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El contexto político y cultural en el que nuestras sociedades están in-
mersas ha puesto de manifiesto que la desinformación se difunde en 
los entornos digitales a velocidades inusitadas e incontrolables. Los 
bulos, las mentiras y las informaciones sesgadas circulan por nuestra 
sociedad con independencia de la gravedad de las situaciones que nos 
toque vivir.
Conscientes del papel que las personas dedicadas profesionalmente a 
la Comunicación —y en particular las facultades— pueden desem-
peñar para revertir esta tendencia, la Asociación Española de Univer-
sidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC) 
aborda en este volumen el estudio de esta realidad en cuanto forma-
dores de los futuros profesionales de la Comunicación.
La alfabetización mediática e informacional en las Facultades de Co-
municación en España se articula en torno a tres ejes temáticos bien 
delimitados:
—la alfabetización mediática en la docencia de nuestras facultades.
 —la alfabetización mediática en el trabajo investigador.
—la dimensión de la transferencia de conocimiento sobre este tema.

Con este volumen, desde ATIC, animamos y promovemos la crea-
ción de redes de trabajo que incluyan a los y las profesionales de la 
comunicación, a los colegios y asociaciones de periodistas y publi-
citarios, y a la sociedad civil, sabedores de que sólo una ciudadanía 
educada para distinguir la verdad de la mentira en los mensajes que 
circulan por los medios y las redes sociales digitales, será una ciuda-
danía crítica con la realidad y el poder.

El libro La alfabetización mediática e informacional en las 
Facultades de Comunicación en España está integrado en la 
colección «Periodística» de Comunicación Social Ediciones y 
Publicaciones.
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5.

Redes sociales y AMI en la docencia  
universitaria: cómo adecuar la iniciativa  

MIL CLICKS a las Facultades 
de Comunicación 

Ana Pérez-Escoda 
Marta Perlado-Lamo de Espinosa

Mercedes Herrero-de-la-Fuente 
Universidad Nebrija

1. Introducción

La crisis global en el flujo de las informaciones y las comunicaciones por
la pandemia covid-19, llamada por la OMS «infodemia» y propiciada por 
las redes sociales, ha puesto de relieve más que nunca la importancia de la 
alfabetización mediática, informacional y digital. Las sociedades actuales es-
tán basadas en enormes flujos de información circulante creados no solo por 
medios e instituciones, sino por usuarios que consumen y producen en la 
misma proporción. La emergencia de las redes sociales desde principios de 
siglo ha propiciado este cambio en el rol de los usuarios, empoderados como 
prosumers, dando lugar a un nuevo ecosistema virtual en el que, por un lado, 
encontramos una mayor libertad de expresión, pero por otro, también un 
mayor caos en la distribución de desinformación, bulos y fake news (Cinelli et 
al., 2020; Tasmin; Hosain; Mazumder, 2020).

Las implicaciones de estos hechos, acentuados durante la pandemia por 
covid-19, se entienden desde dos perspectivas diferentes: la primera referida 
a la confianza que la ciudadanía deposita no sólo en los políticos y las institu-
ciones, sino también en los medios de comunicación que legitiman las socie-
dades democráticas (Casero-Ripollés; García-Gordillo, 2020) y, en segundo 
lugar, en cuanto a las necesidades de alfabetización digital y mediática, para 
paliar el desorden informativo que las informaciones falsas están provocando 
en la sociedad (Rodríguez-Pérez, 2020). La primera implicación exige accio-
nes específicas por parte de los responsables políticos y de los medios de co-
municación para tratar de solucionar el problema mediante nuevas regulacio-
nes y prácticas de discursos mediáticos fiables. Por otro lado, centrándonos en 
las audiencias y los ciudadanos, parece importante, más que nunca, dotarles 
de la adecuada alfabetización mediática y digital, que les permita interpretar 
y evaluar la información recibida para afrontar activamente el problema de la 
desinformación. 
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La iniciativa MIL CLICKS de la Unesco en colaboración con GAPMIL 
(Alianza Mundial para las Asociaciones sobre Alfabetización Mediática e 
Informacional) destaca la importancia de las redes sociales como poderosas 
herramientas que ayudan a la gente a desarrollar mejor la alfabetización me-
diática y digital. En este capítulo se presenta una propuesta de integración 
de esta iniciativa en la docencia de las facultades de comunicación de forma 
transversal. Se trata de aprovechar la naturalidad con la que los jóvenes usan 
las redes para el aprendizaje en las aulas a través de una docencia innovadora 
que integre estas herramientas que han cambiado la comunicación pública 
y privada, propiciando buenas prácticas como punto de partida en la lucha 
contra la desinformación.

2. Jóvenes y redes sociales 

Si bien el problema de la desinformación y las fake news afecta al total de la 
población, son los jóvenes y los adolescentes los nichos poblacionales más ex-
puestos en tiempo de consumo a las redes sociales, y por tanto los que mayor 
peligro corren a la hora de consumir este tipo de contenidos (Pérez-Escoda; 
Pedrero-Esteban; Rubio-Romero; Jiménez-Narros, 2021). Los nativos digi-
tales, como los designó Mark Prensky, nacidos entre 1980 y mediados del 
2000, aprenden en el lenguaje digital y se relacionan entre nuevas formas de 
comunicación interactiva a través de diferentes dispositivos, especialmente 
del teléfono móvil, siendo precisamente su contexto vincular (su conexión 
con la tecnología y la comunicación virtual con otros) lo que determina su 
«natividad digital». 

La velocidad tecnológica y sus efectos en la sociedad reconoce dos genera-
ciones de jóvenes digitales; los millennials o generación Y (1980-1995), y los 
centennials o generación Z (1997-2010). Dos segmentos que despiertan el 
interés investigador por ser los primeros de la cultura digital, por su empuje 
sobre sus mayores (inmigrantes digitales) y su notabilidad demográfica, dado 
que ambos grupos representarán casi el 60% de la población del planeta en el 
2025. Aunque coinciden en muchos temas, fundamentalmente de tipo social 
y político, son jóvenes que divergen en otros aspectos derivados de su contex-
to económico y de los desarrollos tecnológicos en los que se han socializado. 
Así, la crisis del 2008 concierne a los dos, pero son los más jóvenes, los Z, los 
que nacen en plena recesión y observan el cuestionamiento político, educati-
vo y mediático, lo que sin duda les infunde una mentalidad flexible y creativa, 
colaborativa y participativa, pero al mismo tiempo provoca su desconfianza, 
entre otros, hacia la enseñanza tradicional (Ortega Cachón et al., 2016). 

Los millennials se hacen adultos con el cambio del milenio (Dimock, 2018) 
y ven nacer las redes sociales, representando la primera generación globalizada 
y dotada de capacidades y habilidades técnicas avanzadas para informarse, 
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comunicarse, crear y compartir contenido a través de internet (Rodríguez; 
Ballesteros, 2019); un medio del que conocen sus primeros años de existencia 
y que manejan sin riesgo para su privacidad en sus inicios. Son también los 
jóvenes que inauguran el comportamiento multitasking, de modo que hacen 
varias cosas a la vez y se comunican a través de diferentes dispositivos simul-
táneamente. Su principal medio de comunicación es la Red, y requieren de 
su smartphone para estar conectados y compartir ocio, trabajo o comercio, 
manteniendo una intensa actividad en las redes sociales, aspecto en el que 
coinciden con la siguiente generación (Sádaba; Pérez-Escoda, 2020).

La generación Z parece estar más influenciada por la sociedad de internet 
que sus antecesores y su existencia está claramente mediada por la imagen y 
la pantalla. Es la cohorte más audiovisual que ha habido; consumen formatos 
digitales y las redes sociales forman parte de su vida cotidiana. Son autodidac-
tas, dada la ilimitada cantidad de información a la que tienen acceso, de hecho, 
son los jóvenes que mayor contacto han tenido con todo tipo de información, 
aunque no es necesariamente la generación mejor informada, precisamente 
por la saturación y falta de jerarquización y tamiz informativo que se produce 
en internet (Xoengas-Pérez et al., 2019). Estos jóvenes estudian y leen online, 
y sienten una clara inclinación por el aprendizaje vocacional y experiencial; 
son los primeros que no han conocido un mundo sin redes sociales y que han 
crecido en la conectividad móvil y la interacción continua. Consecuencia de 
la inmediatez propia del avance tecnológico, son impacientes, independientes 
y más individualistas que sus mayores, y aunque la Red es su medio natural, 
van aprendiendo el valor de la privacidad y el riesgo de compartirlo todo en 
las redes, de modo que tienen el reto de equilibrar su vida real con la virtual 
para contener el peligro de la adicción tecnológica. 

Para estos jóvenes, internet es el medio de mayor penetración (AIMC, 
2021) y las redes sociales su seña de identidad. Espacios preferentes de co-
municación, de relación, entretenimiento y participación, en las redes expe-
rimentan una existencia disgregada de las contenciones espacio-temporales 
y de las ataduras de lo físico que tenían sus mayores nacidos en la sociedad 
analógica (Rubio-Romero; Perlado-Lamo de Espinosa, 2015). A través, sobre 
todo, del teléfono móvil, dispositivo esencial que consideran una prolonga-
ción de sí mismos, los jóvenes y adolescentes combinan en las redes sociales 
los procesos de comunicación, información y ocio, de creación y de difusión, 
pues frente a otros medios de comunicación —como la televisión— la inme-
diatez e interactividad permanente resultan inmejorables. 

Sin embargo, y comparativamente con otros medios tradicionales, las redes 
sociales generan un flujo de contenidos sobre un modelo de economía de 
colaboración, sin prácticamente filtrado, lo que implica una enorme libertad 
pero destila desorden informativo; uno de los principales desafíos que ha pro-
vocado la sociedad digital (Orbegozo; Morales; Larrondo, 2020) y por ello 
cuestión de referencia en la investigación en comunicación en los últimos 
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años. También los hábitos y frecuencia de uso del móvil y la consecuente 
exposición a las redes son aspectos recientes de análisis, especialmente centra-
dos en los jóvenes como principales usuarios de estos espacios de interacción 
(IAB, 2021). 

La utilización académica/educativa de las redes sociales entre los jóvenes 
también resulta de enorme interés, pues el uso de estas parece de gran ayu-
da en la enseñanza, tanto desde el punto de vista técnico como pedagógico 
(Pérez-Escoda, 2018). Las características propias de este medio tales como la 
creación de contenido y su libre difusión, y la facilidad de colaboración que 
permite, han sido aplicadas en el campo educativo con éxito. 

En consecuencia, las ventajas y utilidades de las redes sociales para la comu-
nicación e información de los jóvenes resultan indudables, pero también lo es 
abordar la educación mediática y digital de este público, particularmente de 
aquellos que serán los futuros profesionales de la información y de la comunica-
ción. Con la alfabetización mediática podrán adquirir competencias para tener 
una visión crítica con la información que reciben y diferenciar, entre otros, el 
contenido veraz de cualquier información, además de saber gestionar relaciones 
sociales sanas en estos espacios de los que son los principales usuarios.

3. Alfabetización mediática y MIL CLICKS: proyecto y fundamentos 

El nuevo ecosistema virtual plantea determinados retos para la sociedad 
en general y, en concreto, para el ámbito educativo. Uno de los principales 
es, como señalábamos, la alfabetización mediática e informacional (AMI). 
Dicho concepto ha sido identificado como un gran desafío y explicado en 
los últimos años desde distintas perspectivas, que intentan captar su carácter 
dinámico y en continuo desarrollo (Pérez Escoda, 2017). 

Partiendo de una formulación muy sencilla, podemos entender la alfabe-
tización mediática como «la habilidad de acceder, entender y evaluar críti-
camente los diferentes aspectos de los nuevos medios digitales, así como la 
capacidad de comunicarse y crear contenidos en diferentes contextos» (Pérez-
Tornero; Celop; Varis, 2007: 10). Se fundamenta, por tanto, en la alfabetiza-
ción tradicional, que converge con las posibilidades ofrecidas por las nuevas 
tecnologías para generar y difundir conocimiento de forma masiva e instan-
tánea. Y constituye un planteamiento holístico, que pone el énfasis en dos 
aspectos fundamentales: las competencias digitales y el pensamiento crítico. 

En cuanto a las primeras, la alfabetización mediática implica el desarrollo 
de nuevas capacidades digitales, imprescindibles para desenvolverse en las re-
des sociales y en el contexto general de internet. En este universo virtual la 
información fluye de forma constante y los ciudadanos, especialmente los jó-
venes, han de manejar una serie de herramientas que les permitan interactuar 
en el contexto digital. Ofcom, organismo regulador de las comunicaciones 
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en Reino Unido, define en 2008 tres dimensiones para estas competencias, 
que abarcan el acceso, la comprensión y la creación (Pérez Escoda, 2018). 
La primera hace referencia al uso de dispositivos y aplicaciones multimedia, 
que se caracterizan por su carácter cambiante; la comprensión se centra en 
la utilización eficiente de las posibilidades que nos brindan las redes sociales 
y las distintas plataformas digitales, acompañada de una valoración crítica; 
por último, la creación alude a la capacidad para generar y transmitir ideas, 
informaciones y opiniones obteniendo la mayor difusión, todo ello dentro de 
la responsabilidad y la ética. 

El segundo factor clave dentro de la AMI gira en torno al pensamiento 
crítico. Este enfoque ha ido ganando influencia progresivamente, a la vista 
del enorme impacto de las redes sociales en nuestra sociedad y, en especial, 
tras el auge de fenómenos preocupantes, como la desinformación. Sin restar 
importancia al manejo de recursos digitales, Mihailidis y Viotty (2017) rei-
vindican que la alfabetización mediática no puede reducirse a una concepción 
meramente mecanicista. A la adquisición de determinadas competencias es 
imprescindible sumar un conocimiento humanista y científico, esencial para 
formar una ciudadanía menos vulnerable ante las noticias falsas. Más aún, 
la alfabetización mediática ha de situarse en un amplio espectro de acciones, 
focalizadas en la defensa del estado de derecho y del interés colectivo. Es decir, 
que no basta con el hecho de discernir si un contenido que circula en las redes 
sociales es verdadero o falso. Se revela como esencial «incrementar el com-
promiso con los valores universales, los derechos humanos y la democracia» 
(Pérez-Tornero; Orozco; Hamburger, 2020: 229). Estos autores utilizan el 
término «alfabetización periodística» y afirman que esta «solo tendrá sentido 
en el contexto de una política de actuación que prime la construcción de una 
esfera pública plural (…)» (2020: 230). El sentido de compromiso adquiere 
vital importancia en la propuesta de Mihailidis y Viotty (2017), que entiende 
la alfabetización mediática como una toma de conciencia y una vía para par-
ticipar en los asuntos surgidos en nuestro entorno, facilitando una actitud de 
implicación —frente a posiciones de cinismo y desconfianza— y favorecien-
do el sentido de pertenencia a una comunidad. 

Concluimos esta aproximación al concepto de alfabetización mediática se-
ñalando su estrecha relación con el término alfabetización digital, entendido 
como un todo que abarca un conjunto de ámbitos y competencias relativas a 
los medios (Tejedor; Cervi; Pérez-Escoda;Tusa, 2020). 

En los últimos años se han producido numerosas iniciativas para impulsar 
la AMI, pero destacamos a nivel internacional el proyecto MIL CLICKS, 
iniciado por la Unesco en 2016. Esta campaña pretende fomentar la alfabeti-
zación mediática e informacional a través de un manejo correcto y construc-
tivo de las redes sociales. Se desarrolla en la línea del modelo de AMI, siendo 
MIL CLICKS el acrónimo de Media and Information Literacy, por un lado, 
y Critical-thinking, Creativity, Literacy, Intercultural, Citizenship, Knowledge 
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and Sustainability, por otro. Su principal propósito es promover un uso más 
consciente de las redes, especialmente a la hora de crear y compartir conteni-
dos, sensibilizando sobre el impacto que nuestros mensajes poseen a la hora 
de generar determinadas narrativas, e invitando a que nuestras aportaciones 
apunten al diálogo, la interculturalidad, la tolerancia y, en definitiva, a la 
construcción de la paz. 

La Unesco insta a los ciudadanos a formar parte de este movimiento convir-
tiéndose en milclickers y sumándose al pacto denominado Review, que resume 
sus principales valores. En el sitio web de esta campaña1 aparece la opción de 
suscribir dicho pacto y tenerlo presente antes de hacer clic, publicar o com-
partir cualquier contenido.

En definitiva, MIL CLICKS establece cinco principios contenidos en Re-
view, como acrónimo de Rights, Education, Voice, Intercultural Dialogue y 
Wise clicking. En su conjunto recuerdan cuatro cuestiones básicas: la impor-
tancia de todos los canales de información; el derecho al acceso a los mismos 
y el papel de cada ciudadano, hombre o mujer, para crear conocimiento; la 
necesidad de tomar conciencia sobre el carácter no neutral de determinados 
mensajes; el derecho de cada individuo a comprender la información y asumir 
el proceso como algo dinámico, entendiéndolo como un elemento más del 
aprendizaje continuo.

MIL CLICKS presenta un carácter cercano y lúdico, con el objetivo de lle-
gar a la mayor audiencia posible, con especial interés por colectivos como los 
educadores. También pretende alcanzar a los más jóvenes y para ello, a través 
de sus perfiles en los distintos medios sociales, ofrece información, consejos y 
recursos para aprender nuevas habilidades en el uso comprometido de las redes. 
La Unesco continúa con esta campaña una labor iniciada en 2011, cuando ya 
presentó el currículo AMI, como requisito imprescindible en la actual sociedad 
hiperconectada para todos los ciudadanos, centrándose en los profesores como 
líderes de la educación en medios (Pérez-Escoda; Pedrero-Esteban; Rubio-Rome-
ro; Jiménez-Narros, 2021). Esta vocación de incluir en la educación competen-
cias emergentes en la sociedad de la información, también queda recogida en el 
ámbito europeo, cuando en 2008 se propuso desde la cámara europea la creación 
de una asignatura específica sobre competencia mediática (Parlamento Europeo, 
2008: 8): Subraya que «la educación mediática debe formar parte de la educación 
formal a la que tienen acceso todos los niños y ser parte integrante de los planes 
de estudios de todos los niveles de educación escolar». 

La invitación para adquirir nuevas competencias en alfabetización mediáti-
ca e informacional, en su sentido más amplio, debe ser trasladada a las aulas 
no sólo de la educación obligatoria sino de la Universidad, de modo que se 
aproveche ese hábito ya existente en nuestros alumnos de usar a diario las 
redes sociales para optimizar su manejo dentro de los parámetros expuestos.

1 https://es.unesco.org/MILCLICKS
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4. Propuesta de aplicación en las Facultades de Comunicación 

Queda pues evidenciado que la alfabetización mediática y digital debería 
ser una de las prioridades básicas en los planes de estudio de la educación 
formal, también imprescindible en la Educación Superior. Así, teniendo en 
cuenta la presencia de los jóvenes en redes y la situación de pandemia con el 
fenómeno de la infodemia que ha despertado alarma social a nivel interna-
cional, será fundamental el papel activo de las Facultades de Comunicación 
como escenarios de formación extensiva para los nichos poblacionales más 
jóvenes. De tal manera que, independientemente del modelo que se adopte 
en un sentido amplio (Pérez-Escoda; García-Ruiz; Aguaded, 2019; Unesco, 
2020), se propone la inclusión del pacto MIL CLICKS de la Unesco como 
modelo transversal en el aprendizaje del uso de las redes sociales para el de-
sarrollo de la alfabetización mediática. La iniciativa MIL CLIKS, como se 
ha desarrollado en el epígrafe anterior, incentiva el uso consciente de las re-
des sociales implicando a diversos agentes (docentes y alumnos) teniendo en 
cuenta un pacto de verificación establecido en seis pilares, como se muestra 
gráficamente en la Figura 1. 

La propuesta presentada en este capítulo sirve de ejemplo práctico para po-
der implementarse en diferentes asignaturas y se centra en el uso concreto de 
Twitter. Desde un punto de vista comunicativo se ha elegido esta red social 
como herramienta cada vez más presente en las redacciones de los medios y 
como parte de las rutinas periodísticas, también como espacio de interacción 
de práctica profesional, cada vez más legitimado por distintos actores (polí-
ticos, periodistas, personajes públicos, etc.) no sólo por los propios medios. 
Como queda constancia en diferentes estudios (López-Rabadán; Mellado, 
2019) Twitter lleva una década permitiendo la construcción participativa 
del hecho noticioso, como recoge en su trabajo López-Meri (2015), incluso 
se habla de tipología de géneros periodísticos en los formatos visuales de 
Twitter en el trabajo de los profesores García-Avilés y Arias (2016). Por tan-
to, utilizar esta red social como herramienta didáctica para el desarrollo de 
competencias mediáticas y uso responsable de la red en la aplicación de la 
iniciativa MIL CLICKS parece una propuesta idónea para los estudiantes de 
las Facultades de Comunicación. La integración de estas herramientas en el 
aula no exime de un diseño pedagógico y metodológico que haga eficiente 
la iniciativa dentro de la filosofía learning by doing, por lo que se recogen 
cuatro acciones distintas para ser trabajadas consecutivamente. Las Tablas 
1, 2, 3 y 4 exponen las actividades propuestas, el desarrollo competencial 
que supondría su realización y qué pilares del pacto MIL CLICKS estarían 
trabajándose.
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Tabla 1. Acción 1 en Twitter para un uso responsable de las redes y desarrollo de la competen-
cia mediática a través de MIL CLICKS.

Acción 1

Creación y configuración de una cuenta en Twitter, cada alumno creará la suya o 
reconfigurará si ya tiene una en función de los criterios establecidos para una correcta 
identidad digital.

Objetivos MIL 
CLIKS desarrollados

El alumno se reconoce como ciudadano 
participativo con una responsabilidad de 
actuar en línea con su identidad y bajo unos 
principios.

La creación de un perfil personal es la mani-
festación personal del ciudadano como actor 
participativo del discurso en redes.

Competencias digitales y MIL 
que se desarrollan

Gestión de información en red.
Gestión de identidad digital.
Participación en la esfera pública como 
ciudadano.

Figura 1. Los seis pilares del pacto MIL CLIK. Elaboración propia a partir de UNESCO.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Acción 2 en Twitter para un uso responsable de las redes y desarrollo de la competen-
cia mediática a través de MIL CLICKS.

Acción 2

Creación de un PLN (personal learning environment), el alumnado aprende a crear 
una comunidad de aprendizaje idónea a la materia trabajada y teniendo en cuenta la 
pluralidad necesaria para desarrollar capacidad crítica. Esto implicará seguimiento de 
diferentes cuentas y perfiles, así como interacción.

Objetivos MIL 
CLIKS desarrollados

El alumno se siente parte del ecosistema 
digital como ciudadano y aprende a trabajar 
con diferentes perfiles para manejar distintos 
tipos de información y diferentes fuentes.

La configuración de una red de aprendizaje 
variada que englobe distintas perspectivas y 
distintos roles ofrece al alumnado la visión 
global y la capacidad de entender distintas 
narrativas y opiniones.

El seguimiento de perfiles y cuentas impli-
cará además aprender a interaccionar con 
retuits, me gustas, menciones, en un uso 
responsable y consciente de la comunicación 
en red.

Competencias digitales y MIL 
que se desarrollan

Gestión de diferentes fuentes en red
Acceso y consumo de información multi-
media.
Comunicación, interacción y comporta-
miento en redes.

Tabla 3. Acción 3 en Twitter para un uso responsable de las redes y desarrollo de la competen-
cia mediática a través de MIL CLICKS.

Acción 3

Selección y evaluación de contenido, content curation. En función de la materia tra-
bajada el alumno aprende a seleccionar contenido a partir de las distintas fuentes que 
conforman su PLN, con el fin de crear contenido de calidad y en profundidad.

Objetivos MIL 
CLIKS desarrollados

Con el rol de content curator (selector de 
contenidos) el alumno aprende a diferenciar 
noticias falsas y a contrastar información a 
través de diferentes fuentes.

Aprender a diferenciar informaciones distin-
tas y reconocer fuentes fiables genera buenas 
prácticas a la hora de compartir y mostrar 
engagement.

Competencias digitales y MIL 
que se desarrollan

Desarrollo de capacidad crítica.
Análisis y evaluación de la información.
Comunicación digital y comportamiento 
en redes.
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Tabla 4. Acción 4 en Twitter para un uso responsable de las redes y desarrollo de la competen-
cia mediática a través de MIL CLICKS.

Acción 4

Creación de contenido basado en la calidad y la referencia de lo que se comparte en la red 
usando menciones, etiquetas y links, así como material visual para aprender a trabajar la 
narrativa propia de la red social, en este caso Twitter. Usando otras funcionalidades de la 
red (Creación de listas, creación de Momentos, etc.).

Objetivos 
MIL CLIKS 
desarrollados

Esta acción implica que el alumnado ha aprendido a poner en prácti-
ca los seis pilares del pacto MIL CLICK, por lo que reconociéndose 
como ciudadadano responsable y participativo comparte de manera 
responsable y concienciada contenidos propios y ajenos que inicien 
diálogos positivos e interculturales a través de los códigos comuni-
cativos de la red y el respeto de la privacicdad y los derechos de los 
demás, fomentando buenas prácticas en la labor de contrtibuir a 
luchar contra la desinformación mediante la propia práctica y reco-
nocimiento de las fuentes fiables y legitimadas.

Competencias 
digitales y MIL 

que se desarrollan

Gestión de diferentes fuentes en red.
Acceso y consumo de información multimedia.
Comunicación, interacción y comportamiento en redes.
Desarrollo de capacidad crítica.
Análisis y evaluación de la información.
Comunicación digital y comportamiento en redes.

Es importante destacar que para que la propuesta sea efectiva llegados a la 
Acción 4, el docente incorporará a su dinámica de aula este trabajo, del modo 
que vea más conveniente en temporalidad (repitiéndola semanalmente, por 
ejemplo) y en agrupación (puesto que puede realizarse en grupos o indivi-
dualmente).

5. Conclusiones 

La propuesta presentada como práctica transversal, que puede ser aplicada 
en diferentes asignaturas, se encuentra, además, en línea con el marco de 
referencia europeo, Digital Education Plan 2021-27, Resetting education and 
training for the digital age, (European Commission, 2020) donde se pone espe-
cial énfasis en la urgente necesidad de emprender acciones consensuadas que 
permitan el desarrollo y uso eficiente y efectivo de las tecnologías y las plata-
formas digitales, siendo las redes sociales foco de interés específico. Se trata de 
áreas prioritarias que deben ser trabajadas desde todos los niveles educativos, 
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con especial interés en la universidad, como paso previo a la inserción en el 
mercado laboral, también como etapa formativa en la que el alumno se define 
como ciudadano y adquiere habilidades transversales en los distintos entornos 
de aprendizaje (Pérez-Tornero et al., 2020). 
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