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Resumen  

La era de la posverdad dejó paso al dominio de las creencias del público, basadas en 

la emoción, en ideologías extremas, en populismos de derecha y de izquierda. Con el 

uso de redes sociales y de plataformas digitales, que facilitan la viralización de  

mentiras, se profundizó la incertidumbre cívica. Frente a esto y, desde el punto de 

vista educativo, surgió la News Literacy o Alfabetización en Noticias. Esto es una 

nueva perspectiva de educar en el pensamiento crítico a los niños, niñas y jóvenes 

(siguiendo la tradición de la Educomunicación, de la Alfabetización Mediática, de la 

Lectura Crítica de los Medios) pero con características propias que responden al 

nuevo contexto. ¿Qué aportes realiza la News Literacy? ¿Qué relación guarda con los 

estudios interdisciplinares de Educación y Comunicación?  Estas cuestiones se 

discuten en esta ponencia, cuyo objetivo es delinear un panorama de las últimas 

investigaciones en periodismo y educación y ofrecer una propuesta didáctica. La 

metodología es exploratoria y descriptiva, ya que el objeto no tiene tradición 

académica consolidada. Por tanto, se abre camino con el análisis de textos 

periodísticos y académicos, desde la pedagogía, la tecnología, la retórica y la 

pragmática.  

 

Palabras clave: News Literacy; Alfabetización en Noticias; Posverdad; Verificación de 

datos;  Pensamiento crítico. 
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Desarrollo de problema 

Desde que el mundo periodístico, político y académico, entró en la etapa de la 

posverdad, de los hechos alternativos, de las noticias falsas, de las organizaciones de 

chequeo de datos, comenzó a circular un nuevo término para referirse a la Media 

literacy o Alfabetización Mediática (nacida en los años 60): News Literacy. 

Ahora bien, la llamada era de la posverdad dejó de lado las argumentaciones y la 

información surgidas del cotejo con la realidad para darle paso al dominio de las 

creencias del público, basadas -ya no en la razón- sino en la emoción. Esto provocó 

una fuerte polarización entre los que sostienen ideologías extremas, de derecha o de 

izquierda. Con el uso de las redes sociales y de las plataformas digitales, se facilitó la 

viralización de las “fake news” o noticias falsas -aunque hoy se prefiere, por ser más 

riguroso, el término “desinformación”- y, de este modo, se profundizó la incertidumbre 

cívica. Como respuesta a esta situación y, desde el punto de vista educativo, la News 

Literacy o Alfabetización en Noticias es una nueva perspectiva de educar en el 

pensamiento crítico a los niños, niñas y jóvenes (siguiendo la tradición de la 

Educomunicación, de la Alfabetización Mediática, de la Lectura Crítica de los Medios) 

pero con características propias que responden al nuevo contexto en que vivimos. 

¿Qué aportes realiza la News Literacy? ¿Qué relación guarda con los estudios 

interdisciplinares de Educación y Comunicación?  Estas son las preguntas que 

hacemos en esta ponencia. 

Antecedentes 

La Media Literacy sufrió cambios de nombre y de paradigmas de abordaje, desde su 

nacimiento. Fue tratada desde el modelo latinoamericano basado, fundamentalmente, 

en conceptos de Antonio Gramsci y de Paulo Freire y, desde el paradigma anglosajón, 

también basado en conceptos de Antonio Gramsci y de Paulo Freire. Uno de los 

intentos de conjugar ambos paradigmas es mi libro de 2008 La Educación en Medios. 

Contenido transversal. 

En Hispanoamérica, se usa más frecuentemente la denominación Educomunicación 

que refiere a autores emblemáticos como Mario Kaplún, Valerio Fuenzalida, Daniel 

Prieto Castillo, entre otros. 

Autores más actuales como Carlos Scolari han instalado el concepto de Transmedia 

Literacy o Alfabetización Transmediática, de modo de ajustarse más a los modos de 
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consumo y de producción de los usuarios o productores de los medios, los 

“prosumidores”, término acuñado por Alvin Toffler en los 80, con sentido diferente del 

hoy, pero hecho famoso por Mario Kaplún desde la Educomunicación. 

Los que somos mayores recordamos los programas que todavía realiza la Fundación 

Noble sobre “El diario en la escuela”, hoy aggiornados a los tiempos que corren. 

Muchos de nosotros pusimos en práctica la lectura crítica del diario treinta años antes 

del advenimiento de la News Literacy.  

Es cierto que las redes sociales produjeron una viralización de la desinformación tan 

fuerte, que ya no sabe dónde está la verdad. Esto, también, produjo una falta de 

credibilidad en el periodismo que dejó de practicar su función ética esencial: chequear 

y contrastar las fuentes de la información.  

Escuchar hablar de desarrollo del pensamiento crítico, de mirada crítica, de juicio 

crítico, provoca esa sensación de déjà vu, en cualquier docente que se precie. No 

obstante, los tiempos son otros. La era digital ha cambiado todos los aspectos de 

nuestra vida. Volver a las fuentes pero mejorando las estrategias, al focalizarlas en los 

nuevos fenómenos emergentes, lleva a que la News Literacy sea una posible solución 

al desconcierto y escepticismo presentes. 

Metodología empleada 

La metodología empleada es exploratoria y descriptiva, ya que el objeto no tiene 

tradición académica consolidada. Por tanto, se abre el camino de la investigación con 

el análisis de textos periodísticos y académicos, desde la pedagogía, la tecnología, la 

retórica y la pragmática. Su objetivo es delinear un panorama de las últimas 

investigaciones en periodismo y educación y ofrecer una propuesta didáctica. 

Después de la lectura y comparación de diferentes corpus textuales y de la indagación 

de un fenómeno complejo y en desarrollo, hemos arribado a una definición de News 

Literacy o Alfabetización en Noticias que entendemos como una asignatura transversal 

que propone el ejercicio de la lectura crítica de las noticias, en cualquier formato, para 

determinar su veracidad, mediante el chequeo de datos y la contrastación de las 

fuentes, entre otras estrategias, de modo que los estudiantes puedan desarrollar 

plenamente sus derechos y obligaciones como ciudadanos que viven en democracia. 

Resultados 

La propuesta didáctica que ofrecemos se basa en los siguientes ejes: 



 

                                                              Auspiciante     

1) Comprender qué características tiene el contexto sociopolítico actual cuando 

nos referimos a posverdad, desinformación, hechos alternativos. 

2) Conocer cómo se clasifican las “noticias falsas”, qué tipos de desinformación 

se ha detectado. 

3) Aprender a usar las redes sociales de manera responsable para impedir la 

viralización de la desinformación. Incluimos aquí también el empleo del 

lenguaje y del diálogo respetuoso con el que piensa distinto y la importancia de 

crear consensos. Asimismo, la identificación de troles y bots, que dificultan la 

comunicación digital. 

4) Aprender las técnicas básicas de verificación de datos para prevenir la 

proliferación de la mentira y del error. 

5) Concientizar en la ética de la comunicación responsable basada en la verdad y 

en el pluralismo. 

6) Revisar y profundizar la teoría y práctica de la argumentación desde la 

perspectiva de la Nueva Retórica y teniendo en cuenta las situaciones 

comunicativas en sus contextos enunciativos y pragmáticos. 

7) Conocer que el pensamiento humano no es exclusivamente racional, sino que 

está sesgado por nuestras emociones, creencias y tradiciones.  

8) Adquirir una perspectiva flexible frente al riesgo de los algoritmos, de la 

llamada burbuja filtro pero también de nuestras propias perspectivas. 

9) Brindar al docente y al estudiante, sitios y bibliografía complementaria para 

seguir profundizando en estos temas. 

10) Apelar a la universidad, especialmente a las carreras de Educación, 

Comunicación, Humanidades y Periodismo, a brindar asesoramiento y 

capacitación a los docentes.  
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