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RESUMEN
Introducción: La alfabetización mediática e informacional parece ser necesaria en la formación de una 
ciudadanía capaz de usar la información de manera crítica. Los crecientes fenómenos de desinformación, 
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así como los efectos de los medios y en especial los medios sociales en ciertos colectivos, nos obliga 
a analizar de qué manera este tipo de educación ayuda a crear un pensamiento crítico. Metodología: 
Este estudio ofrece una revisión sistemática de la literatura científica publicada sobre pensamiento 
crítico y alfabetización mediática e informacional. Para ello, se analizaron las bases de datos de la Core 
Collection de la Web of Science y de Scopus. Resultados: Tras una criba en función de los criterios de 
inclusión y exclusión establecidos, se analizó una muestra de 65 artículos. En el análisis se tuvieron en 
cuenta tanto las principales características bibliométricas de la producción científica como los temas 
emergentes. Discusión: Se observó que la mayoría de la producción científica tiene una naturaleza 
empírica siguiendo tres patrones temáticos: ámbito de aplicación; instrumentos y evaluación; límites y 
dificultades. Conclusión: Como conclusión, la revisión sugiere que incluir la alfabetización mediática 
e informacional en la educación mejora la capacidad crítica. Sin embargo, en sí misma muestra algunas 
limitaciones como que su efecto se debilite con el tiempo o que necesite ser complementada con otros 
enfoques.

Palabras clave: Alfabetización mediática e informacional; Desinformación; Educación; Pensamiento 
crítico; Revisión sistemática; Comunicación; Educación mediática.

ABSTRACT
Introduction: Media and information literacy seems to be necessary in the formation of citizens 
capable of using information critically. The growing phenomena of misinformation, as well as the 
effects of the media and especially social media on certain groups, impels us to analyze how this 
type of education helps to create critical thinking. Method: This study offers a systematic review of 
the published scientific literature on the intersection of critical thinking and media and information 
literacy. Results: We analyzed the databases of the Core Collection of the Web of Science and Scopus. 
A sample of 65 articles was analyzed after a screening based on pre-established inclusion and exclusion 
criteria. The analysis considered both the main bibliometric characteristics of the scientific production 
and the emerging themes. Discussion: The results showed that most of the scientific production 
has an empirical nature following three thematic patterns: the scope of application; instruments and 
assessment; and limits and difficulties. Conclusion: In conclusion, the review suggests that including 
media and information literacy in education improves critical ability.

Keywords: Critical thinking; Disinformation; Education; Media and information literacy; Systematic 
review; Communication; Media education.

1.  Introducción

En las sociedades democráticas se considera esencial la formación de una ciudadanía capaz de 
usar, consumir y generar información desde una perspectiva crítica. En este sentido, fenómenos de 
desinformación recientes han puesto de relieve la importancia de la educación mediática e informacional 
y el desarrollo del pensamiento crítico. La desinformación no es solo consecuencia de una actividad 
intencionada de determinados agentes, sino que además responde a nuestra tendencia cognitiva a usar 
y generar información sesgada, evitando así contrastar creencias y opiniones adquiridas (Haidt, 2001). 
El pensamiento sesgado, motivado, supone por tanto un reto para la democracia, así como aquellas 
prácticas comunicativas que intencionadamente buscan desinformar a los ciudadanos. Más allá de la 
necesidad de implementar mecanismos y rutinas que obliguen a la práctica de una comunicación ética, 
hay un consenso generalizado sobre el hecho de que se trata de un reto que debe en parte abordarse a 
través de la educación, y más en concreto a través de la educación mediática e informacional.

UNESCO (2018) define la educación mediática e informacional (MIL: Media and Information Literacy) 
como un proceso de aprendizaje y enseñanza, y la aplicación del pensamiento crítico a la creación y 
consumo de medios y de fuentes de información. Esta definición combina, por tanto, dos aspectos: la 
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educación informacional y la educación mediática, como un conjunto combinado de competencias, 
conocimientos y actitudes.

El objetivo de la educación mediática e informacional es promover sociedades alfabetizadas capaces 
de evaluar críticamente los medios de comunicación y las fuentes de información. De este modo se 
protegen derechos fundamentales relacionados con el intercambio de ideas, el flujo de información y 
la generación de opiniones y creencias que ayuden a tomar decisiones acertadas.

2.  Objetivos

Este artículo presenta una revisión sistemática de la literatura sobre la interrelación entre los conceptos 
de educación mediática e informacional y pensamiento crítico (en adelante, EMIPC). Dicha revisión 
nos permitirá sintetizar las aportaciones fundamentales dentro de este ámbito de conocimiento 
interdisciplinar (Siddaway et al., 2019). Así pues, se analizan los conceptos implicados a partir de los 
resultados de los trabajos publicados en la última década en las bases de datos científicas de Scopus y 
en la Core Collection de la Web of Science. El objetivo de este trabajo es analizar el estado actual de 
la investigación realizada sobre EMIPC. De este análisis surgieron dos preguntas de investigación que 
se abordan en el apartado de resultados: ¿Cuáles son las principales características de los estudios que 
analizan EMIPC? y ¿cuáles son los principales temas y patrones temáticos de los estudios que analizan 
EMIPC?

3.  Metodología

3.1.  Selección de la muestra

En este trabajo se han usado dos bases de datos para recopilar sistemáticamente los artículos analizados. 
Se han seguido las pautas recomendadas por PRISMA para localizar los artículos relevantes (Shamseer 
et al. 2015). En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo que detalla la identificación, cribado e 
inclusión de los artículos que forman parte de esta revisión sistemática. Los resultados se reportan 
siguiendo la plantilla de PRISMA para revisiones con bases de datos y registros (Page et al., 2021).

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA

Fuente: Elaboración propia.
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La búsqueda se realizó en junio de 2022 empleando las bases de datos más utilizadas en el ámbito 
científico: Scopus y la Core Collection de la Web of Science. La selección se lleva a cabo desde el 
año 2012 ya que nuestro interés es abordar una visión actual sobre la evolución de EMIPC. Para 
identificar los artículos, se implementaron las siguientes búsquedas de palabras clave: ("Media") AND 
("literacy") AND (“critic*”) AND ("thinking”) AND ("information*"). La búsqueda se realizó en All 
Fields en el caso de la Core Collecion de la Web of Science y entre el Article title, Abstract, Keywords 
en el caso de Scopus. En la tabla 1 se muestran los criterios de inclusión y exclusión que se usaron para 
valorar la elegibilidad de cada uno de los artículos.

Criterios de inclusión/exclusión

1. Pertenecer a las categorías de Articles o Reviews
2. Publicados entre el año 2012 y el 2021
3. Publicados en inglés o castellano (lenguas de uso de los autores de esta investigación)
4. Pertenencia al ámbito del objeto de estudio
5. Si es empírico, tiene que reportar composición y tamaño muestral

Tabla 1. Listado de los criterios de inclusión y exclusión utilizados

Fuente: Elaboración propia.

3.2.  Procedimiento y análisis de datos

Para extraer los datos de los artículos escogidos se utilizó un formulario estandarizado, previamente 
testado y utilizado en anteriores revisiones sistemáticas (Gil-Fernández y Calderón-Garrido, 2021). La 
información extraída se agrupó entre las siguientes variables: revista, fecha, tipo de artículo, disciplina 
desde donde se estudia, objetivos, país del estudio, muestra, enfoque analítico y principales resultados, 
así como otros identificativos bibliométricos.

Tras la identificación de los datos anteriores, se procedió a un análisis temático para extraer patrones 
comunes en los documentos a revisar. Esta técnica implica la detección de puntos de discusión e ideas 
comunes, dentro de los textos, para identificar y categorizar áreas de similitud (Crabtree y Miller, 
1992). Tres investigadores del equipo codificaron de manera independiente aproximadamente una ter-
cera parte del material cada uno y después se reunieron para poner en común su codificación. Una vez 
acabada la codificación se determinaron los temas emergentes.

4.  Resultados

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de las dos preguntas de investigación.

P1. ¿Cuáles son las principales características de los estudios que analizan EMIPC? 

Los estudios analizados se publicaron en 54 revistas diferentes, siendo las más frecuentes Societies 
(n=3) y Thinking Skills and Creativity (n=3).  En cuanto a la fecha de publicación, la gran mayoría de 
estudios se publicaron en 2019 (n=11), 2020 (n=18) y 2021 (n=18).

Respecto al número de países utilizados como primera fuente de datos, solo uno fue realizado en 
más de un país: China, Reino Unido y Rusia. En cuanto a los estudios centrados en un solo país, la 
principal fuente es Estados Unidos (n=10), seguido de España (n=5), Rusia (n=3) e Indonesia (n=3). 
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Los artículos analizados abarcan 22 países diferentes, muy variados desde el punto de vista cultural y 
de desarrollo económico. Esto implica que la investigación sobre EMIPC es de interés a nivel global. 

En cuanto a la disciplina desde la que se han planteado los estudios, se han distinguido 14 diferentes, 
siendo Ciencias de la Educación (n=27) y Comunicación (n=16) las más prevalentes, seguidas de 
Comunicación y Ciencias de la Salud (n=6), Ciencias de la Educación y Comunicación (n=5) y 
Biblioteconomía (n=2). El resto de las disciplinas se hallan en un solo artículo cada una y son las 
siguientes: Teología (n=1), Geografía (n=1), Comunicación y Biblioteconomía (n=1), Ciencias de la 
Salud (n=1), Ciencias de la Educación y Ciencias de la Salud (n=1), Biblioteconomía y Ciencias 
de la Educación (n=1), Ciencias de la Educación, Sociología y Comunicación (n=1), Ciencias de la 
Educación y Estudios Culturales (n=1) y Filosofía y Comunicación (n=1). Considerando la presencia 
total de las disciplinas más frecuentes, solas y en combinación con otras disciplinas, se obtiene que hay 
36 artículos catalogados bajo Ciencias de la Educación, 29 artículos bajo Comunicación y 8 artículos 
en Ciencias de la Salud.

Respecto a los tipos de metodologías presentes en los artículos, la gran mayoría de trabajos fueron de 
naturaleza empírica (n=46), mientras que 19 fueron de tipo conceptual. Los métodos cuantitativos fueron 
el enfoque metodológico principal (n=23), mientras que 18 estudios aplicaron enfoques conceptuales, 
17 utilizaron métodos cualitativos y 7 aplicaron métodos mixtos. Los procedimientos metodológicos 
utilizados fueron la encuesta o cuestionario (n=16), la combinación de técnicas (n=9), el estudio de 
caso (n=8), el análisis de contenido (n=7), la entrevista (n=2), el método comparativo (n=1) y otros 
(n=22), que incluyen artículos conceptuales, etnográficos, grupos focales y análisis textuales.

P2. ¿Cuáles son los principales temas y patrones temáticos de los estudios que analizan EMIPC?

Se identificaron tres categorías temáticas principales: (1) ámbitos de aplicación, (2) instrumentos y 
evaluación, y (3) límites y dificultades. A continuación, se explica cada una.

- Ámbitos de aplicación: agrupa artículos que tratan los distintos ámbitos en que EMIPC
 se aplica y utiliza, así como los modos de uso adaptados a cada ámbito. Se distinguen dos
 subcategorías: 1. Disciplinas, que considera cómo se utiliza EMIPC en la enseñanza de
 distintas áreas del conocimiento; 2. Social, que trata los análisis sobre EMIPC en ámbitos y
 problemáticas sociales diversas, como la juventud, la familia, la participación cívica y la
 inclusión social de personas trans.

- Instrumentos y evaluación: comprende aquellos trabajos que proponen instrumentos de
 implementación y evaluación de EMIPC. Dentro de esta categoría, se incluyen tres
 subcategorías: 1. Mediciones; 2. Toolkits; 3. Conceptualización y definiciones. Los artículos
 agrupados en Mediciones miden los niveles de EMIPC en diversos ámbitos (la escuela,
 la universidad, la familia) y evalúan la eficacia de herramientas creadas para mejorar dichos
 niveles. Aquellos clasificados bajo Toolkits presentan y evalúan instrumentos didácticos
 para promover EMIPC en distintos niveles. Por último, los trabajos clasificados en el
 subgrupo Conceptualización y definiciones aportan una evaluación teórica de EMIPC y otros
 conceptos relacionados.

- Límites y dificultades: contiene artículos que destacan los problemas y limitaciones de
 EMIPC, en especial en sectores vulnerables de la sociedad, como los niños y los jóvenes. 
 Para cada grupo temático, se han identificado los siguientes artículos.
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4.1.  Ambitos de aplicación

4.1.1.  Disciplinas

Alcolea-Díaz et al. (2020) realizaron un análisis de contenido de campos semánticos cuantitativo y 
cualitativo, usando la técnica Keyword in context (KWIC), a partir del cual identificaron una fuerte 
presencia de las áreas temáticas de la disciplina Estructuras de la Información en el currículo AMI 
UNESCO. No obstante, percibieron debilidades de fondo en relación con el enfoque estructural de la 
información.

Vrabec et al. (2013), analizaron la aplicación de EMIPC en la educación religiosa en Eslovaquia a 
través de un análisis de contenido de los currículos de las asignaturas Religión católica y Educación 
religiosa. Observaron una presencia transversal de la educación mediática en los currículos de la 
asignatura Religión, pero en muchos casos su aplicación se limitaba a un uso ambiguo del término 
(educación mediática como el simple uso de medios en la enseñanza) y que el profesorado no tenía 
formación específica en medios.

Novitasari et al. (2020) realizaron un estudio sobre la alfabetización digital aplicada a las matemáticas 
en la escuela primaria en Indonesia. Mediante la combinación de observación participante de las clases 
de matemática, entrevistas y análisis de documentos, llegaron a la conclusión de que la alfabetización 
digital produjo mejoras en el pensamiento crítico matemático de los estudiantes.

Nygård et al. (2021) trabajaron la aplicación de EMIPC en la Didáctica, mediante un estudio sobre 
la enseñanza del pensamiento crítico en adolescentes en Finlandia. Observaron las clases de dos 
profesores de octavo grado de Educación para la Salud y sus estudiantes, fijándose en las actitudes y 
roles de los profesores cuando los estudiantes trabajaban en grupo, en combinación con entrevistas a los 
profesores de una hora de duración. Los autores hallaron dos roles adoptados por los profesores: el de 
autoridad cognitiva y el de administrador/trustee, que marcaron las dinámicas de las clases. Cuando los 
profesores no se ubicaron como autoridades cognitivas, la clase vivió momentos de perplejidad, pero 
en algunas ocasiones la guía del profesor para continuar buscando información resultó en aprendizaje.

Lacković (2020) estudió el consumo acrítico y la interpretación de imágenes en el mundo digital. A 
partir de su análisis, realizó una propuesta metodológica de análisis de signos fotográficos a través 
del método PSC (producción-significación-consumo), que considera las tres instancias en las que las 
imágenes adquieren significados. Propuso, asimismo, que existe una relación entre las reacciones 
afectivas a las imágenes y la creación de significados y propuso que las fotografías son signos digitales 
y postdigitales, plausibles de existir tanto en formato corpóreo como digital, que se deben considerar 
en la educación para fomentar su consumo crítico.

Herrero-Diz y López-Rufino (2021) investigaron el rol que las bibliotecas tuvieron durante la pandemia 
del COVID-19 en la lucha contra la desinformación. Llevaron a cabo un análisis de contenido de las 
actividades y recursos de 216 bibliotecas de varios países de América, Asia, Europa y Oceanía. Los 
resultados mostraron que las bibliotecas públicas fueron las más activas en generar contenido que 
ayudara a la alfabetización informacional y evitara la desinformación.

Alhothali (2021) aplicó EMIPC a directores de colegios de Arabia Saudí escogidos al azar (n = 50). 
Al comparar sus resultados con profesores de Finlandia y Malasia concluyó que mostraban niveles de 
EMIPC inferiores a estos dos últimos países.
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Kaufman (2021) sitúa EMIPC dentro de la disciplina de la educación cívica. Esta autora reporta algunas 
lecciones extraídas de un estudio de caso llevado a cabo dentro de una clase. Enfatiza la importancia de 
la discusión en clase con los docentes para desactivar las informaciones falsas.

4.1.2.  Social

Un grupo de artículos se centró en la toma de decisiones en el ámbito familiar. Austin et al. (2018) 
realizaron seis sesiones de un taller sobre alfabetización mediática y nutrición para 100 pares de 
padres e hijos en Estados Unidos. Concluyeron que un currículo de alfabetización mediática pensado 
para el ámbito familiar mejoraría las habilidades de uso de los medios de los padres y disminuiría la 
susceptibilidad de los jóvenes a la publicidad de alimentos. En la misma línea, Austin et al. (2015) 
aplicaron una encuesta sobre pensamiento crítico mediático a 134 padres del Estado de Washington 
(Estados Unidos). Sus resultados muestran que el pensamiento crítico sobre los medios por parte de 
los padres afecta los niveles de expectativa que tienen sobre los mensajes mediáticos relacionados con 
alimentos y sobre la receptividad familiar de actitudes relacionadas con la nutrición.

González-Fernández et al. (2019) diagnosticaron los procesos de alfabetización mediática que tienen 
lugar en el seno de las familias españolas e identificaron las necesidades formativas de los progenitores 
para ofrecer propuestas de formación. El estudio se organizó en 10 focus groups con 5 a 7 padres o 
madres cada uno, con los que se trabajaron 25 preguntas abiertas, llegando a un total de 51 participantes. 
Luego, se realizó un análisis de contenido con Atlas.ti y un análisis conceptual. Identificaron dos 
dimensiones relacionales: tipologías de medios de comunicación y construcción de mensajes a través 
de los medios. Concluyeron que no es tan definitorio el nivel de alfabetización mediática de los padres 
para el uso de los medios de los hijos, sino la preocupación y dedicación de estos.

Kinsky y Smith (2013) exploraron el rol de los medios en el entendimiento de los niños sobre personas 
y culturas distintas a las propias, a través del análisis de las representaciones de etnicidades y razas en 
el programa infantil “Maya & Miguel”. Analizaron textualmente 12 episodios del programa y hallaron 
representaciones de diferentes culturas y etnicidades que intentaban alejarse de los estereotipos, y 
personajes en distintos grados de asimilación con la cultura estadounidense, lo cual facilitaría que los 
niños que ven el programa encontraran algún personaje con el que identificarse.

Otros artículos analizan la relación de los jóvenes con los medios. Melro y Pereira (2019) trabajaron con 
estudiantes de primer y segundo año de grado de diversas disciplinas de dos universidades portuguesas 
(Universidade do Minho y Universidade da Beira Interior) con el fin de entender las interacciones 
de los jóvenes con las noticias y la desinformación y la importancia que le otorgan al pensamiento 
crítico en la vida cívica y política de su país. Aplicaron un cuestionario a 562 participantes y, a partir 
de los resultados de dicho cuestionario, crearon focus groups con 45 estudiantes. Concluyeron que los 
participantes mostraron un limitado análisis crítico de la información, aunque se mostraron preocupados 
por la desinformación y propusieron medidas para combatirla.

McDougall (2019) evaluó el rol de la educación mediática como facilitadora de la participación 
resiliente en los medios por parte de los ciudadanos jóvenes. Desarrolló una investigación etnográfica, 
con entrevistas, talleres de diálogo entre diferentes stakeholders y revisión extensiva de la literatura. 
Con 88 participantes en total (25 en las entrevistas, el resto como participantes de los talleres), de 
China, Reino Unido y Rusia, concluyó que la alfabetización mediática crítica, si fuera incluida como 
materia obligatoria en las escuelas, daría mejores herramientas a los ciudadanos jóvenes para ser 
resilientes frente a los desórdenes informativos que las fuentes reactivas (factchecking y verificación).
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Austin y Pinkleton (2016) analizaron fuentes académicas para sopesar la efectividad de la alfabetización 
mediática para reducir la influencia en jóvenes de mensajes sesgados y mejorar su toma de decisiones 
sobre consumo de sustancias (alcohol, tabaco y otras). Hallaron que la alfabetización mediática ayuda 
a hacer frente a temas de abuso de sustancias y otros relacionados con la salud.

Austin et al. (2016) aplicaron una encuesta online a 472 estudiantes de grado de una universidad 
pública en Estados Unidos, para investigar la efectividad de la alfabetización mediática en el contexto 
de factores de personalidad, en el caso de la publicidad de bebidas alcohólicas. Sus resultados muestran 
la alfabetización mediática mejora la toma de decisiones respecto al consumo de alcohol, más allá de 
las diferencias en personalidad, al disminuir la efectividad de los mensajes publicitarios.

Yasdin et al. (2021) condujeron una encuesta con 122 jóvenes de Indonesia que estudiaban formación 
profesional. Se halló que la alfabetización en nuevas tecnologías y el desarrollo del pensamiento crítico 
son esenciales para la formación de las soft skills, herramientas para discernir la información en el 
entorno mediático.

Finalmente, Krutkowski et al. (2020) trabajaron EMIPC como herramienta para concienciar a la 
población universitaria sobre temas de género. Crearon y midieron los efectos del workshop: Fake News 
Trans edition, para el staff de los departamentos de Biblioteconomía, Tecnología y Media Studies de 
la University of Roehampton (Reino Unido) desmitificando informaciones falsas sobre las identidades 
trans e informando sobre una nueva política de la universidad sobre este colectivo. Observaron que los 
participantes del taller dicen ser más conscientes de las coberturas transfóbicas de los medios y que 
ello los ayudará a reducir los sesgos y dar soporte a los estudiantes y miembros del staff trans.

4.2.  Instrumentos y evaluación

4.2.1.  Mediciones

Zou’bi (2021) aplicó un cuestionario a 134 estudiantes de una Facultad de Educación, en Jordania. Los 
resultados mostraron un grado aceptable de pensamiento crítico para interpretar contenidos mediáticos. 
Los mensajes más difíciles de interpretar fueron los que contenían elementos engañosos y errores de 
ortografía. Se apreciaron dificultades en distinguir las noticias con insultos a políticos y otras figuras 
públicas. Los mensajes explícitamente ofensivos fueron los más fáciles de distinguir.

Ku et al. (2019) estudiaron la relación entre consumo de noticias en redes sociales, alfabetización 
mediática de noticias y pensamiento crítico en adolescentes. A través de un cuestionario aplicado a 1505 
adolescentes de 12 a 18 años, de 12 escuelas de diferentes distritos de Hong Kong (China), llegaron a 
tres conclusiones: 1. algunos hábitos de consumo de noticias en RRSS están relacionados con mayor 
pensamiento crítico y fueron más habituales en adolescentes mayores; 2. al pedirles que razonaran 
críticamente sobre las noticias, respondieron bien en varias áreas, pero pobremente en la evaluación de 
evidencias; 3. el conocimiento de los medios de noticias es un buen predictor del pensamiento crítico 
independiente.

Zhu et al. (2021) analizaron la relación entre alfabetización informacional y competencia en redes 
sociales en estudiantes universitarios en China utilizando un cuestionario online. La muestra se 
compuso de 1843 estudiantes de primer año de una universidad en Shanghai. Concluyeron que los 
factores más críticos para predecir las competencias en RRSS de los estudiantes son la habilidad para 
usar tecnologías de la información para resolver problemas y el sentido de comportamiento responsable 
en el ciberespacio.
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Walton y Hepworth (2013) analizaron si un acercamiento mixto (presencial y online) a la enseñanza de 
alfabetización informacional podría mejorar de forma significativa el discernimiento de información 
por parte de estudiantes de grado. Realizaron un experimento con un curso sobre alfabetización 
informacional dado en tres formatos: mixto (grupo experimental), presencial con información online 
interactiva (grupo intermedio) y presencial con información online no interactiva (grupo de control). 
Analizaron las evaluaciones de las fuentes utilizadas (2 libros, 2 artículos y 2 páginas web) de un 
trabajo evaluable de 35 estudiantes de primer año del grado de Sport & Exercise de Reino Unido, de 
entre 18 y 20 años. Los estudiantes del grupo experimental (presencial y online) mostraron mejores 
habilidades de discernimiento de la información.

Austin et al. (2020) estudiaron el efecto de un curso de alfabetización mediática para la reducción 
de los efectos del marketing de comida y la mejora de la nutrición en las familias. Desarrollaron un 
análisis estadístico de las diferencias entre un pre-test y un post-test para medir la eficacia del curso 
aplicado a 189 participantes en pares de padres-hijos (hijos de 9 a 14 años), de dos condados rurales 
y tres condados urbanos del Estado de Washington. De acuerdo con sus resultados, el programa de 
educación mediática fue efectivo.

Pilgrim et al. (2019) realizaron un estudio comparativo entre estudiantes de primaria de Estados 
Unidos en la actualidad y en 2006 sobre la capacidad de identificar una página web falsa. Hicieron 
entrevistas con 68 estudiantes de 1° a 5° grado, de dos escuelas con un alto porcentaje de estudiantes 
provenientes de familias de bajos ingresos, y disponibilidad en la escuela de recursos tecnológicos. Los 
resultados fueron comparados con los de un estudio sobre la misma web engañosa realizado en 2006. 
La comparación muestra mejores habilidades de alfabetización web en los estudiantes.

Mohan et al. (2020) aplicaron el Test of Scientific Literacy Skills a todos los estudiantes de primer año 
de cuatro colegios de medicina de India. El estudio se repitió durante tres años, llegando a un total de 
525 estudiantes. Los estudiantes mostraron un nivel de alfabetización científica bajo, que requiere una 
actualización de los currículos escolares para mejorarla y una inclusión de alfabetización especializada 
en redes sociales.

Nygren y Guath (2021) investigaron las habilidades de los estudiantes de secundaria suecos para 
evaluar noticias online. Aplicando una encuesta online y un test de rendimiento a 2216 estudiantes de 
escuela secundaria superior de Suecia, concluyeron que la apreciación de noticias creíbles, relacionada 
con las habilidades de los estudiantes para encontrar noticias, evaluar textos e imágenes y corroborar 
información sesgada sobre una página web, fue el elemento determinante para su desempeño. Sin 
embargo, encontraron una brecha entre estudiantes de diferentes programas.

Johnston (2020) evaluó cómo los estudiantes de escuela secundaria analizan contenido proveniente de 
redes sociales, con un cuestionario y ocho actividades de evaluación de contenido escrito y visual subido 
a redes sociales aplicado a 37 estudiantes de dos escuelas secundarias de Australia. Los resultados 
mostraron que los estudiantes confiaron más en la TV que en las RRSS y lograron diferenciar opinión 
de información, pero no distinguieron sesgos relacionados con afiliaciones políticas ni contrastaron la 
evidencia ni reconocieron la posibilidad de que las imágenes y videos estuvieran alterados. El autor 
propone que la alfabetización mediática tiene que centrarse más en evaluar la información.

Martínez-Cerdá y Torrent-Sellens (2017) analizaron y validaron escalas de medición del empoderamiento 
mediático de alumnos universitarios. Aplicaron un cuestionario online en catalán y castellano sobre dos 
dimensiones (ciudadanía activa y el uso diversificado de medios de comunicación) a 544 ex alumnos 
de la Universitat Oberta de Catalunya (España). Concluyeron que la escala de medición construida es 
consistente y fiable.
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Kachkaeva et al. (2020) realizaron un estudio longitudinal en dos períodos (2014-2017 y 2018) sobre 
los efectos de un curso de educación mediática en estudiantes universitarios en Rusia, respecto a sus 
capacidades de pensamiento crítico y su grado de confianza en los medios. Aplicaron dos encuestas, 
antes y después del curso, a 166 estudiantes de primer y segundo año de Periodismo (2014-2017) y a 
166 estudiantes de especializaciones relacionadas y no relacionadas con los medios (2018) del Russian 
Research University ‘Higher School of Economics’. Los estudios mostraron diferencias significativas 
entre los resultados de las encuestas previos y posteriores a realizar el curso. Los resultados prueban 
una asignatura sobre educación mediática les ayudó a corroborar más la información que consumen, 
ampliar sus canales de consumo informativo y ser más escépticos respecto a los medios.

Shomova (2020) estudió el consumo de memes en estudiantes rusos y su posible uso como fuentes de 
información, a través de una encuesta anónima en otoño de 2019 a estudiantes de grado con asignaturas 
de alfabetización mediática. La muestra se compuso de 138 estudiantes de segundo año del National 
Research University Higher School of Economics, estudiantes de Periodismo y de otras carreras. Los 
estudiantes hicieron un consumo acrítico de los memes y los consideraron contenedores de 'hechos', 
aun reconociendo que eran satíricos y humorísticos. En muchos casos cayeron en informaciones falsas 
y no contrastaron la información. También hubo casos en los que dieron interpretaciones alternativas 
de los memes.

Šuminas y Jastramskis (2020) evaluaron empíricamente el impacto de la alfabetización mediática e 
informacional en el proceso de evaluación de noticias entre la juventud lituana, mediante un cuestionario 
y un dispositivo de seguimiento de la mirada. El cuestionario consistía en información general y luego 
un experimento donde los estudiantes evaluaban la credibilidad de tres noticias. Se usó un instrumento 
de medición de la mirada para identificar puntos de entrada, foco, patrones de lectura y tiempo utilizado. 
Participaron 40 estudiantes de la Universidad de Vilnius (Lituania), la mitad habiendo participado en 
varios cursos relacionados con EMIPC y la mitad cuya formación estaba mínimamente relacionada 
con EMIPC. Se encontraron diferencias en la forma y motivos de identificación de credibilidad de 
las noticias entre los dos grupos y se concluyó que la formación en EMIPC produjo diferencias en la 
evaluación de noticias por parte de los estudiantes.

Archila et al. (2019) realizaron un estudio sobre la evaluación de noticias inexactas en la prensa que 
abordan temas científicos. Hicieron un análisis de frecuencias para identificar el grado de aceptación 
de información científica inexacta y un análisis verbal de argumentos escritos y orales y de registros 
de audio y video, a 141 estudiantes universitarios en Colombia. Encontraron que los participantes 
percibieron la información falsa o inexacta de distintos modos, pero generalmente sobreestimaron la 
verdad atribuible a la información científica presentada en la prensa.

Ling et al. (2019) analizaron los factores que afectan la alfabetización mediática de la juventud en 
su comprensión e interpretación del documental histórico "The Malayan Emergency", utilizando un 
método experimental. Determinaron grupos de control y tratamiento a los que se aplicaron pre y post-
tests sobre alfabetización mediática y un experimento consistente en ver el documental en su versión 
no manipulada (grupo de control) y manipulada (grupo de tratamiento). La muestra consistió en al 
menos 300 estudiantes de instituciones públicas de educación superior en Malasia con niveles de 
alfabetización mediática similares, de cursos de Historia y Comunicación, con composiciones étnicas 
diversas. Los autores concluyeron que el pensamiento crítico, la estética del medio y la exposición a 
Internet influyen en las interpretaciones de la ideología transmitida en el documental.

Forzani (2020) desarrolló un método para evaluar la credibilidad y la relevancia de las noticias online 
publicadas. De acuerdo con este método, existen tres niveles principales de análisis: fuente, contenido 
y contexto de la noticia.
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Lebid et al. (2020) encuestaron a 216 estudiantes universitarios de Ucrania a través de Telegram. 
Concluyeron que su nivel de EMIPC era bajo, hallando que tenían pocas habilidades para desarrollar 
un pensamiento crítico, y que su nivel de educación mediática e informacional era bajo. Enfatizan la 
importancia de las herramientas de fact-checking para educar al público joven.

Yakub et al. (2020) proponen una nueva herramienta para evaluar la educación mediática, llamada 
Fallasigns. Esta herramienta se basa en identificar las falacias y errores de argumentación más comunes, 
especialmente en el contexto de noticias que son nuevas para el público. Prueban su eficacia a través de 
un análisis de contenido de 600 noticias aparecidas en medios de comunicación sobre dos temas que 
fueron polémicos en Australia en 2017.

Zanin-Yost y Freie (2020) reportan un estudio de caso con estudiantes de EEUU en donde se aplicó la 
herramienta conocida como “Behrman’s Critical Literacy Practice”. Se intentaba que los estudiantes 
aumentaran su nivel de EMIPC. Se tomaron medidas pre y post actividad. El artículo no muestra las 
puntuaciones obtenidas.

4.2.2.  Toolkits 

Hintermann et al. (2020) presentaron un toolkit de alfabetización mediática crítica, creado a partir 
de un estudio de las estrategias de construcción identitaria de los jóvenes en la sociedad migrante de 
Viena (Austria) y su comportamiento online desde la perspectiva de la educación cívica. Primero, 
realizaron una encuesta online a los estudiantes de todas las escuelas de Viena para seleccionar escuelas 
participantes. Luego, aplicaron el taller "Deconstruct MiDentity" e implementaron un programa de 
alfabetización mediática crítica en las aulas a 79 estudiantes de tres escuelas. Sus profesores también 
recibieron una formación para realizar los talleres y las discusiones grupales. El taller evaluado 
incentivó reflexiones en los estudiantes y una toma de conciencia sobre el rol de las redes sociales en 
la construcción de significados e identidades.

Triviño-Cabrera y Vaquero-Cañestro (2020) evaluaron y fomentaron la competencia en comunicación 
audiovisual entre alumnos del Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Málaga 
(España) a partir del trabajo con el videoclip de “Malamente” de Rosalía. Realizaron un taller y 
recogieron los resultados mediante un comentario individual, un debate grupal, una coevaluación y una 
creación de portafolio docente crítico-creativo individual. Participaron 78 alumnos de la Didáctica de 
la Expresión Plástica y 40 de Didáctica de las Ciencias Sociales. A partir de este trabajo, se propuso un 
toolkit didáctico de alfabetización audiovisual, con reflexiones sobre los roles y estereotipos sexistas y 
culturales, creencias, tradiciones y valores.

Reed et al. (2019) presentan los resultados de la aplicación de un curso de 16 semanas sobre 
desinformación en el ámbito del conocimiento científico. El curso abordaba los fallos en la comprensión 
pública de la ciencia y la manipulación del conocimiento científico y fue aplicado a un número no 
especificado de estudiantes universitarios de periodismo y STEM de Estados Unidos. Los resultados 
mostraron mejoras en las maneras en que los estudiantes comprenden las dificultades de comunicar en 
y sobre ciencia.

Semakula et al. (2020) realizaron un estudio longitudinal con 675 padres y madres de jóvenes en Uganda 
para comprobar si el uso de un podcast sobre tratamientos médicos mejoraba su alfabetización sobre 
salud. En una fase previa se comprobó que el podcast incrementaba su conocimiento. Sin embargo, un 
nuevo cuestionario un año después de la exposición al podcast mostró que su alfabetización sobre el 
tema había disminuido casi a niveles del grupo de control.
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Archila et al. (2021) llevaron a cabo un estudio cuantitativo a base de cuestionarios junto con uno 
cualitativo con una interacción en clase para generar una herramienta que ayudara a la alfabetización 
en ciencia. 115 alumnos de Colombia participaron, poniendo a prueba un método que denominaron 
teaching-learning sequence. Los resultados mostraron que este método era apropiado para mejorar 
la alfabetización científica de los estudiantes, ayudándoles a reflexionar sobre la construcción de las 
noticias falsas.

Pilgrim y Vasinda (2021) probaron en población escolar un protocolo para evaluar la fiabilidad de 
páginas web antes incluso de seleccionarlas para su consulta. Se administraron cuestionarios a 354 
niños y niñas de 6 a 10 años residentes en los EEUU. Se halló que los participantes no tenían las 
herramientas adecuadas para discernir las páginas con información fiable de las que no.

Lawless (2021) realizó un estudio de caso consistente en una actividad en clase en donde el alumnado 
discutía con el profesor/a informaciones provenientes de redes sociales y casos de ataques contra 
profesores. En el contexto de EMIPC, se vio que la actividad aumentaba el nivel de reflexión del 
alumnado sobre ella, y asimismo, aumentaba la credibilidad del profesor en el aula respecto a su 
alumnado.

4.2.3.		Conceptualización	y	definiciones	

Yıldırım (2015) planteó una definición sintética de alfabetización mediática en el marco de la actualidad 
multi-mediática, resumiendo distintas definiciones sobre alfabetización mediática, el poder de los 
medios y la importancia de la alfabetización mediática para una ciudadanía informada.

Molerov et al. (2020) re-conceptualizaron EMIPC como Critical Online Reasoning (COR), y le 
atribuyeron tres características principales: (1) capacidad de adquisición de información online; (2) 
capacidad para evaluar críticamente la información adquirida; (3) razonamiento basado en la evidencia, 
la argumentación y la capacidad de síntesis.

Goulart Righetto et al. (2021) llevaron a cabo un estudio bibliográfico sobre el desarrollo y uso efectivo 
de la alfabetización informacional en el marco de la sociedad de la desinformación. Partiendo de 
la idea de que la sociedad actual está marcada por la “imbecilización” social, cuyas características 
básicas son la mecanización de funciones, la sustitución mecanizada y mediada de las experiencias, la 
fragmentación de la información, concluyen que la alfabetización informacional permite a las personas 
manejar la “imbecilización”.

Chanda (2017) analiza la literatura sobre distintas perspectivas asociadas a la alfabetización. Concluyó 
que la combinación de pedagogía con alfabetización mediática ayuda a ligar teoría y práctica, 
impulsando la adquisición de competencias mediáticas básicas y la alfabetización mediática crítica.

Mateus (2021) elaboró un marco conceptual para especificar tres atributos de la educación mediática 
El acceso a Internet ha de ser un derecho fundamental, acompañado de una educación en pensamiento 
crítico. Las políticas de educación mediática deben centrarse en el empoderamiento de la población. 
Por último, es necesaria la formación continua del profesorado.

Fedorov y Mikhaleva (2020) realizaron una revisión narrativa de la literatura sobre EMIPC. Entre sus 
conclusiones destacan su restructuración dentro del ámbito de los objetivos de la UNESCO, situando 
EMIPC como una estrategia que permite el acceso a la información y el conocimiento, y que promueve 
entornos sociales libres, independientes, mediatizados y plurales.
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Otro grupo de trabajos evaluó modelos teóricos sobre EMIPC. Kim (2019) analizó el modelo y la 
metodología crítica de alfabetización mediática propuestas por James Potter y el Center for Media 
Literacy (CML) en base a los tres principios kantianos de la reflexión. Kim propuso una alfabetización 
mediática reflexiva, enfocando la lectura de información en el por qué, el valor ético de la práctica y la 
posibilidad de hacer un bien común.

Jacobson y Mackey (2013), por su parte, evaluaron el modelo de la meta-alfabetización para 
conceptualizar la alfabetización informacional. Propusieron que la meta-alfabetización permite 
ampliar las competencias cognitivas para adaptarse a los cambios de las tecnologías emergentes, así 
como la reflexión sobre el propio pensamiento y el desarrollo de alfabetizaciones con un componente 
metacognitivo.

Un tercer grupo de artículos aborda EMIPC en relación con el mundo web y sus desafíos.

Tsvetkova (2017) estudió el impacto de la velocidad y aceleración en la preservación del equilibrio 
informacional y las habilidades de pensamiento crítico. Propuso reevaluar las ventajas de la lectura 
rápida y promover la lectura lenta en el marco de una alfabetización universal. Postuló asimismo la 
necesidad de crear alfabetizaciones informacionales de nicho para diversas categorías de personas que 
se adecúen a sus perfiles y necesidades.

Gálik (2017) propone que el ciberespacio determina la educación contemporánea de dos maneras: 
una nueva comprensión de la información y su nueva organización. El ciberespacio ha hecho que la 
educación se aleje del pensamiento discursivo y enfatice el pensamiento asociativo, especialmente 
basado en imágenes. Se trata de un tipo de pensamiento que requiere la aplicación del pensamiento 
crítico, y alfabetización informacional.

Gretter y Yadav (2016) propusieron un abordaje conjunto del pensamiento computacional y la 
alfabetización mediática, para incentivar el desarrollo en estudiantes de las habilidades requeridas en 
el siglo XXI.

Meneses (2021) realizó un ensayo crítico, en el que sintetizó y clarificó los criterios clave para la 
evaluación de contenido controvertido en la web, profundizando sobre las disposiciones de pensamiento 
crítico necesarias para evaluar contenido online. Como resultado propuso cuatro criterios de evaluación: 
posición del autor, motivación del autor, sistematicidad y escrutinio independiente.

Weiss et al. (2021) desarrollaron un marco conceptual para examinar los factores que determinan que 
una persona sea proclive a diseminar una noticia falsa. Diseñaron un modelo con siete factores: (1) 
grado de confianza en Internet; (2) grado de auto exhibición en Internet; (3) cantidad de comparación 
social; (4) grado de ansiedad por FoMO; (5) grado de fatiga derivada del uso de redes sociales; (6) 
concepto sobre uno mismo e identidad de rol; y (7) nivel educativo logrado.

Por último, Silber-Varod et al. (2019) realizan un análisis de la evolución de EMIPC, mediante un estudio 
donde identificaron tendencias de cambio en la literatura académica de educación sobre competencias 
de alfabetización digital desde 1980 a 2016. Crearon un diccionario de palabras relacionadas con el 
tema, para utilizar como conceptos clave para la búsqueda bibliográfica. Luego, hicieron un análisis 
de contenido semiautomatizado. Finalmente, identificaron tendencias de cambio y encontraron que 
la literatura sobre educación está atrasada respecto a otras disciplinas en su reconocimiento de las 
competencias digitales necesarias para el aprendizaje.
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4.3.		Límites	y	dificultades	

Tejedor-Calvo et al. (2012) reflexionaron sobre las maneras de empoderar a los jóvenes frente a 
los riesgos y desafíos que surgen de Internet, particularmente el grooming y el ciberacoso. A partir 
del análisis de fuentes académicas, consideraron los ocho riesgos identificados en el currículo de 
alfabetización mediática e informacional de UNESCO y concluyeron que el grooming y el ciberacoso 
son los más preocupantes. Los autores propusieron formar a los maestros y profesores sobre los riesgos 
de Internet.

Chassiakos et al. (2016) realizaron una revisión crítica de la bibliografía desde la perspectiva de la 
pediatría, a partir de la cual sintetizaron los beneficios y riesgos del uso de los nuevos medios en la 
salud de niños y adolescentes. Propusieron vías para que las familias puedan manejar dichos riesgos, 
controlando los tiempos y modos de uso, en particular, la aplicación del AAP Family Media Use Plan.

Sinatra y Hofer (2016) analizaron los desafíos para la comprensión pública de la ciencia mediante 
una lectura crítica de fuentes académicas. Propusieron que para una mejor comprensión pública de la 
ciencia se requiere no solo mayor alfabetización científica, sino también un cambio en la cognición 
y confianza epistémicas. Sugirieron cambios en la educación (enseñar procesos, enseñar para una 
comprensión profunda, promover la cognición epistémica), y en la creación de políticas (financiación 
de investigaciones sobre el pensamiento, apoyo de estándares que promuevan el cómo y no el qué 
pensar, apoyo del desarrollo de habilidades psicológicas más maleables, y estándares más rigurosos 
de preparación de profesores).

Bissonnette et al. (2021) condujeron seis entrevistas semiestructuradas con adolescentes de 16-17 años 
en Canadá para ver sus habilidades de pensamiento crítico e informacional. Las personas entrevistadas 
mostraron un uso de las herramientas muy desigual. Por un lado, su educación mediática les había 
habilitado para comprender textos y desarrollar habilidades del día a día. Sin embargo, se mostraron 
ineficientes para justificar sus decisiones y comparar el valor de diferentes argumentos.

Mata et al. (2021) pasaron un cuestionario a 250 estudiantes de secundaria en España. Se presentó a los 
participantes con dos tweets que mostraban valores antidemocráticos. Los resultados indicaron que los 
estudiantes caían mayoritariamente en la trampa que tendían los mensajes y no eran lo suficientemente 
críticos con su contenido.

Wang et al. (2021) diseñaron un experimento con 201 participantes residentes en EEUU. Quisieron 
comprobar si la inclusión de normas descriptivas en mensajes que promocionaran hábitos de vida 
saludables los hacía más eficaces. Encontraron que, paradójicamente, aquellos participantes con 
menores índices de educación mediática y pensamiento crítico recibían mejor los mensajes, mientras 
que los que presentaban mayores índices eran más reacios al contenido.

Astuti (2021) examinó si los profesores universitarios son más o menos vulnerables a las noticias 
falsas, habida cuenta de su supuesta competencia informacional. Realizó una encuesta con profesores 
de Indonesia, y demostró que el ser profesor universitario no hacía que fueran inmunes a las noticias 
falsas.

La tabla 2 resume los principales resultados de esta revisión, organizada por palabras clave.
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Ámbitos de aplicación de EMIPC

Disciplinas • Educación religiosa.
• Matemáticas.
• Didáctica.
• Educación cívica.
• Mundo digital.

• Ciencia.
• Pediatría.
• Biblioteconomía.
• EMIPC asociado al alumnado y al
       profesorado.

Social • El rol de la familia en
       EMIPC.
• EMIPC asociado a buenos
       hábitos de alimentación.
• Diferencias culturales en la
       aplicación EMIPC.

• EMIPC en población adolescente
        y joven.
• EMIPC asociado a consumo de
        sustancias, incluido alcohol.
•      EMIPC asociado a cuestiones de
        género.

Instrumentos y evaluación de EMIPC

Mediciones • Factores asociados a un 
mayor nivel de EMIPC: 
(1) mayor hábito de 
consumo de noticias, 
(2) mayor sentido de 
la responsabilidad, 
(3) más habilidad 
para usar tecnología 
de la información, (4) 
acercamiento mixto, 
presencial y online (5) 
mayor implicación de 
la familia, (6) mayor 
habilidad del alumnado 
para buscar noticias,

(7) ampliación de los canales de 
consumo de información, (8) mayor 
facilidad de acceso a Internet, (9) 
uso de fact-checking, (10) mayor 
capacidad para identificar falacias 
y errores de lógica.

• Diferencias en forma y motivos de
     identificación de la credibilidad.
• Tres niveles de credibilidad
  dependiendo de la fuente, el
     contenido y el contexto de la noticia.

Toolkits • Actividades dialógicas
entre alumnado y
profesorado.

• Talleres con entrega de
redacción final.

• Cursos de 16 semanas.

• Podcast.
• Protocolos de evaluación de

noticias falsas.
• Checklist de noticias falsas.

Tabla 2. Resumen de los principales resultados de la revisión sobre EMIPC.
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Conceptualización y 
definiciones

• EMIPC en tres atributos: 
(1) capacidad de 
adquisición de la 
información, (2) 
evaluación crítica, (3) 
razonamiento basado en 
la evidencia.

• EMIPC unido a objetivos 
UNESCO sobre entorno 
social libre, independiente 
y plural.

• Imbecilización de la 
población como marco 
general de EMIPC.

• EMIPC en tres atributos: 
(1) acceso a Internet, (2) 
empoderamiento de la 
sociedad, (3) formación 
continua del profesorado.

• Principios Kantianos para consumir
       información.
• Metalfabetización.
• Lectura lenta como estrategia
       EMIPC.
• Evolución de un pensamiento
       discursivo a uno asociativo.
• EMIPC unido a pensamiento
       computacional.
• Lectura crítica en cuatro atributos:
      (1) posición del autor, (2) motivación

del autor, (3) sistematicidad, (4)
escrutinio independiente.

• Factores que llevan a diseminar una
noticia falsa.

Límites	y	dificultades	de	EMIPC

• Sobreestimación de 
la confianza otorgada a la 
información científica.

• EMIPC baja en estudios 
longitudinales en un 
plazo de 12 meses.

• Grooming y ciberacoso 
como ámbitos a tratar en 
EMIPC.

• Desafíos en la 
comprensión pública de 
la ciencia.

• Uso desigual de 
herramientas EMIPC a 
pesar de exposición a 
idéntica educación.

• Ineficiencia de EMIPC para
desarrollar competencias a nivel 
más profundo.

• Un nivel de EMIPC mayor en
jóvenes también los hace más 
reacios a estar de acuerdo con 
mensajes institucionales.

• El profesorado que imparte EMIPC
también es vulnerable a las falacias 
y noticias falsas.

• Dificultades para entender las 
afiliaciones políticas de la fuente.

• Dificultades para identificar vídeos
manipulados.

Fuente: Elaboración propia.

5.  Discusión y conclusiones

Este artículo ofrece una revisión sistemática de la producción científica sobre la confluencia entre 
educación mediática y pensamiento crítico. La magnitud de la producción refleja la creciente 
preocupación por los fenómenos de desinformación y sus efectos en la sociedad, mostrando de qué 
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manera ha incrementado el interés científico y académico por entender la interrelación entre la educación 
mediática e informacional y el pensamiento crítico. En este sentido, las publicaciones sobre EMIPC han 
aumentado a partir del año 2019, especialmente aquellas que tienen como objetivo presentar evidencia 
empírica a favor de dicha relación. Distintas disciplinas intentan conceptualizar EMIPC dentro de su 
ámbito de estudio, creando nuevos instrumentos de medición, aplicables a las diferentes realidades 
sociales de su interés. Parece especialmente relevante el interés por esta área en España, que tiene una 
producción científica muy elevada al ponderarla respecto a su tamaño poblacional.

Es muy significativa la profusión de artículos conceptuales, que componen alrededor de un tercio 
del corpus analizado. Este porcentaje tan elevado indica que el campo de estudio no ha alcanzado un 
consenso sobre los elementos que componen EMIPC y sus definiciones diferenciales respecto a otros 
elementos similares. Destaca en este sentido la multiplicidad de aproximaciones conceptuales que no 
buscan aplicar una mirada empírica sino establecer un marco teórico compartido (Jacobson y Mackey, 
2013; Molerov et al., 2020; Mateus, 2021).

En general, la literatura examinada muestra que la educación mediática e informacional ayuda a 
incrementar el pensamiento crítico (Kachkaeva et al., 2020; Novitasari et al., 2020; Šuminas y 
Jastramskis, 2020; Yasdin et al., 2021). Esta idea genérica se materializa de múltiples maneras y tiene 
como consecuencia concreta la apelación a la necesidad de incluir en la formación de los ciudadanos 
este tipo de educación. En este contexto, el EMIPC en adolescentes y jóvenes es una preocupación 
central debido a su mayor vulnerabilidad y menor maduración para resistir la desinformación y otros 
desafíos mediáticos. La investigación muestra que el EMIPC es efectivo en este grupo poblacional, 
con unas tasas de alfabetización más altas en la actualidad respecto a la primera década del siglo 
XXI (Pilgrim et al., 2019), y muy buenos resultados en tareas como reducir los abusos de alcohol y 
otras sustancias en adolescentes (Austin y Pinkleton, 2016). Sin embargo, no está exenta de ciertos 
límites. Muchos adolescentes parecen saber identificar información o páginas web falsas, pero tiene 
dificultades para explicar y razonar por qué (Bissonnette et al., 2021; Mata et al., 2021), lo cual puede 
indicar que la EMIPC se internaliza a nivel superficial (por ejemplo, sabiendo identificar la estética de 
una web falsa), pero no a nivel profundo (por ejemplo, comprendiendo el contenido de la información 
vertida y su veracidad).

Una limitación muy importante de los acercamientos a través de la EMIPC es su efecto a largo 
plazo. La inmensa mayoría de los estudios empíricos evalúan en el mejor de los casos el estado de 
la alfabetización mediática antes y justo después de la intervención (por ejemplo, Ling et al., 2019), 
hallando en general resultados que demuestran un impacto estadísticamente significativo y positivo 
de la intervención. En cambio, alguno de los pocos estudios que midieron la eficacia a más largo 
plazo reportaron resultados que no invitaban al optimismo. Las personas sometidas al estímulo EMIPC 
habían vuelto a niveles de alfabetización similares al grupo control 12 meses después (Semakula et al., 
2020). En este sentido, parecen necesarios más estudios que evalúen el impacto a largo término de los 
programas de alfabetización.

En conclusión, la EMIPC en sí misma parece ser una estrategia incompleta. Necesita de otras 
perspectivas para complementarse, tales como herramientas digitales, empoderamiento, políticas de 
género o conocimiento científico. Cabe también destacar que las personas encargadas de formar a 
los jóvenes en EMIPC tampoco están exentas de sesgos, y son asimismo vulnerables a los distintos 
fenómenos de desinformación. Recordemos que el pensamiento sesgado y motivado forma parte de 
nuestra estructura cognitiva. EMIPC parece ser eficaz, según la literatura revisada, para contrarrestar 
los efectos del pensamiento motivado, pero su eficacia requiere de otras estrategias que deben también 
implementarse.
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