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Resumen

Abstract

Palabras clave / Keywords

El fenómeno de la desinformación es un fenómeno global con consecuencias graves. La respuesta está 
en desarrollar procesos de alfabetización mediática e informacional. En este artículo se explica por qué es 
crucial que los estudiantes sean capaces de buscar, filtrar, coleccionar, producir y difundir información de 
calidad. Se propone un esquema para un ecosistema de aprendizaje de curación de contenidos que da una 
imagen clara de los elementos involucrados y que permitirá identificar los principales logros y obstáculos 
para avanzar en la formación de ciudadanos creativos, críticos, colaborativos, productivos y éticos en su 
forma de actuar dentro de una sociedad digitalizada.

The phenomenon of disinformation is a global phenomenon with serious consequences. The answer lies in 
developing media and information literacy processes. This article explains why it is crucial for students to be 
able to search, filter, collect, produce and disseminate quality information. A scheme for a content curation 
learning ecosystem is proposed that gives a clear picture of the elements involved. It will enable us to identify 
the main achievements and obstacles in order to advance in the formation of creative, critical, collaborative, 
productive and ethical citizens in the way they act within a digitized society.

Fake news; curación de contenidos; desinformación; competencia digital.
Fake news; content curation; disinformation; digital competence.

Content curation learning ecosystem: Response to fake news
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1. Introducción

Como consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19, negocios e instituciones 
se vieron forzados a implementar procesos de transformación digital para seguir operando. 
Hoy, todas las formas de actividad se caracterizan por un fuerte uso de las tecnologías digi-
tales; el proceso de digitalización ha marcado nuevas formas de trabajar, de comunicarse, 
de vender y de comprar, de enseñar y de aprender. 
Este mayor uso de las tecnologías de la información y comunicación ha potencializado el ya 
existente fenómeno de la desinformación, llegando al punto de acuñar el término «infode-
mia». La información falsa o de poca calidad, conocida globalmente como fake news, está 
invadiendo los medios y las redes sociales. Guy Berger (2020), director de Políticas y Estra-
tegias sobre Comunicación e Información de la UNESCO, señala que:

«Los motivos para difundir desinformación son muchos e incluyen objetivos políticos, 
autopromoción y atraer la atención como parte de algún modelo de negocio. Quienes lo 
hacen, juegan con las emociones, los miedos, los prejuicios y la ignorancia, y afirman 
aportar significado y certeza a una realidad que es compleja, desafiante y cambia rápida-
mente».

Este fenómeno alcanza a los centros educativos y a sus estudiantes. pesar de que niños y 
jóvenes pueden considerarse nativos digitales es importante analizar el uso que hacen de 
las tecnologías de la información, así como el nivel de sus competencias digitales para la 
realización de diversas actividades.
En una sociedad que está siendo rápidamente digitalizada, es importante contar con habi-
lidades y capacidades digitales, solo así se crearán las condiciones para un aprendizaje a 
lo largo de la vida. Para hacer referencia a estas habilidades, la UNESCO define la alfabe-
tización mediática e informacional como el conjunto combinado de las competencias (cono-
cimientos, habilidades y actitudes) necesarias para la vida y el trabajo de hoy, conjunto que 
faculta a los ciudadanos para: comprender las funciones de los medios de comunicación 
y de información, evaluar críticamente los contenidos y tomar decisiones como usuarios y 
productores de información.
El ecosistema mediático que experimenta la sociedad ha dado lugar a la abundancia de fake 
news, a la sobreinformación y la existencia de abundantes fuentes de información. En con-
secuencia, se hace necesario diseñar procesos y herramientas para gestionar la informa-
ción, es así que aparece la noción de «curación de contenidos», también llamada curaduría 
de contenidos (Odetti, 2012).
Para conseguir aprendizajes pertinentes y de calidad, es determinante implementar proce-
sos de capacitación en Alfabetización Informacional y Mediática. Se lograrán mejores apren-
dizajes si es el mismo estudiante el que investiga sobre un tema y organiza y construye su 
propio marco de información. Transitar de la memorización de contenidos ya trabajados a la 
construcción de los mismos exige un trabajo de comprensión y estructuración de la informa-
ción, lo que permitirá un aprendizaje más efectivo. 
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En este trabajo se hace una reflexión sobre la situación descrita en el ámbito educativo y se 
propone un modelo para la implementación de un ecosistema de aprendizaje de curación de 
contenidos que pueda dar respuesta a la problemática generada por las fake news.

2. Las fake news en el ámbito educativo

Fake news hace referencia a noticias falsas o engañosas. Lazer et al. (2018) propone dos 
aristas para este concepto: información errónea o engañosa y desinformación. La primera 
más allá de responder a una intencionalidad lo hace a la falta de rigor o de precisión en la 
información y/o en la forma en que se transmite. La segunda está relacionada con infor-
mación falsa que se difunde de manera intencional y con el fin engañar al receptor (Knight 
Foundation, 2018). 
Estudios como los de Bennett y Maton (2010) y Bullen y Morgan (2011) concluyen que los 
jóvenes manejan hábil y cotidianamente las herramientas digitales, pero que no lo hacen en 
todos los contextos y actividades; más aún, que estas habilidades no se manifiestan en el 
contexto educativo en general, y en sus procesos de aprendizaje en particular.
La desinformación afecta a los estudiantes, pues, consumen todo lo que encuentran en las 
redes indiscriminadamente, sin sopesar y valorar la información, sin cuestionarse sobre su 
veracidad y calidad. Muchas veces, la calidad se sustituye por el facilismo y el gusto, ya que 
resulta más fácil consumir información poco rigurosa o precisa. Es así que las fake news 
satisfacen la comodidad y no el interés por información de calidad, con lo que la tan ansiada 
competencia de aprendizaje a lo largo de la vida queda más lejana. Mihailidis y Viotty (2017) 
plantean que el problema va más allá de que la sociedad esté mal informada, el problema 
radica en que solo comparta y dé credibilidad a la información que encaja dentro de su visión 
del mundo.
Una de las funciones de la universidad es capacitar a sus estudiantes para una adecuada 
incorporación al mercado laboral y profesional, por tanto, la formación universitaria tendría 
que garantizar no solo el desarrollo de las competencias profesionales, sino también el de 
las competencias digitales y de la capacidad de aprendizaje permanente de sus estudiantes. 
Para insertarse en el mundo laboral es necesario ser digitalmente competente. La compe-
tencia digital no está relacionada a una habilidad específica, se trata de poseer un conjunto 
de habilidades que facilitan el trabajo en equipo, el aprendizaje autodirigido, el pensamiento 
crítico, la creatividad y la comunicación. Para ser digitalmente competente, se necesita desa-
rrollar conocimientos, destrezas y actitudes que se estructuran en torno a: 1) Alfabetización 
informacional; 2) Comunicación y colaboración; 3) Creación de contenidos digitales; 4) Se-
guridad; 5) Resolución de problemas digitales.

3. La curación de contenidos 

Bhargava (2009) propone la expresión «content curator» para referirse a individuos expertos 
no solo en la creación de contenidos, sino también, en dar sentido al contenido que otros 
han creado. Individuos que puedan encontrar, filtrar y compartir contenidos de calidad que 
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sean relevantes para sus consumidores. Existen varias propuestas para definir la «curación 
de contenidos». Las más simples consideran que el proceso para gestionar la información 
se basa en el uso de herramientas 2.0 como Scoop.it, Storify, Alertas de Google, Mendeley, 
Pinterest, entre otras. Para Rosenbaum (2010), la curación de contenidos en ambientes 
digitales implica la actuación de editores humanos que añaden su trabajo al realizado por 
máquinas que recopilan, organizan y filtran contenidos.
Reig-Hernández (2010) elaboró una definición: «Un content curator, un intermediario crítico 
del conocimiento es alguien que busca, agrupa y comparte de forma continua lo más rele-
vante en su ámbito de especialización». 
De acuerdo con Posada (2013: 3), la curación de contenidos «es el acto interactivo de in-
vestigar, hallar, filtrar, organizar, agrupar, integrar, editar y compartir el mejor y más relevante 
contenido de un tópico específico en una significativa colección digital online, que podría ser 
importante para un grupo de gente cuyo sentido del aprendizaje puede ser actualizado en 
torno a ese tópico».
A la luz de estas definiciones, en la conceptualización de curación de contenidos, es necesa-
rio tener en cuenta los procesos metacognitivos que deben desarrollarse: síntesis, análisis y 
priorización. Es así que Antonio et al. (2012) enuncian una definición:
 

«La curación se puede resumir como un proceso activo en el que los contenidos /instru-
mentos se seleccionan intencionalmente para preservarlos para accesos futuros. En el 
entorno digital, se deben aprovechar elementos adicionales, como la inclusión de redes 
sociales para difundir el contenido recopilado, la capacidad de otros usuarios para suge-
rir contenido o dejar comentarios, la evaluación crítica y la selección de los contenidos 
agregados. Esta última parte es especialmente importante para definirlo como un proceso 
activo».

4. Estudiantes y profesores como curadores de contenidos

Las oportunidades que brindan las TIC son indiscutibles; el acceso a la información, las 
múltiples formas de comunicación, las relaciones sociales y el ocio digital son experiencias 
diarias. Para Domingo-Coscollola y Marquès-Graells (2011), las ventajas educativas son 
múltiples: aumentan la atención y la motivación, facilitan la comprensión, la enseñanza, el 
aprendizaje y el logro de los objetivos, incrementan la participación y la implicación del estu-
diante y aumentan el acceso a recursos para comentar y compartir. 
En contraste, la gran cantidad de recursos disponibles origina sobresaturación de informa-
ción. Aguaded y Romero-Rodríguez (2015) señalan que es necesario encontrar un equilibrio 
entre la cantidad y la calidad de los contenidos a los que se tiene acceso. Surge entonces la 
necesidad de fomentar las competencias informacionales y digitales en docentes y estudian-
tes, en particular se evidencia la necesidad de promover habilidades y prácticas de curación 
de contenidos. 
«Resulta fundamental la inclusión de la asignatura de Alfabetización y Desarrollo de Com-
petencias Mediáticas en el currículo académico; inclusión que favorecerá por un lado el de-
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sarrollo de las competencias mediáticas entre los estudiantes y por otro la aplicación de los 
conocimientos digitales y mediáticos del profesorado», afirman Aguaded et al. (2018). 
Si los estudiantes más allá de consumir contenidos también son capaces de generarlos, 
entonces estarán participando activamente en la construcción del conocimiento, por tanto, 
se estarán creando las condiciones para el aprendizaje informal, continuo y a lo largo de la 
vida (Marín et al., 2014).
Es imperativo capacitar a los estudiantes para que se desenvuelvan activa y adecuada-
mente en contextos ricos en información; capacitación que más allá de realizar procesos de 
curación de contenidos pueda transformarlos de consumidores en generadores de conte-
nidos, promoviendo el desarrollo de habilidades que potencien su capacidad de investigar 
y de innovar y que están directamente ligadas con el desarrollo del pensamiento crítico, el 
pensamiento creativo, el pensamiento computacional y el respeto a la propiedad intelectual.
Ante la situación descrita, el profesor debe acompañar a sus estudiantes para que naveguen 
y se informen de forma adecuada, ética y segura; acercándolos a procesos y herramientas 
que involucren la verificación de contenidos, fotografías, videos, y cuentas de redes socia-
les; todo ello con el fin de fomentar el pensamiento crítico y el empoderamiento de digital de 
los jóvenes. El profesor ha de convertirse en el guía que sugiera y aconseje cómo y dónde 
buscar información para profundizar en un tema específico.

6. Ecosistema de aprendizaje de la curación de contenidos

En el contexto de información descrita en los numerales precedentes, es oportuno proponer 
un ecosistema de aprendizaje de la curación de contenidos que involucre tanto a los actores 
educativos como a los elementos físicos que intervienen en este proceso, incluyendo las 
relaciones entre ellos y con su entorno (Figura 1).
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En la curación de contenidos, son elementos principales los procesos de alfabetización infor-
macional y de creación de contenido digital. Estos procesos incluyen las 8 fases propuestas 
por Digital Curation Centre (2010) y que Avello et al. (2013) redujera a cuatro: Búsqueda, 
evaluación, colección y difusión.
Es tarea del profesor proponer un proyecto integrador cuyos resultados demuestren la apro-
piación de conocimientos y el desarrollo de las competencias específicas y genéricas reque-
ridas. En la planificación de la experiencia educativa, se debe considerar el nivel de com-
petencias informacionales y digitales que serán necesarias en cada una de las actividades 
requeridas. La secuencia de actividades necesarias para la ejecución del proyecto debe 
involucrar la búsqueda, evaluación y colección de información; para que luego, en espacios 
participativos y mediante procesos creativos, críticos (y de ser posible computacionales) el 
proceso se materialice en un producto que resuelva una situación problema en un contexto 
dado. Involucrar al estudiante en cada una de las fases propuestas aumentará su motiva-
ción. Finalmente, dentro de las previsiones de tiempo y recursos, se deben evaluar y socia-
lizar los resultados. La evaluación debe ser un espacio de reflexión en el que se identifiquen 
logros y errores, y se valoren los niveles de autorregulación y motivación de los estudiantes 
en el desarrollo del proyecto.

7. Conclusiones

La propuesta de un ecosistema de aprendizaje de curación de contenidos evita la solución 
de problemas aislados o propios de una asignatura en particular, pues se abordan las con-
diciones y los elementos necesarios para que los beneficios de la curación de contenidos 
sean de provecho para toda la sociedad. Integrar un enfoque de curación de contenidos en 
un entorno de aprendizaje evita que el estudiante memorice datos y lo lleva a que explore 
activamente e investigue críticamente un tema dado. Los estudiantes utilizarán la curación 
de contenidos para descubrir, acercarse y profundizar en el conocimiento sobre el tema. 
Las fake news son un problema que perjudica a todos, afectando principalmente a los jóve-
nes, quienes, siendo una generación particularmente vinculada a Internet, necesitan herra-
mientas que les ayuden a identificarlas. Enseñarles a buscar y analizar la información que 
consumen implica potenciar el desarrollo de procesos de aprendizaje autónomo y de diver-
sos tipos de pensamiento: crítico, creativo y computacional. Es necesario que las personas 
consideren lo que se les ofrece a través de Internet y de los medios con un sentido más 
crítico, solo así serán menos proclives a creer y difundir información falsa o de poca calidad.
La educación mediática e informacional es la clave para combatir el problema de la des-
información, esta es una responsabilidad de las instituciones educativas, la familia, y los 
medios de comunicación; solo así será posible desarrollar las competencias y destrezas 
para desenvolverse en la sociedad digital. El principal aporte de la curación de contenidos 
a nuestra cultura es el ser un motor para el descubrimiento y para dar sentido a los resulta-
dos de cualquier actividad humana. En el ámbito educativo propicia el reemplazo de cursos 
tradicionales a través de la integración de contenidos de calidad de diferentes fuentes, del 
diseño de trayectorias de aprendizaje personalizadas. Los profesores que dentro de su prác-
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tica docente curen contenidos respecto a temas específicos serán los nuevos educadores: 
facilitadores y guías del proceso de aprendizaje.
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