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Resumen 

La presente tesis titulada, “La manipulación de los medios de comunicación y su influencia 

en la desinformación de la población peruana en el año 2000” tiene como finalidad, determinar el 

grado de manipulación por parte de los medios de comunicación y como influencio esto en la 

desinformación de la población peruana en el año 2000. 

Esta investigación se realizó con un enfoque mixto, de tipo básica. Además, se estableció 

un diseño no experimental, ya que tanto, la variable independiente y dependiente no son alteradas 

durante el estudio, así mismo, es de corte transversal, por lo mismo que el año de estudio es solo 

uno, en este caso, el 2000. Para la población se utilizó 30 habitantes, previamente seleccionados 

para el beneficio de la investigación. Dicha muestra, estuvo conformada por ciudadanos de Lima 

en el año 2000, es decir, personas que ya contaban con la mayoría de edad y, por tanto, tuvieron 

plena conciencia del tema investigado. 

Para este estudio, se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, del mismo 

modo, se aplicó un cuestionario como instrumento de medición. Dicho cuestionario, se dividió en 

en 12 preguntas, basadas en los indicadores encontrados en cada una de las dimensiones de las 

variables de la investigación, con alternativas, en base a la escala de Likert (5 opciones)  

Finalmente, para la confiabilidad de la investigación, los datos estadísticos se procesaron 

mediante el programa SPSS, los cuales arrojaron que sí existía correlación entre las variables y de 

esta manera, se dió por válida, la hipótesis planteada en un principio. 

Asimismo, se pudo analizar los resultados junto con las conclusiones y la discusión con 

diferentes autores conocedores del tema.  

Palabras clave: Influencia, medios, comunicación, desinformación. 
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Abstract 

This thesis entitled, "The manipulation of the media and its influence on the disinformation 

of the Peruvian population in the year 2000" aims to determine the degree of manipulation by the 

media and how this influenced the Disinformation of the Peruvian population in the year 2000. 

This research was carried out with a mixed approach, of a basic type. In addition, a non-

experimental design was established, since both the independent and dependent variables are not 

altered during the study, likewise, it is cross-sectional, for the same reason that the year of study 

is only one, in this case, the 2000. For the population, 30 inhabitants were used, previously selected 

for the benefit of the investigation. This sample was made up of citizens of Lima in the year 2000, 

that is, people who were already of legal age and therefore were fully aware of the subject under 

investigation. 

For data collection, a questionnaire was applied as a measurement instrument, which was 

divided into 12 questions, based on the indicators found in each of the dimensions of the research 

variables, with alternatives, based on the Likert scale (5 options) 

Finally, for the reliability of the investigation, the statistical data were processed using the SPSS 

program, which showed that there was a correlation between the variables and in this way, the 

hypothesis raised at the beginning was considered valid. 

Likewise, it was possible to analyze the results together with the conclusions and the 

discussion with different authors knowledgeable about the subject. 

Keywords: Influence, media, communication, disinformation. 
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Introducción 

En el año 1990, Alberto Fujimori asumió como presidente del Perú, bajo su mandato, el 

país inició un proceso de reestructuración tras la etapa gubernamental de su antecesor, Alan García, 

el cual dejó la economía estatal en un completo caos. En principio, se preveía que Fujimori 

otorgaría la estabilidad que necesitaba la nación; aunque la prensa, vigilante, siempre alertaba 

sobre la poca experiencia que tenía el presidente de turno. 

Ante ello, el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN), consejero de 

seguridad del Gobierno y principal asesor, Vladimiro Montesinos, tomó cartas en el asunto, y tras 

algunos años en las sombras, comenzó a ganar notoriedad en el panorama político social peruano. 

Su afán era claro, limpiar la imagen del gobierno ante los ojos del pueblo; para ello, decidió 

utilizar a los medios de prensa, en ese entonces, principal fuente de información de la ciudadanía. 

Como señala Bowen & Holligan (2003) “Manejar los medios de Comunicación se convirtió en 

una obsesión de Montesinos a fines de los noventa, y su método para conseguirlo fue directo. 

Encontró tres formas de controlar la prensa y la televisión peruanas: intimidar regatear o 

simplemente comprar” (p.279).  

Cuando Montesinos tomó posesión de los medios, estos cambiaron totalmente su grilla de 

contenido, siguiendo la agenda dictada por el asesor presidencial, de hecho, esto lo describe Quiroz 

(2013) “La prensa amarilla, a la cual se conocía colectivamente como “la prensa chicha”, atendía 

a las masas mal informadas. Los propietarios y editores de estos pasquines mostraban gran 

imaginación en propagar insultos estrambóticos, desinformación y manipulación sociopolítica” 

(p.332). 
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Sin embargo, el tener el control de los medios, no solo ayudó a Montesinos a mejorar la 

imagen del gobierno ante la opinión pública, sino también a ocultar las maniobras "debajo de la 

mesa" que ejecutaba.  

Este trabajo de investigación, titulado ''La manipulación de medios de comunicación y su 

influencia en la desinformación de la población peruana en el año 2000'', nos muestra en el 

Capítulo I, la descripción de la realidad problemática, como también la formulación de los 

problemas y objetivos, tanto generales, como específicos, los cuales están sujetos a las variables, 

propias de mi investigación, a su vez se incluyó la justificación y limitaciones que se encontraron 

al realizar el presente trabajo. En el Capítulo II, se menciona el marco teórico, con los antecedentes 

internacionales y nacionales, de las variables independiente y dependiente, las bases teóricas y su 

definición de términos básicos.  En el capítulo III, se muestra la metodología de investigación y el 

enfoque al cual va dirigida, además de sus variables e hipótesis tanto general como específicas, 

asimismo del tipo de investigación, el diseño, población y muestra con las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos que se utilizó, además de validez y confiabilidad. En el capítulo IV se 

indican los resultados, confiabilidad del instrumento y a su vez la prueba de normalidad. 

Finalmente, la discusión de diferentes autores conocedores del tema, las conclusiones, 

recomendaciones y anexos.  
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

En la presente investigación, se muestra como en el año 2000, los medios de comunicación 

fueron manipulados por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, con el fin de 

favorecer sus intereses políticos. Ante esto, los comunicadores propagaron noticias de dudosa 

credibilidad, lo cual generó desinformación en la población peruana. Todo esto, en el marco del 

segundo periodo gubernamental de Alberto Fujimori. El objetivo de ello, era evitar cualquier tipo 

de revuelta ciudadana en contra del régimen ‘fuji-montesinista’, que se había acentuado en el país 

como la más poderosa vertiente política. El entonces jefe del SIN, aprovechó la situación crítica 

en la que se encontraban los medios informativos, los cuales vivían una enturbiada atmósfera, para 

manipularlos a su antojo, usando el poder dictatorial ofrecido por su entonces superior, Alberto 

Fujimori. Gracias a esto, logró el control total de los medios tradicionales, también llamada señal 

abierta, consiguiendo así la aceptación popular, además de apoderarse también de los medios 

privados y la prensa escrita, la cual vio el auge del amarillismo dentro de sus páginas y el 

nacimiento de los llamados diarios ‘chicha’. Ante esta situación, los ciudadanos vivieron ajenos a 

la realidad y acontecer nacional, debido a que la información que recibían de los medios, tanto 

televisivos como escritos (los de mayor alcance en aquella época) no era totalmente clara, sino 

más bien, escondía otro tipo de intereses totalmente distintos a su función esencial: informar. 
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Durante esta época, la población peruana vivió una realidad discordante a lo que veía en 

los noticieros, los cuales se vieron plagados de noticias ajenas a intereses nacionales para dar paso 

a un insólito auge de la prensa de espectáculo y deportiva, las cuales eran usadas a modo de ‘cortina 

de humo’, por parte del gobierno, para poder controlar a su antojo los hilos de la nación. 

Es por ello que se plantea, mediante esta investigación, conocer la influencia de la 

manipulación de medios en la desinformación sufrida por los habitantes de Lima, que ya contaban 

con la mayoría de edad para la época en la que se desarrolló el problema, es decir, el año 2000, 

para ello, nos valdremos de una encuesta realizada a 30 personas, divididas a partes iguales en 

hombres y mujeres, dónde se pueda explayar cuán perjudicial fue este para el conocimiento de su 

realidad como sociedad y país. 

1.2. Formulación del problema general 

¿Cómo influyó la manipulación de medios de comunicación en la desinformación que tuvo 

la población peruana en el año 2000? 

1.2.1. Problemas específicos 

¿Cómo influyeron los elementos de medios de comunicación manipulados en la 

desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000? 

¿Cómo influyeron los tipos de medios de comunicación manipulados en la desinformación 

que tuvo la población peruana en el año 2000? 

¿Cuáles fueron las consecuencias de la desinformación en la población peruana 

influenciada por la manipulación de medios de comunicación, en el año 2000? 

¿Cuáles fueron los conflictos por la desinformación en la población peruana influenciada 

por la manipulación de medios de comunicación, en el año 2000? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar cómo influyó la manipulación de medios de comunicación en la 

desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar cómo influyeron los elementos de medios de comunicación manipulados en la 

desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. 

 Determinar cómo influyeron los tipos de medios de comunicación manipulados en la 

desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. 

 Señalar las consecuencias de la desinformación en la población peruana influenciada por la 

manipulación de los medios de comunicación en el año 2000. 

Señalar los conflictos por la desinformación en la población peruana influenciada por la 

manipulación de los medios de comunicación en el año 2000 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación 

1.4.1.  Justificación Social 

Este trabajo de investigación se realiza con el fin de concientizar y hacer recordar a la 

población peruana, los lamentables sucesos de manipulación a cargo del asesor presidencial 

Vladimiro Montesinos, sobre los medios de comunicación, los cuales desinformaban a su 

audiencia, utilizando las principales estaciones televisivas del Perú, así como también la prensa 

escrita. Medios que, de alguna manera, tuvieron un impacto en los ciudadanos peruanos, Algo que 

alcanzó a todas las clases sociales, pero que se acentuó en la media y baja de la población, la cual 

se vio gravemente perjudicada, debido a que la información recibida era totalmente errónea y no 

tenían acceso a una fuente confiable que les mostrara la realidad de la situación en la que vivía, 

todo esto bajo el marco del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000. 

 

1.4.2. Justificación Práctica 

Este trabajo de investigación se realiza para evitar que los medios de comunicación vuelvan 

a caer en manipulaciones de terceros y no propaguen informaciones alteradas, que desinforman a 

la audiencia, la cual deposita su confianza y veracidad de una noticia. En este sentido, la presente 

investigación busca la prevención de una posible repetición de la marcada historia ocurrida en el 

año 2000 durante el gobierno de Alberto Fujimori. 

 

1.4.3. Justificación Metodológica 

El presente trabajo de investigación se basa en la utilización de libros históricos (se adjunta 

en la bibliografía) y artículos periodísticos que comprueban la premisa planteada, ante ello, se hace 

un análisis detallado de cómo surgió el problema y la forma en la que salieron a la luz todas las 
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informaciones escondidas mediante la manipulación de medios orquestadas por el asesor 

presidencial Vladimiro Montesinos  y los apañamientos de esta por parte del gobierno de Alberto 

Fujimori, en el año 2000.  

 

1.4.4. Justificación Teórica 

La presente investigación se justifica en establecer que la ética periodística no debe estar 

ausente en los medios de comunicación, de esta manera, se evitara caer nuevamente en problemas 

de manipulación. Además, esta investigación abarcara únicamente sucesos históricos, que 

ocurrieron durante el gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación  

En el transcurso que se fue desarrollando la Investigación se encontraron algunas 

dificultades que más adelante se lograron subsanar.  

Fue una tarea complicada encontrar ciudadanos que vivieron en la época del 2000 que 

desearan participar en el cuestuario de la presente investigación. 

 De igual manera, fue complicado hallar registros web de la época escogida para el presente 

estudio, ya que, en ese entonces, la era digital aún no se popularizaba dentro de los encargados de 

difundir la información, hacia la población. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

Torres (2015) en su artículo de investigación, titulado “La prensa popular durante el 

régimen de Fujimori: a propósito de las formas de una práctica de recepción”, presentada en la 

Universidad Pontificia Católica del Perú, tiene como finalidad comprender la desinformación que 

se vivió en la época de los años noventa, debido a la influencia del estado, hacia los dueños de los 

diferentes canales de televisión y prensa escrita. El papel que jugó la prensa peruana, fue una 

estrategia letal para tergiversar la información, que no fuera conveniente para el régimen político. 

En el artículo, también se mencionan las carencias que tiene el lector peruano, al solo 

mostrar interés en las portadas, es por ello que desde el SIN, se encargaron de dirigir una campaña 

de desinformación utilizando un lenguaje popular y digerible para el público.  

 

Ayala (2019) en su trabajo de investigación “Influencia de la prensa amarilla deportiva en 

la desinformación de los lectores de Lima en el año 2018”, presentado en la Universidad Jaime 

Bauzate y Meza en Lima, Perú, tuvo como objetivo el determinar la influencia de la prensa amarilla 

deportiva en la desinformación de los lectores residentes en Lima, en el año 2018. La conclusión 

a la que se llegó en la investigación fue que, de un total de 179 personas encuestadas, el 41.3% 

considera que la prensa amarillista siempre desinforma, el 35.75% cree que lo hace casi siempre, 

el 19.55% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 3.39% indica que casi nunca lo hacen, 

mientras que el 0% afirma que nunca lo hace. 
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Melgar (2018) en su trabajo de investigación “La publicidad estatal en los medios de 

comunicación en el marco de las políticas públicas en el año 2018”, presentada en la Universidad 

César Vallejo en Lima, Perú, tuvo como objetivo principal desarrollar un análisis que muestre las 

funciones de la publicidad del Estado, mostrada en los medios de comunicación limeños, bajo el 

marco de políticas públicas del año 2018. En la investigación, se determinó que una de las 

carencias de la difusión de información, fue que solo se expandió en los diferentes medios 

estatales, dejando de lado a las televisoras privadas. Otro de los defectos, señalado por la audiencia, 

es la tarea propia o por sector aplicada por el Estado, la cual es multisectorial y no aplica estrategia 

de comunicación, es decir, que las carencias presentes son el resultado de no contar con una 

planificación estratégica para el desarrollo de campañas, añadido a eso el lenguaje que se utilizó 

es dificultoso. Esto afectó a las políticas públicas, ya que no se llegó satisfactoriamente a la masa 

poblacional, debido a la ausencia de los medios de comunicación privados, que fueron afectados 

con el cumplimiento de la ley de publicidad estatal. Finalmente, la obstaculización de la llegada 

del mensaje a la población se hizo más notoria con la falta de interés de las cadenas privadas por 

hacer rebotar las noticias para darles difusión, esto debido, a que no obtendrían beneficios 

económicos por hacerlo. 

 

Alca (2020) en su tesis “Campaña de concientización Combatamos la desinformación”, 

presentada en la Universidad de Lima, Perú, sostuvo que la desinformación que muestra en gran 

escala a través de las redes sociales, genera un gran malestar e incertidumbre en las personas, 

confinadas en sus domicilios a causa de la pandemia del COVID 19, recepcionando así, contenidos 

erróneos e incluso totalmente falsos, todo ello de manera constante, puesto que esta clase de 

noticias salen día tras día, incluso, en ocasiones, son tan bien elaboradas y sustentadas que se hacen 
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difíciles de reconocer. La investigación concluyó que a nivel global se vienen haciendo estudios 

sobre los efectos psicológicos, tecnológicos y legales que causa la sobre exposición de la 

información falsa en la sociedad, en este caso, bajo el marco de la pandemia, algo nunca antes 

vivido en el pasado. Es por ello, que la difusión de noticias erróneas con el fin de buscar la 

desinformación ciudadana impacta directamente con las experiencias que se van dando tanto en el 

Perú, como en el resto del mundo. Muchos medios de comunicación han advertido sobre la 

difusión masiva de información falsa; no obstante, aún a día de hoy, no hay una cooperación en 

equipo para lograr frenar en seco los efectos de esta en la población, por lo que resulta necesaria 

una propuesta de comunicación que involucre tanto a las instituciones públicas como a las 

privadas. 

 

Durand (2017) en su trabajo de investigación “Los Medios de Comunicación de mayor 

consumo en la población más convulsionada del distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, 

2017”, presentado en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, Perú, se 

centró en identificar qué medios de comunicación son los predilectos para la audiencia de mayor 

ajetreo en el distrito, escogido para la investigación, es decir, el de Víctor Larco, en la provincia 

de Trujillo, durante el año 2017. En este estudio, se demostró que la población específica utilizada 

para la investigación, tuvo como primera opción para informarse a la casa televisora América TV, 

por encima de otros medios televisivos. Por otro lado, en el ámbito radial, es RPP, la señal de 

mayor alcance a nivel nacional, dejando por detrás a las demás emisoras locales. Lo cual da 

muestra que ambos medios son los favoritos del público habitante en el distrito de Víctor Larco, 

en Trujillo, esto es porque ambos medios basan su contenido en la coyuntura nacional, lo cual 

genera el interés de la población; por otro lado, en lo que a medios escritos se refiere, fue el 
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periódico local Satélite el elegido como el predilecto con una amplia superioridad sobre otros 

medios. Cabe precisar que Satélite tiene en la mayoría de sus páginas, noticias de índole 

criminalística y sobre inseguridad ciudadana, algo que demuestra cómo la población del distrito 

de Víctor Larco, se ve reflejada en este tipo de problema social. Además, se determinó que la 

población estudiada, también consume de modo similar los medios de comunicación tanto 

audiovisual como impreso. Por último, se logró concluir que, al ser una población convulsionada, 

los temas que más le interesan son aquellas que dan a conocer sus necesidades cotidianas. 

 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

Domínguez & Montero (2020) en su investigación “Contraste de fuentes y desinformación 

en contenidos Social Media”, sustentada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil, Ecuador, se centró en examinar cómo afectó la narrativa trans media en dos medios 

digitales nativos con relación a las noticias falsas, en los ciudadanos escogidos para el estudio, en 

el mes de octubre del 2019. En la investigación realizada, se elaboró el diagrama de Ishikawa, lo 

cual permitiría el poder realizar el análisis de las causas y efectos del tema a investigar; de esta 

manera, se podría cumplir el objetivo trazado al inicio de la investigación, es decir, el saber qué 

factores influyeron en que la situación se torne tan drástica. En este estudio, el autor tomó como 

ejemplo a la sociedad de Ecuador, de la cual afirmó, que tiene escasa educación digital, ya que, 

durante el paro nacional del 2019, se vio sumergida en una cadena de desinformación a causa de 

las noticias falsas que fueron difundidas en los distintos medios de comunicación; de esta manera, 

se pudo también apreciar el aspecto personal de los habitantes del estudio. Ahondando en el 

aspecto personal, se señaló que los periodistas fueron los falsos protagonistas, ya que la función 

que realizaban seguían una agenda desinformativa, siendo esta la causa por la cual, se generó la 
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desconfianza de la audiencia sobre las noticias vertidas en los medios. Finalmente, se llegó a la 

conclusión que, para analizar la cobertura de dos medios de comunicación determinados para la 

investigación, se necesita verificar los datos recopilados de las diversas fuentes de información 

que se toman para dar forma a la noticia, además, de corroborar datos para ofrecer a la población, 

una información precisa y verídica de lo que acontece a su alrededor. 

 

Agea (2020) en su tesis de grado, “Desinformación y fast checking en las elecciones 

generales de 2019 en España”, presentada en la Universidad de Sevilla, España, tuvo como 

objetivo general, conocer las cualidades compartidas entre todos los tipos de desinformación que 

se expande por los medios de prensa, tomando como punto de referencia, la campaña política que 

se ejecutó durante las elecciones llevadas a cabo el 28 de abril del 2019 y el 10 de noviembre del 

mismo año. Este estudio, determinó que las desinformaciones, se difunden a través de usuarios 

influenciados por algunas noticias que han alimentado la posición que defienden, aumentando el 

nivel de desinformación general de la población. Es por ello, que se puede afirmar que, así como 

la población aumenta el nivel de desinformación, a su vez, tiene la potestad de disminuirla, 

frenando la circulación de noticias falsas. Es importante mencionar también, que, como audiencia, 

no debemos dejarnos llevar por lo que vemos en diferentes portales, si no, corroborar dicha 

información antes de tomarla como cierta y peor aún, esparcirla. Si nosotros, como población 

continuamos permitiéndonos vivir desinformados, esto acabará afectado todos los aspectos de 

nuestra vida; por lo que una reacción activa ante esto es la clave para frenar este mal; teniendo en 

cuenta siempre que nada es verdadero, hasta que pueda ser demostrado. 
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Velásquez (2018) en su investigación “La Manipulación política de la Opinión Pública 

política (MpOPp) y la Opinión Pública política (OPp) desde los griegos hasta la Revolución 

Francesa”, sustentada en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, se centró en Estudiar 

la MpOPp y la OPp desde un punto de vista histórico, yendo desde los griegos hasta el estallido 

de la Revolución Francesa. En la investigación, se determinó que La OPp y la MpOPp han existido 

desde el inicio de los tiempos, de una manera u otra es concomitante con el ser humano que vive 

en comunidad y se relaciona entre sí en estructuras que implican poder; además, los que producen 

OPp y la MpOPp en cada época han sido estamentos diferentes, por ejemplo: a finales del periodo 

medieval la única que produjo OPp e hizo MpOPp fue la iglesia, durante la Revolución Industrial 

generaron OPp los burgueses, pero también el pueblo. Empero, la MpOPp fue urdida enteramente 

por los primeros y los Medios de Comunicación que ya comenzaban a ser el cuarto poder, a finales 

de la Revolución Francesa, en cambio, el pueblo tuvo la opción de hacer OPp y también MpOPp 

en cabeza de Marat que después de todo era pueblo. Los Medios de Comunicación construyeron 

OPp en sus primeros momentos, pero luego que adquirieron más audiencia y se volvieron masivos, 

fueron comprados o implementados por los burgueses, la OPp pasó a ser enteramente lo que esos 

burgueses dijeran y entonces se convirtió en la versión más sofisticada de MpOPp. Medios que 

todavía son vigentes y que continúan con la misma tarea de manipular en favor de sus dueños, 

medios sin ningún apego a la verdad y a los hechos y, por supuesto, sin ningún compromiso social 

.  
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Pozo (2010) en su trabajo de investigación “Medios de Comunicación de masas y 

representación de intereses en Chile”, presentada en la Universidad de Chile, tiene como principal 

objetivo el sacar conclusiones con respecto a la importancia específica que tiene los medios de 

comunicación de masas en la sociedad de hoy en día y como, con el paso del tiempo, esta se ha 

convertido en el principal medio que relaciona el interés de la ciudadanía con las cabezas 

administrativas gubernamentales, teniendo injerencia directa con los partidos políticos. Llegando 

a la conveniencia que el nivel de influencia de los medios de comunicación en la población es tal, 

que incluso puede modificar una agenda política gubernamental; no obstante, aún no han logrado 

llenar el espacio de un partido político al momento de representar a la ciudadanía, aunque sí han 

logrado ocupar algunas funciones de este. 

 

Klein (2010) en su investigación “El impacto de los medios de comunicación de masas en 

la percepción de la seguridad pública”, presentada en la Universidad de Chile, señala que el 

objetivo de su trabajo es mostrar cómo percibe la población, la seguridad pública en Latinoamérica, 

centrándose específicamente en Chile, país donde se desarrolló el estudio, a su vez, explora la 

relación de esta con el consumo masivo de noticias y la confianza que deposita en los medios de 

comunicación. Al final de este estudio, se llega a la conclusión que, el alto consumo de noticias 

relacionadas a la seguridad pública, representa una apuesta de la ciudadanía a confiar en los medios 

de comunicación; del mismo modo, se señala que el rol de estos medios es incierto, ya que, si bien, 

hay veces que son perjudiciales para la población debido a la manipulación que le dan a sus 

mensajes, es inconcebible imaginar una sociedad en donde no estén presentes, puesto que son los 

encargados de crear una civilización demócrata en base a lo que viertan en sus respectivos 

contenidos, generando lo que se conoce como opinión pública. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Bases teóricas de los medios de comunicación 

Los medios de comunicación son sistemas de transmisión que se encargan de difundir 

mensajes hacia un gran número de receptores, los cuales, se denominan audiencia. Para 

conseguirlo, hacen uso de distintas técnicas, tales como, la utilización de medios impresos por 

ejemplo periódicos, revistas o medios electrónicos, la radio, la TV, el cine o el internet. Estos 

medios son muy influyentes en la manera de actuar y en la forma de pensar de los que toman su 

mensaje. Idrovo (2015). 

 

Los medios de comunicación son métodos de emisión utilizados hoy en día, por las 

distintas civilizaciones existentes con la finalidad de transmitir mensajes importantes de forma 

total y abundante hacia su audiencia. Alcca et al (2019). 

Los medios de comunicación forman parte del capital cultural y es preciso para el aumento 

de los bienes simbólicos de los políticos. 

 

La afinidad de los medios de comunicación con la población, juega un papel muy 

importante, para la retroalimentación entre la comunidad y la política, a su vez, esta permite el 

seguimiento de esta vertiente de valoración. Pérez (2013). 
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2.2.1.2. Elementos de los medios de comunicación   

La comunicación tiene elementos y componentes que inhabilitan predecir una respuesta 

segura, que haga que los individuos intervengan al momento de conseguir las metas políticas, 

sociales y económicas de una nación. Santos (2012) 

 

Los elementos de titulación de una noticia son el conjunto de cabeceras que se sitúan en 

diferentes lugares para llamar la atención de su contenido. Gracias a ello, el lector logra acceder a 

un modo de lectura rápida, con el cual capta la idea de la noticia.  Abejón, P. et al (2017). 

 

Para poder iniciar un proceso de estudio sobre las publicaciones comunicacionales que 

intervienen en la era digital, se debe tener claro, los aspectos fundamentales que forman parte del 

contenido que puede ser elementos hipertextuales, interactivos que son parte del manejo de 

información. Cely (1999). 

 

2.2.1.3.Tipos de los medios de comunicación  

Los mensajes vertidos en los medios de comunicación, generaron diversos efectos, ya sean 

directos, inmediatos, homogéneos y masivos en las audiencias; para ello, se utiliza el modelo 

hipodérmico. En estos años se desarrollan nuevos métodos y se analiza cuanto influyen en la 

población, estos nuevos tipos de variables. Álvarez (2012). 

 

Cada tipo de medio de comunicación es distinto entre sí, y es necesario tener conocimiento, 

sobre las ventajas y desventajas de cada uno, esto ayuda al emisor a tomar la mejor decisión, 

cuando se haga la elección de los medios que serán utilizados. Thompson (2006). 
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Si buscamos una definición de cuáles son los tipos de medios de comunicación, 

encontraríamos el simple listado de ejemplos de los mensajes de la comunicación masiva, es decir: 

la radio, la televisión, el cine, el libro, el cómic etc. Bretones (2008). 

 

2.2.2.  Bases teóricas de la desinformación 

La desinformación se puede presentar de diversas formas, como, por ejemplo, las noticias 

engañosas, fabricadas o manipuladas, que, a su vez, manejen intereses externos e internos. Para 

lograr su cometido, utilizan diversas estrategias que les permitan ganarse la confianza de la 

audiencia, algo que, a la larga, resulta contraproducente, ya que cuando la realidad sale a la luz, la 

población señala a los medios como los principales responsables de desinformarlos. Cuentas 

(2020) 

 

 La desinformación es una fuente inagotable de noticias falsas, las cuales, hoy en día, se 

expanden velozmente en el mundo tecnológico, causando el fenómeno de difusión masiva de 

contenidos falsos. Es por ello, que el periodismo tiene que lidiar con la manipulación de noticias. 

Mayoral, Paratt & Morata (2019) 

 

El exceso de información da origen a la desinformación lo que provoca una problemática, 

la cual es generada por la cantidad de noticias falsas o fake news. Ramón (2020). 
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2.2.2.1. Consecuencias de la desinformación 

De acuerdo a las características de las televisoras como tal y el contenido que se muestre 

en ellas, estas pueden generar consecuencias, ya sean positivas o negativas. Es el espectador el que 

se ve más afectado, debido a que es el principal consumidor de dicho contenido. Rivera (2020). 

 

El hecho que la política se vea involucrada con temas mediáticos, generan consecuencias 

irremediables, como, por ejemplo, los escándalos políticos; este tipo de consecuencias se generan 

mayormente en sociedades occidentales. De La Cruz & Eulogio (2009) 

 

Una consecuencia a la desinformación, se da cuando la ciudadanía, si bien se ve abrumada 

por titulares o artículos, que hacen referencia a una determinada noticia, nunca llega a saber en 

qué consiste esta en realidad. Esto, debido a la desinformación, fomentada directamente por una 

falta de claridad al momento de difundir la noticia en cuestión. Botero (2002) 

 

2.2.2.2. Conflictos de la desinformación 

Los conflictos sociales siempre se ven influenciados por los medios de comunicación, ya 

que desde el punto de vista que estos lo observen, se dará a la población una perspectiva, no 

necesariamente idónea, pero sí aceptada. De igual manera, los medios influyen en los procesos de 

comprensión de los fenómenos sociales, pueden contribuir a establecer o restar posibilidades de 

procesamiento dialogado de los conflictos. Huamán (2013) 
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En la sociedad contemporánea, los medios de comunicación influyen considerablemente 

en la dinámica de los conflictos sociales “acelerándolos, desacelerándolos, clarificándolos o 

redefiniéndolos” Gutiérrez (2013) 

Debido a la desinformación, gran parte de la población tiende a confundir términos, 

asociándolos erróneamente (ejemplo: el termino graffiti con el arte urbano). Por ello, es necesario 

explicar las diferencias con claridad y así evitar cualquier tipo de conflicto. Ballón (2021) 

 

2.3. Definición de términos básicos 

¶ Manipulación: Según Velásquez (2018) en su tesis "La Manipulación política de la 

Opinión Pública política (MpOPp) y la Opinión Pública política (OPp) desde los griegos 

hasta la Revolución Francesa", se refiere a la manipulación, al manoseo, al uso indebido 

y la política a que ese manoseo es con fines políticos. Es decir, que quien ejerce la 

Manipulación política de la Opinión Pública política, lo hace para beneficiarse 

políticamente de la Opinión Pública política. Los beneficios políticos pueden ser: ganar 

unas elecciones, aumentar el nivel de popularidad de un gobierno o mejorar la 

percepción de una política pública.  

¶ Influencia: Según Pérez (2009) en su artículo "El color del Marketing", el efecto de la 

influencia al llegar a una persona es por el grado de mayor alcance que ejerza sobre ella, 

con el fin de obtener intereses comunes, los cuales son utilizados para diversos 

objetivos, tales como desarrollos culturales, comerciales entre otros. En resumen, es la 

facultad que se otorga a algo para controlar y manipular el punto de vista de los 

consumidores.   



20 

 

¶ Desinformación: Según Sandoval & Miranda (2019) en su tesis "Fake news y 

credibilidad de los medios de comunicación digitales en Lima Perú. Caso: suicidio de 

Alan García", se difundieron gran cantidad de desinformación y noticias falsas con el 

fin de influir en el electorado y al mismo tiempo, obtener ganancias con la difusión de 

un público incauto. 

¶ Población: Según la Real Academia Española en su Diccionario (2018) define a la 

población como el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan determinada 

área geográfica. 

¶ Gobierno: Según Jiménez & Ramírez (2008) en su artículo "Gobierno y Políticas 

Publicas", el Gobierno es una organización, encargada de dirigir y platear ideas de 

liderazgo. Ha sido parte de la sociedad casi desde el inicio de las civilizaciones, teniendo 

su origen en organización informales de personas que tomaban la batuta comunitaria. 
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Capitulo III: Metodología de Investigación 

3.1. Enfoque de la investigación  

El presente trabajo de investigación se identifica con el concepto del enfoque mixto, ya que 

posee una problemática cualitativa, sobre un tema que sucedió en el pasado, basándose en la 

medición de datos cuantitativos encontrados en la encuesta realizada. 

Otero-Ortega (2018) indica que las investigaciones científicas, cuentan con dos tipos de 

enfoques esenciales, el cualitativo y el cuantitativo, los cuales dominaron la escena durante el siglo 

XX, prácticamente todos los estudios de la época se basaban en estos dos tipos mencionados; no 

obstante, la llegada del siglo XXI y la evolución en el método de las investigaciones, trajo consigo 

un tercer enfoque, el mixto, el cual combinaba los tipos tanto cualitativos como cuantitativos, 

naciendo un híbrido que permitió a los investigadores, ampliar los alcances de sus trabajos.  

Sánchez (2019) señala que el enfoque cuantitativo facilita la medición de los fenómenos, 

ya que permite utilizar métodos estadísticos, para analizar los datos. Este enfoque permite al 

investigador, describir, explicar, predecir y controlar el transcurso del estudio, fundamentado las 

conclusiones que pueda obtener e interpretándolas, mediante el método deductivo. 

Por otro lado, Hernández et al. (2014), indican que el enfoque cualitativo, hace referencia 

al entendimiento del fenómeno desde un punto de vista de los participantes dentro de este, teniendo 

en consideración, su relación con el contexto. A través del enfoque cualitativo, se puede llegar a 

un mejor análisis de los resultados del estudio 
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3.2. Variables 

- Medios de Comunicación  

Los medios de comunicación son fuentes utilizadas para reflejar la realidad que 

rodea a una determinada sociedad. Su importancia radica en la precisión con la que se 

muestran los hechos, para proporcionar a los lectores, oyentes o televidentes, la 

seguridad de que lo que se informa es totalmente fidedigno. Freundt-Thurne (2015) 

- Desinformación  

La desinformación, también llamada falsa información relacionada al 

periodismo, hace referencia a las noticias alteradas, que buscan engañar a la audiencia, 

haciéndose pasar por ciertas. Su finalidad es obtener algún tipo de beneficio a costas de 

la confianza de las personas que reciben dicha información viera (2018). 

o Dimensiones de las variables 

- Elementos de los medios de comunicación  

Los elementos de la comunicación son aquellos que intervienen en el proceso 

de transmisión de información. Estos elementos están interrelacionados entre sí y cada 

uno posee determinadas funciones. Estos son los principales; emisor, receptor, mensaje, 

canal y contexto. Viera (2016). 

- Tipos de medios de comunicación  

Los tipos de medios de comunicación son los canales mediante se transmite 

información, en el listado, encontramos: Medios sociales de información cotidiana, 

prensa escrita, radio, televisión y redes sociales; además de los más clásicos, tales como 

correo postal, teléfono, fax y correo electrónico. Idrovo (2015). 
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- Consecuencias de la desinformación 

Las consecuencias de la desinformación se relacionan con otros conceptos 

fundamentales del periodismo: la manipulación y la credibilidad, esto debido a que ambos 

conceptos se ven afectados como un efecto directo de la desinformación, también conocida 

como fake news. Mayoral et al. (2019) 

- Conflictos de la desinformación 

Los conflictos por desinformación, hacen referencia a los golpes mediáticos 

influenciados por los medios de comunicación, los cuales manipulan sus mensajes con el 

fin de generar zozobra y confusión en los habitantes de una determinada comunidad. Sierra 

& Sola-Morales (2020). 
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3.2.1.  Operaciones de las variables 

Tabla 1: Tabla de Operacionalización de variable Medios de comunicación. 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

Elementos de los 

medios de 

comunicación 

Emisor ¿Considera Ud. que, la manipulación del emisor en los 

medios de comunicación influenció en la 

desinformación de la población peruana en el año 2000? 

Mensaje ¿Cree Ud. que, el mensaje de los medios de 

comunicación causó desinformación en la población 

peruana en el año 2000? 

Receptor ¿Cree Ud. que, la manipulación de los medios de 

comunicación causó desinformación en los receptores 

peruanos en el año 2000? 

 

 

 

Tipos de medios de 

comunicación 

Televisivos ¿Considera Ud. que, los medios de comunicación 

televisivos influenciaron en la desinformación de la 

población peruana en el año 2000? 

Radiales ¿Considera Ud. que, los medios de comunicación 

radiales influenciaron en la desinformación de la 

población peruana en el año 2000? 

Escritos ¿Considera Ud. que, los medios de comunicación 

escritos influenciaron en la desinformación de la 

población peruana en el año 2000? 
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Tabla 2: Tabla de Operacionalización de variable Desinformación. 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

Consecuencias 

de la 

desinformación 

Confusión ¿Cree Ud. que, los medios de comunicación 

influenciaron en la confusión de la población peruana 

en el año 2000? 

Descontextualización ¿Cree Ud. que, los medios de comunicación 

influenciaron en la descontextualización de la población 

peruana en el año 2000? 

Desconfianza ¿Cree Ud. que, los medios de comunicación 

influenciaron en la desconfianza de la población 

peruana en el año 2000? 

 

 

Conflictos 

de la 

desinformación 

Sociales ¿Cree Ud. que los medios de comunicación 

influenciaron los conflictos sociales en la población 

peruana en el año 2000? 

Económicos ¿Cree Ud. que los medios de comunicación 

influenciaron los conflictos económicos en la población 

peruana en el año 2000? 

Políticos ¿Cree Ud. que los medios de comunicación 

influenciaron los conflictos Políticos en la población 

peruana en el año 2000? 

  



26 

 

3.3. Hipótesis de la Investigación 

3.3.1. Hipótesis general 

- La manipulación de medios de comunicación influyó en la desinformación que tuvo la 

población peruana en el año 2000. 

3.3.2. Hipótesis Específicas 

- Los elementos de medios de comunicación manipulados influyeron 

significativamente en la desinformación que tuvo la población peruana en el año 

2000. 

- Los tipos de medios de comunicación manipulados influyeron significativamente en 

la desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000 

- La manipulación de medios de comunicación, generó consecuencias por la 

desinformación de la población peruana en el año 2000 

- La manipulación de medios de comunicación, generó conflictos por la 

desinformación de la población peruana en el año 2000. 

 

3.4. Tipo de Investigación  

Según Álvarez (2020), los trabajos de investigación, se clasifican de diversas maneras, en 

base a distintos criterios. Estos criterios son; la orientación, donde encontramos la investigación 

básica y la aplicada; el alcance de la investigación, divididos en exploratoria descriptiva, 

explicativa y correlacional; el diseño experimental, es decir la investigación pre experimental, la 

cuasi experimental y la experimental pura; las investigaciones de diseño no experimental, tales 

como la transversal y la longitudinal; y por último, el criterio de direccionalidad, las cuales pueden 
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ser o retrospectiva o prospectiva y según el tipo de fuente de recolección de datos, retro lectiva o 

pro lectiva. 

El presente trabajo de investigación es de tipo básico según su orientación, ya que nace con 

el único fin de aumentar el conocimiento general sobre un fenómeno en concreto y de tipo 

descriptivo según su alcance, ya que cuantifica las dimensiones de sus variables. 

 

3.5.Diseño de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental, ya que para su desarrollo 

no se necesitó manipular ni alterar ninguna de las dos variables trabajadas; mientras que el corte 

de la misma es transversal, ya que las variables son evaluadas en un determinado lapso de tiempo, 

en este caso, el año 2000. 

Para Wentz (2014), el diseño de una investigación, hace referencia a la estrategia elaborada 

por el autor, la cual utiliza para obtener la información necesaria, que le permita responder a la 

interrogante planteada al inicio del estudio. Esto es complementado por Hernández & Mendoza 

(2018), quienes indican que existe el diseño experimental y el diseño no experimental. 

Arias (2021), indica que en el diseño no experimental no existen estímulos condicionantes 

que alteren las variables de estudio, los participantes en la investigación son sometidos a 

evaluación en su estado natural, sin intervenir en ninguna situación de manipulación de variables. 

Según Hernández (2018), una investigación es de diseño transversal, cuando el tiempo 

empleado en la recolección de datos es único, es decir, se da en un solo momento. Este diseño nace 

con la finalidad de describir las variables e interrelacionarlas entre sí, basándose en el momento 

en el que se aplicó en instrumento que nos permitirá cuantificar el estudio realizado. 
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3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

Para los investigadores Hernández et al. (2014), la población es: “el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174) 

Este estudio toma como población a los habitantes de la ciudad de Lima, que eran mayores 

de edad (18 años a más) en el año 2000, los cuales, el día de hoy ya sobrepasan los 40 años. El año 

2000 fue el elegido para el desarrollo de la investigación. 

Para delimitar la población específica del presente estudio, se tomaron en cuenta los ciertos 

criterios, detallados a continuación: 

 

Población Especifica Edad Sexo 

Á Habitantes de Lima en 

el año 2000. 

Á 18 años a 40 años de edad 

(año 2000). 

Á 41 años a 62 años de edad 

(año 2022) 

Á Hombres y mujeres a 

partes iguales. 

 

3.6.2. Muestra 

López & Fachelli (2017), definen a la muestra como una representación de un conjunto 

mayor, llamado población. Esta muestra es seleccionada aleatoriamente y pasa por un proceso de 

observación y evaluación, con el fin de obtener mediante ella, los resultados y conclusiones del 

estudio. En este trabajo, la muestra está conformada por 30 habitantes de Lima en el año 2000, los 

cuales fueron escogidos, por su edad actual (superior a los 40 años) y su género, ya que 15 de ellos 

son varones y 15, son mujeres. Este número fue elegido por conveniencia de la investigación. 
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Para realizar el estudio, se utilizó un cuestionario, el cual fue distribuido a los encuestados 

mediante la plataforma web de Google Forms (formulario de Google), la cual facilita una 

recolección de datos rápida y segura, además de mantener en estricto privado la identidad de los 

participantes. Se usó el método de muestreo no probabilístico, ya que los encuestados fueron 

escogidos por la disponibilidad de estas personas en ser parte de la investigación, utilizando para 

ello, parte de tiempo que tenían predeterminado para otras actividades. 
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Otzen & Monterola (2017), indican que una muestra puede ser obtenida de dos tipos: 

probabilística y no probabilística. Por un lado, la muestra probabilística, se basa en una selección 

aleatoria que permite conocer el entendimiento de cada individuo sobre el fenómeno de estudio; 

por otro lado, en la muestra no probabilística, los participantes son seleccionados por el 

investigador dependiendo de ciertas características, criterios, etc. 

 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

La técnica utilizada para realizar el presente estudio, fue la elaboración y difusión de una 

encuesta. Mediante ella, se logró la obtención de resultados al ser respondida por 30 habitantes, 

seleccionados para el beneficio de la investigación. Dicha muestra fueron pobladores de la ciudad 

de Lima, en el año 2000, los cuales tuvieron plena conciencia del tema investigado. 

El formulario de preguntas se dividió en 12 preguntas, basadas en los indicadores 

encontradas en cada una de las dimensiones de las variables de la investigación, con alternativas, 

en base a la escala de Likert (5 opciones) y distribuida de la siguiente manera: 
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3.7.1. Validez 

Villasís et al. (2018) señalan que, en un trabajo de investigación, la validez hace 

referencia a lo que es verdadero o se acerca a la verdad. Cuando el estudio demuestra estar 

exento de errores, entonces se confirma que es válido. 

Para Dorantes (2016) la utilización de un juicio de expertos es clave dentro de la 

rigurosidad del proceso metodológico, ya que proporciona la confiabilidad suficiente tanto 

al instrumento como al contenido del estudio. 

El instrumento utilizado en el presente trabajo de investigación, ha sido revisado y 

validado por tres expertos investigadores, los cuales poseen el grado de Magisters, esto 

brinda al estudio, vía libre para poder ser aplicado. 

A continuación, se presentan los nombres de los jueces expertos, participantes en 

mi estudio. 

¶   

Nombre del juez experto Grado del juez experto Calificación 

Loli Bonilla, César Enrique Magister 44 

Flores Ceron Vilma Eudocia Magister 43 

Gómez Achocala, Luis Magister 45 
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3.7.2. Confiabilidad  

Para determinar el grado de confiabilidad de este estudio, se utilizó el Alfa de 

Cronbach, en base a los resultados de la encuesta realizada. Para obtener el resultado del 

coeficiente, se utilizó el programa SPSS versión 26. 

Según Caycho (2017), la confiabilidad en una investigación se puede basar en el 

coeficiente del Alfa de Cronbach, el cual se utiliza con el fin de conocer la valoración del 

instrumento y corroborar que esta sea aceptable, en relación al margen de error obtenido 

en la muestra. 

 

Donde: 

- α: Coeficiente de confiabilidad del instrumento 

- K: Nº de ítems incluidos en el instrumento 

- Si: Sumatoria total de varianza de los ítems 

- St: Varianza total del instrumento para el estudio 

 

Tabla 3: Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,944 ,944 12 
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Tabla 4: Resumen del procesamiento de los casos totales 

  N % 

Casos Válido 30 100 

Perdidos 0 0 

    

 Total 30 100 

a. La eliminación por lista, está basada en todas las 

variables incluidas en el procedimiento 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,944 12 

 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del Sistema SPSS (vs. 26) 

Análisis: 

Se aplicó el cuestionario elaborado para este estudio a 30 personas, los cuales formaron 

parte de la muestra. El análisis a los 12 elementos que conforman dicho formulario, arrojó un 

coeficiente de 0,944 según el alfa de Cronbach, lo que significa que su nivel de confiabilidad es 

excelente. 
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Capitulo IV: Resultados 

4.1. Análisis de los resultados  

En el presente estudio, se trabajó los índices de confiabilidad en el programa SPSS 

Etatistics versión 26. 

 

4.1.1. Resultados descriptivos 

Ítem 1: ¿Considera Ud. que, la manipulación del emisor en los medios de comunicación 

influenció en la desinformación de la población peruana en el año 2000? 

Tabla 5: Medios de Comunicación, Elementos de los Medios de Comunicación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6,7% 6,7 6,7 

 Casi Nunca 10 33,3% 33,3 40,0 

 A veces 7 23,3% 23,3 63,3 

 Casi Siempre 5 16,7% 16,7 80,0 

 Siempre 6 20,0% 20,0 100,0 

 Total 30 100,0% 100,0  
Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada, elaborada en el sistema SPSS (vs. 26) 
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Figura 1: Medios de Comunicación, Elementos de los Medios de Comunicación 

 

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada y procesada en SPSS (vs. 26) 

Interpretación: 

La encuesta al 100%, según lo muestra la tabla 5 y figura 1, nos indica que el 6,67% 

considera que nunca hubo manipulación del emisor en los medios de comunicación, ni influencio 

en la desinformación de la población peruana en el año 2000, por otro lado, el 33.33% indica casi 

nunca y el 23.33% denota solo a veces mientras que el 16.67% casi siempre y el 20.00% siempre. 

  



36 

 

Ítem 2: ¿Cree Ud. que, el mensaje de los medios de comunicación causó desinformación 

en la población peruana en el año 2000? 

Tabla 6: Medios de Comunicación, Elementos de los Medios de Comunicación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10,0% 10,0 10,0 

 Casi Nunca 10 33,3% 33,3 43,3 

 A veces 3 10,0% 10,0 53,3 

 Casi Siempre 7 23,3% 23,3 76,6 

 Siempre 7 23,3% 23,3 100,0 

 Total 30 100,0% 100,0  

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada, elaborada en el sistema SPSS (vs. 26) 

 

Figura 2: Medios de Comunicación, Elementos de los Medios de Comunicación 

 

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada y procesada en SPSS (vs. 26) 
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Interpretación: 

La encuesta al 100%, según lo muestra la tabla 6 y figura 2, nos indica que el 10,00% 

considera que el mensaje de los medios de comunicación nunca causó desinformación en la 

población peruana en el año 2000, por otro lado, el 33.33% indica casi nunca y el 10.00% denota 

solo a veces mientras que el 23.33% casi siempre y el 23.33% siempre. 

 

Ítem 3: ¿Cree Ud. que, la manipulación de los medios de comunicación causó 

desinformación en los receptores peruanos en el año 2000? 

Tabla 7: Medios de Comunicación, Elementos de los Medios de Comunicación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 13,3% 13,3 13,3 

 Casi Nunca 9 30,0% 30,0 43,3 

 A veces 8 26,7% 26,7 70,0 

 Casi Siempre 4 13,3% 13,3 83,3 

 Siempre 5 16,7% 16,7 100,0 

 Total 30 100,0% 100,0  

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada, elaborada en el sistema SPSS (vs. 26) 

  



38 

 

Figura 3: Medios de Comunicación, Elementos de los Medios de Comunicación 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada y procesada en SPSS (vs. 26) 

Interpretación: 

La encuesta al 100%, según lo muestra la tabla 7 y figura 3, nos indica que el 13,33% 

considera que nunca hubo manipulación de los medios de comunicación ni causó desinformación 

en los receptores peruanos en el año 2000, por otro lado, el 30.00% indica casi nunca y el 26.67% 

denota solo a veces mientras que el 13.33% casi siempre y el 16.67% siempre. 
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Ítem 4: ¿Considera Ud. que, los medios de comunicación televisivos influenciaron en la 

desinformación de la población peruana en el año 2000? 

Tabla 8: Medios de Comunicación, Tipos de Medios de Comunicación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 16,7% 16,7 16,7 

 Casi Nunca 4 13,3% 13,3 30,0 

 A veces 6 20,0% 20,0 50,0 

 Casi Siempre 5 16,7% 16,7 66,7 

 Siempre 10 33,3% 33,3 100,0 

 Total 30 100,0% 100,0  

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada, elaborada en el sistema SPSS (vs. 26) 

 

Figura 4: Medios de Comunicación, Tipos de Medios de Comunicación 

 

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada y procesada en SPSS (vs. 26) 
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Interpretación: 

La encuesta al 100%, según lo muestra la tabla 8 y figura 4, nos indica que el 16,67% 

considera que nunca los medios de comunicación televisivos influenciaron en la desinformación 

de la población peruana en el año 2000, por otro lado, el 13.33% indica casi nunca y el 20.00% 

denota solo a veces mientras que el 16.67% casi siempre y el 33.33% siempre. 

 

Ítem 5: ¿Considera Ud. que, los medios de comunicación radiales influenciaron en la 

desinformación de la población peruana en el año 2000? 

Tabla 9: Medios de Comunicación, Tipos de Medios de Comunicación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 16,7% 16,7 16,7 

 Casi Nunca 14 46,7% 46,7 63,4 

 A veces 4 13,3% 13,3 76,7 

 Casi Siempre 4 13,3% 13,3 90,0 

 Siempre 3 10,0% 10,0 100,0 

 Total 30 100,0% 100,0  

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada, elaborada en el sistema SPSS (vs. 26) 
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Figura 5: Medios de Comunicación, Tipos de Medios de Comunicación 

 

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada y procesada en SPSS (vs. 26) 

Interpretación: 

La encuesta al 100%, según lo muestra la tabla 9 y figura 5, nos indica que el 16,67% 

considera que nunca los medios de comunicación radiales influenciaron en la desinformación de 

la población peruana en el año 2000, por otro lado, el 46.67% indica casi nunca y el 13.33% denota 

solo a veces mientras que el 13.33% casi siempre y el 10.00% siempre. 
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Ítem 6: ¿Considera Ud. que, los medios de comunicación escritos influenciaron en la 

desinformación de la población peruana en el año 2000? 

Tabla 10: Medios de Comunicación, Tipos de Medios de Comunicación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10,0% 10,0 10,0 

 Casi Nunca 7 23,3% 23,3 33,3 

 A veces 7 23,3% 23,3 56,6 

 Casi Siempre 5 16,7% 16,7 73,3 

 Siempre 8 26,7% 26,7 100,0 

 Total 30 100,0% 100,0  

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada, elaborada en el sistema SPSS (vs. 26) 

 

Figura 6: Medios de Comunicación, Tipos de Medios de Comunicación 

 

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada y procesada en SPSS (vs. 26) 
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Interpretación: 

La encuesta al 100%, según lo muestra la tabla 10 y figura 6, nos indica que el 10,00% 

considera que nunca los medios de comunicación escritos influenciaron en la desinformación de 

la población peruana en el año 2000, por otro lado, el 23.33% indica casi nunca y el 23.33% denota 

solo a veces mientras que el 16.67% casi siempre y el 26.67% siempre. 

 

Ítem 7: ¿Cree Ud. que, los medios de comunicación influenciaron en la confusión de la 

población peruana en el año 2000? 

Tabla 11: Desinformación, Consecuencias de la Desinformación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 13,3% 13,3 13,3 

 Casi Nunca 8 26,7% 26,7 40,0 

 A veces 4 13,3% 13,3 53,3 

 Casi Siempre 7 23,3% 23,3 76,6 

 Siempre 7 23,3% 23,3 100,0 

 Total 30 100,0% 100,0  

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada, elaborada en el sistema SPSS (vs. 26) 
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Figura 7: Desinformación, Consecuencias de la Desinformación 

 

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada y procesada en SPSS (vs. 26) 

Interpretación: 

La encuesta al 100%, según lo muestra la tabla 11 y figura 7, nos indica que el 13,33% 

considera que nunca los medios de comunicación influenciaron en la confusión de la población 

peruana en el año 2000, por otro lado, el 26.67% indica casi nunca y el 13.33% denota solo a veces 

mientras que el 23.33% casi siempre y el 23.33% siempre. 
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Ítem 8: ¿Cree Ud. que, los medios de comunicación influenciaron en la 

descontextualización de la población peruana en el año 2000? 

Tabla 12: Desinformación, Consecuencias de la Desinformación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 23,3% 23,3 23,3 

 Casi Nunca 11 36,7% 36,7 60,0 

 A veces 8 26,7% 26,7 86,7 

 Casi Siempre 1 3,3% 3,3 90,0 

 Siempre 3 10,0% 10,0 100,0 

 Total 30 100,0% 100,0  

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada, elaborada en el sistema SPSS (vs. 26) 

 

Figura 8: Desinformación, Consecuencias de la Desinformación 

 

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada y procesada en SPSS (vs. 26) 
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Interpretación: 

La encuesta al 100%, según lo muestra la tabla 12 y figura 8, nos indica que el 23,33% 

considera que nunca los medios de comunicación influenciaron en la descontextualización de la 

población peruana en el año 2000, por otro lado, el 36.67% indica casi nunca y el 26.67% denota 

solo a veces mientras que el 3.33% casi siempre y el 10.00% siempre. 

 

Ítem 9: ¿Cree Ud. que, los medios de comunicación influenciaron en la desconfianza de la 

población peruana en el año 2000? 

Tabla 13: Desinformación, Consecuencias de la desinformación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 13,3% 13,3 13,3 

 Casi Nunca 6 20,0% 20,0 33,3 

 A veces 7 23,3% 23,3 56,6 

 Casi Siempre 6 20,0% 16,7 76,6 

 Siempre 7 23,3% 23,3 100,0 

 Total 30 100,0% 100,0  

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada, elaborada en el sistema SPSS (vs. 26) 
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Figura 9: Desinformación, Consecuencias de la Desinformación 

 

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada y procesada en SPSS (vs. 26) 

Interpretación: 

La encuesta al 100%, según lo muestra la tabla 13 y figura 9, nos indica que el 13,33% 

considera que nunca, los medios de comunicación influenciaron en la desconfianza de la población 

peruana en el año 2000 por otro lado, el 20.00% indica casi nunca y el 23.33% denota solo a veces 

mientras que el 20.00% casi siempre y el 23.33% siempre. 
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Ítem 10: ¿Cree Ud. que los medios de comunicación influenciaron los conflictos sociales 

en la población peruana en el año 2000? 

Tabla 14: Desinformación, Conflictos de la desinformación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 16,7% 16,7 16,7 

 Casi Nunca 10 33,3% 33,3 50,0 

 A veces 2 6,7% 6,7 56,7 

 Casi Siempre 5 16,7% 16,7 73,4 

 Siempre 8 26,7% 26,7 100,0 

 Total 30 100,0% 100,0  

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada, elaborada en el sistema SPSS (vs. 26) 

 

Figura 10: Desinformación, Conflictos de la Desinformación 

 

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada y procesada en SPSS (vs. 26) 
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Interpretación: 

La encuesta al 100%, según lo muestra la tabla 14 y figura 10, nos indica que el 16,67% 

considera que nunca, los medios de comunicación influenciaron los conflictos sociales en la 

población peruana en el año 2000 por otro lado, el 33.33% indica casi nunca y el 6.67% denota 

solo a veces mientras que el 16.67% casi siempre y el 26.67% siempre. 

 

Ítem 11: ¿Cree Ud. que los medios de comunicación influenciaron los conflictos 

económicos en la población peruana en el año 2000? 

Tabla 15: Desinformación, Conflictos de la desinformación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10,0% 10,0 10,0 

 Casi Nunca 12 40,0% 40,0 50,0 

 A veces 5 16,7% 16,7 66,7 

 Casi Siempre 2 6,7% 6,7 73,4 

 Siempre 8 26,7% 26,7 100,0 

 Total 30 100,0% 100,0  

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada, elaborada en el sistema SPSS (vs. 26) 
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Figura 11: Desinformación, Conflictos de la Desinformación 

 

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada y procesada en SPSS (vs. 26) 

Interpretación: 

La encuesta al 100%, según lo muestra la tabla 15 y figura 11, nos indica que el 10,00% 

considera que nunca, los medios de comunicación influenciaron los conflictos económicos en la 

población peruana en el año 2000 por otro lado, el 40.00% indica casi nunca y el 16.67% denota 

solo a veces mientras que el 6.67% casi siempre y el 26.67% siempre. 
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Ítem 12: ¿Cree Ud. que los medios de comunicación influenciaron los conflictos políticos 

en la población peruana en el año 2000? 

Tabla 16: Desinformación, Conflictos de la Desinformación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6,7% 6,7 6,7 

 Casi Nunca 5 16,7% 16,7 23,4 

 A veces 3 10,0% 10,0 33,4 

 Casi Siempre 9 30,0% 30,0 63,4 

 Siempre 11 36,7% 36,7 100,0 

 Total 30 100,0% 100,0  

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada, elaborada en el sistema SPSS (vs. 26) 
 

Figura 12: Desinformación, Conflictos de la Desinformación 

 

Fuente: Datos obtenidos en la encuesta realizada y procesada en SPSS (vs. 26) 
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Interpretación: 

La encuesta al 100%, según lo muestra la tabla 16 y figura 12, nos indica que el 6,67% 

considera que nunca, los medios de comunicación influenciaron los conflictos Políticos en la 

población peruana en el año 2000 por otro lado, el 16.67% indica casi nunca y el 10.00% denota 

solo a veces mientras que el 30.00% casi siempre y el 36.67% siempre. 

El rango de edad en la encuesta está focalizado totalmente en los mayores de 18 años, en 

el año 2000, es decir, gente que hoy por hoy cuenta con más de 41 años. Del mismo modo, el 

encuestado más longevo, cuenta con 61 años, por tanto, durante la época en la que acontecieron 

los hechos escogidos para la investigación, este tenía 39 años; por tanto, la totalidad de mi 

investigación recoge las consecuencias para las personas de ese específico rango de edad. 

4.1.2. Estadística Inferencial  

Prueba de Normalidad  

Tabla 17: Prueba de Normalidad 

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista está basada en todas las variables del procedimiento 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Medios de la 

Comunicación 

,112 30 ,200* ,964 30 ,387 

Desinformación ,131 30 ,200* ,932 30 ,054 
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a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Datos obtenidos mediante el sistema SSPS V.26 

 

Al tener un total de 30 casos, es decir, toda la muestra escogida para la presente 

investigación, y ser este un número menos a 50; se utilizará la prueba de Shapiro-Wilk; esto, con 

el fin de determinar si la población es de distribución normal. De ser este el caso, se debe aplicar 

la correlación de Pearson; no obstante, en caso contrario, se aplicará la correlación Rho Spearman. 

 

En el presente estudio, se observa, que ambas variables son paramétricas, tanto la 

independiente (Medios de Comunicación), como la dependiente (Desinformación), ya que ambas 

superan el coeficiente de 0,05. En este sentido, la teoría indica que se debe aplicar la correlación 

de Pearson, ya que se afirma totalmente la normalidad en la distribución del grupo. Estos resultados 

son corroborables en la tabla 17, donde se muestra el grado de significancia de la variable 

independiente (0,387) y el de la dependiente, (0,054). 
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4.1.3. Prueba de Hipótesis 

Tabla 18: Interpretación de valores de los coeficientes de Pearson. 

ESCALA CATEGORÍA 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

 

-0,90 Correlación negativa muy alta: -0,90 a -0,99 

 

-0,75 Correlación negativa alta: -0,75 a -0,89 

 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

 

-0,25 Correlación negativa baja: -0,25 a -0,49 

 

-0,10 Correlación negativa muy baja: -0,10 a -0,24 

 

0,00 Correlación totalmente nula: -0,09 a +0,09 

 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

 

+0,75 Correlación positiva alta: +0,75 a +0,89 

 

+0,90 Correlación positiva muy alta: +0,90 a +0,99 

 

Fuente: Martínez et al. (2018) 

Prueba de hipótesis general 

Hipótesis nula (Ho) 

- La manipulación de medios de comunicación no influyó en la desinformación que tuvo 

la población peruana en el año 2000. 

Hipótesis alterna (Hi) 

- La manipulación de medios de comunicación influyó significativamente en la 

desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. 
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Criterio: Regla de determinación 

P valor > 0,05: se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

P valor < 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

A continuación, se presenta la tabla de correlación de Pearson para la hipótesis general 

Tabla 19: Correlación de Pearson para la Hipótesis General 

 

 

Medios de 

Comunicación Desinformación 

Pearson Medios de 

Comunicación 

Correlación de Pearson 1 ,857** 

 Sig. (bilateral)  ,001 

 N 30 30 

 Desinformación Correlación de Pearson ,857** 1 

 Sig. (bilateral) ,001  

 N 30 30 

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

Interpretación: 

La tabla, nos muestra que el valor P-valor (Sig.) es de 0,01 menor que 0,05; Por lo tanto, 

se acepta la hipótesis alterna y se desecha la hipótesis nula; por lo que se puede concluir que la 

manipulación de medios de comunicación influyó significativamente en la desinformación que 

tuvo la población peruana en el año 2000. Del mismo modo, podemos apreciar que el coeficiente 

de correlación de Pearson es de 0,857; lo cual nos indica que ambas variables poseen un grado de 

correlación positiva fuerte. 
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Prueba de hipótesis específica 1 

Hipótesis nula (Ho) 

- Los elementos de medios de comunicación manipulados no influyeron en la 

desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. 

Hipótesis alterna (Hi) 

- Los elementos de medios de comunicación manipulados influyeron significativamente 

en la desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. 

Criterio: Regla de determinación 

Si P valor > 0,05: se podrá aceptar la hipótesis nula y, por ende, se rechazará la hipótesis 

alterna 

Si P valor < 0,05: se podrá aceptar la hipótesis alterna y, por ende, se rechazará la hipótesis 

nula 

A continuación, se presentará la tabla de correlación de Pearson para la hipótesis general 
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Tabla 20: Correlación de Pearson para la Hipótesis Específica 1 

 

 

Medios de 

Comunicación Desinformación 

Pearson Elementos de los 

Medios de 

Comunicación 

Correlación de Pearson 1 ,827** 

 Sig. (bilateral)  <,001 

 N 30 30 

 Desinformación Correlación de Pearson ,827** 1 

 Sig. (bilateral) <,001  

 N 30 30 

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

Interpretación: 

La tabla, nos muestra que el valor P-valor (Sig.) es de 0,01 menor que 0,05; Por lo tanto, 

se acepta la hipótesis alterna y se desecha la hipótesis nula; por lo que se puede concluir que la 

manipulación de los elementos de los medios de comunicación influyó significativamente en la 

desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. Del mismo modo, podemos apreciar 

que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0,827; lo cual nos indica que ambas variables 

poseen un grado de correlación positiva fuerte. 
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Prueba de hipótesis específica 2 

Hipótesis nula (Ho) 

- Los tipos de medios de comunicación manipulados no influyeron en la desinformación 

que tuvo la población peruana en el año 2000. 

Hipótesis alterna (Hi) 

- Los tipos de medios de comunicación manipulados influyeron significativamente en la 

desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. 

Criterio: Regla de determinación 

Si P valor > 0,05: se podrá aceptar la hipótesis nula y, por ende, se rechazará la hipótesis 

alterna 

Si P valor < 0,05: se podrá aceptar la hipótesis alterna y, por ende, se rechazará la hipótesis 

nula 

A continuación, se presentará la tabla de correlación de Pearson para la hipótesis general 

Tabla 21: Correlación de Pearson para la Hipótesis Específica 2 

 

 

Medios de 

Comunicación Desinformación 

Pearson Tipos de Medios 

de Comunicación 

Correlación de Pearson 1 ,808** 

 Sig. (bilateral)  <,001 

 N 30 30 

 Desinformación Correlación de Pearson ,808** 1 

 Sig. (bilateral) <,001  

 N 30 30 

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

La tabla, nos muestra que el valor P-valor (Sig.) es de 0,01 menor que 0,05; Por lo tanto, 

se acepta la hipótesis alterna y se desecha la hipótesis nula; por lo que se puede concluir que la 

manipulación de los tipos de los medios de comunicación influyó significativamente en la 

desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. Del mismo modo, podemos apreciar 

que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0,808; lo cual nos indica que ambas variables 

poseen un grado de correlación positiva fuerte. 

 

Prueba de hipótesis específica 3 

Hipótesis nula (Ho) 

- La manipulación de medios de comunicación, no influyó en las consecuencias de la 

desinformación de la población peruana en el año 2000 

Hipótesis alterna (Hi) 

- La manipulación de medios de comunicación, influyó significativamente en las 

consecuencias de la desinformación de la población peruana en el año 2000 

Criterio: Regla de determinación 

Si P valor > 0,05: se podrá aceptar la hipótesis nula y, por ende, se rechazará la hipótesis 

alterna 

Si P valor < 0,05: se podrá aceptar la hipótesis alterna y, por ende, se rechazará la hipótesis 

nula 

A continuación, se presentará la tabla de correlación de Pearson para la hipótesis general 
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Tabla 22: Correlación de Pearson para la Hipótesis Específica 3 

 

 

Medios de 

Comunicación Desinformación 

Pearson Medios de 

Comunicación 

Correlación de Pearson 1 ,845** 

 Sig. (bilateral)  <,001 

 N 30 30 

 Consecuencias de 

Desinformación 

Correlación de Pearson ,845** 1 

 Sig. (bilateral) <,001  

 N 30 30 

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

Interpretación: 

La tabla, nos muestra que el valor P-valor (Sig.) es de 0,01 menor que 0,05; Por lo tanto, 

se acepta la hipótesis alterna y se desecha la hipótesis nula; por lo que se puede concluir que la 

manipulación de los medios de comunicación influyó significativamente en las consecuencias de 

la desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. Del mismo modo, podemos 

apreciar que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0,845; lo cual nos indica que ambas 

variables poseen un grado de correlación positiva fuerte. 
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Prueba de hipótesis específica 4 

Hipótesis nula (Ho) 

- La manipulación de medios de comunicación, no influyó en los conflictos de la 

desinformación de la población peruana en el año 2000 

Hipótesis alterna (Hi) 

- La manipulación de medios de comunicación, influyó significativamente en los 

conflictos de la desinformación de la población peruana en el año 2000 

Criterio: Regla de determinación 

Si P valor > 0,05: se podrá aceptar la hipótesis nula y, por ende, se rechazará la hipótesis 

alterna 

Si P valor < 0,05: se podrá aceptar la hipótesis alterna y, por ende, se rechazará la hipótesis 

nula 

A continuación, se presentará la tabla de correlación de Pearson para la hipótesis general 

Tabla 23: Correlación de Pearson para la Hipótesis Específica 4 

 

 

Medios de 

Comunicación Desinformación 

Pearson Medios de 

Comunicación 

Correlación de Pearson 1 ,799** 

 Sig. (bilateral)  <,001 

 N 30 30 

 Conflictos de la 

Desinformación 

Correlación de Pearson ,799** 1 

 Sig. (bilateral) <,001  

 N 30 30 

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

La tabla, nos muestra que el valor P-valor (Sig.) es de 0,01 menor que 0,05; Por lo tanto, 

se acepta la hipótesis alterna y se desecha la hipótesis nula; por lo que se puede concluir que la 

manipulación de los medios de comunicación influyó significativamente en los conflictos de la 

desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. Del mismo modo, podemos apreciar 

que el coeficiente de correlación de Pearson es de 0,799; lo cual nos indica que ambas variables 

poseen un grado de correlación positiva fuerte. 

 

4.2. Discusión 

En el presente estudio, la muestra poblacional fue de 30 habitantes de la ciudad de Lima, 

escogidos específicamente, ya que contaban con la mayoría de edad en el 2000, año donde se 

desarrolló el fenómeno de la investigación, por tanto, tenían pleno conocimiento de lo que estaba 

sucediendo en su entorno. A dichos ciudadanos se les aplicó un cuestionario que permitió medir 

la influencia de la manipulación de medios de comunicación en la desinformación que padecieron 

en dicha época, tomando en cuenta las consecuencias y los conflictos que esta les generó. Desde 

este punto, se concluyó que existe una correlación entre las variables, ya que el grado de 

significancia según la prueba de Pearson, fue de 0,01, es decir (p<0,05); por lo tanto, se rechazó la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Romero (2012) afirmó que la población tiene 

bastante claro que la desinformación, normalmente, se refiere a la manipulación de la información 

dentro de los propios medios de comunicación; no obstante; tampoco rechaza la hipótesis nula, 

puesto que sus datos mostraron una distribución normal, al igual que este estudio. 
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En cuanto al primer objetivo específico, en el que se buscaba determinar la influencia de la 

manipulación de los elementos de los medios de comunicación en la desinformación que tuvo la 

población de Lima en el año 2000; los resultados de la encuesta arrojaron que, sí existió dicha 

influencia, ya que la prueba de correlación arrojó un grado de significancia de <0,001, por tanto, 

se aceptó la hipótesis alterna para dicha hipótesis específica y un coeficiente de correlación de 

0,827. Este resultado es apoyado por la teoría de Torres (2015), quien señala que durante el 

régimen de Alberto Fujimori (presidente durante la época escogida para el estudio), la prensa 

popular sostuvo una relación muy estrecha con el gobierno, del cual, cumplía su agenda de 

comunicación para con los ciudadanos, a los cuales se les presentaba noticias alteradas con el fin 

de enaltecer la labor del gobierno y, por el contrario, difamar a las fuerzas opositoras. Esta potestad 

de los medios se refleja en un estudio de esa época, realizado por Rospigliosi (2000), quien aduce 

que es tal la revolución de las comunicaciones, que han logrado incluso desprestigiar a ciertas 

instituciones demócratas; las cuales generaban mucha desconfianza dentro de la población. Los 

medios de comunicación en ese entonces, fueron acusados de socavar las bases de los partidos y 

desacreditarlos en el proceso. Sin embargo, este poder se ve claramente afectado por la percepción 

de mentiras dentro de los medios, precisamente lo que alega Gonzáles (2019), quien señala que 

las nociones de verdad y mentira como valores fundamentales del periodismo, se han visto 

golpeadas desde la aparición de nuevas tecnologías para la difusión de noticias, lo cual permite 

que la información circule a nivel global de manera instantánea, haciendo que un simple rumor, se 

convierta en una noticia real a los ojos del receptor, aún sin estar esta verificada. 

 

El segundo objetivo específico del presente estudio, busca determinar la influencia de los 

manipulación de los tipos de comunicación en la desinformación que tuvo la población de Lima 
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en el año 2000, los resultados de la encuesta arrojaron que la población considera que sí hubo 

influencia; no obstante, de los tres indicadores planteados para la obtención de respuestas a esta 

dimensión, solo dos de ellos fueron aceptados como medios influyentes en la desinformación de 

la población; siendo estos la televisión y los medios escritos, dejando de lado a la radio, la cual no 

fue percibida como un elemento recurrente de desinformación en el año 2000; por otro lado, el 

coeficiente de correlación en la prueba de Pearson realizada para esta hipótesis fue de 0,808, con 

un grado de significancia bilateral de  <0,001, razón por la cual, se desechó la hipótesis nula y se 

aceptó la alterna;  esta visión, difiere de la de Bustamante (2005), quien señala que la radio se 

empleó también para fines políticos, acentuándose como un medio estatal bajo la dictadura del 

general Óscar R. Benavides, durante la cual, su utilización se basaba en propagandas de apoyo al 

gobierno. No obstante, el poderío que logró alcanzar este tipo de medio durante sus primeros años 

en nuestro país, fue disminuyendo gradualmente, al punto que, a finales del siglo anterior, la 

población, ya no la tomaba en cuenta como un gran medio de comunicación; a diferencia de la 

televisión, que aún mantiene su status a día de hoy y la prensa escrita, que adquirió una inusitada 

importancia durante el gobierno de Fujimori. Esta importancia de la prensa escrita, fue descrita 

por Torres (2015), quien indicó que, durante la dictadura, Fujimori aparecía en los diarios como 

un guía que conseguiría el progreso del país superando numerosas pruebas y adversarios, siendo 

esta una propaganda hacia el régimen gubernamental. 

 

El tercer objetivo específico de la presente investigación, busca determinar la influencia de 

la manipulación de los medios de comunicación en las consecuencias de la desinformación que 

tuvo la población peruana en el año 2000, los resultados arrojaron una percepción equilibrada entre 

los que señalaban que sí generaba consecuencias y entre los que no; los tres indicadores planteados 
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para esta dimensión, obtuvieron porcentajes similares entre sí, los cual demuestra la división que 

tiene la población limeña, en relación a este tema. No obstante, el grado de significancia para la 

prueba de correlación orientada al estudio de esta hipótesis arrojó un resultado de <0,001, por lo 

cual también se aceptó la hipótesis alterna; por otro lado, el coeficiente de correlación hallado en 

esta prueba fue de 0,845. Lisnic (2020), hace referencia a que las noticias falsas vertidas en 

distintos medios de comunicación, han generado desinformación desde sus orígenes, compartiendo 

siempre algunas características, y generando consecuencias, más que nada en los que reciben dicha 

información, ya sean televidentes, oyentes o lectores; por otro lado, Fernandes (2021), señala que 

las consecuencias de la desinformación abarca también connotaciones en el campo político, un 

tema que precisamente se ve reflejado en esta investigación. Mientras que Revolledo (2022), 

indica que la labor central de un periodista es que la población, esté informada siempre con la 

verdad, para que, de esta manera, puedan tener la opción de decidir de manera objetiva, a que 

noticia darle mayor valor que a otra. En los últimos años, la desinformación política en redes 

sociales, han generado consecuencias que van en contra de lo que es la esencia del periodismo 

como tal. 

 

Por último, el cuarto objetivo específico del presente estudio, busca determinar la 

influencia de la manipulación de los medios de comunicación en los conflictos de la 

desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. Los resultados arrojaron una 

particularidad, ya que los dos primeros indicadores de esta dimensión, sociales y económicos, 

obtuvieron una baja consideración en cuanto a la influencia que ejerció sobre ellos, la 

manipulación de medios; no obstante, dicha manipulación, a ojos de la muestra del presente trabajo 

de investigación, sí tuvo una significativa influencia en el tercer indicador, político. De hecho, la 
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prueba de correlación para esta dimensión, demostró un coeficiente alto, exactamente de 0,799, 

además de un grado de significancia bilateral de <0,01, con lo que se aceptó la hipótesis alterna. 

Según Carlini (2018), menciona que, a día de hoy, las redes sociales como Twitter o Facebook 

han sabido cumplir importantes roles en el desarrollo de conflictos políticos, pero no 

necesariamente por una buena causa, si no, por el contrario, por la desinformación que ahí se puede 

generar. 

Finalmente, el estudio ha determinado que existe una correlación entre los medios de 

comunicación y la desinformación; algo que se ve reflejado principalmente, guiándonos por los 

resultados de la encuesta, en la manipulación de medios masivos como la televisión y teniendo 

injerencia en conflictos políticos, por sobre otro indicador planteado. Todo esto en el marco de lo 

que fue el año 2000, época escogida por la inestabilidad que sufrió el país a causa de la renuncia 

de Alberto Fujimori como Presidente de la República. 
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Conclusiones 

1. La manipulación de medios de comunicación influyó de forma significativa en la 

desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. 

 

2. Los elementos de los medios de comunicación, es decir, los básicos de la comunicación 

como tal, emisor, mensaje y receptor, al ser sometidos a la manipulación, influyeron 

significativamente en la desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. 

 

3. Los tipos de medios de comunicación, específicamente, la televisión, la radio y la prensa 

escrita, al ser sometidos a la manipulación, influyeron significativamente en la 

desinformación que tuvo la población peruana en el año 2000. 

 

4. La manipulación de medios de comunicación, generó graves consecuencias por la 

desinformación de la población peruana en el año 2000 

 

5. La manipulación de medios de comunicación, generó importantes conflictos por la 

desinformación de la población peruana en el año 2000. 
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Recomendaciones 

1. A los medios de comunicación, se recomienda no ceder ante los entes manipuladores, 

puesto que, al corromperse, su audiencia es la gran perjudicada. 

 

2. Se recomienda, preservar la fiabilidad de sus elementos, es decir, evitar la manipulación 

de los emisores de noticias, ya que esto, afecta al mensaje recibido por los receptores. 

 

3. Se recomienda, que los tipos de medios de comunicación, tales como la televisión, la 

radio y la prensa escrita, se mantengan como fuentes confiables de información, para 

no repetir lo sucedido en el año 2000. 

 

4. A los ciudadanos, se recomienda, evitar la desinformación y las consecuencias que esta 

pueda generar, corroborando noticias de diversas fuentes, es decir, si no tiene dudas 

respecto a algún tema, es necesario revisar nuevos portales noticiosos, antes de tomar 

por verdadera la primera información vista. 

 

5. Se recomienda, tomar conciencia de los conflictos que generó la desinformación en 

años anteriores y mantenerse siempre al tanto de lo que acontece a su alrededor. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia de la investigación 

Título La manipulación de medios de comunicación y su influencia en la desinformación de la población peruana en el año 2000. 

Problema Gral. Objetivo Gral. Hipótesis Gral. Variables Dimensiones Indicadores Metodología Población y Muestra  

¿Cómo influyó la 

manipulación de 

medios de 

comunicación en la 

desinformación que 

tuvo la población 

peruana en el año 

2000? 

Determinar cómo 

influyó la 

manipulación de 

medios de 

comunicación en la 

desinformación que 

tuvo la población 

peruana en el año 

2000. 

La manipulación de 

medios de 

comunicación 

influyó en la 

desinformación que 

tuvo la población 

peruana en el año 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Medios de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de 

los medios de 

comunicación 

Emisor 

 

Mensaje 

 

Receptor 

Enfoque: Mixto 

 

Tipo: Básica 

 

Nivel: Explicativo 

 

Diseño: No Experimental 

y de corte Transversal 

 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 
Cuestionario 

 

 

Población: 

 

Habitantes de Lima de 18 

a 40 años de edad en el 

año 2000.  

 

 

 

 

Muestra: 

 

30 personas  

 

Problemas 

específicos 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

Específicas 

¿Cómo influyeron 

los elementos de 

medios de 

comunicación 

manipulados en la 

desinformación que 

tuvo la población 

peruana en el año 

2000? 

Determinar cómo 

influyeron los 

elementos de 

medios de 

comunicación 

manipulados en la 

desinformación que 

tuvo la población 

peruana en el año 

2000. 

 

Los elementos de 

medios de 

comunicación 

manipulados 

influyeron 

significativamente 

en la 

desinformación que 

tuvo la población 

peruana en el año 

2000. 

¿Cómo influyeron 

los tipos de medios 

de comunicación 

manipulados en la 

desinformación que 

tuvo la población 

peruana en el año 

2000? 

Determinar cómo 

influyeron los tipos 

de medios de 

comunicación 

manipulados en la 

desinformación que 

tuvo la población 

peruana en el año 

2000. 

Los tipos de medios 

de comunicación 

manipulados 

influyeron 

significativamente 

en la 

desinformación que 

tuvo la población 

peruana en el año 

2000 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

medios de 

comunicación 

 

 

 

Televisivos 

 

Radiales 

 

Escritos 
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¿Cuáles fueron las 

consecuencias de la 

desinformación en 

la población 

peruana 

influenciada por la 

manipulación de 

medios de 

comunicación, en el 

año 2000? 

Señalar las 

consecuencias de la 

desinformación en 

la población 

peruana 

influenciada por la 

manipulación de 

los medios de 

comunicación en el 

año 2000. 

La manipulación de 

medios de 

comunicación, 

generó 

consecuencias por 

la desinformación 

de la población 

peruana en el año 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Desinformación 

 

 

 

 

 

Consecuencias 

de la 

desinformación 

 

Confusión 

 

Descontextualización 

 

Desconfianza 

¿Cuáles fueron los 

conflictos por la 

desinformación en 

la población 

peruana 

influenciada por la 

manipulación de 

medios de 

comunicación, en el 

año 2000? 

 

Señalar los 

conflictos por la 

desinformación en 

la población 

peruana 

influenciada por la 

manipulación de 

los medios de 

comunicación en el 

año 2000 

La manipulación de 

medios de 

comunicación, 

generó conflictos 

por la 

desinformación de 

la población 

peruana en el año 

2000. 

 

  

 

 

 

Conflictos de la 

desinformación 

Social 

 

Económico 

 

Político 
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Apéndice B: Instrumento de recolección de datos 

Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según su criterio y teniendo la escala 

detallada a continuación. Se le ruega ser lo más objetivo posible 

Escala 

Ítem Respuestas 

1. Nunca 

2. Pocas veces 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

 

6. N

º 
ITEMS 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1 

¿Considera Ud. que, la manipulación del emisor en los medios de 

comunicación influenció en la desinformación de la población peruana en 

el año 2000? 

          

2 
¿Cree Ud. que, el mensaje de los medios de comunicación causó 

desinformación en la población peruana en el año 2000? 
          

3 
¿Cree Ud. que, la manipulación de los medios de comunicación causó 

desinformación en los receptores peruanos en el año 2000? 
          

4 
¿Considera Ud. que, los medios de comunicación televisivos influenciaron 

en la desinformación de la población peruana en el año 2000? 
          

5 
¿Considera Ud. que, los medios de comunicación radiales influenciaron en 

la desinformación de la población peruana en el año 2000? 
          

6 
¿Considera Ud. que, los medios de comunicación escritos influenciaron en 

la desinformación de la población peruana en el año 2000? 
          

7 
¿Cree Ud. que, los medios de comunicación influenciaron en la confusión 

de la población peruana en el año 2000? 
          

8 
¿Cree Ud. que, los medios de comunicación influenciaron en la 

descontextualización de la población peruana en el año 2000?           

9 
¿Cree Ud. que, los medios de comunicación influenciaron en la 

desconfianza de la población peruana en el año 2000? 
          

10 
¿Cree Ud. que los medios de comunicación influenciaron los conflictos 

sociales en la población peruana en el año 2000? 
          

11 
¿Cree Ud. que los medios de comunicación influenciaron los conflictos 

económicos en la población peruana en el año 2000? 
     

 

12 

¿Cree Ud. que los medios de comunicación influenciaron los conflictos 

Políticos en la población peruana en el año 2000? 
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Apéndice C: Validación con Juicio de Expertos: Cuestionario de Encuesta 
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Apéndice D: Validación con Juicio de Expertos: Cuestionario de Encuesta 
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Apéndice E: Validación con Juicio de Expertos: Cuestionario de Encuesta 
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Apéndice F: Confiabilidad de Alpha de Cronbach 

SUJETOS 
Preg. 

1 

Preg. 

2 

Preg. 

3 

Preg. 

4 

Preg. 

5 

Preg. 

6 

Preg. 

7 

Preg. 

8 

Preg. 

9 

Preg. 

10 

Preg. 

11 

Preg. 

12 

SUMA 

DE 

ÍTEMS 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 13 

2 5 5 2 4 4 5 5 2 4 5 4 4 49 

3 3 5 2 5 2 3 3 2 3 5 2 5 40 

4 5 5 5 4 2 3 5 2 4 4 5 5 49 

5 5 1 1 1 5 5 1 1 3 1 1 1 26 

6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 17 

7 2 2 3 2 3 5 3 2 4 3 5 4 38 

8 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 34 

9 3 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 54 

10 2 3 4 4 2 5 4 1 3 2 2 5 37 

11 4 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 5 52 

12 4 4 2 4 4 4 5 5 2 5 5 5 49 

13 4 4 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 52 

14 5 3 3 5 4 4 4 3 2 4 3 5 45 

15 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 25 

16 2 2 3 3 1 2 2 3 4 1 3 2 28 

17 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 25 

18 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 16 

19 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 32 

20 3 4 4 5 3 3 4 3 5 5 5 5 49 

21 2 2 2 2 1 3 2 2 4 4 2 4 30 

22 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 5 32 
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23 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 4 54 

24 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 48 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 58 

26 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 19 

27 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 24 

28 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 4 33 

29 4 4 4 5 2 4 2 1 3 3 3 4 39 

30 3 4 3 5 2 3 4 2 4 2 3 4 39 

Sumatoria 

de Xi 
93 95 87 101 76 98 95 72 96 91 90 112 1106 

Varianza 1.61 1.94 1.68 2.24 1.50 1.86 2.01 1.42 1.89 2.31 2.00 1.72 164.53 

 

Sumatoria 

de Xi 1106 

  

Varianza 

Total del 

intrumento 164.53 

  

Alfa de 

Cronbach 0.94 

 

 


