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COMUNICACIÓN TRANSNACIONAL SOBRE COVID-19 
EN EL COLECTIVO DE NATIVOS DIGITALES PERUANOS1

Renzo Jeri Levano3 

Universidad de Granada

Mónica Ortiz Cobo2 

Universidad de Granada

SUMARIO: I. Introducción. II. Información Pandémica en línea: los desórdenes infor-
mativos. 1. Los desórdenes de la información en la era de la posverdad. 2. La juventud migrante y su apego 
a la tecnología. III. Objetivos. IV. Metodología. V. Análisis y resultados. 1. Transnacionalismo 
en los «desórdenes informativos». 2. Impacto de los «desórdenes informativos» en las expectativas migratorias. 
3. Migrantes Peruanos ante los «desórdenes informativos». VI. Conclusiones. VII. Referencias.

I.  IntroduccIón

La Pandemia por COVID-19 es un nuevo fenómeno global que se ha situado 
como foco de atención mundial, siendo objeto de la difusión exponencial de una 
serie de contenidos relacionados con los «desórdenes informativos» (para algu-
nos fake news-bulos, en un sentido más restringido). Estos generan un clima de 
desconfianza entre las personas e imposibilita distinguir la realidad de la ficción 
(Nielsen et al., 2020). Las narrativas engañosas, fabricadas o falsas, manipulan la 
opinión pública a través de la sobrecarga informativa que se filtra fácilmente en 
las principales redes sociales en línea, tales como: Facebook, WhatsApp, Twitter, 
entre otros. De hecho, Salaverría et al. (2020), indica que los individuos mediante 
en un proceso de subjetivación o «sesgo de confirmación» son guiados por sus 
emociones, creencias y prejuicios, descartando argumentos y evidencias que desa-
fían el pensamiento previo, dando crédito a lo que uno quiere creer, alejándose de 
los hechos objetivos. Por esta razón, los «desórdenes informativos» se filtran y se 
diseminan sin control en los espacios en línea, donde las personas se guían por su 

1 Artículo elaborado como parte de la tesis doctoral: «El uso de las TICs en los procesos migra-
torios y sus contextos transnacionales», correo: renzojele@correo.ugr.es.

2 Docente del Instituto de Migraciones de la Unviersidad de Granada
3    Doctorando del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada.
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misma subjetividad, sin que exista una alternativa que confirme la veracidad de la 
información recibida. Al respecto la Fundación Bruno-Kessler de Italia indica que 
tan solo en el mes de marzo 2020, se ha difundido en twitter aproximadamente 
46.000 publicaciones engañosas. En esta línea, Ofcom (Office of Communications) 
en el Reino Unido apunta que el 46% de los adultos encuestados, en 2020, indican 
haber recibido información confusa y el 40% tuvieron dificultad en evidenciar si la 
información recibida era falsa o verdadera (Naeem y Bhatti, 2020). Por ello, en este 
trabajo analizamos la difusión desmesurada de «desórdenes informativos» a través 
de las redes sociales de jóvenes migrantes nativos digitales residentes en Italia y 
España. En la comunicación bidireccional entre el país de origen y de destino, se 
difunde una serie de información inventada y manipulada que incide en el estado 
emocional del colectivo de forma negativa, así como en los proyectos migratorios 
(Tasnim, Hossain y Mazumder, 2020), sobre todo en el primer confinamiento.

II. InforMacIón PandéMIca en línea: los desórdenes InforMatIvos

En la era de la revolución digital, las redes sociales virtuales mantienen estructu-
ras sociales compuestas por grupos de personas que comparten información, intereses 
comunes e interactúan en tiempo real o mediante comunicación diferida en el tiempo 
(Ponce, 2012). El diseño de su interfaz y su tecnología ubicua permite compartir la 
información entre usuarios sin importar donde se encuentren geolocalizados. Sin 
embargo, en la Pandemia se manifiestan deficiencias en la calidad de la información 
en cuanto que se difunde información inventada, engañosa o con matices irreales 
sobre la temática COVID-19. Al respecto, estudios analizados por Naeem y Bhatti, 
(2020), sugieren que la sobreabundancia de la información habitualmente está cons-
tituida por una serie de mitos que circulan en las redes sociales en línea, tales como:

 — La complejidad de distinguir los contenidos entre hechos reales, opiniones 
o mitos artificiosos que suele poner en peligro la salud de las personas,
por ejemplo: «beber alcohol te protege contra la Covid-19, rociar alcohol 
o cloro por todo el cuerpo mata el coronavirus, la cloroquina es una cura
comprobada». 

 — Se difunden falsos contenidos para la prevención contra la COVID-19, 
por ejemplo: «comer ajo ayuda a prevenir la infección, ducharse con agua 
caliente previene el coronavirus, los secadores de manos son eficaces para 
matar los nuevos coronavirus, la lámpara de desinfección ultravioleta mata 
el coronavirus».

 — Los «desórdenes informativos» suelen viralizar contenidos con escaso 
aporte científico y de tipo complotista, por ejemplo: «el virus Covid-19 no 
se puede transmitir en áreas con climas cálidos y húmedos, el clima frío y 
la nieve mata el coronavirus, las picaduras de mosquitos pueden transmitir 
el virus, el 5G causó la pandemia».
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De igual manera, las noticias falsas o fake news (bulos), se construyen mediante 
contenidos que buscan difundir información manipulada, rumores o teorías de 
conspiración, en espacios en línea (Bovet y Makse, 2019). De hecho, el estudio de 
Wang et al., (2019) indica que antes de la pandemia, las fake news representaban 
un peligro para la salud pública (Scheufele y Krause, 2019), un ejemplo, aquellas 
informaciones que han desprestigiado las campañas de vacunaciones, dando origen 
a movimientos antivacunación que han llevado a un número cada vez mayor de pro-
genitores a rehusar la vacunación de sus hijos por los mitos asociados con el autismo 
(Lewandowsky et al., 2012). También, Zorocasta (2020), analiza que, en la historia 
humana, la difusión de la desinformación es una práctica ya antigua, que además 
se intensifica en las sociedades en contextos de crisis pandémicas. Este análisis, tal 
y como indica el autor, está en consonancia con lo que Sylvie Briand, directora de 
la Gestión de Riesgos Infecciosos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
apunta, esto es que los «desórdenes informativos» no son prácticas contemporáneas 
y que ya se manifestaban en la Edad Media:

Sabemos que todo brote vendrá acompañado de una especie de tsunami de 
información, pero también dentro de esta información siempre hay desinformación, 
rumores, etc. Sabemos que incluso en la Edad Media existía este fenómeno (Briand, 
s.f. citado en Zorocasta, 2020: 676).

Otros estudios (Masip et al., 2020, y Roger, 2019) han destacado que los «desór-
denes informativos» tienen esa capacidad de influir en el discurso público en línea, y, 
por ende, adquiere mayor nivel de relevancia y capta la atención del sujeto, nublando 
su capacidad de reacción ante tanta información, alterando hábitos y provocando 
acciones irracionales que ponen en riesgo la salud (Goya et tal., 2020).

1. Los desórdenes de la información en la era de la posverdad

Del-Fresno (2020) describe que los «desórdenes informativos» están interrela-
cionados entre sí y dependen de forma necesaria de las tecnologías post-Internet, lo 
que ha modificado la naturaleza misma de la comunicación interpersonal colectiva. 
El interés científico por los «desórdenes informativos» post-Internet apuntan a que 
no existen precedentes en su velocidad, alcance y distribución (Vosoughi et al., 2018 
y Del-Vicario et al., 2016), ni precedentes en la forma y volumen de la producción 
de los mismos, ni en las consecuencias que provocan o puedan provocar. Estos cam-
bios se producen por la «compleja interacción entre prácticas comunicativas y sociales e 
infraestructura tecnológica» dentro de «un instantáneo y masivo sistema de comunicación 
en red» (Del-Fresno et al., 2016: 24). La adopción del término «desórdenes informa-
tivos» en investigaciones, organismos públicos, instituciones europeas, se emplean 
en documentos de trabajo e informes oficiales, como es el caso de la Unión Europea 
o la Unesco (Salaverría et al., 2020). Trabajos como los de Ireton y Posetti (2018) y
Wardle y Derakhshan (2017) identifican tres tipos de «desordenes informativos»:
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 — Desinformación (disinformation): información deliberadamente falsa, 
difundida por motivos económicos, ideológicos o por alguna otra razón. 

 — Información errónea (misinformation): información falsa, pero transmitida 
con el convencimiento de su verdad. 

 — Mala información (mal-information): información verdadera, pero de 
ámbito privado o restringido, que se saca a la luz pública con la intención 
de dañar a una persona, una institución o un país, y que, por tanto, no 
debería ser publicada.

Por otro parte, Salaverría, et al., (2020) indica que a pesar de la popularidad del 
término «fake news», este no comprende todos los desórdenes informativos (Wardle, 
2019) ni refleja la diversa realidad de la desinformación, debido a que es un fenómeno 
que se ha ido diversificando en los últimos años. El término «fake news»—sobre todo 
en España— se ha limitado y consolidado como «bulo», que designa una noticia falsa 
o con contenidos intencionadamente falsos con apariencia verdadera. En este sentido, 
Aparici, García-Marín y Rincón-Manzano (2019) profundizando en el concepto 
de «bulo» apuntan a los mensajes falsos y fabricados en las redes por usuarios y/o 
colectivos que tienen como finalidad crear un determinado estado de opinión.

2. La juventud migrante y su apego a la tecnología

Los jóvenes (generación x, millennials y centennials) nacidos bajo el prisma de lo digi-
tal, son señalados como nativos digitales (Prensky, 2001) puesto que pertenecen a una 
generación tecno-digitalizada, hablantes nativos de un lenguaje digital en el que hacen 
uso frecuente de internet, redes sociales virtuales, videojuegos, además de compartir 
ciertos intereses y comportamientos que los identifican como tal. García et al. (2007) 
apunta que al nacer en la era digital se ven atraídos por la tecnología y son hábiles en el 
empleo de las mismas, diferenciándose de otras generaciones por su tecnofilia («afición 
por la tecnología» según la RAE), consiguiendo satisfacer sus necesidades, entreteni-
miento, diversión y comunicación, de un modo sincrónico o diferido en el tiempo.

El uso constante de la tecnología en el contexto diaspórico marca diferencias 
entre generaciones del colectivo inmigrante (Retis, 2008). Estudios como el de 
Rubio Ros y Bellet Sanfeliu (2018) identifican que los jóvenes inmigrantes utilizan 
las aplicaciones de redes sociales para ampliar su conocimiento sobre la sociedad 
de acogida, por ejemplo, google maps, ampliando su experiencia espacial, pudiendo 
moverse más rápido y eficazmente por la ciudad. Caldevilla Domínguez (2011) 
también apunta que a través de las TICs el colectivo se instruye, participa y refuerza 
sus vínculos familiares y de amistad a pesar de la distancia, manifestando habilida-
des para realizar múltiples funciones (multi-tareas) con sus artefactos tecnológicos. 
Estas experiencias permiten romper con el estigma del migrante desarraigado y, 
trasformar sus prácticas y dinámicas transnacionales, dando lugar a un «nuevo per-
fil» de migrante más moderno, donde estos jóvenes migrantes nativos digitales son 
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etiquetados como «migrantes en línea» (Nedelcu, 2009), o «conectados» (Diminescu, 
2008), caracterizados por ser parte de un mundo social cosmopolizado y mantener 
vínculos con su país de origen y acogida.

III. objetIvos

El propósito de este trabajo es explorar el vínculo de los jóvenes migrantes con 
la información ficticia, engañosa y manipulada, difundida en la crisis sanitaria global 
a través de las redes sociales. Para ello se ha pretendido: 

 — Evidenciar el tipo de «desordenes informativos» que son difundidos en sus 
redes sociales del colectivo de jóvenes migrantes.

 — Analizar la influencia que el «desorden informativo» puede tener en el 
proyecto migratorio.

 — Identificar que estrategias se emplean para reconocer los «desórdenes 
informativos» en las redes sociales.

IV. Metodología

Comprender los cambios de las sociedades de la era digitalizada (Vigna, 2017) en 
contextos migratorios requiere un tipo de metodología particular que permita enriquecer, 
en nuestro caso concreto, explorar la vida virtual de los sujetos migrantes. Es la etnografía 
virtual la que nos ha permitido realizar una exploración virtual de redes sociales como 
Facebook y WhatsApp, en la que se ha empleado la técnica de elicitación (Vela Delfa 
y Cantamutto, 2016) en la que los informantes son quienes han seleccionado los datos 
con las instrucciones previas del investigador. La observación virtual se llevó a cabo entre 
mayo de 2020 a enero de 2021. También se realizaron entrevistas estructuradas que 
permitieron ampliar la observación y profundizar en las interacciones virtuales de los 
participantes. El trabajo de campo se ha enmarcado en una etnografía multisituada, es 
decir, contextualizada en múltiples espacios cotidianos interrelacionados, sin restricción 
en los límites y sin quedar atrapados en mantener la unidad de análisis en una determi-
nada zona geográfica o en un determinado contexto (Marcus, 1995).

En cuanto a la muestra, hemos contado con diez sujetos que podemos definir 
como nativos digitales, por su elevado dominito tecnológico y por la forma natural 
en la que emplean las nuevas TICs para transformar su mundo analógico a través 
de un proceso de conversión a un mundo digital (Piscitelli, 2006). Al tratar de 
identificar quiénes son los jóvenes (y sus generaciones) que se perfilan como nativos 
digitales, no hallamos una descripción univoca que los defina como tal. No obstante, 
autores como Metallo y Agrifoglio, (2015) y Palfrey y Gasser (2010) sostienen que 
los nacidos después 1980 se perfilan como nativos digitales, es decir, las llamadas 
generación X, millennials —Y—, centennials —Z—. De igual modo, pese a la falta 
de consenso al establecer los límites temporales de estas generaciones, autores como 
Strauss y Howe (2000) señalan que la generación X corresponde a los nacidos entre 
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1965 y 1981; para Jasso-Peña, Gudiño-Paredes y Tamez-Solís (2019) la generación 
Y (millennials) nacen entre 1980 y 1996 y la generación Z (centennials) comprende 
a los nacidos entre 1997 hasta la actualidad.

Nuestros diez informantes, jóvenes de generaciones X, Y (millennials) y Z (cen-
tennials), son de procedencia peruana residentes en Italia y España. Este colectivo 
representa la primera comunidad inmigrante latinoamericana en Italia (ISTAT, 
2020) y la cuarta en España (INE, 2020). Varios de ellos se han visto afectados por la 
COVID-19, ya sea por sus familiares o/y amistades, en el país de origen o/y de aco-
gida. En la Tabla 1 presentamos algunas características definitorias de los informantes:
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V.  análIsIs y resultados 

1. Transnacionalismo en los «desórdenes informativos»

Al inicio de la pandemia, Zorocastas (2020) advertía de la difusión de la des-
información en redes sociales en línea. En nuestra exploración virtual y entrevistas 
a jóvenes migrantes nativos digitales (generaciones X, Y y Z), se evidencia como en 
las prácticas transnacionales a través de las nuevas TICs se difunde una serie de con-
tenidos que tratan de manipular, engañar o poner en riesgo la salud de las personas.

La informante 4 asentada en Gijón-España, mantiene una comunicación constante 
con sus familiares que se encuentran en Perú a través de un grupo familiar de What-
sApp. Comunicación que se ha visto intensificada cuando los casos por COVID-19 
fueron aumentando en España. Ella fue testigo de cómo en su mismo grupo familiar 
se compartían contendidos que ponían en peligro la salud pública. Sirva como ejemplo 
el siguiente fragmento de entrevista y la imagen compartida en dicho grupo (véase 
figura 1), en la que se dan algunas indicaciones para automedicarse:

Investigador: ¿Has sido testigo de noticias falsas sobre la COVID-19 en tus redes 
sociales familiares?

Informante 4: Sí sí sí bastante. [..] Editan esas imágenes y hacen pensar que es de 
la COVID-19 y eso es alarmante porque yo he visto imágenes feas por eso yo deje de 
ver noticias porque un enlace te da a otro y a otro. […] Lo que pasa es que primero, 
automedicarse no va conmigo, entonces a un especialista se le tiene que preguntar y 
te envía esta medicina, se supone que es el médico que te tiene que ver porque falta 
que seas alérgico o falta que te haga daño y tu tengas otra cosa. No soy de compartir 
eso y me desinteresé de tanta información.

Figura 1. Título original: ¡Excelente!! ¡Tomar nota! sí se siente mal, aquí ayuda.
Fuente: contenido de WhatsApp cedido por El Informante 4.
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Como podemos comprobar, en la figura 1, el contenido del mensaje busca 
incentivar la automedicación. Apuntamos además que el contenido engañoso que 
se difunde en el grupo familiar de nuestra informante solo tiene el propósito de 
intercambiar información entre los familiares que se encuentra alejados del país de 
origen y de procurar que en caso de contagio los síntomas por COVID-19 sean 
más leves. 

En el caso de la informante 1 asentada en Cáceres-España, filóloga de profesión 
y delegada de juventud de la Asociación de peruanos en Extremadura-España, ha 
sido testigo de cómo los «desordenes informativos» siguen un patrón de distribu-
ción por medio de cadenas virtuales en el grupo de la asociación. En este caso se 
emplean contenidos que incitan a la desobediencia, la automedicación o anuncian 
falsas expectativas. Sirva como ejemplo la figura 2, en la que se muestra la captura 
de un mensaje de WhatsApp donde se anuncia una vacuna que en tres horas cura 
la COVID-19, además se desacredita a la industria farmacéutica y a la prensa 
europea que ha informado de la cuestionable eficacia de la hydrocloroquina como 
tratamiento médico contra la COVID-19

Figura 2. Vacuna contra covid-19 cura en 3 horas
Fuente: Contenido de WhatsApp cedido por El Informante 1.

Esta informante también indica que si bien el grupo de WhatsApp de la asocia-
ción ha servido para coordinar y presentar eventos culturales y gastronómicos, como 
danzas típicas peruana, la venta de comida peruana y organizar la recaudación de 
fondos para la compra de trajes típicos peruanos; con la pandemia se han  producido 
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cambios y el grupo de la asociación se ha convertido en un medio constante de difu-
sión de información sobre la Pandemia, que en muchos casos son bulos que buscan 
manipular la opinión de las personas o difundir teorías de la conspiración, dando 
origen a debates polémicos (Del-Vicario et al., 2016) que dividen a la comunidad 
peruana.

Igualmente, la informante 8 asentada en Cáceres-España, estudiante de psico-
logía y delegada de cultura de la misma asociación de peruanos fue testigo, a fines 
de diciembre 2020, que las publicaciones en el grupo de WhatsApp de la asociación 
desacreditaban la eficacia de las vacunas por la aparición de una nueva cepa. Sirva 
como ejemplo la figura 3. Este tipo de información difundida en el grupo de la 
asociación, hizo que la informante 8 ignorara la sobreabundancia de «desordenes 
informativos» que recibía en WhatsApp, puesto que influía negativamente en su 
estado emocional.

Investigador: ¿Recibiste información engañosa en el grupo de WhatsApp de la 
asociación? 

Informante 8: Sí, en el grupo de peruanos. Yo veía lo que era y pasaba, ni me des-
cargaba la imagen ni nada. No me interesa sus publicaciones, me pone mal.

Figura 3. Nueva cepa: ¡las vacunas no harán nada!
Fuente: Contenido de WhatsApp cedido por El Informante 8.

Otras experiencias de desinformación se reflejan que el discurso de nuestros 
informantes, la informante 8 asentada en Cáceres-España en sus prácticas transnacio-
nales con su padre, residente en Lima-Perú, comparte información engañosa sobre 
como consumir alimentos alcalinos con un pH superior al 8.5 con el propósito de 
eliminar el coronavirus. Véase la figura 4 y el siguiente fragmento de entrevista:

Investigador: ¿Recibiste muchas noticias falsas de tu papá?
Informante 8: Así es, esta última noticia fue que me envió mi papá (véase figura 

4), que se ha empeorado la situación en Europa, la leo, pero trato de no sicosearme.
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Figura 4. La segunda ola es mortal y tener en cuenta el pH.
Fuente: Contenido de WhatsApp cedido por El Informante 8.

Como podemos comprobar, en las figuras 3 y 4, ambos contenidos se difunden 
en las prácticas familiares transnacionales de nuestra informante y cuando entra 
en contacto con la diáspora peruana por redes sociales. Igualmente, este tipo de 
narrativas relacionadas con la COVID-19 ha afectado especialmente su estado 
emocional y a sus vínculos con su comunidad de forma virtual, tomando distancia.

Otro testimonio, el de la informante 5 asentada en Génova-Italia, de profesión 
maquilladora, sostiene que en la comunicación transnacional con sus tías de Perú 
recibió un vídeo de YouTube (figura 5) sobre la preparación de un remedio casero 
para la expectoración de la flema. Dicho enlace del vídeo le fue enviado al grupo 
familiar de WhatsApp. 

Figura 5. Remedios caseros para expulsar la flema.
Fuente: contenido de WhatsApp cedido por El Informante 5.

La informante 5 no mostró interés por dicha información, tampoco por otras que 
difundían la propagación del virus mediante las antenas 5G, habiéndolas  considerado 
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poco contundentes y veracidad. No obstante, sí dio credibilidad a noticias recibidas 
que apuntaban a la creación de la COVID-19 en un laboratorio, y a ser la octava 
evolución del virus. Tal y como se recoge en su discurso:

Investigador: ¿Quiénes te enviaban la información sobre la COVID-19?
Informante 5: Mis tías me enviaron la información de los remedios caseros para 

expulsar la flema. No buscaba mucho del coronavirus, no me focalice en el virus. […] 
Pequeño datos así fugaces tenía, y enviaron que el coronavirus que habían creado y 
es la octava evolución del virus y eso es verdad. Me llego de las antenas 5G, que no 
afecta a los niños porque la intención es reducir la población, afecta a los ancianos 
porque cogen la jubilación.

En cuanto a la informante 6 asentada en Génova-Italia, estudiante de enferme-
ría, fue testigo de «desordenes informativos» en su grupo familiar de WhatsApp. 
Nos indicó que su familia se tomaba a broma las cadenas virtuales:

Investigador: ¿Fuiste testigo de noticia falsa, manipulada o engañosa en tu grupo 
de familia?

Informante 6 en Génova: Sí, pero lo pusimos como chiste, no creímos que iba a 
ser así. [… ] Hacían como cadenas o tipo no sé, hay veces que enviaban hasta audios, 
salió también en la tele de audios que alguien estaba con Covid y como lo habían 
tratado en el hospital, cosas que jamás han sido registradas. [..] Pero las cadenas las 
vi por Facebook, o si no Messenger y también seguramente por WhatsApp.

También en su red social Facebook un amigo le compartía un vídeo sobre cómo 
elaborar mascarillas con toallitas húmedas (figura 6). Información que pasado el 
tiempo la propia red de Facebook la etiquetó como falsa. 

Figura 6. Mascarilla improvisada, hecha con toallita húmeda.
Fuente: Contenidos extraídos del muro de Facebook de El Informante 6.
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2. Impacto de los «desórdenes informativos» en las expectativas migratorias

Los jóvenes migrantes en sus prácticas transnacionales mediadas por redes
sociales en línea han sido testigos de la difusión de «desórdenes informativos» que 
han condicionado sus estados emociones o/y creencias. «Desordenes informati-
vos» que, además, tal y como apuntan Salaverría et al. (2020), buscan descartar 
argumentos y evidencias que desafían el pensamiento previo. En este sentido en 
nuestro estudio hemos detectado el efecto emocional en los sujetos migrantes 
incrementando la situación de vulnerabilidad, sobrevenida por la condición de 
migrantes ( Johnson et al., 2020). Más aún, tres de nuestros informantes se replan-
tearon interrumpir su proyecto migratorio influidos por: la información engañosa, 
ficticia o manipulada, el contexto (la pandemia) y problemas asociados al ámbito 
económico y laboral. Al respecto recogemos el discurso de la informante 5 asentada 
en Génova-Italia:

Informante 5: Pensé en regresarme en la cuarentena (confinamiento) tuve un bajón 
emocional y quería regresarme a Perú y estuve 2 semanas de mal humor y triste.

De igual manera, la informante 4 en Gijón-España, nos comenta que los «des-
órdenes informativos» influyeron en su estado emocional e incluso pensó abandonar 
España a inicios de la pandemia:

Informante 4: Si se me ocurría regresar, pero solo lo pensaba nomas, pero hay que 
pensar fríamente. […] me enviaban tantas cosas falsas al WhatsApp que no quería 
contactarles (a sus padres).

Por su parte, la informante 7 asentada en Madrid-España estuvo decidida a 
volver a su país, debido a la situación de precariedad laboral como cuidadora de 
una persona mayor –esta reside en su trabajo, en un piso de 60 metros cuadrados 
de lunes a domingo–. No obstante, no llegó a viajar a Perú por una serie de factores 
personales (que no pudimos llegar a conocer):

Informante 7: Pensé en regresarme cuando no había tantos casos allá (Perú). 
Me detuvo una parte de mi vida personal que tengo. [..] Si cotizo y me contagio no 
me dejaran que me muera. Pensé eso, pero luego vi que allá también se comenzaba 
a ver (nuevos contagios de COVID19 en Perú) y dije… ya no me voy. Ya tenía otro 
tipo de miedo, si le pasa algo a mi familia (Perú) cómo me voy a regresar.

Otro testimonio, el de nuestro informante 3 residente en Génova-Italia, fue 
testigo de cómo antes del primer confinamiento nacional en Italia, su amiga (de 
nombre Y.C de 25 años) interrumpía su proyecto migratorio en Pavía-Italia, donde 
llevaba tres años y regresaba a su país de origen (Perú). En este caso los motivos para 
volver a su país fueron: el miedo a la incertidumbre que generó las primeras noticias 
difundías sobre la Pandemia antes del primer confinamiento y la desinformación 
(Nielsen et al., 2020), lo que se sumó a los problemas laborales y económicos. En 
este sentido, con detalle nos indica nuestro informante:
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Investigador: ¿Tienes conocimiento del porque abandonó Italia?
Informante 3: Por el motivo de la pandemia, porque aquí vivía con madre e hija. 

Y hoy en día vive con su esposo en Perú. Dejo su carro (coche) y todo. […] Sí, por el 
clima surreal y por la cuestión económica y laboral. Ya estaba perdiendo su trabajo, 
aparte ponía en riesgo su permanencia aquí y quedarse desamparada y también creo 
que se dejaba influenciar por la mala desinformación que recibía en WhatsApp. 
Actualmente está en Lima, pero tiene intención de regresar a Italia.

Cuando se accedió a la información Facebook de Y.C de 25 años, se observó que 
regresó a su país de origen. Sirva como ejemplo la figura 7, en la que se muestra la 
captura (fecha: abril 2020) de la celebración de cumpleaños de la hija pequeña y un 
mensaje que resalta la unión familiar, en plena pandemia. 

Figura 7. Regreso a Perú, celebrando el cumpleaños de la hija de Y.C.
Fuente: Contenidos extraídos del muro de Facebook de Y.C.

3. Migrantes Peruanos ante los «desórdenes informativos»

En el análisis del discurso de nuestros informantes identificamos distintas
formas de actuar ante los «desordenes informativos». Encontramos sujetos que 
emplean determinadas estrategias individuales para comprobar la veracidad de la 
información sobre la COVID-19, recibida en sus grupos familiares de Facebook y 
WhatsApp. Por ejemplo, algunos informantes hacen uso de sus habilidades infor-
máticas (–habilidades de búsqueda- Gilster, 1997) y utilizan Google, YouTube o 
fuente oficiales, tales como los diarios en línea. Es el caso de El informante 3 y la 
informante 6, ambos asentados en Génova-Italia nos indican: 

Informante 3: Yo busco el contenido de las noticias mediante prensa en línea que 
sean autorizadas no sitios fake que inician a dar más alerta que tranquilidad.

Informante 6: Yo vi una cosa y luego me voy a buscar, si me interesa voy a buscarlo si 
es verdad. Voy a Google o a YouTube, depende. No voy a una fuente específica, googleo.
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Otros informantes, simplemente se dejan guiar por la individualidad reflexiva, 
como sostiene el estudio de Pennycook y Rand (2018). Es decir, si los contenidos 
recibidos en sus redes sociales van en contra de sus ideas e ideologías, tienen la capa-
cidad de reflexionar y distinguir entre noticias falsas y reales (Sanz Blasco y Carro 
de Francisco, 2019). Así nos lo indica el informante 9 residente en Cáceres-España 
y la informante 4 en Gijón-España:

Informante 9: Hay cosas que no encajan, son cosas ilógicas, como que la plantita 
cura. Entonces no habría ningún contagiado.

Informante 4: Que te pongan así una fuente que sea una captura o algo de un 
celular que se comparte o ahí te mando esto ¿de dónde vas a sacar la fuente? ahí 
deduces pues que algo va mal. Yo no busco la información que se me envía, solo 
deduzco cuando es falsa.

También se ha encontrado otros perfiles, como el de la informante 2 asentada 
en Cáceres-España, desinteresada por comprobar la veracidad de la información 
recibida en línea. En cambio, la informante 7 residente en Madrid-España, cuestiona 
la veracidad de las fuentes oficiales. Recogemos a continuación el discurso de ambas: 

Informante 2: Yo siempre en principio leo pero no me pongo a averiguar si es 
verdadero o falso a no ser que me interesa muchísimo. Además, tenía otras cosas que 
buscar. A mi lo que me interesaba era que las cifra de contagiados no aumentase más 
y a lo mío que en ese momento estaba haciendo.

Informante 7: A ver, dicen que hay que ir a la fuente pero que me garantiza que 
esa fuente es realmente fidedigna, si realmente esa fuente oficial está manipulada 
también. 

VI. conclusIones

En este trabajo hemos abordado el fenómeno de la difusión de «desórdenes 
informativos» entre jóvenes migrantes nativos digitales en la era COVID-19. Por 
medio de la observación virtual y de las entrevistas estructuradas a jóvenes migran-
tes de la generación X, Y (millennials) y Z (centennials) del colectivo peruano en 
Italia y España, se ha puesto de manifiesto como los «desórdenes informativos» se 
difunden en las prácticas transnacionales a través de las redes sociales (Fortunati, 
Pertierra, Vincent, 2012). Dichos «desordenes informativos», en el caso de los jóve-
nes inmigrantes asentado en Italia, son recibidos en lengua española y nunca en 
italiano. Obviamente, en el caso de los jóvenes inmigrantes peruanos asentado en 
España también son recibidos solo en español. Dicha desinformación ha afectado 
a sus estados emocionales, y condicionado su pensamiento previo, dejándose llevar 
por las subjetividades individuales (Salaverría et al., 2020, WHO, 2020). También, se 
observó cómo los «desórdenes informativos» siguen un patrón de difusión a través de 
cadenas virtuales en redes sociales, cómo sus narrativas incitan a la desobediencia, a 
las falsas expectativas sobre el desarrollo de vacunas, además de desacreditar la utili-
dad de las mascarillas y promover la auto-medicación. La situación de incertidumbre, 



COMUNICACIÓN TRANSNACIONAL SOBRE COVID-19 EN EL COLECTIVO DE NATIVOS DIGITALES PERUANOS 45

el descontrol de las informaciones recibidas sobre la Pandemia no hace más que 
incrementar la situación de vulnerabilidad ya existente por la condición de migrantes. 

De igual modo, hemos encontramos tres elementos que condicionan la inte-
rrupción del proyecto migratorio de nuestros informantes en la crisis sanitaria 
global: el contexto, los problemas económico-laborales y la información engañosa 
o manipulada. Por último, hemos identificado entre ellos el empleo de una serie
de estrategias para detectar aquella información maliciosa, engañosa o manipulada 
que ha sido recibida a través de las redes sociales en línea. Al respecto, algunos 
informantes emplean el buscador de Google o YouTube como fuente de veracidad 
(-habilidad de búsqueda-, Gilster, 1997). Otros simplemente emplean un pensa-
miento reflexivo y crítico, en el que no se dejan influir por los contenidos, a pesar 
de ir en contra de sus ideas e ideologías (Sanz Blasco y Carro de Francisco, 2019). 
También identificamos un perfil de jóvenes desinteresados en comprobar la veraci-
dad de la información recibida en sus redes sociales y más propensos a rechazar la 
información que proviene de fuentes oficiales.
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