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para estudiantes de la Facultad  
de Filosofía y Letras de la unam
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INTRODUCCIÓN

La incorporación de programas de alfabetización informacio-
nal en comunidades estudiantiles en todos los niveles educa-
tivos es un tema ampliamente reconocido y recurrente en el 

ámbito internacional . Donde cada institución, dependiendo de su 
población, medios, nivel y alcances, ha diseñado y propuesto di-
versas estrategias para fortalecer o, al menos, intentar reforzar en 
los individuos habilidades que propicien destrezas en torno a la lo-
calización, la evaluación, el uso y la apropiación de la información . 

En ese sentido, el desarrollo de habilidades informacionales que 
se pretenden desarrollar en los estudiantes es influenciado en to-
do momento por la gran diversidad y el desarrollo continuo de las 
tecnologías, así como por el incremento exponencial y acelerado 
de la información, principalmente en estado digital .

En otras palabras, no es fortuito que organismos internacio-
nales como la Unesco1 o la Cepal2 afirmen que la Sociedad de la 

1 Unesco . Hacia las sociedades del conocimiento, 17 .
2 Cepal, 11 . 
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Información (Si) se basa principalmente en la inclusión de los pro-
gresos tecnológicos, la integración de nuevos medios para crear y 
divulgar información, o bien, en la inmersión digital que muchos 
sectores de la sociedad adoptaron de manera progresiva . Sin em-
bargo, estas afirmaciones difícilmente corresponden con las múl-
tiples situaciones particulares y los diferentes grados de desarrollo 
que pueda presentar cada país .

De ahí que la Si constituye una coyuntura cultural donde se 
propugna que los individuos tengan la oportunidad de crear, con-
sultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento para 
mejorar su calidad de vida .3 

Este contexto ha propiciado que la información, combinada con 
el manejo de las tecnologías, se convierta en una poderosa herra-
mienta que sustenta el crecimiento social, económico y cultural de 
los países, por lo que alcanzar el estatus de sociedad desarrollada 
“informacionalmente” se ha convertido en prioridad para los go-
biernos, los organismos internacionales y las instituciones educa-
tivas . Si bien se ha hablado de una revolución tecnológica4 que ha 
marcado toda actividad realizada por el hombre y ha establecido 
los matices que darán forma a este naciente modelo de sociedad, 
su impacto económico y social son consecuencia del uso de la in-
formación, lo que ha propiciado una explosión o aumento expo-
nencial de datos, así como la necesidad de estar informado para 
que las personas puedan desenvolverse adecuadamente en estos 
nuevos contextos . Ante esta situación, Lyman y Varian,5 al igual 
que Cobo Romaní y Pardo Kuklinski,6 señalan que el constante 
aumento de datos albergados en la red hace imperativo adquirir 
capacidades para organizar y optimizar el proceso de búsqueda e 
identificación de contenidos útiles en Internet . Situación que con-
tinúa persistiendo en la actualidad .

3 Unesco . Cumbre Mundial sobre…
4 Manuel Castels . La era de la información… 
5 Peter Lyman y Hal Varian . “How Much Information 2003?” .
6 Romaní Cobo et al . Planeta Web20…
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ALFABETIZACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

En el ámbito de la educación universitaria, la formación de usua-
rios ha sido objeto de una profunda transformación, donde se 
observa una evolución de los términos orientación, instrucción y 
formación de usuarios, los cuales se enfocaban principalmente en 
la ejecución de acciones centradas en la biblioteca, sus recursos 
documentales y las herramientas de búsqueda para reorientar-
se hacia el desarrollo de competencias y aprendizaje significativo 
mediante el uso de diferentes recursos informativos y de distintas 
formas de solución a las problemáticas que se hacen presentes .

Esta nueva visión sobre la importancia de la información pa-
ra el individuo ha sido la base sobre la cual se ha construido el 
concepto de Information Literacy o Alfabetización Informacional 
(alfin), en el cual converge una serie de prácticas que responden 
directamente a la compleja problemática en donde la información, 
las sociedades y las tecnologías confluyen e influyen directamente 
en la forma en que el individuo hace uso de éstas . Existen múlti-
ples definiciones sobre lo que es alfin, algunas de las más repre-
sentativas son: En la Declaración de Praga,7 la alfin es entendida 
como “la habilidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y 
crear, utilizar y comunicar información eficazmente para enfrentar 
aspectos o problemas; es un prerrequisito para participar eficaz-
mente en la Sociedad de la Información y es parte de los derechos 
básicos de la humanidad para un aprendizaje de por vida” .

La American Library Association8 la conceptualiza como el 
“conjunto de habilidades que capacitan a los individuos para re-
conocer cuándo se necesita información y poseer la capacidad de 
localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información requerida”, 
aunque en la definición expresada por el Chartered Institute of 

7 Declaración de Praga . “Hacia una sociedad alfabetizada informacionalmen-
te”, s .p .

8 American Library Association . “Presidential Committee on Information Li-
teracy: Final Report”, s .p .
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Library and Information Professionals9 es donde de manera más 
concreta se resume lo que significa la alfin: “capacidad de pen-
sar críticamente y emitir juicios equilibrados sobre cualquier in-
formación que encontremos y utilicemos” . En este contexto, las 
competencias informativas son concebidas como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que permiten al 
individuo la gestión, uso, aplicación y comprensión de la informa-
ción para responder a las exigencias individuales o sociales reque-
ridas en una actividad determinada .

La formulación de modelos y normas de alfin sustenta teóri-
camente las actividades en torno a la adquisición de competen-
cias informacionales . En este sentido, Pinto y Uribe10 señalan que 
el conocimiento de los modelos pedagógicos (Big 6, Seven Pillars 
of Information Literacy, Big Blue, Bruce, Kuhlthau) y las normas 
(Sconul, acrl/ala, caul, anziil, cilip, ifla) posibilitan el diseño 
de programas de formación informacional, ya que “proporcionan 
el esquema general de cuáles son las competencias que se deben 
conseguir, acompañadas de ejemplos de cómo lograrlo” .11

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el trabajo de Cortés con Lau,12 
Mears13 y, posteriormente, Cortés, González, Moya, Quijano, Ro-
valo y Sauto14 promovieron que durante el 3er . Encuentro sobre 
Desarrollo de Habilidades Informativas se definiera la Declarato-
ria de las Normas sobre Alfabetización Informativa en Educación 
Superior, mismas que son aplicables a las instituciones de educa-
ción universitarias del país . Estas normas contemplan la inclusión  

9 cilip Information Literacy Group . “cilip Definition of Information Literacy 
2018”, s .p .

10 Pinto y Uribe . “Formarnos y autoformarnos en alfabetización” .
11 Antonio Calderón-Rehecho . “Informe apEi sobre Alfabetización Informa-

cional” .
12 J . Cortés y J . Lau . “Directrices para el desarrollo de habilidades informacio-

nales: propuesta ifla abreviada” .
13 J . Cortés y B . Mears . Implementación de programas de alfabetización infor-

mativa: contextos y experiencias .
14 J . Cortés et al . “Normas sobre alfabetización informativa en educación su-

perior: declaratoria” .
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de competencias informativas básicas (ocho) y competencias es- 
pecíficas (45) para la conformación de programas adaptables a las 
necesidades que se presenten .

Estas iniciativas, cuyo valor y aportaciones son incuestionables, 
es decir, deben adaptarse a contextos institucionales específicos; 
por ejemplo, dentro de la oferta académica que presenta la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (unam); donde las comu-
nidades estudiantiles son muy diversas, y el conocer y contemplar 
las necesidades específicas a solventar en términos de alfabetiza-
ción informacional, posibilitará que esas comunidades valoren la 
información como un insumo indispensable para el aprendizaje 
permanente, y que sean los propios estudiantes quienes puedan 
enfrentar positivamente los desafíos planteados por las nuevas 
realidades sociales, educativas, económicas, tecnológicas y cultu-
rales que vive nuestro país .

En el caso específico de la Facultad de Filosofía y Letras (ffyl) 
de la unam, donde sus planes de estudios corresponden a las hu-
manidades y las artes, la Biblioteca Samuel Ramos ha instrumen-
tado en algunos de los quince Colegios, talleres a nivel de charlas 
divulgativas sobre los múltiples y distintos recursos documenta-
les que se tienen en sus instalaciones . Sin embargo, a la fecha no 
existe un programa integral que contemple el seguimiento, la eva-
luación y retroalimentación de conocimientos, tanto a nivel de 
estudiantes, como del personal que imparte los talleres y, en gene-
ral, del ecosistema digital en el que se desenvuelven . Razones por 
las cuales se pretende implementar un programa que desarrolle 
en el estudiante de la ffyl competencias informacionales y tecno-
lógicas que ayuden con la resolución de problemas relacionados 
con el pensamiento crítico y creativo .

Es así como surge el proyecto “Programa de alfabetización in-
formacional para estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, 
unam”, que recibió apoyo del Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (papiit) en la convocatoria 
2019 . Donde el objetivo principal fue el diseño de un programa 
de Alfabetización Informacional para incrementar las competen-
cias informacionales y tecnológicas de los estudiantes de nivel 
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licenciatura del sistema escolarizado en modalidad presencial de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autó-
noma de México .

MÉTODO 

Se trata de una investigación mixta con enfoque cualitativo al 
inicio del proyecto, seguido de un enfoque cuantitativo para la 
elaboración de un instrumento, el diagnóstico de competencias in-
formacionales y tecnológicas, así como para el diseño del progra-
ma de alfabetización .

El estudio consistió en cuatro fases de trabajo: 1) realización 
de grupos focales con estudiantes de la ffyl, 2) diseño de un ins-
trumento elaborado ex profeso para los fines de la investigación,  
3) evaluación diagnóstica de los estudiantes, y 4) diseño del pro-
grama de intervención .

Fase I . Grupos focales

Se trabajó con un diseño cualitativo, el cual incluyó una guía te-
mática para realizar grupos focales . El análisis de los datos se 
realizó con base en la teoría fundamentada .15 Los participantes 
fueron en total 160 (91 mujeres y 69 hombres, con un promedio 
de edad de 19 .6 años) estudiantes de las licenciaturas de Admi-
nistración de Archivos y Gestión Documental, Bibliotecología y 
Estudios de la Información, Desarrollo y Gestión Interculturales, 
Estudios Latinoamericanos, Filosofía, Geografía, Letras Clásicas, 
Letras Hispánicas, Letras Modernas, Literatura Dramática y Tea-
tro, y Pedagogía . 

En total se llevaron a cabo 15 grupos focales, cada sesión 
con una duración de 120 minutos, y grabada en audio para su 

15 Strauss y Corbin, citado por Diego Alveiro Restrepo-Ochoa . “La teoría fun-
damentada como metodología para la integración del análisis procesual y 
estructural en la investigación de las representaciones sociales” .
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transcripción y análisis posterior . La participación fue voluntaria y 
para participar era requisito firmar un consentimiento informado 
donde se les explicaba que los datos serían confidenciales y que 
participar en la investigación no ponía en riesgo su integridad físi-
ca y emocional . Además, se contó con la colaboración institucional 
para agendar los horarios y espacios de los grupos donde se lle-
varían a cabo las sesiones . Posterior al análisis de los resultados, 
se procedió a la fase II .

Fase II . Diseño del cuestionario 

Con base en los resultados de la Fase I, se diseñó un cuestiona-
rio, el cual fue hecho ex profeso para los fines de la investigación . 
El instrumento constó de 217 reactivos que evalúan habilidades 
informacionales y conocimientos tecnológicos, algunas secciones 
del instrumento eran escala tipo Likert con cuatro opciones de 
respuesta que van de totalmente de acuerdo, a totalmente des-
acuerdo, y en algunas otras secciones, eran reactivos dicotómicos, 
con las opciones de sí/no . El instrumento diseñado tuvo una sec-
ción referente al uso y habilidad de recursos multimedia tanto en 
audio, imagen y video, así como en herramientas de uso frecuente 
en el ámbito académico como hojas de procesador de texto, hojas 
de cálculo y presentador de diapositivas; estas dos secciones pre-
sentaron niveles de dominio, por lo que se logró establecer el ni-
vel en el cual se encontraban los participantes .

Fase III . Diagnóstico 

El instrumento se aplicó tanto en las instalaciones universitarias 
como en formato digital, ambas con el consentimiento de los estu-
diantes y con autorización previa de las instancias correspondien-
tes . Posterior a la aplicación, se llevó a cabo el análisis cuantitativo 
de los datos, donde se utilizó el software ibm SpSS versión 23 .

La muestra estuvo constituida por 406 estudiantes, el 35 .5% 
hombres y el 64 .5% mujeres, con un rango de 16 a 67 años (me-
dia de 25 .6); el semestre en el que se encontraban inscritos fue el 
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siguiente: primero (30 .8%), segundo ( .5%), tercero (31 .5%), quinto 
(14 .3%), sexto ( .2%), séptimo (22 .2%) y octavo ( .5%) . En cuanto al 
turno, el matutino fue de 21 .7%, vespertino de 38 .7% y mixto de 
39 .7% . 

Respecto a la distribución de las licenciaturas, los estudian-
tes reportaron los siguientes datos: Administración de Archivos y 
Gestión Documental (1%), Bibliotecología y Estudios de la Infor-
mación (36%), Desarrollo y Gestión Interculturales (1 .7%), Estu-
dios Latinoamericanos (2 .5%), Filosofía (8 .6%), Geografía (3 .4%), 
Historia (4 .9%), Letras Clásicas (4 .9%), Letras Hispánicas (18 .7%), 
Letras Modernas (5 .9%), Literatura Dramática y Teatro ( .2%) y Pe-
dagogía (12 .1%) .

Fase IV . Diseño de programa

Debido a la contingencia sanitaria por covid-19, el programa se 
diseñó con una modalidad a distancia utilizando las plataformas 
digitales que facilita la unam, promoviendo con esto la participa-
ción de la comunidad estudiantil . Con base en el diagnóstico, se 
estructuraron tres sesiones de dos horas cada una . Los temas fue-
ron: acceso a la información, diseño de estrategias de búsqueda y 
habilidades tecnológicas . Para cada tema se diseñó material mul-
timedia contemplando las necesidades generales que reportaron 
los participantes . Además, dentro de los recursos se incluyó ma-
terial específico de cada licenciatura . Se elaboraron dos manuales 
de trabajo: del facilitador y del asistente .

Las sesiones presentan la siguiente estructura referente a los 
contenidos temáticos, mismos que se encuentran detallados en las 
cartas descriptivas que se presentan en el Manual del Facilitador: 

Sesión 1: Diseño de estrategias de búsqueda
Presentación
Evaluación diagnóstica
Características generales de las habilidades informacio- 
nales
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Habilidad de acceso a la información y diseño de estra-
tegias de búsqueda
Cierre de la sesión

Sesión 2: Evaluación de la Información
Encuadre
Habilidad de evaluación de la información
Integración de ambas habilidades informacionales
Cierre de sesión

Sesión 3: Habilidades Tecnológicas
Encuadre
Habilidades tecnológicas
Consolidación de información
Evaluación final
Cierre del curso

Tanto la implementación como su respectiva evaluación (diagnós-
tica y final) han quedado pendientes por la contingencia sanitaria; 
sin embargo, el programa ha sido desarrollado en su totalidad con 
el material de trabajo respectivo .

CONCLUSIONES

Se ha visto que el confinamiento ocasionado por el covid-19 ha 
traído un esquema nuevo en la educación en todos los escenarios 
existentes, ya sea por la modificación de la modalidad en la que se 
venían impartiendo clases, la incorporación de estrategias diferentes 
a las que se implementaban o bien, la limitante de la brecha digital, 
la cual es una constante en todos los escenarios académicos, inde-
pendientemente del tipo de institución educativa de la que se hable .

El diseño de un programa de habilidades informacionales y tec-
nológicas en la Facultad de Filosofía y Letras implica un esfuerzo 
significativo al considerar la diversidad de características de los 
estudiantes que conforman su población estudiantil, ya que co-
nocer los intereses, necesidades y expectativas permitió integrar 
las diferencias encontradas entre los colegios de la facultad . Es 
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decir, el programa pretende atender las necesidades específicas 
de cada disciplina en cuanto al desarrollo de las habilidades antes 
mencionadas . Siendo este el principal aporte .

Se ha descrito que el diseño del instrumento incorporó elementos 
que detectaron diferentes componentes relacionados con los conoci- 
mientos, las habilidades y las actitudes hacia la información en el 
contexto académico y personal . Es importante resaltar la disposi-
ción de la comunidad estudiantil a participar en proyectos institu-
cionales, mostrando con esto interés en la mejora de la educación 
y apropiación de saberes que se extienden más allá de las aulas .

De esta forma, la presencia de un recurso institucional como lo 
el Programa de alfabetización informacional para estudiantes de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam permite fortalecer tanto 
a la comunidad estudiantil, como a todos aquellos que conforman 
en conjunto a la facultad . Además, permitirá que se establezca co-
mo un recurso permanente para fortalecer la oferta académica 
existente .

La conformación en estructura del programa contempló las ne-
cesidades e intereses de los estudiantes de todas las licenciaturas 
que se imparten en la facultad, por lo que se espera que su imple-
mentación sea bien recibida ya que se incorporaron recursos físi-
cos y digitales atractivos y susceptibles de actualizarse de manera 
constante y dependiendo de las características que se presenten 
en las diferentes generaciones y contextos que envuelven a la pro-
pia Facultad .

Lo anterior recalca la importancia de identificar, desarrollar y 
afinar las habilidades informacionales y tecnológicas en los estu-
diantes universitarios (y en los diferentes niveles educativos tam-
bién), ya que el acercamiento con la información en sus diferentes 
presentaciones y canales es una realidad presente en el día a día 
y cuya importancia es indiscutible . Como parte de una sociedad 
del conocimiento y de la información, el mejorar y fortalecer las 
habilidades (informacionales y tecnológicas en este caso) es un 
requisito que permea la vida de toda persona en sus diferentes 
escenarios . Si la formación académica incluye este tipo de habili-
dades dentro de los planes de estudios de forma transversal, los 
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egresados de las instituciones educativas podrán tener mayores 
recursos y compromiso por su propia educación y con el medio 
en donde se desempeñarán a nivel profesional .

El Programa de alfabetización informacional presentado en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam pretende ser un recurso 
permanente para su comunidad estudiantil y académica, ya que 
si los estudiantes fortalecen estas habilidades, éstas se extenderán 
de forma natural y fluida a los demás integrantes de la comuni-
dad académica .
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