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“Investigaciones recientes en Chile sugieren 

que los y las estudiantes únicamente han 

desarrollado las habilidades digitales 

necesarias para beneficiarse de los 

recursos y bienes que ofrece una 

sociedad de la información. 

IntroduccIón

 El objetivo de este memorándum de enseñan-
za es compartir una secuencia pedagógica des-
tinada a hacer frente a la información falsa (en 
inglés, fake news) y poco fiable que se puede en-
contrar en internet. Interactuar con la informa-
ción de forma irreflexiva puede conllevar riesgos. 
Como profesoras en formación, esperamos que 
este documento pueda contribuir al desarrollo de 
las habilidades necesarias para interactuar con 
la información de forma reflexiva y consciente. 
 
 Este documento incluye tres amplias sec-
ciones. En primer lugar, delimitamos la pro-
blemática identificada. Luego, desarrolla-
mos con más detalle dicha problemática. 
Posteriormente, se presenta la secuencia didác-
tica. Por último, se incluye un glosario de térmi-
nos específicos utilizados en este documento. 

ProblemátIca IdentIfIcada

 La evidencia sugiere que los y las estudiantes 
de educación media de Chile solo han desarrolla-
do habilidades digitales básicas para tener éxito 
en una sociedad de la información, pero no ha-
bilidades digitales de nivel superior. Congruente-
mente, los y las estudiantes enfrentan dificultades 
al interactuar con las tareas requeridas para una 
sociedad del conocimiento. Para una sociedad 
del conocimiento, su capacidad para filtrar datos 
e identificar contenidos sesgados en línea se con-

vierte en primordial. La brecha perceptible en el 
desarrollo de habilidades digitales (es decir, para 
una sociedad de la información frente a una socie-
dad del conocimiento) arroja luz sobre la necesi-
dad de atender una serie de cuestiones; entre ellas, 
la necesidad de reflexionar sobre la fiabilidad y 
relevancia de la información disponible en la red.

descrIPcIón general de la ProblemátIca

 Al usar el constructo sociedad de la informa-
ción, se está aludiendo a una sociedad cuya aten-
ción se centra en el intercambio y manipulación 
de la información a través de la ejecución de ta-
reas básicas que solo requieran el uso de habili-
dades digitales de nivel inferior (cf., Anderson, 
2008; van Dijk & van Deursen, 2014). Por ejemplo, 
abrir una nueva pestaña en el navegador y buscar 
información en internet. Por el contrario, la so-
ciedad del conocimiento hace referencia a la pro-
ducción, manipulación y transformación de dicha 
información en conocimiento a través del uso de 
habilidades digitales de nivel superior (cf., Repa-
novici, 2006, p. 138). Para esta última sociedad, las 
prácticas se inclinarían, por ejemplo, hacia la habi-
lidad de filtrar datos e identificar contenido sesga-
do, así como evaluar la confiabilidad y relevancia.
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Se trata, en tanto, de una sociedad que se rige 
por el uso de hardware y software para buscar in-
formación sin juzgar ni filtrar los datos (Bolaños 
& Pilerot, 2021). Por tal razón, los y las estudiantes 
no poseen las habilidades fundamentales para 
aprovechar las potencialidades de una sociedad 
del conocimiento, la cual requiere del desarrollo 
de habilidades intelectuales de orden superior 
que faciliten la transformación de la informa-
ción en conocimiento (Bolaños & Pilerot, 2023).

Un ejemplo de estas investigaciones es el Infor-
me Internacional 2018 del Estudio Internacional de 
Alfabetización Informática e Informacional de la 
IEA. En él se revela que actualmente las y los estu-
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diantes chilenos se sitúan en los niveles más básicos 
respecto a la Alfabetización Informática e Informa-
cional (CIL, por su acrónimo en inglés) (Fraillon et 
al. 2019). Dicho nivel indica que los y las estudian-
tes únicamente han adquirido las habilidades y 
destrezas para desenvolverse en una sociedad de 
la información (es decir, solo pueden abrir un en-
lace en una nueva pestaña del navegador, utilizar 
un software para recortar una imagen e insertarla 
en un documento, entre otros). Esto deja margen 
para mejorar y para que nuestra sociedad evolu-
cione hacia una “sociedad del conocimiento [que] 
presupone necesariamente una sociedad de la in-
formación, pero no al revés” (Anderson, 2008, p. 6).

El CIL varía en función de la capacidad del o la 
estudiante para realizar determinadas tareas. Des-
de reconocer y trabajar con características básicas 
de software y hardware (por ejemplo, 
niveles CIL 1 y 2), hasta un 
uso y manejo más inde-
pendiente e intenciona-
do de un sistema infor-
mático para recopilar, 
evaluar y seleccionar in-
formación (niveles CIL 3 
y superiores). En el Ni-
vel 3, uno de los niveles 
que necesitan un mayor 
desarrollo en el contexto 
chileno, los y las estudian-
tes deberían trabajar de for-
ma independiente para realizar investigaciones 
exhaustivas y recopilar información seleccionan-
do la fuente más adecuada. Para ello, requieren 
poder rescatar información, que incluye, pero no 
se limita a, el utilizar comandos de software reco-
nocidos para editar y añadir contenido. Más aún, 
en el Nivel 3, deberían ser capaces de reconocer 
los motivos e inclinaciones detrás de la informa-
ción y así determinar su credibilidad y relevancia. 
El Nivel 3, por tanto, implica ser capaz de llevar a 
cabo prácticas para una sociedad del conocimien-
to. (cf., Fraillon et al., 2019). Algunas tareas que los 
y las estudiantes chilenas deberían ser capaces 
de realizar en este nivel son evaluar la confiabili-
dad de la información de un sitio web, identificar 
contenidos sesgados, seleccionar información re-

levante y demostrar control de la disposición de 
imágenes y textos al crear un afiche. Sin embar-
go, el estudiantado chileno está lejos de alcanzar 
el Nivel 3 del CIL (es decir, de ejecutar prácticas 
para una sociedad del conocimiento). Como in-
formaron Fraillon et al. (2019, p. 74), el 70% de los 
y las participantes chilenas se posicionó entre los 
niveles 1 y 2, mientras que solo el 10% alcanzó el 
nivel 3 y ninguno el nivel 4. Esto sugiere que, en 
Chile, los y las estudiantes no poseen la capaci-
dad de discernir entre fuentes confiables y cues-
tionables; y, como tal, es más probable que sean 
incapaces de reconocer fuentes sesgadas así como 
discriminar y seleccionar información relevante.

A este respecto, para desenvolverse en una so-
ciedad del conocimiento, el estudiantado requiere 

desarrollar y dominar diversas habilidades 
que les permitan construir co-

nocimiento en un mundo 
que requiere mantenerse 
actualizado ante los nue-
vos cambios y avances en 
política, economía, tecno-

logía y cultura. (Ander-
son 2008). En Chile, el 
Ministerio de Educa-
ción (MINEDUC) pare-
ce estar de acuerdo con 
autores como Ander-
son (2008). De acuerdo 

a las bases curriculares 
chilenas, las Habilidades del Siglo XXI son clave 
para que los y las estudiantes se adapten a nuevas 
“formas de trabajar, pensar y aprender” (MINE-
DUC, 2019, p. 25), enfatizando en el uso eficiente 
de la información para que busquen, clasifiquen, 
evalúen y utilicen críticamente diversas fuentes 
de información dentro y fuera del aula (p. 26).

Por consiguiente, el concepto fake news (i.e., in-
formación falsa) adquiere especial relevancia en 
la sociedad del conocimiento, fundamentalmen-
te ante la vasta cantidad de información a la que 
los y las estudiantes están expuestos en internet. 
El fácil acceso al ciberespacio, la rápida difusión 
de información, así como la carencia de las habi-
lidades necesarias para juzgar críticamente cierta 

2



información, convierte a las y los estudiantes en 
un blanco fácil para ser influenciados por infor-
mación falsa, lo que podría perjudicar su proceso 
de adquisición de las habilidades digitales esen-
ciales para desempeñarse eficientemente en una 
sociedad del conocimiento. El objetivo de este 
memorándum de enseñanza es abordar la infor-
mación falsa en internet y proporcionar a los y 
las docentes sugerencias para trabajar y desarro-
llar las habilidades digitales necesarias en el aula.

una ProPuesta: 
una secuencIa PedagógIca dIdáctIca

La siguiente secuencia pedagógica didáctica tie-
ne como objetivo crear un espacio donde los y las 
estudiantes de enseñanza media puedan analizar 
y reflexionar sobre la información que se encuen-
tra en las plataformas de redes sociales. El obje-
tivo final es que los y las estudiantes determinen 
si dicha información es confiable, veraz o falsa.
Para empezar, dicha secuencia didáctica consta 
de tres sesiones teóricas y prácticas conectadas 
las cuales abordan temas como el manejo de la 
información, la importancia de identificar fuentes 
de información y la creación de un producto para 
consolidar lo aprendido. Los temas se tratarán 
en tres talleres de 45 minutos que involucran una 
metodología de trabajo colaborativo que incluye 
discusiones grupales, análisis de casos prácticos, 
reflexiones y la construcción de una infografía.

La metodología de trabajo propuesta bus-
ca fomentar la colaboración. Esto primero, me-
diante el hecho de que los estudiantes diseñen 
y publiquen conjuntamente una infografía.

Detalles:

Los y las estudiantes verán un video de TikTok. 
Éste proporcionará información sobre una ca-
tástrofe natural. Dicho vídeo se compartirá a 
través de un código QR. Los y las estudiantes 
deben ver y analizar el video en equipos.

Después de un espacio de reflexión personal, 
los y las estudiantes se reunirán en grupos para 
discutir si la información en el video es real o 
falsa. 

Una vez que hayan discutido sus diferentes 
perspectivas con respecto al video de TikTok, 
los y las estudiantes crearán una infografía. 
Para tal fin, usarán Canva. Una infografía de 
este tipo debe estimular una conversación so-
bre la importancia de buscar información y ve-
rificarla visitando fuentes consideradas fiables.

tabla 1: descrIPcIón general de las sesIones

SeSión i: DiScriminación 
De la información

Discernir la información real y falsa 
encontrada en las redes sociales y 
reflexionar sobre la importancia de 
investigar información de múltiples 
fuentes confiables.

SeSión ii: aumentar la 
conciencia Sobre laS 
fuenteS confiableS a 
travéS Del Diálogo

Entender y discutir la importancia 
de investigar la información tal 
como se encuentra dentro de las 
spuestas fuentes confiables dentro 
de los entornos del internet.

SeSión iii: creación 
Digital De una 
infografía

Utilizar el reconocido software 
Canvas para editar y reorganizar la 
información seleccionada para la 
creación de un póster.
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Para enlazar todas las sesiones en una secuen-
cia cohesionada, se emplearán como caso práctico 
las siguientes preguntas de situación y reflexión:

tabla 2: caso PráctIco

el caso PráctIco:
Te envían un vídeo de TikTok recién publicado en el que 
te informan sobre una catástrofe natural que está ocu-
rriendo en el mundo. ¿Cómo decides si es una informa-
ción fiable o no? Para ello, lo que debes hacer es lo siguiente:

SeSión i a) Ver el vídeo tantas veces como creas necesa-
rio. Después, analiza el vídeo y contesta indivi-
dualmente a las siguientes preguntas:

1. ¿Puedes identificar la fuente de información 
del vídeo?
2. ¿Propone el vídeo opiniones subjetivas u ob-
jetivas?
3. ¿Puede encontrarse la misma información en 
otros sitios web?
4. ¿Está ocurriendo hoy esta catástrofe natural?

b) Busca, selecciona y lee tres artículos de fuen-
tes fiables sobre la noticia presentada en el ví-
deo. Para ello, debes tener en cuenta los siguien-
tes aspectos:

1. El autor o autores
2. La fecha de publicación
3. El sitio de publicación

c) Analiza los artículos que seleccionaste previa-
mente respondiendo las siguientes preguntas:

1. Revisa el perfil de los autores: ¿Han publicado 
otros artículos? ¿De qué tratan sus otros artícu-
los?
2. ¿La información presentada por la fuente del 
artículo es obsoleta o inexacta? ¿Es válida y apli-
cable?
3. ¿Es fiable y reputada la fuente de información 
(sitio de publicación) del artículo?

SeSión ii: a) Compara la información presentada en los ar-
tículos con la del vídeo de TikTok respondiendo 
a las siguientes preguntas:

¿Es la información proporcionada por el artícu-
lo similar a la que aprendiste viendo el vídeo de 
TikTok?
¿En qué se diferencia la información del vídeo 
de TikTok y la de los artículos que has leído?

b) Comenta tus conclusiones con tus compañe-
ros y compañeras.

– ¿Por qué crees que la gente crea noticias falsas?
– Si compartieras estas noticias falsas con tus pa-
dres, ¿crees que se las creerían? ¿Por qué?
– ¿Crees que creer en noticias falsas es algo que 
sólo ocurre en determinadas generaciones? ¿Por 
qué?
– ¿Qué crees que es importante hacer para evitar 
que las “fake news” se hagan virales y la gente crea 
en ellas?
– ¿Ayudaría esto a concientizar a la gente para que 
filtre la información que aparecerá en las noticias? 

SeSión iii a) Seleccionar y adaptar información para la 
creación de una infografía.

1. Selecciona y adapta la información que has 
encontrado en los artículos solicitados anterior-
mente.
2. Dirígete al programa Canva y selecciona un 
diseño en blanco para la infografía.
3. Escribe la información seleccionada en el di-
seño en blanco.
4. Selecciona las imágenes que utilizarás en tu 
infografía.
5. Distribuye la información y las imágenes en 
tu infografía.
6. Entre las opciones que ofrece el software, se-
lecciona el tipo de letra, los colores y las imáge-
nes que utilizarás para tu infografía.
7. Comparte tu infografía con tus compañeros 
de clase y explica tus razones para decidir tus 
fuentes fiables.

glosarIo

estudIantes de educacIón medIa

En Chile, de acuerdo con el Ley General de Edu-
cación (2009), la educación formal se divide en 
educación parvularia (estudiantes desde los cua-
tro hasta los seis años de edad), educación bási-
ca (ocho años de educación formal, estudiantes 
de seis a catorce años de edad - en promedio) y 
educación media (cuatro años de educación for-
mal, estudiantes entre las edades de catorce a 
dieciocho años de edad - en promedio). Cuando 
nos referimos a estudiantes de educación me-
dia, nos dirigimos a estudiantes entre las edades 
de catorce a dieciocho años de edad del sistema 
educacional chileno.

socIedad de la InformacIón

La sociedad de la información está caracteriza-
da por el uso de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs). Las TIC se usan para 
la creación, proceso, distribución y uso de in-
formación (Bundy, 2004; Anderson, 2008). Sin 
embargo, la transición hacia una sociedad de la 
información no es exclusivamente tecnológica, 
sino que también incluye cambios instituciona-
les, económicos y culturales, haciendo de la in-
formación un aspecto central en el conjunto de 
aspectos de la vida.
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SocieDaD Del conocimiento

De acuerdo a Meier (2012, p. 191), “una sociedad 
del conocimiento se distingue a sí misma por el 
hecho de que organiza la adquisición, seguridad, 
uso, y distribución de conocimiento y esto per-
mite que las instituciones y ciudadanos tengan 
acceso a sistemas basados en el conocimiento”. 
En Chile, el Ministerio de Educación (MINE-
DUC) busca mejorar y evolucionar a sus estu-
diantes desde una sociedad de la información 
hacia una sociedad del conocimiento a través 
del desarrollo de las Habilidades del Siglo XXI. 
Para una sociedad del conocimiento, las TICs 
tienen un rol significativo, pero no son asigna-
das como las responsables para la creación del 
conocimiento.

La idea de una sociedad del conocimiento po-
dría ser capciosa si los responsables políticos 
concluyen que las TICs crean conocimiento, 
más que reconfigurar el acceso del conocimien-
to y expertiz. Es más probable que las iniciati-
vas estuvieran balanceadas con otras iniciativas 
educacionales si los educadores y políticos se 
enfocan en el valor de las TICs como portadoras 
que apoyan el “tele-acceso”, más que como crea-
doras del conocimiento.

HabiliDaDeS Del Siglo XXi 

Durante el siglo veintiuno, las tecnologías digi-
tales impactan a la sociedad (Bolaños & Pilerot, 
2023), y esos impactos requieren competencias 
particulares, identificadas internacionalmente 
como Habilidades del Siglo XXI (MINEDUC, 
2019). Según estudios, las estas habilidades “in-
cluyen creatividad, pensamiento crítico y reso-
lución de problemas, habilidades colaborativas, 
habilidades en tecnologías de la información, 
nuevas formas de alfabetización, y conciencia 
social, cultural y metacognitiva” (Care & Griffin, 
2015, par. 1). Estas habilidades preparan a los es-
tudiantes para los retos y oportunidades de la 
sociedad actual, garantizando las herramientas 
necesarias para tener éxito en el mundo laboral y 
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.

HabiliDaDeS DigitaleS

Las habilidades necesarias para interactuar con 
las Tecnologías de la Información y el Conoci-
miento (TIC) pueden englobarse bajo diferentes 
conceptos. Existen diferencias onto-epistemoló-
gicas entre los conceptos, por lo que no pueden 
ser utilizados de manera intercambiable (Bola-
ños & Salinas, 2020). No obstante, según Bolaños 
et al. (2023), se pueden encontrar algunas simili-
tudes entre los diferentes conceptos utilizados 
para referirse a las habilidades necesarias para 
interactuar con las TIC. En este memorándum 
de enseñanza  se empleó el término habilidades 
digitales (DA, por sus siglas en inglés) para re-
ferirse a estas habilidades. Se entiende por DA:

a. Habilidades que permiten el uso adecuado 
de las herramientas digitales, tanto de hard-
ware como de software.
b. Habilidades de comunicación y colabora-
ción en entornos digitales.
c. Habilidades de búsqueda y recuperación 
de información en entornos digitales.
d. Capacidad de creación de contenidos en 
entornos digitales.

Estas habilidades “son claves para la participa-
ción social y la igualdad, así como actores fun-
damentales en la reducción de brechas socioe-
conómicas y culturales” (Bolaños & Pilerot, 2021, 
p. 2) y para las actividades que requieren que los 
estudiantes interactúen con la información.

niveleS De alfabetización 
informática e informacional

La Alfabetización Mediática e Informacional Di-
gital (CIL, por sus siglas en inglés) es la “capaci-
dad del individuo para utilizar las computadoras 
para investigar, crear y comunicarse con el fin de 
participar eficazmente en el hogar, en la escuela, 
en el lugar de trabajo y en la sociedad” (Fraillon, 
2019, p. 53). La estructura del constructo CIL hace 
referencia a cuatro vertientes que enmarcan las 
habilidades y conocimientos abordadas por la 
evaluación CIL: comprensión del uso del orde-
nador, recopilación de información, producción 
de información y comunicación digital (Fraillon 
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et al., 2019). Basado en esos estándares, Fraillon 
et al. (2019) crearon una escala de logros y clasi-
ficaron los niveles CIL del más fácil al más difícil 
utilizando los siguientes niveles:
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tabla 3: nIveles cIl

nivel 1 “Los alumnos demuestran un conocimiento práctico 
funcional de los ordenadores como herramientas y 
una comprensión básica de las consecuencias de que 
múltiples usuarios accedan a los ordenadores” (Frai-
llon et. al, 2019, p. 57).

nivel 2 Los alumnos utilizan ordenadores para completar 
tareas básicas y explícitas de recopilación y gestión 
de información [...] Realizan ediciones básicas y aña-
den contenido a productos de información existen-
tes en respuesta a instrucciones específicas" (Fraillon 
et. al, 2019, p. 57).

nivel 3 "Los alumnos demuestran la capacidad de trabajar 
de forma independiente cuando utilizan ordenado-
res como herramientas de recopilación y gestión de 
información" (Fraillon et. al, 2019, p. 58).

nivel 4 “Los alumnos seleccionan la información más 
relevante para utilizarla con fines comunicativos [...] 
También utilizan las funciones de software adecua-
das para reestructurar y presentar la información de 
forma coherente con las normas de presentación” 
(Fraillon et. al, 2019, p. 58).


