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Resumen 
Esta revisión exploratoria de alcance tuvo como fin analizar los desafíos que para la 
enseñanza en la educación superior iberoamericana representa lo que se denomina el 
mundo posfactual (post-truth). Con el incrementado acceso a medios de información en 
línea y las redes sociales, los cibernautas están cada vez más expuestos y pueden ser 
más vulnerables a información falsa o engañosa que busca generar acción a partir de 
las emociones antes que la razón (GOSWAMI, 2017, Chronicle of Higher Education). La 
búsqueda de referencias se efectuó en las bases de datos de SciELO y La Referencia, 
de la cual se seleccionaron 26 títulos de 196. Se usaron combinaciones de términos 
como redes sociales, posverdad, noticias falsas, verificación de hechos, educación, 
educación superior, universidad, enseñanza, pensamiento crítico y libertad de 
expresión, con el conector booleano “Y”. El análisis de las referencias dio como 
resultado seis categorías temáticas: conceptos principales; ámbitos de las noticias 
falsas; iniciativas y métodos de verificación de noticias; análisis teóricos y su relación 
con la educación; estudios sobre factores, percepción y credibilidad de las noticias 
falsas; y abordaje de la desinformación en la educación superior. En la discusión se 
presenta el borrador de un modelo pedagógico propuesto para ser utilizado en la educación 
superior y abordar la desinformación. Incluye: hábitos de pensamiento crítico, diálogo 
democrático, escepticismo intelectual, habilidades de investigación, uso de fuentes 
confiables de información y análisis de múltiples perspectivas. 
 
Palabras clave: Educación superior, Modelo pedagógico, Mundo posfactual. 
 

 
Introducción 
 

Este trabajo se sitúa en lo que se denomina el mundo o la era posfactual 
o posverdad. Se exploran los desafíos que para la enseñanza en la educación 
superior iberoamericana representa la difusión de noticias e información falsas, 
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generalmente a través de redes sociales y medios de comunicación. Igualmente, 
se identifican algunas experiencias y propuestas descritas en la literatura para 
abordar la información circulante y dilucidar su veracidad. 
 
1.1 Desafíos de la información falsa en la educación superior 

 
En los últimos tiempos, la difusión masiva de información en los medios, 

muchas veces engañosa o falsa (desinformación), ha tornado difícil la verificación 
de su autenticidad. Algunos de los efectos de esta tendencia son confusión, 
reacciones emocionales y polarización. Este fenómeno se conoce como mundo 
posverdad o posfactual (ÁLVAREZ RUFS, 2018; BACON, 2018; GOSWAMI, 
2017). Algunos autores, como Alex Edmans (2017), también llaman a esta la 
época “posdatos” (post-data) en vez de posverdad. Él plantea que existen tres 
sesgos de confirmación de la información: aceptar una historia como hecho, 
aceptar un hecho como datos y aceptar datos como evidencia.  

Su enfoque permite reconocer, primero, que las personas se mueven en 
silos de contenido o información, que se comparten con individuos con quienes se 
tiene afinidad y desarrollan narrativas y discursos comunes. Muchas veces 
asumimos historias como verdaderas por venir de personas o fuentes en las que 
confiamos y porque se aceptan como verdad de tanto repetirlas. Segundo, hacer 
generalizaciones de hechos aislados o descontextualizados forma también 
problemas de exactitud y malinterpretaciones. Un ejemplo está en la medicina 
popular cuando una persona recomienda a otra tomar algún medicamento porque 
a ella le funcionó. Tercero, los datos sin contexto, a pesar de tener potencial de 
generalización, se utilizan según el interés o entendimiento de quien los usa. 

La circulación masiva de noticias falsas e inexactas confunde y despierta 
reacciones emotivas que a menudo desencadenan enfrentamientos entre 
personas y grupos. Se habla de cómo el mundo actual está polarizado alrededor 
de posturas políticas y temas sensibles. Daniel Sekullich (2019) afirma que 
creencias arraigadas y socialmente difundidas, como la negación del cambio 
climático (UN CC:LEARN, 2018) y el movimiento contra la vacunación, hacen más 
difícil el trabajo de revelar y divulgar hechos verificables. Estas creencias, al 
ventilarse en público constantemente y apoyarse en hechos o datos 
aparentemente comprobados, se asumen como “reales” (EDMANS, 2017).  

Además, se pueden ver exacerbadas por acciones de personas u 
organizaciones para promover ciertas narrativas e influenciar así la opinión de 
otros. Ejemplos de esto se encuentran en la política y los procesos de elección de 
gobernantes en todo el mundo. Otros ejemplos de creencias y difusión de 
narrativas son las percepciones acerca de los refugiados e inmigrantes (HAN et 
al., 2017) y los nacionalismos (ALTBACH; DE WIT, 2017). La desinformación 
puede propagarse por distorsión, al pasar de persona a persona sin verificación o, 
como se mencionó, cuando intenta deliberadamente moldear el pensamiento de 
otros usando información inexacta o falsa (SEKULLICH, 2019).  

En lo que respecta a la educación, Grace Karram Stephenson (2019) 
afirma que una de las misiones principales de profesores y comunicadores es 
descubrir y difundir la verdad, y ayudar a los estudiantes a construir argumentos 
informados y críticos. Sin embargo, es complejo discernir entre qué es verdad y 
qué no, pues la noción de lo verdadero está asociada a las cosmovisiones, 
contextos y sistemas de valores y al conocimiento disciplinario. A menudo, 
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educadores y comunicadores generan controversia, cuando presentan contenidos 
desde perspectivas que pueden chocar con las formas de pensar de algunos 
grupos. La difusión de contenido difamatorio y caricaturizante se ha vuelto común 
cuando acomete contra personas con imagen pública.  

La difusión de dichos contenidos se respalda en los derechos de la libertad 
de expresión y de prensa. Sin embargo, generan interrogantes acerca de la 
veracidad y la intencionalidad. Surgen entonces preguntas como, ¿Cómo 
contribuir al bien común cuando lo que dicen académicos y comunicadores, como 
intelectuales públicos, es denigrado? Como se mencionó antes, también los 
educadores y periodistas contribuyen a construir narrativas controversiales 
cuando sirven a grupos o agendas específicas. Por eso es tan importante en 
educación mostrar diferentes posturas y diseccionarlas para que los estudiantes 
puedan usar su pensamiento crítico y tomar decisiones informadas para el bien 
personal y el colectivo. Por ello, una de las grandes preocupaciones de la 
actualidad es cómo la educación superior y el periodismo pueden responder al 
mundo de la posverdad. Entonces, cabe preguntarse, ¿Qué debe hacer la 
educación superior para promover hábitos intelectuales entre los estudiantes que 
les permitan discernir sobre la veracidad de la información a la que están 
expuestos?  
 
2. Metodología 
 

El presente trabajo es una revisión exploratoria (FERNÁNDEZ-
SÁNCHEZ; KING; ENRÍQUEZ-HERNÁNDEZ, 2020) y de tipo scoping o alcance de 
la literatura (GUIRAO GORIS, 2015; WHITTEMORE et al., 2014). El objetivo fue 
hacer un mapeo inicial de publicaciones que aborden el tema de la posverdad y 
las noticias falsas en la educación superior iberoamericana. La revisión no fue 
exhaustiva, ya que la búsqueda se limitó a la identificación e inspección de 
títulos/documentos existentes en la biblioteca digital de revistas SciELO 
(https://www.scielo.org/) y la red de repositorios de acceso abierto La Referencia 
(https://www.lareferencia.info/en/). La metodología fue inductiva (WHITTEMORE 
et al., 2014), en tanto que los títulos identificados inicialmente y seleccionados 
posteriormente para la revisión a profundidad se utilizaron para describir, analizar 
y crear categorías a partir de la literatura. El estudio empleó el modelo y las 
pautas metodológicas descritos por Fernández-Sánchez et al. (2020) y 
Whittemore et al. (2014). Estas fueron:  
 

1) Elaboración de la pregunta de investigación: ¿Cómo se estudian y 
tornan en experiencias de aprendizaje la posverdad y la noticias falsas en 
la educación superior iberoamericana? 

2) Establecimiento de los criterios de inclusión y exclusión, para 
seleccionar publicaciones relevantes. Se buscaron diferentes tipos de 
documentos disponibles en línea en idiomas español, inglés y portugués, 
publicados por autores de y en Iberoamérica. Se incluyeron 
investigaciones y monografías o ensayos; se excluyeron editoriales y 
recuentos históricos. También se excluyeron las revistas surafricanas de 
SciELO, los idiomas diferentes a los anteriormente mencionados y los 
temas que no se relacionaban con el objeto del presente estudio (por 
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ejemplo, educación básica y verificación de datos/hechos en instrumentos 
de recolección de información). 

3) Revisión y selección de artículos. Se realizaron búsquedas en ambas 
bases usando combinaciones de términos en inglés (cuadro 1) y con el 
conector booleano “AND”. La revisión de títulos y resúmenes permitió 
eliminar documentos no relacionados con la pregunta de investigación y 
excluir duplicaciones. 

4) Extracción de datos. Se leyeron y analizaron los documentos 
seleccionados para identificar los temas y características predominantes. 
Para ello se revisaron las palabras y conceptos clave, las teorías 
empleadas, los ámbitos de aplicación, los tipos de documentos y su 
origen.  

5) Análisis y presentación de los resultados. Se hizo un análisis 
descriptivo y se resaltaron aquellas contribuciones que permiten 
identificar tendencias de estudio sobre la temática de la posverdad y las 
noticias falsas en la educación superior iberoamericana.  

 
Cuadro 1 – Términos de búsqueda en SciELO y La Referencia, número de títulos 

encontrados y seleccionados para el análisis 

Base de 
datos 

Lapso de la 
búsqueda 

Términos de 
búsqueda 

Numero de 
títulos 

encontrados 

Número de 
títulos 

seleccionados 

SciELO Nov. 25, 
2020-Ene. 
15, 2021 

(post-truth) AND 
(higher education) 

2 0 

Nov. 25, 
2020-Ene. 
15, 2021 

(freedom of 
expression) AND 
(truth) 

10 0 

Nov. 25, 
2020-Ene. 
15, 2021 

(fake news) AND 
(education) 

7 3 

Nov. 25, 
2020-Ene. 
15, 2021 

(university) AND (fake 
news) 

3 2 

Nov. 25, 
2020-Ene. 
15, 2021 

(higher education) 
AND (fact check) 

4 0 

Nov. 25, 
2020-Ene. 
15, 2021 

(education) AND (fact 
check) 

9 0 

Nov. 25, 
2020-Ene. 
15, 2021 

(university) AND (fact 
check) 

5 0 

Nov. 25, 
2020-Ene. 
15, 2021 

(social media) AND 
(fact check) 

15 0 

Nov. 25, 
2020-Ene. 
15, 2021 

(higher education) 
AND (fake news) 

1 0 
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Nov. 25, 
2020-Ene. 
15, 2021 

(social media) AND 
(fake news) 

17 10 

Nov. 25, 
2020-Ene. 
15, 2021 

(fake news) AND 
(critical thinking) 

2 1 

La 
Referencia 

Ene. 16-Feb. 
15 2021 

(fake news) AND 
(education) 

30 2 

Ene. 16-Feb. 
15 2021 

(fake news) AND (fact 
check) AND 
(education) 

2 2 

Ene. 16-Feb 
15. 2021 

(post-truth) AND 
(teaching) 

49 6 

Ene. 16-Feb. 
15 2021 

(post-truth) AND 
(education) AND 
(social media) 

15 0 

Ene. 16-Feb 
15. 2021 

(post-truth) AND 
(higher education) 

12 0 

Ene. 16-Feb. 
15 2021 

(post-truth) AND 
(university) AND 
(teaching) 

13 0 

Total 196 26 
Fuente: elaborada por el autor. 

  
Las referencias encontradas fueron publicadas principalmente entre 

2018 y 2020, lo que podría sugerir la relevancia que los temas de la posverdad 
y la desinformación han ido ganando en años recientes. Se crearon seis 
categorías temáticas: Conceptos principales; ámbitos de las noticias falsas; 
métodos e iniciativas de verificación de noticias; análisis teóricos y su relación 
con la educación; estudios sobre factores, percepción y credibilidad de las 
noticias falsas; y abordaje de la desinformación en la educación superior. Los 
hallazgos se presentan a continuación.  
 
3. Resultados 
 
3.1 Conceptos principales 
 

Las noticias falsas se estudian principalmente desde las disciplinas de la 
comunicación. Algunas de las publicaciones cubiertas en esta revisión 
introducen los conceptos más relevantes. Muriel-Torrado y Pereira (2020) 
analizan los conceptos de desinformación definidos por la UNESCO y los 
correlacionan con un modelo de comportamiento. El primero es desinformación 
(disinformation), que se refiere a información falsa creada intencionalmente para 
hacer daño a personas o entidades. El segundo concepto es información 
engañosa (misinformation), esto es, información falsa que no busca dañar. Otro 
concepto es información confusa (misleading information), información real 
que se utiliza para hacer daño.  

Estos tres conceptos pueden presentarse como noticias falsas (fake 
news) cuyos contenidos se diseminan en la red. Asimismo, existe una categoría 
general contextual, posverdad (post-truth), que se relaciona con las respuestas 
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de las personas a noticias o información a partir de sentimientos y creencias 
antes que de hechos (MURIEL-TORRADO; PEREIRA, 2020). Así, las personas 
tienden a tomar decisiones y actuar por las emociones que les genera la información 
engañosa y confusa, antes que por el razonamiento. Otros autores, como David y 
Martínez-Riera (2020), diferencian la “verdad factual”, esto es, basada en hechos, 
de "opiniones" que a menudo son comentarios infundados y muchas veces no están 
respaldados por hechos (DAVID; MARTÍNEZ-RIERA, 2020). 

En un análisis sobre la circulación de noticias falsas en Brasil, Ripoll y 
Canto (2019) revisan la responsabilidad legal relacionada con la desinformación 
y los mecanismos para combatirla. Concluyen que aún no hay soluciones a la 
circulación de noticias falsas y que se debe dar importancia a la dimensión 
educativa. El desafío es entender y evaluar la complejidad sin arriesgar la 
democracia. 
 
3.2 Ámbitos de las noticias falsas 
 

La desinformación y las noticias falsas circulan y afectan instituciones 
cuyo trabajo se relaciona con la información, la educación, la ciencia y la 
sociedad (MURIEL-TORRADO; PEREIRA, 2020). Las noticias falsas se originan 
en plataformas digitales, organizaciones de investigación y de la sociedad civil y en 
los medios de comunicación. También provienen de gobiernos y organismos 
estatales y de organizaciones internacionales  (DELMAZO; VALENTE, 2018). Dos 
ámbitos sociales han estado particularmente inundados por noticias falsas: la 
política y la situación de la pandemia por el Covid-19. 
 
3.2.1 En la política 
 

Santos (2020), al revisar la situación política reciente en Brasil, inicia su 
ensayo indicando cómo existe preocupación mundial por el impacto que las 
noticias falsas han tenido en los procesos de toma de decisiones. Se precisa de 
electorados bien informados, críticos y seguros de la información que reciben. El 
internet y las redes sociales han contribuido a esta preocupación y se plantea 
que deben ser gobernadas en tiempos de elecciones y manejarse 
responsablemente. Por otra parte, Rodrigues y Ferreira (2020) analizan las 
prácticas horizontales (España) y verticales (Brasil) de populismo que se emplean 
a través de los medios digitales. En Brasil las prácticas verticales usan las redes 
sociales para difundir agendas políticas y noticias falsas. En España son 
horizontales, pues las prácticas en la redes son deliberativas. El electorado es 
receptor y gestor de la agenda. Este artículo no aborda el tema de la educación en 
sí, pero es útil para explicar modos de uso de las noticias falsas para influenciar la 
opinión pública. Entender esto es clave para cualquier iniciativa educativa. 
 
3.2.2 Pandemia por el Covid-19 
 

La pandemia por el Covid-19 ha tenido un gran impacto socioeconómico y 
político mundialmente. En condiciones ideales, la comunicación debería ser 
transparente y confiable. Sin embargo, las noticias falsas se han multiplicado y 
ahora, de alguna forma, cada persona se siente experta para opinar y actuar. Un 
ejemplo es el movimiento antivacunas, que se puede analizar desde los modelos 
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comunicativos. Desde este punto de vista, las narrativas oficiales pueden colaborar 
o no con los medios.  

Es responsabilidad de los gobiernos crear referencias de seguridad y 
atender a las preocupaciones de la sociedad (VASCONCELLOS-SILVA; 
CASTIEL, 2020). Un aspecto importante de estas narrativas es si defienden la 
libertad de expresión al tiempo que buscan el bien común y la ética de la 
responsabilidad. Un estudio cualitativo documental en Paraguay analizó cómo las 
noticias sobre la pandemia han acaparado los medios. Noticias falsas e 
interpretaciones erróneas han generado reacciones populares como compras 
compulsivas, xenofobia, prácticas riesgosas de salud e ignorar el concepto de 
expertos para crear las noticias (MORENO-FLEITAS, 2020).  
 
3.3 Métodos e iniciativas de verificación de noticias 
 

Una de las reacciones más comunes que ha tenido la multiplicación de 
noticias falsas, en el contexto de la posverdad, ha sido el surgimiento de 
iniciativas y metodologías para verificar la veracidad de la información. Un 
estudio de Vizoso García y Vázquez Herrero (2019) revisó 19 proyectos 
internacionales en español para verificar datos y analizar contenidos publicados. 
Se encontró que son más frecuentes en Suramérica.  

La mayoría de dichos proyectos tiene un carácter periodístico, aunque 
existen varios de origen cívico e independiente. Algunas de las principales listas 
de verificación de hechos de tipo periodístico son International Fact-Checking 
Network y Duke Reporter's Lab. Latinoamérica (RODRÍGUEZ PÉREZ, 2020). 
Entre las estrategias de verificación más comunes, el texto es el medio preferido, 
aunque se han encontrado algunos métodos innovadores para verificar el grado 
de precisión de diferentes tipos de contenidos (VIZOSO GARCÍA; VÁZQUEZ 
HERRERO, 2019).  

Una de las innovaciones es X-Coherence, que revisa y combina fuentes 
heterogéneas de información que documentan eventos del mundo real en imágenes 
(FERREIRA et al., 2019). Una iniciativa de análisis de textos de tipo nacional es 
Chequea Bolivia, que surgió como resultado de las elecciones de 2019 en ese 
país (OJEDA COPA; PEREDO RODRÍGUEZ 2020).  

Otro proyecto que usa análisis textual es Verificado18, creado en 2018 
de cara a las elecciones generales en México para identificar falsas afirmaciones 
de políticos y verificar la autenticidad de sus contenidos. Aunque tiene potencial 
educativo, se necesitan más esfuerzos para lograr transparencia (NOAIN 
SÁNCHEZ, 2019). La mayoría de estas iniciativas se creó entre 2014 y 2016 
(VIZOSO GARCÍA; VÁZQUEZ HERRERO, 2019). 
 
3.4 Análisis teóricos y su relación con la educación 
 

Aparte de las acciones específicas que se han llevado a cabo para 
escrudiñar noticias o información circulante en las redes, es importante también 
reconocer enfoques que abordan teóricamente este fenómeno y sus 
implicaciones para personas y grupos humanos. Se encontraron algunas 
publicaciones que efectúan análisis interesantes. Un ensayo escrito por Loureiro 
y Gonçalves (2021) aborda la producción y consumo de noticias falsas mediante 
una crítica a la industria cultural.  
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Estos autores afirman que el público es adicto a la transmisión 
ininterrumpida de mensajes audiovisuales y que, de esta forma, la lógica del 
mercado invade la vida privada e institucionaliza la producción de una existencia 
falsa y cultiva una semiformación. También actualizan el concepto de formación 
(bildung) en escuelas de educación para promover un entendimiento de la lógica 
de la adictiva maquinaria de producción y que reduce la capacidad de crítica y 
autocrítica de las personas (LOUREIRO; GONÇALVES, 2021).  

En otro escrito, Orellana (2020) hace una reflexión sobre las noticias 
falsas a partir de los propósitos de la educación superior. Plantea que tales 
noticias no son nuevas en la sociedad, pero que el paso de la modernidad tardía 
a la era digital actual ha amplificado su impacto debido al grado actual de 
desarrollo de las redes sociales, los bajos niveles educativos y la ampliación de 
garantías a la libertad de expresión. Asimismo, indica cómo la universidad, como 
fábrica de verdades, debe tener como propósito enriquecer el entendimiento. 

Con respecto a la formación del profesorado en ciencias sociales, 
particularmente la educación para la ciudadanía, Triviño Cabrera y Chaves 
Guerrero (2020) analizan la postmodernidad como un metarrelato y sus 
repercusiones en la educación para la ciudadanía global, con nuevos conceptos 
como la posverdad. Estos autores plantean que debe haber un acercamiento 
entre la modernidad y la posmodernidad.  

Bajo este planteamiento, la educación para la ciudadanía debe asumir 
que ser críticos no es solo opinar, sino ser conscientes que lo que se piensa está 
condicionado por el contexto de una persona. Se trata de una metodología 
pluralista que favorece el debate entre las razones propias y ajenas, para formar 
una ciudadanía escéptica que se interrogue críticamente por el mundo en el que 
vive y alcanzar argumentos razonados que busquen el saber. El resultado será 
una dimensión práctica de la contemplación del mundo, el compromiso social y 
el ciudadano para cambiar un mundo injusto y discriminatorio (TRIVIÑO 
CABRERA; CHAVES GUERRERO, 2020). 

 
3.5 Estudios sobre factores, percepción y credibilidad de las noticias falsas 
 

Algunas de las publicaciones seleccionadas examinan de qué manera las 
noticias falsas afectan a las personas, especialmente a los estudiantes 
universitarios. Un estudio de Muriel-Torrado y Pereira (2020) correlaciona los 
conceptos de noticias falsas y desinformación con el modelo de comportamiento de 
Fogg (convergencia de tres factores: motivación, habilidad y señal). Estos autores 
afirman que la información falsa se puede utilizar para manipular a aquellos 
individuos que probablemente creen en un tema determinado, no saben cómo 
verificar la información o sufren de fatiga informativa.  

En otro estudio realizado en Brasil, mediante entrevistas, se exploró la 
ceguera saramaguiana (mundo intrínseco que los ojos no alcanzan a ver) y cómo 
un simple toque en una pantalla puede hacer creíbles noticias científicas falsas. 
Existe una separación creciente entre hecho y ficción, lo que crea realidades 
sociales paralelas. La escolaridad, el ingreso familiar y el discurso persuasivo 
son clave en la credibilidad de las noticias falsas (GOMES et al., 2020)  

Como podría esperarse, varios estudios se han enfocado en los estudiantes 
de periodismo y comunicación. Una investigación cualitativa en España examinó la 
conducta y opinión de estudiantes de periodismo y otras disciplinas ante las noticias 
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falsas. La mayoría de los estudiantes ha sido engañada al menos una vez. Sin 
embargo, ellos manifiestan mantener un alto nivel de alerta. Otro hallazgo útil en 
educación mostró que algunas disciplinas están más invadidas que otras por 
noticias falsas (MENDIGUREN et al., 2020).  

Otro estudio consistió en una encuesta de hábitos entre estudiantes de 
comunicación de Brasil, España y Portugal. Se encontró que las redes sociales 
y formas digitales de difusión de noticias son de uso predominante. Asimismo, 
los estudiantes tienen habilidad para detectar noticias falsas y su origen. Sin 
embargo, no se leen todos los contenidos, solamente los títulos o encabezados 
(CATALINA-GARCÍA et al., 2019). Esto último abriría la puerta al desarrollo de 
estrategias educativas que promuevan la lectura a profundidad y la escritura de 
material menos extenso para atraer a aquellos lectores de encabezados.  
 
3.6 Abordaje de la desinformación en la educación superior 
 

En esta parte se incluyen los aspectos de formación relacionados con la 
desinformación y las noticias falsas encontrados en las publicaciones revisadas. 
En un trabajo de Pangrazio (2018) se plantea la necesidad de agregar 
alfabetizaciones digitales críticas a los objetivos educativos. En algunos 
casos, se han creado herramientas educativas como manuales con marcos 
conceptuales y lecciones para educadores y estudiantes de disciplinas como el 
periodismo, para navegar los problemas con las noticias falsas (IRETON; 
POSETTI, 2018). También se han desarrollado guías curriculares para orientar 
debates en educación en periodismo en temas como la transdisciplinariedad, el uso 
de tecnologías y el fortalecimiento humanístico. Asimismo se promueve la 
participación de diferentes sectores para debatir sobre la crisis democrática 
(AMARAL FILHO, 2019). 

La formación por competencias ha sido una tendencia pedagógica 
común en América Latina en décadas recientes. Esto se encontró en esta 
revisión. David y Martínez-Riera (2020) llaman la atención de la importancia de 
desarrollar la competencia política en los programas de enfermería. En el campo 
de la información y la documentación, López Borrull et al. (2018) reflexionan sobre 
la implementación de iniciativas y proyectos a través de las bibliotecas, además de 
áreas como la educación y la comunicación. Invitan a revisar las prácticas 
pedagógicas, la participación de diferentes sectores y disciplinas, y el 
fortalecimiento de las competencias digitales y mediáticas.  

Jiménez i Hernando (2020), en su tesis de maestría sobre la formación 
de maestros, propone usar la prensa como generadora de competencias 
históricas. Esto implica usar las fuentes para promover el análisis crítico entre 
los estudiantes. En otra tesis de maestría, Dominguez (2018) en Brasil propone 
la enseñanza de la historia en tiempo presente. Se fundamenta en que las 
disputas de memoria difundidas en internet, con la propagación de falsificaciones 
históricas, crean un ambiente de ataques al conocimiento histórico.  

Otro aspecto es la formación en valores o humanística, como lo 
sugiere Amaral Filho (2019). Triviño Cabrera y Chaves Guerrero (2020), en un 
ensayo sobre la formación del profesorado, plantean que desarrollar 
competencias empáticas es una estrategia adecuada. Afirman que quizás haya 
llegado la hora de que la ciudadanía se empiece a observar a sí misma como 
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“otredad”, esto es, ponerse en el lugar del otro, no como la mera buena intención 
de aproximarse al otro y tolerarle.  

Finalmente, y retomando la importancia de las bibliotecas enfatizada por 
López Borrull et al. (2018), Martínez-Cardama y Algora-Cancho (2019) aplicaron 
una encuesta a 75 bibliotecas universitarias en España sobre su papel para 
combatir la desinformación. Los hallazgos de este estudio traen de nuevo a la 
luz las actividades de alfabetización informacional y el uso de herramientas en la 
red. Asimismo, sobresalen la colaboración entre las bibliotecas y el profesorado, 
el énfasis en el aprendizaje de la verificación y el rastreo, la capacidad de 
discernir entre métricas engañosas y el reconocimiento de publicaciones 
depredadoras. 
 
4. Discusión 
 

A partir de un análisis conceptual sobre la desinformación y la 
propagación de noticias falsas y la identificación de publicaciones que abordan 
el tema en la educación superior o terciaria, este estudio buscó responder a la 
pregunta ¿Cómo se estudian y tornan en experiencias de aprendizaje la 
posverdad y la noticias falsas en la educación superior iberoamericana? Para 
responderla, se realizaron búsquedas en las bases de SciELO y La Referencia 
para efectuar un análisis exploratorio y de alcance en la literatura sobre 
educación superior de la región.  

Los hallazgos muestran cómo los estudiantes actuales se mueven 
naturalmente en los medios tecnológicos y tienden a distinguir noticias 
verdaderas de falsas; no obstante, consumen grandes cantidades de 
información que no revisan o analizan críticamente. Diferentes experiencias 
proponen el desarrollo de competencias mediáticas y digitales críticas, así como 
competencias políticas e históricas; una formación humanística en valores; una 
colaboración entre las bibliotecas universitarias y los docentes; y trabajo 
transdisciplinario.  

En esta parte de la discusión se busca hacer un aporte conceptual 
germinal a lo que sería una pedagogía que torne el desafío de la posverdad y la 
desinformación en una oportunidad para desarrollar aprendizajes significativos. 
Se busca, más allá de la verificación de información, construir aprendizajes y 
reconocer diferentes nociones de verdad a través del trabajo en clase.  

Se argumenta que, primero, la enseñanza debe buscar desarrollar 
hábitos de pensamiento crítico en los estudiantes por medio de la consulta y 
evaluación de fuentes diversas de información provenientes de fuentes fiables, 
verificadas y que representen múltiples perspectivas, para que ellos puedan 
tomar decisiones informadas y razonadas. Segundo, teniendo como marco 
nociones de educación democrática (GABRIEL, 2017; GARMAN, 2007; 
KOONCE, 2014), se propone enfatizar en los estudiantes la apertura a escuchar, 
deliberar, comprender y respetar diversos puntos de vista.  

Esto significa, como afirman Triviño Cabrera y Chaves Guerrero (2020), 
que puedan observarse a sí mismos como “otredad”. Ello incluye crear los 
espacios para aprender, reflexionar y poner en práctica estos valores. En este 
contexto, tanto los hábitos intelectuales como la formación ética y los valores 
democráticos son esenciales.  
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La siguiente sección identifica la necesidad de cambiar las estrategias 
tradicionales de enseñanza para generar aprendizajes con sentido intelectual y 
social, más allá de la simple memorización y repetición de contenidos. En 
segundo lugar, se analiza cómo el uso de principios de educación democrática 
pueden contribuir a la búsqueda y construcción de la verdad. Finalmente, se 
sintetizan los desafíos del mundo posverdad y los seis elementos pedagógicos 
propuestos para abordarlo: hábitos de pensamiento crítico, diálogo democrático, 
escepticismo intelectual, habilidades de investigación, uso de fuentes confiables 
de información y análisis de múltiples perspectivas.  
 
4.1 Más allá de la memorización efímera y la aceptación acrítica de 
contenidos 
 

Por décadas, diversos autores y corrientes pedagógicas han abogado 
por una enseñanza que vayan más allá de la memorización, la repetición de 
contenidos preestablecidos y la desconexión con el mundo real (CARLSON, 
2017; DUFFY, 2017; SVETLIK, 2007). Se fundamentan en el mayor 
entendimiento que se tiene de cómo los seres humanos aprendemos y que el 
conocimiento no es una acumulación sin sentido o unidireccional de contenidos.  

Los cambios en los modelos pedagógicos obedecen también al 
crecimiento y diversificación de los campos de conocimiento, muchos de cuyos 
contenidos se encuentran disponibles en línea. Es difícil controlar y verificar la 
autenticidad de toda la información, sobre todo la que circula en las redes 
sociales. Tal multiplicación y disponibilidad de contenidos hace que la clase 
magistral o lectura tradicional y muchos métodos de evaluación del aprendizaje 
sean limitados u obsoletos (MCMURTRIE, 2019).  

Se necesita entonces de una enseñanza que permita a los estudiantes 
desarrollar hábitos de pensamiento crítico y aplicación de lo aprendido, 
desarrollar aptitudes, cualidades y habilidades para aprender a lo largo de la 
vida, analizar diferentes asuntos desde múltiples perspectivas y trabajar en 
equipo e individualmente (WORLD BANK, 2003). 

Dos preguntas importantes surgen en este contexto, ¿Cómo puede saber 
una persona que un contenido o información es cierto o válido? ¿Quién tiene la 
autoridad para decidir que un contenido es verdadero y se debe incluir en los 
pénsum académicos? Hasta cierto punto, se ha dado mayor valor al conocimiento 
generado a través de la investigación, por su carácter sistemático y riguroso, y 
porque los contenidos derivados de ella han pasado filtros como el arbitraje por 
pares expertos.  

Sin embargo, los enfoques y métodos de las ciencias duras y aplicadas 
tienden a imponerse sobre disciplinas con otras tradiciones y desarrollos, como las 
ciencias sociales. Ello genera colisiones epistemológicas, ontológicas, axiológicas 
y metodológicas (AGUIRRE; JARAMILLO, 2010; AGUADO et al., 2008; DELGADO, 
2011; VESSURI, 2003).  

En muchos casos, las preguntas del cómo han remplazado las del qué y 
el por qué. Otros aspectos que generan controversia son la comodificación del 
conocimiento por parte de los medios corporativos de difusión del conocimiento (DE 
WIT et al., 2005; DELGADO, 2011; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ et al., 2014; 
POWELL et al., 2017; SAFORCADA et al., 2019; TORRES; SCHUGURENSKY, 
2002).  
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Como reacción a tal dominio han surgido movimientos como la 
educación indígena (HAMEL, 2020; MUÑOZ, 2008) y la democratización del 
conocimiento, como el acceso abierto (open access), (DELGADO, 2011; 
MOLLIS, 2006). Tales tendencias han abierto la puerta a que otros actores y 
formas de representación tengan voz y sean visibles. Como consecuencia, los 
estudiantes tiene más acceso a contenidos de diversa índole (ALPERÍN et al., 
2014; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ et al., 2004; ROARMAP, 2020). 
 
4.2 Educación democrática para la búsqueda y construcción de la verdad  
 

Hasta este momento se han discutido argumentos y estrategias para 
promover hábitos intelectuales en la búsqueda de la verdad y superar la 
desinformación y las noticias falsas. De la misma forma, se han expuesto 
algunas tendencias dominantes y reacciones sobre el acceso y producción de 
conocimiento que llaman a revisar las estrategias de enseñanza. Citando a 
Hannah Arendt y su libro “Los orígenes del totalitarismo” (1998, originalmente 
1951), Claudio Vargas (2019) plantea cómo el mundo posfactual presenta el 
riesgo de abrirle camino a autoritarismos, sobre todo para quienes la distinción 
entre realidad y ficción y la distinción entre lo verdadero y lo falso se va diluyendo.  

Como se ha mencionado antes, la verdad es difícil de establecer porque 
está determinada por las experiencias de vida, los contextos, las afiliaciones 
sociales, los silos de pensamiento y el tipo de información a los que las personas 
tienen acceso. La enseñanza en este sentido puede contribuir generando 
consciencia acerca de las limitaciones de nuestro propio pensamiento y acceso 
a la verdad. Por tal razón, generar actitudes y acciones intelectuales para buscar 
la verdad o las muchas formas de ver los acontecimientos de la vida es un 
imperativo en la educación superior.  

El salón de clase es un espacio de encuentro único para propiciar 
espacios de deliberación para reconocer diferentes puntos de vida, narrativas 
generales e individuales y experiencias de vida. Es particularmente importante 
para dar voz a aquellas personas y experiencias que han sido marginadas en 
una sociedad. De allí que las pedagogías de cultura democrática, o educación 
democrática, se enfoquen particularmente en la búsqueda de la justicia social 
(GABRIEL, 2017; GARMAN, 2007; GOSWAMI, 2017). 

En la formación de maestros desde el área de los fundamentos sociales de 
la educación, lo cual tiene el potencial de poderse extender a otras disciplinas y 
espacios transdisciplinarios, Noreen B. Garman (2007), ha planteado el uso del 
diálogo para promover la justicia social y una cultura democrática. El salón de clase 
se asume como un espacio de contestación, deliberación y cuestionamiento en el 
que los estudiantes pueden explorar y reconocer las razones y orígenes de sus 
formas de pensar y sus prejuicios mediante la deliberación con sus pares.  

En la búsqueda de la verdad y la generación de conocimiento por el diálogo, 
los estudiantes se comprometen a considerar asuntos de justicia social, valorar 
múltiples perspectivas, compartir el aprendizaje con sus compañeros, arriesgarse a 
desafiar y ser desafiados, presentar puntos de vista sustentados, buscar una 
participación equilibrada de todos los estudiantes en la clase y convertirse en 
miembros activos de una sociedad. Estrategias como esta favorecen la apertura 
intelectual y el pensamiento crítico, a la vez que permiten a los estudiantes crear 
valores y actitudes hacia su participación en la sociedad.  
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4.3 Problema del mundo posverdad y elementos pedagógicos propuestos 
 

Además del desarrollo de pensamiento crítico y el diálogo democrático, 
la propuesta pedagógica en germen de este trabajo incluye una actitud de 
escepticismo intelectual, un conocimiento sólido de métodos válidos de 
investigación, el uso y evaluación de fuentes confiables y múltiples perspectivas 
para alcanzar el entendimiento y llegar a acuerdos grupales.  

El escepticismo intelectual que se propone aquí es una actitud que 
propenda por buscar las razones o motivaciones subyacentes a un argumento y 
valorar la evidencia o validez de las afirmaciones que se usan para fundamentar 
apoyar tal argumento. Se trata de no aceptar como verdadera ninguna 
información que no tenga un respaldo sólido en sus fuentes y razones. El 
escepticismo intelectual busca la justicia y la verdad. No se debe confundir con 
actitudes cínicas o con el escepticismo antintelectual que es emplea para 
divulgar discursos y narrativas falsos o distorsionados.  

Entonces, para identificar y analizar la veracidad y razonabilidad de un 
argumento, los estudiantes deben construir conocimientos sólidos sobre los 
métodos, estrategias y recursos para contestar preguntas de conocimiento, esto 
es, la investigación. Ideal es que este conocimiento práctico abarque diferentes 
tradiciones científicas y disciplinares. Dicho conocimiento les ayudará a entender 
y valorar la información que se les presente como conocimiento verdadero.  

Desafíos que se presentan al intentar escudriñar toda información que 
llega son la cantidad de tiempo que esto demanda y la magnitud material 
escrutable. Por tal razón, es tarea de educadores y estudiantes, con la ayuda de 
centros de documentación, bibliotecas e iniciativas de verificación de 
informaciones y noticias, identificar aquellas fuentes o servicios que ofrezcan 
información confiable y muestren los asuntos desde múltiples perspectivas.  

Un ejemplo de un servicio de este tipo es la “Tabla de Sesgos de Medios” 
(Media Bias Chart® 5.1) elaborada en Estados Unidos por Vanessa Otero (2020) 
mediante una metodología de análisis desarrollada por ella para contribuir a una 
democracia sana. Otro ejemplo es la página ProCon.org que promueve 
pensamiento crítico, educación y ciudadanía informada al presentar asuntos 
controversiales en un formato directo y no partidista por medio de puntos a favor 
y en contra. Este servicio analiza temas en salud, educación, política, ciencia y 
tecnología, elecciones y presidentes, temas internacionales, asuntos 
internacionales, sexo y género, entretenimiento y deportes, y economía 
(PROCON.ORG, 2020).  
 
5. Conclusiones 
 

Se realizó una revisión de literatura exploratoria y de alcance sobre los 
abordajes que se dan a los temas de posverdad y noticias falsas en la educación 
superior iberoamericana. Se identificaron seis categorías temáticas que 
incluyeron conceptos principales; ámbitos de las noticias falsas; iniciativas y 
métodos de verificación de noticias; análisis teóricos y su relación con la 
educación; estudios sobre factores, percepción y credibilidad de las noticias 
falsas; y abordaje de la desinformación en la educación superior.  

El mundo posfactual o posverdad se caracteriza por la difusión de 
rumores, noticias e información falsas a través de redes sociales y medios de 
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comunicación. Tal información busca muchas veces confundir y generar 
reacciones emocionales antes que razonadas. Este fenómeno impone desafíos 
a la educación superior en iberoamericana en términos de enseñanza y 
aprendizaje. Se ha presentado aquí el germen de una pedagogía encaminada a 
desarrollar en los estudiantes hábitos intelectuales y actitudes democráticas para 
la búsqueda y la construcción de la verdad y una sociedad más justa.  

La educación superior, para mantenerse pertinente y relevante, debe 
fomentar aprendizajes significativos que resulten de acceder a fuentes variadas 
de información y contrastar diferentes perspectivas sobre un mismo asunto. Del 
mismo modo, los estudiantes necesitan aprender a discernir entre lo verdadero 
y lo falso o, al menos, mantener un mínimo escepticismo para evaluar lo que es 
verosímil y que esté apoyado en evidencia sistemática, razonable y de alguna 
manera sólida. Para ello, deben desarrollar una actitud crítica ante la información 
que reciban y mantener un espíritu de aprendizaje y búsqueda de la verdad a lo 
largo de la vida.  
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