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Resumen
En el escenario comunicativo actual (transformado por los avances tecnológicos y digitales), la educación mediática 
se considera crucial para una participación activa e informada en la sociedad. Así pues, el objetivo principal de este 
estudio ha sido el de evaluar las competencias mediáticas de 416 alumnos de 4º, 6º y 9º curso en Portugal para iden-
tificar las necesidades de formación y aportar sugerencias de intervención. Se utilizó una metodología cuantitativa no 
experimental, y los participantes realizaron un cuestionario de autoevaluación. Los resultados apuntan a una necesidad 
transversal a los tres cursos estudiados que guarda relación con el uso de los medios de comunicación, la producción de 
contenidos mediáticos y la participación en la sociedad a través de los medios, así como con el análisis, la comprensión y 
la evaluación de los contenidos mediáticos. Tras confirmar la importancia de la educación mediática en el desarrollo de 
competencias mediáticas, hemos aportado algunas sugerencias de intervención para la mejora de estas competencias 
en el entorno escolar, como por ejemplo, el refuerzo de algunos contenidos curriculares, el uso de documentos guía y 
el desarrollo del pensamiento crítico. Y hemos subrayado la importancia de formar a profesores y padres sobre el tema, 
además de resaltar la importancia de deconstruir la creencia de que los nativos digitales poseen competencias naturales 
en este ámbito y, por lo tanto, no necesitan formación.
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Abstract
In the current communicational scenario, transformed by technological and digital advances, media literacy is conside-
red a crucial competence for active and informed participation in society. In this context, the main objective of this study 
was to assess the media literacy competences of 416 students of the 4th, 6th, and 9th grades in Portugal, identifying 
training needs and presenting suggestions for intervention. A non-experimental quantitative methodology was used, 
and the participants completed a self-response questionnaire. The results indicate that the three grades studied have a 
transversal need regarding the use of media, the production of media content, and participation in society through the 
media, and also regarding the analysis, understanding, and assessment of media content. We confirm the importance 
of media education in the development of media literacy and present some intervention suggestions for the promotion 
of these competences in the school context, namely the reinforcement of some curricular content, the use of guiding 
documents, and the development of critical thinking. We emphasize the importance of training teachers and parents on 
the subject, and finally, we also emphasize the importance of deconstructing the belief that digital natives have natural 
competences in this regard and therefore do not need training in this area.

Keywords
Media literacy; Media education; Educommunication; Assessment; Evaluation; Media; Kids; Youths; Teenagers; Digital 
natives; Media messages; Uses of the media; Production of media content; Participation; Critical thinking; Comprehen-
sion; Media content; School environment; School context.

1. Introducción
El desarrollo tecnológico y digital al que asiste la sociedad avanza a un ritmo exponencial y, con el paso del tiempo, ha 
logrado transformar la vida cotidiana de los ciudadanos, y muy especialmente su manera de comunicarse. La forma de 
utilizar y entender los medios de comunicación ha cambiado, sobre todo si nos fijamos en la era posinternet, debido a la 
cantidad de información disponible y las posibilidades que brindan las plataformas de comunicación (Conselho da União 
Europeia, 2020). El desarrollo de estas nuevas tecnologías digitales –y más concretamente, los dispositivos móviles– ha 
facilitado el uso y el acceso a unos medios de comunicación que proporcionan una conexión permanente. Por este 
motivo, la sociedad se caracteriza por una cultura participativa que brinda a los ciudadanos la oportunidad no solo de 
consumir los mensajes de los medios, sino también de participar activamente a través de la interacción, el intercambio 
y la creación de contenidos (Jenkins, 2007).

Este escenario nos coloca, por un lado, ante un enorme marco de posibilidades que puede facilitar y aportar ventajas 
y oportunidades tanto a nivel personal como profesional y educativo, aunque, por el otro, también conlleva riesgos 
derivados de determinados contenidos, como la desinformación, los discursos de odio o el ciberacoso, entre otros, por 
lo que la educación mediática se convierte en una condición que resulta imprescindible desarrollar (Conselho da União 
Europeia, 2020; Grizzle et al., 2016).

Es sabido que los más jóvenes están constantemente co-
nectados a internet a través de los medios digitales. En 
el caso concreto de las generaciones que crecieron en 
la era digital, sus comunicaciones e interacciones giran 
mayoritariamente en torno a los medios digitales (Ma-
tos, 2017). De hecho, en 2020, un 98% de los jóvenes de 
la Unión Europea y el 100% de los jóvenes portugueses 
de estas generaciones afirmaron haber utilizado internet 
en los últimos tres meses (European Commission, 2021).

La sociedad se caracteriza por una 
cultura participativa que brinda a los 
ciudadanos la oportunidad no solo de 
consumir los mensajes de los medios, 
sino también de participar activamente 
a través de la interacción, el intercambio 
y la creación de contenidos
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Por este motivo, son varias las denominaciones que se 
atribuyen a estos jóvenes, si bien la etiqueta más común 
es la de “nativos digitales” (García-Ruiz et al., 2020). 
Según Prensky (2001), autor de la denominación, estos 
nativos digitales, al haber nacido inmersos en el mundo 
de las nuevas tecnologías digitales, son considerados ex-
pertos en estos temas. La afirmación de la existencia de 
nativos digitales se basa en los supuestos de que este 
grupo posee sofisticadas habilidades y conocimientos 
en materia de tecnologías de la información, presenta 
características particulares o estilos de aprendizaje di-
ferentes a los de las generaciones anteriores, y muestra la capacidad de llevar a cabo varias tareas a la vez (Akçayır; 
Dündar; Akçayır, 2016; Bennett; Maton; Kervin, 2008), de modo que han sido señalados como extremadamente com-
petentes en educación mediática. Sin embargo, esta noción de nativos digitales puede acarrear consecuencias, ya que, 
en palabras de Boyd, 

“oculta la desigual distribución de las habilidades tecnológicas y de la educación mediática entre la población 
juvenil, y presenta un retrato inexacto de los jóvenes como uniformemente preparados para la era digital” (Boyd, 
2014, pp. 179-180).

Jenkins (2007) alerta además de las posibles consecuencias de defender este concepto. Denuncia un acceso no igualita-
rio que podría afectar a la participación de estos jóvenes en la sociedad en igualdad de condiciones, destaca el hecho de 
que muchos de estos niños y jóvenes aún no son capaces de entender cómo los medios de comunicación pueden llegar a 
influir en la percepción del mundo, y señala las cuestiones éticas relacionadas con una posible práctica poco consciente, 
informada y segura, ya que los jóvenes tienen en la actualidad la posibilidad de crear y compartir libremente contenidos 
públicos (Jenkins, 2007).

Por lo tanto, urge reflexionar sobre los problemas que nos deparan los desarrollos tecnológicos y digitales, teniendo en 
cuenta que requieren no solo habilidades técnicas para su uso, sino también una reflexión crítica sobre la información 
que se recibe, para poder hacer un uso seguro y responsable de ellos (Matos; Festas; Seixas, 2016).

Existe un consenso en torno al reconocimiento de la importancia de la formación en medios de comunicación y la educa-
ción mediática como condición fundamental para el desarrollo de una reflexión crítica que permita a los niños y jóvenes 
comunicarse con y a través de los medios, y participar de manera activa y consciente en la sociedad (Buckingham, 2020; 
Pereira et al., 2014; Taddeo; De-Frutos-Torres; Alvarado, 2022).

El creciente interés por la educación mediática resulta evidente. Han sido varias las entidades internacionales que han 
presentado iniciativas para evaluar las competencias de los ciudadanos en estos temas. No obstante, es importante 
subrayar la necesidad específica de realizar estudios centrados en los niños y los jóvenes, para poder responder a sus 
necesidades mediante intervenciones adecuadas. Esta evaluación, a pesar de su evidente importancia, se reconoce 
como una tarea extremadamente compleja debido a las diferentes maneras de llevarla a cabo como consecuencia, 
principalmente, de los diferentes puntos de vista (Livingstone; Thumim, 2003; Pereira; Pinto; Moura, 2015; Schilder; 
Lockee; Saxon, 2016).

En este sentido, destacamos algunos estudios promovidos por la Comisión Europea cuya base teórica se ajusta a un 
mapa conceptual desarrollado a la luz de las teorías más importantes en torno a la educación mediática (por ejemplo, 
Aufderheide; Firestone, 1992; Livingstone; Van-Couvering; Thumim, 2005; Martens, 2010), en los cuales se han identi-
ficado dos dimensiones fundamentales del análisis: 

- las competencias individuales (personales –usos y comprensión crítica– y competencias sociales –habilidades comu-
nicativas–), y

- los factores propios del contexto (formación en medios de comunicación, políticas de educación mediática, el sector 
de los medios de comunicación, el estado de la sociedad civil y la disponibilidad de los medios). 

Se realizaron tres estudios con el objetivo de, en primer lugar, construir y validar instrumentos para la evaluación de 
las competencias mediáticas y, posteriormente, evaluar de un modo eficaz el grado de educación mediática dentro de 
la Unión Europea. El primero, titulado Study on assessment criteria for media literacy levels, se llevó a cabo en 2010 y 
fue sometido a un análisis bajo el título Testing and refining criteria to assess media literacy levels in Europe. El tercero 
de ellos, posterior a ambos, se publicó con el título Assessing media literacy levels and the European Commission pilot 
initiative (Celot, 2010; 2015; EAVI; DTI, 2011).

En España también se llevaron a cabo importantes trabajos para evaluar la educación mediática. La competencia en 
comunicación audiovisual en un entorno digital: diagnóstico de necesidades en tres ámbitos sociales –un estudio que 
contó con la colaboración de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universidad de Huelva (UHU) y la Universidad de 
Valladolid (UVA)– tenía como objetivo analizar las competencias mediáticas entre los profesionales de la comunicación, 
en la educación obligatoria y en la educación universitaria a través de estudios específicos para cada uno. El marco 

Urge reflexionar sobre los problemas que 
nos deparan los desarrollos tecnológicos 
y digitales, teniendo en cuenta que 
requieren no solo habilidades técnicas 
para su uso, sino también una reflexión 
crítica sobre la información que se 
recibe, para poder hacer un uso seguro 
y responsable
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conceptual se basaba en los estudios de Ferrés y Piscitelli (2012), en los que se desarrollaba una visión global de la 
educación mediática, la cual se definía como el dominio de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con seis 
dimensiones básicas:

- lenguaje,
- tecnología,
- procesos de interacción,
- procesos de producción y difusión, 
- ideología y los valores, y
- estética. 

En cada una de estas dimensiones se definieron indicadores que correspondían a dos dominios: 

1) análisis –relacionado con la recepción e interacción con los medios– y 

2) expresión, asociado a las habilidades de producción (Ferrés; Piscitelli, 2012; García-Ruiz; Ramírez-García; Rodríguez- 
Rosell, 2014).

En este gran estudio destaca la investigación en torno a la educación obligatoria, titulada La enseñanza obligatoria ante 
la competencia en comunicación audiovisual en un entorno digital. Su objetivo fue evaluar las competencias mediáticas 
de los niños y jóvenes que cursan educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato en España, 
considerando su contexto social y su influencia en la adquisición de tales competencias. Los datos recopilados se clasifi-
caron en tres niveles: básico, medio y avanzado. Los resultados generales de este estudio indican que los niños y jóvenes 
se encuentran, en su mayoría, entre los niveles básico y medio. Los profesores se distribuyen por igual en los tres niveles. 
Y las familias, aunque reconocen el gran potencial y las oportunidades que brindan los medios digitales, mostraron cier-
tas preocupaciones relacionadas, sobre todo, con el uso constante del teléfono móvil conectado a internet y sus peligros 
inherentes, en particular, la difusión de imágenes sin permiso (García-Ruiz; Gozálvez; Aguaded, 2014).

Este estudio se reprodujo en otros países iberoamericanos –Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Italia, México, Perú, Portugal y Venezuela– a través de Alfamed, una red interuniversitaria euroamericana de investiga-
ción en competencias mediáticas para la ciudadanía (por ejemplo, García-Ruiz et al., 2020):
http://www.redalfamed.org

En Portugal destaca un estudio exploratorio con alumnos de 12º curso llevado a cabo por investigadores del Centro de 
Estudos de Comunicação e Sociedade de la Universidade do Minho con la colaboración del Gabinete para los Medios de 
Comunicación y la Red de Bibliotecas Escolares (Pereira; Pinto; Moura, 2015). Este estudio tuvo como objetivo conocer 
los niveles de educación mediática de estos alumnos, para construir y validar el correspondiente instrumento de evalua-
ción. El modelo de análisis se basó en la definición presentada por la Comisión Europea en su recomendación del 20 de 
agosto de 2009, verbigracia, 

“la capacidad de acceder a los medios de comunicación, de comprender y evaluar críticamente los diferentes 
aspectos de tales medios y sus contenidos, y de crear comunicaciones en diferentes contextos” (European Com-
mission, 2009, p. 10). 

Se definieron y evaluaron los accesos y los usos; la comprensión, el análisis y la evaluación; y la participación y produc-
ción (Pereira; Pinto; Moura, 2015).

El instrumento de evaluación consistió en un cuestionario online. Se definió una escala de 100 puntos, y, como resultado 
de ello, se obtuvo una media de 29,01 puntos. Los resultados se agruparon en tres niveles: 

- el nivel 1 abarcaba a los alumnos con resultados por debajo de la media (< 29), 
- el nivel 2 estaba formado por el grupo de alumnos que obtuvieron un resultado entre la media y el positivo (>29,01 

y < 49,4), y 
- el nivel 3 estaba constituido por el grupo de alumnos que alcanzaron valores positivos (≥ 49,5). 

Más del 50% de la muestra se posicionó en el nivel 1 –un resultado negativo en comparación con la media–, y solo el 5% 
se posicionó en el nivel 3 gracias a sus resultados positivos (Pereira; Pinto; Moura, 2015).

Destacamos también el proyecto Comedig (PTDC/CED-EDG/32560/2017), todavía en marcha bajo la coordinación de 
Armanda Matos, de la Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação de la Universidade de Coimbra, cuyo principal 
objetivo es 

“llevar a cabo un diagnóstico de las competencias mediáticas y digitales de alumnos y profesores de diferentes 
niveles educativos y, a partir de ahí, diseñar recursos educativos y pautas de intervención en materia de forma-
ción en medios de comunicación” (Comedig, 2020).

Con el fin de contribuir a la evaluación de la educación mediática de niños y jóvenes, dentro del doctorado en Ciencias 
de la Educación (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação de la Universidade de Coimbra) se puso en marcha un 
estudio bajo el título Competencias mediáticas: evaluación, perfiles y propuestas de formación que se desarrolla a partir 
del mencionado proyecto Comedig, el cual constituye el punto de partida teórico y metodológico para la investigación.

http://www.redalfamed.org
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El trabajo que aquí se presenta muestra los principales 
resultados de esta investigación, a saber, el diagnóstico 
de las competencias mediáticas de niños y jóvenes de 
4º, 6º y 9º curso, y de sus necesidades formativas, ade-
más de aportar algunas sugerencias para la educación 
en este tema. Se entiende que este estudio responde a 
lo que diferentes entidades internacionales consideran 
prioritario (por ejemplo, la recomendación de la Comi-
sión Europea del 20 de agosto de 2009 sobre educación 
mediática en el entorno digital para un sector audiovi-
sual y de contenidos más competitivos y una sociedad 
del conocimiento inclusiva, CE, 2009), que es el desar-
rollo de investigaciones empíricas que ayuden a definir 
y consolidar criterios y normas que permitan evaluar la 
educación mediática de los ciudadanos para contribuir 
de este modo a adoptar medidas más informadas y a empoderar a los ciudadanos a través de la formación en medios de 
comunicación. La carencia de estudios de esta índole en Portugal –en donde la investigación sobre la evaluación de las 
competencias mediáticas de niños y jóvenes resulta escasa– justifica el interés de este estudio, cuyo objetivo pasa por 
una mayor comprensión y una intervención mejor fundamentada.

2. Materiales y métodos
Para lograr los objetivos definidos para la investigación, se adoptó una metodología cuantitativa no experimental. Así 
pues, se llevaron a cabo dos estudios: 

- uno preliminar que consistió en la definición y el análisis de la adecuación de los instrumentos de evaluación –cuestio-
narios de autoevaluación–, y 

- uno cuantitativo con una muestra de niños y jóvenes portugueses que respondieron a los cuestionarios previamente 
elaborados y examinados.

El análisis de los datos recopilados a través de los cuestionarios se realizó con la versión 22 del programa de IBM Statis-
tical Package for the Social Sciences (SPSS). Se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo utilizando un conjunto de 
medidas de tendencia central (moda y media), además de mediciones de la dispersión (frecuencia y desviación están-
dar). También se llevaron a cabo procedimientos de análisis factorial, se calculó el coeficiente alfa de Cronbach y se rea-
lizaron estadísticas inferenciales para analizar las correlaciones entre las variables y las diferentes medias, a saber, cálcu-
los de correlación de Pearson, correlación biserial puntual y correlación de Spearman, pruebas t y análisis de la varianza.

Es necesario señalar que los datos se recopilaron antes de la pandemia provocada por la COVID-19, entre febrero y julio 
de 2019.

2.1. Participantes
La población objetivo estuvo formada por niños y jóvenes de 4º, 6º y 9º curso de escuelas públicas y privadas de los dis-
tritos de Coímbra y Aveiro, en el centro de Portugal. Se definió una muestra no probabilística con un total de 400 niños 
y jóvenes de entre 8 y 17 años distribuidos por las diferentes etapas del estudio:

- Estudio preliminar con 89 participantes. Este estudio incluyó a: 
 41 alumnos de 4º curso [20 mujeres y 21 hombres (Mage = 9,5)], 
 9 alumnos de 6º curso [4 mujeres y 5 hombres (Mage = 11,3)] y 
 39 alumnos de 9º curso [23 mujeres y 16 hombres (Mage = 14,7)].

- Estudio principal con 311 participantes. Participaron en este estudio: 
 76 alumnos de 4º curso [42 mujeres y 34 hombres (Mage = 9,3)], 
 112 alumnos de 6º curso [57 mujeres y 55 hombres (Mage = 11,5)], y 
 123 alumnos de 9º curso [75 mujeres y 48 hombres (Mage = 14,5)]. 

2.2 Procedimientos e instrumentos
En un primer momento se elaboraron cuestionarios para evaluar las competencias mediáticas basados teóricamente en 
el concepto definido por la Comisión Europea (2009, p. 10) como 

“la capacidad de acceder a los medios de comunicación, de comprender y evaluar críticamente los diferentes 
aspectos de tales medios y sus contenidos, y de crear comunicaciones en diferentes contextos”, 

y también en el marco conceptual propuesto por Ferrés y Piscitelli (2012), en el que se presentan las seis dimensiones 
que configuran el concepto de educación mediática citadas anteriormente.

La elaboración de cada punto se basó en cuestionarios ya existentes, a saber, los instrumentos creados por la red Alfa-
med (García-Ruiz et al., 2020) y el cuestionario elaborado en el estudio de Pereira, Pinto y Moura (2015).

Este estudio responde a lo que diferentes 
entidades internacionales consideran 
prioritario, que es el desarrollo de 
investigaciones empíricas que ayuden a 
definir y consolidar criterios y normas 
que permitan evaluar la educación 
mediática de los ciudadanos, para 
contribuir de este modo a adoptar 
medidas más informadas y a empoderar 
a los ciudadanos a través de la formación 
en medios de comunicación
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Se consideraron algunos documentos clave con el objetivo de seguir algunas de las recomendaciones formuladas por 
autores de estudios ya publicados (por ejemplo, Pereira; Pinto; Moura, 2015), relacionadas con la adecuación de los 
contenidos y la formulación de las preguntas teniendo en cuenta el nivel educativo de los participantes.

Así pues, se consideraron los indicadores definidos para cada dimensión de la educación mediática presentados por Fer-
rés y Piscitelli (2012), y se buscó la adecuación al nivel educativo de los participantes a partir del análisis de los siguientes 
elementos curriculares portugueses:

- Referencial de educação para os media, un documento en el que se presenta un escenario para el trabajo pedagógico 
en materia de formación en medios de comunicación desde la educación preescolar hasta la educación secundaria 
(Pereira et al., 2014);

- Programa e metas curriculares do ensino básico português (Buescu et al., 2015); y
- Metas curriculares - Tecnologias de informação e comunicação - 7º e 8º anos (Horta et al., 2012).

A partir del modelo de análisis que guio el estudio de Pereira, Pinto y Moura (2015), se definieron las competencias a 
evaluar: 

- Acceso y uso: oportunidades de acceso a la información y a la comunicación, y competencias para la manipulación de 
las herramientas que conllevan este acceso y uso; 

- Análisis, comprensión y valoración: capacidad para descodificar y clasificar los contenidos, y comprensión crítica de los 
medios y sus mensajes –quién produce, qué, por qué, para qué, mediante qué medios–; y 

- Producción y participación: competencias para crear contenidos de expresión y comunicación de ideas a través de los 
medios.

Se elaboraron dos cuestionarios: uno para 4º y 6º curso, y otro para el 9º curso. Ambos estaban compuestos por cuatro 
secciones, de las cuales la primera contenía preguntas personales y datos sociodemográficos, y las tres restantes conte-
nían preguntas para la evaluación de las citadas competencias. Las preguntas eran en su mayoría cerradas y con opcio-
nes, o utilizaban una escala de Likert. Se incluyeron diferentes tipos de preguntas, con el objetivo de superar algunas de 
las limitaciones señaladas en investigaciones anteriores (Hobbs, 2017), sobre la preponderancia de medidas centradas 
en la autoevaluación. Para ello, algunas interrogaban a los participantes sobre el uso de los medios y sus competencias, 
otras indagaban sobre sus conocimientos de los medios de comunicación, y otras apelaban a la comprensión crítica a 
través del análisis y la reflexión sobre diferentes textos mediáticos (por ejemplo, imágenes y vídeos).

Tras el estudio preliminar llevado a cabo para comprobar la adecuación de las preguntas y su contribución a la conse-
cución de los objetivos definidos en la investigación, los cuestionarios se rellenaron en el aula, tanto online (con el sof-
tware LimeSurvey) como en papel, ya que algunas escuelas no disponían de recursos suficientes para ello.

La falta de consenso en la bibliografía en torno a un marco conceptual único para la evaluación de las competencias 
mediáticas (Potter, 2010) fue el principal argumento a la hora de elaborar instrumentos de evaluación de la educación 
mediática para la muestra de este estudio. Por ello, se hizo imprescindible el estudio de sus propiedades psicométricas, 
es decir, su validez y fiabilidad, para garantizar la calidad de los instrumentos de evaluación elaborados (Pilatti; Pedroso; 
Gutiérrez, 2010). El estudio de la validez de los cuestionarios de evaluación de la educación mediática se llevó a cabo 
mediante el análisis factorial, y el estudio de la fiabilidad se realizó mediante el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach.

Los 19 puntos del cuestionario de 4º y 6º curso, y los 16 puntos del cuestionario de 9º se sometieron a un análisis facto-
rial de sus componentes principales con rotación Varimax. En ambos cuestionarios se extrajeron más componentes que 
las dimensiones definidas teóricamente, sin una posible interpretación teórica. Se decidió retener dos componentes –la 
solución estadística y teóricamente más adecuada–, ya que la retención de tres componentes (las tres dimensiones 
teóricas previamente definidas) tampoco resultó interpretable. De este modo, el componente 1 extraído corresponde 
a la dimensión llamada «uso, producción y participación», resultado de la fusión de las dimensiones «acceso y uso» y 
«producción y participación». Esta dimensión incluye preguntas relacionadas con los conocimientos y habilidades en el 
manejo de las herramientas tecnológicas que permiten a los usuarios producir y compartir contenidos a través de los 
medios de comunicación. El componente 2 mantuvo su denominación inicial de «análisis, comprensión y valoración», y 
contiene preguntas sobre la capacidad de descodificar y clasificar contenidos para la comprensión crítica de los medios 
y del mensaje mediático.

Por lo que respecta al cuestionario de 4º y 6º curso, la adecuación de los datos para el cálculo del análisis factorial se 
realizó mediante la medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), con un valor de 0,8 por encima del valor recomendado de 0,6 
(Kaiser, 1974; Tabachnick; Fidell, 2013), y la prueba de esfericidad de Barlett (χ2(171) = 924,44; p < 0,01), por lo que el 
análisis factorial puede considerarse adecuado para este conjunto de datos (Tabachnick; Fidell, 2013).

La varianza total explicada por los dos componentes extraídos fue del 36,59%. En la tabla 1 se presenta la matriz de los 
dos componentes extraídos del análisis de componentes principales con rotación Varimax.

El estudio de la fiabilidad reveló valores del coeficiente alfa de Cronbach de 0,65 para el componente 1, mientras que el 
componente 2 presenta un coeficiente alfa de Cronbach de 0,67.
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Por lo que respecta al cuestionario de 9º, la adecuación de los datos para el cálculo del análisis factorial se realizó me-
diante la medida KMO, con un valor de 0,59, en el límite aceptable de 0,6 según Tabachnick y Fidell (2013), y la prueba 
de esfericidad de Barlett (χ2(120) = 434,27; p < 0,01), por lo que el análisis factorial se puede considerar adecuado para 
este conjunto de datos (Tabachnick; Fidell, 2013).

La varianza total explicada por los dos componentes extraídos fue del 37,9%. En la tabla 2 se presenta la matriz de los 
dos componentes extraídos del análisis de componentes principales con rotación Varimax.

El estudio de la fiabilidad reveló valores del coeficiente alfa de Cronbach de 0,59 para el componente 1, mientras que el 
componente 2 presenta un coeficiente alfa de Cronbach de 0,62.

Es necesario señalar que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de la Dirección 
General de Educación, de los centros públicos y privados, y de los padres (autorización y consentimiento informado) 
para realizar el estudio en sus diferentes etapas. Se observaron todos los requisitos éticos, y se garantizó la participación 
voluntaria y anónima, además de la confidencialidad de los datos de todos los participantes.

3. Análisis y resultados
Los principales resultados, pre-
sentados en una escala de 0 a 
100, muestran una puntuación 
media de los participantes de 4º 
curso de 60,55 y 38,62 puntos en 
las dimensiones «análisis, com-
prensión y valoración (ACV)» y 
«uso, producción y participación 
(UPP)», respectivamente. Los 
participantes de 6º curso presen-
taron una puntuación media de 
68,27 y 64,29 puntos en ACV y 
UPP, respectivamente. Y los par-
ticipantes de 9º curso alcanzaron 
una puntuación media de 75,15 
y 64,24 puntos en ACV y UPP, 
respectivamente. En cuanto a las 

Tabla 1. Matriz de los dos componentes extraídos del análisis de 
componentes principales con rotación Varimax. Cuestionario de 4º y 
6º curso (n = 177)

Puntos Componente 1 Componente 2

P18 0,80 0,21

P19 0,77 0,11

P20 0,46 0,55

P34 0,33 0,25

P35 0,41 0,18

P40 0,66 0,08

P41 0,78 -0,03

P42 0,67 -0,01

P21 0,03 0,53

P22+23 0,00 0,49

P24 0,14 0,49

P25 0,07 0,43

P28 0,30 0,58

P29 0,33 0,52

P30 0,04 0,27

P31 -0,12 0,37

P32 0,11 0,47

P33 0,27 0,71

P39 0,13 0,67

% de varianza total 25,84 10,75

Tabla 2. Matriz de los dos componentes extraídos del análisis de 
componentes principales con rotación Varimax. Cuestionario de 9º 
curso (n = 86)

Puntos Componente 1 Componente 2

P18 0,49 0,20

P19 0,47 0,14

P35 0,57 0,34

P40 0,65 -0,41

P41 0,70 -0,16

P42 0,76 -0,37

P21 -0,01 0,36

P22 -0,03 0,44

P25 0,30 0,53

P28 0,25 0,52

P29 0,22 0,70

P30 -0,06 0,82

P33 0,38 0,39

P38 -0,01 0,31

P39 -0,22 0,58

P43 0,01 0,51

% de varianza total 16,65 21,25

38,62

60,55

50,44

64,29
68,27 66,5864,28

75,15
71,58
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Gráfico 1. Valores medios por dimensión y curso en las redes sociales
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competencias mediáticas globales, los participantes alcanzaron un nivel global (NG) de 50,44 puntos en 4º, de 66,58 
puntos en 6º, y de 71,58 puntos en 9º.

Estos valores se muestran en el gráfico 1.

Otros resultados a destacar son los obtenidos de la relación entre el hecho de que los participantes hayan abordado el 
tema de los medios de comunicación en algún momento de su escolarización y sus competencias mediáticas. Se com-
probó que, en el caso de los participantes de 4º y 9º, existe una correlación estadísticamente significativa respecto a 
algunas dimensiones de las competencias mediáticas consideradas.

Así, por lo que respecta a los participantes de 4º, parece existir una correlación significativa entre haber abordado ya el 
tema de la formación en medios de comunicación en la escuela y el nivel global (NG) de educación mediática (r = 0,257; 
p < 0,01) y la variable ACV (r = 0,376; p < 0,05). Para saber si efectivamente había diferencias entre las medias de los que 
habían abordado o no este tema, se realizó una prueba t para muestras independientes. Y hubo diferencias significativas 
entre los promedios de quienes ya habían abordado el tema en relación con el NG y la dimensión ACV. La puntuación 
media de NG de los alumnos que en algún momento de su escolarización abordaron el tema (M = 52,11; SD = 10,25; 
n = 52) es significativamente mayor que la de los alumnos que no abordaron el tema (M = 46,80; SD = 7,18; n = 24), 
t(74) = -2,29; p = 0,025. Los resultados relativos a la dimensión ACV fueron similares, ya que se encontró que los alumnos 
que ya habían abordado el tema (M = 62,75; SD = 8,07; n = 52) presentaban un promedio significativamente más elevado 
que los alumnos que no lo habían abordado (M = 55,80; SD = 9,25; n = 24), t(74) = -3,33; p = 0,001. Y los resultados de 
la dimensión UPP no mostraron diferencias significativas entre los alumnos que ya habían abordado el tema (M = 39,69; 
SD = 18,04; n = 52) y los que no (M = 36,29; SD = 12,68; n = 24), t(61,74) = 0,943; p = 0,349.

En 9º, la correlación es estadísticamente significativa en NG (r = 0,284; p < 0,01). Para saber si efectivamente había 
diferencias entre las medias de los que habían abordado o no este tema, se realizó una prueba t para muestras in-
dependientes. La puntuación media de NG de los alumnos que en algún momento de su escolarización abordaron 
el tema (M = 72,93; SD = 7,09; n = 57) es significativamente mayor que la de los alumnos que no abordaron el tema 
(M = 68,74; SD = 5,68; n = 27), t(82) = -2,69; p = 0,009. Los resultados de la dimensión ACV no mostraron diferencias 
significativas entre los alumnos que ya habían abordado el tema (M = 75,94; SD = 7,89; n = 57) y los que no (M = 73,01; 
SD = 7,07; n = 27), t(82) = 1,64; p = 1,04; así como en relación con la variable UPP. La media de quienes abordaron el tema 
(M = 65,59; SD = 12,52; n = 81) no es significativamente diferente de la de quienes no lo hicieron (M = 62; SD = 8,07; 
n = 36), t(99,91) = 1,85; p = 0,067.

También se analizó la relación entre la educación mediática y la frecuencia de los medios de comunicación utilizados. 
Los resultados no muestran ninguna correlación significativa con la dimensión ACV. Sin embargo, sí hubo una correlación 
estadísticamente significativa entre las variables UPP y NG y la frecuencia de los medios de comunicación utilizados para 
los tres años estudiados:

UPP: 4º r = 0,513; p < 0,01; 6º r = 0,468; p < 0,01; y 9º r = 0,269; p < 0,01

NG: 4º r = 0,402; p < 0,01; 6º r = 0,327; p < 0,01; 9º r = 0,277; p < 0,01.

4. Discusión y conclusiones
Analizando los datos desde un punto de vista global de los estudios realizados, la dimensión «análisis, comprensión y 
valoración» (ACV) fue en la que los alumnos obtuvieron aparentemente mejores resultados. Aproximadamente la mitad 
de los participantes de todos los años obtuvieron puntuaciones superiores a la media. Este resultado quedaría respal-
dado por estudios anteriores, como los de Zhang y Zhu (2016), y Costa, Sousa y Tyner (2019). Sin embargo, al analizar 
los resultados relativos a algunos temas incluidos en esta dimensión, es importante destacar que se presentaron ciertas 
dificultades con el análisis y la interpretación de los lenguajes (texto, sonido e imagen) presentes en un contenido mediá-
tico (4º, 6º y 9º curso), con la comprensión del propósito de un mensaje mediático (4º curso), y con el desconocimiento 
de la fiabilidad de la información (4º, 6º y 9º curso).

En cuanto a la dimensión «uso, producción y participación» (UPP), fueron los alumnos de 4º los que obtuvieron los re-
sultados más bajos. Los alumnos de 6º y 9º fueron los que mostraron mejores conocimientos del uso de herramientas 
tecnológicas. Estos resultados coinciden con el estudio La enseñanza obligatoria ante la competencia en comunicación 
audiovisual en un entorno digital en lo que respecta a la dimensión tecnológica incluida en el marco conceptual consi-
derado, que evalúa el conocimiento del funcionamiento de las herramientas tecnológicas de comunicación audiovisual 
y digital (García-Ruiz; Gozálvez; Aguaded, 2014).

Las competencias de producción y participación de los alumnos encuestados resultaron ser muy pobres y poco com-
plejas. Existe una tendencia a la participación simple, pulsando «me gusta» o compartiendo contenidos, así como a las 
producciones poco elaboradas, donde los mayores porcentajes de puntos recayeron sobre la creación de una página 
en una red social, en contraste con los bajos porcentajes de producciones con un mayor grado de complejidad, como 
podcasts o vídeos. Estos resultados son similares a los del estudio de la CE Kids Online Portugal, en el cual las actividades 
creativas y la participación cívica arrojaron valores casi residuales (es necesario señalar que este estudio solo considera 
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las actividades online) (Ponte; Batista, 2019). Y también 
son similares a los del estudio de Zhang y Zhu (2016), en 
el cual las dimensiones de creación y comunicación, y 
participación cívica fueron las que mostraron los peores 
resultados.

Por lo tanto, los resultados de la presente investigación 
apuntan a la necesidad de formación en los tres cursos 
estudiados con respecto a la dimensión UPP de partici-
pación y la producción de contenidos mediáticos. Pero 
también se identificaron necesidades de formación en la 
dimensión ACV, sobre todo en análisis e interpretación 
de los lenguajes presentes en los contenidos de los medios de comunicación, y los conocimientos sobre la fiabilidad de 
la información.

Entre los participantes de 4º curso se detectó una necesidad de formación en la dimensión UPP (concretamente, en 
el uso de herramientas digitales) y en la dimensión ACV (en lo que respecta a la comprensión de los objetivos de los 
mensajes de los medios de comunicación). Entre los alumnos de 9º destaca la necesidad de formación en materia de 
seguridad online.

Para superar las necesidades identificadas presentamos algunas sugerencias de intervención, como el uso de los re-
cursos educativos ya disponibles y el aprovechamiento del marco y las posibilidades de trabajo ya contempladas en las 
guías curriculares, a saber, los aprendizajes esenciales de la asignatura de portugués (guías curriculares portuguesas 
para planificar, impartir y evaluar la enseñanza y el aprendizaje) y algunos contenidos de la asignatura de TIC. También 
consideramos que resulta de gran importancia invertir en el desarrollo de las competencias en materia de pensamiento 
crítico, ya que son una condición ineludible y guardan una estrecha relación con las competencias mediáticas, tal como 
demuestra Arke (2005). Así pues, dado que el fomento del pensamiento crítico debe ser, según Tenreiro-Vieira y Vieira 
(2000), un acto de enseñanza consciente, explícito y sistemático, los autores sostienen que es necesario seguir una es-
trategia pedagógica que guíe a los profesores en la planificación de las actividades, sobre todo en las relacionadas con 
la construcción o reformulación de actividades que requieran explícitamente el uso de competencias de pensamiento 
crítico. En este sentido, se señala el marco de Ennis (1985) como una posible estrategia de enseñanza-aprendizaje. Su-
brayamos la gran importancia de que los profesores utilicen el antes citado Referencial de educação para os media como 
documento central y orientador a la hora de abordar el tema de los medios de comunicación dentro del componente de 
ciudadanía y desarrollo del currículo portugués.

Con este estudio aportamos otra contribución para deconstruir la creencia de que los nativos digitales presentan ca-
racterísticas específicas que les confieren unas mayores competencias mediáticas solo por el hecho de haber nacido 
rodeados de nuevas tecnologías. Esta investigación confirma que, de suyo, el uso de los medios de comunicación no 
aumenta la dimensión crítica de las competencias mediáticas. Es necesario señalar que, en 4º, 6º y 9º se ha comprobado 
que no existe una correlación significativa entre la frecuencia del uso de los medios de comunicación y la dimensión 
ACV, lo que viene a corroborar lo ya expuesto en la bibliografía que demuestra que un mayor acceso y uso no implica 
por sí solo una mayor competencia, al menos en lo que respecta a la comprensión crítica de los mensajes de los medios 
de comunicación (Buckingham, 2009; Buckingham et al., 2005; García-Ruiz; Ramírez-García; Rodríguez-Rosell, 2014; 
Matos; Festas; Seixas, 2016).

Destacamos otro resultado que confirma la importancia de la formación en medios de comunicación para el desarrollo 
de la educación mediática: los alumnos que, en algún momento de su escolarización, abordaron temas sobre medios de 
comunicación tienden a presentar unos mayores niveles de educación mediática. Por lo tanto, es fundamental reflexio-
nar sobre el papel de las escuelas y los profesores en la formación en medios de comunicación.

Resulta, pues, esencial invertir en una política centrada en la formación de los profesores en medios de comunicación, 
un tema que no ha recibido la debida importancia en Portugal ni en la formación inicial de los profesores ni en la forma-
ción continua, aunque sí se han producido tímidos avances (Pinto; Pereira, 2018). Existen varias guías importantes en 
esta materia, a saber, Think critically, click wisely! Media and information literate citizens (Grizzle et al., 2021) y el Currí-
culo Alfamed de formación de profesores en educación 
mediática MIL (media and information literacy) en la era 
pos-Covid-19 (Aguaded et al., 2021).

Además del entorno escolar, también destacamos la im-
portancia del papel de los padres y la familia en el desa-
rrollo de la educación mediática de niños y jóvenes, no 
solo por el intercambio de experiencias que debe produ-
cirse, sino también por la mediación de los padres para 
un uso crítico de los medios de comunicación.

Los resultados apuntan a la necesidad de 
formación en los tres cursos estudiados 
sobre participación y producción de 
contenidos mediáticos. Pero también se 
identificaron necesidades de formación 
en análisis, y comprensión de los 
lenguajes, y en conocimientos sobre la 
fiabilidad de la información

Con este estudio aportamos otra 
contribución para deconstruir la creencia 
de que los nativos digitales presentan 
características específicas que les 
confieren unas mayores competencias 
mediáticas solo por el hecho de haber 
nacido rodeados de nuevas tecnologías
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Por lo tanto, resulta de máxima importancia destacar 
que no debemos considerar a los nativos digitales como 
una población con un buen dominio en el uso de los 
medios de comunicación. Y es igualmente pertinente 
destacar la importancia de los profesores y los padres 
o tutores.

Teniendo en cuenta la pandemia provocada por la Co-
vid-19 y el hecho de que este trabajo se llevó a cabo en 
gran parte antes de que estallara, consideramos que sus 
conclusiones pueden revestir una especial relevancia 
porque contribuyen a comprender las dificultades y retos que tanto los alumnos como los profesores vivieron en el ám-
bito educativo durante el confinamiento provocado por esa pandemia, como consecuencia de la repentina virtualización 
de las actividades educativas y, por lo tanto, ayudan a prever líneas de actuación que permitan superar tales dificultades 
y preparar los sistemas educativos para hacer frente a las futuras crisis mediante el uso de lo que los medios de digitales 
nos pueden ofrecer.

La investigación en torno a las experiencias de educación a distancia durante la pandemia reveló los obstáculos y dificul-
tades derivados de la brusca migración al entorno digital, así como las oportunidades de explorar las nuevas situaciones 
educativas que se crearon. Algunos estudios que pretendían conocer las percepciones de los profesores de diferentes 
niveles educativos sobre los retos que plantea la enseñanza online –y más concretamente, los relacionados con las 
competencias mediáticas y digitales de los alumnos– apuntan a resultados que están en consonancia con las principales 
conclusiones de nuestra investigación, en lo que se refiere a los puntos débiles que detectamos en las competencias de 
análisis crítico e interpretación de la información, y evaluación de la fiabilidad de la información y de los mensajes de los 
medios de comunicación. En un estudio comparativo llevado a cabo en Latinoamérica (Mateus et al., 2022), cuyo obje-
tivo era conocer los puntos de vista de los profesores de educación básica sobre las oportunidades y los retos derivados 
de la pandemia en formación en medios de comunicación, los participantes señalan como prioritario, precisamente, 
el fomento de las habilidades de los alumnos para analizar los medios de comunicación de manera crítica, para poder 
comprender el papel de esos medios en la información sobre el mundo, unas habilidades que consideran esenciales para 
aprovechar la oportunidades que brindan.

Otro estudio realizado antes y durante la pandemia para caracterizar las competencias digitales e informativas de los 
estudiantes universitarios (Sales; Cuevas-Cerveró; Gómez-Hernández, 2020) reveló que, desde el punto de vista de 
los profesores, los alumnos sí que presentan una predisposición al uso de la tecnología, si bien muestran una carencia 
de habilidades de reflexión crítica y de dificultades para buscar, analizar y evaluar la veracidad y adecuación de la 
información que encuentran, unos resultados que coinciden con las dificultades que mostraron los alumnos que partici-
paron en nuestra investigación, relativas a la evaluación de la fiabilidad de la información. Además, los profesores no ob-
servaron mejoras en las competencias informativas y digitales como consecuencia de la educación a distancia durante la 
pandemia, y expresaron su preocupación, dada la importancia de tales habilidades, las cuales, además de reflejarse en la 
formación académica de los alumnos, resultan esenciales para su formación integral y para el ejercicio de la ciudadanía.

Un estudio más reciente, diseñado para evaluar la educación mediática de alumnos portugueses de primaria y secun-
daria (de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años), y cuyos datos ya reflejan las experiencias de la enseñanza 
durante la pandemia, arroja resultados coincidentes con los obtenidos en nuestra investigación, ya que detecta alumnos 
que presentan dificultades a la hora de producir y compartir/difundir contenidos y para comprender el lenguaje de los 
medios de comunicación (ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, 2021).

También en consonancia con los resultados de nuestro estudio y con la conclusión de que no se deben desatender 
las necesidades de formación de los nativos digitales, un estudio sobre la adaptación de los profesores novatos a la 
enseñanza online durante la pandemia extiende la reflexión a la formación del profesorado. Sus autores llegaron a la 
conclusión de que el hecho de que los profesores más jóvenes pertenezcan a la generación de los nativos digitales no 
garantiza que hayan desarrollado habilidades digitales suficientes (König; Jäger-Biela; Glutsch, 2020).

De hecho, la explosión de contenidos digitales y la gran cantidad de (des)información y noticias falsas producidas y 
puestas en circulación durante la pandemia –lo cual dio lugar a la aparición del concepto de «infodemia» (König; Jäger-
Biela; Glutsch, 2020)– han venido a demostrar la importancia de una mejor educación mediática de los ciudadanos. Las 
necesidades formativas de alumnos y profesores que se deducen de nuestros resultados y de los estudios mencionados, 
centrados en el periodo de pandemia, convergen en la importancia de reforzar la dimensión crítica y reflexiva de la 
educación mediática.

Es necesario señalar que nos hemos encontrado con que los alumnos que abordaron temas de medios de comunica-
ción en algún momento de su escolarización tienden a presentar unos mayores niveles de educación mediática, lo cual 
constituye un motivo para el optimismo con respecto a las posibilidades de la intervención educativa en este campo, en 
consonancia con otros estudios llevados a cabo durante la pandemia que apuntan en la misma dirección, como es el caso 

Resulta de máxima importancia destacar 
que no debemos considerar a los nativos 
digitales como una población con un 
buen dominio en el uso de los medios de 
comunicación. Es igualmente pertinente 
destacar la importancia de los profesores 
y los padres o tutores
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del realizado con alumnos de inglés como idioma extranjero en un aula virtual durante el confinamiento provocado por 
la Covid-19 (Bilotserkovets et al., 2021). Sus autores demostraron que es posible mejorar la educación mediática de los 
alumnos mediante la realización de actividades creativas de análisis y debate de textos de las redes sociales y utilizando 
los recursos propios de tales redes. No menos relevante es el hecho de que este estudio muestra la importancia y las 
ventajas de integrar la intencionalidad en las acciones educativas para mejorar la educación mediática, es decir, incorpo-
rar consciente, explícita y sistemáticamente (Tenreiro-Vieira; Vieira, 2000) la formación en medios de comunicación a la 
hora de impartir otras asignaturas y cuando se utilizan recursos educativos digitales.

También nos gustaría llamar la atención sobre el interés del presente estudio para la investigación que gira en torno a 
la evaluación de la educación mediática. Teniendo en cuenta la escasez de estudios que evalúan la educación mediática 
de los ciudadanos, sobre la cual las entidades europeas han llamado la atención, este trabajo brinda una caracterización 
de la educación mediática de los alumnos de primaria que podría servir como referencia para el seguimiento de la evo-
lución de la educación mediática pospandémica, además de contribuir a la implementación de sistemas de evaluación 
necesarios para llevar a cabo futuras investigaciones.

Limitaciones
El rigor y el razonamiento basado en supuestos sólidos que incorporamos en esta investigación no evitan la presencia de 
ciertas limitaciones y restricciones, por lo que los resultados deben interpretarse sin perderlas de vista:

En términos metodológicos, nos referimos a la técnica de muestreo. La muestra se recogió siguiendo un método no pro-
babilístico, de modo que hay que tener cierto cuidado a la hora de extrapolar las conclusiones al universo en cuestión 
(Hill; Hill, 2009).

Es importante mencionar la dificultad de construir los instrumentos de evaluación utilizados, derivada de la existencia 
de numerosas definiciones del concepto de educación mediática en la bibliografía y, por lo tanto, de una enorme varie-
dad de instrumentos de evaluación. Por este motivo, creemos que es necesario llegar a un consenso en torno al marco 
conceptual de la educación mediática, para poder llevar a cabo evaluaciones sistemáticas de estas competencias (Potter, 
2010) y comparar los resultados de un modo válido y fiable (Livingstone; Thumim, 2003).

Futuras investigaciones
Aunque hemos presentado algunas respuestas a las preguntas que guiaron la investigación aquí descrita, son muchas 
las cuestiones que sugerimos de cara a futuras investigaciones. Resulta fundamental estudiar las competencias mediá-
ticas de los profesores. Y en el entorno escolar y familiar, sería importante conocer mejor cómo se aborda el tema de 
los medios de comunicación. Otra línea de investigación que nos parece importante sería ampliar la evaluación de las 
competencias mediáticas a los niños más pequeños, en edad preescolar, así como llevar a cabo programas específicos 
para los jardines de infancia.

Teniendo en cuenta la pandemia provocada por la Covid-19 y los problemas que ha acarreado para la educación al in-
tensificar y acelerar la integración de lo digital en las prácticas educativas, resulta igualmente pertinente llevar a cabo 
nuevos estudios, con mayor distancia temporal con respecto a la pandemia, que permitan supervisar la evolución de la 
educación mediática de alumnos y profesores en los diferentes niveles educativos y mostrar cómo las políticas e iniciati-
vas educativas tratan de dar respuesta a las necesidades y dificultades que este particular contexto de salud pública ha 
venido a poner de manifiesto.

A la vista de todo ello, creemos que este trabajo contribuirá a la evolución del conocimiento y el desarrollo del tema de 
los medios de comunicación, y animará a los investigadores a estudiarlo más a fondo.
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