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RESUMEN: 
¿Los futuros y las futuras maestras son capaces de determinar la veracidad y la 
intencionalidad de la información? En esta comunicación presentamos un trabajo realizado 
con estudiantes de formación inicial sobre la literalidad crítica, es decir, sobre la 
alfabetización para saber interpretar de manera crítica las informaciones relativas a 
problemas sociales relevantes o cuestiones socialmente vivas. 
 
Según los resultados de las investigaciones realizadas por el grupo de investigación 
GREDICSy la investigación “Evaluating information: The Cronerstone of Civic Online 
Reasoning” (University Stanford), hay una dificultad para distinguir la información verídica  
de aquella falsa y manipulada. Esta desinformación amenaza a la democracia. Es por ello 
que queremos profundizar en algunos elementos claves de la literalidad crítica. Estamos 
convencidos de que no existe democracia de calidad sin una educación basada en la 
formación del pensamiento crítico y para la acción social. Debemos proponer una 
educación crítica sobre la información, en una sociedad donde la postverdad y las 
emociones parece que se imponen a la racionalidad y la argumentación fundamentada. 
También estamos convencidos de que no existe una auténtica educación sin una formación 
en literacidad crítica para la defensa ante la manipulación y para promover la participación 
democrática. Y para formar en literalidad crítica, necesitamos un profesorado capaz de 
adoptar una postura crítica ante la información y para la transformación social. 
PALABRAS CLAVES: Literacidad crítica, veracidad, intencionalidad, postverdad. 

 
Perante as falsas verdades, educação em literacidade crítica e ação social. 

 
RESUMO:  
Os futuros e futuros professores são capazes de determinar a veracidade e intencionalidade 
da informação? Nesta comunicação apresentamos um trabalho realizado com estudantes de 
formação inicial sobre o literalismo crítico, ou seja, sobre a alfabetização para saber como 
interpretar criticamente informações sobre problemas sociais relevantes ou questões 
socialmente ativas. De acordo com os resultados de pesquisa realizada pelo grupo de 
pesquisa de pesquisa GREDICSy "informações Avaliação: A Cronerstone de Civic linha de 
raciocínio" (Universidade de Stanford), há uma dificuldade em distinguir verdade que 
informações falsas e manipuladas. Esta desinformação ameaça a democracia. É por isso que 
queremos nos aprofundar em alguns elementos-chave do literalismo crítico. Estamos 
convencidos de que não há democracia de qualidade sem uma educação baseada na 
formação do pensamento crítico e da ação social. Temos de propor uma educação crítica 
sobre a informação, numa sociedade em que a pós-verdade e as emoções parecem ser 
impostas à racionalidade e à argumentação fundamentada. Também estamos convencidos 
de que não há educação autêntica sem um treinamento crítico de alfabetização para a defesa 
contra a manipulação e para promover a participação democrática. E para treinar na 
literalidade crítica, precisamos de uma faculdade capaz de adotar uma atitude crítica em 
relação à informação e à transformação social.  
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização crítica, veracidade, intencionalidade, pós-verdade. 
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Faced with false truths, education in critical literacy and social action. 
 
ABSTRAC: 
Are future teachers capable of determining the veracity and intentionality of the 
information? In this communication we present a project make with students of initial 
formation about critical literalism, meaning on literacy to know how to critically interpret 
information about relevant social problems or socially active issues. 
 
According to the results of the research carried out by the GREDICS research group and the 
research "Evaluating information: The Cronerstone of Civic Online Reasoning" (University 
Stanford), there is a difficulty to distinguish the truthful information from that false and 
manipulated information. This misinformation threatens democracy. That is why we want 
to Go into detail about some key elements of critical literalism. 
 
We are convinced that there is no quality democracy without an education based on the 
formation of critical thought and social action. We must propose a critical education about 
information, especially in a society where post-truth and emotions seem to be imposed on 
rationality and grounded argumentation. We are also convinced that there is no authentic 
education without a critical literacy training for the defense against manipulation and to 
promote democratic 
 
participation. To train in critical literalness, we need a faculty capable of adopting a critical 
attitude towards information and for social transformation. 
KEYWORDS: Critical literacy, truthfulness, intentionality, post-truth. 

 
 
Introducción 
 
Nuestra comunicación presenta algunos de los datos obtenidos de un proyecto de 
investigación interuniversitario en curso1, que tiene como uno de sus principales 
objetivos analizar las competencias en literacidad crítica de los y las estudiantes de 
formación inicial ante una cuestión socialmente viva, así como indagar en sus 
capacidades para enfrentarse a la información tergiversada, sesgada o falaz. 
 
Este trabajo sobre literacidad crítica ha sido realizado con estudiantes en formación 
inicial y muestra algunos de los resultados obtenidos, así como también nos da 
evidencias sobre la capacidad de los futuros maestros y maestras para distinguir la 
veracidad en determinadas informaciones y la intencionalidad de las mismas. 
 
Tomamos como base algunas investigaciones realizadas por el grupo de investigación 
GREDICS (Santisteban, et al., 2016) y la investigación “Evaluating information: The 
Cornerstone of Civic Online Reasoning”realizada por Stanford History Education 
Group de la Stanford University (Wineburg et al., 2016), ya que en dichas 
investigaciones se reconoce la dificultad de la ciudadanía para distinguir la verdad de la 
mentira.  
 
A partir de nuestras investigaciones y de nuestra experiencia en la docencia, estamos 
convencidos que no existe democracia de calidad sin una educación basada en la 
formación del pensamiento crítico y para la acción social, teniendo en cuenta que 
vivimos en una sociedad donde la posverdad y las emociones se imponen a la razón ya 
la argumentación coherente. También estamos convencidos de que no existe una 
auténtica educación si los jóvenes no pueden defenderse de la manipulación y para 
promover la participación democrática. 

1 Proyecto de I+D EDU2016-80145-P. MINECO. 
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Fundamentos de la investigación 
 
En una sociedad globalizada, donde los medios de comunicación y las redes sociales 
construyen la realidad conocida, nos parece fundamental que la enseñanza de las 
ciencias sociales trabaje para la formación del pensamiento crítico(Santisteban y 
González Valencia, 2013).Si bien el concepto de pensamiento crítico ha acabado 
convertido en un simple desarrollo de habilidades cognitivas, sin tener en cuenta que los 
estudios sociales deben tener como finalidad última la intervención social. Lankshear y 
McLaren (1993) propusieron una nueva perspectiva de investigación y de enseñanza, 
que conocemos como literacidad crítica. 
 
Para Wodak y Meyer (2003): 
 

“Formar la literacidad crítica supone formar lectores que además de saber decodificar, 
interpretar un código, mostrar una competencia semántica y pragmática, es decir, 
comunicativa, sepan asumir un rol de crítico o analista identificando las opiniones, 
valores, intereses del texto en la línea de la corriente del Análisis Crítico del Discurso”. (p. 
87). 

 
La literacidad critica supone la deconstrucción de cual quier texto o discurso, escrito u 
oral, venga de donde venga, para comprender cómo el lenguaje es una práctica social 
que implica una determinada concepción del poder (Knobel, 2007). De esta forma, no se 
trata de que la ciudadanía sea competente en una serie de habilidades cognitivas, sino de 
que sea crítica ante la información que encuentra o que recibe, para ser capaz de 
analizar dicha información y tomar decisiones para actuar y transformar la sociedad 
(Tosar y Santisteban, 2016; Llusà y Santisteban, 2017; Tosar, 2017). 
 
En este proceso es evidente que sin introducir cambios en la formación inicial del 
profesorado es muy difícil obtener mejores resultados en la formación para la literacidad 
crítica del alumnado de educación infantil, primaria o secundaria. El profesorado debe 
estar preparado para interpretar de manera crítica la información y, a su vez, para crear 
las condiciones en los estudios sociales para que el alumnado se forme como 
ciudadanos y ciudadanas que interpreten y actúen frente a los problemas y conflictos de 
nuestro mundo.  
 
Metodología y proceso de investigación 
 
En esta primera fase de investigación hemos utilizado un cuestionario que nos permite 
obtener datos cuantitativos y cualitativos, ya que incluye una serie de actividades, la 
mayoría abiertas, que buscan comprender el modo en que nuestros estudiantes se 
enfrentan a la información de los medios.  
 
La muestra investigada ha sido de 47 estudiantes de formación inicial del Grado en 
Educación Primaria. La actividad propuesta se realizó de forma individual, con un 
tiempo máximo de 45 minutos y con la posibilidad de utilizar herramientas digitales 
para completar la información que se requería, ya fueran Smartphone, Tablet, etc.  
 
El objetivo de este instrumento de investigación es indagar en las capacidades del 
profesorado en formación para realizar una interpretación crítica de diferentes 
informaciones que conllevan una fuerte carga de valores y de intencionalidad. En todas 
las preguntas se podía consultar cualquier tipo de dispositivo digital, para verificar la 
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información, para buscar otros puntos de vista o para complementar los datos que se 
ofrecían.  
 
Se pide que valoren las informaciones de los medios digitales en función de quienes son 
protagonistas y de su intencionalidad -explícita o implícita-, que sean capaces de 
comprender a quién beneficia o qué intereses se esconden. Se trata de conocer su 
capacidad de enfrentarse a información sobre cuestiones socialmente vivas, para 
distinguir la manipulación o la ideología en los relatos, para lo cual pueden ayudarse de 
otros recursos o de otros medios digitales. Se analiza una noticia que evoluciona y que, 
finalmente, parece ser falsa y que requiere de que quienes la analizan hagan uso de sus 
habilidades de pensamiento crítico para contrastar fuentes y para valorar la fiabilidad de 
los medios.  
 
Analizamos sus competencias en literacidad ante un problema social e indagamos en sus 
capacidades para enfrentarse a la manipulación o a la ocultación de información por 
parte de los medios. Para este análisis hemos elaborando diversas tipologías para 
categorizar las respuestas del alumnado, mediante el uso de rúbricas. Así, establecemos 
tres tipos de estudiantes: principiantes, emergentes o expertos.  
 
El análisis de los resultados de este primer instrumento de investigación que hemos 
utilizado, lo haremos sobre los datos correspondientes a la segunda y cuarta actividad 
del cuestionario, formado por preguntas abiertas a partir del análisis de una determinada 
información. 
 
La segunda pregunta del cuestionario tiene como objetivo evaluar la capacidad de los y 
las estudiantes para interpretar críticamente la información que les ofrecemos, poniendo 
de manifiesto que es totalmente falsa. El primer ejercicio presenta un tweet que hace 
referencia a la estadística de hombres asesinados en manos de sus mujeres en el último 
año. En este caso se propone la realización de una interpretación crítica del tweet, 
pidiendo la opinión sobre el mismo y dando la posibilidad de contrastar esa 
información, si el alumno lo considera preciso. 
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Por otro lado, la cuarta pregunta constaba de tres partes. En la primera se presentaba una 
información que ponía de manifiesto la desatención que había recibido un niño pequeño 
por parte de sus padres, que habían decidido encerrarle en la caja fuerte de un hotel. En 
esta primera parte se pedía dar una primera opinión sobre el suceso. En la segunda 
parte, se ofrecía otra noticia sobre el mismo hecho que desmentía la primera, ya que 
afirmaba que eran sus hermanos los que habían escondido al pequeño en la caja fuerte 
jugando al escondite, y que sus padres rápidamente llamaron a emergencias. En este 
punto se pedía una segunda valoración por parte de los y las estudiantes de formación 
inicial. Finalmente, se les pedía redactar una valoración crítica sobre el tratamiento de la 
información por parte de los medios, fundamentándose en las dos noticias que se les 
había presentado y en otras informaciones complementarias que se pudieran aportar. 
 
Análisis de resultados  
 
El análisis de los resultados de la segunda pregunta, sobre el tweet que presentaba una 
estadística de hombres asesinados en manos de sus mujeres, se realizó a partir de una 
rúbrica con tres niveles de literacidad crítica que dan lugar a tres tipologías. En el 
primero -principiante-,corresponde a aquellos estudiantes quedaban argumentos sobre 
los datos del tweet sin hacer una crítica detenida de su contenido y de la realidad sobre 
la violencia de género. 
 
Por otro lado, la tipología de emergente corresponde a aquellos estudiantes que dieron 
argumentos sobre la noticia y la compararon con otras fuentes, introduciendo la duda 
sobre su veracidad, pero sin llegar a comprender la ideología del autor que la difunde. 
Finalmente, la tipología de experto corresponde a aquellos estudiantes que daban 
argumentos sobre la fiabilidad y la veracidad de la noticia, contrastando la información 
con otras fuentes y denunciando la auténtica ideología de quien la difunde, que intenta 
esconder la realidad incontestable que es la violencia de género. 
 
Los resultados obtenidos son alarmantes, aunque si los comparamos con otras 
investigaciones podrían ser los esperados y, en todo caso, respaldan nuestra convicción 
sobre la necesidad de una investigación como la que presentamos en nuestro contexto, 
para poder revertir de alguna manera la situación.  
 

 
 
Como podemos ver, el número de estudiantes principiantes es mayoritario, siendo más 
de la mitad de la muestra. Es decir, más de la mitad analizaron el tweet de forma 
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superficial y no hicieron una crítica detenida de su contenido y de la realidad sobre la 
violencia de género. Por ejemplo, un estudiante comenta:  
 

“Nos debería horrorizar que los hombres maltratados no cuenten con ello de entrada. El 
maltratado masculino es muchas veces más aislante social y culturalmente que el femenino, 
porque este si es aceptado por la sociedad, lo que es terrible, pero que puede ponerse el 
foco sobre él sin escandalizar a nadie, a diferencia del maltrato masculino.”. 

 
Por otro lado, dentro de la tipología emergente, el 13%, sí que dudaron sobre la 
veracidad de la información, pero sin llegar a comprender la ideología del autor que la 
difunde:  
 

“Principalmente Twitter es una red social donde cada usuario puede compartir 
información. Esta noticia carece de carácter formal al no poder constatar la noticia con 
una fuente fiable, por lo que la noticia podría ser totalmente falsa.”. 

 
Finalmente, solo un 13%, seis estudiantes, sí argumentaron que los datos presentados en 
el tweet eran falsos y denunciaron la auténtica ideología de quien lo difunde:  
 

“Una noticia FALSA que evidencia como el patriarcado, de cualquier manera, intenta 
banaliza runa vez más la lucha feminista, la lucha contra la violencia de género, a fin de 
no desaparecer; porque este tipo de mitos, por repetición, acaban asumiendo por la 
población como verdades absolutas llegando a cuestionar el alcance de la violencia 
machista. Además, esta cifra (6 hombres 2017) no es representativa. Lo que, en cuanto a 
las mujeres, por desgracia, sí lo es. Una lacra que debemos erradicar, porque las cifras de 
mujeres asesinadas, violadas, acosadas, maltratadas, por la condición de ser mujeres, 
crece año tras año y es una cuestión que no podemos tolerar más. Las mujeres estamos en 
guerra y nos queremos vivas y combativas frente el patriarcado.”. 

 
En relación a los resultados obtenidos en la cuarta pregunta del cuestionario, sobre la 
noticia de un niño pequeño encerrado en una caja fuerte, que hemos comentado 
anteriormente, también la analizamos mediante el sistema de rúbricas y tipologías 
presentadas. En este caso la tipología de principiante corresponde a quienes 
reprodujeron las cuestiones esenciales de la noticia inicial sin cuestionar nada, no 
juzgaron a los padres ni a los medios, justificando su cambió de opinión posterior como 
algo natural. 
 
Por otro lado, la tipología de emergente corresponde a aquellas respuestas que valoraron 
la notica inicial e hicieron una crítica a los padres por el abandono, luego rectificaron, 
pero no juzgaron cómo se desarrollaron los hechos ni echaron a faltar más detalles. 
Además, justificaron a los medios considerando que solo habían cometido un error. 
 
Finalmente, la tipología del experto pertenece a estudiantes que valoraron la noticia 
inicial, pero mostraron su escepticismo sobre el contenido de la misma. Buscando más 
información y dudaron de la realidad de los hechos. Se mostraron críticos con los 
medios que han ofrecido la noticia sin contrastarla. 
 
Los resultados son sensiblemente diferentes a los obtenidos enla pregunta anterior 
analizada. Estos nos permiten formular la hipótesis siguiente: si a los y las estudiantes 
de formación inicial les ponemos la evidencia de la manipulación en la información, 
presentándoles dos noticias totalmente opuestas que hacen referencia al mismo hecho, 
estos son capaces de argumentar y dudar sobre la veracidad de la información 
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presentada y a su vez, hacer una reflexión crítica sobre los medios de comunicación y la 
información que nos ofrecen.  
 

 
 
El 19% se limitaron a reproducir las cuestiones esenciales de la noticia inicial sin juzgar 
a los padres o a los medios, justificando su rectificación después de la segunda noticia 
como algo natural. Veamos un ejemplo:  
 

“Es una noticia muy impactante que los propios padres de este bebe sean capaces de 
hacerle eso a su propio hijo. Deben tener unos problemas psicológico bastante graves para 
actuar de esa forma o puede ser que no puedan hacerse cargo de él.”  

 
Después de leer la segunda noticia el mismo estudiante argumenta: 
 

“[…] Hay que dar un voto de confianza a los padres que cooperaron con los agentes en 
todo momento y no juzgarlos como unos maltratadores. Analizar que finalmente mediante 
la investigación se ha podido comprobar que los padres no fueron los que metieron al niño 
en la caja fuerte, sino que fue un juego con su hermano mayor.” 

 
Diez estudiantes los hemos situado dentro de la tipología emergente, ya que valoraron la 
noticia inicial e hicieron una crítica a los padres por el abandono. Después de leer la 
segunda noticia rectificaron, pero no juzgaron cómo se desarrollaron los hechos ni 
echaronen falta más detalles. Además, justificaron a los medios considerando que solo 
habían cometido un error. Vemos un ejemplo:  
 

“Me parece que a los padres se les debería castigar con una buena multa y además 
deberían pasar una temporada en la cárcel, porque lo que han hecho no tiene perdón.” 

 
Después de leer la segunda noticia argumenta:  

 
“[He cambiado de opinión] totalmente, puesto que al leer la primera noticia pensé que lo 
habían hecho ellos. Pero leyendo esta noticia les pido disculpas. Me parece que en 
ocasiones los medios escriben demasiado rápido, sin tener conclusiones certeras sobre lo 
que ha ocurrido, es decir, que escuchan rumores y ya enseguida lo confirman”. 

 
Finalmente, 22 de las respuestas las hemos situado en la tipología de expertos, ya que 
valoraron la noticia inicial mostrando escepticismo sobre el contenido de la misma. 
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Buscaron más información y dudaron de la realidad de los hechos. Además, se 
mostraron críticos con los medios que han ofrecido la noticia sin contrastarla:  
 

“Un titular impactante que ha generado gran expectación mediática. Posiblemente no han 
contrastado suficientemente la información. Tras comprobar las diferentes fuentes he 
llegado a la conclusión de que, al igual que no tiene cabida ese tipo de irresponsabilidad 
por parte de unos padres hacia un hijo, puede que se hayan dejado por alto muchos hechos 
en tintero. Es necesario contrastar e informarse antes de publicar una noticia. La mayoría 
de medios no contrastan la información y es por ello que, en multitud de ocasiones, emiten 
noticias o publicaciones que distan en gran medida de la realidad. De ahí la necesidad de 
hacer investigaciones con el fin de emitir un juicio de valor propio”. 

 
Conclusiones 
 
Estos primeros datos obtenidos deben completarse con otros instrumentos de 
investigación, pero nos ofrecen tendencias que, sin poder ser generalizables y/o 
extrapolables, tanto por el tamaño de la muestra como por su escala territorial, nos 
ofrecen una información sobre la predisposición de los futuros maestros y maestras de 
educación primaria a la literacidad crítica.  
 
El número de estudiantes que encuadramos como principiantes, que no poseen la 
competencia deseable de literacidad crítica es mayoritario y preocupante. Mostrar una 
actitud crítica ante la información y ante la intencionalidad y actitudes de los medios de 
comunicación, es esencial para cualquier ciudadano o ciudadana en democracia. Formar 
en este sentido al profesorado es fundamental para conseguir esta meta. 
 
Hemos podido comprobar que la mayoría son capaces de hacer una reflexión crítica 
sobre la información que se les presenta, como también de los medios de comunicación, 
pero solo en situaciones donde se hacen evidentes las contradicciones de una 
determinada información. Cuando la evaluación de la información debe realizarse de 
manera autónoma y crítica, los resultados son muy mejorables. 
 
En nuestra sociedad del espectáculo es más difícil que nunca distinguir la verdad de la 
mentira, la realidad de la ficción. Frente a la tendencia a la posverdad las sociedades 
deben responder con la formación de un profesorado responsable y comprometido, y 
con una educación que priorice la literacidad crítica. Desde los estudios sociales esta 
finalidad es incuestionable. 
 
Los datos obtenidos son preocupantes, pero demuestran que vale la pena seguir 
investigando y promoviendo una enseñanza de las ciencias sociales, la geografía y la 
historia, a partir de cuestiones sociales vivas, para construir una ciudadanía crítica ante 
las informaciones de los medios. En último término, hemos de formar ciudadanos y 
ciudadanas capaces de interpretar y tomar decisiones sobre los problemas y conflictos 
sociales. 
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