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6.1.0. Introducción.
Esta competencia se despliega en las situaciones de enseñanza y aprendizaje en las que el
alumnado debe desarrollar su propia competencia a la hora de buscar, valorar,
organizar e interpretar la información y los datos. Se trata de capacitarlo para actuar
críticamente ante la ingente cantidad de información a la que puede acceder y ser
consciente de los sesgos que aparecen al utilizar los motores de búsqueda y de que sus propias
acciones en Internet y sus preconcepciones limitan la cantidad y calidad de la información y datos
recibidos. Requiere, por parte del profesorado, el despliegue simultáneo de sus conocimientos
pedagógicos y sobre las tecnologías digitales y su evolución aplicados a las operaciones de
tratamiento de datos e información, incluida la que se publica en los medios de comunicación
digitales.

Los docentes deben conocer las estrategias pedagógicas que les permitan conectar con
las necesidades del alumnado a la hora de buscar y gestionar la información y presentar
situaciones de aprendizaje significativas y relevantes en niveles de progresión de complejidad
creciente y adecuadas a la edad y desarrollo competencial de su alumnado. En este sentido, es
preciso ampliar el repertorio de dispositivos y medios que tradicionalmente se venían considerando
en este campo:

En cuanto a los medios de comunicación, la visión debe ser amplia, ya que no se
trata únicamente de los periódicos o agencias de noticias digitales, sino también de otras
plataformas y servicios, con una gran implantación entre los jóvenes, que ofrecen dichas
noticias, como las redes sociales, los propios buscadores o los sistemas de mensajería
instantánea, que permiten una difusión horizontal.
En cuanto a los dispositivos, es necesario contemplar también su creciente número y
variedad para incluir aquellos que recaban y recuperan datos e información empleando lo
que se ha dado en llamar "Internet de las cosas" (IoT por sus siglas en inglés).

En suma, se trata de desarrollar intervenciones educativas para potenciar la capacidad del
alumnado para interpretar, tanto implícita como explícitamente, la información y los datos en
cualquier tipo de formato, relacionar y estructurar ideas, aprender a distinguir hechos de
valoraciones, buscar la pluralidad en las fuentes de información, cuestionar y conceptualizar las
situaciones y hechos e identificar los intereses subyacentes a la emisión de un mensaje. Todo ello
requerirá del alumnado tanto la comprensión del funcionamiento de las tecnologías, como la
aplicación de recursos para analizar la información de forma crítica y la aplicación de algunos
conocimientos y conceptos psicológicos, sociológicos y antropológicos básicos que lo alejen de una
interpretación ingenua del proceso para abordarlo siendo conscientes de su complejidad.

Los contenidos que integran esta competencia son:

Estrategias pedagógicas para el desarrollo de la competencia digital del alumnado.



Navegación, búsqueda y filtrado de información. Estrategias de búsqueda y aspectos
básicos del funcionamiento de los algoritmos y desarrollos de IA empleados por los
navegadores, motores de búsqueda y dispositivos conectados que emplean IoT para
proporcionar la información.
Criterios de calidad para la evaluación de fuentes de información y datos y estrategias
para su aplicación.
Estrategias de organización, almacenamiento, tratamiento y recuperación de información
y datos.
Actitud crítica hacia la calidad de las distintas fuentes de información
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Descifrando la Realidad:
Navegando el laberinto de la
Alfabetización Mediática en
la Era Digital
La alfabetización mediática puede definirse como un conjunto de conocimientos, actitudes
y suma de habilidades útiles para saber cuándo y qué información se necesita, dónde y
cómo obtenerla, cómo evaluarla críticamente y organizarla una vez encontrada, y cómo
utilizarla de forma ética. En general la alfabetización mediática es esencial para reflexionar
sobre la sociedad y su entorno, comprendiendo los fenómenos políticos, sociales, científicos,
culturales, etc., que se producen en la sociedad.

Incluye, por tanto, la capacidad de reconocer cómo se ha producido la información,
comprender los códigos y lenguajes de un mensaje, tener la capacidad de interpretar
una historia e identificar los valores y puntos de vista de un mensaje y la construcción
de la realidad. Consiste en transformar la información en conocimiento.

https://giphy.com/embed/xT9C25UNTwfZuk85WP

Analyzing Toy Story Gif por Giflytics via GIPHY

Tener en cuenta los datos o el rastro que dejamos como personas en Internet supone
una gran ventaja si somos conscientes del sesgo que recibimos por ello. Hacer entender al
alumnado que las IA que utilizan las grandes corporaciones de Internet (como por ejemplo Google,
Meta, Apple, Microsoft, etcétera) van creando un perfil con nuestras búsquedas o con los datos

Para la UNESCO, la alfabetización mediática e informacional "[...] permite a los
ciudadanos comprender las funciones de los medios y otros proveedores de
información, evaluar críticamente su contenido y tomar decisiones informadas
como usuarios y productores de información y contenido multimedia".

https://giphy.com/embed/xT9C25UNTwfZuk85WP
https://giphy.com/gifs/Giflytics-gif-jazminantoinette-giflytics-xT9C25UNTwfZuk85WP


personales que recogen los elementos, en los que está presente lo que llamamos el internet de
las cosas (IoT), hace que nos muestren lo que supuestamente queremos ver.

 

Hoy en día, el mundo digital y virtual nos ofrece la posibilidad de participar activamente, difundir y
crear contenidos. La ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA DIGITAL es la alfabetización mediática aplicada a
la esfera digital y a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Estas competencias
digitales mediáticas incluyen diferentes dimensiones, teniendo en cuenta la realidad virtual:

Dimensión instrumental: Saber acceder y buscar información en diferentes tipos de
medios y tecnologías.
Dimensión cognitiva: Saber transformar la información en conocimiento.
Dimensión comunicativa: Saber expresarse y comunicarse a través de múltiples
lenguajes y medios tecnológicos.
Dimensión ética: Saber utilizar la información de forma ética y democrática.
Dimensión emocional: Desarrollar empatía emocional en los espacios virtuales. Una
persona alfabetizada mediáticamente es alguien que entiende el significado de los
mensajes que encuentra en el contexto digital y que además es capaz de difundir y crear
contenidos de calidad y distribuirlos de diversas maneras para participar en un diálogo
más amplio con la sociedad.

Las siguientes competencias son esenciales para la alfabetización digital y mediática (Chu, Lau,
Chu, Lee, Chan, 2014):

Este hecho en grandes ocasiones limita en gran medida la información que se nos
muestra incluso fomenta que se nos muestren determinados contenidos según nuestro
género, edad, condición física, y sobre todo respecto a nuestros intereses. 



Competencias esenciales para la alfabetización mediática. Elaboración propia. (CC BY-SA)

Adaptado de: https://all-digital.org/wp-content/uploads/2021/05/Media-literacy_ESP.pdf

Vivimos en un contexto de infoxicación, en la era de la posverdad y de las noticias
falsas. Por eso es primordial entender cómo y por qué los medios de comunicación pueden tener
un efecto sobre nosotros. Comprenderlos supone la mitad del proceso. La otra mitad proviene de
ser críticos y de hacer valer nuestros propios pensamientos, opiniones y curiosidad acerca de la
responsabilidad de los medios de comunicación.

Por tanto, desde el ámbito educativo hay que tener en cuenta la importancia de enseñar a los
jóvenes a leer textos analógicos críticos pero también a utilizar las redes sociales y la información
recibida y y la información recibida y producida de forma ética, responsable y crítica. 

https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-04/YArinfografia-6-1.png
http://creativecommons.org/licenses/?lang=es
https://all-digital.org/wp-content/uploads/2021/05/Media-literacy_ESP.pdf


Engaños Digitales:
Desmitificando las Fake
News (noticias falsas) en un
Mundo Conectado
La información falsa, las teorías conspirativas y los hechos que se convierten en opiniones
complican los planteamientos de la alfabetización mediática. Tradicionalmente se ha intentado
manipular la verdad, pero hoy en día esa manipulación puede hacerse fácilmente y llegar a más
personas debido al poder de difusión de Internet y las redes sociales

¿Qué son las noticias falsas?
Las noticias falsas son noticias creadas con información falsa y compartidas de forma masiva para
hacer viral el contenido y difundir la desinformación. Se pueden crear a propósito o por la difusión
de información que no se ha comprobado.

Las redes sociales permiten a los usuarios ser al mismo tiempo productores y consumidores de
contenidos, y facilitan la difusión de contenidos engañosos, falsos o fabricados. Esto crea un círculo
vicioso gracias al que las noticias falsas se replican miles de veces en cuestión de segundos.

Las consecuencias de la difusión de noticias falsas para los menores son similares a las del resto de
la población, pero pueden ser más graves debido a que están en una etapa importante de
su formación como ciudadanos así como de su espíritu crítico. Estas noticias falsas pueden
evitar que los menores tengan una perspectiva abierta y toda la información necesaria para tomar
decisiones informadas. Además, cuando estas noticias tienen que ver con temas de riesgo
para la salud, pueden ser especialmente preocupantes.

Estas fake news generan una gran desinformación, haciendo muchas veces que contenidos
veraces y relevantes pasen desapercibidos para los consumidores de información. Su objetivo en
muchas ocasiones es la manipulación ideológica, fomentando discursos extremistas y de
odio hacia colectivos minoritarios.



Fuente: Incibe. Manual para detectar y denunciar bulos y fake news

https://www.youtube.com/embed/SRFHgUX2sF0

Como afectan las noticias falsas a los menores
Entre las consecuencias derivadas de las noticias falsas o bulos, destacan que:

Influyen y manipulan la creación de todo tipo de opiniones, planteamientos vitales o
políticos, cuidado de la salud, relación con otras personas, deseos o intenciones de
compra, entre otras.
Ponen en riesgo la salud física, emocional y psicológica del menor, así como el desarrollo
saludable de su autoestima y de sus relaciones sociales.
Intentan generar sentimientos extremos de miedo o enfado, pudiendo llegar a provocar
situaciones de alarma, indignación, terror o pánico.
Perjudican especialmente a personas y grupos en riesgo de exclusión con prejuicios o
ideas negativas preconcebidas que a menudo forman parte de campañas difamatorias, de

https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-10/captura-de-pantalla-2023-10-10-124942.png
https://www.incibe.es/ciudadania/formacion/recursosdescargables/cuadriptico-detectar-fake-news
https://www.youtube.com/embed/SRFHgUX2sF0


aislamiento, hostigamiento o ciberacoso.
Fomentan el consumismo, ya que pueden utilizarse como señuelo para dirigir a contenido
promocional o tiendas online, aunque sea de forma indirecta. Por ejemplo, cuando se
centran en desprestigiar una marca o un tipo de producto con la intención indirecta de
promover el consumo de otro.
Pueden motivar la instalación de algún complemento o app maliciosa, con la excusa de
reproducir un determinado contenido multimedia, o acceder a un archivo adjunto con una
supuesta información adicional. Estos archivos son capaces de infectar su dispositivo,
robar sus credenciales o vulnerar su privacidad.
Cuando un menor hace clic en una noticia falsa, refuerza la presencia de más contenidos
similares en su feed (pantalla de una app o red social que muestra contenido teniendo en
cuenta sus gustos, historial y preferencias particulares), debido al funcionamiento de los
algoritmos de selección y priorización de contenidos.

Consejos para reconocer fake news y promover la alfabetización
mediática:

Es importante que los menores aprendan a buscar información en diferentes fuentes para
poder contrastar y ver diferentes puntos de vista.
Es recomendable acompañarlos en este proceso, enseñándoles cómo identificar contenido
falso, cuáles son las motivaciones detrás de una noticia y qué valores transmite.
Es importante realizar búsquedas sencillas y utilizar funciones de filtrado y búsquda
avanzada para acceder a información más acreditada, neutral y diversa.
Además, existen comunidades virtuales como 'Maldita.es', 'StopBulos' o 'Snopes' (esta
última en inglés, con contenido internacional) que tienen como objetivo detectar y
analizar bulos y noticias falsas en internet.

La información de esta página del curso, ha sido extraída de is4k.es.

Internet Segura for Kids (IS4K) es el Centro de Seguridad en Internet para
menores de edad en España y tiene por objetivo la promoción del uso seguro y
responsable de Internet y las nuevas tecnologías entre los niños y adolescentes.
Las principales tareas que tiene encomendadas son:

Sensibilizar y formar a menores, jóvenes, familias, educadores y
profesionales del ámbito del menor, a través del desarrollo de
campañas, iniciativas y programas de ámbito nacional.
Ofrecer un servicio de línea de ayuda con el que asesorar y asistir
a menores, familias, educadores y profesionales del ámbito del menor
sobre cómo hacer frente a los riesgos de Internet: contenidos
perjudiciales, contactos dañinos y conductas inapropiadas.
Organizar el Día de la Internet Segura (Safer Internet Day) en
España.

https://maldita.es/
https://www.vost.es/stopbulos
https://www.snopes.com/


En este portal, encontraréis más información y recursos para trabajar esta competencia.

Reducir la disponibilidad de contenido criminal en Internet,
principalmente de abuso sexual infantil, dando soporte a las FFCCSE.

IS4K está liderado y coordinado por la SEDIA (Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial), y ejecuta sus servicios a través del INCIBE
(Instituto Nacional de Ciberseguridad), en colaboración con otras entidades de
referencia. En línea con la estrategia Europea BIK (Better Internet for Kids),
forma parte de la red paneuropea INSAFE de Centros de Seguridad en Internet y
está cofinanciado por la Comisión Europea.



Comprobar los hechos
Las noticias falsas y los medios de comunicación falsos generan una fuerte confusión entre los
usuarios y fomentan una cultura de la desinformación que manipula las decisiones
personales y ataca a la democracia, interfiriendo en el derecho de las personas a buscar y recibir
información, aumentando la hostilidad y el odio contra los grupos vulnerables de la sociedad.

Como ciudadanos tenemos que ser conscientes de que las noticias falsas afectan a la integridad
democrática y que hay que abordarlas en su dimensión política, social y cultural. Más aún desde
nuestro papel como docentes. Por eso es importante detectar la desinformación y los
contenidos falsos.

¿Cómo podemos detectarlos?
Las noticias falsas o bulos tienen una serie de características que pueden facilitar su identificación.
Enseñar a los menores a cuestionar y contrastar la información que aparece en Internet es
fundamental para frenar su difusión y minimizar sus efectos:

¿Quién ha creado la información?
Comprueba si se nombra a la persona u organización que lo ha creado, si se trata de
alguien reconocido o del que puedas encontrar información en otras publicaciones. A
menudo la página web en la que está publicada la noticia no es un medio informativo real,
fiable o reconocido.
¿Cuándo se ha creado la información?
Hay bulos con carácter atemporal, pero otros tienen una clara intencionalidad acotada en
el tiempo, relacionada con algún suceso de actualidad. En cualquier caso, es probable que
no se haga referencia a fechas concretas. En muchas ocasiones, se utilizan imágenes o
hechos antiguos, manipulados o sacados de contexto, asociándolos a un suceso de
actualidad. Es posible revisar la procedencia de las imágenes en servicios como Google
Reverse Image Search o TinEye.
¿Por qué han creado esta información?, ¿a quién favorece o perjudica?
Es importante pensar quién puede estar detrás de la creación de estas noticias, que
muchas veces son encargos pagados por empresas o colectivos para desprestigiar un
producto, un personaje público o un contexto político. Los menores deben reflexionar
sobre el impacto de estas noticias en la sociedad, cómo esperan que reaccionen ante
ellas, cuál es su posible objetivo y los beneficios que pueden proporcionar a algunas
personas.
¿Presenta referencias fiables? 
Un contenido informativo de calidad ha de aportar referencias evidentes, y se ha de poder
acudir a sus fuentes en Internet para contrastar sus afirmaciones. En muchos contenidos
falsos no se citan fuentes, o no se indican de forma clara, o solo se dan referencias poco
concretas o abstractas, difíciles de verificar.

https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=es
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=es
https://tineye.com/


¿Falta algún detalle que podría ser importante?
A veces omiten parte de la información para manipular las emociones, aprovechando los
sesgos ideológicos de la persona que visualiza el contenido. Una buena información
muestra todos los puntos de vista para que quien lo recibe decida cómo valorarlo.
¿Se ajusta el titular al contenido?, ¿resulta creíble?
La redacción del texto puede contener errores ortográficos y gramaticales, no incluir
diferentes puntos de vista, fuentes o referencias. Esto puede indicar que se trata de un
texto redactado de forma poco profesional, no por un periodista real. En el caso de que
aporte fuentes, conviene comprobar que sus afirmaciones se ajusten a lo que
efectivamente dicen estas referencias, además de asegurarse de que sean fiables y
reconocidas. También es característico que utilicen un estilo demasiado informal,
sensacionalista o morboso para llamar la atención, solicitando el reenvío urgente de la
noticia entre los contactos.
Un ejemplo evidente es el clickbait en el que, aprovechándose de unos titulares llamativos
e imágenes de portada morbosas, buscan generar curiosidad en el lector para que haga
clic en el enlace y visite la página. Así, logran un beneficio económico gracias a la
publicidad que contiene la página.

Fuente: Incibe. Manual para detectar y denunciar bulos y fake news

Visión crítica de los medios de comunicación

https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-10/captura-de-pantalla-2023-10-10-125447.png
https://www.incibe.es/ciudadania/formacion/recursosdescargables/cuadriptico-detectar-fake-news


Cuando nos enfrentamos a los medios de comunicación, el desarrollo de una perspectiva crítica
implica preguntarse por las siguientes cuestiones para evitar la manipulación, ser críticos y llegar a
la información verdadera.

¿Quién?
¿Quién creó el mensaje? Los mensajes de los medios de comunicación siempre son
producidos por alguien.
¿Quién es el autor del documento? ¿Cuál es la fuente de la información (página web,
blog...)? ¿Está identificado? ¿Podemos contactar con él o ella? ¿Es un/a experto/a en el
tema? ¿Habla en nombre de una institución? ¿O desde una perspectiva personal o
individual?

¿Qué?
¿Cuál es el mensaje? Los mensajes de los medios de comunicación no son un reflejo de
la realidad sino construcciones de la misma. Cuando alguien comunica algo, su mensaje
refleja lo que esa persona piensa, cree, siente. Del mismo modo, los mensajes reflejan los
intereses de los medios de comunicación, a menudo de forma poco clara. Por eso es muy
importante identificar los puntos de vista, valores, juicios e ideas que se reflejan en dicho
mensaje.
¿Qué significa el mensaje? ¿Es diferente o similar a otros mensajes que tratan el
mismo tema? ¿Qué diferencias y similitudes tiene? ¿Aporta algo nuevo?
¿Qué valores o ideas comunica?
¿Qué opiniones y puntos de vista aparecen? ¿Cuáles se han omitido?

¿Cómo?
¿Qué técnicas creativas se utilizan para captar mi atención? Los mensajes se
hacen con un lenguaje creativo que tiene sus propias reglas. Para descifrar el mensaje,
tenemos que entender cómo los creadores de contenidos intentan captar nuestra
atención.
Mensaje textual. Fíjate en el tamaño de la letra: ¿qué intentan destacar y cómo
(negrita, mayúsculas, foto adjunta)?
Imagen o vídeo. Observa los colores, la forma, los sonidos, el enfoque de la cámara.

¿Por qué?
¿Por qué se ha enviado este mensaje? La mayoría de los mensajes de los medios de
comunicación se construyen para ganar poder. Por eso es importante preguntar:
¿Qué se dice en el mensaje? ¿Está tratando de convencernos de algo?
¿Qué quieren que captemos o entendamos? ¿Quién se beneficia de ello? (Individuos,
instituciones, intereses privados, ciudadanía). ¿Quién controla la producción y la
transmisión del mensaje?

¿A quién?



¿Cuál es el público objetivo? Cada persona puede entender y percibir el mismo
mensaje de forma diferente, según sus conocimientos, valores, ideas, intereses, edad,
género, estatus social y económico, educación.
De hecho, consumimos los mensajes que reafirman nuestras ideas y rechazamos los que
las cuestionan.
Desempeñamos un papel fundamental en la interpretación de los contenidos de los
medios de comunicación y no solo somos consumidores pasivos.
¿Veo lo que la otra persona ve?

¿Cuándo?
¿Cuándo se produjo y se publicó la información? ¿En qué contexto? Es importante
entender y analizar en qué contexto se produce y comparte la información.
¿La información tiene fecha? ¿Cuál es la fecha? ¿Es necesario actualizar el
documento?

Un cuestionario útil que se utiliza para este fin es el C.R.I.T.I.C., adaptado del de Bartz, 2002. Este
cuestionario trata de promover la capacidad del alumnado para identificar las principales
afirmaciones del discurso, los intereses que movieron al autor a crearlo y el punto de vista que
adopta. Además, los alumnos y alumnas pueden valorar la solidez, fiabilidad y validez de las
pruebas y los argumentos aportados y detectar incoherencias, imprecisiones, errores o
contradicciones para realizar una lectura significativa y crítica (Oliveras, Sanmartí, 2009).
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Cookies (no comestibles)

Las cookies son pequeños archivos de texto que se
almacenan en tu dispositivo (ordenador o teléfono
móvil) cuando visitas un sitio web.
 
Estos archivos contienen información que el sitio web
utiliza para recordar tus preferencias, realizar un
seguimiento de tus actividades en el sitio y mejorar tu
experiencia de navegación.

 

Cookies GIF por Chubaki vía Tenor

Las cookies pueden tener diferentes funciones y finalidades:

Cookies de sesión Cookies persistentes Cookies de terceros

Estas cookies son temporales y se
eliminan cuando cierras tu navegador.
Se utilizan para realizar un
seguimiento de tu actividad durante
una sola visita al sitio web. Por
ejemplo, recordar los productos que
agregaste al carrito de compras en
línea.

Estas cookies se almacenan en tu
dispositivo durante un período de
tiempo más prolongado. Permiten al
sitio web recordar tus preferencias y
configuraciones para futuras visitas.
Por ejemplo, recordar tu inicio de
sesión o idioma preferido.

Estas cookies son establecidas por
sitios web o servicios distintos al que
estás visitando. Pueden ser utilizadas
para rastrear tu actividad en línea y
mostrar anuncios personalizados.

Es importante destacar que las cookies en sí mismas no son programas maliciosos ni
representan un riesgo para tu dispositivo. Sin embargo, algunas cookies pueden
recopilar información personal, como tu dirección IP o hábitos de navegación, lo
que plantea preocupaciones sobre la privacidad. Por esta razón, los sitios web suelen
solicitar tu consentimiento para utilizar cookies y ofrecer opciones para gestionarlas,
incluyendo la posibilidad de rechazarlas.

https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/cookies.gif
https://tenor.com/es/view/cookies-gif-25903675


Rechazar las cookies puede ser importante por varias razones:

Privacidad: Las cookies pueden recopilar información personal y rastrear tus actividades
en línea. Al rechazar las cookies, puedes proteger tu privacidad y limitar la cantidad
de datos que se recopilan sobre ti.

Control sobre tus datos: Al rechazar las cookies, tienes más control sobre tus datos
personales. Puedes elegir qué información compartes y con quién la compartes.

Experiencia de navegación: Evita la personalización excesiva de anuncios o
contenido, lo que puede resultar en una experiencia de navegación más neutral y
menos intrusiva.

Seguridad: Al rechazar cookies de terceros o cookies no esenciales, puedes reducir el
riesgo de ser víctima de ataques cibernéticos o fraudes en línea.

Cookie Monster Gtfoh por Sephirock38 vía Tenor.com

Pero no todas las cookies son malas. Por lo tanto, es recomendable revisar y seleccionar
cuidadosamente qué cookies rechazar en función de tus preferencias y necesidades. A
continuación exponemos algunas funcionalidades ''sanas'' de las cookies, aunque siempre están
llenas de pros y contras.

Mejora de la experiencia del usuario: Las cookies permiten recordar tus
preferencias y configuraciones, como el idioma preferido, el inicio de sesión
automático y la personalización de la interfaz. Esto facilita tu navegación y proporciona
una experiencia más personalizada, pero por otra parte también recordarán el

Es importante tener en cuenta que algunas cookies son necesarias para el
funcionamiento básico de un sitio web. En estos casos, rechazar todas las cookies
puede afectar negativamente la funcionalidad del sitio.

https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-09/cookie-monster-gtfoh.gif
https://tenor.com/es/view/cookie-monster-gtfoh-i-dont-want-it-no-thank-you-gif-19212486


historial de compras y las recomendaciones basadas en el comportamiento
anterior del usuario. Al proporcionar una experiencia más personalizada, las empresas
pueden aumentar la satisfacción del usuario y fomentar la fidelidad hacia su marca.

Funcionalidad del sitio: Tal y como hemos mencionado, algunas cookies son esenciales
para el funcionamiento correcto del sitio web o la aplicación. Por ejemplo, las cookies de
sesión son necesarias para mantener tu sesión activa mientras navegas por un sitio web.

Recopilación de datos, análisis y mejora del rendimiento: Las cookies recopilan
información sobre cómo los usuarios interactúan con un sitio web o una aplicación. Esto
incluye datos como el número de visitantes, las páginas visitadas con más frecuencia, el
tiempo que pasas en el sitio y los errores que encuentras, los clics realizados y los
patrones de navegación. Estos datos son valiosos para comprender el comportamiento
de los usuarios, identificar tendencias, realizar análisis estadísticos y tomar
decisiones informadas sobre mejoras y estrategias comerciales. Esta información
ayuda a los propietarios del sitio a identificar áreas de mejora y optimizar su
rendimiento.

Publicidad personalizada y dirigida: Las cookies de seguimiento permiten a las
empresas recopilar información sobre tus intereses y comportamiento en línea, lo que les
ayuda a mostrarte anuncios relevantes y personalizados. Esto puede mejorar la
efectividad de la publicidad y hacerla más relevante para ti como usuario.

En general van enfocadas a la publicidad y el consumo o a asegurarse de hacer
spreading de un determinado mensaje, moda o concepto.

El uso de cookies debe cumplir con las leyes de privacidad y protección de datos, y
los sitios web y aplicaciones suelen solicitar tu consentimiento antes de utilizar cookies.
También puedes tener la opción de administrar y controlar las cookies a través de la
configuración de tu navegador o mediante preferencias en el sitio web.



Búsqueda sin sesgo
La búsqueda sin sesgo es un tema crucial en la información y la investigación, ya que implica
realizar búsquedas imparciales y libres de tendencias preexistentes que puedan influir en
los resultados obtenidos. Estas búsquedas en Internet son un objetivo importante para obtener
información imparcial y veraz. En la era digital, donde la información está al alcance de
todos, es crucial tener conciencia de los sesgos y prejuicios que pueden existir en los
resultados de búsqueda.

Para lograr una búsqueda sin sesgo, es necesario utilizar diversas estrategias. En primer lugar, es
importante utilizar fuentes confiables y verificadas, como sitios web oficiales, publicaciones
académicas o medios de comunicación reconocidos. Evitar basar nuestra opinión en una única
fuente de información y buscar diferentes perspectivas sobre un tema nos ayudará a tener una
visión más equilibrada.

Además, es recomendable utilizar motores de búsqueda que ofrezcan opciones de
personalización y filtros, permitiendo ajustar los resultados según nuestras preferencias y
necesidades. También es útil utilizar operadores de búsqueda específicos para refinar los
resultados y encontrar información más relevante y precisa.

El objetivo principal es acceder a información precisa y fiable sin verse influenciado por
opiniones personales, prejuicios o intereses particulares.

Otro aspecto fundamental es desarrollar habilidades críticas de evaluación de la
información. Debemos estar atentos a las señales de sesgo en los contenidos, como
la falta de fuentes citadas, la presencia de lenguaje emocional o excesivamente
persuasivo, y la falta de objetividad en la presentación de los hechos.

También es necesario analizar diferentes puntos de vista y opiniones sobre un tema en
particular. Esto implica examinar diferentes perspectivas para evitar la tendencia a
confirmar únicamente nuestras propias creencias: al estar expuestos a diferentes
puntos de vista, podemos comprender la diversidad de opiniones existentes y
obtener una visión más completa del tema. Esto implica reconocer nuestras propias
creencias y estar abiertos a la posibilidad de encontrar información que contradiga nuestras
ideas preconcebidas.



Motóres de búsqueda útiles en la
búsqueda sin sesgo:
A continuación proponemos algunos motores de búsqueda que no se quedan con los datos de
navegación: 

Disconnect Search: prioriza la privacidad y la eliminación de rastreadores. Actúa como
intermediario entre el usuario y otros motores de búsqueda populares (como Google,
Yahoo y Bing), ofreciendo resultados sin personalización basada en datos personales.
Además, permite ajustar la configuración de privacidad y bloquear cookies y scripts de
seguimiento. Su objetivo es brindar una experiencia de búsqueda más privada y neutral,
no realiza un seguimiento de tu actividad en línea, ni de las búsquedas ni rastrea tu
dirección IP, aunque se debe recordar que ninguna herramienta puede garantizar una
privacidad absoluta.
Gibiru: Afirma proporcionar resultados de búsqueda neutrales y sin censura al no filtrar ni
personalizar los resultados según la ubicación o el historial de búsqueda del usuario.
Gibiru también destaca su enfoque en la protección de la privacidad al no registrar ni
almacenar información personal identificable. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que la efectividad y la calidad de los resultados de búsqueda pueden variar en
comparación con los motores de búsqueda más populares.
DuckDuckGo: Utiliza una política estricta de no seguimiento y muestra resultados de
búsqueda neutrales, sin filtrar ni personalizar en función de la ubicación o el historial de
búsqueda. DuckDuckGo también proporciona una función llamada "Bangs" que permite
realizar búsquedas directas en sitios web populares utilizando comandos especiales. Su
objetivo es brindar una experiencia de búsqueda segura y privada, protegiendo la
información del usuario y evitando el seguimiento de sus actividades en línea.

https://giphy.com/embed/leqmpruKOh3gY

Watching Michelle Trachtenberg GIF via GIPHY

Siempre hay otros motores de búsqueda que responden a cualidades concretas, pero no todos
muestran búsqueda sin sesgo. Puedes consultar otros ejemplos en este artículo de Julián Marquina.

¿Y si lo que quieres son imágenes?
Existen varios buscadores seguros de imágenes que se centran en proteger la privacidad del
usuario, bien sea por derechos de uso, en los bancos de imágenes (y audiovisual) o por búsqueda.
Algunos ejemplos son:

https://giphy.com/embed/leqmpruKOh3gY
https://giphy.com/gifs/the-nanny-diaries-leqmpruKOh3gY
https://www.julianmarquina.es/10-motores-de-busqueda-que-puedes-utilizar-si-ya-te-has-cansado-de-google/#:~:text=DuckDuckGo,-DuckDuckGo%20es%20un&text=No%20rastrean%20tu%20informaci%C3%B3n%2C%20navegando,hacen%20otros%20motores%20de%20b%C3%BAsqueda


Pixabay: Es un banco de imágenes gratuitas de alta calidad que se puede utilizar para
buscar y descargar imágenes sin preocuparse por problemas de derechos de autor.
Pexels: Similar a Pixabay, Pexels ofrece una amplia colección de imágenes gratuitas de
alta calidad, libres de derechos de autor.
Unsplash: Otro banco de imágenes populares que ofrece fotos de alta resolución de
diversos temas y categorías de forma gratuita y sin restricciones de uso.
TinEye: Es un buscador de imágenes inverso que permite realizar búsquedas utilizando
una imagen en lugar de palabras clave. Ayuda a encontrar el origen de una imagen y a
descubrir si ha sido utilizada en otros lugares de internet. Permite instalarlo como
complemento en Chrome.

Buscadores académicos y repositorios
Un buscador académico es una herramienta en línea que permite buscar y acceder a
contenido académico, como artículos científicos, tesis doctorales, libros y otros
documentos relevantes para la investigación y el ámbito académico. Estos buscadores
suelen indexar y organizar información de fuentes especializadas y confiables, facilitando la
búsqueda de información académica de calidad. Algunos ejemplos pueden ser Google Scholar (o
Google Académico), Microsoft Academic Search, Scopus, Web os Science, Dialnet, Redalyc y otros
repositorios de universidades, como Zaguán de Unizar.

Como nos explican en la web de la ULPGC Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Google

Académico es un buscador que te permite localizar documentos académicos como artículos,
tesis, libros y resúmenes de fuentes diversas como editoriales universitarias, asociaciones
profesionales, repositorios de preprints, universidades y otras organizaciones académicas. Los
resultados aparecen ordenados considerando el texto completo, el número de citas
recibidas, el autor, la publicación fuente, etc.

Google Académico es un buen recurso para buscar en muchas fuentes a la vez, pero ten en
cuenta que no todos los editores autorizan a Google a indizar o enlazar sus contenidos, por lo que
una gran parte de la producción científica y académica no es localizable en su buscador.

Estos buscadores se centran en proporcionar imágenes seguras, libres de derechos de autor
y con la opción de búsqueda inversa para verificar la autenticidad de las imágenes.
Recuerda siempre leer y comprender los términos de uso y licencias de las
imágenes antes de utilizarlas.

El más fácil al uso y que además encontramos en castellano sería Google Académico: es
intuitivo y de fácil uso para nuestro alumnado.

https://zaguan.unizar.es/?ln=es
https://biblioteca.ulpgc.es/google_academico#:~:text=Google%20Acad%C3%A9mico%20es%20un%20buscador,universidades%20y%20otras%20organizaciones%20acad%C3%A9micas
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


Tiene diversas opciones para guardar las búsquedas y para citar las fuentes
automáticamente, en APA, ISO 690 y MLA y otros sistemas indexables (BibTeX, EndNote, RefMan,
RefWorks). Si quieres saber más puedes consultar su sitio web de ayuda.

Puedes saber más de Google Académico con esta guía de la Universidad Autónoma
de Madrid

Visita el Tutorial de uso de Google Académico, recurso de acceso gratuito para conocer a fondo
el uso de este recurso web. Presentan de manera ordenada y clara diversas cualidades y
comparativas de este sistema de búsqueda, como por ejemplo, las siguientes ventajas y
desventajas: 

Image not found or type unknown

1. Permite a los usuarios buscar una amplia variedad de materiales: artículos,
libros, literatura gris, actas de congresos

2. Permite localizar artículos relacionados con el que buscamos
3. Indica cuántas veces y por quién ha sido citado un artículo (permite verlos en

diferentes estilos de cita)
4. Puede mostrar enlaces a artículos y libros de la propia institución (en nuestro caso la

UAM). Ver en la pestaña acceso, el apartado "acceso con VPN"
5. Permite guardar tanto citas como artículos para poder leerlos después
6. Incluye bastante información en español
7. Muy útil para localizar documentos disponibles en acceso abierto en internet
8. Es adecuado para complementar búsquedas hechas en bases de datos científicas

Image not found or type unknown

1. La cobertura es de amplio alcance pero no completa. Puede ser una fuente de
investigación para el investigador pero no la única fuente que utilice

2. No existe control de calidad de las fuentes procesadas
3. Google Scholar's Citation Tracker puede resultar incompleto para el usuario a la hora

de recopilar el número de citas.
4. El sistema de búsqueda es rudimentario, demasiado simple, poco potente, poco

flexible; no se puede limitar por tipos de documento, ni buscar por campos, ni refinar
por materias, etc.

5. Los contenidos son de calidad y estatus heterogéneos, desde alta investigación a
guías docentes de asignaturas o trabajos de curso, de instituciones muy diversas; hay
que revisar con cuidado.

6. No elimina los resultados duplicados.

Fuente: ¿Para qué sirve Google Académico?
Biblioteca de la Universiad de Cantabria, 14 abril 2014

https://scholar.google.es/intl/es/scholar/about.html
https://biblioguias.uam.es/tutoriales/google_academico
http://biblioguias.uam.es/tutoriales/google_academico/acceso#s-lg-box-wrapper-12608999
http://web.unican.es/buc/recursos/bases-de-datos/informacion-base-datos?b=88


Ejemplos prácticos de la
alfabetización mediática en
el aula
El papel del educador en el fomento de la alfabetización mediática pasa de profesor a
director de proyecto y moderador, ayudando a los alumnos y alumnas a organizar el trabajo y a
mantenerse centrados en el objetivo del proyecto. El educador guiará al alumnado en el proceso
de aprendizaje y, a la vez, aprenderá él mismo al respecto.

Hoy en día, leemos textos nuevos y de forma diferente: leemos en situaciones nuevas, en otros
formatos y otros géneros discursivos. Además de cartas, leemos imágenes, vídeos y diagramas
virtuales. Leemos textos de cualquier lugar del planeta. Teniendo en cuenta todos estos cambios,
es verdaderamente importante dotar a la enseñanza de la lectura de una dimensión más social y
crítica, para que el alumnado aprenda no sólo a comprender un texto sino también a interpretarlo.

Interpretar es ser consciente del tipo de texto que leemos, de las formas en que se utiliza, de los
efectos que provoca en las personas, del estatus que adquiere su autor con él, de las opiniones y
actitudes que genera en nosotros, los lectores, etc. Daniel Cassany ofrece diez pautas
sencillas y ejemplificadas que los profesores pueden utilizar para fomentar la práctica y la
enseñanza de la lectura desde una dimensión más crítica, promoviendo la interpretación
contextualizada.

1.  Trabajar la interpretación con todo tipo de textos. Para entender el punto de vista
del autor y crear nuestra propia opinión al respecto.

2. Utilizar textos auténticos, del entorno de aprendizaje o cercanos a los
potenciales temas de interés del alumnado.

3. Utilizar textos paralelos, opuestos o relacionados sobre el mismo tema, para que
los alumnos y alumnas los comparen, constaten sus relaciones, similitudes y diferencias, y
puedan experimentar los efectos sociales del lenguaje.

4. Incluir textos multimodales.
5. Aprovechar las prácticas vernáculas previas. Las llamamos vernáculas para

distinguirlas de los académicos y podemos utilizarlas para conectar la clase con el mundo
exterior y fomentar así una enseñanza más completa y útil.

6. Evitar la respuesta única o la corrección convergente. Las tareas de lectura que
persiguen una única respuesta, corrección o idea preestablecida por el profesor (el texto



del libro o la tradición canónica) matan la interpretación personal y trasladan la falsa
suposición de que hay un único significado en el texto, de que todos leemos de la misma
manera y que quien ha entendido algo diferente es porque ha leído mal.

7. Fomentar el diálogo entre los alumnos y alumnas, intercambiando puntos de vista
durante la lectura.

8. Preguntar sobre el propósito y el punto de vista del autor.
9. Fomentar la relectura y el análisis de los puntos relevantes.

10. Ayudar a los alumnos y alumnas a relacionar la lectura con su mundo.

A continuación se incluyen 10 actividades secuenciadas temporalmente para trabajar la
alfabetización mediática en las aulas. Se trata de 10 horas de actividades que retan a los
alumnos y alumnas para que reflexionen sobre la información y los medios de comunicación. Las
actividades se proponen en un orden progresivo, siguiendo los contenidos teóricos desarrollados
en este manual.

En el aula, todas las soluciones propuestas por el alumnado son evaluadas positivamente. El
objetivo principal sigue siendo el desarrollo del pensamiento crítico y de las competencias en
materia de medios digitales.

Actividad 1: Lectura crítica

Duración de la actividad: 1 hora

¿Qué necesitas?

Un ordenador u otro dispositivo conectado a Internet.
o:
Información impresa, proporcionada por el profesor.

Introducción

La lectura crítica es una de las formas de promover el pensamiento crítico. En efecto, no basta
con leer y comprender un texto, sino que es necesario saber leerlo críticamente e interpretar,
por ejemplo, la credibilidad de los datos y los argumentos que aporta. Desde esta perspectiva,
leer significa reconocer que el texto es un instrumento cultural, con valores y situado en una
época histórica. Es decir, su autor no es una persona neutral, sino que tiene unos
conocimientos, una cultura y unas intenciones que se reflejan en el texto y que el lector tiene
que interpretar. Así, en un texto es necesario reconocer la ideología y el estatus y grado de
certeza de los argumentos científicos que aparecen en él, diferenciando entre afirmaciones,
hipótesis, especulaciones, predicciones... (Cassany, 2006).

Los objetivos de esta actividad son:

desarrollar la lectura y el pensamiento críticos.
comparar diferentes posiciones y argumentos sobre el mismo tema.



que los alumnos y alumnas creen su propia opinión sobre el tema.

Desarrollo de la actividad

El profesor debe elegir un tema sobre el que hablar (por ejemplo, el reciclaje). Después, debe
buscar dos (o más) posiciones diferentes sobre ese tema, por ejemplo:

Artículos sobre el mismo tema de diferentes fuentes. Pueden ser diferentes periódicos
o fuentes de registros diferentes (un periódico y un blog o un periódico y un post de
Facebook).
Un programa de radio sobre el tema con entrevistas a diferentes personas...

El profesor, a través de la metodología de la lectura cooperativa, ha de guiar a los alumnos en
el análisis de los textos siguiendo los pasos citados en el apartado 6.1.3.:

¿Quién es el autor de cada artículo? ¿Dónde se ha publicado?
¿Prevés la intención del artículo? (alarmista, pesimista, sensacionalista, informativo...).
¿Por qué?
¿Qué argumentos aporta para defender su posición? ¿Son argumentos científicos o
son opiniones?
Piensa en otros argumentos diferentes al de los autores.
¿Qué opinas de este tema? Argumenta y discute
con tus compañeros.

Actividad 2: Cronocartas de los medios de comunicación

Duración de la actividad: 30 minutos

¿Qué necesitas?

1 cronograma con fechas clave para cada grupo de alumnos.
Papel y lápiz.

Introducción

Saber estar informado implica saber orientarse en el ámbito de los medios de comunicación. En
primer lugar, el profesor puede interactuar con los alumnos y alumnas, definir con ellos qué es
un medio de comunicación y cuáles utilizan para informarse y entretenerse. Luego puede
preguntarles sobre la evolución de las prácticas de consumo de información, por ejemplo:
¿Cómo era en la época de sus padres? ¿Y en la de sus abuelos? ¿Han cambiado estas prácticas
y, en caso afirmativo, cómo?

Los objetivos de esta actividad son



saber identificar los diferentes medios de comunicación.
descubrir la evolución de la historia de la prensa y los medios de comunicación.

Desarrollo de la actividad

El profesor tiene una línea cronológica (bastante larga) con las fechas clave del juego (en azul).
Luego, forma grupos de 4 personas. Cada grupo debe ordenar las tarjetas en orden cronológico
lo antes posible. Una vez terminado el juego, el profesor inicia un debate con los jóvenes para
que justifiquen sus elecciones. Finalmente, el profesor presenta las respuestas. Puede dar
entonces más explicaciones sobre algunos de estos hechos históricos (por qué la llegada de la
mujer a la televisión fue más tardía que la de los hombres, por ejemplo) y poner en perspectiva
la rápida evolución del desarrollo de los medios de comunicación y de las pautas de consumo
de información.

Invención de la imprenta: 1450 (Gutenberg)
Primera ilustración en un periódico: 1843
Invención del teléfono: 1876
Invención del cine: 1895
Invención de la radio: 1895
Primeras emisiones de radio para el público: 1914
Primer uso de la radio en una campaña electoral: 1925
Invención de la televisión: 1926
Invención de la televisión en color: 1928
Primer estudio de televisión y comienzo de las emisiones: 1928
Primer reportaje de televisión: 1937
Primer videojuego: 1947
Primer telediario: 1949
Primer discurso presidencial
Primera mujer locutora en un telediario en Europa:1961
Inicio de la red de Eurovisión: 1964
Creación de ARPANET (antigua Internet): 1968
Lanzamiento de los ordenadores personales: 1970
Primer programa musical con videoclips: 1974
Creación del primer blog: 1994
Creación del primer motor de búsqueda: 1990 (Netscape)
Creación de la Wikipedia: 2001
Nacimiento de las redes sociales (Web 2.0): 2004
Creación de Facebook: 2004
Creación de YouTube: 2005
Creación de Twitter: 2006
Creación de la repetición: 2006
Creación de Netflix: 2007
Creación de Instagram: 2010
Creación de Snapchat: 2011
Creación de TikTok: 2017



Actividad 3: Vamos a hacer encuestas

Duración de la actividad: 45 minutos + tiempo extra porque los alumnos y alumnas tienen
que rellenar la encuesta para la escuela.

¿Qué necesitas?

Hojas para rellenar o un ordenador con conexión a Internet.
Papel y lápiz.

Introducción

Los objetivos de esta actividad son:

Descubrir las ventajas e inconvenientes de los nuevos medios de comunicación.
Tomar conciencia de la importancia del buen uso de las nuevas tecnologías.
Introducir el concepto de "alfabetización mediática".

El objetivo del debate no debe centrarse en discutir qué opción es mejor o peor, sino en ser
conscientes de que hay diferentes formas de informarse, relacionarse, comunicarse y cada una
de ellas tiene sus propias ventajas e inconvenientes. Lo importante es saber utilizar los
distintos medios de forma adecuada

Desarrollo de la actividad

Paso 1: Divide la clase en grupos de 3-4 personas. Pide a cada grupo que rellene la
hoja de la encuesta. Para ello, tendrán que hacer una pequeña encuesta entre sus
amigos, familiares, vecinos... Si es posible, sería interesante crear una encuesta en
Internet con la siguiente plantilla. Después, los alumnos y alumnas lo difundirían entre
sus contactos teniendo en cuenta las franjas de edad que nos interesan. 



Paso 2: Compara las listas y debate sobre las diferencias entre los distintos grupos de
edad.
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los distintos medios? ¿Por qué? ¿Cuál es
su impacto en la vida social, económica y política de los usuarios?

Algunos enlaces útiles:
www.surveymonkey.com

https://libros.catedu.es/uploads/images/gallery/2023-04/w9mimage.png
https://www.surveymonkey.com


www.google.com/forms/about

Actividad 4 Juego del analista de información

Duración de la actividad: 1 hora 30 minutos

¿Qué necesitas?

1 moderador.
Ideal para 4 grupos (hasta 5 personas y 2 documentos por grupo).
Juegos de documentos impresos (1 juego de documentos + 1 cuestionario por
persona).
Para la fase de "investigación": Ordenadores conectados y búsqueda inversa de
imágenes de Google.
Para la reproducción al final de la animación: Videoproyector o pasta adhesiva e
imanes si se trata de colgar soportes impresos.

Introducción
Esta actividad permite a los jóvenes darse cuenta de que, una vez que nos enfrentamos a la
información, la intuición por sí sola puede no ser suficiente, y que a veces incluso nos engaña.
El juego reta a los jóvenes a investigar y deconstruir algunas informaciones de las
publicaciones de los periodistas, poniéndose en la piel de periodistas recién contratados por un
sitio web que publica informaciones insólitas y
anecdóticas.

Los objetivos de esta actividad son:

Darse cuenta de que probabilidad no es lo mismo que verdad.
Concienciarse sobre las diferentes formas en que una imagen o fotografía puede ser
transformada con fines desinformativos.
Aprender a buscar la identificación de las fuentes para confirmar o desmentir nuestra
intuición.
Adquirir la costumbre de comprobar y cotejar la información con diferentes fuentes de
un motor de búsqueda.
Reflexionar sobre las noticias falsas y por qué las creemos..

Desarrollo de la actividad

Los jóvenes se dividen en 4 grupos (compuestos por hasta 5 personas cada uno) que tendrán
que publicar (¡y explicar por qué!) Los contenidos ofrecidos presentan información
sorprendente, dramática, escandalosa o inusual, que puede provocar incredulidad o el deseo
de creer en ella. Esta selección pretende favorecer el carácter emocional o de entretenimiento
de la información más que su potencial informativo. Por lo tanto, es probable que este tipo de

https://www.google.com/forms/about


artículos sean muy populares y se compartan en las redes sociales. La información se entrega
en bruto, sin publicidad ni otros elementos, sólo con título, imagen y texto. En cuanto a los
tuits, se menciona el perfil del autor de la publicación.

Paso 1: Nuestras intuiciones (5 minutos)
Cada grupo tiene dos documentos. El primero es un artículo de prensa real o uno
falso; el segundo es un tuit con información falsa.
Durante este paso no se utilizan medios digitales, los participantes discuten sobre los
documentos para intentar saber si contienen información verdadera o falsa. El
profesor pasa de un grupo a otro para observar los intercambios y los debates. No
interviene y deja que los grupos lleguen a un consenso.
Cuando los miembros de un grupo se ponen de acuerdo, rellenan la columna "Primera
opción", en la que indican si quieren publicar la información o no y por qué han
tomado esta decisión.
Paso 2: Un poco más adelante en la investigación (30 minutos), Los documentos
cambian de un grupo a otro. Las reglas del juego cambian. Cada grupo tiene una
tableta digital o un ordenador conectado a la red. Cada grupo tiene 30 minutos para
investigar en la red. El profesor pasa de un grupo a otro para evaluar la dinámica de la
investigación. Puede descubrirles sitios de búsqueda inversa de imágenes (Google
Image reverse, por ejemplo) y darles algunos enlaces a sitios especializados en la
verificación de fuentes. Al final de los 30 minutos, cada grupo especifica el resultado
de su investigación rellenando la columna "Segunda opción" y argumentando de
nuevo su elección.
Paso 3: Reproducción (25 minutos)
Para esta fase de reproducción, todos los documentos se muestran o se proyectan a
través de un videoproyector. Ante cada documento, los grupos que no lo han visto
antes dan su impresión basándose en la intuición. A continuación, los grupos que han
investigado la noticia presentan los resultados de sus investigaciones.

Actividad 5 El juego del conspirador

Duración de la actividad: 1 hora 30 minutos

¿Qué necesitas?

Un tablero o cartón.
Mesas.
Papel.
Bolígrafos.
Tijeras.

Introducción



La teoría de la conspiración que se presenta en esta actividad tiene fines humorísticos y no
debe dirigirse a un sector específico de la población. Esta actividad debe observar
escrupulosamente las normas de respeto definidas por la ley (no incitar al odio racial, no hacer
apología de los crímenes de guerra, etc.).

Esta sesión está diseñada en forma de juego de rol y de debate. Su objetivo es conseguir que el
alumnado se dé cuenta de lo difícil que es debatir seriamente con personas que se dejan
manipular fácilmente, no cumplen con el principio de búsqueda ética de la verdad y se dejan
engañar por prejuicios cognitivos. Demuestra que nuestra forma de pensar desempeña un
papel fundamental en lo que respecta a confianza y creencias.

Desarrollo de la actividad

Paso 1: Los alumnos y alumnas desarrollan una teoría de la conspiración. Cada
participante identifica un grupo de autores escribiéndolo en un papel. El mismo
proceso se utiliza para designar una o más víctimas y un motivo. A continuación, se
recogen los trozos de papel para formar tres categorías: autores, víctimas y motivos.
A continuación, el profesor organiza varios sorteos al azar para generar asociaciones
entre los tres elementos. Estas combinaciones de palabras generarán las bases de la
conspiración, casi siempre absurdas (ejemplo: los gnomos de jardín conspiran para
perjudicar a Leo Messi). Consultando al grupo, el profesor elige las mejores
asociaciones. Los parámetros a tener en cuenta tienen que ver con la posibilidad de
crear una narrativa surrealista. A continuación, se forman grupos de 5 alumnos para
crear una historia de conspiración. Sólo hay una condición: ¡intentar justificar con
convicción su historia injustificable! Un redactor designado dentro de cada grupo se
encarga de escribir la historia. El profesor pasa de un grupo a otro para activar la
imaginación si esta se detiene. Su papel es esencial en esta primera fase, debe animar
a los jóvenes a apoyar sus historias. Durante los últimos 15 minutos cada ponente
reconstruye la historia creada por su grupo adoptando un tono decidido y sin ningún
tipo de duda. Finalmente, cada grupo vota por la trama que le parece más divertida,
más elaborada y mejor construida.
Paso 2: El grupo se divide en dos equipos: conspiradores y periodistas. Tendrán que
trabajar y debatir de acuerdo con diferentes reglas. Antes de preparar el debate, el
profesor presentará uno a uno los sesgos cognitivos que pueden resultar útiles:
inversión de la carga de la prueba, sesgo de confirmación, insuficiente tamaño de la
muestra, etc. Todos ellos dificultarán que los periodistas encuentren argumentos
sólidos para refutar la teoría defendida por el otro grupo.

Los "defensores" de la teoría de la conspiración deben recopilar todas las
"pruebas" y argumentos posibles en Internet. Pueden mentir, utilizar argumentos
falsos y manipular las fotos. Su objetivo es construir una falacia argumentativa y
convencer a los "indecisos" (representados por el profesor) de la plausibilidad de
su teoría. Los periodistas, por su parte, deben anticiparse a los razonamientos de
los conspiradores, recoger el mayor número posible de argumentos para
contrarrestarlos y utilizar fuentes fiables y razonamientos lógicos. Luego llega el
momento del debate (10 minutos como máximo). Cada grupo debe convencer a



los indecisos.
El equipo de conspiradores es el primero en presentar un argumento que los
"periodistas" tendrán que rebatir. El profesor adopta una posición neutral. En
caso de que un argumento conspirativo le impresione mucho puede dirigirse al
grupo de periodistas y preguntarles lo que piensan. Asimismo, cuando los
periodistas demuestran muy claramente la invalidez de un argumento
conspirativo, puede dirigirse a los "defensores" y pedirles que reaccionen. El
profesor debe adoptar una postura sutil. También ejerce de moderador y se
encarga de que todos tengan la palabra (¡la mala fe de los conspiradores frente
a la probable frustración de los periodistas!).

El debate se detiene cuando se han expresado y debatido todos los argumentos de
ambas partes.
Por último, el intercambio de impresiones permite hacer una valoración colectiva de
esta experiencia y del proceso en general (10 minutos). En esta ocasión el profesor
puede explicar los diversos sesgos cognitivos utilizados por los alumnos durante el
debate (inversión de la carga de la prueba, sesgo de confirmación, milhojas
argumentativo, pareidolias...). Aunque suele ser divertido, este debate suele resultar
frustrante para los "periodistas". ¿Cómo podemos argumentar frente personas cuya
intención de manipular se sobrepone a las pruebas de verdad? A partir de la
valoración colectiva y de los sentimientos de los jóvenes el moderador puede
confirmar el carácter esencial de una ética de la información a la hora de construir la
comprensión del mundo que nos rodea.

Actividad 6: Imágenes en las redes sociales

Duración de la actividad: 45 minutos

¿Qué necesitas?

Un ordenador u otro dispositivo conectado a Internet.
Un proyector.

Introducción

Muchas veces en las redes sociales y en los medios de comunicación en general se difunden
imágenes falsas, retocadas, manipuladas o erróneamente interpretadas. Las imágenes fuera de
contexto pueden ser malentendidas.

Cada persona, desde su subjetividad y sus propios intereses, puede interpretar una imagen de
forma diferente y puede comentarla y compartirla en las redes sociales en función de esa
subjetividad y de sus objetivos. Por lo tanto es necesario ir más allá de la imagen misma y
encontrar las verdaderas fuentes para entenderla.

Los objetivos de esta actividad son:



Fomentar una lectura crítica de las imágenes difundidas en las redes sociales.
Promover el uso responsable de las imágenes en las redes sociales.

Desarrollo de la actividad

Paso 1: El profesor busca en Internet una imagen que apareció en las redes sociales
tras los atentados terroristas de Londres (2017). La imagen de una mujer con velo
pasando junto a un herido tras el atentado de Londres generó mucha polémica en la
red social Twitter. Muchas personas juzgaron a la chica que aparece en ella haciendo
una generalización denigrante sobre los musulmanes.
En concreto, esta foto fue compartida por el tuitero estadounidense Texas Lone Star
en dos tuits diferentes en los que decía que "una mujer camina tranquilamente junto a
un hombre que se está muriendo mientras mira su teléfono" y en otro hacía un
montaje con dos fotos, comparando la actitud de "ellos" frente a la "nuestra". Los dos
tuits fueron compartidos unas 3000 veces en menos de 24 horas por personas que
también hicieron comentarios islamófobos.
El profesor invita a los alumnos y alumnas a analizar la foto y a responder a las
preguntas planteadas.
1. ¿Qué vemos en esta foto?
2. ¿Qué crees que está pasando?
3. ¿Qué piensas al ver la foto?
4. Qué sientes?
Paso 2: El profesor invita a los alumnos y alumnas a buscar en Internet otras imágenes
similares de los atentados terroristas de Londres, en las que la persona o personas
que están de pie o caminan no estén racializadas y el encuadre de la foto sea
diferente al anterior.

1. ¿Qué ves en esta foto?
2. ¿Qué piensas al ver la foto?
3. ¿Qué emoción te genera esta imagen?
4. ¿Hay algún cambio con respecto a la foto anterior?

Paso 3: El profesor invita a los alumnos y alumnas a comparar las dos imágenes
analizadas..

1. ¿Las dos fotos analizadas te transmiten el mismo mensaje?
2. ¿Has tenido reacciones diferentes?
3. ¿Por qué se publicó la primera foto y no la otra?
4. ¿Hay alguna intención de difundir la foto de la chica con velo y no la otra?
5. ¿Crees que hay alguna intención de manipular los sentimientos de las personas

que siguen las redes sociales?
6. ¿Cuál ha sido la actitud de las personas que han comentado la primera foto? ¿Y

la segunda?
7. Analiza y compara el encuadre de ambas imágenes



Actividad 7: Anuncios

Duración de la actividad: 30 minutos

¿Qué necesitas?

Proyector.
Ordenador conectado.

Introducción

La publicidad es una forma de comunicación que intenta aumentar el consumo de un producto,
dar a conocer una marca, mejorar una imagen o generar una idea sobre algo. Esto se lleva a
cabo mediante campañas publicitarias que se difunden a través de diversos medios de
comunicación y que podemos encontrar a diario en televisión, radio, autobuses, redes sociales,
la calle, etc.

La publicidad es un proceso de representación, capaz de generar imágenes, narrativas y
discursos de la sociedad en la que vivimos.

La publicidad capta los significados existentes en el imaginario colectivo y los adapta a los
productos ofertados en el mercado de consumo, a la vez que transmite ideas y valores y
refuerza estereotipos, consiguiendo manipular nuestras opiniones y pensamientos.

Los objetivos de esta actividad son:

Desarrollar una lectura crítica de las propuestas de los anuncios.
Promover la comprensión y el análisis de los mensajes e imágenes transmitidos a
través de la publicidad.

Desarrollo de la actividad

El profesor invita a los alumnos a buscar algún anuncio racista o sexista en Internet. Hay
muchos ejemplos, sobre todo en los anuncios de perfumes y de ropa.

1. ¿Qué podemos ver en este anuncio?
2. ¿Hay algo que nos llame la atención? ¿Qué?
3. ¿Qué mensaje o idea transmite? ¿Crees que ese

mensaje refuerza los estereotipos? ¿Por qué?

Actividad 8: Prensa

Duración de la actividad: 60 minutos



¿Qué necesitas?

Periódicos o un proyector y un ordenador conectados para buscar la edición en
Internet de los
periódicos.
Guion para el análisis.
Proyector para compartir y debatir.

Introducción

Vivimos en la era de la información en la que las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación han multiplicado el alcance y la repercusión de los medios de comunicación
tradicionales (radio, televisión y periódicos), por lo que las noticias y la información se han
hecho más accesibles que nunca. En este contexto, los periodistas tienen que dar sentido a una
gran cantidad de información y valorar cómo organizarla y presentarla de forma comprensible
para un público que tendrá niveles muy diferentes de comprensión de los acontecimientos en
cuestión. Inevitablemente, la forma de presentación reflejará la experiencia y la perspectiva de
los propios periodistas. Por lo tanto es importante que el público comprenda estos contextos y
piense críticamente sobre ellos para facilitar la participación ciudadana, la buena gobernanza y
que las sociedades sean abiertas, democráticas y estables.

Los objetivos de esta actividad son:

Analizar la importancia de las noticias o el valor de los acontecimientos, las personas y
las ideas.
Conocer y comprender los principios básicos utilizados a la hora de emitir juicios sobre
las noticias o de darles forma.
Evaluar críticamente las numerosas fuentes.

Desarrollo de la actividad

Paso 1: El tutor pide a los alumnos y alumnas que analicen en grupos el valor
periodístico de cada una de las noticias de portada de algunos periódicos importantes
(o de su edición en Internet). En primer lugar, examinarán el valor informativo de una
noticia teniendo en cuenta estos factores:

Oportunidad
Impacto e importancia
Relevancia
Proximidad
Conflicto
Inusual/Interés humano
Popularidad
Necesidad

Paso 2: En segundo lugar, los alumnos y alumnas analizan las noticias en función de
los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de juzgarlas o de darles forma.



Estos son:
Veracidad: exactitud (que los hechos sean correctos) y coherencia (que los
hechos tengan sentido)
Dedicación al interés público
Información, en lugar de manipulación, al público
Exhaustividad y completitud
Diversidad (inclusión de noticias de todas las comunidades, no solo del público
objetivo)

Debe prestarse también atención a la colocación de los artículos, los titulares, el tamaño de
letra utilizado, las fotografías y los pies de foto incluidos.

Una segunda opción consiste en dar al alumnado dos noticias diferentes sobre el mismo tema y
pedirle que explique cuál es la más informativa y cómo se podría mejorar la otra. (para los
criterios que se deben utilizar, consulta los factores mencionados más arriba)

Actividad 9: Letra o videoclip

Duración de la actividad: 120 minutos

¿Qué necesitas?

Letras de canciones.
Papel, lápiz y lápices de colores.
Versión digital: Si es posible, los alumnos y alumnas utilizarán herramientas digitales
para realizar el guion gráfico. Para ello necesitarán un ordenador con conexión a
Internet por grupo.

Introducción

Las canciones son un vehículo que transmite la cultura en forma de mensajes cargados de
valores, normas, creencias, actitudes o ideologías del contexto sociocultural en el que se crean.
Son una parte esencial de la vida de los seres humanos ya que nos acompañan en momentos
importantes, influyen en nuestro estado de ánimo o representan una seña de identidad, y
actúan como mediadoras, favoreciendo las relaciones sociales, el entendimiento y la
integración global.

Hoy en día, el videoclip es uno de los principales medios de transmisión y difusión musical
donde la música y la imagen se entremezclan. Se consumen mayoritariamente y se dirigen a
un público joven y es aquí donde surge la necesidad de educar a la población en un consumo
responsable y crítico de los valores que recibe a través de este medio de comunicación y
transmisión cultural.



El objetivo de esta actividad es reflexionar sobre la importancia de los mensajes que las
personas reciben a diario y cómo esto puede afectar a nuestra forma de entender la realidad.

Desarrollo de la actividad

La clase se divide en grupos. El profesor escoge la letra de una canción y cada grupo prepara
un guion gráfico original para un vídeo musical que transmita el mensaje de la letra. Selecciona
cuidadosamente las imágenes que representarán la letra. Identifica y selecciona los elementos
técnicos que mejorarán esta representación.
Y cuando el guion gráfico esté terminado y si ya existe un vídeo para esta canción, compara
ambos y anota las diferencias y similitudes.

Algunos enlaces útiles:
www.storyboardthat.com/storyboard-creator
www.pixton.com

Actividad 10: El taller de encuadre

Duración de la actividad: 30 minutos

¿Qué necesitas?

Galería de fotos.
Cámara (o teléfono, tableta...).
Fotos de la prensa o cartas de la fraternidad.
Tijeras + pegamento U ordenador + creación de imágenes software (GIMP).

Introducción
Las imágenes tienen un poder a veces inesperado. En realidad, pueden enviar al lector un
mensaje que puede ser falso si no se proporciona el contexto real.

Los objetivos de esta actividad son:

Reflexionar sobre la importancia y el poder de la manipulación de imágenes.
Examinar los diferentes tipos de información que recibimos.

Desarrollo de la actividad
A partir de una imagen sacada de la prensa o tomada por los propios alumnos, el moderador
propone a los jóvenes que la reformulen y le den un nuevo título. Después el profesor y los
alumnos y alumnas comentan las imágenes que han creado:¿qué supone el nuevo encuadre?
¿Tiene la foto el mismo significado? ¿Podemos ser manipulados de esa manera por los medios
de comunicación? También puede introducir la noción de "fuera de la pantalla". Este concepto
está formado por todos los elementos que no aparecen en una imagen (en el campo de lo que

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator
https://www.pixton.com


vemos) pero que son relevantes. En efecto, los elementos del fuera de campo de la imagen
pueden modificar completamente su contexto.

Ejemplos de buenas prácticas europeas

Ersilia (Francia)

Creada por LE BAL, Ersilia es una plataforma digital de educación en imagen y ciudadanía
para jóvenes, profesores, supervisores, bibliotecarios, artistas, periodistas... Su principal
objetivo es pensar en imágenes sobre un mundo de imágenes, establecer vínculos entre
diferentes tipos de imágenes (arte, prensa, ciencia, publicidad, etc.) impulsadas desde
diferentes contextos (prensa, Internet, museos, salas de proyección, espacios públicos,
etc.). ERSILIA pone a los jóvenes y a los adultos en pie de igualdad y ofrece nuevos recursos
para comprender los retos y las profundas transformaciones que afectan a nuestra
sociedad. ¿Por qué, para quién y en qué contextos se producen las imágenes? ¿Cómo se
difunden y se reciben? ¿Cómo cambian nuestra forma de ver el mundo?

¡Que no te la cuelen! (España)

(¡Que no te la cuelen!) es el lema del principal proyecto español de lucha contra la
desinformación: www.maldita.es es una plataforma periodística independiente centrada en
el control de la desinformación y el discurso público mediante técnicas de comprobación de
hechos (fact-checking) y periodismo de datos. Somos una organización sin ánimo
de lucro con tres objetivos principales:

Vigilar y controlar el discurso político y promover la transparencia en las
instituciones públicas y privadas.
Verificar y luchar contra la desinformación.
Promover la alfabetización mediática y las herramientas tecnológicas para crear
una comunidad consciente que pueda defenderse de la desinformación y la
mentira en todos los ámbitos.

#Komunikatu_on (España)

Se trata de un proyecto intercultural y educomunicativo basado en el uso de los medios de
comunicación en el aula, con el fin de promover su consumo crítico y cuestionar los
estereotipos, prejuicios y falsos rumores sobre la diversidad. Promueve la participación
reflexiva de los jóvenes, el diálogo intercultural con perspectiva de género, la
sensibilización en relación con la diversidad en nuestro entorno y la comunicación

https://www.maldita.es


participativa para la transformación social.
www.mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/ educacion-antirracista/talleres-en-el-aula

Detectando bulos (España)

(Detectando bulos) es una propuesta educativa de Manu Domenech para entender qué son
las noticias falsas y aprender a detectarlas a través de diferentes ejemplos.

https://view.genial.ly/5ea018446cd2cd0d8d8d5d09

Re:Baltica (Letonia)

El Baltic Center for Investigative Journalism (Centro báltico para el Periodismo de
Investigación) Re:- Baltica es una organización sin ánimo de lucro que produce contenidos
de periodismo de investigación cruciales para el interés público. El objetivo de esta
organización es promover la apertura y el cambio positivo en la sociedad. Re:Baltica se
centra en la investigación en profundidad de cuestiones de importancia social en la región
del Báltico, como la corrupción, la delincuencia, las finanzas, el espíritu empresarial, la
salud, los derechos humanos y la desinformación. Re:Baltica lleva años investigando las
redes de noticias falsas en Letonia, y ha creado una "lista negra" en la que se pueden
encontrar las páginas y los perfiles con más probabilidades de distribuir noticias falsas.
en.rebaltica.lv

https://www.mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/%20educacion-antirracista/talleres-en-el-aula
https://view.genial.ly/5ea018446cd2cd0d8d8d5d09
https://en.rebaltica.lv


Prueba de verdadero o falso (España)

Verdadero o falso es un formulario con ofertas de trabajo falsas, anuncios y titulares
confusos e información controvertida con comentarios a los usuarios una vez que lo han
rellenado. Esta actividad ha sido acogida de manera muy positiva por los usuarios. Este
formulario generó resultados muy interesantes entre 500 participantes de toda la región:
Aunque más del 80% piensa que las noticias falsas pueden tener consecuencias
importantes en su vida diaria, solo el 46% utiliza páginas web de comprobación de hechos.
(EL FROMULARIO ACTUALMENTE ESTÁ INACTIVO)

Parole Ostili (Italia)

Parole Ostili es un proyecto de sensibilización social contra el uso del lenguaje hostil. Lo
hace a través del Manifiesto de la Comunicación No Hostil, un compromiso de
responsabilidad compartida destinado a crear un espacio en Internet respetuoso y civilizado
que nos represente y ofrezca sensación de seguridad. Redactada y adoptada por una
comunidad de más de 300 comunicadores, blogueros y personas influyentes, es una carta
de 10 principios prácticos que guían el comportamiento en Internet.

paroleostili.it/manifesto/?lang=en (También disponible en español)

Detectores de mentiras (Bélgica)

Ayuda a los adolescentes a aprender a detectar y no dejarse llevar por los medios de
comunicación manipuladores que abarrotan sus cuentas en las redes sociales mientras se
empiezan a forjar una visión del mundo independiente. Promueve el contacto positivo y no
político entre los jóvenes y los periodistas, mediante visitas de periodistas en activo a las
escuelas para que impartan sesiones interactivas en las aulas. Las sesiones ayudan a los
niños y niñas a entender el funcionamiento de los medios de comunicación y a
concienciarse sobre la desinformación.
lie-detectors.org

https://paroleostili.it/manifesto/?lang=en
https://lie-detectors.org
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