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Educación mediática e informacional en
la formación universitaria del

profesorado: una revisión sistemática
Media and informational education in university teacher training: a systematic

review

RESUMEn. La educación mediática e informacional en la formación universitaria del profesorado
está tomando cada vez más protagonismo en el marco europeo. Este estudio ofrece una revisión
sistemática de la literatura científica publicada sobre la temática. Se analizaron las bases de datos de
la Core Collection de la Web of Science y de Scopus. Tras una criba en función de los criterios de
inclusión y exclusión establecidos, se analizó una muestra de 41 artículos. En el análisis se tuvieron
en cuenta tanto las principales características bibliométricas de la producción científica como las
categorías emergentes. Se observó que la mayoría de la producción científica tiene una naturaleza
empírica siguiendo tres patrones temáticos: las implicaciones de la Educación Mediática e
Informacional en la formación Universitaria del Profesorado; los límites y dificultades que esta
conlleva; y las propuestas de prospectiva. Incluir la educación mediática e informacional en la
formación universitaria del profesorado presenta múltiples beneficios, pero requiere de la
complicidad y comprensión de toda la comunidad educativa.

AbSTRACT. Media and informational education in university teacher training is taking more and
more prominence in the European framework. This study offers a systematic review of the
published scientific literature on the subject. The databases of the Core Collection of the Web of
Science and Scopus were analyzed. After screening based on the established inclusion and exclusion
criteria, a sample of 41 articles was analyzed. In the analysis, both the main bibliometric
characteristics of scientific production and the emerging categories were considered. It was
observed that most of the scientific production has an empirical nature following three thematic
patterns: the implications of Media and Informational Education in University Teacher Training; the
limits and difficulties that this entails; and prospective proposals. Including media and information
education in university teacher training has multiple benefits, but requires the complicity and
understanding of the entire educational community.

PALAbRAS CLAVE: Educación mediática, Educación informacional, formación del profesorado,
Revisión bibliográfica, Educación superior.

KEyWoRdS: Media education, Informational education, Teacher training, bibliographic review,
higher education.
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1. Introducción
Los inicios de la pandemia mundial del SARS-CoV-2 dejó en evidencia la escasa alfabetización mediática

y tecnológica mundial (Tejedor et al., 2020). y un claro ejemplo de ello ha sido la difusión de las noticias falsas
(Sillat et al., 2021; Zhao et al., 2021) sobre la CoVId-19; o la necesidad de aprender rápidamente a
comunicarse a partir de videollamadas, a asistir a clases de forma virtual, a producir y difundir contenido
mediático en internet, etc. (Ambrós-Pallarés et al., 2024). no es de extrañar, pues, que diversos estudios
resalten la necesidad de formar al profesorado en educación mediática e informacional (Marimon et al., 2022;
Silva et al., 2019; Castañeda et al., 2018). El rol del docente es esencial para que el estudiantado tenga una
adecuada adquisición de las diversas potencialidades que ofrece la tecnología. y así lo ha recogido el marco
europeo digCompEdu (Redecker, 2017), que insta a que los docentes de los diversos estados miembros de la
Comunidad Europea sean competentes tecnológica y digitalmente para así mejorar e innovar en la educación
(Siddaway et al., 2019). 

Así pues, este artículo pretende realizar una revisión sistemática de los estudios relacionados con la
educación mediática e informacional en la formación universitaria del profesorado (EMIfUP, en adelante) 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. Como consecuencia, el objetivo de este trabajo es
recapitular y profundizar en el actual estado de la investigación sobre la EMIfUP, mientras se responde a
cuestiones esenciales como las características generales, los principales temas y los patrones de los estudios que
analizan la EMIfUP. Así mismo, se espera contribuir con datos y conclusiones a futuras investigaciones de la
educación mediática e informacional.

2. Método

2.1. Muestra
La búsqueda, recopilación y revisión sistemática de artículos se realiza mediante la metodología PRISMA,

cuyo objetivo es “mejorar la transparencia, precisión, integridad y frecuencia de la revisión sistemática
documentada y protocolos de meta-ana�lisis” (Shamseer et al. 2015, p. 1). En mayo de 2022 se utilizan Scopus
y la Core Collection de la Web of Science como bases de datos, recopilando artículos desde 2012, a fin de
observar la evolución de la EMIfUP. Esta búsqueda toma los criterios de inclusión y exclusión de artículos
relevantes mostrados en la Tabla 1, y usa las palabras clave ("Media") And ("literacy") And (“high*
education” oR “university”) And ("teacher*”) 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.

La búsqueda, recopilación y revisión sistemática de artículos se realiza mediante la metodología PRISMA,
cuyo objetivo es “mejorar la transparencia, precisión, integridad y frecuencia de la revisión sistemática
documentada y protocolos de meta-ana�lisis” (Shamseer et al. 2015, p. 1). En mayo de 2022 se utilizan Scopus
y la Core Collection de la Web of Science como bases de datos, recopilando artículos desde 2012, a fin de
observar la evolución de la EMIfUP. Esta búsqueda toma los criterios de inclusión y exclusión de artículos
relevantes mostrados en la Tabla 1, y usa las palabras clave ("Media") And ("literacy") And (“high*
education” oR “university”) And ("teacher*”) 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.
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Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión. fuente: Elaboración propia.
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En una primera investigación se distinguen 142 artículos documentables que, una vez analizados para
eliminar duplicaciones, quedaron en 115. finalmente, se eliminaron aquellos artículos cuyo objeto central de
estudio no fuera la EMIfUP, quedando como muestra final 41 artículos (ver figura 1).

2.2. Procedimiento y análisis de datos
El procedimiento y análisis de datos se inició con un formulario estandarizado, utilizado en anteriores

revisiones sistemáticas (gil-fernández & Calderón-garrido, 2021). Este formulario clasificó la información
extraída en las siguientes variables: revista, fecha, tipo de artículo, disciplina desde dónde se estudia, objetivos,
lugar de la recogida de datos, muestra bajo análisis, enfoque analítico y principales resultados. Seguidamente,
se procedió a un análisis temático, para reconocer los patrones que surgen 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 & Miller, 1992). Así pues, se analizaron los documentos y se
codificaron en secciones relacionadas con cada tema resultante. Para ello, se utilizó un enfoque de análisis
inductivo y deductivo, lo cual proporciona un marco inicial para el proceso de codificación y, simultáneamente,
permite desarrollar temas a través de un proceso interactivo de reflexión acerca de los elementos comunes
identificados (fereday & Muir-Cochrane, 2006).

3. Resultados

3.1. Principales características de los estudios que analizan la EMIfUP
Las revistas más frecuentes en las que se publicaron los estudios analizados fueron Journal of Adolescent

and Adult Literacy (n=4), Reading Teacher (n=3), Journal of Information Literacy (n=2) y Comunicar (n=2).
Los continentes en los que se publicaron más estudios fueron Europa (n=21) y América del norte (n=8), lo
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figura 1. Procedimiento de búsqueda. fuente: Elaboración propia.
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que indica escasa pluralidad de áreas geográficas y culturales poco estudiadas y un cierto dominio occidental.
En cuanto a países de publicación, España fue el país con más artículos publicados (n=9), seguida de Estados
Unidos (n=8), México (n=3) y Portugal (n=2), lo que confirma la reflexión anterior. Las fechas de publicación
preponderantes son 2016 (=5) y 2020 (n=2). 

Los artículos se distribuyen en 8 materias científicas diferentes. La predominante es la educación (=37),
seguida de la comunicación (n=3) e información y biblioteconomía (n=1). La disciplina más abordada, la
educación, se subdivide a su vez, en diferentes subdisciplinas: educación en general (n=16), educación y
formación de profesorado (n=10), educación y comunicación (n=5), educación e información (n=4),
educación y lenguas extranjeras (n=1), educación y tecnologías (n=1).

Por último, se destacan las metodologías utilizadas en los artículos, cuya mayoría trató de trabajos empíricos
(n=31). Por el contrario, los artículos conceptuales, que realizaron una revisión bibliográfica existente sobre
alfabetización digital y análisis textuales fueron 10. Las perspectivas cualitativas (n=12) y cuantitativas (n=12)
fueron la mayoría, en tanto que un método conceptual o mixto fueron 7. Los procedimientos metodológicos
fueron el cuestionario (n=15), otras técnicas (n=9), el análisis de contenido (n=9), estudios de caso (n=6) y
las entrevistas (n=2). 

3.2. Temas y patrones temáticos de los estudios que analizan la EMIfUP
Las principales líneas de investigación identificadas fueron: 1) implicaciones de la EMIfUP (alfabetización

informacional y digital y las diferencias entre ambas; la alfabetización digital crítica; la aportación de la
alfabetización mediática a la educación; y los beneficios en la calidad docente de la alfabetización mediática e
informacional entre el profesorado universitario), 2) los límites y las dificultades de la EMIfUP (motivaciones
de docentes y estudiantes para adoptar nuevas tecnologías en la educación mediática; el tipo de información
que genera más dificultades; la falta de herramientas disponibles para la EMIfUP; las desigualdades de acceso
a la alfabetización mediática; y la manera en que los estudiantes usan la información consumida en los medios.)
y 3) la prospectiva de la EMIfUP (la transformación digital y alfabetización mediática en la educación superior;
las necesidades del grupo docente y del alumnado; la aportación al pensamiento crítico; las metodologías y las
innovaciones docentes; así como los instrumentos metodológicos para evaluar la competencia digital, entre
otros asuntos). A continuación, se desarrollan los intereses principales de cada tema.

3.2.1. Implicaciones de la EMIfUP

A) Características de la EMIfUP

Una de las cuestiones más tratadas sobre las características de la EMIfUP es su propia definición. Por
ejemplo, fazik y Steinerova (2021) realizaron un estudio fenomenográfico cualitativo a 40 estudiantes de
programas de formación docente de cinco facultades en Eslovaquia para estudiar cómo entendían la
alfabetización informacional. Los resultados mostraron que los estudiantes interrelacionaron la alfabetización
informacional y las alfabetizaciones digital, lectora y mediática. Por otro lado, fedorov y Mikhaleva (2020),
reducen la competencia mediática a las competencias digitales e informacionales y, por lo tanto, indican que
los esfuerzos internacionales han de ir dirigidos a fortalecer estas dos dimensiones. Estas posiciones se
trasladan a veces al profesorado universitario. Así, por ejemplo, en Turquía, yildiz (2020) realizó entrevistas
semiestructuradas a 12 profesores universitarios para explorar cómo comprendían la alfabetización digital.
Estos explicaron que, para ellos, esta competencia implica encontrar información en el menor tiempo posible;
una definición más ligada al tiempo que a las habilidades o competencias.

otro concepto recurrente es el de la alfabetización digital crítica. Aguilera y Pandya (2021) llevaron a cabo
una revisión sistemática para concretar qué se entiende por este concepto, que concluyeron como la capacidad
para reconocer en los textos digitales que su escritura y lectura está ligada a las circunstancias políticas,
históricas, sociales y culturales de las que somos parte. Esta conclusión ha sido aplicada por Akayoglu et al.
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(2020), que realizaron entrevistas a 113 estudiantes de los departamentos de Educación de Idiomas
Extranjeros de tres universidades de Turquía. Las conclusiones mostraron que el concepto de alfabetización
digital consta de muchos niveles, desde el conocimiento hasta el uso y, sobre todo, el uso crítico, creativo y
colaborativo. En esta línea, en España Castellví et al. (2020) encuestaron a más de 300 estudiantes
universitarios del grado en Educación Primaria de varias universidades españolas. El cuestionario mostró que
el estudiantado posee tasas muy bajas de alfabetización digital crítica, siendo incapaz de reconocer las
circunstancias culturales o sociales de varios textos. En este sentido, menos de un 20% de los estudiantes
alcanzaron puntuaciones altas.

b) beneficios de la EMIfUP

En cuanto a los beneficios de la EMIfUP, Janouskova et al. (2020) en Chequia y huckle (2012), en Reino
Unido, concluyeron que la alfabetización mediática contribuye a la calidad de enseñanza del profesorado y a
los logros del alumnado. Los primeros abordaron la importancia de los medios de comunicación como fuente
de conocimiento, mientras que el segundo, analizó las competencias en relación con la Web 2.0 y las redes
sociales. En Singapur, Lim y Toh (2020) realizaron un metaanálisis sobre los beneficios de introducir la
competencia digital en la capacidad de lectura de textos digitales en alumnado de secundaria. En este
metaanálisis encontraron tres tipos de beneficios: mejoras en la lectura linear y profunda (trocear, anotar, y
hacer conexiones); aumento de las destrezas informacionales básicas (acceder, navegar, curación de
contenidos) y críticas (seleccionar, integrar y evaluar); y una mayor sensibilidad multimodal semiótica (mayor
detección de estrategias metalingüísticas). En esta línea, Ribeiro et al. (2015), en Portugal, realizó un estudio
de caso, donde identifica que el uso de la tecnología como protagonista en el aula es motivador para la
realización de tareas basadas en los contenidos y que por consecuencia mejora las habilidades lingüísticas. En
España, díaz y Martín (2018) analizan la percepción y valoración de los futuros docentes que han
experimentado con la clase invertida para conocer cuál es su efecto en la adquisición de la Competencia digital
docente. Los resultados muestran que los estudiantes adquirieron competencias como: interpretar información
audiovisual, creación y difusión de contenidos digitales, análisis crítico de uso de las TIC, entre otras.

Los beneficios de la EMIfUP, además, se expanden a zonas donde el desarrollo curricular de estas
competencias es menor. En Sudáfrica, Saleh (2012) estudió como el modelo de currículo de la UnESCo
podría ayudar a cerrar la brecha digital y promover la inclusión social. Esta solución podría ayudar a elevar los
niveles de alfabetización mediática e informacional entre los desfavorecidos. yap y Manabat (2018), en esta
línea, estudiaron la implementación de un programa formativo para profesorado universitario vehiculado a
través de las bibliotecas universitarias en filipinas. A través de 28 entrevistas a profesores universitarios, vieron
que la formación basada en las cinco dimensiones de la alfabetización mediática e informacional definidas por
la UnESCo tuvo un feedback muy positivo. En esta misma línea, banyen et al., (2016) llevaron a cabo el
diseño de un curso de formación para estudiantes universitarios sobre alfabetización informacional a través de
una metodología de blended-teaching. A través del propio proceso de aprendizaje adquirieron competencias
digitales de manera significativa.

A modo de resumen, la tabla 2 condensa los principales resultados referentes a las implicaciones de la
EMIfUP.

81

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
3(

2)
, 2

02
4

faure-Carvallo, A.; Sabido-Codina, J.; Villanueva-baselga, S.; Marquès, A. (2024). Educación mediática e informacional en la formación universitaria del
profesorado: una revisión sistemática. Campus Virtuales, 13(2), 77-88. https://doi.org/10.54988/cv.2024.2.1375

www.revistacampusvirtuales.es



3.2.2. Límites y dificultades de la EMIfUP
diversas investigaciones hacen hincapié en la brecha digital de acceso. Radovanovic et al., (2015)

realizaron una encuesta a 2400 adultos y entrevistaron a 30 estudiantes y docentes de educación superior, en
Serbia. Los resultados mostraron diferentes formas de estratificación cuando se trata de integrar nuevas
tecnologías y prácticas orientadas a la tecnología en el aula, como por ejemplo la brecha digital de acceso y, la
ideología política. Se observa una recurrencia de los educadores a adoptar nuevas tecnologías como una
reacción a la capacidad de la tecnología para desafiar la legitimidad, la experiencia y los materiales de
enseñanza preferidos de los educadores. Los estudiantes agravan esta situación con una mayor familiaridad y,
sin embargo, menos enfoque en la credibilidad de la fuente. En esta línea, y remitiéndonos de nuevo a Saleh
(2012), cabe destacar que en el estudio que realizó en la Universidad de Ciudad del Cabo observó un acceso
desigual a la tecnología, debido a barreras que impiden la difusión y adopción de la alfabetización mediática e
informacional en Sudáfrica; por ejemplo, la ausencia de maestros calificados, o la baja presencia de la
alfabetización informacional en los planes de estudio. 

Por otro lado, otras investigaciones se centran en la falta de formación digital docente. Agudaded et al.
(2018) realizaron un macro estudio con el objetivo de saber cuáles son las diferencias según las seis
dimensiones que componen la competencia mediática (ferrés, 2007) en niños de Primaria, jóvenes de
Secundaria, estudiantes universitarios y profesorado no universitario. Las cifras certifican la necesidad de
alfabetización en buena parte de las dimensiones que componen la competencia mediática, especialmente en
aquellas que alcanzan umbrales más bajos. Para paliar esta carencia detectada se apuesta por la
educomunicación como forma de empoderar a los usuarios de las TIC para que sean capaces de emitir juicios
críticos y puedan actuar de forma responsable en la sociedad mediática. falk-Ross et al., (2013) realizaron un
estudio con el objetivo de medir qué productos y procesos usan los maestros para integrar nuevas
alfabetizaciones en la instrucción en el aula. Los resultados revelan que los docentes, aunque familiarizados
con la tecnología en sus propias vidas a través de las redes sociales e Internet, no estaban tan familiarizados
con el uso de la tecnología educativa o la instrucción de nuevas alfabetizaciones.

En este sentido, Santisteban et al. (2020) aplicaron un cuestionario a 322 alumnos del grado de Educación
Primaria de cinco universidades españolas. Los resultados evidenciaron la dificultad del futuro profesorado
para elaborar discursos críticos a partir de información en la red sobre temas controvertidos. del Valle et al.
(2012) aplicaron un cuestionario de hábitos de consumo de medios a 881 estudiantes de Pedagogía, en 7
universidades chilenas. Los resultados mostraron que la distribución de las preferencias de consumo de medios
no logra representar mediáticamente la idiosincrasia de los consumidores y refleja realidades ajenas que no
permiten fortalecer procesos ciudadanos. Concluyeron que los futuros docentes no cuentan con herramientas
para enfrentar la alfabetización audiovisual, dado que ellos mismos presentan dificultades para diferenciar

82
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

3(
2)

, 2
02

4

faure-Carvallo, A.; Sabido-Codina, J.; Villanueva-baselga, S.; Marquès, A. (2024). Educación mediática e informacional en la formación universitaria del
profesorado: una revisión sistemática. Campus Virtuales, 13(2), 77-88. https://doi.org/10.54988/cv.2024.2.1375

www.revistacampusvirtuales.es
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entre la información y la persuasión en los mensajes publicitarios. Además, volviendo al estudio de Janouskova
et al. (2020), se puede observar cómo los estudiantes universitarios recuerdan y luego, simplemente,
reproducen la información que consumen en los medios.

Por último, Ungerer (2016) realizó una exploración conceptual del potencial y la necesidad de la curación
de contenidos como una competencia central en la Educación Superior. Los resultados mostraron que todavía
no parece haber una pedagogía que reconozca plenamente los diversos procesos de curación digital.

A modo de resumen, la tabla 3 condensa los principales resultados referentes a los límites y las dificultades
de la EMIfUP.

3.2.3. Prospectiva de la EMIfUP

A) Propuestas de aplicación

Volviendo a la revisión de Ungerer (2016), ésta muestra que incluir la formación en alfabetización digital
en el desarrollo profesional del personal académico puede sensibilizarlos sobre las posibilidades que ofrece la
incorporación de enfoques digitales en los planes de estudios. Para ello, el marco de las Cinco C de la Curación
digital puede guiar en la compilación de material digital adecuado. En lo que respecta a la cultura
informacional, Chen et al. (2017) combinaron varias técnicas en un experimento pedagógico con 146 futuros
profesores de escuelas universitarias, en la República Checa. Los resultados demostraron la efectividad de una
metodología basada en la simultaneidad de alfabetización mediática y cultura informacional.

Volviendo al estudio de Akayoglu, et al. (2020), concluyen que el profesorado universitario juega un papel
importante en el desarrollo de los niveles de alfabetización digital, pero necesita ser alfabetizado digitalmente
para evaluar críticamente las herramientas y plataformas digitales para su uso seguro, inteligente y productivo.
Asimismo, detectan la necesidad de más orientación para apoyar el uso de redes sociales por parte del
estudiantado para su desarrollo profesional. Sin embargo, esta formación ha de estar adaptada culturalmente.
En esta línea, centrado en coyunturas específicas, gainer (2013) realizó un análisis del discurso político del
candidato republicano Mitt Romney durante las elecciones presidenciales de EUA de 2012, concluyendo que
el profesorado puede aprovechar las circunstancias sociales para la alfabetización crítica, con nuevas formas
de aprendizaje para desarrollar la capacidad crítica. Igualmente, Pilgrim et al. (2019) realizaron un estudio de
caso sobre la exploración del razonamiento de confiabilidad, con 68 estudiantes en EUA. Los resultados
destacaron la necesidad de una mayor formación en el pensamiento crítico y el razonamiento de confiabilidad
durante las búsquedas en línea. o hendriks et al. (2020) realizaron una revisión de la literatura para identificar
el conocimiento científico y el entorno de información en línea y la evaluación de información crítica. Los
resultados revelaron que deben fomentarse un compromiso individual (búsqueda, selección, evaluación e
integración de la información) y un compromiso dialógico (interpretar, articular y examinar críticamente la
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Tabla 3. Resumen de resultados referentes los límites y las dificultades de la EMIfUP. fuente: Elaboración propia.



información científica) para garantizar la fiabilidad de la información científica online.

Rodríguez et al. (2018) analizaron la percepción que tienen los futuros maestros de Educación Primaria e
Infantil respecto a su competencia digital docente. Mediante un cuestionario online, los resultados evidencian
un nivel competencial avanzado en las áreas de información, comunicación y creación de contenidos
audiovisuales, lo que garantiza competencias tanto multimedia e informacionales como digitales. Sus
habilidades más bajas se vinculan a la seguridad y la innovación tecnológica. En esta misma línea, bravo et al.
(2013) buscaron mostrar la experiencia de un programa basado en la web en alfabetización informacional
desde diferentes perspectivas: estudiantes, docentes y bibliotecarios. Los estudiantes encuentran que las
competencias de alfabetización informacional son útiles y perfectamente aplicables a sus tareas. Por su lado,
docentes y bibliotecarios sugieren que existe la necesidad de profundizar más en las cuestiones de citación y
plagio. 

Siguiendo esta línea, Tarango et al. (2020) buscan describir las capacidades digitales de estudiantes y
docentes con el propósito de identificar: habilidades para el uso efectivo de las TIC; niveles de alfabetización
informacional; habilidades de comunicación a través de las tecnologías; y competencia en la generación de
contenidos. Se observa una variabilidad de tendencias en los propósitos en el uso de las TIC, tanto en docentes
como en estudiantes. Los resultados obtenidos favorecen a los docentes, ya que el estudio diagnóstico no se
basa sólo en horas de conexión sino en la capacidad de utilizar el tiempo para realizar actividades productivas.
Se propone establecer mecanismos de monitoreo para determinar el uso de las tecnologías en aspectos
productivos y no solamente en cuestiones lúdicas, así como en medir formas de impacto positivo en la
competitividad de los sujetos y de las comunidades escolares. Inan y Temur (2012) examinaron los niveles de
alfabetización mediática de los futuros maestros, en Turquía, con resultados que mostraron un bajo nivel de
reacción a los mensajes de los medios, por lo que no se educa lo suficiente sobre los efectos de los medios. Por
último, Starčič et al. (2016) se centraron en la capacidad de enseñanza de matemáticas con las TIC de los
futuros maestros, que consideraron la narración digital como una construcción activa del conocimiento. Los
resultados favorecen la formación de futuros docentes, apoyando la mencionada narración en un diseño
multimodal para proveer competencias pedagógicas y conocimiento de la materia matemática.

b) Investigación metodológica

Respecto a las investigaciones metodológicas para potenciar la EMIfUP, farias-gaytan et al. (2022)
realizaron un mapeo sistemático de la literatura sobre transformación digital y alfabetización mediática con
impacto en la Educación Superior. Los resultados mostraron que la mayor proporción de artículos utilizaron
métodos de investigación empíricos, dando buena cuenta de estas metodologías. Alamettälä y Sormunen
(2020) realizaron un estudio de caso sobre los efectos de una intervención docente en las habilidades de
investigación en línea de 58 estudiantes de una escuela de formación de Maestros, en finlandia. Los
resultados indican que el rendimiento de investigación en línea mejoró entre los estudiantes menos activos en
las redes sociales y aquellos que tenían una actitud positiva hacia el aprendizaje tradicional centrado en el
docente. En esta misma línea, forzani (2020) propuso un marco pedagógico basado en literatura previa con
el fin de crear un método para organizar la evaluación de la información online. Como resultado, dicho marco
posiciona a los lectores como jueces proactivos que participan en una evaluación iterativa de relevancia y
credibilidad dentro y entre tres niveles (contenido, fuente y contexto).

damico y Panos (2016) realizaron un estudio, en EUA, mediante encuesta y observación a 65 estudiantes
universitarios de Educación para evaluar su competencia de discernir hechos de opinión en textos sobre
cambio climático. Las conclusiones arrojaron que esta capacidad era muy baja, incluso cuando las fuentes eran
muy polarizadas. Años más tarde, Walsh‐Moorman y hovick (2021) realizaron un estudio similar, también en
EUA, en el que profesores en formación desarrollaron una metodología para introducir la alfabetización
informacional en estudiantes de Primaria. Esta consistía en el uso dos textos sobre un mismo tema, en los que
en uno se cita a un experto y en otro no. A partir de grupos focales, pudieron concluir como los estudiantes
de primaria aún carecen de la competencia lingüística necesaria para distinguir quiénes son expertos, ya que
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construyeron la autoridad científica de manera social. También en EUA, y con el fin de mejorar las habilidades
de escritura digital del profesorado, se implementó el Mentored Multigenre Project, que puso en contacto a
profesorado en prácticas en institutos de secundaria con escritores profesionales (West y Saine, 2017). A
través de un programa de mentoría, estos profesores mejoraron sus habilidades de escritura digital, lo cual
pudieron trasladar a sus estudiantes. En un programa similar, Kuwait et al. (2016) introdujeron en las clases de
inglés como segunda lengua en Educación Primaria el uso de blogs que eran corregidos por estudiantes
universitarios en prácticas. A través de grupos focales, tanto a estudiantes de primaria como a los profesores
en prácticas, se vio que el uso de blogs como herramienta de intermediación mejoraba tanto las competencias
lingüísticas como las digitales.

Cabero-Almenara et al. (2020) analizaron la fiabilidad y validez del cuestionario de Competencia digital
para futuros Maestros. Este instrumento esta� basado en los principales marcos de desarrollo de la competencia
digital: estándares ISTE (EUA) e indicadores digComp (Europa). El cuestionario de Competencias digitales
para futuros docentes demostró fiabilidad y validez. Se estructuró a partir de las 5 áreas de alfabetización:
tecnológica; comunicación y colaboración; búsqueda y tratamiento de la información; ciudadanía digital;
creatividad e innovación. del Pino et al. (2019) ilustran el proceso de validación y confiabilidad de una
encuesta. El objetivo de esta encuesta es conocer las opiniones de diferentes profesores sobre la oportunidad
de mejorar la alfabetización informacional y mediática en el Máster Universitario en formación del Profesorado
de la Universidad de Cádiz. gonzález-Quiñones et al., (2019) presentan un instrumento para medir las
capacidades digitales de docentes y estudiantes universitarios, a través del cual se pretende conocer la realidad
actual de los sujetos participantes en una comunidad determinada sobre sus capacidades y habilidades en la
utilización de herramientas digitales, la comprensión en encontrar información de calidad y la capacidad de
generar contenidos educativos digitales efectivos a través de Internet. El instrumento en los diversos pilotajes
permite dividir las calificaciones por cada una de las dimensiones y, además, brinda una importante riqueza de
datos adicionales sobre las tecnologías utilizadas, dispositivos preferidos y el tipo de uso dado a cada uno de
ellos, tomando como referencia el trabajo de Morales-Ángel (2018). Por último, en esta línea se sitúa el estudio
de ortega y Pérez (2013), donde demostraron que el programa PRAdICI-dIg puede ser una herramienta
eficaz para la alfabetización multimedia del profesorado en formación y que el cuestionario CUdICoCI se ha
configurado como instrumento válido y fiable para evaluar las competencias fundamentales relacionadas con
el uso crítico y creativo del cine digital.

A modo de resumen, la tabla 4 condensa los principales resultados referentes a la prospectiva de la
EMIfUP.

85

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
3(

2)
, 2

02
4

faure-Carvallo, A.; Sabido-Codina, J.; Villanueva-baselga, S.; Marquès, A. (2024). Educación mediática e informacional en la formación universitaria del
profesorado: una revisión sistemática. Campus Virtuales, 13(2), 77-88. https://doi.org/10.54988/cv.2024.2.1375

www.revistacampusvirtuales.es

Tabla 4. Resumen de resultados referentes a la prospectiva de la EMIfUP. fuente: Elaboración propia.



4. Conclusiones
Este artículo muestra la trascendencia de la incorporación de la capacidad y la alfabetización digital en los

centros de enseñanza, para la posterior implementación en la sociedad. En la revisión de las características de
la EMIfUP, se observan diferentes categorías, según la alfabetización informacional, directamente relacionada
con la alfabetización digital. Se advierte una definición de alfabetización digital crítica, vinculada al reflejo de
la realidad y la cultura en los textos digitales. Los índices bajos de alfabetización digital crítica entre estudiantes
universitarios hacen suponer que no hay distinción entre la tecnología y su contenido. otros aspectos de
competencias con índices bajos son algunos grupos de profesorado, que asumen que la competencia implica
buscar y encontrar en poco tiempo, en lugar de aplicar habilidades o competencias. 

Tras esta revisión, es indudable que la alfabetización mediática y digital mejora la calidad docente y, con el
tiempo, los resultados del estudiantado. El uso de la web y las redes sociales es un medio más para la
educación en cualquier aula, y la tecnología en la lectura de textos digitales permite un manejo más amplio y
completo del mundo digital. Al mismo tiempo, motiva al estudiantado, que utiliza nuevos recursos, accede a
otras lenguas que no son la propia y puede llegar a desarrollar un uso crítico de las TIC. La brecha digital
puede considerarse una limitación a reducir en países de desarrollo curricular menor, y, al mismo tiempo, sigue
siendo un inconveniente para introducir la tecnología en el aula; puesto que el estudiantado está más
familiarizado con la tecnología que el propio profesorado.

Como conclusión, se hace evidente que la alfabetización mediática es mayor en países cuyo desarrollo es
favorable. También se puede afirmar que es aplicable en cualquier nivel educativo y materia. Además, se
precisa un grupo docente preparado en la alfabetización mediática y la cultura informacional, previamente
formado, especialmente para un uso seguro del mundo digital. La alfabetización y la curación digital deberían
formar un conjunto indivisible en la competencia del profesorado, con recursos tecnológicos, herramientas
suficientes, formación previa y aplicación de pensamiento crítico a su alcance.
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