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Resumen  

Aunque se ha estudiado la historia reciente de la comunicación de la ciencia en 

Argentina, todavía hay poca investigación sobre el desafío que plantean las nuevas 

tecnologías de comunicación en el país y el resto de América Latina. Especialmente 

durante la pandemia de COVID-19, la proliferación de información de calidad dudosa 

en medios digitales y tradicionales dejó en evidencia la necesidad de tener información 

científica certera. Esa situación inspiró el nacimiento de Ciencia Anti Fake News 

(CAFN), un proyecto liderado por un grupo de científicos del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y colaboradores de otras instituciones. 

Esta iniciativa representó una respuesta temprana y consistente con el propósito de 

corregir o refutar información engañosa y ofrecer información confiable durante la 

pandemia de COVID-19. Este proyecto autogestionado es emblemático de la 

comunicación vinculada al fact-checking, aunque sus acciones trascienden la 

verificación de hechos. En esta presentación se pretende mostrar el análisis del 

manejo de flujo de la información que CAFN muestra al público, la forma de trabajo de 

sus participantes y sus relaciones institucionales. Todo esto particularmente en 

relación con la comunicación de riesgos para la salud. 

     

Comunicación de la ciencia; COVID-19; Fake News; Información engañosa; 

Comunicación de riesgos. 

 

Antecedentes 

El  desarrollo  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  abrió  una  

miríada  de  oportunidades para que se puedan difundir contenidos, en consonancia 
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con la denominación de “auto comunicación de masas”, que autores como Castells 

(2012: 88) han dado a los nuevos medios. Sin embargo, la falta de una regulación 

adecuada en el ecosistema de internet ha tenido una consecuencia negativa: la 

circulación de contenidos de baja calidad por confusión o mala voluntad, situación que 

según algunos estudios es más grave en los países de habla no inglesa (Silverman et 

al., 2022). Este tipo de contenido es lo que normalmente se denomina fake news. 

Este panorama se complica todavía más debido a la pérdida de calidad y credibilidad 

de los medios tradicionales en últimos años. En Argentina, según el reporte del 2021 

del Instituto Reuters, solo el 36% de los consumidores confían en las organizaciones 

de medios en general (Reuters Institute for the Study Of Journalism, 2021). 

En particular, en relación con la pandemia de COVID-19 declarada el 11 de marzo de 

2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hubo una notable 

diseminación de  noticias  falsas.  A nivel global, el Informe de  Noticias  Digitales  del  

Instituto  Reuters  (Nielsen,  2021)  muestra que los encuestados afirman haber visto 

más información falsa y engañosa sobre el coronavirus (54%) que sobre política (43%) 

y otros temas relacionados con celebridades y figuras públicas (29%), o cambio 

climático (20%). 

Una de las respuestas a esta problemática ha sido el surgimiento de organizaciones 

de verificación de información. En este sentido, este trabajo representa un análisis 

preliminar del proyecto Ciencia Anti Fake News (CAFN), realizado por investigadores 

argentinos como respuesta a la desinformación. Más ampliamente, pretende ser un 

aporte al estudio del proceso de profesionalización de la comunicación de la ciencia en 

la transición digital (Vara, 2015, 2022; Cortassa y Rosen, 2019, 2020). 

 

El problema: cómo combatir la desinformación sobre COVID-19 

La percepción de cuán compleja y posiblemente peligrosa podría ser la situación 

respecto a las fake news de COVID-19, llevó a un grupo de investigadores a crear el 

proyecto CAFN. Debido a los temores generalizados al inicio de la pandemia, estos 

investigadores consideraron que una forma de abordar este problema era revisar la 

información difundida en base a las investigaciones científicas disponibles y ofrecer 

información confiable. 

El grupo de trabajo de CAFN se estableció gracias a una idea de Soledad Gori, 

científica del Conicet que contó con la colaboración de colegas de Conicet y de otras 

instituciones públicas. Según Gori, el proyecto CAFN no está basado en algún otro 

proyecto similar, sino en las actividades de divulgación y extensión universitaria de los 

investigadores involucrados. 



 

El respaldo institucional de Conicet permitió el alcance nacional que el proyecto 

requería, lo que ofreció la posibilidad de tener una mayor trascendencia entre la 

población y el respaldo de una institución oficial; además de articular con Télam, la 

agencia de noticias del sistema de medios públicos de la Argentina, a través de la 

plataforma Confiar. Esta vinculación reforzó el alcance del proyecto e indujo un 

aspecto del formato: debido a esta colaboración, CAFN empezó a dar a cada 

evaluación de noticias la estructura de “verdadero”, “falso”, o “apresurado”.  

  

 

Imagen 1. Noticias de la plataforma Confiar, de Télam (Plataforma Confiar, 2022). 

 

Del grupo fundador son 16 integrantes, en su mayoría científicos y científicas del área 

de la salud, lo que incluye a becarios doctorales, post doctorales e investigadores 

jóvenes. Pero también cuentan con un grupo colaborador de otras disciplinas del área 

de sociales: un politólogo, una antropóloga, comunicadoras sociales y también algunos 

biólogos que trabajan por fuera del sistema científico, incluso en distintos puntos del 

país. Esta participación de académicos y profesionales de diversas áreas es positiva, 

en la evaluación del comunicador Bruno Massare, “(CAFN) quizás está un poco 

desbalanceado, son solamente algunas personas que vienen de la comunicación, 

quizás personalmente podrían ser un poco más, pero no me parece mal que sea un 

equipo multidisciplinario”. 

En parte debido al carácter voluntario del trabajo, no hay una cantidad fija de horas de 

colaboración semanales. “El trabajo es voluntario, con lo cual cada uno hace lo que 

puede cuando puede, más ahora que volvimos a los laboratorios en nuestras tareas 

comunes”, cuenta Gori. Por otra parte, el ritmo de trabajo bajó hacia la etapa final de la 

pandemia, porque también bajó la cantidad de fake news en los últimos meses de 

2021.  

 

Metodología empleada 



 

La metodología se basa en el análisis de caso (Stake, 1994), y es de tipo cualitativo 

(Sautu, 2005). Para indagar más sobre los propósitos, la organización y el modo de 

funcionamiento de CAFN, se entrevistó varios de sus integrantes, así como a 

especialistas en comunicación que no estaban involucrados con CAFN para incluir una 

perspectiva más amplia.  

 

Resultados: organización y flujo de trabajo 

La metodología está basada en tres comisiones principales que se dividen la gestión 

de tareas con el objetivo de organizar de manera más eficiente el flujo de trabajo. 

La comisión 1 se encarga de buscar las fake news que circulen en el momento, lo que 

sería una especie de observatorio de medios. Luego de que CAFN se hizo más 

conocido, también se recibieron consultas a través de allegados a los integrantes del 

equipo, por seguidores en las redes sociales o a través de la plataforma Confiar.  

Luego, la comisión 2 es la responsable de estudiar las evidencias científicas que hay 

para poder catalogar algún enunciado como verdadero, falso, o apresurado; o 

desmentir aquellas informaciones que de por sí ya son falsas. Es decir, hay 2 tipos de 

publicaciones: 

- Verdadero, falso o apresurado: Coloca una de estas etiquetas a alguna 

información relacionada con el COVID-19.  

- Fake news: Explica por qué alguna noticia falsa sobre el COVID-19 no es 

verídica.  

   

 

Imagen 2. Fake news vs. Verdadero, falso o apresurado sobre el COVID-19 

(@anti__fakenews, Instagram, 2021). 

 

Esta comisión tiene una autoevaluación cruzada. Así que cada investigador evalúa las 

conclusiones de los otros investigadores con respecto al contenido de un enunciado, y 

así pasa con todos los miembros de la comisión. 



 

Finalmente, la comisión 3 se encarga de generar un contenido más ameno, con un 

lenguaje más sencillo, menos técnico, para poder llevar esto a la plataforma “Confiar” y 

en las redes sociales de CAFN, lo que incluye Twitter, Facebook e Instagram, con el 

usuario @anti__fakenews.  

  

 

Imagen 3. Organización de las diferentes comisiones del grupo Ciencia Anti Fake 

News y sus funciones. 

 

Además de estas comisiones, también hay grupos encargados de redes sociales y 

prensa, que se manejan directamente en los medios. Asimismo, hay un grupo que 

gestiona algunas cuestiones más políticas, como colaboraciones con algunos 

organismos nacionales como el Ministerio de Salud, la Defensoría del Público, 

Tecnópolis, o con el mismo Conicet. Además, hay otro grupo que se encarga de dar 

charlas y talleres en escuelas, pero eso se va distribuyendo entre todos los 

integrantes, dependiendo de su disponibilidad y preferencias.  

 

Conclusiones 

El proyecto CAFN es un ejemplo interesante y replicable de cómo las organizaciones 

de fact-checking podrían organizar su estructura organizacional, no solo relacionado 

con la pandemia de COVID-19, sino en cualquier ámbito de comunicación de la 

ciencia. 

De las entrevistas realizadas a los miembros del grupo de CAFN, surge que el objetivo 

central al crearlo fue generar tranquilidad y mitigar el miedo derivado de las 

incertidumbres sobre COVID-19, ofreciendo información confiable que respondiera a 

dudas, errores o información maliciosa difundida por distintos medios. En sus inicios 

no era un proyecto ambicioso, sino más bien una herramienta para informar a las 

personas cercanas. Sin embargo, el respaldo de CONICET los impulsó a crecer más 

de lo esperado. En ese sentido, puede decirse que el grupo de CAFN complementó 

eficazmente las acciones comunicativas del gobierno nacional y las jurisdicciones 

provinciales. Como comentan Petts, Draper, Ives y Damery (2010: 149), en una 

Comisión 1:
Recopilar, analizar y 

clasificar 
información.

Comisión 2:
Buscar evidencias 
en la bibliografía 

científica para 
acreditar o no la 

información 
recopilada. 

Comisión 3:
Adaptar la 

evidencia científica 
a un lenguaje más 
coloquial para que 
sea entendible al 
público general.



 

pandemia, “las personas necesitan tener confianza en una preparación y respuesta 

efectivas. Esto tiene implicancias para aquellos a cargo de proveer la respuesta –que 

no se limitan a los servicios de salud”. 

En general, las acciones de CAFN son una mezcla de vigilancia de los medios, la 

forma de iniciativas de verificación de hechos y comunicación científica, ya que el 

grupo busca desmentir noticias falsas y educar a su audiencia, especialmente en 

temas de ciencias de la salud. En este panorama, la iniciativa CAFN se destaca por su 

temprano surgimiento, la calidad y consistencia de sus contenidos, y su forma de 

trabajar, que se basó en evidencia científica y se comunicó de forma rápida y clara a 

diferentes audiencias, haciendo un uso increíblemente productivo de los nuevos 

medios de comunicación. 
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