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COMPEtEnCIAS InFORMACIOnAlES En EStUdIAntES 
AVAnZAdOS dE lA CARRERAS dE PSICOlOGÍA y 
CIEnCIAS EXACtAS dE lA UnMP
Visca, Jorge Eduardo; Di Domenico, Cristina
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina

students of the career of Psychology and 40 students of 
the career of Exact Sciences. The results show that the 
students of Psychology perceive themselves more ena-
bled in abilities related to the evaluation of the informa-
tion, whereas the students of exact with regard to the 
search of the information. The variable group of investi-
gation throws important results as much in the intra-
group analysis as intergroup.

Key words
Literacy information Universities students UNMdP

INTRODUCCIÓN:
La Educación Superior, especialmente en las tres últi-
mas décadas, ha sufrido modificaciones que a veces 
acompañaron y a veces sucedieron a cambios veloces 
que se produjeron a nivel macrocontextual. Dentro de 
ellos destacan el avance de las tecnologías de la infor-
mación y el uso y difusión masiva de la misma. En el 
campo educativo se enfatizó la importancia de formar 
ciudadanos con capacidad para aprender de manera 
autónoma y autodirigida, con el fin de adaptarse a una 
realidad cambiante y vertiginosa (Cortés Vera, 2005; 
UNESCO, 1998; Villa & Poblete, 2008; Yániz, 2008). En 
este marco y a nivel mundial los enfoques educativos 
en educación superior se encaminaron progresivamen-
te a la suplantación del aprendizaje centrado en la ad-
quisición de conocimientos por el aprendizaje de com-
petencias (González & González Tirados, 2008). El 
“Proyecto Tuning Europeo” y su homónimo en Latino-
américa son claros representantes de este cambio de 
paradigma en educación superior. Otros proyectos in-
ternacionales marcan el mismo rumbo, como el proyec-
to Higher Education and Graduate Employment in Euro-
pe y el Proyecto Latinoamericano Proflex (Palmer Pol, 
Montaño Moreno & Palou Oliver, 2009). El objetivo de 
estos emprendimientos se basa en la identificación de 
las competencias genéricas más importantes para la 
formación de los graduados. Se diferencian de ellas las 
competencias específicas, que refieren a un área parti-
cular de conocimiento (Beneitone, Esquetini, González, 
Marty, Slufi & Wagenaar, 2007; González & Wagenaar, 
2003, 2005; Puchol, Nuñez & Marín, 2008).
El enfoque centrado en competencias ha logrado una 
adhesión importante (Perrenoud, 1999, 2000) y ha de-

RESUMEN
En el grupo de investigación “Historia, Enseñanza y 
Profesionalización de la Psicología en los países del 
Cono Sur” se analizó como estudiantes avanzados de 
las carreras de Psicología y Ciencias Exactas de la UN-
MP se autoperciben en relación a competencias infor-
macionales. Se diseño un cuestionario para tal fin, te-
niendo en cuenta las normas que define la Association 
of Collage and Research Libraries (ACRL). Se trabajó 
con una muestra no probabilística de tipo incidental 
compuesta por el 30 % (aprox.) de la población efectiva 
de alumnos cursantes en cada uno de los grupos eva-
luados (Psicología N=180 y Ciencias Exactas N= 150). 
La muestra quedó conformada por 60 estudiantes de la 
carrera de Psicología y 40 estudiantes de las carreras 
de Ciencias Exactas. Los resultados muestran que los 
estudiantes de Psicología se autoperciben más capaci-
tados en habilidades relacionadas con la evaluación de 
la información, mientras que los estudiantes de exactas 
en lo que respecta a la búsqueda de la información. La 
variable grupo de investigación arroja importantes re-
sultados tanto en el análisis intragrupo como intergrupo. 
Palabras claves: competencias informacionales- estu-
diantes universitarios (Psicología- Ciencias Exactas)-
UNMdP.

Palabras clave
Competencias informacionales Estudiantes universitarios 
UNMdP

ABSTRACT
COMPETENCES LITERACY INFORMATION IN 
UNIVERSITIES STUDENTS OF ADVANCED LEVEL 
OF THE CAREER OF PSYCHOLOGY AND OF 
EXACT SCIENCES
In the UNMdP History, Teaching and Professionalism 
Research Team focused on Psychology in South Amer-
ican countries, we studied the perception of competenc-
es literacy scientific information in universities students 
of advanced level of the career of Psychology and of Ex-
act Sciences (Biology, Physics, Chemistry, Mathemat-
ics). We designed questionarie with base in internation-
al procedures of the Association of collage and Re-
search Libraries about literacy information abilities in 
the higher education. We worked with a sample no pro-
balistic incidental of the 30% students population in eve-
ry one of the groups valuated (Psychology N: 186, Exact 
Sciences N: 150). The sample was conformed by 60 
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mostrado su capacidad operativa (ITM -Instituto Tecno-
lógico de Monterrey, 2008). No han faltado opiniones 
que se le oponen por caracterizarlo como un simple 
“parche” al modelo educativo anterior, y como una mo-
dificación más de las tantas que tuvo la educación, em-
parentadas más con cambios a nivel político y económi-
co (Aristimuño, 2004; Barnett, 2001; Barriga, 2006). Por 
su parte, Coll (2007) más allá de plantear ciertas limita-
ciones teóricas y prácticas del enfoque, reconoce su 
potencialidad.
El Proyecto Tuning Latinoamericano define a las com-
petencias como un conjunto de capacidades desarrolla-
das a través de procesos que conducen a la persona 
responsable a ser competente para realizar múltiples 
acciones (sociales, culturales, productivas, laborales, 
cognitivas, afectivas) a través de las cuales proyecta y 
evidencia la capacidad de resolver un problema dado 
dentro de un contexto específico y cambiante (Beneito-
ne, Esquetini, González, Marty, Slufi & Wagenaar, 2007; 
González, Wagenaar & Beneitone, 2004).
Las habilidades en el acceso y uso de la información se 
ubican dentro de las competencias genéricas y se con-
sideran importantes para generar un estudiante produc-
tor de su propio aprendizaje y con capacidad para 
aprender a lo largo de toda la vida en un mundo digitali-
zado y expuesto a condiciones fluctuantes.
Para el presente estudio definiremos a las competen-
cias de acceso y uso de la información científica como 
un conjunto de habilidades que exigen a los individuos 
reconocer cuándo se necesita información y poseer la 
capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la 
información requerida, sin dejar de lado los aspectos le-
gales y éticos que bordean a estas acciones (ACRL, 
2000; Bawden, 2002; Gómez Hernández & Pasadas 
Ureña, 2007; Pasadas Ureña, 2000). Ha habido intentos 
para realizar una reconceptualización sobre las compe-
tencias informacionales, exponiendo una definición 
más compleja, aunque no ha resultado operativa para 
este trabajo (Marciales Vivas, González Niño, Castañe-
da Peña & Barbosa Chacón, 2008). 
En las últimas décadas la preocupación por este tipo de 
competencias se ha incrementado a nivel mundial, prin-
cipalmente en E.E.U.U y en Europa. En el año 2000 la 
Association of Collage and Research Libraries (ACRL) 
publica “Normas sobre aptitudes para el acceso y uso 
de la información en la Enseñanza Superior“, donde di-
chas competencias se operacionalizan en cinco nor-
mas generales, cada una de las cuales tienen indicado-
res de rendimiento y resultados. (Associattion of Colla-
ge and Research Libraries, 2000; Pasadas Ureña, 
2000). A partir de la publicación de la ACRL se sucedie-
ron diversos estudios con respecto a las competencias 
en el acceso y uso de la información de estudiantes en 
diferentes disciplinas como Antropología, Sociología, 
Trabajo social, Música, etc. (Associattion of Collage and 
Research Libraries, 2008).
En Europa se destaca el proyecto “Alfabetización Infor-
macional en el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior” enmarcado en el proceso de convergencia euro-

pea, en el que se proponen una serie de contenidos pa-
ra el aprendizaje de la alfabetización informacional 
(Cuevas Cerveró, Marzal García & Quismondo, 2007; 
Gómez Hernández & Pasadas Ureña, 2007; Licea de 
Arenas, 2009; Sánchez Tarrago & Alfonso Sánchez, 
2007). La International Federation of Library Associat-
tion and Institutions (IFLA) ha creado las directrices in-
ternacionales para la alfabetización informativa, las 
cuales son una compilación de diversos documentos in-
ternacionales basados en las diversas experiencias de 
las asociaciones bibliotecarias nacionales, como la 
mencionada Association of Collage and Research Li-
braries (ACRL), La American Association of School Li-
braries (AASL) también de E.E.U.U., la Society of Colla-
ge National and University Libraries (SCONUL) del Rei-
no Unido, el Australian and New Zealand Institute for In-
formación Literacy (ANZIIL), y la contribución del Foro 
Mexicano (Pasadas Ureña, 2001; Lau & Cortés, 2006).
El incremento de investigaciones relacionadas con las 
competencias genéricas (Beneitone, Esquetini, Gonzá-
lez, Marty, Slufi & Wagenaar, 2007; González & Wage-
naar, 2003, 2005; Palmer Pol, Montaño Moreno & Palou 
Oliver, 2009; Rodríguez Moreno, 2006;), y específica-
mente con las competencias informacionales (Cortés 
Vera, 2007; Uribe Tirado, 2010), implica la necesidad de 
realizar estudios empíricos locales que indiquen cuál es 
el grado de adquisición que los estudiantes de una de-
terminada institución o región tienen sobre estas habili-
dades, lo cual posibilitará una contrastación posterior 
con otras poblaciones. En nuestro campo disciplinario 
se desarrollan actualmente procesos de mejoramiento 
del grado académico a partir del ingreso en 2004 (Res.
MECyT N° 136/04) de Psicología como carrera regula-
da incluida en el art. 43 de la LES Nº24.521 -Ley de 
Educación Superior (CONEAU, 1997; Di Doménico & 
Piacente, 2003). El actual avance de la acreditación en 
Psicología alienta a la realización de estudios locales, o 
propios a una institución, para contribuir con datos em-
píricos al tema del mejoramiento formativo.

El objetivo del presente trabajo es presentar cómo se 
autoperciben los estudiantes de la carrera de Psicolo-
gía y Ciencias Exactas de la UNMP con respecto a las 
competencias de acceso y uso de la información.

METODOLOGÍA:
Para evaluar estas competencias se diseño un cuestio-
nario de autopercepción, en base a normas internacio-
nales de la Association of Collage and Research Libra-
ries, (2000). El instrumento desarrollado consta de 38 
ítems basados en indicadores del documento de la 
ACRL. Estas competencias están acordadas a nivel in-
ternacional por lo que se salvó en el presente estudio el 
paso de validación por jueces expertos. Se realizó un 
pre-test en el que participaron 30 sujetos, 20 estudian-
tes de Psicología y 10 de Ciencias Exactas.
Se trabajó con una muestra no probabilística de tipo in-
cidental compuesta por el 30 % (aprox.) de la población 
efectiva de alumnos cursantes en cada uno de los gru-
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pos evaluados (Psicología N=180 y Ciencias Exactas 
N= 150). La muestra quedó conformada por 60 estu-
diantes de la carrera de Psicología y 40 estudiantes de 
las carreras de Ciencias Exactas.
El análisis cuantitativo de los datos implicó, principal-
mente, la aplicación de medidas de tendencia central, 
de valores porcentuales, de prueba t para comparación 
de medias entre las muestras de Psicología y de Cien-
cias Exactas. Los datos fueron procesados, gestiona-
dos y analizados mediante el paquete estadístico 
SPSS-18.0.

RESULTADOS:
En el cuadro 1 se observa que los estudiantes de Cien-
cias Exactas se autoperciben como más capacitados 
para la búsqueda y utilización de la información, mien-
tras que los estudiantes de Psicología más capacitados 
en lo que respecta a la evaluación de la información.
Si nos detenemos en el análisis de los indicadores par-
ticulares que componen las distintas dimensiones (Cua-
dro 2), los estudiantes de Psicología se autoperciben 
más capacitados a la hora de diferenciar entre fuentes 
primarias y secundarias, de citar correctamente la infor-
mación recuperada bajo normas de estilo (APA, Van-
couver y Chicago), de reconocer la importancia del con-
texto cultural cuando se interpreta la información.
En el caso los estudiantes de Ciencias Exactas (Ver 
Cuadro 3) se autoperciben más capacitados a la hora 
de reconocer los distintos recursos para buscar infor-
mación (bases de datos, libros y webs), buscar informa-
ción en inglés, de utilizar bases de datos a través de di-
ferentes motores de búsqueda, de utilizar el préstamo 
interbibliotecario, y en el análisis y comparación de la 
información recuperada en base a su validez; y por últi-
mo, para comunicar correctamente los resultados de in-
vestigaciones a través de informes, reacción de traba-
jos científicos, etc.
No obstante si se analiza el porcentaje y la frecuencia 
de respuesta de los puntos de la escala (nada capacita-
do, poco capacitado, medianamente capacitado, capa-
citado y totalmente capacitado) del ítem “citar correcta-
mente la información recuperada bajo normas de estilo 
(Vancouver, APA, Chicago)” en los estudiantes de Psi-
cología, podemos observar que si bien se autoperciben 
más capacitados que los de Exactas, hay un 56% de la 
muestra de psicología que se autopercibe de mediana-
mente a nada capacitado (ver cuadro 3.1), lo que impli-
ca un déficit en la capacidad para citar bajo normas de 
estilo.
Es interesante destacar las diferencias halladas en las 
dos muestras de estudiantes respecto a la capacidad 
para buscar información en idioma inglés. Hubo un 65% 
de los estudiantes de Psicología que contestó de me-
diana a nada capacitado. Contrariamente, en los estu-
diantes de Ciencias exactas, la búsqueda de informa-
ción en inglés se muestra como competencia adquirida, 
el 60 % de la muestra contesta que está capacitado pa-
ra buscar información en inglés.
Al inicio del cuestionario le hemos solicitado una serie 

de datos básicos, como: sexo, edad, año de ingreso a la 
carrera, cantidad de cursadas, cantidad de materias 
con final aprobado; y por último, realización o no de te-
sis de grado, la obtención o no de alguna beca de inves-
tigación y participación o no en grupos de investigación.
De acuerdo a los resultados queremos destacar las di-
ferencias que se encontraron en el análisis intergrupo e 
intragrupo en las dos muestras de estudiantes con res-
pecto a la variable grupo de investigación.
En el análisis intragrupo los estudiantes, ya sea de Psi-
cología como de Ciencias Exactas, que han participado 
en grupos de investigación se autoperciben más capa-
citados en habilidades informacionales que los estu-
diantes que no han participado en grupos de investiga-
ción. Por ejemplo en el cuadro 4 observamos el caso 
del análisis intragrupo en la muestra de Psicología.
Por el lado del análisis intergrupo, las diferencias que se 
han encontrado se asemejan a los resultados que he-
mos presentado de la muestra total. En los estudiantes 
de Exactas que habían participado en grupos de inves-
tigación se da una autopercepción más alta en ítems re-
lacionados con la búsqueda de información. En el caso 
de los estudiantes de Psicología en ítems relacionados 
con utilización de la información y con los aspectos re-
lacionados con la ética y la legalidad del acceso y uso 
de la información.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:
Como los resultados obtenidos arrojan confirmación 
parcial de las hipótesis planteadas al inicio del estudio, 
en este apartado enunciaremos diferencias halladas 
puntualmente.
En el cuadro 1 se observa que en los estudiantes de 
Psicología se da una autopercepción más alta en la di-
mensión evaluación de la información. En esta dimen-
sión encontramos que se autoperciben más capacita-
dos que los de Exactas en los ítems: citar correctamen-
te bajo normas de estilo y la importancia del contexto 
cultural cuando se interpreta una información (Cuadro 
2). En cuanto a este último ítem es esperable la diferen-
cia, ya que en nuestra formación académica se insiste 
en comprender la particularidad de incluir los contextos 
socio-culturales a la hora de analizar resultados, Asi-
mismo, se releva la importancia que en la formación 
psicológica se atribuye a lo interpretativo (esta diferen-
cia ameritaría estudios que discriminen con mayor pre-
cisión la misma). La diferencia que se encontró en el 
ítem citación bajo normas de estilo a favor de Psicología 
no nos permite afirmar que es una habilidad adquirida 
en esos estudiantes, ya que no se ha destacado como 
una habilidad en términos de frecuencia de respuestas 
y porcentajes (cuadro 3.1). A pesar de que en el grado 
académico existan espacios para la realización de tra-
bajos científicos, no se insiste en la importancia de las 
citas bibliográficas. Este dato es concordante con las 
falencias en las referencias bibliográficas que tienen los 
programas de las materias que conforman la carrera de 
Psicología (Moya, 2010). Siguiendo el cuadro 1 obser-
vamos que los estudiantes de Exactas se autoperciben 
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más capacitados en lo que refiere a la búsqueda y utili-
zación de la información. En la dimensión búsqueda de 
la información se da una autopercepción más alta en la 
muestra de exactas en los ítems: buscar información en 
inglés, utilizar diferentes bases de datos y reconocer los 
distintos recursos a la hora de buscar información (co-
mo por ej. bases de datos, páginas web, libros). En el 
caso de la dimensión utilización de la información, los 
estudiantes de Ciencias Exactas se autoperciben más 
capacitados que los de Psicología para comunicar co-
rrectamente los resultados de investigación a través de 
informes, reacción de trabajos científicos, etc. Estas di-
ferencias pueden sugerir que en la formación de los es-
tudiantes de Ciencias Exactas hay un fortalecimiento de 
habilidades investigativas que es propio de su campo 
disciplinario y que se imparte en la formación desde su 
inicio. Aunque desde la reapertura de la carrera de Psi-
cología en nuestra Universidad la formación de los psi-
cólogos incluye a la investigación, todavía es un campo 
de acción a fortalecer (Manzo, 2009) en la formación 
psicológica no solo local sino en todo el país. Más allá 
de las diferencias en estos reactivos entre estudiantes 
de Ciencias Exactas y Psicología, no puede generali-
zarse a todas las habilidades investigativas. Esto habla 
de ciertos énfasis que se registran en la formación in-
vestigativa de los psicólogos en Mar del Plata. Para in-
troducir un ejemplo, actualmente en la convocatoria pa-
ra becas de investigación, Psicología es una de las ca-
rreras que más estudiantes y graduados presenta, y 
una de las disciplinas que obtiene más becas. Esto se 
viene observando desde la reapertura de la carrera a 
nivel local.
Las diferencias más significativas se encontraron entre 
los estudiantes que habían participado en grupos de in-
vestigación y los que no habían participado. Estas dife-
rencias se encontraron tanto en la muestra total como 
en el análisis intragrupo e intergrupo.
El cuadro 4 nos permite observar como, dentro del grupo 
de estudiantes de Psicología, los que habían participado 
en grupos de investigación se autoperciben más capaci-
tados en varias habilidades de acceso y uso de la infor-
mación científica. Incluso en habilidades en las que el 
grupo total de Psicología se había autopercibido deficien-
temente en comparación con los de Exactas. Por ejem-
plo en búsqueda de información en inglés. “Citar correc-
tamente la información recuperada bajo normas de estilo 
(Vancouver, APA, Chicago)” en este grupo se observa 
como una competencia adquirida. Podemos recordar 
que en el cuadro 3.1 mostramos que en la muestra total 
de Psicología este ítem se marcó como habilidad defici-
tariamente adquirida. También habilidades como “organi-
zar un cronograma de actividades relacionadas con el 
proceso de búsqueda, evaluación y comunicación de la 
información” y “comunicar correctamente los resultados 
de mi investigación a través de informes, reacción de tra-
bajos científicos, etc.”, se destacan como habilidades ad-
quiridas en los estudiantes de Psicología que habían par-
ticipado en grupos de investigación.
Si nos detenemos en la comparación intergrupo los re-

sultados no se diferencian demasiado de lo obtenido en 
la comparación entre estudiantes de Psicología y Cien-
cias Exactas en la muestra total que se presentan en el 
cuadro 2 y 3.
En definitiva los resultados marcan que la participación 
en grupos de investigación permite adquirir competen-
cias informacionales importantes para realizar cual-
quier tipo de estudio y/o investigaciones.
Como planteamos al inicio de la investigación estas 
competencias son cruciales para aprender de manera 
autodirigida en un contexto cambiante y fluctuante.
A nivel internacional se recomienda que las competen-
cias informacionales deben atravesar todo el grado 
académico, y además deben generarse cursos para for-
mación de usuarios en estas competencias. 
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Cuadro 1
 
Carrera/ Dimesiones

Búsqueda de infomación Evaluación de la infomación Utilización de la infomación Aspectos legales y éticos
Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. Típ.

Psicología N= 60 43,5333 8,71287 48,8833 7,39395 10,5767 2,43842 10,6650 2,62542

Cs. Exactas N=40 44,9900 6,06545 47,8750 6,29280 11,1250 2,11451 10,3100 2,48233

Cuadro 2
Ítems/carreras N Media Desv. típ. Error típ. la media

Diferenciar entre fuentes primarias y secundarias. Psicología
Ciencias Exactas

60
40

4,01 
3,30 

,855
1,203

,110
,190

Citar correctamente la información recuperada bajo 
normas de estilo (Vancouver, APA, Chicago).

Psicología
Ciencias Exactas

60
40

3,23
2,80

1,267
1,285

,164
,203

Reconocer la importancia del contexto cultural a la hora 
de interpretar la información.

Psicología
Ciencias Exactas

60
40

3,98
3,35

,770
,921

,099
,146

Cuadro 3
Ítems/carreras N Media Desviación típ. Error típ. de la media

Reconocer los distintos recursos para buscar información 
(bases de datos, páginas web, libros).

Ciencias Exactas
Psicología

40
60

4,35 
3,98

,662
,930 

,105
,120

Buscar información en idioma inglés. Ciencias Exactas
Psicología

40
60

 3,53
2,90

1,279
1,423

,202
,184

Utilizar bases de datos utilizando diferentes motores de 
búsqueda.

Ciencias Exactas
Psicología

40
60

3,63
3,32

,979
1,017

,155
,131

Utilizar el préstamo interbibliotecario para buscar infor-
mación.

Ciencias Exactas
Psicología

40
60

3,53
2,98

1,320
1,408

,209
,182

Examinar y comparar la información de varias fuentes 
evaluando su validez.

Ciencias Exactas
Psicología

40
60

3,78
3,42

,733
,850

,116
,110

Comunicar resultados de mi investigación a través de 
informes, trabajos científicos, etc.

Ciencias Exactas
Psicología

40
60

3,75
3,46

,809
,927

,128
,120

CUADRO 3.1 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

 Nada capacitado 9 15,0 15,0 15,0

Poco capacitado 5 8,3 8,3 23,3

Medianamente capacitado 19 31,7 31,7 55,0

Capacitado 17 28,3 28,3 83,3

Totalmente capacitado 10 16,7 16,7 100,0

Total  60 100,0  100,0

Cuadro 4
Íítems/Variable grupo de investigación N Media Desviación típ. Error típ. de la media

Buscar información en idioma inglés. Si
No

5
55

3,40
2,85

1,342
1,433

,600
,193

Citar correctamente la información recuperada bajo normas de 
estilo (vancouver, APA, chicago)

Si
No

5
55

4,00
3,16

,707
1,288

,316
,174

Organizar un cronograma de actividades relacionadas con el pro-
ceso de búsqueda, evaluación y comunicación de la información.

Si
No

5
55

3,80
3,31

,837
1,103

,374
,149

Comunicar correctamente los resultados de mi investigación a 
través de informes, reacción de trabajos científicos, etc.

Si
No

5
55

4,00
3,41

1,225
,893

,548
,120

Reconocer los alcances y limitaciones del plagio. Si
No

5
55

4,00
3,48

,707
1,032

,316
,139
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