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Dixit invita a académicos, investigadores y profesionales a contribuir a un 

dossier temático sobre estudios de desinformación y desórdenes 

informativos con foco en América Latina. 

 

La proliferación de información problemática en los ecosistemas mediáticos ha 

contribuido al incremento de una serie de desórdenes informativos que representan 

desafíos sin precedentes para las sociedades contemporáneas (Del-Fresno-Garcia, 2019; 

García-Marín, 2020; Tucker et al., 2018; Wardle & Derakhshan, 2017).  

Conceptualizados desde diversas perspectivas y utilizando diferentes términos —

“desinformación”, “misinformación”, “hechos alternativos”, “noticias falsas”, “deepfakes”—, 

los desórdenes informativos se caracterizan por la difusión intencionada o no intencionada 

de contenidos inexactos y por su rápida producción y propagación en entornos en red.  

Desde la política a la economía, pasando por la cultura y la salud pública, la 

abundante y veloz circulación de informaciones falsas y engañosas a través de medios 

digitales y análogos ha generado alteraciones en el desarrollo de los procesos democráticos, 

la confianza en las instituciones y la salud pública, entre otros. Aunque los desórdenes 

informativos son un problema de escala global, se manifiesta de forma particular en 

 
* Doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Magíster en 

Comunicación por la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Antropólogo por la Universidad de 

Antioquia, Colombia. Profesor del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de 

Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, Colombia. Algunas de sus líneas de investigación 

son: periodismo y análisis de medios, economía política de la comunicación, ecosistemas mediáticos 

y plataformas digitales.  
** Profesor asistente en el departamento de Comunicación en la Pontificia Universidad Javeriana, 

Colombia. Investigador asociado en el Centro ISUR de la Universidad del Rosario, Colombia, y en el 

Centro Berkman Klein para la Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. 

Trabaja en la intersección entre estudios críticos de Internet y de datos, juventud, nuevos 

alfabetismos y ecosistemas mediáticos. 



 

2 

 

contextos regionales, nacionales y locales de acuerdo a condiciones históricas, culturales, 

tecnológicas, políticas y económicas específicas.  

El objetivo de este dossier es reunir investigaciones que permitan avanzar en la 

comprensión de los desórdenes informativos en los ecosistemas mediáticos 

latinoamericanos, su impacto en diversos ámbitos y las estrategias para mitigar sus efectos.  

Investigar los desórdenes informativos presenta varios retos conceptuales y 

metodológicos (Altay et al., 2023; Anderson, 2021; Camargo & Simon, 2022). A pesar del 

auge de investigaciones desde la comunicación y otras disciplinas sobre este problema en 

la última década, y de los esfuerzos por contrarrestar su propagación y efectos por parte de 

gobiernos, empresas y académicos, la terminología utilizada para explicar los desórdenes 

informativos continúa siendo debatida y presenta diferencias culturales, contextuales y 

lingüísticas. Así mismo, a nivel metodológico, la naturaleza dinámica del problema, la escala 

y el volumen de información, la diversidad y rápida evolución de plataformas digitales, el 

ahistoricismo y las consideraciones éticas representan desafíos que los investigadores 

deben confrontar. Abordar con éxito estos retos exige colaboración interdisciplinar, marcos 

éticos y el compromiso de mantenerse al día de los últimos avances tecnológicos.  

En este sentido, surgen las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las aproximaciones 

metodológicas y conceptuales para investigar y entender los desórdenes informativos en el 

contexto latinoamericano? ¿Cómo han evolucionado en la última década?  

Para este dossier, convocamos a colaboraciones en forma de artículos de 

investigación que amplíen los límites del conocimiento actual en los estudios sobre 

desinformación y los desórdenes informativos. 

     Líneas temáticas sugeridas, pero no limitadas a las siguientes: 

 

● Aproximaciones metodológicas al estudio de los desórdenes informativos.  

● Definiciones, tipología y formatos de los desórdenes informativos. 

● Populismo, democracia y desinformación. 

● El rol de los verificadores (fact-checkers) ante el desorden informativo. 

● Redes sociales, plataformas digitales y desinformación.   

● Inteligencia artificial, automatización y desórdenes informativos.  

● Discurso violento (de odio), libertad de expresión y desórdenes informativos. 

● El periodismo frente a la desinformación. 

● Incentivos para la producción, amplificación y consumo de desinformación.  

● Economía y lógica comercial del desorden informativo. 

● Medidas para contrarrestar y adaptarse a los desórdenes informativos (e.g. 

alfabetización mediática e informacional, regulación, moderación de contenidos). 

● Costos de los desórdenes informativos en términos económicos, políticos, de salud 

pública, entre otros.  

● Eventos paradigmáticos: pandemia, procesos electorales, protestas sociales, 

conflictos internacionales, estudios de casos locales y globales.  

● Derechos humanos, desigualdades y desórdenes informativos. 
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Información importante 

● Las postulaciones se reciben exclusivamente a través de la web. 

● Los envíos se harán a la sección “Dossier | Desórdenes informativos”.  

● La fecha de cierre para enviar trabajos es el 20 de abril de 2024. 

● Políticas editoriales y de sección: Sobre la revista | Dixit (ucu.edu.uy) 

● Directrices para el envío de originales: Envíos | Dixit (ucu.edu.uy) 

● Consultas: dixit@ucu.edu.uy  
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