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RESUMEN

El presente artículo explora la percepción del es-
tudiantado de nivel pregrado en una universidad 
pública estatal de México, en relación con su ex-
periencia después de cursar la Unidad de Apren-
dizaje Transversal Multimodal Información y 
alfabetización digital. Se exploran dos aspectos: 
la autopercepción de los estudiantes conforme 
al nivel de alcance de sus competencias digita-
les y los principales aprendizajes obtenidos en el 
curso. Se reporta la evaluación realizada por los 
alumnos en cinco aspectos del curso: temario, 
recursos educativos, actividades de aprendizaje, 
cobertura de los temas transversales, así como 
funcionamiento de la plataforma y soporte técni-
co. La investigación fue cuantitativa, se aplicó una 
encuesta a 16 estudiantes del primer grupo que 
cursó la asignatura. Entre los resultados se repor-
tan los niveles de alcance percibidos en los indica-
dores de la competencia, las competencias mejor 
valoradas y la evaluación del curso por parte del 
estudiantado. Los mayores niveles de alcance se 
ubican en indicadores asociados a sus prácticas 
cotidianas e intereses. Los menores niveles de al-
cance se sitúan en los ámbitos del pensamiento 
algorítmico y de la generación de aportes y conte-
nidos digitales originales. 
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Abstract

The article explores the perception of under-
graduate students at a public state university 
in Mexico, regarding their experience after 
completing the Multimodal Transversal Learn-
ing Unit Information and Digital Literacy. The 
research explores two aspects: self-perception 
of students regarding their level of achievement 
in specific digital competencies and main learn-
ing outcomes after completing the course. It also 
reports their assessment in five aspects: sylla-
bus, educational resources, learning activities, 
coverage of the cross-cutting themes throughout 
the course, as well as operation of the Learn-
ing Management System and technical sup-
port. The research was quantitative, through a 
survey applied to 16 students in the first group 
that completed the curricular unit. Among the 
results, the following are reported: perceived 
levels of achievement in different competency 
indicators, best valued competencies, and over-
all assessment of the course by the students. The 
highest levels of achievement reported are in in-
dicators associated with the students’ daily prac-
tices interests. The lowest levels of achievement 
are in the areas of algorithmic understanding 
and the generation of original contributions and 
digital content.

Keywords
Digital literacy; digital competency; curriculum;
tertiary education; multimodal
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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

El presente estudio exploró diferentes aspectos 
de la primera implementación de una asig-

natura enfocada al desarrollo de competencias 
digitales, dentro de un programa de licenciatura 
en modalidad virtual, con el interés de valorar el 
impacto de su primera aplicación y su pertinencia 
a la luz de las percepciones del estudiantado. La 
asignatura en cuestión se denomina Información 
y alfabetización digital, y forma parte del reper-
torio de unidades de aprendizaje transversales 
multimodales (UATM) creadas por la Universi-
dad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en 
México, a partir de 2018 (UAEM, 2022).

Estas unidades, ideadas como genéricas para 
todas las licenciaturas, estudian dos tipos de 

transversalidades: las performativas y las temáti-
cas (Zorrilla, 2020), es decir, cubren competencias 
y temas transversales. Las competencias transver-
sales también se denominan blandas o transferi-
bles y entre estas se encuentran las competencias 
digitales. Por su parte, los temas transversales 
refieren tópicos de coyuntura, interdisciplinares y 
asociados a temáticas contemporáneas, a menudo 
vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (Naciones Unidas, 2015).

Así, las UATM de la UAEM se diseñaron con 
la finalidad de formar competencias transferibles 
a partir de la exploración de temáticas trans-
versales. Se denominan “multimodales” porque 
su diseño plantea flexibilidad modal (Zorrilla y 
Castillo, 2016) y pueden operarse en diferentes 
modalidades educativas, incluyendo presencial, 



24 Vol.15, núm.1 – Abril 2023 – e-ISSN 2007-1094

Zorrilla, Castillo

híbrida y virtual. El repertorio de UATM está 
integrado por once unidades: cuatro en compe-
tencias académicas básicas, tres en competencias 
digitales y cuatro en competencias básicas en len-
gua inglesa (ver tabla 1).

Las tres unidades dedicadas a las competen-
cias digitales cubren las tres primeras áreas del 
Marco Europeo de Competencias Digitales para la 
Ciudadanía, DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017), 
del cual recientemente se publicó su versión 2.2 
(Vuorikari et al., 2022). 

El objetivo de este estudio fue explorar tres 
aspectos: 1) la percepción del alumnado respecto 
a las competencias digitales que creía tener antes, 
durante y después de tomar la UATM de Informa-
ción y alfabetización digital, 2) la identificación de 
los que consideran sus principales aprendizajes y 
3) su valoración de los diferentes componentes 
del curso. La investigación buscó dar respuesta a 
las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la autopercepción del estudiantado 
de pregrado en una licenciatura virtual res-
pecto a su nivel de alcance de competencias 
de información y alfabetización digital?

• ¿Cuál es el valor que el estudiantado de pre-
grado de una licenciatura virtual confiere a 

las competencias desarrolladas en una asig-
natura dedicada a información y alfabetiza-
ción digital?

• ¿Cuál es la valoración del estudiantado de 
pregrado de una licenciatura virtual sobre los 
aspectos que caracterizan el diseño curricular 
e instruccional, la producción e implementa-
ción de la unidad curricular denominada In-
formación y alfabetización digital?

REVISIÓN DE LA LITERATURA

La pandemia por la covid-19 evidenció, más que 
nunca, las asimetrías en cuanto a las competen-
cias digitales presentes en todos los niveles edu-
cativos entre docentes y estudiantes (Cáceres et 
al., 2021; Corell et al., 2021; Zorrilla et al., 2022). 

En virtud del propósito de la unidad curricu-
lar en la que se centra este estudio, fue necesario 
enfocar la revisión teórica en un grupo de compe-
tencias que han recibido diferentes nombres, en-
tre los que destacan alfabetización digital (Brito, 
2020) y alfabetización mediática e informacio-
nal (Unesco, 2021), términos que aluden a “pa-
quetes” de competencias diversas, que engloban 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes 

Tabla 1. Repertorio de UATM  

núm. Unidad de aprendizaje modalidadeS diSponibleS compeTenciaS

1 Aprendizaje estratégico

Presencial, híbrida o 
virtual

Académicas básicas
2 Lectura, análisis y síntesis de textos escritos

3 Comunicación oral y escrita

4 Pensamiento lógico matemático

5 Información y alfabetización digital

Híbrida o virtual Digitales6 Comunicación y colaboración en línea

7 Creación de contenidos digitales

8 Inglés A1-

Virtual
Básicas en lengua 

inglesa
9 Inglés A1+

10 Inglés A2-

11 Inglés A2+
Fuente: elaboración propia con datos de UAEM (2022).
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en relación con el uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, las cuales requieren 
una construcción permanente y la asunción de 
derechos y obligaciones por parte de sus usuarios.

Respecto a la alfabetización informacional y 
digital, Area y Guarro (2012) refieren que es la ca-
pacidad que tiene una persona para realizar sus 
actividades en un ambiente digital: buscar, in-
vestigar y analizar información, así como generar 
contenidos en distintos formatos, y no solo con-
sumir lo que hay en la red. Para Bawden (2002), 
la alfabetización digital es la capacidad para leer 
y entender textos de hipertexto y multimedia, y 
puede asociarse como sinónimo de alfabetización 
en información digital. 

Si bien existen diversas miradas respecto al 
tipo de competencias que se requieren para inte-
ractuar de forma responsable y empoderada con 
las tecnologías digitales (Area et al., 2008; Ca-
rretero et al., 2017; Fernández et al., 2021; Law 
et al., 2018; Matamala, 2018; Unesco, 2021; 
Zorrilla et al., 2022), para efectos del presen-
te artículo retomamos la definición del Consejo 
Europeo expresada en 2018: 

La competencia digital implica el uso seguro, críti-
co y responsable de las tecnologías digitales para el 
aprendizaje, en el trabajo y para la participación en 
la sociedad, así como la interacción con estas. Inclu-
ye la búsqueda y gestión de información y datos, la 
comunicación y la colaboración, la creación de con-
tenidos digitales (incluida la programación), la segu-
ridad (incluido el bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad) y la resolución de 
problemas (citado por Vuorikari et al., 2022, p. 3). 

Se retoma esta definición por ser la base del 
Marco Europeo de Competencias Digitales para 
la Ciudadanía (DigComp) que, a su vez, es el re-
ferente para las UATM de competencias digitales 
de la UAEM. 

Aunque no se identifican estudios amplios 
respecto al estado del desarrollo de las competen-
cias digitales en América Latina, sí hay una varie-

dad de investigaciones (en aumento a partir de la 
pandemia por la covid-19) que analizan el tema 
de las competencias digitales de diferentes grupos 
poblacionales, con especial interés en contextos 
educativos, y se enfocan tanto en las habilidades 
del profesorado como en las del estudiantado. 
Camacho et al. (2015), por ejemplo, realizaron 
un estudio con estudiantes adultos en educación 
mediada por tecnologías en México y dentro de 
sus hallazgos destacan que “sobre la competencia 
de manejo de información, los estudiantes expresa-
ron sentir incertidumbre al manejar las plataformas 
de estudio, así como en el uso de la información de 
cada materia, situación que afrontan apoyándose en 
otros compañeros de trabajo, y buscando retroali-
mentación de profesores” (p. 22).

En otro trabajo, Saltos et al. (2019) señalan 
que hay un bajo porcentaje (64%) de prepara-
ción en materia de competencias digitales entre 
el alumnado y el profesorado en Latinoamérica. 
Afirman que esto constituye una alerta a las cir-
cunstancias que enfrentarán los futuros profesio-
nales para su inserción en el mercado laboral.

Sobre la misma línea, la revisión de literatura 
realizada por González et al. (2022), que cubre 
el período 2001-2021, indicó que los docentes de 
educación superior tienen un manejo de medio a 
bajo en cuanto a las competencias digitales. Asi-
mismo, su estudio puntualiza que para superar la 
brecha existente no basta con capacitación, sino 
que se requiere la integración de estas compe-
tencias a la pedagogía y al currículo, conclusión 
significativa para el presente trabajo, el cual se 
enfoca particularmente en una unidad curricular 
dedicada a las competencias digitales.

En general, las investigaciones realizadas en 
diferentes grupos de población en los países de 
Latinoamérica coinciden en señalar el insuficien-
te desarrollo de competencias digitales y la ne-
cesidad de atender esta deficiencia por medio de 
programas educativos. Hasta ahora, el desarrollo 
de competencias digitales en el currículo univer-
sitario en México ha sido inexistente o poco visi-
ble, pues las universidades privilegian el enfoque 
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de la transversalidad para el desarrollo de estas y 
otras competencias llamadas “blandas”.

No obstante, en el análisis presentado en el 
libro Educación superior en México: resultados 
y relevancia para el mercado laboral (OCDE, 
2019), se encontró que el personal académico de 
las instituciones de educación superior considera 
que su principal función docente es coadyuvar a 
la adquisición de conocimientos y competencias 
disciplinares, pero no así al desarrollo de compe-
tencias transversales. Esto implica repensar la ubi-
cación de la formación de estas competencias en el 
currículo, además de la noción de transversalidad, 
ante lo cual el presente estudio plantea posibles 
vías de atención a la necesidad particular de for-
mar al estudiantado en competencias digitales.

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación de corte cuantitativo, 
con una pretensión de alcance descriptivo. Como 

instrumento, diseñamos una encuesta en línea 
usando la herramienta de Formularios de Goo-
gle, donde el cuestionario se vinculó con la carta 
de consentimiento informado alojada en Google 
Drive. 

La población objetivo del estudio estuvo in-
tegrada por 27 estudiantes que conformaban el 
primer grupo que cursó en la UAEM la UATM 
Información y alfabetización digital, en un pro-
grama educativo de nivel licenciatura (pregrado) 
en modalidad virtual. Debido al tamaño limitado 
del grupo, por ser el único que había cursado la 
unidad al momento del estudio, la aplicación que 
aquí se reporta se considera como un pilotaje del 
instrumento, por lo que aún no ha sido sometido 
a validación por personas expertas.

El instrumento constó de 47 ítems organiza-
dos en las siguientes secciones:

1) Datos generales de las personas parti-
cipantes. Uno de los ítems fue el correo 
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electrónico, por lo que el levantamiento no 
fue anónimo (4 ítems).

2) Acceso a equipamiento y servicios tecnoló-
gicos (4 ítems).

3) Autopercepción respecto a sus competen-
cias digitales (20 ítems). Del total de ítems 
de este apartado, se dedicó uno a cada 
indicador de competencia, en total 18; 
cada ítem se configuró como una matriz 
de doble entrada para que la persona eli-
giera el nivel de alcance (básico, inter-
medio o avanzado) en cada fase del curso 
(antes, durante y después). Un ítem se 
dedicó a la selección de los cinco indi-
cadores que la persona considerara más 
relevantes en su desarrollo personal (de 
un menú que cubría los 18 indicadores) 
y el último ítem de este apartado fue una 
pregunta abierta para expresar los princi-
pales aprendizajes derivados de los cinco 
indicadores seleccionados como más im-
portantes en la pregunta previa. 

4) Valoración del diseño y calidad del curso 
(19 ítems). Esta sección se subdividió en 
cinco apartados para que los participan-
tes valoraran diferentes aspectos del cur-
so: a) competencias cubiertas en el diseño 
curricular del curso (3 ítems), b) recursos 
educativos (4 ítems), c) actividades de 
aprendizaje (4 ítems), d) temas transver-
sales cubiertos (3 ítems) y e) plataforma 
(Moodle) usada en la implementación del 
curso (3 ítems). Cada ítem se evaluó me-
diante una escala de Likert. Se incluyeron 
dos preguntas abiertas al final de esta sec-
ción, una para expresar la opinión general 
del curso y otra para comentarios adicio-
nales no cubiertos en el instrumento.

Las 27 personas que cursaron la unidad en 
el semestre agosto-diciembre de 2021 fueron 
invitadas vía correo electrónico a responder la 
encuesta en línea; de estas solo 16 la comple-
taron, es decir, 60% del grupo. El cuestionario 

se aplicó en mayo de 2022. Cabe destacar que, 
aunque en el instrumento se recaban percepcio-
nes asociadas a diferentes momentos del curso, 
el acopio de datos se realizó en una sola aplica-
ción, una vez que los estudiantes habían cursa-
do la unidad.

Para tener acceso a la población objetivo se 
solicitó autorización al director de la facultad que 
opera el programa educativo, quien dio el visto 
bueno y facilitó la lista de los estudiantes con sus 
datos de contacto. A los participantes, previo al 
llenado de la encuesta, se les proporcionó infor-
mación general del proyecto de investigación y se 
elaboró una carta de consentimiento informado 
para que la revisaran antes de aceptar su partici-
pación en el estudio. El análisis de las respuestas 
se realizó mediante estadística descriptiva usan-
do el programa Excel de Microsoft.

RESULTADOS

El reporte de resultados se divide en los mismos 
apartados que la encuesta, aunque los dos prime-
ros, por referirse al perfil de quienes participaron, 
se integraron en uno solo.

Perfil de los participantes

Del total de participantes (16 estudiantes), con 
edad promedio de 29 años, 69% corresponde a 
mujeres y 31% a hombres; 63% trabaja y 37% no. 
Al tratarse de una licenciatura virtual, es común 
que el grueso de estudiantes estudie y trabaje, 
lo cual constituyó un reto para lograr una buena 
tasa de respuesta, debido al escaso tiempo del que 
disponen para participar en este tipo de estudios. 

En materia de equipamiento y servicios tecno-
lógicos, casi la totalidad de los encuestados res-
pondió que cuenta con equipo de cómputo propio 
y acceso a internet, mientras que 44% comparte 
el equipo con algún familiar. Catorce de los parti-
cipantes dispone de otro tipo de dispositivo elec-
trónico (tableta o teléfono inteligente) que utiliza 
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para sus actividades académicas y sociales. De 
forma sintética, en la tabla 2 se muestran las ca-
racterísticas de quienes respondieron la encuesta.

Autopercepción respecto a las
competencias digitales

Para una mejor comprensión de los resultados 
obtenidos, es preciso señalar que el curso tiene un 
valor de seis créditos curriculares y consta de cin-
co horas semanales, de las cuales una es teórica y 
cuatro son prácticas. Se puede cursar en esque-
ma semestral de 16 semanas o uno intensivo de 
ocho. El grupo encuestado lo cursó en esquema 
intensivo.

El temario se divide en tres bloques que co-
rresponden a las tres competencias ubicadas en el 
área 1 del DigComp 2.1:

a) Navegar, buscar y filtrar datos, informa-
ción y contenidos digitales

b) Evaluar datos, información y contenidos 
digitales

c) Gestión de datos, información y conteni-
dos digitales

Para cada una de estas competencias se iden-
tificaron seis indicadores de alcance derivados 
igualmente del marco DigComp 2.1 (ver tabla 3). 

El curso consta de piezas de contenido centra-
das en las competencias a desarrollar, que se tra-
bajan a partir de actividades de aprendizaje en las 
que se incorporan los temas transversales.

Para valorar la autopercepción del estudianta-
do en cuanto al nivel de sus competencias antes, 
durante y después de cursar la UATM Información 
y alfabetización digital, se usaron como referencia 

Tabla 3. Competencias e indicadores de competencia cubiertos en el temario de la unidad de aprendizaje alfabetización e información digital

bloqUe 1. navegar, bUScar y filTrar daToS, 
información y conTenidoS digiTaleS

bloqUe 2. evalUar daToS, información y 
conTenidoS digiTaleS

bloqUe 3. geSTión de daToS, información y 
conTenidoS digiTaleS

1) Definición de palabras clave 
(en búsquedas en línea)

2) Búsqueda avanzada y 
operadores booleanos

3) Búsqueda de artículos 
académicos

4) Búsqueda de libros en línea
5) Búsqueda inversa de imágenes
6) Búsqueda de noticias y 

multimedia

7) Fuentes de noticias y 
mecanismos de validación

8) Agenda (temario) y cómo se 
establece

9) El factor emocional en la 
reacción a las noticias

10) Tipos de desinformación y 
malinformación

11) Mecanismos automatizados 
para controlar los flujos de 
información en línea

12) Mecanismos humanos para 
validación de información

13) Tipos de archivos digitales
14) Sistemas de organización de 

archivos y carpetas
15) Sistemas de almacenamiento 

en la nube
16) Compresión y descompresión 

de archivos
17) Metadatos, folksonomías y 

etiquetas (hashtagging)
18) Curaduría de contenidos en 

línea

Fuente: elaboración propia a partir del análisis del currículo a la luz del marco DigComp 2.1.

Tabla 2. Datos generales, equipamiento y servicios de las personas encuestadas 

número de 
parTicipanTeS

Sexo ¿Trabajan? edad 
(media)

¿cUenTan con eqUipo 
de cómpUTo?

¿cUenTan con 
acceSo a inTerneT?

¿comparTen 
eqUipo?

¿Tienen oTro 
diSpoSiTivo?

H m Sí no Sí no Sí no Sí no Sí no

16 5 11 10 6 29 15 1 15 1 7 9 16 -
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en la encuesta.
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los 18 indicadores de alcance de las competencias 
que cubre el curso, para que en cada uno el par-
ticipante autoevaluara su grado de alcance en 
cada momento con base en una escala de bási-
co, intermedio y avanzado, que corresponde con 
los tres primeros niveles del marco de referencia 
(DigComp 2.1).

De manera general, antes del curso 48% de los 
participantes se autoevaluó en un nivel básico, 47% 
en un nivel intermedio y 5% en un nivel avanzado. 
Durante el curso la autopercepción de nivel básico 
disminuyó a 7%, el nivel intermedio incrementó a 
81% y el nivel avanzado subió a 12%. Después del 
curso, la autopercepción de nivel básico bajó a 4%, 
el nivel intermedio decreció a 54% y el nivel avan-
zado llegó a 42% (ver gráfica 1).

Como se puede apreciar en la gráfica 1, en 
términos de autopercepción del estudiantado, su 
evolución en la adquisición y el desarrollo de com-
petencias fue favorable. A fin de valorar de forma 
desagregada la evolución percibida por parte del 
grupo en su alcance de los indicadores a lo largo 
del curso, se realizó una cuantificación de estos, 
asignando un punto a los niveles seleccionados 

como “básico”, dos puntos a los “intermedio” y 
tres a los “avanzado”.

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Antes DespuésDurante

Básico AvanzadoIntermedio

5%

47%

48%

12%

81%

7%

42%

54%

4%

Gráfica 1. Autopercepción de niveles de alcance de competencias.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en la encuesta.

En el primer bloque de competencias (amarillo) 
en la gráfica 2, se aprecia que los mayores niveles de 
alcance se ubican en los indicadores: 1) Definición 
de palabras clave, y 6) Búsqueda de noticias y mul-
timedia; ambos tuvieron, de igual manera, los pun-
tajes más altos antes de tomar el curso. El indicador 
con menos alcance fue el 2) Búsqueda avanzada y 
operadores booleanos, el cual también presentó un 
puntaje bajo en la fase previa al curso.
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Gráfica 2. Evolución de niveles percibidos de alcance de indicadores de competencias.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en la encuesta.
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En el segundo bloque (azul) los mayores ni-
veles de alcance corresponden a los indicadores: 
7) Fuentes de noticias y mecanismos de validación, 
y 10) Tipos de desinformación y malinformación. 
Al igual que en el primer bloque, se aprecia que el 
mayor alcance se registra en indicadores que tuvie-
ron las puntuaciones más altas antes de tomar el 
curso. El menor nivel de alcance se registra en el 
indicador 11) Mecanismos automatizados para con-
trolar los flujos de información en línea, que tam-
bién registró el puntaje inicial más bajo del bloque. 

Por último, en el tercer bloque (verde), los in-
dicadores de mayor alcance son: 15) Sistemas de 
almacenamiento en la nube, y 16) Compresión y 
descompresión de archivos, igual que en los dos 
primeros bloques, fueron los que registraron pun-
tajes más altos antes de tomar el curso. El indi-
cador de menor alcance fue el 18) Curaduría de 
contenidos en línea, que igualmente registró el 
menor puntaje de inicio.

En el mismo apartado de autopercepción de 
las competencias digitales, se les pidió a los es-

tudiantes seleccionar los cinco indicadores de 
alcance de las competencias que consideraron 
más significativos en su proceso de aprendizaje, 
donde predominó la selección de seis indicado-
res (ver figura 1).

En la tabla 4 se detallan los principales apren-
dizajes percibidos por los estudiantes en estos 
seis indicadores, a los que atribuyeron mayor im-
portancia en su proceso formativo.

Diseño y calidad del curso

En este apartado se analizan los resultados de la 
última sección de la encuesta, donde los estudian-
tes evaluaron el diseño y la calidad de la UATM de 
Información y alfabetización digital.

Para el diseño y producción de la UATM, se 
involucró a una docente conocedora del tema, 
quien cuenta con conocimiento y experticia en 
los temas de información y alfabetización digital. 
Además, participaron dos diseñadoras instruccio-
nales, un equipo multimedia para la creación de 

3. Búsqueda de
artículos académicos (11)

15. Sistemas de
almacenamiento en

la nube (10)

10. Tipos de
desinformación y

malinformación (6)

6. Búsqueda
de noticias y

multimedia (5)

4. Búsqueda
de libros 

en línea(4)

14(3)

12(2)7(2)
2(2)

5(2)
18(1)17(1)

11. Mecanismos
automatizados
para controlar
los flujos de
información
en línea (5)

16. Compresión y
descompresión de

archivos (6)

13. Tipos de archivos
digitales (9)

1. Definición de
palabras clave (10)

Figura 1. Valor atribuido a los indicadores de competencias. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en la encuesta.
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Tabla 4. Los aprendizajes que más valoran los estudiantes 

indicador
número de veceS 

Seleccionado
¿qUé aprendizajeS valoran máS loS eSTUdianTeS?

3) Búsqueda de artículos 
académicos

11

 • Saber cómo realizar las búsquedas de artículos académicos para
tener información fidedigna

 • Aprender a utilizar los buscadores académicos que se ofrecen
a través de internet

 • Mejorar los conocimientos para la búsqueda de información
 • Es de gran ayuda para usar fuentes confiables
 • Tener la facilidad de conocer cómo la tecnología avanza cada vez más y se 
debe saber buscar

 • Aprender a buscar artículos con información confiable
 • Aprender que hay buscadores especializados para encontrar artículos 
académicos y así obtener información acertada

15) Sistemas de 
almacenamiento en la 
nube

10

 • Cómo resguardar nuestra información en la nube, para así no llenar la 
memoria de nuestros dispositivos

 • Conocer el uso, manejo y utilización de las nubes de almacenamiento
 • Guardar información en la nube y compartir los enlaces para actividades 
escolares y laborales

 • Guardar y mantener más seguros mis archivos e imágenes
en sistemas confiables

 • Cómo guardar información de suma importancia

1) Definición de palabras 
clave

9

 • Saber seleccionar las palabras claves para hacer una búsqueda asertiva
 • Seleccionar las palabras clave para buscar información académica
de fuentes confiables

 • Aprender a detectar las palabras clave
 • Búsqueda más específica
 • Aprender a encontrar información más adecuada y útil
 • Buscar de manera más rápida y adecuada al tema
 • Aprender a eliminar palabras genéricas en las búsquedas para
mejorar los resultados

13) Tipos de archivos 
digitales

9

 • Nuevo conocimiento en tipos de archivos, ampliando el uso
de herramientas digitales

 • Aprender a identificar los diferentes tipos de archivos y usarlos según
sus características

 • Aprender acerca de los distintos tipos de archivos digitales que existen, lo 
cual es importante para saber cómo manejarlos para que sean de utilidad

10) Tipos de 
desinformación y 
malinformación

6

 • Saber diferenciar los distintos tipos de información apócrifa que
existe en internet

 • Aprender que todo lo que está en línea puede ser cargado por cualquier 
persona, por lo que hay que revisar las fuentes correctamente, que sean 
confiables, para utilizar información fidedigna

16) Compresión y 
descompresión de 
archivos

6
 • Para subir archivos que pesen menos
 • Guardar archivos que generen poco espacio en la memoria o
en los dispositivos digitales

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recabados en la encuesta.
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recursos educativos y una persona del área de so-
porte técnico para el montaje y la puesta en línea 
en Moodle. El tiempo que tomó su desarrollo fue 
de cuatro meses. 

En cuanto al diseño y calidad del curso se les 
solicitó a los estudiantes que evaluaran los si-
guientes aspectos: a) Competencias cubiertas en 
el diseño curricular, b) Recursos (piezas de con-
tenido), c) Actividades de aprendizaje (diseño, 
cantidad y esfuerzo requerido), d) Abordaje de los 
temas transversales a lo largo del curso, y e) Fun-
cionamiento de la plataforma y soporte técnico. A 
continuación, se presentan los resultados en cada 
una de estas dimensiones:

a) Competencias cubiertas en el diseño curricular
Como se aprecia en la gráfica 3, si se combinan 
las valoraciones de Totalmente de acuerdo y De 
acuerdo, trece de los 16 participantes consideran 
que las competencias cubiertas en el curso son 
necesarias, actuales y pertinentes.

b) Valoración de los recursos educativos (piezas 
de contenido)
En la gráfica 4 se observa que, en los cuatro as-
pectos evaluados con relación a los recursos pro-
vistos, si se agregan las respuestas Totalmente de 
acuerdo y De acuerdo, el ítem mejor puntuado es 
la variedad, con catorce respuestas favorables de 
16, seguido de calidad (13) y adecuación al tema 
(13). Cantidad fue el ítem que sumó menor nú-

mero de respuestas favorables (12). En los cuatro 
ítems hay una mayoría de respuestas que dan una 
valoración favorable a los recursos. Cabe señalar 
que para triangular estas respuestas se revisó la 
UATM en plataforma (e-observación) y se cons-
tató que efectivamente los recursos son variados 
(textos, videos, infografías, entre otros) y que su 
cantidad y calidad son suficientes.

c) Valoración de las actividades de aprendizaje
Los resultados de las actividades de aprendizaje 
(su diseño, cantidad y esfuerzo requerido para rea-
lizarlas) se muestran en la gráfica 5. Si se agregan 
las respuestas Totalmente de acuerdo y De acuerdo 
en los cuatro ítems, catorce de 16 participantes va-
loraron de forma positiva las actividades conteni-
das en el curso. Los ítems que tienen valoraciones 
más altas son cantidad y calidad de las actividades, 
seguidos de adecuación y variedad. 

Al igual que en el caso de las piezas de conte-
nido, a partir de e-observación se registró que el 
curso cuenta con 27 actividades de aprendizaje, 
entre las que se cuentan ejercicios, reflexiones, 
prácticas, presentaciones y galería. En prome-
dio, los estudiantes realizan por semana entre 
tres y cuatro actividades, aunque cabe recordar 
que esta asignatura fue operada en un esquema 
intensivo a lo largo de ocho semanas, por lo que, 
en una operación semestral de 16 semanas, el 
promedio de actividades semanales se reduce a 
la mitad.

Competencias necesarias

Competencias actuales

Competencias pertinentes

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

4102 9

4111 9

6102 7

Gráfica 3. Evaluación del diseño curricular de la UATM de Información y alfabetización digital.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en la encuesta.
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d) Valoración del abordaje de temas transversales
Respecto a la inclusión de los temas transversales 
en la UATM evaluada, es posible precisar que, de 
acuerdo con el modelo universitario de la UAEM 
(2011), la transversalidad es la “inclusión en el cu-
rrículo de contenidos que atraviesan y enriquecen 
los aprendizajes disciplinares y que son aplicables 
en diversos contextos” (p. 32). Entre los temas 
transversales contemplados en el modelo universi-
tario, y que retoman las UATM, se encuentran los 
siguientes: sustentabilidad, diversidad y multicul-
turalidad (incluye intercambio cultural), derechos 
humanos, sociales y de los pueblos, cuidado de sí, 
y ethos universitario y cultura nacional.

Es necesario precisar que estos temas no son 
limitativos, pues el propio modelo universitario 
plantea que son dinámicos y coyunturales. Por ello, 
para el diseño de las UATM se agregaron “equidad 
de género” y “emprendimiento”. El modelo univer-
sitario (2011) establece que la inclusión de los te-
mas transversales en el currículo puede realizarse 

a través de diferentes estrategias: 1) en contenidos 
curriculares disciplinares existentes, 2) creando 
unidades curriculares ex profeso –como es el caso 
de las UATM–, y 3) incorporando actividades ex-
tracurriculares formales, no formales e informales 
y entrenamiento en el campo laboral. 

La valoración efectuada por los estudiantes 
encuestados en materia de cobertura de los temas 
transversales a lo largo del curso se puede apre-
ciar en la gráfica 6, donde, en el acumulado de 
respuestas Totalmente de acuerdo y De acuerdo, 
hubo catorce de 16 participantes que afirman que 
los temas transversales le dan un valor agregado 
al curso, trece que consideran que se analizan su-
ficientemente y doce que piensan que se cubren 
de manera superficial. En este punto es posible 
observar que estas dos últimas respuestas son 
contradictorias; se pensaría que quienes opinan 
que los temas se cubren suficientemente no esta-
rían de acuerdo en que estos se analizan de forma 
superficial.

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Actividades adecuadas en calidad

Actividades adecuadas en cantidad

Actividades variadas

Actividades adecuadas para cada tema

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
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1 1 7 7
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01 9 5

Gráfica 5. Evaluación de las actividades de la UATM de Información y alfabetización digital. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en la encuesta.
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Gráfica 4. Evaluación de los recursos de la UATM de Información y alfabetización digital. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en la encuesta.
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e) Funcionamiento de la plataforma
y soporte técnico
La UATM fue implementada a través de la plata-
forma Moodle, por lo que también se consideró 
necesario conocer la percepción de los estudian-
tes con relación al funcionamiento de la plata-
forma y la atención que recibieron por parte de 
soporte técnico. Los resultados se muestran en 
la gráfica 7. De estos, si se suman las respuestas 
Totalmente de acuerdo y De acuerdo, trece de 16 
participantes consideran adecuado el servicio de 
soporte técnico, doce opinan que las herramientas 
de comunicación de Moodle son suficientes y once 
perciben que Moodle funcionó correctamente.

DISCUSIÓN

Perfil de los participantes

En la tabla 2 se aprecia que hay una proporción en 
la muestra de dos mujeres por cada hombre par-

ticipante, mientras que casi dos terceras partes de 
quienes respondieron trabaja, esto es consistente 
con el perfil habitual de personas que se inscri-
ben en programas en línea. Asimismo, la edad 
promedio (29 años) es superior a la media en li-
cenciatura en modalidad presencial. Otro aspecto 
evidente es que la mayoría cuenta con acceso a 
equipo de cómputo y conexión a internet, lo cual 
es congruente con el perfil habitual de quienes 
realizan estudios en línea.

Autopercepción respecto a las
competencias digitales

Como se expuso antes, una de las preguntas que 
se planteó en este estudio fue: ¿cuál es la auto-
percepción del estudiantado de pregrado en una 
licenciatura virtual respecto a su nivel de alcance 
de competencias de información y alfabetización 
digital? A continuación, discutimos los resultados 
presentados en la gráfica 2, que responden a este 
primer cuestionamiento.

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Los temas transversales se abordan...

Los temas transversales se abordan...

Los temas transversales dan un valor agregado...
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Gráfica 6. Evaluación de los temas transversales en la UATM de Información y alfabetización digital.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en la encuesta.
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Gráfica 7. Evaluación de plataforma y soporte técnico en la UATM de Información y alfabetización digital. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en la encuesta.
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En los indicadores del bloque 1, que correspon-
den a la competencia de “navegar, buscar y filtrar 
datos, información y contenidos digitales” del mar-
co DigComp 2.1, resulta de interés evidenciar que, 
de los diferentes tipos de búsquedas vistos en el cur-
so (artículos, libros, noticias y multimedia), el que 
tuvo mayor alcance fue el tercero, que en general es 
el menos relacionado con contenidos académicos, 
es decir, que las competencias más desarrolladas 
son las que se asocian con actividades de buscar 
información de actualidad y consumo de conteni-
dos audiovisuales.

Lo anterior coincide con diferentes estudios 
acerca de las prácticas de las personas usuarias 
de internet. La Encuesta Nacional sobre Disponi-
bilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 
los Hogares (ENDUTIH) (INEGI, 2022) reporta 
que las principales actividades que realizaron los 
usuarios de internet en 2021 fueron comunicarse 
(93.8%), buscar información (89.9%) y acceder a 
las redes sociales (89.8%). El mismo estudio afir-
ma que las aplicaciones más usadas en telefonía 
móvil fueron: mensajería instantánea (90.8%), 
contenidos de audio y video (77.8%) y redes so-
ciales (76.3%).

En España las cifras son similares: de las cin-
co actividades principales en internet, la segunda 
es lectura de noticias (75.4%), la cuarta escuchar 
música (61.4%) y la quinta ver películas (57.7%) 
(AIMC, 2022).

En contramano, el indicador de menor alcan-
ce se vincula con la funcionalidad de los motores 
de búsqueda, que a su vez está relacionada con 
lo que algunos denominan “pensamiento algo-
rítmico” y se asocia con el razonamiento lógico-
matemático.

En los indicadores del bloque dos, correspon-
diente a la competencia “evaluar datos, informa-
ción y contenidos digitales” del marco DigComp 
2.1, se encontró que en general la autopercepción 
del estudiantado es favorable en lo que respecta 
a identificar fuentes de información confiable. 
Lo que coincide con el estudio de García Lara et 
al. (2021), quienes llevaron a cabo una revisión 

sistemática de investigaciones de 2010-2020 re-
lacionadas con la valoración de la actitud de los 
jóvenes universitarios frente a las llamadas fake 
news. De los 243 artículos revisados se infiere que 
los jóvenes universitarios cuentan con alta capa-
cidad de detección de fake news; asimismo, entre 
las prácticas que proponen para mitigar el impac-
to de la desinformación destaca la alfabetización 
informacional.

En lo referente al indicador de menor alcance, 
“mecanismos automatizados para controlar los 
flujos de información en línea”, resalta que tam-
bién se relaciona con el pensamiento algorítmico, 
al igual que en el primer bloque.

En los indicadores del bloque tres, que co-
rresponden a la competencia “gestión de datos, 
información y contenidos digitales” del marco 
DigComp 2.1, precisamente el indicador que regis-
tró menor alcance fue el 18) Curaduría de conteni-
dos en línea, que por el propio contenido de esta 
área de competencia es el único que se relaciona 
de manera directa con una actitud proactiva de la 
persona usuaria, ya que la curaduría implica agre-
gar valor a la información que se busca y organiza.

Lo anterior también coincide con otros estu-
dios que muestran que, pese a las posibilidades 
que ofrece la Web 2.0, y en particular las redes 
sociales, para el desarrollo de una infoesfera más 
democrática y participativa donde las personas 
consumidoras tienen la posibilidad de participar 
al generar contenido o al menos agregando valor al 
contenido generado por otros usuarios, diversos 
estudios muestran que las audiencias continúan 
conformadas en su mayoría por consumidores y 
que quienes producen son una minoría (Arribas 
et al., 2019; Barredo et al., 2018; Chu, 2010).

La segunda pregunta de investigación plan-
teada fue: ¿cuál es el valor que el estudiantado 
de pregrado de una licenciatura virtual confiere a 
las competencias desarrolladas en una asignatura 
dedicada a información y alfabetización digital? 
Sobre la utilidad percibida respecto a las compe-
tencias que analiza la unidad, interesa hacer notar 
que de los seis indicadores seleccionados por un 
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mayor número de personas (ver tabla 4), cuatro 
se repiten con los que obtuvieron una percepción 
de mayor alcance: 1) Definición de palabras cla-
ve (para búsquedas en línea), 10) Tipos de des-
información y malinformación, 15) Sistemas de 
almacenamiento en la nube, y 16) Compresión y 
descompresión de archivos.

De estos cuatro indicadores seleccionados, dos 
(15 y 16) se relacionan con una mejor gestión de las 
memorias de sus dispositivos, a través de espacio 
adicional en la nube y compresión de archivos, lo 
que evidencia las limitaciones de su equipamiento 
y la necesidad que presentan de desarrollar com-
petencias que respondan a esta situación.

Respecto a los otros dos indicadores selec-
cionados y que puntúan alto en percepción de 
alcance, la definición de palabras clave se recal-
ca a lo largo del curso como la llave para todas 
las otras búsquedas, por ello es comprensible que 
se le considere un aprendizaje fundamental. El 
priorizar el indicador asociado a discernir entre 
la información confiable y aquella que no lo es, 
coincide con los hallazgos de García et al. (2021).

Cabe señalar que los otros dos indicadores 
seleccionados como importantes en su desarro-
llo personal, en contramano, figuran entre los de 
más baja percepción de alcance en sus respectivos 
bloques: 3) Búsqueda de artículos académicos y 
13) Tipos de archivos digitales. Esto refleja que, 
pese a tener un punto de partida bajo y un alcance 
modesto, los estudiantes valoran positivamente el 
avance registrado en estos indicadores. Sobre la 
misma línea, puede subrayarse que la búsqueda 
de artículos académicos se aparta de las prácti-
cas sociales y de ocio que predominan entre los 
jóvenes universitarios, lo que refleja la toma de 
conciencia de la necesidad e importancia de de-
sarrollar, además, competencias relacionadas con 
su actividad académica. 

El interés por los tipos de archivos digitales 
podría reflejar al menos un primer y tímido acer-
camiento al pensamiento algorítmico que, como 
se vio antes, es común a varios indicadores de 
bajo alcance.

Diseño y calidad del curso

Respecto a la tercera pregunta que nos plantea-
mos: ¿cuál es la valoración del estudiantado de 
pregrado de una licenciatura virtual de los aspec-
tos que caracterizan el diseño curricular e instruc-
cional, producción e implementación de la unidad 
curricular denominada Información y alfabetiza-
ción digital?, si bien los diferentes aspectos evalua-
dos recibieron valoraciones positivas en general, el 
aspecto mejor evaluado fue la cobertura de com-
petencias que abarca el curso, es decir, el diseño 
curricular que, como se señaló, se ajusta a lo plan-
teado por el marco DigComp 2.1. La valoración 
que recibieron los recursos educativos y las activi-
dades de aprendizaje fue similar, lo que refleja un 
balance en la calidad de ambos componentes del 
curso. Los aspectos con evaluaciones ligeramente 
menos favorables fueron la incorporación de los te-
mas transversales, donde se registraron respuestas 
contradictorias que apuntan a la necesidad de revi-
sar dos reactivos y el funcionamiento de la platafor-
ma que, aunque bien evaluado, comparativamente 
no recibió puntajes tan altos como los ítems mejor 
valorados en esta sección de la encuesta.

CONCLUSIONES

En la UAEM se consideró que incorporar al cu-
rrículo contenidos para la formación de las com-
petencias digitales y hacerlo siguiendo el Marco 
Europeo de Competencias Digitales para la Ciuda-
danía (DigComp 2.1), era un camino promisorio 
para desarrollar en el estudiantado competencias 
que le permitieran desempeñarse favorablemente 
en su vida futura y ocupación, conforme a están-
dares internacionales.

Una preocupación que se planteó de inicio, 
cuando se presentó el proyecto de las UATM, en 
especial en lo concerniente a las competencias di-
gitales para la ciudadanía, fue que los estudiantes, 
por ser “nativos digitales”, ya contaban con estas 
competencias.

Zorrilla, Castillo
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Si bien la implementación de una sola de las 
tres unidades de aprendizaje dedicadas a com-
petencias digitales, en un solo programa y en un 
único grupo, es un atisbo minúsculo a su poten-
cial, puede vislumbrarse que la percepción del 
estudiantado al cursarla es de logro, respecto al 
avance en su dominio de los diferentes indicado-
res de alcance de las competencias. En este sen-
tido, la mayoría percibe que inicia con un nivel 
de alcance entre básico e intermedio, logrando 
al finalizar un nivel que oscila entre intermedio 
y avanzado.

Se advierte que los mayores niveles de alcance 
se ubican en indicadores asociados a las prácticas 
cotidianas del estudiantado y a sus intereses. Asi-
mismo, los menores niveles de alcance se encuen-
tran en los ámbitos del pensamiento algorítmico y 
de la generación de aportes y contenidos digitales 
originales. El primero de los dos antes menciona-
dos tiene una relación estrecha con el pensamien-
to lógico-matemático, que a su vez es un área de 
bajo desempeño en México, de acuerdo con prue-
bas estandarizadas. El segundo es un hallazgo que 
coincide con la literatura que desmitifica la idea 
de que todos los jóvenes hoy día producen conte-
nidos y agregan valor a la información disponible 
en internet.

Del mismo modo, está claro que los encuesta-
dos perciben cuáles son sus áreas de oportunidad 
en el ámbito de las competencias de información 
y alfabetización digital, y las valoran como nece-
sarias, actuales y pertinentes. En particular, des-
taca la valoración que formularon respecto a los 
indicadores de tipos de desinformación y malin-
formación, así como de búsqueda de artículos aca-
démicos, reflejo de la toma de conciencia en torno 
a la necesidad de adquirir y desarrollar competen-
cias de pensamiento crítico y académicas, más allá 
de las asociadas meramente al ocio en línea.

La evaluación general de la calidad y pertinen-
cia de la unidad curricular es favorable, aunque 
hace falta continuar el análisis de otras imple-
mentaciones en diferentes programas educativos 
y en esquema semestral de 16 semanas. De igual 

forma, es necesario evaluar la implementación de 
las demás UATM, para dimensionar de forma in-
tegral su impacto y potencial. En virtud de lo ex-
puesto, se considera que el modelo de las UATM 
en la UAEM es una posible ruta para que las uni-
versidades ofrezcan un andamiaje a docentes y 
estudiantes para la adquisición y el desarrollo de 
competencias digitales para la vida y el trabajo.

A manera de cierre, puntualizamos algunas 
limitaciones del presente estudio que es impor-
tante considerar: el número reducido de par-
ticipantes y su perfil particular, al tratarse de 
estudiantes de una licenciatura en línea con un 
promedio de edad mayor que el presentado por 
estudiantes de la modalidad presencial, que al 
tiempo se les ubica, presumiblemente, con un 
mayor desarrollo de competencias digitales. 

Otra limitante es que los tres momentos de la 
percepción del nivel de alcance se levantaron des-
pués de haber cursado la unidad, planteándose 
como más conveniente la autovaloración de estos 
niveles en los momentos indicados, para una ma-
yor precisión de la medición. Por último, al igual 
que muchos otros estudios en competencias digi-
tales, este se basa en autopercepción (Buckingham 
et al., 2005), ante lo cual son necesarios estudios 
etnográficos o medición de competencias a partir 
de portafolios de evidencias u otro tipo de evalua-
ciones.
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