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Evaluación del aprendizaje de la competencia 
informacional en estudiantes universitarios 

Resumen

En este trabajo se presentan los resultados parciales de una investigación que tiene como 
objetivo recuperar las experiencias de docentes que imparten asignaturas relacionadas con el 
aprendizaje de la competencia informacional, con el fin de identificar los niveles de desempeño 
que evalúan en esta competencia y las situaciones de aprendizaje que utilizan para este propósito. 
Para lograr lo anterior, se asumió el marco conceptual de la evaluación de competencias y se 
desplegó una metodología cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas. La selección 
de la muestra fue intencional y por conveniencia, en este sentido, participaron ocho docentes 
de dos programas académicos. El contexto de estudio es una universidad privada, ubicada 
en la capital del estado de Oaxaca, México. A partir del análisis de resultados, se identificó 
que existe una orientación analítica en la evaluación de la competencia informacional, en 
donde se evalúan tres niveles de desempeño que dan cuenta del progreso en su aprendizaje. 
Se concluye que el indicador clave en la evaluación de esta competencia es el conocimiento 
condicional, pues este permite al estudiante tomar decisiones estratégicas que se expresan en 
un comportamiento informacional acorde a las exigencias del campo disciplinar.

Palabras clave: alfabetización informacional, profesores, evaluación de competencias, 
educación superior. 

Introducción

Ante un panorama informativo cada vez más relativo y fragmentado, el desarrollo de las 
capacidades para gestionar la información se ha posicionado como un asunto crítico en las 
sociedades actuales. Las instituciones educativas no son ajenas este cambio sociotécnico, 
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prueba de ello es el interés del profesorado por favorecer en los estudiantes el desarrollo de la 
competencia informacional, entendida como un proceso reflexivo y estratégico en donde se 
interrelacionan conocimientos, habilidades y actitudes para buscar, evaluar y usar información 
en diferentes medios y lenguajes (Reis, Pessoa y Gallego-Arrufat, 2019; Area y Guarro, 2012). En 
el caso del nivel superior, este interés cobra especial relevancia por las exigencias que demanda 
la adquisición crítica y flexible de conocimientos cada vez más interdisciplinares. 

La mayoría de las investigaciones sobre el aprendizaje de la competencia informacional en 
educación superior se han realizado desde y para el campo de la bibliotecología. En general, 
predominan investigaciones evaluativas de carácter diagnóstico sobre las habilidades de 
búsqueda y tratamiento de información de los estudiantes. Entre los principales instrumentos 
aplicados están los cuestionarios de autopercepción (Contreras 2022; Girarte y del Valle, 2020), 
el uso de rúbricas (Badia, 2019; Carbery y Leahy, 2015) o las guías de observación de la conducta 
de búsqueda (Reisoğlu, Çebi y Bahçekapılı, 2019). En menor medida, se reportan estudios sobre 
el rol de la enseñanza en el aprendizaje de esta competencia, las investigaciones al respecto 
tienen como objetivo evaluar la eficacia de acciones formativas diseñadas por especialistas en 
bibliotecología para favorecer el uso de recursos y herramientas de los centros de información 
(Anguita-González y López-Soto, 2022; Flores-Bueno, Limaymanta y Uribe-Tirado, 2021). En 
contraste, son escasos los estudios dirigidos a comprender el rol de otros agentes educativos, 
tal es el caso de los docentes universitarios. Las investigaciones disponibles sobre este ámbito 
se centran en evaluar el grado de alfabetización informacional de los docentes (Díaz, 2022; 
De los Santos y Martínez, 2021) y estudiar las percepciones que se han formado sobre las 
habilidades de búsqueda y tratamiento de información de sus estudiantes (Sales, Cuevas-
Cerveró, y Gómez-Hernández, 2020; Stebbing et al., 2019); no obstante, se reconoce que aún 
falta indagar la relación entre las prácticas de enseñanza de los docentes universitarios y el 
aprendizaje de la competencia informacional.

Tomando en cuenta que el rol del docente tiene un peso importante en la configuración 
del contexto de aprendizaje (Monereo, 2020), se plantea como problema de investigación 
la comprensión del papel que desempeña el profesorado en los procesos de alfabetización 
informacional de los estudiantes universitarios. De ahí que el objetivo de este trabajo es recuperar 
las experiencias de docentes que imparten asignaturas relacionadas con el aprendizaje de la 
competencia informacional, con el fin de identificar los niveles de desempeño que evalúan 
en esta competencia y las situaciones de aprendizaje que utilizan para este propósito. Las 
preguntas de investigación que orientaron el estudio son ¿qué niveles de desempeño evalúan 
los docentes en la competencia informacional y cómo los caracterizan? y ¿qué tipos de 
situaciones de aprendizaje proponen a los estudiantes para valorar su desempeño en esta 
competencia? Para llevar a cabo el análisis de las experiencias de enseñanza, se adoptó el 
marco conceptual de la evaluación de competencias.
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Desarrollo

La competencia como objeto de evaluación

En los procesos de enseñanza es importante definir la competencia como objeto de evaluación 
para orientar el diseño de situaciones de aprendizaje que contribuyan en su desarrollo. Al 
respecto, De la Orden (2011) identifica en la literatura dos concepciones de la competencia 
en términos de los elementos que es posible valorar; la primera considera a esta como un 
desempeño efectivo o eficiente de una función o rol en un ámbito determinado, mientras 
que la segunda propone a la competencia como un conjunto integrado de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes para realizar una determinada tarea (ver tabla 1).

Tabla 1. Requisitos exigidos por la competencia informacional

Conocimientos Habilidades Actitudes

Integra los conocimientos 
conceptuales que se deben 
comprender para dar tratamiento 
crítico, ético y eficiente a la 
información; estos conceptos son: 
autoridad, valor de la información, 
investigación como indagación 
y búsqueda como exploración 
estratégica. Este requisito se 
identifica con el saber.

Consisten en procesos mediante 
los cuales se realizan tareas 
y actividades con eficacia y 
eficiencia. Es el saber hacer, que 
indica cuáles procedimientos 
se requiere saber o utilizar 
para buscar, evaluar y usar 
información.

Engloba los valores, actitudes y 
normas, aspectos que dan forma 
a los principios, conductas y 
pautas de comportamiento. En 
la competencia informacional 
es el saber ser, el cual engloba 
las disposiciones, actitudes 
y creencias de la persona, 
aspectos que dan forma a su 
comportamiento informacional.

Nota: Elaborado con base en ACRL (2016), Zabala y Arnau (2014) y López Carrasco (2013).

La concepción de la competencia como un desempeño efectivo requiere un modelo holístico 
de evaluación que permita una comprensión global de la competencia, más que la valoración 
analítica de los requisitos exigidos por ella (conocimientos, habilidades y actitudes). Como 
menciona De la Orden (2011), el dominio de los requisitos no es evidencia suficiente para el 
dominio de la competencia, pues esta se identifica exclusivamente con el desempeño exitoso 
de un papel o rol, el cual será contrastado con estándares o niveles de realización.

Por su parte, en la segunda concepción de competencia, la adquisición de los requisitos 
(conocimientos, habilidades y actitudes) constituye el objetivo real de la formación competencial, 
de ahí que, el objeto de evaluación es el dominio de uno, dos o más requisitos exigidos por la 
competencia. De la Orden (2011) menciona que el modelo de evaluación en esta concepción 
se basa en la valoración de evidencias válidas sobre el dominio de cada uno de los requisitos, 
modelo que es reconocido con el nombre Performance Assessment.

Al considerar que en la evaluación de competencias se valora el desempeño del estudiante de 
forma directa (enfoque holístico) o indirecta (enfoque analítico) (De la Orden, 2011), el diseño 
metodológico presentado a continuación permitió explorar cómo los docentes universitarios 
conciben la enseñanza de la competencia informacional, y en qué sentido esta concepción 
orienta el tipo de tareas y los criterios que aplican para evaluar el aprendizaje de los estudiantes.
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Metodología

Debido a que en esta investigación se propone recuperar y analizar las experiencias de enseñanza 
de la competencia informacional en docentes universitarios, se aplicó una metodología 
cualitativa (Creswell y Creswell, 2018). El contexto del estudio es una universidad privada, 
ubicada en la capital del estado de Oaxaca, México. La selección de la muestra fue intencional 
y por conveniencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), en este sentido, participaron ocho 
docentes de dos programas académicos y que imparten al menos una asignatura relacionada 
con el aprendizaje de la competencia informacional (ver tabla 2).

Tabla 2. Características de los participantes

Participante Programa académico Asignatura que imparte Semestre Años experiencia 
docente

M1 Lic. en Psicología Seminario de Titulación I 7.° 8

M2 Lic. en Psicología Seminario de Titulación II 8.° 7

M3 Lic. en Psicología Taller de lectura y 
redacción

1.° 8

M4 Lic. en Psicología Taller de lectura y 
redacción

1.° 5

M5 Lic. en Ciencias 
de la Educación

Seminario de Titulación I 7.° 5

M6 Lic. en Ciencias 
de la Educación

Seminario de Titulación II 8.° 9

M7 Lic. en Ciencias 
de la Educación

Taller de lectura y 
redacción

1.° 10

M8 Lic. en Ciencias 
de la Educación

Taller de lectura y 
redacción

1.° 8

Nota: Elaboración propia

Para la recolección de datos se consideró la técnica de entrevista semiestructurada y el diseño 
de un guion con los siguientes temas: conceptualización que el docente se ha formado sobre la 
competencia informacional, tipo de evidencias y criterios de evaluación que aplica para valorar 
esta competencia. Previo a la aplicación del instrumento, se realizó una prueba piloto con tres 
docentes de la misma institución. Las entrevistas se aplicaron a mediados del 2022, para la 
interpretación de las transcripciones se empleó la técnica de Análisis Cualitativo de Contenido 
(Schreier, 2012). A partir de memos elaborados durante la codificación e interpretación de las 
entrevistas (Birks, Chapman y Francis, 2008), se redactaron ensayos que fueron remitidos a los 
docentes para su validación.
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Resultados

Al analizar las definiciones sobre competencia informacional aportadas por los docentes, 
se identificó que existe una tendencia por conceptualizarla como un desempeño eficiente 
en la búsqueda y uso de información, lo cual se asocia a un enfoque holista en la evaluación 
(De la Orden, 2011), en correspondencia con lo anterior, la mayoría de los docentes menciona 
que el indicador del logro es el conocimiento condicional, pues este permite al estudiante 
tomar decisiones estratégicas que se expresan en un comportamiento informacional acorde 
al contexto universitario. De acuerdo con Schunk (2012), este conocimiento caracteriza al 
aprendizaje autorregulado, pues permite al estudiante seleccionar y utilizar el conocimiento 
declarativo y procedimental para ajustarlo a las metas de la tarea que enfrenta. No obstante, 
al solicitar a los docentes la descripción de los objetivos de aprendizaje de sus asignaturas y el 
tipo de situaciones que implementan para valorar la competencia informacional, fue evidente 
encontrar una orientación más analítica (De la Orden, 2011), en donde el desempeño se evalúa 
indirectamente a partir de ensayos y protocolos de investigación (ver tabla 3), actividades que 
tienen una orientación academicista. Dicho esto, se reconoce que la evaluación tiende a no ser 
auténtica, ya que estas tareas no están vinculadas de forma explícita con el campo profesional. 

Tabla 3. Ejemplos de citas de las definiciones sobre competencia  
informacional y los objetivos de aprendizaje

Definición de competencia 
informacional Objetivos de aprendizaje Situaciones de aprendizaje

M1

“[…] es ser eficiente en la 
búsqueda de información, 
saber dónde y cómo localizar 
las fuentes informativas, y 
desde luego, saber cómo 
analizar esa información […]”

“[…] se espera de ellos el 
desarrollo de un protocolo 
de investigación que 
cumpla con criterios de 
forma y contenido […]”

“[…] se evalúa el desarrollo 
del protocolo durante todo 
el semestre, y ya de forma 
complementaria realizan 
presentaciones sobre sus 
avances.”

M4

“Es algo práctico […] es un 
hacer basado en la toma 
de decisiones […] de esa 
manera un estudiante 
sabe qué buscar, con qué 
herramientas y en dónde 
buscar, pero no solo eso, 
también es saber cómo 
transformar esa información 
en conocimiento.”

“Básicamente es que 
desarrollen habilidades, 
conocimientos y actitudes 
para buscar y analizar 
información […] a partir de 
eso crear diferentes tipos de 
textos académicos.”

“[…] realizamos varios 
trabajos, pero todos ligados 
a la creación de un ensayo 
académico, por ejemplo, 
fichas de trabajo, reportes de 
lectura, mesas de discusión 
y prácticas guiadas de 
búsqueda de información en 
internet”.

M7

“[…] es buscar información 
de forma eficaz y desde 
principios éticos, con miras 
a generar conocimiento útil 
en su disciplina o campo 
profesional […]”

“Se espera de ellos 
que logren consolidar 
habilidades y actitudes 
sobre el análisis y creación 
de diversos tipos de textos 
académicos […]”

“Al inicio realizamos reportes 
de lectura y mesas de 
discusión, pero la mayor 
parte del semestre nos 
enfocamos en la elaboración 
de un ensayo académico […]”

Nota: Elaboración propia
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La tendencia analítica en la evaluación también se puede notar en los criterios que los docentes 
señalan para valorar las evidencias de aprendizaje, en este sentido, fue posible identificar tres 
pautas de valoración: criterios de búsqueda de información, criterios de forma y criterios de 
contenido. Como se puede observar en la tabla 4, las pautas permiten caracterizar tres niveles 
de desempeño que dan cuenta de cambios en las prácticas de búsqueda de información de 
los estudiantes: el nivel bajo, caracterizado por un comportamiento informacional insuficiente; 
el nivel medio, considerado una etapa de transición; y el nivel alto, en donde se ha consolidado 
la alfabetización en información de acuerdo con las exigencias de la universidad.

Tabla 4. Niveles de desempeño y criterios de evaluación de la competencia informacional

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto

Criterios de  
búsqueda  
de información 

El estudiante tiene 
poca claridad sobre 
sus necesidades de 
información, su plan de 
búsqueda se concentra 
en herramientas y 
espacios no académicos, 
y tiende a recolectar 
información no fiable y 
que sea de fácil lectura.

El estudiante empieza 
a comprender de mejor 
manera sus necesidades 
de información, 
asimismo, incorpora 
herramientas de 
búsqueda académicas 
y algunos recursos 
fiables, no obstante, 
persiste la recolección 
de información no 
académica.

El estudiante 
comprende cuáles 
son sus necesidades 
de información y 
define un plan para 
buscar información 
mediante herramientas 
académicas. Suele 
seleccionar recursos de 
información que son 
fiables y actualizadas.

M3: “[…] No tienen 
claridad sobre el 
propósito del ensayo y 
esto se refleja en una 
selección de fuentes 
no fiables, por ejemplo, 
blogs, sitios web o 
presentaciones.”

M1: “Saben que el 
protocolo requiere el uso 
de fuentes fiables […] 
empiezan a usar artículos 
y capítulos de libros, pero 
aún tienden a copiar y 
pegar información no 
fiable.”

M4: “Están conscientes 
de que en la universidad 
se debe buscar en 
recursos informativos 
fiables y actualizados 
[…] usan artículos, 
libros, tesis e informes 
gubernamentales.”

Criterios  
de forma

No hay claridad sobre las 
partes constitutivas de 
los textos académicos, 
se presentan muchas 
faltas de ortografía y una 
deficiente aplicación del 
estilo de citación.

Hay una mejoría en la 
manera de estructurar 
los textos académicos, 
no obstante, persisten 
problemas en la 
aplicación de las reglas 
de ortografía y del estilo 
de citación.

La información 
está estructurada 
adecuadamente y se 
aplican a cabalidad las 
reglas de ortografía y el 
estilo de citación.

M5: “En estos trabajos 
falta trabajar los 
apartados del protocolo 
y se presentan muchas 
omisiones de ortografía 
[…] no emplean 
adecuadamente la norma 
APA.”

M4: “He notado que 
presentan de forma 
adecuada la introducción, 
el desarrollo y la 
conclusión, pero aún hay 
detalles, palabras sin 
tildes y omisión de 
referencias en citas.”

M8: “Los trabajos de este 
nivel cumplen con los 
apartados solicitados 
[…] se nota que ya han 
comprendido cómo 
elaborar un ensayo y su 
aparato crítico.”



Área temática Evaluación Educativa 

Ponencia

7

Criterios  
de contenido

Falta de procesos de 
análisis y generación 
de opinión propia. Se 
tiende a copiar y pegar 
contenido.

Aún falta desplegar 
procesos de análisis 
y comprensión de las 
ideas para integrarlas al 
discurso propio.

Hay un proceso de 
análisis de la información 
y un uso argumentado de 
ésta.

M6: “Son trabajos 
con muchas áreas de 
oportunidad […] los textos 
son más expositivos 
que argumentativos y 
tienden a copiar mucha 
información.”

M3: “Reconozco cierta 
mejoría en estos ensayos 
[…] hay mejoras en 
la coherencia de los 
párrafos, pero persiste la 
falta de argumentación 
basada en el análisis de 
los recursos consultados.”

M7: “argumentan sus 
ideas, realizan citas de 
acuerdo con la norma 
APA […] se puede notar 
un proceso de análisis y 
síntesis de información.”

Nota: Elaboración propia

Respecto a los criterios de búsqueda de información, los docentes señalan la importancia 
de orientar a los estudiantes con niveles de desempeño bajo y medio en aspectos como la 
comprensión de sus necesidades de información, el esclarecimiento de sus conocimientos 
previos sobre el tema y la definición de un plan de acción que oriente las decisiones sobre cómo 
y en dónde buscar información. En este punto, los docentes también mencionan la pertinencia 
de favorecer en el estudiante un cambio de actitud respecto al proceso de información, pues se 
espera que logren transitar de un enfoque basado en la recolección accidental de información 
a uno basado en la selectividad y comprensión de las fuentes informativas.

En relación con los criterios de forma, estos constituyen normas que determinan la manera 
de estructurar y presentar ideas en un mensaje escrito. Los docentes buscan estos criterios se 
interioricen para servir como guías en la elaboración de escritos en todas las asignaturas. En 
general, el profesorado coincide en los siguientes criterios básicos: el formato y la estructura, 
ambos brindan el esqueleto para organizar la información de manera lógica y secuencial, y 
con ello expresar coherencia en el escrito; y los requisitos de ortografía y el estilo de citación, 
que son indispensables en la comunicación de ideas en el ámbito académico y en el ejercicio 
profesional.

Por último, los criterios de contenido son decisivos para valorar el progreso en el aprendizaje 
de la competencia informacional. La comprensión y reelaboración de la información, así como 
la generación de conocimiento y la formación de una opinión o postura respecto a un tema se 
manifiestan en el grado de argumentos en sus trabajos escritos. Como lo indican los docentes, 
conforme el estudiante transita por los niveles de desempeño, hay mejoría en sus procesos de 
reflexión y comprensión de la información, lo cual es un indicador de que ha logrado internalizar 
e integrar las normas y valores de la búsqueda de información académica. 
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Conclusiones

En general, los docentes conceptualizan a la competencia informacional como un desempeño 
eficiente en la búsqueda y tratamiento de información académica, sin embargo, en la 
práctica tienden a evaluar de forma indirecta este desempeño mediante productos escritos, 
de ahí que prevalece una orientación analítica en la valoración del aprendizaje (De la Orden, 
2011). Este enfoque se confirma en la descripción de los niveles de desempeño, en donde se 
pudo identificar que el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos asociados a la 
alfabetización informacional, se infiere a partir de tres pautas de valoración: los criterios de 
búsqueda, que hacen referencia a la evaluación de la calidad en el proceso de selección de 
fuentes; los criterios de forma, relacionados con la valoración de la estructura de un escrito 
académico y la aplicación del estilo de citación; y los criterios de contenido, dirigidos a examinar 
las habilidades de argumentación escrita. Estas pautas de valoración también permiten inferir 
en qué grado los estudiantes aplican el conocimiento condicional para tomar decisiones en la 
gestión de información académica con el objetivo de lograr sus metas de aprendizaje. 

En cuanto a las situaciones de aprendizaje que se emplean para evaluar el aprendizaje de la 
competencia informacional, se concluye que estas tienden a ser academicistas, individuales 
y poco vinculadas al ejercicio profesional del estudiantado, lo cual era de esperar, pues las 
asignaturas que imparten los docentes están dirigidas a desarrollar las habilidades de lectura 
y escritura académica, por lo que una veta de investigación es entrevistar a docentes que 
imparten asignaturas ligadas al campo profesional. 

Otra línea de investigación surge por las limitantes del estudio, al considerar solo dos programas 
académicos se reconoce la pertinencia de entrevistar a docentes de otras licenciaturas, 
asimismo, se evidencia la necesidad de complementar las entrevistas con el análisis de las 
prácticas de enseñanza en el aula, de esta manera se podría lograr una mayor comprensión de 
la puesta en acto de la alfabetización informacional.

Finalmente, a diferencia de los estudios que se enfocan en describir las dificultades de los 
estudiantes en la búsqueda y/o tratamiento de información (Sales, Cuevas-Cerveró y Gómez-
Hernández, 2020; Vázquez-Miraz et al., 2020), la investigación aquí presentada amplía la 
comprensión de este fenómeno al caracterizar tres niveles de desempeño que dan cuenta de 
las fases por las que los estudiantes transitan en el aprendizaje de la competencia informacional. 
De esta manera, se logra aportar evidencia que contribuye a sostener que el proceso de 
aprendizaje de esta competencia es dinámico y gradual. 
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