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El objetivo primordial de la investigación radica en el diseño y validación de un instru-
mento para evaluar la competencia informacional desde la autopercepción de estudian-
tes universitarios en México. El estudio subyace al paradigma positivista con un enfoque 
cuantitativo. La investigación es descriptiva-correlacional, con un diseño de tipo instru-
mental. Se aplicó un cuestionario ad hoc a una muestra de 1,260 estudiantes de educa-
ción superior de la región noroeste de México de centros públicos y privados, durante 
2021-2022. El instrumento evalúa cuatro dimensiones de la competencia informacional: 
búsqueda, tratamiento, evaluación y comunicación de la información. Los resultados del 
análisis de fiabilidad del total del instrumento arrojaron un alfa de Cronbach de .86. 
Las pruebas de correlación evidenciaron una asociación de moderada a fuerte entre las 
dimensiones de la competencia informacional autopercibida con un nivel de significan-
cia nivel 0.01. Entre las conclusiones, se destaca una adaptación del cuestionario proba-
do satisfactoriamente al registrar consistencia interna en cada una de las dimensiones 
analizadas y el global del instrumento. A manera de recomendación para posteriores 
estudios, se propone la aplicación de otros diseños y alcances de investigación, como 
explicativos o experimentales, a fin de aumentar la precisión.
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The primary objective of this research is based on the design and validation of an instru-
ment to assess informational competence from the self-perception of university students 
in Mexico. The study underlies the positivist paradigm with a quantitative approach. The 
research is descriptive-correlational, with an instrumental type design. An ad hoc question-
naire was applied to a sample of 1,260 higher education students from the northwestern 
region of Mexico from public and private institutes during the period 2021-2022. The ins-
trument evaluates four dimensions of informational competence: search, treatment, eva-
luation and communication of information. The results of the reliability analysis of the total 
instrument showed a Cronbach’s alpha of .86. The manifestation tests showed a moderate to 
strong association between the dimensions of self-perceived informational competence with 
a significance level of 0.01. Among the conclusions, an adaptation of the questionnaire suc-
cessfully tested by showing internal consistency in each of the dimensions analyzed and the 
overall instrument stands out. As a recommendation for further studies, the application of 
other designs and scopes of research, such as explanatory and/or experimental, is proposed 
in order to increase precision.
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Introducción

Los vertiginosos cambios derivados por la pandemia de la COVID-19 han impac-
tado en los diversos ámbitos de la vida, entre ellos, el educativo. El anuncio de 
la emergencia sanitaria provocó el cierre global de las instituciones educativas 

en todos los niveles desde el inicial al superior como medida para la contención y 
propagación del virus, lo que obligó a los centros educativos adaptar abruptamente 
estrategias para la continuidad del ciclo escolar, al pasar de un modelo tradicional 
de enseñanza- aprendizaje mediado por la presencialidad a un modelo a distancia 
mediado por las tecnologías de la información y comunicación (TIC) (Baptista et al., 
2020; Moreno, 2020; Vera et al., 2021).

Los procesos educativos ante este nuevo escenario requieren una redimensión y 
revaluación en sus prácticas para enfrentar el ritmo acelerado de las innovaciones 
tecnológicas en la sociedad de la información y del conocimiento actual (Carneiro 
et al., 2019; García, 2021; Pérez et al., 2018). En suma, la pandemia enmarca un 
antes y un después en la dinámica de interconexión, autogestión del conocimiento 
y aprendizaje en la comunidad educativa, lo que lleva a una redirección para hacer 
más eficiente el uso de las TIC en la formación académica y en la praxis que se tiene 
en la vida cotidiana (Camacho et al., 2020; Cueva, 2020; Expósito y Masollier; 2020; 
Mendoza, 2020).

Por su parte, las instituciones de educación superior (IES) en México están ha-
ciendo lo correspondiente en materia de inclusión de la tecnología en el proceso 
educativo; al menos así lo demuestran estudios con relación al equipamiento e 
infraestructura de las universidades (Brenes y Hernández, 2018; Oleksandr et al., 
2020, citado en George y Salado, 2022) sin dejar de lado las investigaciones desde 
la percepción de estudiantes universitarios sobre el uso de las tecnologías digita-
les para el aprendizaje (Ramírez y Barragán, 2018; Carranza et al., 2018). Un reto 
preponderante en las IES es garantizar la formación de profesionales en distintos 
campos del conocimiento, con una visión crítica y reflexiva que brinden un valor 
agregado a la sociedad. En este sentido, la calidad educativa de una profesión exige 
competencias de reflexión, acción, identificación de problemas y búsqueda de solu-
ciones en contextos específicos, nuevos y diversos (Bracho y Ureña, 2012). Por tal 
motivo, es necesario el desarrollo de competencias, entre ellas, la apropiación de 
los recursos informacionales y tecnológicos para el aprendizaje a lo largo de la vida 
(Díaz y Loyola, 2021; George, 2021) . 

Desde esta perspectiva, Valenzuela-Urra et al. (2021) refieren que, para hacer 
frente a los cambios tecnológicos, es esencial el dominio de competencias informa-
cionales, las cuales incluyen las variables de búsqueda, evaluación, procesamiento 
y comunicación de la información. Estas competencias resultan clave en todos los 
niveles educativos desde el inicial al superior. Si hacemos hincapié en el contexto 
universitario y los niveles de exigencias académicas requeridas, se debe formar a los 
futuros profesionistas con capacidades y habilidades para la búsqueda y gestión de 
la información disponible en la red a fin de evaluarla de una manera ética y discernir 
su utilidad (De los Santos y Martínez, 2021). Asimismo, la intención es crear entor-
nos virtuales colaborativos y comunicar la información de modo apropiado y, así, 
poder aplicar, transmitir y generar un nuevo conocimiento con crítica y objetividad 
(Sales et al., 2020).
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Es relevante aludir que la investigación se sitúa en la población de estudiantes 
universitarios de todos los niveles y campos de formación disciplinaria, lo que im-
plica un reto debido a la transición del nivel medio superior al superior. Por tal ra-
zón, se debe considerar la diversidad estudiantil, los procesos adaptativos que viven 
en cuanto a las demandas y exigencias que implican este nuevo nivel educativo y, 
más aún, en relación con los contextos de confinamiento y los nuevos formatos que 
se presentan en la educación virtual (Castellar et al., 2021; Ordorika, 2020; Pérez et 
al., 2021; Sánchez et al., 2021). 

Los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2021), en colaboración con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tec-
nologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2020), indican que en México 
existen 84.1 millones de usuarios de internet, de los cuales el 90.5% tienen entre 
18 y 24 años de edad, y ocupan el primer lugar de consumo; los tres principales 
medios electrónicos para la conexión de internet son: celular inteligente (Smartpho-
ne), con 96.0%, computadora portátil, con 33.7%, y televisor con acceso a internet, 
con 22.2%. Las actividades principales que realizan son: entretenimiento (93.8%), 
búsqueda de la información (91.0%) y acceso a redes sociales para comunicarse 
(89.0%). De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, 2020), en 
México, los usuarios de internet señalan como principales problemas al conectarse 
a la red: lentitud en la transferencia de la información (50.1%), interrupciones en el 
servicio (38.6%) y exceso de información no deseada (25.5%).

Diversas investigaciones en torno al objeto de estudio evidencian que los estu-
diantes universitarios no cuentan con la suficiente alfabetización para el manejo 
de la información; si bien tienen el acceso a numerosas cantidades de información 
por internet, no saben evaluarla, utilizarla y aprovecharla de una forma sistemática, 
estratégica y ética para la realización de trabajos escolares, debido a que el uso es 
más frecuente para fines de ocio y entretenimiento (Ayala, 2020; Cabero y Llorente, 
2020; Fuentes y Fernández, 2021; Zaborras et al., 2020). 

Lo antes referido tiene un impacto significativo en los aprendizajes de los educan-
dos y el logro de competencias mediadas por las Oleksandr , ya que en este contexto 
de confinamiento es requisito indispensable que se desarrollen competencias infor-
macionales que permitan gestionar los propios aprendizajes para desenvolverse de 
manera eficiente, reflexiva y de calidad (Covarrubias, 2021; López y Sevillano, 2020; 
Moreira, 2019; Tejedor et al., 2020). Como aspecto corolario, este estudio plantea 
como objetivo evaluar la competencia informacional desde la autopercepción de es-
tudiantes de educación superior en México.

Competencias informacionales autopercibidas (CIA):  
principales dimensiones
Ríos y Herrera (2017) definen el término de competencias como la integración 
de conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñar efectivamente un 
conjunto de funciones. Las competencias informacionales son parte del campo 
de la alfabetización informacional como respuesta a la necesidad de formación 
de profesionistas capacitados en el uso, tratamiento y evaluación de los recursos 
informacionales (Barceló, 2022). De acuerdo con las aportaciones de Zabala y 
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Arnau (2014) y Perrenoud (2011), la competencia informacional es un proceso 
reflexivo y estratégico que implica un análisis sobre la búsqueda, evaluación y 
uso de la información con base en la comprensión para un tratamiento ético, 
crítico y eficiente.

Pinto et al. (2011) refieren que las competencias informacionales conforman el 
conjunto de conocimientos, habilidades y conductas que despliegan los individuos 
para reconocer la información, localizarla, evaluarla y dar un uso adecuado con ética 
en la construcción y comunicación del conocimiento. Por su parte, De los Santos y 
Martínez (2021) las consideran como la capacidad de utilizar integradamente co-
nocimientos, valores y habilidades para la resolución de problemas y la evaluación 
óptima de la información.

Diversos estudios, agrupan las competencias informacionales en las siguientes 
dimensiones:

Búsqueda de la información 
Esta dimensión forma parte de la competencia informacional, y hace alusión al modo 
en que los individuos realizan búsquedas y acceden a la información con el objetivo 
de identificar, localizar y seleccionar la más relevante (Varela y Saraiva, 2020). 

Gestión de la información 
Esta se orienta al manejo de herramientas, recursos y métodos para la planificación, 
organización y evaluación de los sistemas de información que comprenden como 
proceso de adquisición, localización, organización y almacenamiento de la informa-
ción (Fernández, 2008). Para Conde et al. (2022), la gestión de la información im-
plica el conocimiento y manejo de aplicaciones, sistemas de tratamiento de textos 
académicos, hojas de cálculo, bases de datos y almacenamiento de la información.

Evaluación de la información 
Esta dimensión, según Valenzuela et al. (2021), consiste en analizar las fuentes de 
forma crítica, y seleccionar la información que brinde veracidad y sustento. Por ello, 
se deben considerar cuestiones éticas que suponen el uso de la información con pro-
pósitos legales. Esto supone un procesamiento cognitivo y motivacional en el que los 
estudiantes deben efectuar un proceso mental complejo para reunir, comprender, 
procesar y evaluar la información (Basilotta et al., 2020; De los Santos, 2021).

Comunicación de la información 
Esta se entiende como un proceso que permite socializar la información a partir del 
resultado de las búsquedas en diferentes fuentes a fin de elaborar un producto que 
puede ser presentaciones, ensayos, ponencias, artículos científicos, entre otros, con 
la intención de comunicarlo, comprenderlo, analizarlo y generar un nuevo conoci-
miento (Carvajal et al., 2013). Por su parte, López y Sevillano (2020) advierten que 
la comunicación en ambientes digitales alude a participar de forma apropiada en 
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espacios virtuales, al igual que el empleo de herramientas que la web ofrece para 
difundir y comunicar la información y contribuir en colectivos o redes tanto acadé-
micas como extraescolares. 

Método
Esta investigación tiene su fundamento en el enfoque cuantitativo con el método hipo-
tético-deductivo y diseño instrumental. Para Contreras y Campa (2017), la mayoría de 
estas aportaciones tienen como finalidad la búsqueda y transformación de la informa-
ción empírica en conocimiento científico a partir de la construcción y conformación de 
marcos teóricos-metodológicos que precisan el nuevo conocimiento hasta la consecu-
ción de los resultados. Por otra parte, el método hipotético-deductivo es uno de los más 
reconocidos con presencia en los estudios racionales, y su característica fundamental 
es que se basan en una hipótesis inferida de principios o leyes, y aplican las reglas de la 
deducción (León et al., 2021). El diseño del estudio fue instrumental, el cual, en palabras 
de Montero y León (2002, citados en Castro et al., 2021), se distingue por el desarrollo 
de pruebas e instrumentos, incluyendo tanto el diseño como su adaptación.

Hipótesis 
Con base en la premisa anterior y en la revisión de la literatura empírica, plantea-
mos la siguiente hipótesis de investigación (Hi):

Hi. A mayor número de rasgos observables en las dimensiones de la CIA y participantes 
en el estudio, más alto es el nivel de significancia y grados de asociación entre las dimen-
siones de la competencia informacional.

Alcance y diseño de la investigación
El alcance del estudio es de corte descriptivo-correlacional con un diseño no expe-
rimental-transversal. Los estudios descriptivos-correlacionales, según Contreras et 
al. (2020), expresan que, además de especificar propiedades y características de las 
variables analizadas, es posible establecer sus relaciones, mientras que los estudios 
no experimentales-transversales tienen como principal peculiaridad la no manipu-
lación de las dimensiones que intervienen en la investigación, y las mediciones se 
recolectan en un solo periodo (Contreras y León, 2019).

Muestra y participantes
La muestra total se conformó de 1,260 participantes de centros de educación supe-
rior públicos y privados en el noroeste de México, seleccionados mediante el méto-
do probabilísticos por muestreo estratificado. Este tipo de muestreo permite que 
aumente el grado de representatividad; asimismo, posibilita una muestra más pe-
queña y un análisis más preciso del universo de estudio acorde con las variables de 
la investigación (Muñoz, 2015). En nuestro caso, subdividimos el número de partici-
pantes en elementos de marcos por estratos considerando el sexo, el tipo de centro 
universitario, área disciplinaria y semestre. 
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Instrumento y validación
Para medir la CIA en estudiantes universitarios, utilizamos un instrumento con 30 
ítems elaborado ad hoc conformado de cuatro escalas, las cuales componen al cues-
tionario: búsqueda de información (BI), gestión de la información (GI), evaluación 
de la información (EI) y comunicación de la información (CI). La dimensión de BI la 
integran siete ítems, de los cuales dos se tomaron como referencia de la escala del 
cuestionario de García et al. (2019). El resto de los indicadores adicionales para eva-
luar esta dimensión se elaboraron a partir de la literatura científica. 

Por su parte, la dimensión de GI está integrada por seis ítems. Esta escala 
evidencia los trabajos realizados en otros contextos por Pinto (2009) y Pinto y Gue-
rrero (2017), los cuales dan cuenta de la habilidad para seleccionar información 
especializada, conocimiento en la normativa de referencias y citación y, por último, 
habilidad para el tratamiento y organización de la información recabada. 

Otra de las dimensiones de este instrumento es la EI, que está conformada por 
ocho ítems, y se elaboró a partir de la construcción y referentes teóricos del objeto 
de estudio. Esta escala refleja la habilidad para juzgar y discriminar información 
confiable de la que no lo es, así como la capacidad de reconocer sitios de poca 
credibilidad en internet y evaluar si la información que se consulta es reciente y 
útil. Por último, la dimensión de CI se retomó del estudio de Contreras y Gutiérrez 
(2022), quienes destacan, por una parte, el compartir, difundir y publicar materia-
les de consulta por diversas plataformas digitales, y por otra, la participación en 
foros y canales de discusión. 

La validación del instrumento se llevó a cabo en dos fases. En la primera efectua-
mos la validación por cinco expertos docentes y miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores; pertenecientes a IES públicas en México de las áreas de educación y 
ciencias sociales, especialistas en el tema de innovación educativa, planeación y eva-
luación. La segunda fase fue por medio de un pilotaje a 84 estudiantes en dos IES de 
carácter público y privado. El índice alfa de Cronbach para mediar la confiabilidad 
del instrumento en el levantamiento piloto fue de .82, y arrojó una medida más que 
aceptable para la confiabilidad del cuestionario.

Aplicación del cuestionario
El cuestionario fue autoadministrado por 1,260 estudiantes de diversas institucio-
nes públicas y privadas de educación superior en el noroeste de México. Debido a la 
situación sanitaria por la COVID-19, que aún se vive con gran afectación en algunos 
países, diversos centros educativos no han retomado al cien por ciento sus activida-
des laborales y académicas. Primero, contactamos vía correo electrónico a los coor-
dinadores de programa de las instituciones participantes para solicitar su apoyo 
en la difusión del cuestionario en la planta estudiantil mediante un consentimiento 
informado, en el que detallábamos los fines de la investigación. Finalmente, para la 
aplicación del instrumento, elegimos la herramienta en línea Google Forms para la 
recabada de datos. Algunos especialistas sugieren que esta herramienta es idónea 
para responder un gran número de reactivos y personalizar encuestas sin restric-
ción ni costo alguno (Abundis, 2016). 



8 Contreras / Campa. Diseño instrumental y validación de un cuestionario para la competencia informacional
Sinéctica 59 www.sinectica.iteso.mx

El levantamiento de datos tuvo una duración de casi dos meses, del 16 de agosto 
al 14 de octubre de 2021. La participación fue de 1,260 estudiantes de educación 
superior, un 48% pertenecientes a instituciones privadas y un 52%, a instituciones 
públicas de la región noroeste de México. El cuestionario debía ser respondido por 
el estudiantado de los semestres primero, tercero, quinto, séptimo y noveno semes-
tre de las áreas de conocimiento de ciencias sociales, económica y administrativas, 
ciencias biológicas y de la salud, ingenierías, ciencias exactas y naturales y humani-
dades y bellas artes. El lapso de respuesta del instrumento fue aproximadamente 
de 25 minutos con cinco opciones de respuesta en formato escala Likert (1=nunca, 
2=pocas veces, 3=a veces, 4=casi siempre y 5=siempre).

Procesamiento y análisis de datos 
Para el procesamiento y análisis de la información recabada, creamos una matriz de 
datos en el programa estadístico para las ciencias sociales (SPSS, por sus siglas en 
inglés), versión 26. Realizamos el análisis descriptivo para las variables académicas 
y sociodemográficas, y la distribución quedó como se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1. Perfil académico y sociodemográfico de los estudiantes

Sexo Centro de estudio Campo disciplinario Semestre

Hombre Mujer Público Privado CS 34% Primero 26%
42% 58% 52% 48% EA 22% Tercero 22%

CBS 18% Quinto 20%
ING 12% Séptimo 18%
CEN 8% Noveno 14%
HBA 6%

Como parte de los análisis estadísticos, obtuvimos las medidas de tendencia cen-
tral: mínimo (Mín), máximo (Máx), media (M), desviación estándar (DE), análisis de 
fiabilidad para cada una de las escalas que conforman el cuestionario mediante el 
coeficiente alfa de Cronbach (α) y el análisis de correlaciones para pruebas no para-
métricas de Rho Spearman.

Resultados
En consideración con los objetivos planteados del estudio y el alcance de la in-
vestigación, efectuamos los análisis descriptivos de medidas de dispersión y ten-
dencia central a cada una de las escalas de la competencia informacional auto-
percibida: búsqueda, gestión, evaluación y comunicación de la información. Los 
datos arrojados de las diversas pruebas proporcionaron evidencia contundente 
de la CIA por el total de la muestra (n=1260) de estudiantes universitarios: 58% 
mujeres y 42% hombres, de los cuales 650 (52%) corresponden a instituciones 
públicas y 610 (48%), a instituciones privadas. La distribución por campo de 
conocimiento se conformó de la siguiente manera: 34% ciencias sociales; 22% 
económicas y administrativas; 18% biológicas y de la salud; 12% ingenierías; 
8% exactas y naturales; y 6% humanidades y bellas artes.
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La dimensión de búsqueda de información de la CIA (véase tabla 2), en términos gene-
rales, evidenció en sus medias un nivel de moderado a relativamente alto (3.24 a 4.23). 
El ítem que mostró la media más alta en esta dimensión (4.23) refiere a la capacidad 
para organizar la información con algún criterio específico para su posterior consulta e 
identificación, mientras que la media más baja (3.24) fue “Puedo recuperar información 
previamente identificada para su posterior consulta y tratamiento de esta”. 

 
Tabla 2. Búsqueda de información

Ítems N Mínimo Máximo Media DE

1. Soy capaz de identificar diferentes buscadores de consulta 
en internet 1260 1 5 3.93 1.059

2. Reconozco buscadores de información especializada aca-
démica y científica (Google Académico, Redalyc, Academia, 
Scielo, Refseek, y otros)

1260 1 5 3.79 1.211

3. Conozco las estrategias de búsqueda de información 
(ejemplo, descriptores, operadores booleanos: OR, AND, 
NOT, entre otros)

1260 1 5 4.03 1.135

4. Puedo buscar diversa información de manera simultánea 
con el apoyo de enlaces e hipervínculos 1260 1 5 4.13 1.004

5. Puedo recuperar información previamente identificada 
para su posterior consulta y tratamiento de esta 1260 1 5 3.24 1.566

6. Puedo filtrar información especializada en diversos bus-
cadores 1260 1 5 4.01 1.080

7. Sé organizar la información con algún criterio específico 
para su posterior consulta e identificación 1260 1 5 4.23 .988

En relación con la gestión de la información (véase tabla 3), evidenció cierta con-
gruencia con la dimensión anterior, porque muestra que los estudiantes se auto-
perciben como capaces de gestionar la información consultada, al presentar niveles 
moderados a altos con medias que van desde (3.15 a 4.41). Los datos reflejaron, 
por otra parte, que la media más alta reportada (4.41) se refiere a la capacidad para 
organizar y sistematizar la información que les resulta útil para elaborar tareas o 
trabajos académicos. En contraste, la media más baja (3.15) apunta a la habilidad 
de los participantes en estudio para redactar trabajos académicos, como ensayos, 
reportes, informes, resúmenes, entre otras tareas requeridas por el docente.

 
Tabla 3. Gestión de la información

Ítems N Mínimo Máximo Media DE
8. Soy capaz de identificar información especializada y mate-
riales de consulta en internet para la elaboración de trabajos 
académicos (ejemplo, revistas especializadas, artículos de 
revistas, libros digitales y capítulos de libro, tesis, reseñas 
académicas y ensayos)

1260 1 5 4.30 .896

9. Soy capaz de redactar trabajos académicos (ensayos, repor-
tes, informes, resúmenes, análisis), reconocer el crédito y citar 
a los autores responsables de los materiales consultados

1260 1 5 3.15 1.159

10. Reconozco e identifico la normativa de citación y referen-
cias bibliográficas para la elaboración de trabajos académicos 1260 1 5 3.87 1.230

11. Soy capaz de reconocer y separar la idea del autor princi-
pal del texto de la de citas referidas en el material de consulta. 1260 1 5 3.88 1.047

12. Soy capaz de organizar y sistematizar la información que 
me es útil para elaborar tareas o trabajos académicos 1260 1 5 4.41 .833

13. Copio y pego la información de consulta que me es útil 
para trabajos académicos sin mencionar al autor 1260 1 5 3.86 .976
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El análisis de la dimensión de evaluación de la información (véase tabla 4) reveló 
medias moderadas a altas en su mayoría (3.14 a 4.48). El ítem con la media más baja 
de la escala (3.14) fue “Reconozco la clasificación de diversos materiales de consul-
ta, según su tipología, como artículos de investigación y divulgación, libros digitales, 
capítulos de libro, ensayos académicos y científicos, tesis, reseñas, entre otros”. Por 
su parte, el ítem “Evalúo que la información que consulto en internet sea reciente o 
de actualidad” presentó la media más alta (4.48) de esta dimensión.

 
Tabla 4. Evaluación de la información

Ítems N Mínimo Máximo Media DE

14. Sé juzgar la calidad de los materiales que consulto en internet 1260 1 5 3.96 1.126

15. Sé discriminar entre una información confiable y no confia-
ble 1260 1 5 4.01 1.119

16. Soy capaz de reconocer sitios en internet falsos y de poca 
credibilidad 1260 1 5 4.08 1.157

17. Soy capaz de contrastar la información y materiales de con-
sulta en internet para trabajos académicos 1260 1 5 4.11 1.014

18. Reconozco la clasificación de diversos materiales de con-
sulta, según su tipología (ejemplo, artículos de investigación y 
divulgación, libros digitales, capítulos de libro, ensayos académi-
cos y científicos, tesis, reseñas, entre otros)

1260 1 5 3.14 1.577

19. Soy capaz de identificar errores ortográficos y gramaticales 
en la información que consulto en internet (ejemplo, signos de 
puntuación, sintaxis, acentuación, vicios del lenguaje, cohesión y 
estructura superficial, entre otros)

1260 1 5 4.17 .889

20. Reconozco e identifico cuando la información me es útil para 
la elaboración de trabajos académicos 1260 1 5 4.28 1.018

21. Evalúo que la información que consulto en internet sea 
reciente o actualizada 1260 1 5 4.48 .701

 
Respecto a la dimensión de comunicación de la información (véase tabla 5), el aná-
lisis presentado refleja datos muy similares a la dimensión anterior, al mostrar me-
dias moderadas a altas (3.10 a 4.46). El ítem que evidenció la media más baja (3.10) 
fue “Soy consciente del rastro de datos personales que dejo cuando navego en inter-
net”, mientras que el ítem “Comparto información por las diferentes plataformas y 
redes sociales” exhibió la media más alta en esta escala (4.46).

 
Tabla 5. Comunicación de la información

Ítems N Mínimo Máximo Media DE
22. Soy consciente del rastro de datos personales que dejo cuando 
navego en internet 1260 1 5 3.10 1.166

23. Soy capaz de elaborar presentaciones digitales para exposi-
ción y difusión de la información (ejemplo, Power Point, Prezi, 
Google Slides, SlideShare, Canva, u otros)

1260 1 5 4.02 1.081

24. Identifico las diversas plataformas en internet para compartir 
información especializada 1260 1 5 3.96 1.029

25. Comparto información por las diferentes plataformas y redes 
sociales 1260 1 5 4.46 .844

26. Participo en foros, plataformas y canales de discusión 1260 1 5 3.90 .903
27. Utilizo las redes sociales para compartir información confiable 1260 1 5 4.02 1.104
28. Soy capaz de crear contenido digital (ejemplo, imagen, textos, 
tablas, videos, audios y multimedia) 1260 1 5 3.92 1.122

29. Soy consciente del significado de identidad digital 1260 1 5 4.10 1.129
30. Conozco las normas básicas de netiqueta para la comunicación 
e interacción responsable en ambientes virtuales 1260 1 5 4.08 1.045
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En una primera radiografía (véase tabla 6) mostramos los datos descriptivos más alu-
sivos a algunos ítems de la dimensión de búsqueda de información. En primer lugar, 
con un 68.5%, los participantes en el estudio se autoperciben como capaces de iden-
tificar diferentes buscadores de consulta en internet y, con un 60.2%, se consideran 
hábiles para reconocer buscadores especializados con información académica y cien-
tífica, al responder casi siempre y siempre. En segundo lugar, con un 20.3%, se ubica 
el grupo de estudiantes que, a veces, se considera capaz de identificar diversos bus-
cadores y, con un 23%, están los estudiantes universitarios que, en ocasiones, logran 
reconocer los buscadores que contienen información especializada. En tercer lugar se 
encuentra un reducido grupo de estudiantes universitarios que, con un 11.2%, se per-
ciben a sí mismos incapaces de identificar buscadores de consulta general en internet, 
al responder casi nunca y nunca, mientras que un porcentaje más elevado, 16.8%, se 
consideran no hábiles de identificar los buscadores de consulta especializada.

 
Tabla 6. Búsqueda de la información

Dimensión Ítems Nunca Casi 
nunca A veces Casi 

siempre Siempre

Búsqueda de 
la información

1. Soy capaz de identificar diferentes 
buscadores de consulta en internet 1.9% 9.3% 20.3% 30.6% 37.9%

2. Reconozco buscadores de infor-
mación especializada académica y 

científica (Google Académico, Redalyc, 
Academia, Scielo, Refseek y otros)

4.2% 12.6% 23% 20.4% 39.8%

3. Conozco las estrategias de búsqueda 
de información (ejemplo, descriptores, 
operadores booleanos: OR, AND, NOT, 

entre otros)
3.1% 8.4% 19% 21.2% 48.3%

4. Puedo buscar diversa información 
de manera simultánea con el apoyo de 

enlaces e hipervínculos
2.7% 3.8% 17.3% 30.6% 45.6%

5. Puedo recuperar información pre-
viamente identificada para su posterior 

consulta y tratamiento de esta
23.6% 8.7% 21.6% 12.3% 33.9%

6. Puedo filtrar información especializa-
da en diversos buscadores 2.9% 6.8% 20.1% 26.7% 43.6%

7. Sé organizar la información con algún 
criterio específico para su posterior 

consulta e identificación
0.2% 9.4% 10.5% 27.2% 52.7%

 
Respecto a la dimensión de gestión de la información (véase tabla 7), se destacan al-
gunos datos porcentuales. El 81.8% de la población del estudio afirmó casi siempre y 
siempre es capaz de identificar la información especializada y materiales de consulta en 
internet para la elaboración de trabajos académicos; sin embargo, el ítem sobre la habi-
lidad para redactar trabajos académicos reconociendo el crédito y citando a los autores 
responsables de los materiales corresponde a un 38% de estudiantes que se perciben 
a sí mismos como capaces de redactar ensayos, informes y otros trabajos de carácter 
académico. Solo un 12.5% de los participantes encuestados manifestaron que, a veces, 
pueden identificar información especializada como revistas especializadas, artículos 
científicos y libros digitales. En esta misma escala, el 39% de los estudiantes aseveraron 
que, en ocasiones, son capaces de redactar trabajos como ensayos e informes recono-
ciendo el mérito de los autores responsables de los textos originales y la información 
consultada. Por otra parte, un 23.1% de los estudiantes presentan incapacidad en la 
elaboración de trabajos académicos y tareas diversas, al responder casi nunca y nunca. 
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Tabla 7. Gestión de la información

Dimensión Ítems Nunca Casi 
nunca

A 
veces

Casi 
siempre Siempre

Gestión de la 
información

8. Soy capaz de identificar información espe-
cializada y materiales de consulta en internet 

para la elaboración de trabajos académicos
5.7% 12.5% 28.3% 53.5%

9. Soy capaz de redactar trabajos académicos 
reconociendo el crédito y citando a los autores 

responsables de los materiales consultados
12.4% 10.7% 39% 25.2% 12.8%

10. Reconozco e identifico la normativa de 
citación y referencias bibliográficas para la 

elaboración de trabajos académicos
7.1% 8.3% 14.8% 29.4% 40.2%

11. Soy capaz de reconocer y separar la idea 
del autor principal del texto de la de citas refe-

ridas en el material de consulta
2.7% 7% 24.4% 31.6% 34.4%

12. Soy capaz de organizar y sistematizar la in-
formación que me es útil para elaborar tareas 

o trabajos académicos
0.2% 5% 6.2% 30.9% 57.7%

13. Copio y pego la información de consulta 
que me es útil para trabajos académicos sin 

mencionar al autor
9.8% 25.8% 32.5% 31.9%

 
En concordancia con lo anterior, por cuestiones del espacio editorial presentamos los 
datos descriptivos más representativos en esta dimensión. La evaluación de la infor-
mación (véase tabla 8) evidenció que un 90% de los participantes se consideraron 
capaces de evaluar la actualización de la información que consultan, al responder casi 
siempre y siempre, mientras que un 9% afirmó que, a veces, es capaz de analizar la in-
formación reciente de los materiales y solo un escaso 1% respondió que es incapaz de 
evaluar la actualización de la información. La gran mayoría de los estudiantes univer-
sitarios son altamente capaces de analizar y evaluar la actualidad de la información 
consultada. Asimismo, los estudiantes se perciben a sí mismos como capaces para re-
conocer cuando la información les es útil para la elaboración de trabajos académicos, 
al reflejar un dato sumativo del 83.8% de las escalas casi siempre y siempre. Otro 
grupo de estudiantes, con 3.4%, se asumen en ocasiones como hábiles para identificar 
la utilidad de estos materiales, y un 12.8% de la población en estudio es incapaz de 
reconocer la utilidad de los diversos materiales para los trabajos académicos. 

 
Tabla 8. Evaluación de la información

Dimensión Ítems Nunca Casi 
nunca

A 
veces

Casi 
siempre Siempre

Evaluación de la 
información

14. Sé juzgar la calidad de los materiales que 
consulto en internet 0.7% 15% 16.2% 23.9% 44.2%

15. Sé discriminar entre una información 
confiable y no confiable 0.7% 14.4% 14.4% 24% 46.4%

16. Soy capaz de reconocer sitios en internet 
falsos y de poca credibilidad 3.7% 8.1% 16.9% 19% 52.4%

17. Soy capaz de contrastar la información 
y materiales de consulta en internet para 
trabajos académicos

3.7% 1.7% 19.6% 30.3% 44.8%

18. Reconozco la clasificación de diversos 
materiales de consulta, según su tipología 27% 7.3% 20.4% 15.4% 29.9%

19. Soy capaz de detectar errores ortográ-
ficos y gramaticales en la información que 
consulto en internet

4.4% 19.2% 31.7% 44.7%

20. Reconozco y detecto cuando la infor-
mación me es útil para la elaboración de 
trabajos académicos

12.8% 3.4% 26.9% 56.9%

21. Evalúo que la información que consulto 
en internet sea reciente o actualizada 1% 9% 30.6% 59.4%
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Por su parte, la dimensión de comunicación de la información (véase tabla 9) 
mostró que el 89.1% de los universitarios encuestados comparten informa-
ción diversa por plataformas y redes sociales, con respuestas de casi siempre y 
siempre, mientras que el 4.8%, a veces suele compartir información y un 6.1%, 
casi nunca llega a compartir información por redes sociales. Al preguntarles 
si son conscientes del significado de identidad digital, el 74.3% dijo que sí es 
consciente al responder las escalas casi siempre y siempre, y un 13.8%, que a 
veces es consciente de este rasgo, mientras que el 11.9% expresó no ser cons-
ciente del significado de identidad digital al contestar casi nunca y nunca. Por su 
parte, el ítem que reflejó menos habilidad autopercibida por estudiantes en esta 
dimensión se refiere al rastro de datos personales. El 35.9% de los participan-
tes se consideran conscientes del rastro de datos personales que dejan cuando 
navegan por internet, mientras que un 38.7% a veces logra ser consciente del 
rastro de ello, y un 25.4% aseveró no ser consciente de dicha huella, al contestar 
casi nunca y nunca.

 
Tabla 9. Comunicación de la información

Dimensión Ítems Nunca Casi 
nunca A veces Casi 

siempre Siempre

Comunicación de 
la información

22. Soy consciente del rastro de datos 
personales que dejo cuando navego en 
internet

12.8% 12.6% 38.7% 23.4% 12.5%

23. Soy capaz de elaborar presentacio-
nes digitales para exposición y difusión 
de la información

3.7% 7.2% 13.7% 34% 41.3%

24. Identifico las diversas plataformas 
en internet para compartir información 
especializada

3.7% 4% 21.2% 35.2% 36%

25. Comparto información por las dife-
rentes plataformas y redes sociales 6.1% 4.8% 26% 63.1%

26. Participo en foros, plataformas y 
canales de discusión 5.2% 30.7% 33.2% 30.9%

27. Utilizo las redes sociales para com-
partir información confiable 1.9% 10.6% 16.7% 25% 45.8%

28. Soy capaz de crear contenido digital 
(ejemplo, imagen, textos, tablas, videos, 
audios y multimedia)

1.9% 12.4% 18.7% 26% 41%

29. Soy consciente del significado de 
identidad digital 3.2% 8.7% 13.8% 23.1% 51.2%

30. Conozco las normas básicas de ne-
tiqueta para la comunicación e interac-
ción responsable en ambientes virtuales

2.6% 5.9% 17.5% 28.8% 45.2%

 
El cuestionario adaptado consta de 30 rasgos observables y muestra un alfa total 
del instrumento de .86; para cada una de las dimensiones analizadas se obtuvo un 
coeficiente superior de .60. De acuerdo con los parámetros propuestos por Ruiz 
(2002) y Palella y Martins (2012), los coeficientes de confiablidad del instrumento 
son más que aceptables en sus rangos al reportar alfas superiores a .60.
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Tabla 10. Confiabilidad y grado de consistencia  
interna del instrumento de la CIA mediante alfa de Cronbach

Alfa  
Instrumento con 30 ítems 0.862

Dimensiones
Búsqueda de la información 0.733

Gestión de la información 0.789
Evaluación de la información 0.822

Comunicación de la información 0.723

Finalmente, llevamos a cabo el análisis de correlación entre las dimensiones de la 
competencia informacional autopercibida con ayuda del método paramétrico de 
coeficientes de correlación de Spearman para calcular variables con niveles de me-
dición intervalar o de razón. Reguant et al. (2018) advierten que el coeficiente de 
correlación fluctúa entre los valores -1 y +1, en donde 0 es igual a nulo, es decir, no 
existe una vinculación entre variables. Por otro lado, los valores más apegados a -1 
o +1 implican un nivel de asociación más elevado. 

Con base en estos parámetros de correlación, examinamos el grado de asocia-
ción entre las variables de la CIA (véase tabla 11). Como observamos, los valores 
de los coeficientes de Spearman oscilan entre .52 y .68; al interpretarse estos 
de acuerdo con las propiedades que propone Cohen (1988), por considerarse 
las más extendidas y respetadas en la literatura académica y científica, adverti-
mos que el grado de correlación entre las variables de la CIA es de moderadas 
a fuerte. Al respecto, descartamos la hipótesis nula (H0), la cual establece la 
inexistencia de la correlación entre las dimensiones de la CIA: búsqueda, ges-
tión, evaluación y comunicación de la información. En consecuencia, al quedar 
determinada la existencia y el grado de asociación entre las variables de la com-
petencia informacional, se acepta la hipótesis de investigación que plantea una 
asociación positiva entre las dimensiones que integran la competencia informa-
cional autopercibida por estudiantes universitarios. A continuación presenta-
mos los hallazgos de las correlaciones. 

La dimensión gestión de la información guarda un nivel de asociación y signifi-
cancia al nivel 0,01 con la dimensión de búsqueda de información al registrar un 
coeficiente de correlación de (.598), que resulta un grado de asociación positiva y 
fuerte. La dimensión evaluación de la información también se correlaciona con las 
dimensiones de búsqueda de información con un nivel de significación de 0,01, al 
evidenciar un coeficiente de (.520), y gestión de la información con un nivel de sig-
nificancia de 0,01, con un coeficiente de (.530). En ambos casos, según la literatura 
estadística, ambas correlaciones son positivas con carácter fuerte. 

Por último, la dimensión comunicación de la información se correlaciona fuerte 
y positivamente con un nivel de significancia a nivel 0,01 con las dimensiones de 
búsqueda de información (.682), gestión de la información (.654) y evaluación de la 
información (.560). 
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Tabla 11. Correlación de las dimensiones de la competencia informacional autopercibida

Búsqueda de 
información

Gestión de la 
información

Evaluación de la 
información

Comunicación de 
la información

Búsqueda de 
 información 1

Gestión de la  
información .598** 1

Evaluación de la 
información .520** .530** 1

Comunicación de 
la información .682** .654** .560** 1

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Discusión y conclusiones
Partiendo del objetivo general, diseñamos y validamos un instrumento para evaluar 
la competencia informacional autopercibida con una muestra de 1,260 participan-
tes de IES públicas y privadas en México. La adaptación del cuestionario fue probado 
satisfactoriamente al mostrar consistencia interna en cada una de las dimensiones 
analizadas y el global del instrumento, lo que permite resumir como fortalezas del 
cuestionario un alto grado de validez y confiabilidad. 

Un estudio parcial, presentado por Contreras y Gutiérrez (2022), probó la adecua-
da consistencia interna de dos de las dimensiones analizadas: gestión de la infor-
mación y comunicación de la información con una muestra de 128 participantes en 
educación superior. El alfa reportada de estas dimensiones por estos autores fue .77 
y .64, respectivamente. Otro estudio posterior, a cargo de los mismos autores, cita el 
modelo de competencia informacional, propuesto por Rodríguez et al. (2012), que 
analiza las cuatro variables de la competencia informacional: búsqueda, gestión, 
evaluación y comunicación, con un Cronbach global de .82. Sin embargo, el instru-
mento que aplicaron era limitado en el número de indicadores y la muestra resul-
tante, por lo que procedimos a realizar las debidas modificaciones al instrumento 
y considerar un mayor número de ítems y número de participantes; los resultados 
fueron más que aceptables por la literatura académica-científica, al evidenciar nues-
tra investigación alfas superiores a los estudios referidos. 

En consecuencia, las principales limitaciones del instrumento ponen en evidencia 
que, tanto la cifra de indicadores observables de cada una de las dimensiones como 
el número de participantes en estudio, afectan los análisis de fiabilidad y pruebas de 
asociación y significación de las variables estudiadas. Sugerimos, en todo caso, in-
crementar el número de reactivos en las escalas de los instrumentos y las muestras 
de los participantes para aumentar no solo el grado de validación y confiabilidad de 
los constructos teóricos y la consistencia interna de las variables analizadas, sino 
también elevar los niveles de asociación y significancia en los estudios correlacio-
nales y, lógicamente, acrecentar el nivel de precisión para estudios posteriores de 
carácter explicativo o causal.

Los análisis de correlación revelaron la existencia de asociación positiva fuerte y 
significativa de las dimensiones de la CIA, por lo que la hipótesis de investigación fue 
aceptada satisfactoriamente, y la hipótesis nula fue descartada. Un estudio de León 
y Contreras (2021) mostró la relación de las variables que integran la competencia 
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digital e informacional: tratamiento de la información, comunicación, creación de con-
tenido, seguridad y resolución de problemas. En su estudio, los autores exhibieron un 
nivel de asociación débil entre las cinco variables con una muestra de 114 participan-
tes, mientras que el mínimo requerido recomendado por la literatura especializada es 
entre 150 y 200 participantes. 

Otra aportación de carácter correlacional fue realizada por Gutiérrez y Contreras 
(2021), quienes presentaron un diagnóstico del nivel de competencias informacionales 
con 102 estudiantes universitarios. Los autores llevaron a cabo una validación del ins-
trumento con tres ítems para cada dimensión, y alcanzaron coeficientes de Cronbach 
de .60, mientras que el estudio de asociación de las variables analizadas reportó una co-
rrelación débil positiva entre las variables de búsqueda y evaluación (.32). Si bien estas 
aportaciones presentan datos similares en relación con los bajos niveles de asociación 
registrados en sus estudios, también evidencian similitud con el número de indicadores 
para cada una de las escalas de sus instrumentos y el número limitado de participantes 
en estudio. En concordancia con estos argumentos, Martínez et al. (2009) exponen que 
estos niveles de correlación resultan bajos cuando los coeficientes oscilan entre 0,26 - 
0,50 y moderados a fuertes, 0,50 – 0,75. Así pues, nuestra investigación arrojó un grado 
de correlación de las dimensiones de la CIA entre moderadas a fuertes, al exhibir coefi-
cientes superiores de .52 con un nivel de significancia de 0,01.

A diferencia de otras aportaciones, nuestro estudio optó por adaptar e incremen-
tar el número de reactivos en cada una de las escalas que integran el instrumento. La 
revisión de la literatura sugería que había otros indicadores de la CIA no indagados 
de manera profunda en otras investigaciones, por lo que se presenta un estudio di-
verso en la construcción teórica y empírica recabada, lo que favorece la amplitud de 
la competencia informacional en sus dimensiones analizadas. 

Concluimos que las competencias informacionales de los estudiantes universita-
rios del noroeste de México van en aumento según la evidencia recogida en los últi-
mos años. Se estima que este incremento se debe a los cambios y a las afectaciones 
derivados de la pandemia por la COVID-19 y, en consecuencia, a las adaptaciones de 
un modelo de educación presencial a modelos de educación a distancia y remota. 
Pese a que se muestran resultados parciales, los hallazgos han sido significativos, 
por lo que su implicancia es relevante para el análisis de las competencias informa-
cionales en aras de medir y evaluar el conocimiento y habilidades autopercibidas.

A manera de consideración, es conveniente advertir para posteriores estudios la 
aplicación de otros diseños y alcances de investigación, como explicativos o experi-
mentales, a fin de aumentar la precisión y la predicción de la CIA con relación a otras 
variables de estudio. Sugerimos, incluso, optar por la elección de otros paradigmas 
de concepción constructivista o naturalista para profundizar en las dimensiones 
analizadas de la competencia informacional.

Financiamiento
Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), México.
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