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RESUMEN 

Las fake news se han propagado con mayor facilidad debido a la accesibilidad que brindan los 
avances tecnológicos a la intercomunicación; es decir, la transmisión de información continua 
entre interlocutores. En ocasiones, los consumidores de noticias no analizan con suficiente 
criticidad lo que ven en redes, lo cual provoca que se propaguen con mayor facilidad las noticias 
engañosas. El objetivo del presente estudio se encamina a examinar la relación entre la duración 
total de las detenciones en los distintos tipos de imagen a partir de la percepción de veracidad 
y el tipo de imagen de los titulares de las fake news en estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica. El diseño se inserta dentro de modelos mixtos, puesto que se incluyen tanto factores fijos 
como aleatorios. La variable respuesta (el tipo de fijación en las imágenes) tuvo que ser 
transformada para lograr normalidad. Finalmente, se logró verificar la hipótesis del estudio que 
mantiene que la duración de detención en las imágenes cambia según los distintos tipos de 
imagen, en específico, para el tipo de imagen de actor hay mayor tiempo de detención. Además, 
la duración total de las detenciones en las imágenes es mayor cuando se ubica en imagen de 
actor y la persona tiene una percepción afirmativa de veracidad.  

PALABRAS CLAVE: fake news, intercomunicación, criticidad, medios de comunicación, 
veracidad, tipos de imagen. 

 

INTRODUCCIÓN 

El acceso a la información por medio del internet y el ciberespacio ha alcanzado muy 

altos niveles de consumo debido a su acceso ilimitado. Sin embargo, esto ha traído consigo una 

serie de desventajas, una de las más preocupantes es el fenómeno de las fake news o noticias 

falsas. Las fake news se han convertido en una problemática global que pone en duda la 

veracidad y la credibilidad de la información que circula en línea. En este contexto, es importante 

comprender las principales características de las fake news como la presencia de imágenes, el 

tema abordado, la confiabilidad del medio y cómo se escribe el titular. 

Existen diferentes aspectos que se relacionan con la credibilidad de las noticias falsas, 

entre los cuales el contenido visual y el medio por el cual se transmite la información 

desempeñan un papel muy importante. Se ha observado que hay más posibilidad de que las 

personas crean en las noticias que se encuentran acompañadas de una imagen relacionada con 

el tema (Arbeláez-Rojas, 2020; Muñoz, 2017). Asimismo, la credibilidad es mayor si la imagen 
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muestra personas en situación de vulnerabilidad, esto porque se produce una activación en las 

respuestas emocionales de los consumidores (Cao, Qi, Sheng, Yang, Guo & Li, 2020).  

Otro factor clave que influye en la credibilidad de una noticia es el titular. Se ha 

encontrado que la primera característica que tienen en común las noticias falsas es que poseen 

un titular llamativo y muchas veces agresivo (Mottola, 2020). La utilización de letras mayúsculas, 

signos de puntuación y puntos suspensivos son algunas de las técnicas efectivas para llamar la 

atención a través de los titulares, puesto que logran transmitir una sensación de urgencia o 

enfatizan la importancia de la información. 

A nivel social, se ha encontrado que existe relación entre características 

sociodemográficas y la credibilidad de las noticias falsas. Uno de los factores es la edad de las 

personas, puesto que se ha observado que las personas de mayor edad son más susceptibles a 

creer en las fake news. Esto puede deberse a una menor familiaridad con el entorno digital y las 

redes sociales, lo que dificulta la identificación de fuentes poco confiables y la verificación de la 

información. Asimismo, se ha observado que aquellos individuos con un menor nivel de 

educación tienden a ser más propensos a creer en noticias falsas (Galarza-Molina, 2021). 

A partir de lo expuesto, el presente estudio se plantea como objetivo general examinar 

la relación entre el tiempo de lectura dedicado a los distintos tipos de imagen a partir de la 

percepción de veracidad y el tipo de imagen de los titulares de las fake news en estudiantes de 

la Universidad de Costa Rica. Luego, se busca identificar si el tiempo de lectura de las imágenes 

varía según el tipo de imagen de los titulares en estudiantes de la Universidad de Costa Rica y 

determinar si el tiempo de lectura dedicado a los distintos tipos de imagen incide en la 

percepción de veracidad de los titulares de las fake news en estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica.  

Además, se plantean dos hipótesis. La primera se refiere a que el tiempo de lectura de 

las imágenes varía según el tipo de imagen de los titulares, se cree que si la imagen identifica al 

autor la persona se va a detener a observar con mayor detenimiento que cuando la imagen 

corresponde a un ejemplo, puesto que busca realizar un proceso de comprobación del actor. La 

segunda, plantea que la percepción de veracidad no influye en el tiempo de lectura de las 

imágenes presente en los titulares. 

METODOLOGÍA 

La unidad de observación corresponde a cada estudiante de la Universidad de Costa Rica 

de la sede Rodrigo Facio y la unidad experimental coincide con dicha observación. En cuanto a 

la definición de variables, se tiene como respuesta la duración total de las detenciones en cada 

tipo de imagen, la cual es medida en milisegundos debido a que los ojos saltan de forma brusca 

de una lugar a otro cuando se lee un documento (Rivora, 2016), así que se debe utilizar una 

unidad de medida de tiempo que brinde la posibilidad de incorporar pequeñas unidades. El 

factor de diseño corresponde al tipo de imagen que varía en dos niveles: imagen de actor e 

imagen de evento. Imagen de actor se refiere a cuando el titular se muestra acompañado de la 

imagen de la persona de la que se habla en él, mientras que imagen de evento alude a cuando 
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el titular se muestra acompañado de una imagen con un ejemplo de la acción que este describe.  

Luego, se encuentra la veracidad que tiene dos niveles: sí y no. Esta última variable se obtiene a 

partir de la pregunta: ¿Considera que este hecho pudo suceder?, a la cual cada estudiante tiene 

que responder después de ver cada titular. Dicha variable se incluye dado a que se pretende 

investigar si hay diferencias en el tiempo según el tipo de imagen y los niveles de la veracidad. 

Además, se tienen dos componentes aleatorios que serían el titular y la persona participante. 

Además, dada la naturaleza del experimento se controlan distintas variables tales como: la 

construcción sintáctica de los titulares, la cual es prototípica; la iluminación de la zona de 

aplicación, que debe ser artificial; la presencia de la verificación del medio, el usuario con el 

check celeste que muestra que es una página real y; por último, la duración del titular con su 

respectiva imagen, 8000 ms.  

La variable de respuesta se mide mediante el  Eye Tracker, dado que brinda la posibilidad 

de seleccionar un campo visual específico que en este caso sería la imagen para determinar el 

tiempo en milisegundos que la persona se detuvo en esa imagen. Dicho dispositivo es un SMI 

RED500 y las versiones del experimento fueron corridas con una resolución de 500hz; cabe 

destacar que el aparato pertenece al INIL de la Universidad de Costa Rica y se ubica en el cuarto 

piso del edificio de Letras de la Universidad de Costa Rica; específicamente,  en el laboratorio 

ubicado en el aula 418.    

En términos del diseño de ejecución, se obtiene un total de 34 muestras que da como 

resultado un total de 136 observaciones. Dichas observaciones se deben a que cada uno de los 

participantes observaba 4 titulares con su respectivo tipo de imagen. El instrumento de 

medición corresponde a dos versiones de un cuestionario que fueron aplicadas mediante el 

dispositivo Eye tracker que guarda las trayectorias de los movimientos oculares con su tiempo 

específico, así como las respuestas a las preguntas de veracidad.  

Se utilizan dos versiones porque una misma persona solo puede evaluar un nivel de 

imagen para cada titular; por tanto, a cada participante se le aplicó una versión del instrumento 

de manera aleatoria, esto se ejemplifica mejor en la siguiente Figura: 

Figura 1.  

Diseño experimental de la aplicación de las versiones del instrumento:  



4 

 

 Tal y como lo muestra el diseño en la versión 14 del instrumento se encuentra el titular 

1 con el tipo de imagen de actor a diferencia de la versión 25 dónde está el titular 1, pero con el 

tipo de imagen del evento. Por tanto, a 17 personas se les aplicó la versión 1 y a 17 personas la 

versión 2, lo cual da como resultado un total de 34 personas.  

 Para esta investigación se utilizó un diseño experimental mixto debido a que las 

personas y el titular son aleatorias. A continuación, se muestra el modelo planteado: 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝛽0 + 𝛼𝑖 + 𝜈𝑗 + (𝛼𝜈)𝑖𝑗 + 𝛿𝑘 + 𝛾𝑙 + 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙 

Donde: 

𝛽0 = intercepto general. 

𝛼𝑖 = efecto fijo del i-ésimo tipo de imagen. 

𝜈𝑗 = efecto fijo de la j-ésima percepción de veracidad. 

(𝛼𝜈)𝑖𝑗  = interacción entre tipo de imagen y percepción de veracidad. 

𝛿𝑘  = efecto aleatorio de la persona ~ N(0,𝜎𝑘
2). 

𝛾𝑙  = efecto aleatorio del titular ~ N(0,𝜎𝑙
2). 

𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙  = es el error asociado. 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙* = tiempo en milisegundos que la persona se detuvo en la imagen condicional a un tipo 

de imagen, percepción de veracidad y un titular en específico 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙  = transformación de 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙*  con una potencia de 0.34, es decir, 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙  = (𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 ∗)0.34 ~ 

N(𝜇𝑖𝑗𝑘,𝜎⬚
2 ) 

En la verificación de supuestos no se obtuvo normalidad así que se recurrió a aplicar una 

transformación simple a la variable respuesta, esto con el fin de obtener mejores estimaciones. 

Además, se comprueba la homocedasticidad a partir de los residuales del modelo que incluye la 

transformación.  

 
4 Ver Anexo 1.  
5 Ver Anexo 2.  
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Para el análisis de los datos se utiliza una prueba LRT con el propósito de observar si hay 

un efecto de la percepción de la veracidad y del tipo de imagen sobre el tiempo promedio y 

también observar si el efecto de la percepción de la veracidad sobre el tiempo promedio es 

distinto para cada tipo de imagen. La aplicación se realiza en el software estadístico R  versión 

4.0.2 (R Core Team, 2022). Se utiliza la librería lme4 (Bates et al., 2015) para la estimación de 

modelos mixtos.  Además se usa la librería lattice (Sarkar, 2008) para la visualización de los datos. 

RESULTADOS 

 En la presente sección se muestran los resultados obtenidos en el proceso de análisis 

de los datos. En primera instancia, se procede a comprobar los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad. 

Tal y como se observa en el Anexo 3, hay varios puntos que no caen dentro de las bandas 

de confianza, lo cual es un indicador de que se está incumpliendo el supuesto de normalidad. 

Ahora, a partir de la prueba de Shapiro se obtuvo una probabilidad asociada baja (<0.001), esto 

significa que se rechaza la hipótesis de normalidad. 

Ante este problema, se decidió hacer una transformación a la variable respuesta. Para 

esto se utilizó una función de la librería MASS llamada BoxCox que muestra el gráfico con el 

logaritmo de la verosimilitud al aplicar diferentes transformaciones tal y como se muestra en 

Anexo 4 donde la línea punteada de en medio es la que produce el máximo de la verosimilitud, 

pero no se puede saber cuál es el número exacto solo viendo el gráfico. No obstante, esta 

función permite extraer el valor exacto para aplicarlo a la variable respuesta. En este caso, el 

valor que produce el máximo es 0.3434 y se le aplica a la variable respuesta mediante una 

transformación simple en donde se exponencia la variable respuesta a ese número. Esto 

soluciona el problema de no normalidad, puesto que la probabilidad asociada obtenida con la 

prueba de Shapiro después de hacer la transformación es bastante alta (p=0.5218). 

Seguidamente, se analizó por medio de gráficos de cajas y la prueba bartlett el supuesto 

de homocedasticidad.  

 

Figura 2. 

Variabilidad dentro de cada tratamiento 
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Como resultado, se observa en la Figura 2 evidencia de homocedasticidad, lo cual se 

verifica al aplicar la prueba de hipótesis, dado que la probabilidad asociada es de p = 0.36. Así 

que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula de que existe homocedasticidad  y, por lo 

tanto, se asume que hay homocedasticidad y se llega a la conclusión de que hay suficiente 

evidencia estadística para asumir igualdad de varianzas. Se puede visualizar que para imagen de 

actor con no veracidad hay algunos puntos que se salen de la caja; sin embargo, al analizarlos 

mediante el valor absoluto de los residuales estudentizados6 esos valores no están 

suficientemente alejados de la mayoría de los puntos así que no se pueden considerar como 

valores extremos.  

 Antes de dar paso al análisis formal es necesario destacar el resultado descriptivo 

obtenido en los niveles del factor de veracidad. 

Tabla 1. 

Respuestas obtenidas para los niveles del factor de veracidad 

  

 Estos resultados ponen de manifiesto la gran dificultad que hay en los estudiantes de 

la Universidad de Costa Rica para distinguir noticias falsas y esto puede ser desencadenado por 

 
6 Ver Anexo 5.  



7 

dos razones:  en primer lugar, porque no hay interés por informarse del acontecer nacional y 

por ese motivo no logran distinguir lo que puede ser verdadero de lo que no y; en segundo lugar, 

no hay campañas informativas que contribuyan en la educación acerca de cómo detectar las 

fake news. 

Luego, se analiza el comportamiento de la respuesta según la veracidad y el tipo de 

imagen. Esto tiene como objetivo dar un acercamiento a lo que sería la interacción entre estas 

dos variables. En la Figura 3, se muestra una representación gráfica del comportamiento del 

tiempo según el tipo de imagen y la veracidad. 

Figura 3. 

Tiempo de fijación en imagen para las combinaciones de tipo de imagen y veracidad 

 

Al analizar la Figura 3, se esperaría que haya interacción entre los factores porque la 

distancia entre la media de tiempo cuando la veracidad es sí o no para tipo de imagen de actor 

es muy diferente a la distancia en el caso de imagen de ejemplo. Esto es un indicador de que 

existe interacción entre tipo de imagen y veracidad. A partir de la prueba de hipótesis se obtiene, 

con un 5 % de significancia, que hay evidencia para rechazar la hipótesis de que la interacción 

entre tipo de imagen y veracidad es nula, ya que la probabilidad asociada es p<0.001. Entonces, 

se concluye que hay interacción entre tipo de imagen y veracidad.   

Seguidamente, se plantea un modelo a partir de tipo de imagen, veracidad, su 

interacción respectiva y los componentes aleatorios, persona y titular. Se pretende comprobar 

si hay efecto de la veracidad dentro del tipo de imagen tanto de actor como de ejemplo. 

Tabla 2. 
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Probabilidad asociada para la veracidad dentro de cada tipo de imagen 

 

Para el tipo de imagen de actor y los niveles de veracidad se rechaza la hipótesis nula, 

puesto que sí existen diferencias entre los promedios de veracidad, es decir, el tiempo promedio 

para los niveles de veracidad dentro de imagen de actor es distinto. De tal manera, hay efecto 

de la veracidad dentro del tipo de imagen de actor. En cambio, para los niveles de veracidad en 

el tipo de imagen de ejemplo se acepta la hipótesis nula, dado que no hay efecto de la veracidad 

en el tipo de imagen de ejemplo.  

En términos prácticos, el tiempo de fijación en la imagen es distinto según la 

percepciones de veracidad dentro la imagen de actor. Entonces, al basarse en el gráfico de 

interacción se evidencia que las personas que visualizan la imagen de actor tienden a fijarse más 

tiempo en la imagen dado que se presenta el proceso de verificación del hecho a partir del 

actante que se muestra. Esto de acuerdo a la hipótesis teórica planteada al inicio la cual se 

cumple.   

 

CONCLUSIONES 

Al adentrarse en el mundo de las fake news, se puede evidenciar que hay una falta de 

educación informativa debido a la proliferación de noticias falsas. A partir del experimento, se 

pudo constatar que hay mucha desinformación en los estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica de la sede Rodrigo Facio, dado que en su gran mayoría consideraron que las fake news eran 

verdaderas. Se necesitan habilidades de selección informativa para discernir entre las noticias 

reales y las falsas que se encuentran en los medios digitales, esto contribuiría en la reducción de 

las noticias falsas que se comparten.  

Según los objetivos e hipótesis planteadas, se logra confirmar que el tiempo de fijación 

en las imágenes cambia según los distintos tipos de imagen, es específico, para el tipo de imagen 

de actor hay mayor tiempo de detención; dado que la persona se va a detener a observar con 

mayor detenimiento que cuando la imagen corresponde a un ejemplo, puesto que busca realizar 

un proceso de comprobación del actor. Dicho resultado se encuentra acorde con el de Catani y 

Sandrone (2015), quienes logran identificar que las personas se detienen más en imágenes que 

involucren rostros. En cuanto a la segunda hipótesis, se puede constatar que la duración total 

de las detenciones solo cambia cuando se ubica en imagen de actor y la persona tiene una 

percepción afirmativa de veracidad.  



9 

Parte de los desafíos que se presentaron para realizar el experimento fueron los horarios 

limitados para utilizar el eye tracker, puesto que se debía contar con la presencia del Dr. Adrián 

Vergara Heidke (experto) para realizar cada una de las evaluaciones. Luego, desplazar a las 

personas hasta el Edificio de Letras muchas veces no era factible; puesto que tenían tiempos 

libres reducidos.  

También una de las limitantes que se tuvo, fue la calibración del equipo, puesto que esta 

dependía de la altura de la persona, si esta era muy pequeña o muy alta la luz infrarroja no 

lograba registrar la dirección de la córnea y había que buscar soluciones para lograr un nivel 

aceptable entre la persona y el dispositivo. Si el participante utilizaba anteojos con alto grado 

era difícil detectar los movimientos oculares. Luego, el color de la pupila también era relevante, 

dado que si era muy oscura no se lograban detectar las trayectorias visuales. La concentración 

y movimientos de la persona durante la evaluación podría afectar los resultados finales, puesto 

que el equipo no logra detectar adecuadamente las direcciones de la mirada. Dentro de las 

recomendaciones principales para este tipo de experimento sería tener una muestra mayor 

debido a que así se podría reducir la variabilidad y obtener mejores estimaciones. 

Para estudios posteriores, se podría verificar el hecho de que según la edad que tenga 

la persona hay más posibilidad de creencia en noticias falsas y que entre mayor nivel educativo 

hay menos creencia de fake news (Galarza-Molina, 2021). Además, sería interesante averiguar 

si la veracidad está relacionada a la presencia/ausencia de palabras afectivas en los titulares y 

las diferentes estructuras sintácticas, es decir, si hay mayor grado de veracidad en titulares que 

tengan una estructura prototípica y menos en titulares con estructuras variadas.  
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Anexo 2. Versión 2 → Experimento 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Residuales del modelo a partir de los cuantiles teóricos de una distribución 

normal 
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Anexo 4. Transformación simple del logaritmo de la verosimilitud según el valor de 

lambda 

 

 

 

Anexo 5. Valor absoluto de los residuales estudentizados para las observaciones 
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