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PRESENTACIÓN

En nuestra primera publicación EDUcación con TECnología: un compromiso social. Aproximaciones 

desde la investigación y la innovación compartíamos con todos los congresistas del XXI Congreso 

Internacional EDUTEC, celebrado en Lleida entre los días 24 y 26 de octubre de 2018, una sín-

tesis de los principales hallazgos que investigadores, docentes y profesionales de Iberoamérica 

han obtenido en sus investigaciones, experiencias e iniciativas recientes sobre las tecnologías 

en la educación. 

En esta segunda obra recopilamos, en un formato más extenso, los resultados de todas esas 

iniciativas, investigaciones y experiencias de innovación educativa con tecnología llevadas a 

cabo recientemente por los investigadores y profesionales y que fueron presentadas, presen-

cial o virtualmente, en EDUTEC 2018. 

Coincidiendo con las líneas temáticas del Congreso agrupamos las contribuciones en estas 

seis secciones: investigación, innovación educativa, políticas institucionales, inclusión digi-

tal, aprendizaje en red y escenarios con tecnología. El lector encontrará en cada una de las 

secciones aportes y hallazgos relevantes del estado en que se encuentra el binomio educa-

ción-tecnología en los sistemas educativos y en ámbitos sociales diversos dentro del contexto 

iberoamericano. 

Los trabajos recopilados ofrecen evidencias sobre las múltiples temáticas tratadas en EDUTEC 

2018, entre las que destacamos por su actualidad e impacto: las redes sociales como espacios 

de formación virtual o complementarios a la formación presencial; las estrategias y técnicas de 

gamificación de la enseñanza a través de la tecnología; los entornos personales de aprendizaje; 

las tendencias y prácticas innovadoras en e-learning; la competencia digital de los estudiantes 

y de colectivos sociales diversos; la competencia digital de los docentes; métodos innovadores 

mediante la incorporación de tecnologías digitales; la adopción del diseño universal para el 

aprendizaje; las políticas públicas desarrolladas para la inclusión digital; las actuaciones orien-

tadas a la prevención y a la lucha ante el ciberacoso; o, entre otras muchas más, la contribu-

ción de las tecnologías digitales a la atención de las necesidades educativas especiales. 

Esperamos que su lectura aporte un mayor conocimiento sobre el estado actual de la Tecno-

logía Educativa en Iberoamérica. Pero sobretodo deseamos que estimule a los profesionales, 

académicos y expertos, así como a instituciones, organismos y administraciones públicas a se-

guir innovando e investigando sobre cómo la EDUcación con TECnología contribuye a la mejora 

de la educación y al desarrollo social. Esta es, a nuestro entender, la mejor manera de hacer 

evidente el compromiso social con la construcción de una sociedad digitalizada regida, entre 

otros valores, por la inclusión, la igualdad y la equidad. 

Los editores
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Palabras clave

Alfabetización digital, competencia, información, autodiagnóstico. 

Resumen

Esta investigación está motivada por las exigencias del modelo de aprendizaje basado en com-

petencias que demandan de los estudiantes un alto nivel de trabajo independiente y apren-

dizaje autónomo; por las prácticas estudiantiles caracterizadas por el indiscriminado uso de 

fuentes de información; por el poco trabajo intelectual que se aprecia en ellos que, en algunos 

casos, se reduce a copiar y pegar la información; también por el uso y aplicación de infor-

mación que el estudiante considera pertinente, pero donde tampoco se aprecian procesos de 

pensamiento superior.

Para este estudio realizaron dos acercamientos diagnósticos: Uno de carácter cuantitativo y 

otro cualitativo referente a una actividad didáctica donde el propio estudiante al final de la 

misma, realiza un ejercicio autodiagnóstico con relación a sus habilidades informacionales, 

utilizadas en dicha actividad; las fuentes confiables, búsqueda de información y el uso de la 

misma son categorías diagnosticadas en ambos acercamientos.

Los resultados de este trabajo muestran qué tanto los alumnos ejercitan un óptimo desarrollo 

de sus habilidades para apropiarse de información en forma pertinente. Se encontró que los 

estudiantes generalmente tienen una idea muy somera del tema, carecen de autogestión para 

informarse y estar actualizados, por lo que se requiere promover estrategias que les facilite 

transitar del nivel de usuarios y consumidores, al nivel de gestores, desarrolladores y creado-

res de nuevos y diversos contenidos.
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1. Introducción / Marco teórico

La generación de conocimientos y el procesamiento de la información, forman un círculo de 

interacción acumulativa entre la innovación y sus usos, por ello durante la vida universitaria 

los estudiantes realizan trabajos académicos que implican ejercitar el aprendizaje activo y poco 

a poco, irse acostumbrando a aprender por ellos mismos.

Actualmente las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han revolucionado 

las acciones e interacciones en la mayoría de los ámbitos del quehacer humano, es así que 

éstas constituyen herramientas privilegiadas para el desarrollo de los individuos y de las socie-

dades, ya que han facilitado el acceso para obtener, crear, compartir, modificar o enriquecer la 

información y/o transformarla en conocimiento.

El siglo XXI se ha caracterizado por la globalización, el acceso a la información y el desarro-

llo tecnológico. Esto propicia o determina (en cierto modo) el ritmo del proceso educativo y 

aprendizaje de los niños y jóvenes; por lo que se ha visto, ellos no pueden concebir el desa-

rrollo de su vida cotidiana sin utilizar alguna tecnología. De ahí que algunos autores han pro-

puesto diferentes clasificaciones para referirse a los jóvenes que han nacido entre mediados de 

los noventas a la actualidad. Premsky (2001) los ha denominado nativos digitales para referir-

se a los jóvenes que han crecido rodeados de medios tecnológicos y que los utilizan en su día 

a día para comunicarse, informarse, entretenerse, y representan el segmento de la población 

más activo en su uso.

En el caso de México el 68.5 por ciento de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años 

de edad. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México 

(INEGI) el acceso a la tecnología es predominante entre los jóvenes ya que más de la mitad de 

la población de seis años o más, son usuarios de Internet. 

Las transformaciones ocasionadas por la presencia de la tecnología, van configurando a las so-

ciedades, es así que Castells (1999) la ha denominado como sociedad informacional. Este autor 

asegura que en este nuevo paradigma, el uso y presencia de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), generan una gran cantidad de información y acceso al conocimiento.

Las características de accesibilidad e inmediatez configuran los pros y contras en los jóvenes, 

ya que en muchos de ellos existe una intoxicación de información. Estas características repre-

sentan un reto para la educación por lo que ésta se adapta a las necesidades de las sociedad 

actual y surge una nueva denominación al concepto de alfabetización digital que, implica el 

uso del término en un sentido amplio, para lograr la reflexión y la crítica que trasciende, de 

lo tecnológico e instrumental, para abordar la importancia de la información y comunicación.

De acuerdo con Sánchez Pizarro (2011) la alfabetización digital, a medida que pasan los años, 

se está llegando a un consenso en que es una competencia necesaria para desarrollar en niños 

y jóvenes, ya que ésta se constituye en la conjugación no sólo de la dimensión instrumental 
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de las herramientas y recursos TIC, sino que alude a los procesos críticos y reflexión del uso 

y gestión de la información. De este modo Arrieta y Montes (2011) mencionan que existen 

tres principios en torno a la alfabetización digital como son: alfabetización de recursos (ins-

trumental), la comprensión crítica de la misma (actitudinal e informacional) y la creación y 

comunicación de contenido digital en una gran variedad de formatos.

1.1 Alfabetización informacional

La alfabetización informacional implica la generación, procesamiento y transmisión de in-

formación, como fuentes fundamentales de productividad y el poder, debido a las nuevas 

condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico. Además, la generación de co-

nocimientos y procesamiento de la información, son un círculo de interacción acumulativa 

entre la innovación y sus usos.

Cortés (2002); Livingstone (2011); Meneses y Pinto (2011), hablan de competencias de al-

fabetización informacional (ALFIN) para denominar aquellas competencias relacionadas con 

el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes respecto a la capacidad de identificar, 

localizar, evaluar, organizar y crear eficazmente; hacer uso y comunicar información para 

abordar temas y problemas. Esto como un prerrequisito para participar y acceder eficazmente 

a la sociedad de la información, como parte fundamental del aprendizaje continuo y perma-

nente (Livingstone, 2011).

Otros autores como Bawden (2002) hablan de alfabetización digital en internet pero coinci-

den con el desarrollo de las capacidades de:

• Emitir juicios de valor informados acerca de la información que se obtenga de internet.

• Recabar y evaluar tanto el hecho como la opinión, de ser posible sin sesgo.

• Crear una estrategia personal de información, con la selección de fuentes y mecanismos 

de distribución.

• Precaución al juzgar la validez y exhaustividad del material accesible a través de los enla-

ces e hipertexto.

En este mismo sentido Cortés, González y Lau et Al. (2002) las clasifican en ocho habilidades 

como son:

1. Comprensión de la estructura del conocimiento y la información.

2. Habilidad para determinar la naturaleza de una necesidad informativa.

3. Habilidad para plantear estrategias efectivas para buscar y encontrar información.

4. Habilidad para recuperar información.

5. Habilidad para analizar y evaluar información.

6. Habilidad para integrar, sintetizar y utilizar la información.

7. Habilidad para presentar los resultados de la información obtenida.

8. Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor.
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Es importante rescatar que en la vida universitaria, los estudiantes realizan trabajos académi-

cos que, implica ejercitar el aprendizaje activo y poco a poco irse acostumbrando a aprender 

por ellos mismos. Las exigencias de calidad, competencia y profesionalismo, son cada vez 

mayores y por lo tanto, se hace necesario el óptimo manejo, acopio, almacenamiento e inter-

pretación de la información, así como el uso inteligente y aplicación responsable de la docu-

mentación científica, para mejorar las habilidades informacionales.

2. Objetivos / Hipótesis

El objetivo de este estudio fue caracterizar las competencias informacionales de los estudiantes 

de pregrado del Centro Universitario de Los Altos, con la intención de realizar posteriormente 

una propuesta de intervención para potencializar dichas competencias.

3. Metodología / Método

Para la realización de este estudio se utilizó una metodología con un enfoque mixto de inves-

tigación, tanto cuantitativo como cualitativo con el propósito de obtener un conjunto de datos 

que nos permita triangular la información y así caracterizar las competencias informacionales 

de los estudiantes de nivel superior del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de 

Guadalajara.

Hernández, Fernández y Baptista (2008) mencionan que los estudios de corte mixto permiten 

un acercamiento a la realidad objetiva que se investiga desde un paradigma cuantitativo y la 

realidad subjetiva que se puede dar desde una perspectiva cualitativa, considerando que se 

pueden complementar.

Se optó por un estudio de carácter descriptivo-interpretativo, ya que la investigación descrip-

tiva busca especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, mientras que el 

estudio interpretativo se preocupa por la comprensión y caracterización de los fenómenos en 

su complejidad que los identifica (Hernández, Fernández y Baptista, 2008). Para este estudio 

se propuso dos fases de acuerdo con el tipo de estudio a realizar. Estas fueron:

3.1 Primera Fase 

En esta primera fase con un carácter cuantitativo, descriptivo y exploratorio, se pretendió 

diagnosticar el estado del arte que guardan los estudiantes en alfabetización informacional, a 

partir de la conciencia, necesidad, búsqueda, gestión, análisis, evaluación, uso, aplicación y 

transformación de la información, como categorías escogidas para el estudio.

3.1.1. Población y muestra
En este estudio se seleccionó a cinco grupos de las carreras de las áreas económico adminis-

trativas, ingenierías y psicología del Centro Universitario de Los Altos, de la Universidad de 
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Guadalajara, dicho centro universitario oferta 13 programas educativos de pregrado con un 

total de 3, 910 alumnos activos a inicio de cursos del ciclo escolar 2017-2018. La muestra se 

conformó de 198 estudiantes, es decir, el 4.91%. De esos 198 alumnos, 151 contestaron el 

instrumento de evaluación que se les hizo llegar a través de Google, es decir, el 76.26% de esa 

muestra seleccionada fue la que contestó y los alumnos que lo hicieron corresponden a los 

programas educativos de: Negocios Internacionales 36 de 40, Psicología 24 de 38, Ingeniería 

en Computación 50 de 76 y Contaduría Pública, 41 de 44.

3.1.2 Instrumento
Para poder diagnosticar las habilidades informacionales de algunos estudiantes de nivel su-

perior, se inició con la aplicación de una encuesta, contestada a través de Google por los 

estudiantes involucrados. En definitiva, como se pretende mejorar las habilidades informa-

cionales, los cuestionamientos de la encuesta se redactaron con base en la adaptación de un 

instrumento que abarca categoría o indicadores de conciencia, necesidad, búsqueda, gestión, 

análisis, evaluación, uso, aplicación y transformación de la información. Lo anterior obedece 

a que las exigencias de calidad, competencia y profesionalidad, son cada vez mayores, por eso 

es necesario el adecuado manejo de información, el uso inteligente y aplicación responsable 

de la documentación científica.

3.2 Segunda Fase

Esta segunda fase corresponde a la parte cualitativa del trabajo, en la que se realizó un estudio 

descriptivo-interpretativo. Para ello, se optó por la observación de las habilidades informati-

vas en acción, lo que implicó que los estudiantes siguieran las indicaciones de búsqueda de 

información en Internet para, de manera autogestiva, verificar la autenticidad y compilación 

de contenidos, referidos a temas específicos. Para esta segunda fase se optó por una muestra 

de sujetos voluntarios a partir de los 151 estudiantes involucrados en la primera fase. Para la 

recuperación de los resultados de esta fase se aplicó un instrumento denominado: “Autodiag-

nóstico de competencias informacionales”. Además de realizar un análisis de los productos entrega-

dos a partir de la actividad realizada por los diferentes sujetos.

Para el análisis de la información, se utilizó la técnica propuesta por González (2000), que 

sugiere que la información recolectada con fines de sistematización, se debe someter a cuatro 

pasos: Conceptualización, categorización, organización y estructuración.

1. La conceptualización se lleva a cabo utilizando la pregunta: ¿Cuántas ideas diferentes es-

tán contenidas en la información?

2. La categorización es el producto resultante de responder a la interrogante: ¿En cuántos 

grupos diferentes podemos integrar las diferentes ideas?

3. Las categorías son analizadas, para darles un acomodo lógico, conforme las respuestas 

dadas a dicha pregunta.

4. Finalmente la estructuración corresponde ¿Qué presentación final, esquemática pudiera 

tener la información?, se accede a la estructuración de la información.
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4. Resultados

En este apartado se hace una descripción generalizada de los principales hallazgos que se 

encontraron en las dos fases de aplicación diagnóstica de la presente investigación, entre las 

cuales se destacan los siguientes resultados:

4.1 Resultados de la primera etapa

Los resultados del estudio descriptivo aplicado a un total de 151 alumnos se describen en los 

siguientes apartados:

4.1.1. Conciencia de la necesidad de información
El derecho de acceso a la información es fundamental en la praxis del mundo moderno, ya 

que se puede afirmar que es un ejercicio natural en las personas, y por tanto, un bien público 

de la ciudadanía y las democracias contemporáneas, ya que facilita el ejercicio activo de las 

personas, en un binomio virtuoso de uso y producción del conocimiento.

La información es una fuente real o potencial de poder para quienes la producen, para 

quienes tienen o han tenido acceso a ella, y para las personas que por acción u omisión 

pueden negársele a otros. Lo cual nos lleva a esbozar la siguiente afirmación – premisa: 

Estar bien informado, conlleva a la persona, a actuar responsablemente, como se muestra 

en la figura 1.

Figura 1. conciencia de la necesidad de inFormación.

Los alumnos sujetos de estudio del presente trabajo, refieren que son las tareas de investi-

gación encomendadas por el docente el que los impulsa a buscar información en primera 

instancia, sin embargo, no hay una diferencia significativa en lo que concierne a las otras dos 
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opciones indagadas, ya que éstos comentan que tanto la elaboración de proyectos escolares, 

como la conceptualización de términos nuevos, se convierten en los motores que los impulsan 

a buscar información y a aprender nuevos conocimientos.

En función de los datos duros del presente diagnóstico, podemos inferir, y por tanto afirmar 

a priori, que la necesidad de información es extrínseca a los estudiantes, normalmente está 

influenciada en un 80% por la consecución de una tarea, más que por la necesidad personal 

de crecimiento.

4.1.2. Búsqueda de información
Los patrones de búsqueda de información de los estudiantes encuestados presentan las si-

guientes características:

La principal fuente de información es la que proviene de un dispositivo electrónico a través 

de internet, es Google el buscador más utilizado y el sitio donde los alumnos recurren con 

más frecuencia para encontrar información, seguido de los libros. Destacando que la fuente de 

información menos consultada, son los periódicos (ver figura 2).

Figura 2. FuenTes de inFormación consulTadas

4.1.3. Búsquedas en internet
Respecto a los sitios que consideran más confiables para la búsqueda de información son: Con 

un 24% las bases de datos especializadas y libros electrónicos, respectivamente; mientras que 

en un 20% el uso de los videos tutoriales con un 20%; en último lugar, las ideas rápidas con 

un 15%, ver figura 3. 

En internet existen diversas bases de datos que funcionan como hemerotecas que reúnen se-

lectivamente un conjunto de documentos científicos de calidad.
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Figura 3. FuenTes primarias de inFormación

En este tenor, sigue siendo Google académico el medio que más se valora para rastrear los 

documentos científicos con un 30%. Mientras que el otro 70% se distribuye en el resto de las 

bases de datos creadas para este propósito y que son mostradas en la figura 4.

Figura 4. códigos en búsquedas en inTerneT.

4.1.4. Criterios para seleccionar fuentes de información 
Los criterios que utilizan los estudiantes para descartar las buenas fuentes de información de 

las malas, son en orden jerárquico de la muestra, los siguientes: Si es de un chat, el 70.38%; 

si es de un blog sin firma, el 33.98%; si es de repositorios, el 43.58%; si carece de datos del 

autor, el 40.43 por ciento.

Revisando los criterios al evaluar la calidad o relevancia de la información, el 18% eligen utili-

dad y relevancia; los que prefieren un tema actual, el 17%, empatado con el rubro de prestigio 

y seriedad de la publicación. Conforme los datos obtenidos, según los resultados, la fiabilidad 

y validez, son las más reñidas.
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4.1.5. Análisis y evaluación de la información
El 15% de los estudiantes eligen dominios.edu y.gob, si trae toda la información que buscan; 

tomando en cuenta si el dominio es atractivo con un 9%; y al final están los alumnos que 

revisan si tiene autor, siendo el 12%, el último lugar.

4.1.6 Ética en la gestión de la información
De las respuestas a las interrogantes planteadas en la encuesta, las referidas a la ética en la 

gestión de la información, según los resultados obtenidos, el 91% contestó que sí y el 9% 

reconoce que no lo hace. Del porcentaje que da crédito a la información el 32% emplea el sis-

tema APA; 18% usa el Chicago; también el 18% utiliza el sistema IEEE; mientras que el 17% 

emplea el Vancouver; y el 15% opta por citar según el sistema MLA.

4.2 Resultados de la segunda etapa

Los estudiantes involucrados en esta segunda etapa diagnóstica, siguieron las indicaciones, 

redactaron, entregaron y/o enviaron a la plataforma educativa acordada, su respectivo texto. 

De los que enviaron su producto, cumplieron además, en tiempo y forma el 52.98%, es decir, 

80 de los 151 estudiantes fueron los que también contestaron los ítems preparados para consi-

derar su autoevaluación en torno al proceso de emplear mejor las TIC para el acopio, análisis 

e interpretación que hicieron al seleccionar la información pertinente y de utilidad para la 

redacción de su producto.

Es decir, estos 80 alumnos contestaron primero la encuesta cuyos ítems se refieren a la alfabe-

tización informacional; luego siguieron y aplicaron las indicaciones sugeridas por los docentes 

en la búsqueda de información; finalmente respondieron el instrumento de autoevaluación, 

cuyos resultados se detallan a continuación.

4.2.1. Sobre las fuentes y su confiabilidad
En la autoevaluación realizada al grupo objeto de estudio, 80 estudiantes de 151 que conclu-

yeron el proceso de diagnóstico sobre el estado del arte que guardan ellos con respecto a las 

habilidades informacionales, coinciden que las fuentes utilizadas para apropiarse de la infor-

mación son confiables, entre otras razones, porque:

Provienen de fuentes oficiales tanto del gobierno como de instituciones privadas; éstas son 

citadas por autores reconocidos en el tema; además de que el medio donde se hospeda la in-

formación, es pertinente y factible (fácil acceso), es decir, no responde a la naturaleza de tipo 

comercial, sino más bien a constructos de tipo académico investigativo y; en algunos casos, 

son los propios docentes, quienes en su área respectiva, recomiendan alguna o algunas fuen-

tes de información en particular.

El Google académico se destaca significativamente como la principal fuente de información a la 

que recurren los estudiantes, entre otras consideraciones, porque es ampliamente recomen-

dable por los diversos actores de la comunidad universitaria, además es un repositorio de libre 
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acceso, con información gratuita especializada de vanguardia y de calidad, así como por su 

popularidad entre ellos, y por tanto, goza de confiabilidad y certidumbre.

Las revistas especializadas en línea como Redalyc y Dialnet, se convierten en el segundo medio 

de consulta, entre otras cosas, porque los docentes hacen principal referencia a dicho medio; 

seguido de las bases de datos especializadas, entre las cuales se destaca a Scielo y EBSCO, así 

como de la consulta de libros digitales de los que, cada vez con mayor frecuencia los alumnos 

tienen acceso a ellos, por el incremento de dichos acervos en la institución académica, así 

como por la promoción que se hacen de los mismos, tanto a nivel institucional, por medio 

de la biblioteca de recursos informativos, como por la exhortación que los docentes hacen de 

estos medios.

De Acuerdo con Universia, México (2017) los mejores motores de búsqueda de contenido 

académico, que te garantizarán la veracidad de las fuentes para lograr un óptimo resultado al 

momento de realizar un trabajo o investigación, son: Google Académico, HighBeam Research, 

Chemedia (tiene como plus la posibilidad de descargar en PDF el contenido que se desee), 

Redalyc, Academia.edu, RefSeek (permite hallar la dirección de páginas web contrastadas y 

verificadas, enciclopedias, revistas especializadas y documentos publicados), Scielo: (utilizada 

por millones de usuarios en Latinoamérica y el Caribe) y ERIC.

Dentro de esta sugerencia de Universia (2017), los estudiantes involucrados en este segundo 

nivel de evaluación diagnóstica, participantes de las carreras indicadas, como se precisa en 

párrafos anteriores, mencionan a Google académico, Redalyc y Scielo como principales fuentes 

de información.

4.2.2 Confiabilidad de las fuentes
Como resultado a priori de la intervención-habilitación de que fueron objeto los estudiantes, 

posterior a la primera etapa del diagnóstico, se encontró que éstos utilizan de manera más o 

menos homogénea, los siguientes pasos en su necesidad de búsqueda de la información:

En primer lugar ellos acuden a fuentes digitales, de acceso directo, libre y común, destacán-

dose el Google académico; en caso de que este medio no satisfaga su necesidad informacional, 

exploran medios más especializados como las revistas indexadas, las bases de datos, los reposi-

torios en línea, y finalmente los libros digitales, entre otras razones, porque ellos argumentan 

mayor familiaridad con el medio digital, además de la facilidad de tiempo y espacio.

De persistir la necesidad informativa, entonces recurren a medios físicos como acudir a biblio-

tecas, así como a recibir asesoría directa por parte de los docentes o pares académicos.

La confiabilidad de las fuentes, según los alumnos participantes, es porque:

• Se trata de autores conocidos.

• Se trata de una Institución oficial.
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• Es una biblioteca en línea.

• Es una base de datos confiable.

• Es un lugar donde hay información documentada, citas confiables.

• Es información que ya fue revisada por expertos.

• Es una red de revistas científicas.

• Es una página oficial que proporciona la información verídica de sus proyectos y progra-

mas.

• La importancia y prestigio de la universidad.

• Se trata de estudios que comprueban lo que dicen, en base a investigaciones previas.

• Es información reciente y hecha por especialistas en la materia.

• Son donde están los mejores autores.

• Sus trabajos son reconocidos.

• Es producto de una investigación científica.

• Por la editorial de que se trata, el autor y su fecha de publicación (más reciente, más ac-

tual).

• Es una página recomendada.

• Se trata de una revista certificada, arbitrada y/o indexada.

• Contenida en libros especializados en la materia y realizada por profesionales.

• Es un documento elaborado por varias asociaciones.

• Es un libro que pasó por diversas revisiones para poder ser publicado.

• Es una revista respaldada por la Universidad o alguna institución de reconocida trayectoria 

académica.

Como se puede observar, los motivos de confiabilidad de una fuente, emitidos por los estu-

diantes, son diversos.

4.2.3 La búsqueda de información
Conforme los datos obtenidos de la encuesta aplicada para la autoevaluación, los alumnos 

refieren que dicha búsqueda de información, cada vez es de mayor calidad, pues han avan-

zado significativamente en hacer la búsqueda sólo por el llamamiento de palabras claves, a la 

utilización de los llamados operadores booleanos, de los cuales se destaca el uso del signo (+) y 

el entrecomillado del descriptor, para hacer la búsqueda, entre la totalidad de los estudiantes; 

seguido del asterisco (*) y en menor grado, utilizan los términos (OR) (NOT) para discriminar 

o tamizar la búsqueda de información.

En general, de acuerdo con las respuestas, los alumnos consultaron diferentes artículos de au-

tores, documentos en formato pdf y textos de instituciones y organismos oficiales, para extraer 

la información que concordaba con sus planteamientos y redactar su ensayo breve sobre dicho 

tema. Se plantearon preguntas sobre el tópico, se dieron respuestas; se ingresó al buscador 

Google, escribieron el tema de búsqueda, seleccionaron sólo artículos en revistas especializa-

das, posteriormente seleccionaron los contenidos más convenientes, para escribir el texto con 

base en la información obtenida y se agregaron las fuentes consultadas.
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Por lo anterior, se reitera que el buscador más utilizado, es Google académico y que la infor-

mación más confiable para los estudiantes, está en los artículos y en los libros resultantes de 

procesos de investigación. Sin embargo, se pudo observar que en la mayoría de los estudian-

tes, se aprecian procesos de búsqueda incompletos. Surge la pregunta, si dichos procesos son 

así como se afirma o la redacción de los mismos, está mediada por dificultades metacognitivo 

de los alumnos participantes, quienes no son hábiles para precisar en sus pensamientos lo que 

hicieron.

4.2.4 Uso de operadores booleanos
Una vez que los estudiantes llevaron a cabo la actividad que inicialmente se les instruyó y al 

estar efectuando el ejercicio de autoevaluación de sus habilidades informacionales, ellos afir-

man haber utilizado los siguientes operadores booleanos: Las palabras clave, términos, con-

ceptos o descriptores; el entrecomillado, el AND o signo + y el asterisco; los menos utilizados 

fueron el NOT, la extensión PDF y el OR.

Los resultados obtenidos fueron:

• El 83.75% utilizaron la llamada mediante una palabra, término o descriptor.

• 72.5% emplearon la palabra, descriptor o término “entrecomillado”.

• 24 de 80 (30%) optaron por la utilización del AND o SIGNO más + de dos aspectos rela-

cionados.

• 14 de 80 (17.5%) recurrieron al uso de asterisco para que se incluya toda la información 

sobre un tema.

• 10 de 80 (12.5%) usaron el OR.

• 5 de 80 (6.25%) usaron el NOT

4.2.5 Criterios para evaluar la información pertinente
Los alumnos participantes expresaron los criterios en los que se basan para evaluar la infor-

mación y decidir si la eligen o no; lo que ellos dijeron, se agrupó en las siguientes categorías:

Basadas en el autor. Ya sea porque ha oído hablar de él, es mencionado repetitivamente, es 

conocido y reconocido por ser un experto, un especialista en el tema, entre otros argumentos. 

Además creen que el autor antes mencionado, sabe lo que dice, lo que escribe y está prepa-

rado.

Basadas en las fuentes. Dicen que éstas son confiables, aunque no definen o establecen lo que 

les indicaría que es confiable, sólo se limitan a mencionar que las revistas científicas, los artí-

culos y páginas oficiales, son lo más confiable. Algunos agregan a los libros en esta categoría y 

otros a determinadas universidades, sobre todo las españolas.

Basadas en el interés personal. Expresan que si les parece interesante, desde su perspectiva 

(aunque no dicen cuál es su perspectiva) entonces incorporan la información.



InclusIón dIgItal        1437

Basadas en la información misma. A ellos no les importa el autor, les importa que se trate de 

una buena narración, coherente y de actualidad, pero que tenga el (o los) conceptos y que 

desde su perspectiva sea interesante, entonces lo adoptan. A otros les importa que la informa-

ción sea confiable y concisa; entendible (para poder parafrasearla, dicen ellos).

Es notable que más allá de la actualidad de la información (por su fecha de publicación), 

aparte del interés del estudiante y de su deseo de que la información sea clara, concisa y de 

fácil entendimiento, no se encuentran los criterios que ellos mismos utilizan para evaluar la 

información y para tomar decisiones acerca de su incorporación, y mucho menos, es claro 

para qué la van a emplear.

4.2.6 Uso de la información
Es importante destacar que los alumnos refieren tener poca conciencia para la apropiación 

de información, que recurren a ella más por coacción académica, que por estar informados y 

que son los docentes los que la promueven o ejercen (coerción vedada al respecto) y por tal 

razón, cuando se ven en la imperiosa necesidad de buscar información para poder redactar un 

producto académico y normalmente siguen estos pasos:

Elaboran un esquema mental del propósito a seguir, posteriormente recurren a espacios di-

gitales, privilegiando la búsqueda por internet, hacen acopio de la información, tomando 

pequeñas notas (copiando o parafraseando ideas claves, o guardando los links referencia-

dos) en un documento de Word, ya sea individualizado o compartido, y sólo si el trabajo es 

evaluado colectivamente, se recurre a socializar información, por lo que la apropiación de la 

información de forma colaborativa, no es una práctica usual entre los estudiantes evaluados. 

Acto seguido se procede al diseño y elaboración del producto académico, llámese un ensayo, 

andamio cognitivo, etc. Finalmente, empieza a gestarse una cultura incipiente entre los alum-

nos de respeto a las ideas, por lo que durante la realización de sus trabajos, los autores son 

referenciados y citados, principalmente por el estilo APA.

En lo que concierne a los criterios que se utilizaron para seleccionar la fuente de consulta 

buscada, se privilegia el aspecto de cantidad de visita o uso del medio, seguido de la fecha 

de publicación, para discriminar la actualidad y/o pertinencia de la misma, luego el nivel de 

aceptación, por el reconocimiento o popularidad del actor o fuente de información, ya que los 

alumnos refieren que en el caso específico de las bases de datos o revistas especializadas, se 

simplifica este proceso, puesto que terceros hacen ese tamizaje por ellos.

Los participantes en este ejercicio de autoevaluación, como etapa adicional del diagnóstico, 

refieren que socializar su producto académico, en este caso particular su ensayo, con sus pares 

académicos de formación, les es de beneficio entre otras cosas, porque socializan diferentes 

puntos de vista sobre un mismo tópico en común, lo cual les permite incrementar su acervo 

cognitivo, además de tener acceso a fuentes de información, que bien pudieron inicialmente 

ellos utilizar, y que por alguna razón discriminaron, y además, porque al ser utilizados por 

otros compañeros, se dieron cuenta de su utilidad y pertinencia.
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También comentan, que este ejercicio de colaboración les permite disminuir la brecha en tor-

no a un tema en común, así como a tener puntos de vista más homogéneos. Coincidieron en 

señalar que el principal criterio para seleccionar a los autores e información pertinente para 

elaborar su propio texto, fue que los contenidos de los artículos consultados estuvieran rela-

cionados con el tema de su interés

En general, de acuerdo con los resultados de los alumnos que se auto evaluaron, inicialmente 
coincidieron en señalar que primero el tema era muy extenso, pero al mismo tiempo interesante 
y actual en la comunidad estudiantil y que podían redactar un ensayo.

Basados en un borrador que habían escrito en su libreta en el salón de clases, siguieron la 

estructura de un ensayo académico breve; redactaron una introducción para explicar por 

qué escribieron sobre el tema indicado por los profesores, luego en el desarrollo destacan su 

impacto e importancia social, con base en las fuentes consultadas; finalmente, terminan un 

nuevo documento donde se incluye la información que encontraron y destacan los aspectos 

más relevantes y coincidentes con las ideas de sus propios compañeros.

4.2.7 Ética en el uso y aplicación de la información
El 86.25% de los alumnos participantes en la autoevaluación, afirman que sí dan crédito a 

las fuentes de textos y contenidos de los artículos de autores que consultaron sobre el tema, 

aparte de referirlos al final como referencias, de algunos de ellos se publican sus frases o ideas 

entre comillas.

En general, según los datos obtenidos de la autoevaluación, como parte del segundo nivel de 

diagnóstico cualitativo, los alumnos participantes coincidieron en seguir estos los pasos:

1. Búsqueda de información pertinente.

2. Preparación del documento, conforme la extensión, la tipografía y tamaño de letra, inter-

lineado, etc.

3. Después de leer e interpretar la información obtenida, comenzar el texto con una intro-

ducción propia, describiendo el significado del título.

4. El desarrollo fue realizado conforme las ideas principales, mismas que se interpretaron y 

también fueron citados algunos autores.

5. Se incluyeron los datos estadísticos sobre el tema, con la respectiva cita de la fuente con-

sultada.

6. En la conclusión personal anexan información en la cual estaban de acuerdo.

7. Agregan al final las referencias y la bibliografía consultada.

Del crédito a los autores y documentos consultados que se tomaron en cuenta, los estudiantes 

afirman en su mayoría, haber utilizado el formato APA, sin precisar edición. Finalmente exter-

naron que el texto por ellos redactado quedó tal como querían, se muestran muy satisfechos, 

les pareció muy interesante este ejercicio y su participación les sirvió para aprender más.
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4.2.8 Fortalezas en las habilidades informacionales
Según los datos obtenidos de los 80 alumnos involucrados en este proceso de autoevaluación, 

para el diagnóstico cualitativo, entre las fortalezas de las habilidades informacionales más sig-

nificativas que externaron, destacan:

1. Aprender a buscar información.

2. Basarse en instituciones confiables.

3. Saber descartar y reunir la información más importante para considerar los mejores argu-

mentos.

4. Tomar en cuenta las fuentes de información más confiables para lograr un buen trabajo, 

con fundamentos y buenas ideas.

5. Relacionar la información obtenida con las propias opiniones.

6. Facilidad para relacionar mejor las ideas, conforme las normas gramaticales y reglas de 

ortografía.

7. Buscar en fuentes adecuadas, saber escribir y plasmar las ideas,

8. En la búsqueda de información, es una buena idea clasificar las páginas confiables y abrir 

en nuevas pestañas, las más interesantes para leerlas a fondo. Conocer y familiarizarse con 

las páginas confiables, al grado de saber identificar un buen autor.

9. Comprender mejor las cosas.

10.  Saber qué páginas hay que evitar y cuáles son de las que conviene sacar información. 

Saber rastrear las fuentes y autores originales del texto para comprobar su credibilidad.

11. Analizar, para saber que la fuente sea la mejor, entre varias opciones.

4.2.9 Debilidades en las habilidades informacionales
Conforme los datos obtenidos, los estudiantes que participaron en el ejercicio de autoevalua-

ción, coincidieron en destacar las siguientes áreas para mejorar:

1. Abrirse más a las informaciones y no atenerse a las referencias de costumbre.

2. Hizo falta que fueran instituciones aún más especializadas.

3. Las áreas de mejora serían la redacción, porque aún falta mejorarla y también la de expli-

cación, porque no saben plasmar lo que están pensando.

4. Confiar un poco más en sus propios trabajos.

5. Dar crédito siempre a las fuentes de donde se obtuvieron los datos.

6. Conocer más el lenguaje, practicar y buscar más fuentes de información confiables.

7. Lectura en voz alta frente a un público espectador.

8. Rapidez en la búsqueda de fuentes y no perder tiempo en las fuentes inútiles.

9. Mejorar en el idioma inglés, ya que algunas páginas eran muy buenas pero no las enten-

dían por completo.

10. Utilizar más a menudo los operadores booleanos.

11. No desesperarse, por difícil que sea, al elegir algún tema.

12. Mejorar la comunicación oral.

13. Debido al tiempo o a que a veces es muy tedioso buscar en libros, o en internet, no buscar 

exclusivamente en lo que sale primero.



1440        educacIón con tecnología: un compromIso socIal

14. La forma de abstracción de la información y la de citar las referencias.

5. Conclusiones

Se puede decir que todos los estudiantes de nivel superior, de alguna u otra forma, buscan 

información y lo hacen habitualmente usando ‘Google’ a través del Internet, sobre todo, si 

son parte de la generación denominada ‘millennials’, por considerarse nativos digitales. Pero 

lo mismo ocurre en el caso de los migrantes digitales, los cuales también han adoptado esta 

práctica de forma natural en función del ‘status quo’.

En función de los datos duros del presente diagnóstico, podemos inferir, y por tanto afirmar 

a priori, que la necesidad de información es extrínseca a los estudiantes, normalmente está 

influenciada en un 80% por la consecución de una tarea, más que por la necesidad personal 

de crecimiento. En la vida universitaria, los estudiantes realizan trabajos académicos que, 

implica ejercitar una labor de aprendizaje activo y poco a poco acostumbrarse a aprender por 

ellos mismos.

Las exigencias de calidad, competencia y profesionalidad, son cada vez mayores y por tan-

to se hace más necesario el adecuado manejo de información, así como el uso inteligente y 

aplicación responsable de la documentación científica. Se tienen que mejorar las habilidades 

informacionales, para en concreto, prepararse más.

Como parte de la metodología utilizada durante esta fase de la interpretación diagnóstica, los 

alumnos coinciden que sí existe una brecha conceptual muy significativa entre el primer tex-

to escrito por ellos, sobre todo acerca de cuál era su andamiaje cognitivo respecto del tema a 

indagar y redactar el texto final.

Lo anterior porque, entre otras cosas, los estudiantes generalmente tienen una idea muy so-

mera del tema, carecen de autogestión para informarse más y estar actualizados. También es 

notoria la tendencia de ellos a no integrar temáticas en común de forma transversal.

Con respecto al segundo producto redactado por los estudiantes, se encontró que éste es más 

acabado y/o mejor elaborado, como resultado de contar con información apropiada o perti-

nente, es decir, más especializada y específica, obtenida en fuentes de información confiables 

y con criterios de búsqueda más efectivos.

En este sentido, los estudiantes refieren que el texto académico final es de mayor calidad, 

que el primer esbozo, en lo que respecta a la certidumbre y pertinencia del contenido. Sin 

embargo, están conscientes de que siguen siendo consumidores de la información, aunque se 

reconoce que a nivel documental han dado un paso mayúsculo.
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Avanzaron en parafraseo de ideas y seriación congruente de las mismas, en torno a una temá-

tica. Pero, siguen teniendo como principal área de oportunidad, la creación y producción de 

ideas originales. Les sigue costando trabajo tener una idea propia u original.

Todavía siguen descontextualizando los temas, por falta de apropiación y articulación con 

el ambiente, entre otras cosas, para tener más elementos de discriminación al momento de 

seleccionar la fuente y contenidos de la información, con respecto al propósito de la misma.

Los resultados de estos diagnósticos permiten valorar las competencias en torno a la alfabe-

tización digital e informacional, punto de partida para el desarrollo de trabajos futuros, en 

donde se planteen estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades de apropiación de 

información pertinente, que facilite transitar del nivel de usuarios y consumidores, al nivel de 

gestores, desarrolladores y creadores de nuevos y diversos contenidos, competencia que hoy 

se ha vuelto un imperativo para la educación y la vida contemporánea.
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