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RESUMEN

En este trabajo se presenta la fundamentación y diseño 
de un Proyecto de Innovación Docente que tiene por ob-
jetivo desarrollar habilidades relacionadas con el pen-
samiento crítico y la competencia digital en estudiantes 
del Grado en Maestro de Educación Primaria. Para ello 
se utilizan las denominadas fake news o noticias falsas 
como recurso con el que trabajar con las y los futuros do-
centes como transmisores de conocimiento capaces de 
entender la información disponible. El conocimiento del 
alumnado recogido en una batería de preguntas prepa-
rada ad-hoc, revela que, aunque el estudiantado en su 
mayoría sabe qué es una noticia falsa, un porcentaje muy 
alto se ha creído noticias falsas, ya que no utilizan ningún 
método para comprobar la información recibida ni dan 
importancia a las fuentes. Asimismo, el alumnado indica 
que no tiene suficiente pensamiento crítico para discernir 
entre noticias reales y falsas y que ha contribuido a su 
propagación. En base a estas conclusiones, se detalla 
el objetivo del proyecto, la planificación, los materiales 
necesarios, las actividades preparadas y la descripción 
para su desarrollo. Se trata de un proyecto enmarcado 
en el ámbito de la educación por competencias que se 
puede extrapolar a otros niveles educativos o países.
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ABSTRACT

This paper presents the rationale and design of a Teaching 
Innovation Project that aims to develop skills related to 
critical thinking and digital competence in students of 
the university degree of teachers in primary education. 
For this purpose, the so-called fake news is used as a 
resource to work with future teachers as transmitters of 
knowledge capable of understanding the available infor-
mation. The students’ knowledge collected in a battery of 
questions prepared ad-hoc, reveals that, although most 
of them know what fake news is, a very high percenta-
ge have believed fake news, since they do not use any 
method to check the information received nor give impor-
tance to the sources. Likewise, students indicate that they 
do not have enough critical thinking to discern between 
real and fake news and that they have contributed to its 
propagation. Based on these conclusions, the objective of 
the project, the planning, the necessary materials, the ac-
tivities prepared and the description for its development 
are detailed. It is a project framed within the scope of edu-
cation by competencies that can be extrapolated to other 
educational levels or countries.
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INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual, es necesario que el futuro profeso-
rado de Educación Primaria, tanto por su papel de docen-
te y educador, como por ser parte de una ciudadanía acti-
va comprenda la información que le llega y sepa filtrar los 
contenidos de las noticias recibidas a través de distintos 
medios: internet, televisión, prensa, redes sociales, etc.

Muchas de estas noticias utilizan gráficos de distintas va-
riables y datos de distintas fuentes que requieren de una 
lectura y comprensión adecuada. Un ejemplo se tiene en 
toda la información sobre la pandemia de la COVID-19 
que ha supuesto un punto de inflexión con la generación 
de miles de artículos periodísticos, informes o crónicas 
dando lugar a las denominadas fake news, noticias falsas 
o bulos, pero, ¿tiene el futuro profesorado de Educación 
Primaria herramientas suficientes para comprender este 
tipo de información?, ¿está preparado para diferenciar 
entre noticias reales y falsas?, ¿le da importancia a la 
fuente de la que reciben las noticias?, ¿reflexiona sobre el 
sentido de las noticias?

A la luz de estas preguntas, surge este trabajo en el 
que se presenta el diseño de un Proyecto de Innovación 
Docente (PID) resultado de la colaboración entre profe-
sorado de distintas universidades españolas en el curso 
académico 2020/2021. Esta colaboración se ha realizado 
en el marco de la convocatoria de proyectos de innova-
ción docente de una universidad española para desarro-
llar metodologías docentes innovadoras, lanzar colabo-
raciones multidisciplinares entre distintas universidades 
de ámbito nacional o internacional para avanzar hacia la 
excelencia docente y la mejora continua de la enseñanza 
universitaria. 

En este PID se tiene en cuenta la necesidad de dotar al 
profesorado en formación de Educación Primaria de co-
nocimientos relacionados con el pensamiento crítico y 
la competencia digital como ciudadanas y ciudadanos 
capaces de entender la información disponible y como 
transmisores de conocimiento. El objetivo de este artículo 
es mostrar un proyecto articulado en torno a varios ejes 
relacionados con la competencia digital como muestra 
la Figura 1: qué son la desinformación y otros términos 
relacionados, herramientas de pensamiento crítico para 
evaluar la información recibida, la distinción entre la infor-
mación verdadera y falsa y la comprobación de noticias 
falsas. 

Figura 1. Cuadro resumen de los ejes del proyecto de innova-
ción docente 

Este trabajo se ha realizado en el marco del proyec-
to PAVTOOLS código GV/2021/110 de la Generalitat 
Valenciana, el proyecto REMISS código PLEC2021-
007850 del Ministerio de Ciencia e Innovación de España 
(MICINN), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y 
el Fondo Next Generation EU (NGEU) y el proyecto de 
Innovación de la Universitat de València RUMORE con 
código UV-SFPIE_PID-2080297.

MATERIALES Y MÉTODOS

Fundamentación del PID

El análisis de los datos, la gestión de la información y 
su tratamiento está presente en las competencias clave 
vinculadas a los objetivos definidos para la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato en España en la reciente Ley Orgánica 
3/2020 y afectan a materias del ámbito científico, de cien-
cias sociales, humanísticas o artísticas 

Las competencias son la orientación fundamental que ar-
ticula proyectos de educación como los de la OCDE y la 
Unión Europea. La OCDE con el Proyecto de Definición 
y Selección de Competencias conocido como DeSeCo 
(OCDE, 2001). Por su parte, la Unión Europea llevó a 
cabo el proyecto Tuning que, como señala (Montero-
Curiel 2010), responde a un intento de fijar puntos de re-
ferencia y de convergencia de las estructuras educativas 
europeas para la consecución de los objetivos de la de-
claración de Bolonia del Espacio Europeo de Educación 
Superior. La adquisición de las competencias es el punto 
más importante de ese proceso de convergencia, ya que, 
todas las titulaciones universitarias están equiparadas en 
las competencias que debe adquirir cualquier estudian-
te de la Unión Europea independientemente de los años 
que duren los estudios.

Se puede definir competencia como la capacidad de 
aplicar los resultados del aprendizaje en la práctica en 
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distintos contextos, mientras que una habilidad es la 
capacidad de realizar tareas y solucionar problemas 
(Cedefop, 2008). Por ello, una competencia va más allá 
de la aplicación de la teoría y el conocimiento y abarca 
actitudes, habilidades sociales u organizativas y valores 
éticos. 

Las competencias de la Ley Orgánica 3/2020 reúnen 
aspectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 y la Recomendación del Consejo de la 
Unión Europea de 2018. Entre ellas que se encuentra la 
competencia Digital que implica el uso seguro, saludable, 
sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digi-
tales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participa-
ción en la sociedad, así como la interacción con dichas 
tecnologías. 

La competencia Digital incluye varios aspectos de las 
denominadas habilidades del Siglo XXI (Maggio, 2018). 
En particular habilidades vinculadas a la información, los 
medios de comunicación y la tecnología que se caracteri-
zan por el uso de distintas herramientas tecnológicas y el 
acceso a información abundante donde resulta esencial 
disponer de una correcta alfabetización digital, pero tam-
bién de una capacidad entrenada de pensamiento crí-
tico. La ciudadanía ha de tener una preparación básica 
para entrar de lleno y participar en la sociedad digital. 

Maggio (2018) recoge que las habilidades de la informa-
ción, los medios de comunicación y la tecnología se di-
viden en alfabetización informacional, alfabetización en 
medios y alfabetización digital. Existen muchas definicio-
nes con distintos matices tal y como apuntan (Gutiérrez 
& Tyner 2012). Estos autores, subrayan que es necesaria 
la alfabetización digital y mediática para la sociedad del 
siglo XXI y que se debe de integrar con las destrezas bá-
sicas de manejo de la tecnología y así, potenciar la ca-
pacidad de pensamiento crítico para recibir y elaborar 
productos mediáticos.

En este sentido, tal y como indican (Bezanilla-Albisua et 
al., 2018), el desarrollo del aprendizaje basado en com-
petencias ha producido un gran interés en los últimos 
años por el pensamiento crítico en la educación superior. 
En concreto, estos autores señalan que el pensamiento 
crítico y la resolución de problemas son competencias 
marcadas como esenciales en el currículum de las y los 
futuros profesionales. 

Bezanilla-Albisua et al. (2018), en su trabajo señalan que 
no existe una única definición de pensamiento crítico y re-
cogen distintos puntos de vista. En el ámbito de la educa-
ción, se puede destacar la definición de (Facione, 2007), 
que relaciona el pensamiento crítico con el desarrollo de 
habilidades de razonamiento y argumentación que son 

necesarias en resolución de problemas. Es por ello por 
lo que, desde las escuelas de educación primaria has-
ta los grados universitarios, se intenta capacitar a las y 
los estudiantes para que sean mejores consumidores de 
información y apliquen en su vida diaria destrezas de la 
competencia digital y el pensamiento crítico más allá del 
aula. 

En este sentido, las fake news son un material educati-
vo ideal con el que trabajar fuera y dentro del aula. Un 
ejemplo de trabajo que usa las fake news como recurso 
para la divulgación científica y estudiar la necesidad de 
alfabetización mediática e informacional de la ciudadanía 
se tiene en (Manfra & Holmes, 2020). Por otro lado, las 
noticias falsas se han utilizado como material formal en 
las aulas para dotar al alumnado de herramientas contra 
la desinformación en distintos trabajos (Hodgin & Kahne, 
2018; Kaufman, 2021) que dan origen al diseño de un PID 
en el ámbito universitario.

Proyecto de innovación docente “fake news, un recurso 
en la formación del profesorado de educación primaria”

Como se ha expuesto, muchas de las noticias que apare-
cen en los medios de comunicación y en las redes socia-
les necesitan que la sociedad disponga de habilidades 
relacionadas con la comprensión de los datos y el pensa-
miento crítico. En base a esta idea y a la fundamentación 
expuesta, se diseñó un PID en el curso 2021/2022. En 
esta sección se detalla el público al que va dirigido el PID, 
el objetivo, la planificación, los materiales necesarios, el 
profesorado que ha diseñado el proyecto, un cuestionario 
preliminar, las actividades preparadas y la descripción de 
su desarrollo.

Participantes

Las actividades de este PID están pensadas para alum-
nado universitario que está realizando los estudios que 
conducen a la obtención del título de Maestra y Maestro 
en Educación Primaria. Sin embargo, dada la temáti-
ca, se podrían utilizar con alumnado de otras carreras 
universitarias. 

Objetivo

El objetivo es trabajar aspectos de la competencia digital 
relacionados con el pensamiento crítico y la exposición 
ante las noticias de internet. En particular, se pretende 
que el alumnado aprenda a buscar información contras-
tada y a verificar si las noticias que le llegan por distintos 
medios son verdaderas o no. Por otro lado, se trata de 
potenciar que el alumnado argumente sus opiniones ba-
sándolas en dicha información contrastada que ha de ser 
obtenida de fuentes fiables.  
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Planificación del PID

El proyecto está pensado para llevarse a cabo en cin-
co sesiones de una hora. El profesorado puede decidir 
en qué asignatura quiere implementar las actividades de 
este PID ya que los contenidos son transversales a todo 
el grado de Maestra y Maestro en educación primaria. En 
nuestro caso, para el estudio piloto del proyecto, se ha 
decidido que se el proyecto se va a desarrollar en asig-
naturas relacionadas con la educación matemática con 
contenidos de estadística y su didáctica.

Materiales

Se debe disponer de ordenadores y de conexión a Internet 
para realizar algunas de las actividades. Si no fuera esto 
posible siempre se pueden adaptar las actividades que 
se detallan a continuación para trabajar con fotocopias y 
material impreso.

Profesorado encargado del diseño del PID

El diseño del PID se ha realizado en el marco de un grupo 
de innovación docente estable en el que colabora profe-
sorado de distintos departamentos de dos universidades 
españolas (Departamento de Didáctica de la Matemática, 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
y Departamento de Didácticas Específicas área de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales). Se trata de 
un equipo estable que ha colaborado en otros proyectos 
de innovación educativa relacionados con la compren-
sión de gráficos estadísticos o el uso de datos obteni-
dos de plataformas docentes para estudiar patrones del 
alumnado y el profesorado derivados de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje (López-Iñesta & Sanz, 2021; 
Queiruga-Dios et al., 2021; Sanz et al., 2021). La sinergia 
de la colaboración entre este profesorado y la experien-
cia docente acumulada en distintos niveles educativos ha 
resultado en una serie de actividades que se describen 
a continuación. 

Experiencia piloto: batería de preguntas, reflexión y de-
bate

Antes del diseño de las actividades, el profesorado invo-
lucrado plantea una experiencia piloto con una muestra 
de estudiantes que están en segundo curso del título de 
Maestra y Maestro en educación primaria en el primer se-
mestre del curso académico 2021/2022. Se trata de 76 
mujeres y 26 hombres entre 19 y 24 años. 

Se prepara una reflexión y debate sobre fake news plan-
teando una serie de preguntas de manera individual al 
alumnado. El objetivo de estas preguntas es conocer 
qué sabe nuestro alumnado sobre noticias falsas, su 

detección, su percepción sobre la competencia de pen-
samiento crítica que tienen adquirida y los canales que 
utilizan para informarse. Los resultados de las respuestas 
servirán para definir y diseñar las actividades del PID.

Se incluyen seis preguntas con respuesta dicotómica Si/
No: P1 - ¿Conoces el concepto de noticia falsa?, P2 - ¿Te 
has creído alguna noticia falsa?, P3 - Al recibir una no-
ticia, ¿compruebas mediante algún método si es cierta 
la información?, P4 - ¿Le das importancia a la fuente de 
la que recibes las noticias?, P5 - ¿Consideras que tienes 
una competencia de pensamiento crítico suficientemente 
desarrollada para diferenciar entre noticias reales y fal-
sas? Asimismo, el cuestionario presenta otras preguntas 
con respuestas de opción múltiple: P6 - Si tuvieras que 
comprobar una información, ¿qué medio utilizarías? (a. 
Buscador de internet, b. Herramienta para verificar no-
ticias, c. Redes sociales, d. Aplicaciones de mensajería 
tipo WhatsApp), P7 - ¿Qué medios utilizas para infor-
marte? (a. Prensa escrita o digital, b. Redes sociales, c. 
Buscador de internet, d. Televisión), P8 - Según tu opinión, 
¿qué red social facilita en mayor medida la propagación 
de noticias falsas? (a. Twitter, b. Facebook, c. Instagram, 
d. YouTube)?

La Figura 2 muestra los resultados de las respuestas del 
estudiantado a las seis primeras preguntas. El alumnado 
conoce el concepto de noticia falsa en su mayoría (P1) y 
manifiesta que sabría detectar si una noticia es falsa (P2), 
sin embargo, un porcentaje muy alto se ha creído alguna 
noticia falsa (P3), no utilizan ningún método para compro-
bar la información recibida (P4) ni le dan importancia a la 
fuente de la que reciben la noticia (P5). En su mayoría, el 
alumnado indica que no tiene suficiente competencia de 
pensamiento crítico para discernir entre noticias reales y 
falsas (P6).

Figura 2. Respuestas batería de preguntas de respuesta Sí/No

La Figura 3 resume los resultados de las respuestas del 
estudiantado a las preguntas de opción múltiple. El alum-
nado para comprobar una información (P7), se inclina por 
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emplear un buscador de internet en su mayoría y destaca 
que muy pocas personas usan herramientas para verifi-
car noticias, prefiriendo a esta opción el uso de Redes so-
ciales o aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp. Para 
informarse (P8) usan tanto las redes sociales como inter-
net y menos la televisión o la prensa. En cuanto a la red 
social que utilizan habitualmente (P9), destaca el uso de 
Instagram. Según la opinión del alumnado, la red social 
que facilita en mayor medida la propagación de noticias 
falsas (P10) es Twitter, seguida de Facebook y YouTube.

Figura 3. Respuestas batería de preguntas de respuesta de op-
ción múltiple

Después de contestar estas preguntas, dos profesoras 
y dos profesores junto con el alumnado realizan una di-
námica para compartir la reflexión realizada a través de 
un debate en una sesión de 2 horas. Se trata de obtener 
de primera mano las impresiones del estudiantado sobre 
la gestión de la información que recibe comentando las 
respuestas a las preguntas realizadas. 

El alumnado se divide en grupos de 6 personas y ha de 
comentar y reflexionar sobre las contestaciones que ha 
dado en la batería de preguntas siguiendo las instruccio-
nes del profesorado. Se proporciona una ficha para que 
el alumnado escriba los detalles más relevantes. La ficha 
incluye la definición (Facione 2007) de las características 
de una persona con habilidades de pensamiento crítico: 

persona que es habitualmente inquisitiva; bien infor-
mada; que confía en la razón; de mente abierta; flexi-
ble; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando 
confronta sus sesgos personales; prudente al emitir 
juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a 
retractarse; clara con respecto a los problemas o las 
situaciones que requieren la emisión de un juicio; or-
denada cuando se enfrenta a situaciones complejas; 
diligente en la búsqueda de información relevante; ra-
zonable en la selección de criterios; enfocado en pre-
guntar, indagar, investigar (p. 21). 

Fruto de esta reflexión y debate, el profesorado recoge 
las opiniones del estudiantado que se pueden resumir en 
los siguientes puntos: 

 • El alumnado reconoce que ha contribuido a la propa-
gación de noticias falsas utilizando mayoritariamen-
te servicios de mensajería como WhatsApp o redes 
sociales. 

 • La mayoría del alumnado reconoce que no utiliza mé-
todos específicos para comprobar si una noticia es 
veraz.

 • Por otro lado, el estudiantado se fija poco en las fuen-
tes de las noticias o imágenes que comparten. 

 • Asimismo, el alumnado manifiesta que debe traba-
jar muchas de las características de la definición de 
Facione (2007) para tener una competencia de pensa-
miento crítico más desarrollada.

La información recogida a través de las preguntas y la 
reflexión realizada en el debate en esta experiencia piloto 
sirve para plantear la temáticas y ejes de las actividades 
que deberán diseñarse y planificarse en el PID tal y como 
se expone a continuación. 

Actividades del proyecto

La Figura 4 resume las principales actividades del pro-
yecto de innovación, cómo se llevan a cabo las activida-
des y qué materiales se usan.  

Figura 4. Resumen de las actividades del proyecto de innovación

Desarrollo de las actividades

En la actividad 1, se debe plantear en el aula qué se en-
tiende por información falsa o errónea y desinformación, 
por lo que se hace un debate en pequeños grupos estu-
diantes y después una puesta en común. Después del 
debate, se da al alumnado distintas definiciones relacio-
nadas con la información que consume a diario (Figura 
5). 
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Figura 5. Definiciones fundamentales sobre información falsa

Estas definiciones se obtienen de trabajos de autores 
como (Allcott & Gentzkow, 2017; Fallis, 2015; Fetzer, 2004; 
Gelfert, 2018; Schifferes et al., 2014). Se trata de autores 
relevantes en el área de la comunicación y el periodismo 
que son referentes en el estudio de la desinformación.

A continuación, se utiliza el concepto de infodemia enmar-
cado en el trasfondo de la epidemia de la COVID-19 me-
diante las declaraciones de Ghebreyesus (2020), director 
general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el discurso realizado en la conferencia de seguridad 
en Múnich en febrero de 2020 ponen de manifiesto que 
“no solo estamos luchando contra una epidemia; estamos 
luchando contra una infodemia. Las noticias falsas se pro-
pagan más rápido y más fácilmente que este virus, y son 
igualmente peligrosas”.

Ante la avalancha de información que llega a diario, se 
busca que el alumnado reflexione sobre la importancia de 
tomar decisiones basadas en información contrastada. 
Se utiliza como ejemplo la importancia de evitar el conta-
gio de la COVID-19, así como cuidar su salud y la de su 
familia. Sin embargo, estas reflexiones sobre la toma de 
decisiones se pueden usar en ámbitos muy diferentes. 
Como conclusión de esta actividad, se pide al alumnado 
que piense en otros ámbitos y contextos en los que es 
importante usar datos para obtener evidencias y tomar 
decisiones informadas. Dado el perfil de las y los par-
ticipantes se hace hincapié en que surjan ejemplos del 
campo de la educación.

En la actividad 2, se pregunta al alumnado si piensan si 
todas las personas nos preocupamos por igual ante la ve-
racidad de las noticias que circulan por Internet. Se trata 

de una actividad que requiere de una reflexión individual 
para después hacer una puesta en común. Como mate-
rial se aportan distintas infografías como la Figura 6 y el 
informe Digital 2021: Global Overview Report sobre inter-
net, redes sociales y comercio electrónico que se puede 
consultar en el enlace https://datareportal.com/reports/
digital-2021-global-overview-report. 

Figura 6. Preocupación de población adulta ante la veracidad 
de las noticias en Internet. Ranking por países.

Fuente: https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/nor-
mal/24043.jpeg 

En la Actividad 3, se busca que el alumnado adquiera ha-
bilidades y hábitos que puedan aplicar a diario para valo-
rar las noticias recibidas. Por un lado, se proporciona una 
batería de preguntas sobre pensamiento crítico (Figura 
7) basadas en los interrogantes quién, qué, dónde, cuán-
do, por qué y cómo creada por The Global Digital Citizen 
Foundation (2015). 
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Figura 7. Batería de preguntas sobre pensamiento crítico

Por otro, se proporciona el test CRAAP (Currency, Relevance, Authority, Accuracy, and Purpose) creado por la 
Universidad Estatal de California en 2010 y ampliamente utilizado  para evaluar la información que se consulta (https://
library.csuchico.edu/sites/default/files/craap-test.pdf). Se busca que el alumnado reflexione sobre qué preguntas se 
deben hacer o qué criterios han de tener en cuenta cuando examinan noticias para dar por válida una información. El 
trabajo de estas habilidades servirá para el ejercicio de su profesión como docentes y educadores.

Para poner en práctica el uso de estas baterías de preguntas, se propone al alumnado que busquen noticias en grupos 
de cuatro personas que han resultado falsas. A continuación, las han de intercambiar con otros grupos de la clase y 
utilizando las preguntas de pensamiento crítico deben tratar de averiguar si son noticias falsas. Se pueden encontrar 
noticias falsas en secciones concretas de periódicos en línea, o agencias de información como los que se muestra en 
la Tabla 2. 

Tabla 2. Enlaces y tipos de recursos para las actividades 3 y 4.

Enlace Tipo de recurso

https://elpais.com/noticias/noticias-falsas/ Periódico en línea
https://www.bbc.com/mundo/topics/c95y3rnvxkwt Agencia de información 
https://www.eitb.eus/es/tag/noticias-falsas/ Agencia de información
https://factual.afp.com/ Agencia de información 
https://toolbox.google.com/factcheck/explorer Buscador de Internet fact-check

https://www.newtral.es/tag/noticias-falsas/ Portal de Internet fact-check

https://www.poynter.org/ifcn/ Portal de Internet fact-check

https://chequeado.com/acerca-de-chequeado/ Portal de Internet fact-check
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https://poligrafo.sapo.pt/ Portal de Internet fact-check

https://maldita.es/ Portal de Internet fact-check

https://saludsinbulos.com/ Portal de Internet fact-check

https://www.verificat.cat/ Portal de Internet fact-check

Como complemento a la actividad anterior, se propone en la actividad 4 que utilicen buscadores o portales de Internet 
fact-check para realizar las verificaciones de las noticias encontradas (Tabla 2). Estos buscadores utilizan herramientas 
para verificar hechos con los que detectar noticias falsas en los medios de comunicación o en redes sociales. Se pide 
al alumnado que haga una lista de buscadores o páginas de fact-check y que explique cuáles son sus característi-
cas o la metodología que emplean. Un ejemplo, se tiene en la iniciativa https://factual.afp.com/ que surge de AFP, una 
importante agencia de información mundial. En la web se explica que la metodología del proceso de verificación de 
contenidos requiere de un método y herramientas para llegar a la fuente. En el enlace se aporta información útil que el 
alumnado puede utilizar como metodología para verificar si una imagen, gráfico o declaración es cierta.  

Como buscadores o portales de Internet fact-check se puede usar el buscador de Google (https://toolbox.google.com/
factcheck/explorer) que ofrece una clasificación en función de si la noticia es engañosa o es falsa como muestra la 
Figura 8. 

Figura 8. Herramienta de Google para verificar noticias

Fuente: https://toolbox.google.com/factcheck/explorer 

Además de esta herramienta de Google, se pueden consultar páginas de distintos países y contextos (noticias gene-
rales, salud, etc.) como las que se proporcionan en la Tabla 2.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha mostrado el diseño de un Proyecto de Innovación Docente (PID) en el curso 2021/2022. El diseño 
ha sido llevado a cabo por un grupo de docentes de dos universidades españolas para trabajar con alumnado del 
Grado de maestra y maestro en educación primaria habilidades vinculadas a la sobreexposición de información, los 
medios de comunicación y las herramientas tecnológicas. Para ello, se ha tenido en cuenta una experiencia piloto en 
las que proporcionó una batería de preguntas y se organizó un debate para adquirir información del conocimiento del 
alumnado sobre noticias falsas, su detección, su percepción sobre la competencia de pensamiento crítica que tienen 
adquirida y los canales que utilizan para informarse. 

Se trata de un PID enmarcado en el ámbito de la educación por competencias  
(Montero-Curiel, 2010; OCDE, 2001) que se puede extrapolar a otros niveles educativos o países que trabajen por 
competencias. Los materiales empleados y las sesiones preparadas hacen que sea un PID sostenible en el tiempo en 
términos de dedicación del profesorado y actualidad de la temática tratada y que, además, se pueda exportar a otras 
licenciaturas o grados universitarios de distintos países.



194  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 19 | Número 90 | Enero - Febrero | 2023

Las fake news se emplean como un recurso para la divul-
gación científica y estudiar la necesidad de alfabetización 
mediática e informacional de la ciudadanía, Asimismo, la 
competencia digital se usa como elemento central del 
PID para estudiar qué es la desinformación, aprender he-
rramientas de pensamiento crítico para evaluar la infor-
mación recibida, distinguir la información falsa de la ver-
dadera y utilizar métodos que permitan verificar gráficos, 
imágenes o textos de noticias. Estas competencias no 
solo se enmarcan en el contexto español, sino que se trata 
de habilidades recogidas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 y la Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea de 2018.

A la luz de estas referencias recogidas en la justificación 
del PID, se expone la importancia del pensamiento crítico 
y la competencia digital y surge una necesidad de ase-
gurar la alfabetización mediática e informacional a la ciu-
dadanía en general y a las y los futuros docentes en par-
ticular como señalan Bezanilla-Albisua (2018), Facione 
(2007) y Hodgin y Kahne (2018).
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