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Resumen:  
La propuesta que se presenta aquí, es un proyecto de investigación integrado en 
el marco del I+D+i EDU2012-34000, que planifica realizar una evaluación del 
desarrollo de competencias clave en estudiantes y profesorado de ESO, e 
implementar programas formativos para el desarrollo de competencias clave, 
basados en el uso de las TIC. 
El presente estudio pretende validar un instrumento de evaluación del nivel actual 
en competencias informacionales, basado en estándares internacionales y 
adaptados al currículo español, para estudiantes de curso de ESO.  
Como primera fase del estudio, se presenta el procedimiento de recopilación de 
los modelos de normas publicados relativos a las competencias informacionales. 
 
Palabras clave: ESO, Evaluación, Competencias Básicas, Tratamiento de la 
Información y Competencia Digital, Curriculum. 
	
	

1. Objetivos	o	propósitos:		
	
Se	pretende	construir	una	tabla	de	especificaciones	a	través	de	la	comparación	y	
evaluación	de	la	importancia	de	los	indicadores	establecidos	en	los	principales	
manuales	nacionales	e	internacionales	sobre	competencias	informacionales.				
	

2. Marco	teórico:		

La	 introducción	de	 las	Tecnologías	de	 la	 Información	y	Comunicación	(TIC)	en	el	
ámbito	 educativo	 ha	 producido,	 tanto	 en	 el	 alumnado	 como	 en	 el	 profesorado,	
consecuencias	en	la	adaptación	y	la	adquisición	de	competencias	relacionadas	con	
el	uso	de	 las	tecnologías	(De	 la	Parra	 Jara,	2012;	Gutiérrez	Porlán,	2014;	Tejedor	
Tejedor	&	García-Valcarcel,	2006).	

Por	 otra	 parte,	 con	 el	 fin	 de	 construir	 un	 marco	 de	 referencia	 que	 facilitara	 y	
fomentara	un	sistema	educativo	basado	en	competencias,	desde	el	Parlamento	y	el	
Consejo	 Europeo	 (2006)	 se	 establece	 un	 modelo	 basado	 en	 8	 competencias	
básicas:	comunicación	en	la	lengua	materna,	comunicación	en	lenguas	extranjeras,	
competencia	 matemática	 y	 competencias	 básicas	 en	 ciencia	 y	 tecnología,	
competencia	digital,	aprender	a	aprender,	competencias	sociales	y	cívicas,	sentido	
de	la	iniciativa	y	espíritu	de	empresa	y	conciencia	y	expresión	culturales.		
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En	 el	 caso	 de	 España,	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 Educación	 (2006),	 establece	 en	 el	
currículo	prescriptivo,	y	en	armonía	con	las	directrices	europeas,	8	competencias	
básicas:	 competencia	 de	 comunicación	 lingüística,	 competencia	 matemática,	
competencia	 de	 conocimiento	 e	 interacción	 con	 el	mundo	 físico,	 competencia	 de	
tratamiento	 de	 la	 información	 y	 competencia	 digital,	 competencia	 social	 y	
ciudadana,	 competencia	 cultural	 y	 artística,	 competencia	 aprender	 a	 aprender	 y	
competencia	de	autonomía	e	iniciativa	personal	(tabla	1).		

Tabla	1:	Comparación	entre	las	Competencias	Básicas	Europeas	y	MEC	

	

Aprobado	y	publicado	el	nuevo	currículo	de	 la	Ley	Orgánica	para	 la	Mejora	de	 la	
Calidad	Educativa	(LOMCE)	(2013)	el	día	26	de	diciembre	de	2014,	no	se	producen	
cambios	 respecto	 al	 modelo	 basado	 por	 competencias	 (Delors,	 1997;	 Martínez	
Clares	&	 Echeverría	 Samanes,	 2009),	 el	 cual	 se	mantiene	 estructurado	 por	 los	 3	
componentes	 elementales:	 saber,	 saber	 hacer,	 saber	 ser/estar;	 aunque	 se	
modificada	el	número	y	el	enunciado	de	las	competencias	(tabla	2).		
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Tabla	2:	Comparación	entre	Competencias	básicas	LOE	y	LOMCE	

	
	
A	nivel	internacional,	la	Comisión	Europea	está	publicando	informes	relacionados	
con	 las	 competencias	 básicas,	 como	el	 último	 informe	 realizado	que	muestra	 los	
principales	descriptores	de	la	competencia	digital	(Ferrari,	2013),	donde	se	incluye	
el	área	de	 la	 información	como	prioritaria.	Asimismo,	el	Ministerio	de	Educación,	
Cultura	y	Deporte	de	España,	está	realizando	avances	en	materia	de	competencias	
básicas,	 materializándose	 en	 publicaciones,	 como	 la	 guía	 para	 la	 formación	 en	
centros	 sobre	 las	 competencias	 básicas	 (Ministerio	 de	 Educación,	 Cultura	 y	
Deporte,	2013).	

En	 lo	 referente	 al	 estudio,	 se	 trabaja	 sobre	 la	 competencia	 de	Tratamiento	de	 la	
Información	y	Competencia	Digital	(TICD)	que	es	definida	como:			

Las	 habilidades	 para	 buscar,	 obtener,	 procesar	 y	 comunicar	 información,	 y	
para	 transformarla	 en	 conocimiento.	 Incorpora	 diferentes	 habilidades,	 que	
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van	 desde	 el	 acceso	 a	 la	 información	 hasta	 su	 transmisión	 en	 distintos	
soportes	 una	 vez	 tratada,	 incluyendo	 la	 utilización	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	
Información	 y	 la	 Comunicación	 como	 elemento	 esencial	 para	 informarse,	
aprender	y	comunicarse.	(Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte,	2013,	
p.	21)		

A	 pesar	 de	 denominarse	 competencia	 de	 Tratamiento	 de	 la	 Información	 y	
Competencia	 Digital,	 su	 definición	 hace	 referencia	 a	 las	 competencias	
informacionales.	

Si	 se	 toma	 la	 definición	 de	 competencias	 informacionales	 que	 realiza	 la	 CRUE-
REBIUN	(2009),	se	observa	cierta	similitud	entre	ambas:		

Adquisición	 por	 parte	 del	 estudiante	 de	 las	 habilidades	 siguientes:	 el	
estudiante	 busca	 la	 información	 que	 necesita,	 el	 estudiante	 analiza	 y	
selecciona	 la	 información	 de	 manera	 eficiente,	 el	 estudiante	 organiza	 la	
información	adecuadamente,	el	estudiante	utiliza	y	comunica	la	información	
eficazmente	 de	 forma	 ética	 y	 legal,	 con	 el	 fin	 de	 construir	 conocimiento.	
(2009,	p.	8)	

La	 importancia	de	 las	competencias	 informacionales	se	debe	a	 la	aparición	de	un	
ecosistema	 informacional	 (Dini,	 Iqani,	 &	 Mansell,	 2011)	 generado	 por	 el	 uso	
globalizado	 de	 las	 TIC,	 en	 el	 que	 la	 persona	 está	 en	 constante	 contacto	 con	 la	
información,	un	proceso	que	se	le	ha	llamado	sobrecarga	o	abundancia	informativa	
(Burkhardt,	 MacDonald,	 &	 Rathemacher,	 2003;	 Toffler,	 1970).	 Incluso,	 algunos	
autores	 (Baker,	 2006;	 Kabachinski,	 2004;	 Oppenheim,	 1997;	 Sauvajol-Rialland,	
2013;	Thomas,	1998;	Zeldes,	2009)	 lo	 señalan	como	una	enfermedad,	 llegando	a	
ser	denominado	como	“infoglut”,	“infobesidad”	o	“information	fatigue	syndrome”.		

Es	 por	 ello,	 que	debido	 a	 este	 fenómeno	 informativo	 se	 observa	 la	 necesidad	de	
adquirir	 competencias	 informacionales	 para	 resolver	 los	 distintos	 problemas	
relacionados	con	la	información.		

	

3. Metodología:		

• Diseño	

Se	plantea	un	estudio	bibliográfico	para	 la	 selección	y	adaptación	de	 indicadores	
propios	de	 la	 competencia	en	TICD	para	 la	población	de	estudiantes	de	curso	de	
ESO	en	España.	
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• Procedimiento	

En	primer	lugar,	se	realiza	una	revisión	de	los	modelos	de	normas	publicados	y	se	
diseña	una	tabla	de	especificaciones	a	partir	de	la	comparación	entre	los	modelos	
publicados:	 American	 Library	 Association	 junto	 con	 su	 división	 Association	 of	
College	&	Rerearch	Libraries	 (ALA,	1989;	ALA/ACRL,	2000),	Australian	and	New	
Zealand	 Institute	 for	 Information	 Literacy	 (ANZIIL,	 2004),	 Council	 of	 Australian	
University	 Librarians	 (CAUL,	 2001),	 Society	 of	 College,	 National	 and	 University	
Librarians,	 (SCONUL,	 2004)	 y	 Conferencia	 de	 Rectores	 de	 Universidades	
Españolas,	 junto	 a	 la	 Red	 de	 Bibliotecas	 Universitarias	 Españolas	 y	 la	 Comisión	
Sectorial	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunicaciones	(CRUE-TIC	&	
REBIUN,	 2009,	 2013)	 ,que	 se	 centra	 en	 las	 dimensiones	 de	 las	 competencias	
informacionales	(necesidad,	búsqueda,	procesamiento,	evaluación	y	comunicación	
de	la	información),	y	se	extraen	los	todos	los	indicadores.	

Después	 del	 diseño	 de	 la	 tabla	 inicial	 de	 especificaciones,	 que	 recoge	 todos	 los	
indicadores	de	cada	manual	(a	partir	del	orden	establecido	en	el	manual	del	ALA),	
de	suprimir	los	indicadores	más	propios	de	la	educación	superior	y	tras	integrar	la	
dimensión	necesidad	de	 información	en	el	 resto,	se	diseña	 finalmente	 la	 tabla	de	
especificaciones	 formada	 por	 dimensiones,	 resultados	 de	 aprendizaje	 e	
indicadores.		

Una	vez	realizado	este	proceso,	se	procede	a	realizar	la	equiparación	de	la	tabla	de	
especificaciones	 con	 las	 directrices	marcadas	 en	 el	 currículo	 de	 ESO	 de	 España.	
Para	 la	 realización	de	 este	proceso,	 se	 tiene	 en	 cuenta,	 por	un	 lado,	 los	 criterios	
recogidos	 en	 el	 Real	 Decreto	 1631/2006,	 de	 29	 de	 diciembre,	 Competencias	
Básicas	en	ESO,	Competencia	Tratamiento	de	la	Información	y	Competencia	Digital	
(TICD),	por	el	que	se	establecen	las	enseñanzas	mínimas	correspondientes	a	la	ESO	
y,	por	otro,	los	descriptores	de	la	Competencia	de	Tratamiento	de	la	Información	y	
Competencia	 Digital	 (TICD)	 recogidos	 en	 la	 guía	 para	 la	 formación	 en	 centros	
sobre	las	competencias	básicas	publicado	por	el	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	
Deporte	 (2013).	 De	 esta	 manera,	 se	 realiza	 un	 profundo	 análisis	 sobre	 las	
competencias	 informacionales	 en	 el	 currículo	 de	 ESO,	 comprendido	 en	 la	 Ley	
Orgánica	de	Educación	(2006).		

	

4. Resultados		

La	 competencia	 Tratamiento	 de	 la	 Información	 y	 Competencia	 Digital	 (TICD)	 se	
divide	en	4	dimensiones	relacionadas	entre	sí.	Lo	que	define	cada	dimensión	son	
los	 resultados	de	aprendizaje	 asociados.	 Finalmente,	 la	 evaluación	 real	 se	hace	a	
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partir	 de	 indicadores,	 empleados	 como	 criterios	 de	 evaluación	 específicos	 y	
operativos.		

Se	obtienen	4	tablas	de	especificaciones,	alcanzando	en	cada	etapa	un	mayor	nivel	
de	concreción.	

En	 la	 primera	 etapa	 (tabla3),	 se	 obtienen	 las	 6	 dimensiones	 iniciales,	 con	 sus	
resultados	 e	 indicadores	 asociados.	 Por	 ejemplo,	 la	 primera	 dimensión	 lleva	
asociados	5	resultados	de	aprendizaje	y	20	indicadores.	

Tabla	3:	Tabla	de	especificaciones	(versión	I)	

	

Tras	una	revisión	más	profunda,	se	redefine	la	tabla	de	especificaciones	(tabla	4)		
fusionando	 algunas	 dimensiones	 entre	 sí,	 y	 se	 modifica	 el	 enunciado	 de	 las	
dimensiones.		

Tabla	4:	Tabla	de	especificaciones	(versión	II)	
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La	versión	3	de	 la	 tabla	de	especificaciones	 (tabla	5)	 sufre	 importantes	 cambios,	
debido	a	la	supresión	de	la	D1:	necesidad	de	información.	Por	consiguiente,	la	tabla	
se	compone	de	la	siguiente	manera:		

Tabla	5:	Tabla	de	especificaciones	(versión	III)	

	

La	 tabla	 de	 especificaciones	 de	 la	 versión	 4	 (tabla	 6)	 sufre	 las	 modificaciones	
pertinentes	 de	 los	 indicadores	 propios	 de	 la	 educación	 superior	 y	 no	 de	 la	
educación	 básica.	 Este	 hecho	 se	 produce	 debido	 a	 que	 todos	 los	 manuales	 de	
competencias	 informacionales	 utilizados,	 y	 en	 general,	 su	 mayoría,	 están	
destinados	 a	 la	 formación	 universitaria,	 mientras	 que	 por	 el	 contrario	 existen	
pocos	manuales	dirigidos	a	 la	educación	de	 los	niveles	básicos.	Por	otra	parte,	 la	
versión	 4	 es	 la	 versión	 definitiva	 utilizada	 para	 los	 objetivos	 que	 persigue	 este	
estudio.		

Tabla	6:	Tabla	de	especificaciones	(versión	IV)	
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En	 total	 resultan	 14	 resultados	 de	 aprendizaje	 recogidos	 en	 4	 dimensiones.	 Por	
otro	lado,	los	indicadores	seleccionados	son	41	(tabla	7).	

Tabla	7:	Indicadores	asociados	a	dimensiones	y	resultados	de	aprendizaje	
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Para	una	mejor	visualización	de	 los	elementos	que	componen	 la	Competencia	de	
Tratamiento	 de	 la	 Información	 y	 Competencia	 Digital	 (TICD)	 se	 realiza	 un	
diagrama	de	flujo	(figura	1).		
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Figura	1:	Diagrama	de	flujo	TICD	
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5. Conclusiones:	
	
Dado	el	impacto	producido	por	la	incorporación	de	las	TIC	en	la	educación,	el	auge	
de	las	competencias	informacionales	en	la	literatura	científica,	(Pinto	Molina,	Uribe	
Tirado,	 Gómez	 Díaz,	 &	 Cordón,	 2011;	 Rodríguez	 	 Conde,	 Olmos	 	 Migueláñez,	 &	
Martínez		Abad,	2013a,	2013b;	Rodríguez		Conde,	Olmos		Migueláñez,	Pinto	Molina,	
Martínez	 	Abad,	&	García	Riaza,	2011;	Torrecilla	Sánchez,	Martínez	 	Abad,	Olmos		
Migueláñez,	 &	 Rodríguez	 	 Conde,	 2014),	 y	 que	 no	 se	 localizan	 en	 la	 literatura	
científica	 intentos	 formales	 al	 respecto,	 se	 atisba	 necesaria	 la	 aparición	 de	
instrumentos	 de	 evaluación	 de	 competencias	 informacionales	 válidos,	 fiables	 y	
basados	en	las	normas	y	estándares	internacionales	(ALA/ACRL,	2000;	ALA,	1989;	
ANZIIL,	2004;	CAUL,	2001;	SCONUL,	2004)	que	midan	 la	competencia	real	de	 los	
estudiantes	de	ESO.		
Así	mismo,	 se	 verifica	 que	 la	mayor	 parte	 de	 las	 investigaciones	 centradas	 en	 el	
estudio	 de	 las	 competencias	 informacionales,	 la	 mayoría	 de	 ellas	 de	 carácter	
internacional,	 están	 centradas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 educación	 superior	 (Area	
Moreira,	2010;	Casado	Muñoz,	Lezcano	Barbero,	Delgado	Benito,	&	Martínez	Abad,	
2013;	 Head	 &	 Eisenberg,	 2009).	 No	 obstante,	 es	 cierto	 que	 existen	 algunas	
investigaciones	enfocadas	principalmente	en	alguno	de	los	niveles	de	la	educación	
básica	(Fuentes	Agustí	&	Monereo,	2008;	Pifarré,	Sanuy,	Vendrell,	&	Gòdia,	2009).	
La	 presente	 investigación	 ha	 tratado	 de	 aglutinar	 toda	 la	 información	 científica	
disponible	 al	 respecto	 y	 adaptarla,	 dado	 el	 caso	 al	 nivel	 de	 la	 ESO,	 en	 el	 que	 se	
enmarca.	
En	 cuanto	 a	 la	 construcción	 del	 instrumento	 de	 evaluación	 de	 las	 competencias	
informacionales	en	la	ESO,	se	han	alcanzado	al	finalizar	este	estudio	los	objetivos	
inicialmente	propuestos,	 estableciéndose	unos	 indicadores	clave	que	permitan	 la	
evaluación	real	de	las	competencias	informacionales	de	estos	estudiantes.		
Por	 lo	 tanto,	 el	 futuro	 instrumento,	 en	concreto	 los	 indicadores	 resultantes	de	 la	
investigación,	 	 constituyen	un	procedimiento	adecuado	que	puede	 servir	de	guía	
orientativa	 para	 la	 adquisición	 de	 competencias	 informacionales	 en	 ESO	 en	
España.		
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