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Resumen 
Este trabajo analiza la alfabetización mediática e informacional (AMI) y el 

pensamiento crítico de los estudiantes de máster en Formación del Profesorado en 

España. Se examina su dieta mediática, confianza en los medios y la AMI recibida 

durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Se utilizaron métodos 

cuantitativos y un cuestionario para recopilar datos de 717 participantes. Los 

resultados revelaron un nivel medio-bajo de AMI y una tendencia hacia el 

pensamiento no reflexivo. Los estudiantes recordaron una formación irregular en 

AMI durante la ESO y mostraron confianza en su capacidad para lidiar con la 

desinformación, de la que tienden a culpar a los medios de comunicación. 

También se observó un aumento en el consumo de canales digitales, aunque los 

medios tradicionales siguen siendo considerados más confiables. 

Palabras clave 
formación del profesorado, alfabetización mediática e informacional, dieta mediática, 

pensamiento crítico, Educación Secundaria Obligatoria 

Introducción 
La desinformación es un desafío importante para las democracias actuales. Según 

el Media Literacy Index de 2022, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Estonia y Suecia 

son los países europeos con mayor capacidad para evitar su impacto negativo 

(Lessenski, 2022) gracias a la calidad de la educación, la libertad de prensa y la 

confianza entre los ciudadanos. 

Este trabajo se centra en los estudiantes del máster de Formación del Profesorado 

en España. Como futuros docentes de secundaria, son responsables de formar a 

ciudadanos especialmente sensibles a los efectos dañinos de la desinformación. 
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Por ello, conviene analizar su formación mediática e informacional, su capacidad 

de pensamiento crítico y su dieta mediática. 

La formación crítica de los ciudadanos ante la información se ha vuelto 

imprescindible por la desinformación reciente (Vázquez, 2020). La Unesco y la 

Comisión Europea recomiendan que cada país incorpore la AMI en sus planes de 

estudio para fortalecer a los ciudadanos (Masterman, 2010; Scolari, 2018). 

La AMI necesita una política educativa nacional, según varios estudios y expertos 

(Mominó et al., 2008; Contreras, 2011; Aguaded-Goméz y Pérez-Rodríguez, 2012; 

Ferrés y Piscitelli, 2012; García-Ruiz et al., 2014; Medina-Cambrón y Ballano-

Macías, 2015; Medina Vidal et al., 2017; Bulger y Davison, 2018), que al mismo 

tiempo reconocen que la ley actual no apoya la AMI en secundaria. 

Los docentes deben enseñar a sus alumnos a pensar y evaluar la información 

(Pérez y Severiche, 2023). Para ello, deben tener una dieta mediática equilibrada 

y variada. Varios estudios, como el de García-Milà et al. (2022), muestran las 

dificultades que afrontan los futuros docentes para desarrollar el pensamiento 

crítico en su futuro alumnado. Su formación debe incluir cómo evaluar la 

información y asegurar una dieta mediática equilibrada. Su rol es fundamental 

para favorecer una correcta alfabetización mediática (Micheli, 2023) que incluya 

el buen uso de las redes sociales (Romero-Rodríguez y Aguaded, 2016). 

La AMI es clave para los futuros profesores de secundaria. Para mejorar esta 

formación, conviene saber qué información mediática consumen y cómo la 

procesan. Soengas-Pérez et al. (2019) señalan que la dieta mediática de 

universitarios puede estar desequilibrada y centrada en noticias sensacionalistas o 

sesgadas. Estos sesgos propician la tendencia a considerar verdadera la información 

que coincide con las creencias propias (Villaroel et al., 2016). 

La psicología cognitiva muestra que las emociones e intuiciones influyen en las 

decisiones rápidas y no críticas. Estas decisiones generan juicios sesgados que 

justifican el pensamiento automático (Haidt, 2001, 2006 y 2012; Strong, 2017; 

Lewandowsky et al., 2017; McDermott, 2019). La desinformación se basa en estos 

procesos que nos hacen creer cosas falsas. 

La AMI ayuda a combatir la desinformación al enseñar a evaluar y validar la 

información (Jeong et al., 2012; Meneses, 2021). El pensamiento crítico necesita 

este aprendizaje, pero también necesita atender al componente emocional. Por 

ello, es esencial formar al profesorado en AMI y en el pensamiento crítico, 

empleando metodologías activas que fomenten el análisis y la selección de 

información (Duarte, 2003; Imbernón, 2007; Sánchez-Melero et al., 2016). Se 

propone incluir estas competencias en las titulaciones de maestro en Educación 

Infantil y Primaria y en el máster de Formación del Profesorado. Existen 

propuestas (Prats y Santacana, 2011; Fuentes-Moreno et al., 2020) que parten de 

la necesidad de un replanteamiento didáctico basado en metodologías activas. 
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Objetivos 
Este estudio tiene tres objetivos: 

1) diagnosticar el nivel de AMI y pensamiento crítico de los estudiantes de máster 

en Formación del Profesorado de España; 

2) analizar su dieta mediática y nivel de confianza en los medios; y 

3) conocer la formación en AMI que recibieron durante la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Materiales y método 

Participantes y procedimiento 

La investigación se realizó con 717 estudiantes de máster de Formación del 

Profesorado de 14 universidades españolas. Los participantes respondieron a un 

cuestionario en línea y asistieron a un taller impartido por los investigadores. 

Instrumentos 

El cuestionario, alojado en Qualtrics, midió variables sociodemográficas, dieta 

mediática y cultural, dieta informacional, consumo de contenidos informativos en 

redes sociales y servicios de mensajería privada y confianza en los medios de 

comunicación. 

Resultados 
Los resultados de este estudio revelaron varios aspectos sobre la formación en AMI 

y el pensamiento crítico de los estudiantes del máster en Formación del Profesorado 

en España. 

AMI y pensamiento crítico 

Los participantes mostraron un nivel medio-bajo de competencia informacional. 

Esto indica que tienen dificultades para utilizar, gestionar y analizar críticamente 

la información que encuentran en los medios. Además, se observó una tendencia 

media-alta hacia el pensamiento no reflexivo, lo que sugiere que los estudiantes 

tienden a aceptar la información sin cuestionarla ni evaluarla de manera crítica. 

Solo un 27,7% de los participantes reveló niveles altos de pensamiento reflexivo, 

lo que indica la necesidad de fortalecer esta habilidad en la formación inicial del 

profesorado. 

Dieta mediática 

Se analizó su consumo de productos culturales, medios sociales y servicios de 

mensajería privada, y se encontró un aumento en el consumo de canales digitales, 

especialmente en plataformas de vídeo y redes sociales. Ello refleja la creciente 

importancia de los medios digitales en la vida cotidiana de los jóvenes. Sin embargo, 

a pesar de este aumento en el consumo digital, los medios de comunicación 

tradicionales aún son considerados más confiables por los estudiantes. Esto puede 

deberse a la percepción de que los medios tradicionales tienen un mayor rigor 

periodístico y están respaldados por instituciones establecidas. 
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Confianza en los medios de comunicación 

Los estudiantes mostraron un nivel medio de confianza en los medios en general. 

Sin embargo, los medios tradicionales fueron percibidos como más confiables que 

las redes sociales y las plataformas de vídeo. Esto puede estar relacionado con la 

idea de que los medios tradicionales tienen una larga trayectoria y una reputación 

establecida, mientras que las redes sociales y las plataformas de vídeo son vistas 

como fuentes más propensas a la desinformación. Además, los participantes se 

percibieron a sí mismos como teniendo el control frente a la desinformación, 

responsabilizando a los medios de comunicación. Esto indica que los estudiantes 

no se ven como víctimas pasivas de la desinformación, sino que consideran que 

tienen la capacidad de discernir la veracidad de la información y responsabilizan 

a los medios por proporcionar información confiable. 

Formación en AMI durante la ESO 

Los estudiantes recordaron haber recibido una formación dispersa e irregular en 

esta área. Además, señalaron una baja cantidad de trabajo relacionado con la AMI 

y un enfoque limitado en la evaluación crítica de los medios. Estos resultados 

resaltan la necesidad de mejorar la formación en AMI durante la educación 

secundaria, para preparar a los futuros docentes en la tarea de combatir la 

desinformación y fomentar el pensamiento crítico en sus estudiantes. 

En resumen 

Los resultados de este estudio subrayan la importancia de mejorar la formación 

en AMI y pensamiento crítico en el máster de Formación del Profesorado en 

España. Los estudiantes muestran un nivel medio-bajo de competencia 

informacional y una tendencia media-alta al pensamiento no reflexivo. Se observa 

un aumento en el consumo de medios digitales, pero los medios tradicionales aún 

son percibidos como más confiables. Además, se destaca la necesidad de una 

mayor formación en AMI durante la educación secundaria para preparar a los 

futuros docentes en la tarea de combatir la desinformación y fomentar el 

pensamiento crítico en los estudiantes. Estos hallazgos tienen implicaciones 

importantes para el diseño de estrategias pedagógicas que promuevan el 

pensamiento crítico y la evaluación de la información, así como para el desarrollo 

de programas de formación docente que aborden la AMI de manera más sólida y 

coherente. 

Discusión y conclusiones 
Los participantes tienen una alfabetización informacional media-baja y un 

pensamiento automático, no reflexivo. Sin embargo, se perciben como personas a 

las que les gusta pensar y cuestionar la información, lo que supone un obstáculo 

para combatir la desinformación porque indica una escasa conciencia respecto a 

la necesidad de formación en la AMI (Moeller et al., 2012). 

La dieta mediática se basa, sobre todo, en diarios digitales de gran tirada e 

informativos televisivos de mayor audiencia, que son los medios que generan más 
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confianza; dato similar al obtenido por Martínez-Sanz et al. (2016). Los 

participantes se informan también por redes sociales y servicios de mensajería 

privada, a diferencia de los recientes hábitos de consumo (Rebollo, 2022), pero 

siguiendo la tendencia advertida por Soengas-Pérez et al. (2019). No obstante, los 

medios más tradicionales y los digitales más consolidados son los que generan más 

confianza, de acuerdo con Pérez-Escoda et al. (2021). 

Los participantes analizan el contexto, la fuente y el contenido para cuestionar la 

veracidad de la información, en línea con Cabero y Guerra (2011). Se atribuyen 

un control firme frente a la desinformación, pero dependen del esfuerzo y el 

tiempo que invierten, lo que revela cierto pensamiento ilusorio (Searles et al., 

2018). 

Los resultados muestran que el sesgo de confirmación es menos frecuente entre 

consumidores habituales de información, como en esta muestra, que entre 

consumidores esporádicos (Knobloch-Westerwick y Kleinman, 2011). Sin embargo, 

cuestionan otros estudios que le dan un carácter predictivo más fuerte y universal 

(Ling, 2020). 

En cuanto a la AMI en los institutos, los participantes recuerdan haber recibido 

educación mediática en varias asignaturas. Según varios estudios, la alfabetización 

mediática debe obtenerse desde distintas áreas (Bernabeu et al., 2011; Gutiérrez 

y Hottmann, 2006), pero nuestros resultados indican que la educación mediática 

se concentró en las asignaturas de lengua y literatura. Es alarmante, considerando 

las alfabetizaciones múltiples, que requieren la intervención de diversas materias 

(Portalés, 2019). Además, se centró en el trabajo con noticias. Se desatendieron 

aspectos como la tecnología, los procesos de interacción, producción y difusión, 

las ideologías y los valores, o la dimensión estética, que necesitan actividades de 

diversa índole (Ferrés y Piscitelli, 2012). 

Los participantes no recuerdan haber abordado ninguna faceta de la alfabetización 

mediática en profundidad, pese a que debería ser un elemento prioritario (Alonso-

Ferreiro y Gewerc, 2018; Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez, 2020). Se confirma 

que la educación mediática de los futuros docentes fue insuficiente e inadecuada. 

Por ello, se deben tomar medidas para mejorar la AMI, como una formación 

pendiente y trasversal que se incorpore desde cada disciplina escolar (Ferrés y 

Piscitelli, 2012). Los planes educativos también deberían mejorar la autopercepción 

sobre alfabetización informacional y la responsabilidad para usar y consumir 

información críticamente (Medina Vidal et al., 2017). Asimismo, deberían educar 

en disposiciones (Menenses, 2021), estados afectivos con habilidades metacognitivas 

relacionadas con el pensamiento reflexivo. 

Financiación 
Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PID2019-107748RB-I00, financiado 

por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. 
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