sea un mensaje positivo en la mente de 

las personas, ya que este es quien determina la confiabilidad de la fuente o del mensaje. 

 

Pehlivanoglu, Deceus, (2021), Este metaanálisis (k = 52, N = 6.878) reveló grandes 

efectos en la presentación de información errónea (ds = 2,41-3,08), la 

desacreditación (ds = 1,14-1,33) y la persistencia de la desinformación frente a la 
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desacreditación (ds = 0,75-1,06). La persistencia fue más fuerte y el efecto de 

desacreditación fue más débil cuando las audiencias generaron razones en apoyo 

a la desinformación inicial. Un mensaje detallado de desacreditación se 

correlacionó positivamente con el efecto de desacreditación. Sin embargo, 

sorprendentemente, un mensaje detallado también se correlacionó positivamente 

con el efecto persistente. 

 

Los resultados obtenidos indican que el 51.3% de los encuestados presentan un 

nivel medio de credibilidad hacia las noticias falsas. Aunque no existe una 

credibilidad absoluta en las noticias, siguen siendo consumidas mientras cumplan 

con ciertas funciones y propósitos. Según Gamboa y Ceballos (2021), solo un 37% 

de las personas en su investigación afirman que las noticias no cumplen en su 

mayoría con la finalidad de mantenerlos informados diariamente. Sin embargo, a 

pesar de la falta de credibilidad, estas noticias falsas se volvieron algo cotidiano 

para los estudiantes. 

 

Esta afirmación se respalda por la Teoría de la Credibilidad. Juárez (2016) plantea 

desde una perspectiva diferente a lo habitual, que los intereses de los medios 

construyen a solo inmediatez sin pensar en la veracidad de las noticias, lo cual lo 

convierte en una noticia falsa. Esto sugiere que, a pesar de las críticas y la 

percepción de falta de credibilidad, las noticias falsas, tanto verdaderas como 

falsas, siguen teniendo un impacto significativo en su audiencia. 
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VI.  CONCLUSIONES 

1. Relación entre la credibilidad de noticias falsas y la toma de decisiones: Se 

determinó una correlación positiva baja entre las noticias falsas en las redes 

sociales y la toma de decisiones de los estudiantes de 18 a 25 años del ISTP 

Carlos Salazar Romero. A pesar de la falta de credibilidad absoluta en las 

noticias, estas siguen siendo consumidas y pueden influir en la toma de 

decisiones de los estudiantes. 

 

2. Relación entre la confiabilidad de la fuente y la toma de decisiones, se puede 

inferir que la confiabilidad de la fuente puede jugar un papel crucial en cómo 

los estudiantes perciben las noticias y toman decisiones basadas en ellas. 

 

3. Relación entre la Intencionalidad de la publicación y Exposición a noticias, 

se puede inferir que la intencionalidad detrás de una publicación puede influir 

en cómo los estudiantes interpretan las noticias y están expuestos a ellas. 

 

4. Relación entre la Comprobación de los hechos e Identificación de noticias 

falsas, se puede inferir que la capacidad de los estudiantes para verificar 

hechos e identificar noticias falsas es crucial para navegar eficazmente en el 

panorama mediático actual. 

 

5. Relación entre el Contexto y Factores sociodemográficos, se puede inferir 

que el contexto y los factores sociodemográficos pueden influir en cómo los 

estudiantes perciben y reaccionan ante las noticias falsas. 

 

Además, se evaluó si los estudiantes son conscientes de la existencia de noticias 

falsas y cómo estas pueden cambiar sus ideales y afectar sus decisiones 

académicas, profesionales y personales, se puede inferir a partir del estudio que 

las noticias falsas pueden tener un impacto significativo en estos aspectos. 

 

Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar el problema de las noticias 

falsas y mejorar la alfabetización mediática entre los estudiantes para garantizar 

una toma de decisiones informada. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Ampliar la investigación sobre la correlación: Aunque se encontró una correlación 

positiva baja entre las noticias falsas y la credibilidad, sería beneficioso explorar 

más a fondo esta relación. ¿Existen factores específicos que fortalecen o debilitan 

esta correlación? ¿Cómo varía esta correlación en diferentes contextos o 

poblaciones? 

 

Examinar el impacto de las fuentes de noticias: Dado que la confiabilidad de la 

fuente puede influir en cómo los estudiantes perciben las noticias y toman 

decisiones basadas en ellas, sería útil investigar más a fondo cómo los estudiantes 

determinan la confiabilidad de una fuente y cómo esto afecta su comportamiento. 

 

Investigar el papel de las emociones en la difusión de noticias falsas: La 

intencionalidad detrás de una publicación puede influir en cómo los estudiantes 

interpretan las noticias. ¿Cómo afectan las emociones a la hora de compartir 

noticias? ¿Cómo se pueden mitigar estos efectos? 

 

Explorar el impacto de las habilidades de verificación de hechos: Sería valioso 

investigar cómo las habilidades de verificación de hechos pueden ayudar a los 

estudiantes a identificar noticias falsas y cómo se pueden mejorar estas 

habilidades. 

 

Considerar el impacto del contexto y los factores sociodemográficos: El contexto y 

los factores sociodemográficos pueden influir en cómo los estudiantes perciben y 

reaccionan ante las noticias falsas. Sería útil explorar cómo estos factores influyen 

en la percepción de las noticias falsas. 

 

Evaluar el impacto de las noticias falsas en la toma de decisiones: Aunque se 

sugiere que las noticias falsas pueden influir en la toma de decisiones de los 

estudiantes, sería beneficioso investigar más a fondo este impacto. ¿Cómo afectan 

exactamente las noticias falsas a las decisiones académicas, profesionales y 

personales de los estudiantes? 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Tabla de operacionalización de variables: 
 

Variable de 

estudio 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Credibilidad de 

noticias falsas en 

redes sociales 

El fenómeno de las noticias falsas en 

redes sociales consiste en difundir 

información falsa o manipulada con el 

objetivo de influir en sus públicos 

objetivos. En el segmento de jóvenes 

estudiantes, tales noticias se eligen 

sobre la base de diferentes áreas de 

sus vidas y la necesidad del tipo de 

información que éstos requieren y 

reciben mediante las redes sociales, 

Las noticias falsas pueden tener 

efectos negativos en su interacción 

social, así como en sus opiniones y/o 

creencias. Castillo, D., & Urrutia, M. 

(2019) 

A partir de la definición conceptual de 

Castillo, D., & Urrutia, M. (2019), el 

estudio de la credibilidad de las 

noticias falsas en redes sociales, está 

sujeto al discernimiento entre decidir 

identificar la veracidad de las 

informaciones y la toma de 

decisiones informadas, basadas en la 

aceptación de la existencia de 

noticias falsas en las redes sociales y 

sus fines. Para el efecto, se buscará 

identificar el nivel de credibilidad de 

noticias falsas en contraste con la 

toma de decisiones de los sujetos en 

investigación. 

Confiabilidad de la 

fuente. 

Verificación Ordinal 

Consistencia 

Intencionalidad de 

la publicación. 

Sensacionali

smo 

Desinformaci

ón 

Comprobación de 

los hechos. 

Veracidad 

Búsqueda 

Contexto Coherencia 

Fuente 

Toma de decisiones 

en estudiantes 

Según Rodríguez (2020), la toma de 

decisiones es un proceso crucial en el 

desarrollo humano. El autor destaca 

la importancia de fomentar 

habilidades de pensamiento crítico y 

análisis en jóvenes estudiantes, ya 

que les permite evaluar diferentes 

opciones y tomar decisiones bien 

informadas. Para Rodríguez, tal 

influencia también responde a una 

serie de factores socioculturales, 

tales como la familia, el entorno 

académico y las expectativas 

sociales. 

La toma de decisiones se refiere, en 

la presente investigación, a la 

capacidad de los estudiantes para 

evaluar diferentes opciones y 

seleccionar la más adecuada en 

situaciones específicas; lo que 

implica el análisis de información, la 

consideración de consecuencias a 

corto y largo plazo, y la aplicación de 

criterios personales y valores en la 

toma de decisiones, la claridad de 

objetivos al tomar decisiones, la 

consideración de diferentes 

alternativas, la evaluación de riesgos 

y beneficios, y la coherencia entre las 

decisiones tomadas y los valores 

personales de los estudiantes 

Exposición a 

noticias 

Sensacionali

smo 

Ordinal 

Desinformaci

ón 

Identificación de 

noticias falsas 

Veracidad 

Búsqueda 

Factores 

sociodemográficos  

Coherencia 

Verificación 

 



 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

LA CREDIBILIDAD DE NOTICIAS FALSAS EN REDES SOCIALES Y TOMA DE DECISIONES EN 

ESTUDIANTES DE 18 A 25 AÑOS DEL ISTP CARLOS SALAZAR ROMERO 

Estimado(a) participante: 

La presente encuesta tiene como propósito recabar información sobre la Credibilidad de noticias 

falsas en redes sociales y toma de decisiones en estudiantes de 18 a 25 años del ISTP Carlos 

Salazar Romero. Consta de una serie de preguntas tipo escala de Likert. Al leer cada una de ellas, 

concentre su atención de manera que la respuesta que emita sea fidedigna y confiable. La 

información que se recabe tiene por objeto la realización de un trabajo de investigación 

relacionado con dichos aspectos. 

No hace falta su identificación personal en el instrumento, sólo es de interés los datos que pueda 

aportar de manera sincera. 

Muchas gracias por su valiosa colaboración 

PARTE I: INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

SEXO:                                         EDAD: 

INSTRUCCIONES: 

● En las proposiciones que se presentan a continuación, existen 3 alternativas de respuesta, 

responda según su apreciación. 

● Señale con una (X) en la casilla correspondiente a la observación que se ajuste a su caso 

particular. 

● Asegúrese de marcar una sola alternativa para cada pregunta. 

● Por favor, no deje ningún ítem sin responder para que exista una mayor confiabilidad en 

los datos recabados Si surge una duda, consulte al encuestador. 

● 1: Nunca 

● 2: A veces 

● 3: Casi siempre 

● 4: siempre  

PARTE II: CUESTIONARIO 

Ítem Pregunta Respuesta 

1 2 3 4 

Confiabilidad de la fuente     

1 ¿Consideras importante verificar la fuente de 
información antes de confiar en ella? 

    

2 ¿Crees que la información proporcionada por una 
fuente debe ser consistente para ser confiable? 

    

Intencionalidad de la Publicación     

3 ¿Consideras que algunas publicaciones exageran 
o distorsionan los hechos con fines 
sensacionalistas? 

    



 

4 ¿Crees que existen publicaciones que difunden 
información falsa o engañosa de manera 
intencional? 

    

Comprobación de los hechos     

5 ¿Consideras importante verificar los hechos 
presentados en una noticia antes de creer en su 
veracidad? 

    

6 ¿Sueles investigar o buscar información adicional 
para confirmar la veracidad de una noticia antes 
de compartirla? 

    

Contexto     

7 ¿Consideras que una noticia debe ser coherente 
con los acontecimientos y contextos relacionados 
para ser confiable? 

    

8 ¿Consideras la reputación y credibilidad de la 
fuente como un factor importante al evaluar la 
confiabilidad de una noticia? 

    

Expresión a Noticias     

9 ¿Con qué frecuencia utilizas múltiples fuentes de 
noticias para mantenerte informado/a? 

    

10 ¿Buscas información en fuentes de noticias con 
diferentes perspectivas y opiniones? 

    

Identificación de noticias falsas     

11 ¿Te consideras bien informado/a sobre las 
características y técnicas utilizadas en la creación 
de noticias falsas? 

    

12 ¿Consideras que la calidad del contenido de una 
noticia es un indicativo de su veracidad? 

    

Motivación     

13 ¿Con qué frecuencia te sientes motivado/a para 
verificar la veracidad de las noticias antes de 
compartirlas o creer en ellas? 

    

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

  



 

Anexo 3: Modelo de Consentimiento  

 

 



 

Anexo 3: Matriz Evaluación por juicio de expertos 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 

  



 



 



 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 



 

 

 

  



 

● Anexo 5: Autorización Lugar Investigación 


