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Reconceptualización sobre competencias 
informacionales. 
Una experiencia en la Educación Superior*

Resumen
El artículo presenta resultados de un proyecto de investigación sobre competencia informacional en estudiantes universitarios, 
en desarrollo desde 2006. El estudio parte de la comprensión tradicional de competencia informacional y propone su 
replanteamiento desde el enfoque semiótico del discurso. Se sustenta que la competencia informacional está representada 
en las condiciones previas (modalidades cognitiva, afectiva y pragmática de la competencia). Estas condiciones hacen posible 
la actuación relativa a la información. Adicionalmente, se construyó una estructura de análisis in situ de la competencia. Esta 
estructura fue probada con un estudiante de educación a distancia en la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Los 
resultados muestran que las dimensiones de la competencia informacional pueden ser comprendidas a partir de la experiencia 
relatada por el sujeto. El estudiante mostró ejemplos sobre las claras relaciones entre las modalidades (perspectiva semiótica) 
y sus experiencias e historia de vida (perspectiva sociocultural). De otro lado, fueron evidentes las fuertes relaciones entre las 
modalidades que exigen procesos detallados de análisis de los resultados.
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habilidades informacionales.
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Reconceptualizing Information Competency: A Case from Higher Education

absTRacT
This article presents the results of a study, started in 2006, on information competency in university students. The study was 
based on the idea that we should use a semiotic focus of discourse to rethink the traditional understanding of information 
competency. We argue that information competency is represented in already-existing conditions (cognitive, affective, and 
pragmatic modalities of understanding). These conditions make it possible to interact in a relative manner with the information. 
We also developed an in situ method to analyze understanding. This method was tested with a student studying Education at the 
Universidad Industrial de Santander (Colombia) at a distance. The results show that the dimensions of information competency 
can be understood based on the subject’s experience. The student showed examples of the clear relationship between the 
modalities (the semiotic perspective) and the experiences accrued over his or her life (the socio-cultural perspective). The strong 
relationships between the modalities that required careful analysis of the results were also evident. 

Key woRDs: 
University Students, Sources of Information, Information Competency, Information Searches, Access to Information, Information Skills.

Reconceitualização sobre competências informacionais. Uma experiência na Educação Superior

Resumo
O artigo apresenta resultados de um projeto de pesquisa sobre competência informacional com estudantes universitários, 
em desenvolvimento desde 2006. O estudo parte da compreensão tradicional de competência informacional e propõe sua 
reconfiguração a partir do enfoque semiótico do discurso. Sustenta-se que a competência informacional está representada nas 
condições prévias (modalidades cognitivas, afeta e pragmática da competência). Essas condições tornam possível a atuação 
relativa à informação. Além disso, construiu-se uma estrutura de análise in loco da competência. Essa estrutura foi testada 
com um estudante de educação à distância da Universidade Industrial de Santander, Colômbia. Os resultados mostram que as 
dimensões da competência informacional podem ser compreendidas a partir da experiência relatada pelo sujeito. O estudante 
mostrou exemplos sobre as claras relações entre as modalidades (perspectiva semiótica) e suas experiências e história de vida 
(perspectiva sócio-cultural). Por outro lado, foram evidentes as fortes relações entre as modalidades que exigem processos 
detalhados de análise dos resultados.

PalavRas cHave
Estudantes universitários, fontes de informação, competência informacional, pesquisa de informação, aceso a informação, 
habilidades informacionais.
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E ste artículo reporta parte de la experiencia 
investigativa de un proyecto adelantado por el Grupo 
de Investigación “Aprendizaje y Sociedad de la Infor-
mación”, el cual ha dedicado gran parte de su tiempo al 
desarrollo de una línea centrada en indagar sobre las ex-
periencias de acceso, tratamiento, apropiación y comu-
nicación de la información, en contextos de aprendizaje 
universitarios. Así, este artículo es parte de apuestas in-
vestigativas encaminadas al diseño de un instrumento 
observacional para describir las prácticas de uso de las 
fuentes de información que, dado los escenarios de des-
envolvimiento de los investigadores, han tenido como 
población objetivo de tales prácticas a los estudiantes 
de las modalidades presencial y a distancia.

En forma particular, se busca mostrar una crítica con-
ceptual que tenga como objeto de conocimiento una 
mirada integral, y no meramente instrumentalista, del 
hacer del sujeto en sus relaciones con la información; 
una mirada que permita contribuir a la caracterización de 
las maneras de interacción de éste con la información, y, 
en especial, de aquellos aspectos que intervienen, condi-
cionan y transforman dicho hacer con la información. De 
esta forma, se puede contribuir con dos problemáticas 
propias de la educación superior: por un lado, brindar 
aportes al entendimiento de las diversas maneras de in-
teracción que los educandos, como particulares usua-
rios de la información, establecen con la diversidad de 
fuentes disponibles en los contextos de su cotidianidad, 
y por otro, contribuir a la identificación de factores que 
podrían estar incidiendo desfavorablemente en el desa-
rrollo de las competencias básicas que, para tal efecto, 
exige la sociedad de hoy, muy marcada por el uso de la 
información y la comunicación.

Por lo anterior, la crítica conceptual presentada espe-
ra brindar algunos elementos que contribuyan a las 
gestiones de orden académico, pedagógico, adminis-
trativo, tecnológico, investigativo y de relación con la 
comunidad, desarrolladas por los actores educativos 
en cuanto a las exigencias del uso y tratamiento de 
las fuentes de información; gestiones que, al respecto, 
dan importancia a interrogantes como: ¿Dónde está la 
información? ¿Cómo llegar a la información? ¿Cómo 
procesar la información? ¿Cómo transformar la in-
formación en conocimiento? ¿Cómo socializar la infor-
mación? ¿Cómo convertir la información en una base 

para contribuir a la solución de situaciones problémi-
cas? (Castells s. f.). 

Así, es responsabilidad particular de las organizaciones 
educativas, por un lado, la generación de estrategias, 
mecanismos y políticas para caracterizar las prácticas 
de uso de las fuentes de información de los educandos 
y, por otro, el compromiso de favorecer el desarrollo de 
competencias frente a su tratamiento y apropiación, te-
niendo en cuenta las características evolutivas de los 
sujetos y los contextos de aprendizaje.

Comprometerse con el anterior reto exige tener en 
cuenta que las relaciones con las fuentes de infor-
mación y, en especial, la apropiación de conocimiento 
responden a: i) las características de orden individual, 
ii) los factores vinculados a la historia personal y iii) los 
aspectos contextuales y culturales; todos ellos como ele-
mentos de mediación en tales relaciones, y que, por lo 
demás, están altamente relacionados con las experien-
cias de vida de los sujetos. De esta manera, de modo 
más integral, se puede hablar con pertinencia de lo que 
se ha denominado Competencia Informacional, ya 
que, al dar importancia a los espacios de desenvolvi-
miento en los que se hallan inmersos los estudiantes, se 
puede dar más significado a los procedimientos y acti-
tudes que éstos desarrollan para el uso y apropiación de 
fuentes de información.

En consecuencia, en este artículo, a través de cinco inte-
rrogantes se parte de una fundamentación tradicional sobre 
competencia informacional, la cual denota la ausencia de 
los tópicos antes descritos y se halla representada en la 
posición y normatividad emanadas de asociaciones profe-
sionales que han tenido como horizonte la bibliotecología, 
los estándares y los procesos encaminados al cumplimiento 
de dichos estándares. Esta sección responde a la pregun-
ta ¿Cuáles han sido el marco conceptual y las directrices 
prevalentes sobre competencia informacional?

Como segundo aspecto, se socializa la descripción de 
la apuesta investigativa, mostrando tanto la descripción 
del escenario educativo en donde se desarrolló la expe-
riencia como los elementos metodológicos del estudio 
de caso particular. El aspecto, así estructurado, responde 
al interrogante ¿Cuáles fueron el contexto y el diseño del 
estudio de caso? 

Consecuentemente, se muestra la manera como se 
trascendió la concepción tradicional del concepto. Esta 
óptica fue materializada a través de un estudio de caso 
en donde un educando de la Universidad Industrial de 
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Santander (UIS) –al que en adelante haremos referen-
cia como “el estudiante UIS”–, haciendo uso de fuentes 
de información, permitió que, a través de sus actitudes 
y procedimientos ante la búsqueda, tratamiento, pro-
ducción y comunicación con la misma, dejara corrobo-
rar la presencia de lo social y cultural en la competencia 
informacional, aspecto que ratifica las modalidades que 
caracterizan su condición. Esta sección hace referencia 
a la pregunta ¿Cuál fue la experiencia de reconceptuali-
zación sobre competencia informacional?

Del ejercicio anterior, el grupo de investigación, toman-
do como base su propio concepto de competencia in-
formacional, construyó una estructura conceptual que 
integra los elementos asociados con las experiencias de 
vida de los sujetos. Esta sección se centra en responder 
a la pregunta ¿Cuál fue el producto de la experiencia de 
reconceptualización de competencia informacional? 

Para finalizar, se expone el valor agregado de la expe-
riencia y se plantean algunos elementos relacionados 
con el devenir de la problemática en la educación. Esta 
sección responde a la pregunta ¿Qué se pudo concluir de 
la reconceptualización? 

¿cuáles han sido el marco conceptual  
y las directrices prevalentes sobre competencia 
inFormacional? una aproximación a la 
concepción tradicional

Las aptitudes para el acceso y uso de la información 
están en relación con las destrezas en tecnologías 
de la información, pero tienen unas implicaciones 
mucho más amplias para el individuo, el sistema edu-
cativo y la sociedad (ACRL 2000).

Al realizar una mirada a la fundamentación dominan-
te en torno a la competencia informacional, se deduce 
que el efecto de la explosión informativa, de diferen-
te presentación y almacenada en una gran variedad de 
fuentes, fue lo que generó en el ámbito educativo la ne-
cesidad de dar importancia a este efecto como objeto de 
estudio; un estudio que generó una gama de definiciones 
sobre la competencia informacional y, a su vez, un com-
promiso frente al desarrollo de estrategias formativas  
al respecto.

Esta tarea hizo que, en particular, la Association of College 
and Research Library (ACRL), desde 1979, pensara en 
la creación de programas en habilidades informativas 
que apoyaran el aprendizaje y la adquisición de conoci-

mientos científicos y tecnológicos, en pro de favorecer 
el desarrollo académico y personal. De manera análo-
ga, se han sumado diversidad de textos conceptuales y 
normativos de otros organismos internacionales, como 
Information Literacy Standards for Student Learning 
(ASSL); Association for Educational Communications 
and Tecnology (AETC); Society of College, National 
and University Libraries (SCONUL); American Library 
Association (ALA); Chartered Institute of Library an In-
formation (CILIP); Australian and New Zealand Institute 
for Information Literacy (ANZIIL); International Federa-
tion of Library Associations and Institutions (IFLA), 
que, al atender la demanda de la mencionada explosión 
informativa, han ofrecido distintos listados, a modo de 
manuales, de habilidades, destrezas o capacidades de la 
persona alfabetizada o formada en el manejo de la com-
petencia informacional.

El referente teórico más consolidado y aceptado por el 
conjunto de instituciones y asociaciones bibliotecarias 
de los países desarrollados es el concepto de Alfabetiza-
ción Informacional (ALFIN) o, si se prefiere, de adqui-
sición de competencias en información. Desde los años 
setenta, pero fundamentalmente en la última década, 
se ha ido generando un importante y notorio número de 
eventos, como el caso del pasado seminario de trabajo 
“Biblioteca, aprendizaje y ciudadanía: la alfabetización 
informacional”, realizado en Toledo en 2006; eventos 
que han producido declaraciones internacionales en 
torno a la formación de los potenciales usuarios de las 
bibliotecas y demás servicios de gestión documental, a 
partir del concepto adoptado: alfabetización informa-
cional o adquisición de competencias en información 
(Area 2007). 

El trabajo de los organismos internacionales ha estado 
respaldado, igualmente, por manifiestos que, a través de 
declaraciones, han tenido diferentes horizontes de acción 
frente a la alfabetización informacional. Los horizontes 
han sido: i) la búsqueda de una sociedad alfabetizada 
informacionalmente (Declaración de Praga 2003), ii) la 
articulación entre la alfabetización informacional y el 
aprendizaje a lo largo de la vida (Declaración de Ale-
jandría 2005) y iii) la relación biblioteca-aprendizaje y 
ciudadanía (Declaración de Toledo 2006).

La posición de los organismos y las declaraciones, a lo 
largo del tiempo, ameritan una mirada particular, en es-
pecial, a lo que demandan sus lineamientos o directri-
ces, de los cuales se puede apreciar un marco conceptual 
en torno a las competencias informacionales. Una mi-
rada, en ese sentido, se muestra en los Cuadros 1 y 2.
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fo
rm

ac
ió

n.

-D
is

tin
gu

e 
en

tr
e 

la
s 

di
st

in
ta

s 
fo

rm
as

 d
e 

tr
at

am
ie

nt
o 

de
 la

 n
ec

es
id

ad
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
re

co
no

ci
da

.

-C
on

st
ru

ye
 e

st
ra

te
gi

as
 d

e 
lo

ca
liz

ac
ió

n 
de

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n.

-L
oc

al
iz

a 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

y 
ac

ce
de

 a
 e

lla
.

-C
om

pa
ra

 y
 e

va
lú

a 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ob
te

ni
da

 e
n 

di
ve

rs
as

 fu
en

te
s.

-O
rg

an
iz

a,
 a

pl
ic

a 
y 

co
m

un
ic

a 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

a 
ot

ra
s 

pe
rs

on
as

, y
 d

e 
fo

rm
a 

ad
ec

ua
da

 
a 

ca
da

 s
itu

ac
ió

n.

-S
in

te
tiz

a 
y 

ed
ifi

ca
 a

 p
ar

tir
 d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ex
is

te
nt

e,
 c

on
tr

ib
uy

en
do

 a
 la

 c
re

ac
ió

n 
de

 n
ue

vo
 c

on
oc

im
ie

nt
o.
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American Library 
Association - ACRL/ALA 

(2000) 
A

pt
itu

de
s 

pa
ra

 e
l 

ac
ce

so
 y

 u
so

 d
e 

la
 i

nf
or

m
ac

ió
n:

 
“[

…
] 

un
 c

on
ju

nt
o 

de
 h

ab
ili

da
de

s 
qu

e 
ex

ig
en

 a
 lo

s 
in

-
di

vi
du

os
 r

ec
on

oc
er

 c
uá

nd
o 

se
 n

ec
es

ita
 i

nf
or

m
ac

ió
n 

y 
po

se
er

 l
a 

ca
pa

ci
da

d 
de

 l
oc

al
iz

ar
, 

ev
al

ua
r 

y 
ut

ili
za

r 
ef

ic
az

m
en

te
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

re
qu

er
id

a”
.

A
lfa

be
tiz

ac
ió

n 
in

fo
rm

ac
io

na
l:

“[
…

] 
es

 u
na

 c
ap

ac
id

ad
 d

e 
co

m
pr

en
de

r 
y 

un
 c

on
ju

nt
o 

de
 h

ab
ili

da
de

s 
qu

e 
ca

pa
ci

ta
n 

a 
lo

s 
in

di
vi

du
os

 p
ar

a 
re

-
co

no
ce

r 
cu

án
do

 s
e 

ne
ce

si
ta

 i
nf

or
m

ac
ió

n,
 y

 p
os

ee
r 

la
 

ca
pa

ci
da

d 
pa

ra
 lo

ca
liz

ar
, e

va
lu

ar
 y

 u
til

iz
ar

 e
fic

az
m

en
-

te
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

re
qu

er
id

a”
.

U
na

 p
er

so
na

 c
om

pe
te

nt
e 

en
 e

l 
ac

ce
so

 y
 u

so
 d

e 
la

 i
nf

or
m

ac
ió

n:

-D
et

er
m

in
a 

el
 a

lc
an

ce
 d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

re
qu

er
id

a.

-A
cc

ed
e 

a 
el

la
 c

on
 e

fic
ac

ia
 y

 e
fic

ie
nc

ia
.

-E
va

lú
a 

de
 fo

rm
a 

cr
íti

ca
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

y 
su

s 
fu

en
te

s.

-I
nc

or
po

ra
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

se
le

cc
io

na
da

 a
 s

u 
pr

op
ia

 b
as

e 
de

 c
on

oc
im

ie
nt

os
.

-U
til

iz
a 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 m
an

er
a 

ef
ic

az
 p

ar
a 

ac
om

et
er

 ta
re

as
 e

sp
ec

ífi
ca

s.

-C
om

pr
en

de
 la

 p
ro

bl
em

át
ic

a 
ec

on
óm

ic
a,

 le
ga

l y
 s

oc
ia

l q
ue

 r
od

ea
 a

l u
so

 d
e 

la
 in

fo
r-

m
ac

ió
n,

 y
 a

cc
ed

e 
a 

el
la

 y
 la

 u
til

iz
a 

de
 fo

rm
a 

ét
ic

a 
y 

le
ga

l.

Chartered Institute of 
Library and Information 

(CILIP) (Abel et al. 2004) 

A
lfa

be
tiz

ac
ió

n 
In

fo
rm

ac
io

na
l:

E
s 

sa
be

r 
cu

án
do

 y
 p

or
 q

ué
 s

e 
ne

ce
si

ta
 i

nf
or

m
ac

ió
n,

 
dó

nd
e 

en
co

nt
ra

rl
a,

 y
 c

óm
o 

ev
al

ua
rl

a,
 u

til
iz

ar
la

 y
 c

o-
m

un
ic

ar
la

 d
e 

m
an

er
a 

ét
ic

a.

L
as

 h
ab

ili
da

de
s 

(o
 c

om
pe

te
nc

ia
s)

 n
ec

es
ar

ia
s 

pa
ra

 q
ue

 
un

a 
pe

rs
on

a 
pu

ed
a 

se
r c

on
si

de
ra

da
 c

om
o 

al
fa

be
tiz

ad
a 

en
 in

fo
rm

ac
ió

n 
se

 b
as

an
 e

n 
pr

oc
es

os
 d

e 
co

m
pr

en
si

ón
 

en
 t

or
no

 a
 v

ar
io

s 
as

pe
ct

os
 d

e 
la

 r
el

ac
ió

n 
co

n 
la

 in
fo

r-
m

ac
ió

n.

L
a 

pe
rs

on
a 

co
n 

ha
bi

li
da

de
s 

ne
ce

sa
ri

as
 p

ar
a 

se
r 

co
ns

id
er

ad
a 

al
fa

be
ti

za
da

 
en

 i
nf

or
m

ac
ió

n 
co

m
pr

en
de

: 

-L
a 

ne
ce

si
da

d 
de

 in
fo

rm
ac

ió
n.

-L
os

 r
ec

ur
so

s 
di

sp
on

ib
le

s 
(l

a 
di

sp
on

ib
ili

da
d)

.

-C
óm

o 
en

co
nt

ra
r 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n.

-L
a 

ne
ce

si
da

d 
de

 e
va

lu
ar

 lo
s 

re
su

lta
do

s.

-C
óm

o 
tr

ab
aj

ar
 c

on
 lo

s 
re

su
lta

do
s 

y 
ex

pl
ot

ar
lo

s.

-L
a 

ét
ic

a 
y 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 e

n 
la

 u
til

iz
ac

ió
n.

-C
óm

o 
co

m
un

ic
ar

 y
 c

om
pa

rt
ir

 r
es

ul
ta

do
s.

-C
óm

o 
ge

st
io

na
r 

lo
 q

ue
 s

e 
ha

 e
nc

on
tr

ad
o.

 Australian and New Zealand 

Institute for Information Literacy 
(ANZIIL) (Bundy 2004)

P
ri

nc
ip

io
s 

qu
e 

re
sp

al
da

n 
un

a 
pe

rs
on

a 
al

fa
be

tiz
ad

a 
en

 
in

fo
rm

ac
ió

n:

-S
e 

im
pl

ic
a 

en
 e

l a
pr

en
di

za
je

 in
de

pe
nd

ie
nt

e 
m

ed
ia

n-
te

 la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 n

ue
vo

 s
ig

ni
fic

ad
o,

 c
om

pr
en

si
ón

 
y 

co
no

ci
m

ie
nt

o.

-O
bt

ie
ne

 s
at

is
fa

cc
ió

n 
y 

re
al

iz
ac

ió
n 

pe
rs

on
al

 g
ra

ci
as

 a
l 

us
o 

ef
ic

az
 d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n.

-T
an

to
 in

di
vi

du
al

 c
om

o 
co

le
ct

iv
am

en
te

 b
us

ca
 y

 u
til

iz
a 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
en

 la
 t

om
a 

de
 d

ec
is

io
ne

s 
y 

la
 s

ol
uc

ió
n 

de
 p

ro
bl

em
as

 p
ar

a 
af

ro
nt

ar
 la

s 
cu

es
tio

ne
s 

pe
rs

on
al

es
, 

pr
of

es
io

na
le

s 
y 

so
ci

al
es

.

-D
em

ue
st

ra
 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 

so
ci

al
 

po
r 

m
ed

io
 

de
l 

co
m

pr
om

is
o 

co
n 

el
 a

pr
en

di
za

je
 c

on
tin

uo
 y

 la
 p

ar
tic

i-
pa

ci
ón

 c
om

un
ita

ri
a.

U
na

 p
er

so
na

 a
lf

ab
et

iz
ad

a 
in

fo
rm

ac
io

na
lm

en
te

:

-R
ec

on
oc

e 
la

 n
ec

es
id

ad
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

de
te

rm
in

a 
la

 n
at

ur
al

ez
a 

y 
el

 n
iv

el
 d

e 
la

 
in

fo
rm

ac
ió

n 
qu

e 
ne

ce
si

ta
.

-E
nc

ue
nt

ra
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

qu
e 

ne
ce

si
ta

 d
e 

m
an

er
a 

ef
ic

az
 y

 e
fic

ie
nt

e.

-E
va

lú
a 

cr
íti

ca
m

en
te

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
bú

sq
ue

da
 d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n.

-G
es

tio
na

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
re

un
id

a 
o 

ge
ne

ra
da

.

-A
pl

ic
a 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
an

te
ri

or
 y

 la
 n

ue
va

 p
ar

a 
co

ns
tr

ui
r 

nu
ev

os
 c

on
ce

pt
os

 o
 c

re
ar

 
nu

ev
as

 fo
rm

as
 d

e 
co

m
pr

en
si

ón
.

-U
til

iz
a 

la
 i

nf
or

m
ac

ió
n 

co
n 

se
ns

at
ez

 y
 s

e 
m

ue
st

ra
 s

en
si

bl
e 

a 
la

s 
cu

es
tio

ne
s 

cu
ltu

-
ra

le
s,

 é
tic

as
, e

co
nó

m
ic

as
, l

eg
al

es
 y

 s
oc

ia
le

s 
qu

e 
ro

de
an

 e
l u

so
 d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n.

C
ua

dr
o 

1.
 A

lfa
be

tiz
ac

ió
n 

in
fo

rm
ac

io
na

l d
es

de
 la

 ó
pt

ic
a 

de
 a

so
ci

ac
io

ne
s 

pr
of

es
io

na
le

s 
(C

on
tin

ua
ci

ón
)

A
so

ci
ac

ió
n

D
ir

ec
tr

ic
es

/c
on

ce
pt

os
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International Federation 
of Library Associations 
and Institutions (IFLA) 

(Ferreira 2004)
In

fo
al

fa
be

ta
. 

“P
ar

a 
po

de
r 

se
r 

co
ns

id
er

ad
a 

in
fo

al
fa

be
-

ta
, u

na
 p

er
so

na
 d

eb
e 

se
r 

ca
pa

z 
de

 r
ec

on
oc

er
 c

uá
nd

o 
ne

ce
si

ta
 i

nf
or

m
ac

ió
n,

 a
sí

 c
om

o 
te

ne
r 

la
 c

ap
ac

id
ad

 
pa

ra
 lo

ca
liz

ar
la

, e
va

lu
ar

la
 y

 u
sa

rl
a 

ef
ec

tiv
am

en
te

”.

“L
os

 i
nd

iv
id

uo
s 

in
fo

al
fa

be
ta

s 
so

n 
aq

ue
llo

s 
qu

e 
ha

n 
ap

re
nd

id
o 

có
m

o 
ap

re
nd

er
. 

E
llo

s 
sa

be
n 

có
m

o 
ap

re
n-

de
r 

po
rq

ue
 s

ab
en

 c
óm

o 
es

tá
 o

rg
an

iz
ad

o 
el

 c
on

oc
i-

m
ie

nt
o,

 s
ab

en
 c

óm
o 

en
co

nt
ra

r 
in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

có
m

o 
us

ar
 l

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 m
an

er
a 

ta
l 

qu
e 

ot
ro

s 
pu

ed
an

 
ap

re
nd

er
 d

e 
el

lo
s”

 (
L

au
 2

00
4)

.

N
or

m
as

 

de
 a

cc
es

o:
 e

l u
su

ar
io

 a
cc

ed
e 

a 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

en
 fo

rm
a 

ef
ec

tiv
a 

y 
ef

ic
ie

nt
e.

-D
ef

in
ic

ió
n 

y 
ar

tic
ul

ac
ió

n 
de

 la
 n

ec
es

id
ad

 in
fo

rm
at

iv
a.

-L
oc

al
iz

ac
ió

n 
de

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n.

de
 e

va
lu

ac
ió

n:
 e

l u
su

ar
io

 e
va

lú
a 

in
fo

rm
ac

ió
n 

cr
íti

ca
 y

 c
om

pe
te

nt
em

en
te

.

-V
al

or
ac

ió
n 

de
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n.

-O
rg

an
iz

ac
ió

n 
de

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n.

de
 u

so
: e

l u
su

ar
io

 a
pl

ic
a/

us
a 

in
fo

rm
ac

ió
n 

en
 fo

rm
a 

pr
ec

is
a 

y 
cr

ea
tiv

a.

-U
so

 d
e 

la
 in

fo
rm

ac
ió

n.

-C
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

us
o 

ét
ic

o 
de

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n.

C
ua

dr
o 

1.
 A

lfa
be

tiz
ac

ió
n 

in
fo

rm
ac

io
na

l d
es

de
 la

 ó
pt

ic
a 

de
 a

so
ci

ac
io

ne
s 

pr
of

es
io

na
le

s 
(C

on
tin

ua
ci

ón
)

A
so

ci
ac

ió
n

D
ir

ec
tr

ic
es

/c
on

ce
pt

os

C
ua

dr
o 

2.
 M

an
ifi

es
to

s 
so

br
e 

al
fa

be
tiz

ac
ió

n 
in

fo
rm

ac
io

na
l 

D
ec

la
ra

ci
ón

D
ir

ec
tr

ic
es

/c
on

ce
pt

os

P
ra

ga
 2

00
3

H
ac

ia
 u

na
 s

oc
ie

da
d 

al
fa

be
tiz

ad
a 

en
 in

fo
rm

ac
ió

n 

A
lfa

be
tiz

ac
ió

n 
In

fo
rm

ac
io

na
l: 

“[
…

] 
co

m
pr

en
de

 e
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

y 
ne

ce
si

da
de

s 
de

 lo
s 

in
di

vi
du

os
 y

 la
 h

ab
ili

da
d 

pa
ra

 id
en

tifi
ca

r, 
lo

ca
liz

ar
, e

va
lu

ar
, 

or
ga

ni
za

r 
y 

cr
ea

r, 
ut

ili
za

r 
y 

co
m

un
ic

ar
 in

fo
rm

ac
ió

n 
efi

ca
zm

en
te

 p
ar

a 
en

fr
en

ta
r 

as
pe

ct
os

 o
 p

ro
bl

em
as

; e
s 

un
 p

re
rr

eq
ui

si
to

 
pa

ra
 p

ar
tic

ip
ar

 e
fic

az
m

en
te

 e
n 

la
 S

oc
ie

da
d 

de
 la

 I
nf

or
m

ac
ió

n 
y 

es
 p

ar
te

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 b
ás

ic
os

 d
e 

la
 h

um
an

id
ad

 p
ar

a 
un

 
ap

re
nd

iz
aj

e 
de

 p
or

 v
id

a”
.

A
le

ja
n

dr
ía

 2
00

5
A

lfa
be

tiz
ac

ió
n 

in
fo

rm
ac

io
na

l y
 a

pr
en

di
za

je
 

a 
lo

 la
rg

o 
de

 la
 v

id
a

A
lfa

be
tiz

ac
ió

n 
In

fo
rm

ac
io

na
l:

-I
nc

lu
ye

 la
s 

co
m

pe
te

nc
ia

s 
pa

ra
 r

ec
on

oc
er

 la
s 

ne
ce

si
da

de
s 

de
 in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

pa
ra

 lo
ca

liz
ar

, e
va

lu
ar

, a
pl

ic
ar

 y
 c

re
ar

 
in

fo
rm

ac
ió

n 
de

nt
ro

 d
e 

co
nt

ex
to

s 
so

ci
al

es
 y

 c
ul

tu
ra

le
s.

-R
es

ul
ta

 c
ru

ci
al

 p
ar

a 
la

s 
ve

nt
aj

as
 c

om
pe

tit
iv

as
 d

e 
in

di
vi

du
os

, e
m

pr
es

as
 (

es
pe

ci
al

m
en

te
 la

s 
pe

qu
eñ

as
 y

 m
ed

ia
na

s)
, r

eg
io

ne
s 

y 
na

ci
on

es
.

-O
fr

ec
e 

la
 c

la
ve

 p
ar

a 
el

 a
cc

es
o,

 u
so

 y
 c

re
ac

ió
n 

efi
ca

z 
de

 c
on

te
ni

do
s,

 e
n 

ap
oy

o 
de

l d
es

ar
ro

llo
 e

co
nó

m
ic

o,
 la

 e
du

ca
ci

ón
, 

la
 s

al
ud

 y
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

hu
m

an
os

, y
 d

e 
to

do
s 

lo
s 

de
m

ás
 a

sp
ec

to
s 

de
 la

s 
so

ci
ed

ad
es

 c
on

te
m

po
rá

ne
as

; y
 c

on
 e

llo
, o

fr
ec

e 
un

a 
ba

se
 v

ita
l p

ar
a 

co
ns

eg
ui

r 
la

s 
m

et
as

 d
e 

la
 D

ec
la

ra
ci

ón
 d

el
 M

ile
ni

o 
y 

de
 la

 C
um

br
e 

M
un

di
al

 s
ob

re
 la

 S
oc

ie
da

d 
de

 la
 

In
fo

rm
ac

ió
n.

-S
e 

ex
tie

nd
e 

m
ás

 a
llá

 d
e 

la
s 

m
er

as
 te

cn
ol

og
ía

s 
ac

tu
al

es
 p

ar
a 

cu
br

ir
 e

l a
pr

en
di

za
je

, e
l p

en
sa

m
ie

nt
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De lo planteado por los anteriores organismos y declaracio-
nes, es factible deducir algunos elementos que respaldan 
el concepto tradicional sobre la competencia informacio-
nal, el cual se centra, particularmente, en la relación di-
recta del sujeto con la información. Dichos elementos son:

•	 El criterio de “alfabetización”, en primera instancia, 
alude a una responsabilidad exclusiva de los contex-
tos formales de aprendizaje focalizados en el dominio 
de las herramientas de la lectoescritura, o en plan-
teamientos excesivamente técnico-instrumentales. 
Ante tal responsabilidad, se destaca el papel que 
las bibliotecas han desempeñado en su particular 
compromiso frente a la Educación para la Alfabe-
tización Informativa, llegando a crear, en forma 
adicional, herramientas y, programas para conocer, 
acceder y satisfacer las necesidades de los usuarios de 
la información (Fjällbrant et al. 1997). 

•	 Las habilidades o competencias que denotan la 
normatividad están fielmente centradas en lo que 
“hace” el sujeto en relación con la información.

•	 La estandarización representa la óptica tradicio-
nal de la bibliotecología centrada en la cultura de 
la alfabetización informativa, la cual se basa en la 
capacidad de acceso, identificación, organización, 
evaluación, aplicación y marco legal, en cuanto al 
acceso y uso de información. La estandarización 
y la cultura implícita definen, por excelencia, las 
competencias en función de la adquisición, desa-
rrollo y demostración de habilidades individuales. 
Este marco es el que ha respaldado, en términos 
generales, la denominada función educativa de la 
biblioteca universitaria (Hapke 2005).

•	 Las organizaciones han tenido como objetivo parti-
cular la identificación de indicadores que contribuyan 
a medir los resultados individuales de la normativi-
dad así creada (Tiscareño y Meras 2002).

De otro lado, y al centrar la mirada en lo que serían las 
tendencias que caracterizan a las directrices, se puede 
ver que existe una vinculación estrecha, mas no una 
identidad, entre los términos capacidad, aptitud, des-
treza y habilidad, en torno a esta competencia, dada en 
el marco de las experiencias de la práctica individual y 
social de los sujetos. Al respecto, se puede apreciar:

•	 Competencia informacional como habilidad 
(caso mostrado en SCONUL, ACRL, CILIP y Pra-
ga). Conceptualmente, representa el grado de com-

petencia que ha de tener el sujeto frente a un obje-
tivo determinado en su relación con la información. 
Allí cuenta la experiencia del sujeto, o la enseñanza 
para el desarrollo de tal competencia; lo último, 
particularmente, para el desempeño en contextos 
formales de aprendizaje. De allí que los propósitos 
que guían el desarrollo de estas habilidades estén 
en correspondencia con los escenarios académicos 
(Marciales et al. 2008).

•	 Competencia informacional como aptitud 
(enunciado en SCONUL y ACRL/ALA). Se en-
tiende como una disposición, como un potencial 
natural con el que cuenta el sujeto y que puede ser 
puesto en acción, que puede ejercerse, que puede 
ponerse en movimiento, en su relación con la in-
formación. Se podría afirmar que la aptitud es la 
“materia prima” a partir de la cual es posible el de-
sarrollo de habilidades, pero se acepta que el punto 
de partida no es exactamente el mismo para todos 
los sujetos (Moreno Bayardo 1998). 

•	 Competencia informacional como una prácti-
ca con dimensión social (explícita e implícita en 
todas las organizaciones y manifestaciones). Se cen-
tra la atención en la relación que existe entre el desa-
rrollo de ésta y la formación de un sujeto social capaz 
de asumir con conciencia, tanto crítica como ética, 
la diversidad y complejidad de factores que median 
el acceso a la información (Marciales et al. 2008).

De igual manera, se puede observar que cuando las com-
petencias se centran sólo en el acceso a la información 
y en la habilidad en su tratamiento, éstas se identifican 
con la óptica instrumentalista, al no considerarse que:

•	 Las competencias están asociadas a un conjunto 
de conocimientos prácticos socialmente estableci-
dos, que son empleados por el sujeto en momentos 
oportunos para dar a entender que los posee; hay 
que señalar que dichos conocimientos no se refie-
ren a meros “haceres” rutinarios, sino que reflejan 
el desarrollo de determinadas habilidades; además, 
suponen que el sujeto que los posee hace uso de 
ellos habiendo desarrollado estrategias que le per-
miten utilizarlos creativamente frente a las diversas 
situaciones que lo demandan (Coulon 1995).

•	 Las dimensiones social y cultural de la competencia 
informacional no solamente se enmarcan en el es-
cenario propio de la relación del sujeto y del grupo 
con la información.
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•	 Las condiciones de posibilidad de desarrollo de ha-
bilidades guardan relación con las vivencias de los 
sujetos, es decir, la experiencia personal y la historici-
dad de la relación con las fuentes de información, así 
como la incidencia de otros en tal historicidad.

•	 La acción del sujeto sobre las fuentes de informa-
ción tiene implicaciones sobre el contexto social y 
condiciona sus posibilidades de constituirse en su-
jeto informado y en participante reconocido de pro-
cesos de toma de decisiones con incidencia social 
(Marciales et al. 2008).

Según el último aspecto, la competencia informacional se 
traduce en condiciones necesarias para la participación en 
procesos decisorios que demandan el ejercicio pleno de 
la ciudadanía; un aspecto que –con el propósito de con-
solidar el desarrollo bibliotecológico y documental– hizo 
que algunos expertos en la temática centraran esfuerzos 
por denotar las particularidades de la apropiación informa-
cional y de inclusión en los órdenes digital, informacional 
y social de la población (Ferreira y Dudziak 2004). Estas 
particularidades se aprecian en el Cuadro 3, en donde se 
pormenorizan las concepciones, los énfasis, la sociedad, 
los procedimientos, la relación con lo cognitivo, el objeto 
o sujeto interviniente y el rol característico de este último 
(Miranda y Meneses 2006).

Cuadro 3. Concepciones de apropiación informacional como fenómeno de inclusión

Concepciones de apropiación informacional emergentes

Digital Informacional Social

Basada en la alfabetización 
computacional o digital como 
habilidad primaria. Definida 
como la aplicación de técnicas 
y procedimientos conectados al 
procesamiento y distribución de 
informaciones con base en el 
desarrollo de habilidades y uso de 
herramientas y soportes tecnológicos.

Proceso de búsqueda de la 
información para la construcción 
de conocimiento que involucra 
el uso, la interpretación, la 
búsqueda de significados para 
la construcción de modelos 
mentales.

Proceso de aprendizaje que engloba, además 
de una serie de habilidades y conocimientos, 
la noción de valores conectados a la 
dimensión social y situacional. Los valores 
se refieren al desarrollo de actitudes y 
posicionamientos personales, incluidos 
la ética, la autonomía, la responsabilidad, 
la creatividad, el pensamiento crítico y 
el aprender a aprender, enfatizando el 
ciudadano, el ser social, admitiendo una 
situación sistémica de la sociedad.

Concepciones de inclusión

Digital Informacional Social

Concepción con énfasis en la 
tecnología de la información.

Concepción con énfasis en 
procesos cognitivos.

Concepción con énfasis en el aprendizaje 
que consiste en una perspectiva integrada 
de aprendizaje y ejercicio de la ciudadanía.

Énfasis en el acceso Énfasis en el conocimiento Énfasis en el aprendizaje

Sociedad de la información Sociedad del conocimiento Sociedad del aprendizaje

Acceso Acceso y procesos Acceso, procesos y relaciones

Representa el qué Representa el qué y el cómo Representa el qué, el cómo y el por qué

Acumulación del saber Construcción del saber Fenómeno del saber

Sistemas de información/tecnología Usuarios/individuos Aprendices/ciudadanos

Espectador Conocedor Autónomo

Fuente: basado en Ferreira y Dudziak (2004).
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A partir del marco anterior, se denotó la importancia 
de la alfabetización digital, así como del desarrollo de 
procesos cognitivos, pero a su vez se señaló la necesidad 
de mantener, como objeto de análisis, la determinación 
de conexiones entre las habilidades, los conocimientos 
y los valores construidos por el sujeto en el proceso de 
hacerse informacionalmente competente, siendo éste, 
precisamente, el horizonte del proceso investigativo del 
cual surge la presente crítica conceptual.

El horizonte se caracteriza por echar una mirada al con-
cepto de competencias informacionales, involucrando 
el hecho de que éstas tienen una dimensión histórica, 
dado que el sujeto que hace uso de la información es 
dinámico, cambiante e inacabado. En esta óptica, la 
historia del sujeto se constituye en fuente de recuer-
do y de olvido, a través de la cual se establecen con-
tinuidades entre generaciones de aprendices (Wenger 
2001), asociadas, en este caso, a la forma de acceder, 
hacer uso y apropiarse de la información. Aquí cobran 
gran relevancia aquellos instrumentos y prácticas que 

emergen en las interacciones que se establecen en las 
comunidades de referencia de los usuarios de la infor-
mación, los cuales plasman las creencias y prácticas 
compartidas. En las interacciones se construyen sig-
nificados que son apropiados por quienes integran la 
comunidad, significados que, a su vez, se expresan en 
las formas habituales de acceder y hacer uso de la in-
formación en contextos específicos. La apropiación de 
información y de conocimiento pertinente, en contex-
tos culturales específicos, desempeña un papel funda-
mental en el desarrollo tanto de competencias como de 
capital social (Marciales et al. 2008).

El objeto de análisis y el horizonte, planteados como úl-
timos, tienen un descriptor en común: el abordamiento 
del estudio de las Competencias Informacionales desde 
el enfoque sociocultural; enfoque que, en una perspec-
tiva cercana a la del grupo de investigación “Aprendizaje 
y Sociedad de la Información”, fue tenido en cuenta en 
las dos experiencias investigativas particulares, las cua-
les se muestran en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Estudios sobre competencias informacionales con enfoque sociocultural

Estudio Aspectos asociados al enfoque sociocultural Resultados
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-Destaca la influencia de la cultura en el sentido y uso de la 
información.

-Da importancia a la conexión entre estudiantes como forma 
de construir conocimiento con otros.

-Se reconoce la influencia de la cultura y experiencia de los 
educandos, incluso fuera de la academia, como punto de 
partida para alfabetizar informacionalmente.

-Propone un marco para la 
comprensión de la información 
centrada en la alfabetización en la 
cultura.

-Se formula una pedagogía 
constructivista que exige dar cuenta 
del conocimiento de los educandos 
y sus perspectivas frente a la 
información.
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-Analiza la percepción de los usuarios en cuanto al 
impacto de los programas nacionales de información y TIC 
(Tecnologías de la Información y la comunicación) en su 
ejercicio pleno de ciudadanía.

-Se deducen niveles de alfabetización informacional a partir 
de la percepción de los usuarios.

-Se realizan estudios de caso para visualizar la trascendencia 
del uso de información en las condiciones de las actividades y 
en el ejercicio de la ciudadanía.

-Variables consideradas en el estudio: motivación, 
comprensión, dificultades, uso, conocimientos obtenidos, 
proyección/impacto en el día a día y valoración/
recomendación del programa.

-Existencia de diferentes 
y simultáneos niveles de 
alfabetización informacional entre 
países.

-Predominancia de la inclusión 
digital sobre la informacional y la 
social.
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Los anteriores estudios, al contemplar una óptica so-
ciocultural, brindan elementos valiosos para concretar 
intereses relacionados con la dimensión formativa de 
las Competencias Informacionales, aunque no sean tan 
fuertes para apoyar las apuestas en cuanto a la reconstruc-
ción conceptual y, más aún, la generación de estrategias 
de observación y evaluación de estas Competencias.

Tomando el anterior marco conceptual y su respecti-
vo análisis, el grupo de investigación asumió el com-
promiso de la reconceptualización, partiendo de un 
diseño metodológico, el cual se describe a partir del 
siguiente apartado. 

¿cuáles Fueron el contexto y el diseño del 
estudio de caso? el horizonte metodológico 
de la experiencia

El método del estudio de caso ha sido una forma 
esencial de investigación en las ciencias sociales, 
así como en las áreas de educación, políticas de la 
juventud y niñez, familia, negocios, desarrollo tecno-
lógico e investigaciones sobre problemas sociales (Yin 
citado en Martínez Carazo 2006). 

La descripción de la apuesta investigativa permite ser 
mostrada a través de la descripción del contexto donde 
se desarrolló la experiencia y de los elementos metodo-
lógicos del estudio de caso particular.

Del contexto. El estudio de caso fue desarrollado en 
escenarios educativos del Instituto de Proyección Re-
gional y Educación a Distancia, ubicado en el campus 
central de la UIS. Allí, y a la luz de los horizontes del 
grupo de investigación, el programa de Tecnología Em-
presarial –desarrollado en la modalidad a distancia, y 
con un modelo pedagógico centrado en el estudiante, 
el emprenderismo y el uso de medios tecnológicos– se 
constituyó para la UIS en el primer escenario de re-
flexión de la relación educando-fuentes de información; 
relación inmersa en procesos educativos caracterizados 
por el aprendizaje independiente, el acompañamiento 
tutorial (presencial y mediado con apoyo de recursos 
tecnológicos) y la relación academia-sector productivo.

Del diseño investigativo. El problema de investigación 
se fundamenta en atender el interés de las universidades 
por ahondar en el estudio y desarrollo de estrategias de 
intervención en torno a las Competencias Informaciona-
les, pero más aún, en reconocer la escasez de instrumen-
tos confiables para dar cuenta de tales competencias.

A la luz del problema, la experiencia investigativa con-
tribuyó con el objetivo general centrado en la construc-
ción de una estrategia de observación que permitiera 
describir las Competencias Informacionales de es-
tudiantes universitarios. A su vez, la experiencia tuvo 
como guía particular –o tesis de trabajo– las variables 
presentes en el concepto de Competencia Informacio-
nal construido por el grupo de investigación, y que es 
presentada más adelante. En ella, y como aspecto que 
se evidenció en el estudio de caso, se destaca la apro-
piación de significados culturales que, siendo parte de 
la relación y empoderamiento social del sujeto, inciden 
en su competencia informacional.

En forma particular, el estudio de caso se desarrolló en 
atención a los siguientes lineamientos: 

•	 Los criterios del caso. Como tipo, se realizó un uso 
instrumental del estudio de caso, el cual respondió a 
los siguientes criterios: i) determinar una tarea que 
conllevara la consulta de fuentes de información, ii) 
recoger el discurso de un estudiante (conducta indi-
vidual), producto de su interacción con fuentes de 
información (fenómeno a observar), iii) abordar el 
fenómeno dentro del contexto educativo real, iv) de-
terminar el qué, el cómo y el por qué del fenómeno, 
v) visualizar evidencias que apoyan o no la perspectiva 
semiótica del discurso como base de interpretación 
de la competencia informacional, vi) realizar registros 
uniformes de observación del fenómeno y vii) diseñar 
y aplicar un protocolo del estudio de caso.

•	 Los criterios de selección del sujeto. Se pre-
sentó la solicitud de participación espontánea a 
todos los estudiantes del curso Estadística I de Tec-
nología Empresarial, del segundo semestre de 2007 
(curso orientado por uno de los investigadores UIS). 
El sujeto seleccionado fue el primero en mostrar su 
deseo de participar, aludiendo a su interés por invo-
lucrarse y aprender a partir de una experiencia de 
investigación en la Universidad.

•	 Los instrumentos de recolección de informa-
ción (fichas de observación). i) En el antes: inclu-
ye el instrumento sobre aspectos sociodemográficos y 
la elaboración de un escrito en donde el estudiante 
describe una experiencia académica de uso de fuen-
tes de información, catalogada como exitosa, ii) en 
el durante: desarrollo de test de preguntas prelimi-
nares sobre una tarea que genera consulta de fuen-
tes de información y iii) en el después: entrevista 
semiestructurada grabada. 
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•	 El análisis de datos. Triangulación de la informa-
ción recolectada en los tres momentos antes descritos.

¿cuál Fue la experiencia de 
reconceptualización sobre competencia 
inFormacional? una Forma de ir más allá de 
la concepción tradicional del concepto

Un acto realizado (es decir, un acto exitosamente termi-
nado) es testimonio de que el sujeto de hacer ha alcan-
zado la competencia requerida para dicha realización 
(Serrano 2003).

Ante la responsabilidad de tomar distancia del concepto 
tradicional de competencia informacional, y dar cuenta 
de la óptica que respalda la condición social del indivi-
duo en tal concepto, el grupo de investigación abordó 
la crítica, reflexión y apropiación de la fundamentación 
teórica que respalda esa óptica, tomando como punto 
de partida su concepto construido en cuanto a las com-
petencias informacionales: Es el conjunto articulado de 
disposiciones y creencias para acceder, evaluar, hacer uso, 
apropiarse y comunicar información, construidas en la 
historia de los sujetos en contextos situados de aprendi-
zaje; actúa como matriz de referencia de las percepciones 
y acciones del sujeto epistémico; y expresa los contextos 
culturales en los cuales fueron adquiridas.

La experiencia de reconceptualización partió dando im-
portancia a las expresiones de Alvarado, cuando afirma 
que resulta limitado suponer que solamente la dimen-
sión cognoscitiva determina las actuaciones de los in-
dividuos, ya que cuando un sujeto actúa para mostrar 
lo que puede hacer con lo que sabe, también pone en 
juego, simultáneamente, las dimensiones pragmática y 
pasional (Alvarado 2007).

Para dar claridad a lo anterior y, más aún, para contex-
tualizar resulta conveniente acudir al estudio de caso, el 
cual giró en torno a una tarea –para el caso, una pregun-
ta–, que condujo a la consulta de fuentes de información: 
¿Qué intereses cree usted que pudieron estar vincu-
lados con el asesinato del presidente John Fitzgerald 
Kennedy? Así, a continuación se presenta parte del 
relato1 que hizo el estudiante UIS, como resultado de su 
proceso de búsqueda y tratamiento de la información, 
ante el reto que generó la pregunta antes formulada, 
luego de observar la película JFK.2

1 La transcripción del relato conserva los errores del texto original.
2 JFK (película). Dirección: Oliver Stone. Intérpretes: Kevin Costner, 

 […] Primero hice un análisis de la película, contando 
con la ventaja de que ya la había visto. Sé que, en la 
película, hay dos momentos claves que lo enfocan a 
uno, hacia los verdaderos culpables de la muerte de 
Kennedy [...]
[…] Con esos datos lo único que hice, utilizando 
Internet, fue corroborar que esa información fuera 
cierta, mirar primero los antecedentes de la muerte 
de Kennedy […]

De lo anterior, y bajo una mirada particular que vaya 
más allá del saber hacer, se puede afirmar que el estu-
diante UIS eligió consultar en internet, no sólo porque 
sabe que allí encuentra datos e información, sino porque, 
además, deben estar operando otros aspectos que, ex-
presados por él mismo en su relato, han de tener relación 
directa con su actuación frente a la información. Son 
de considerar, entre otros, las apropiaciones de la expe-
riencia con la fuente de información previa (la película), 
su gusto por la temática, la formación y uso de internet 
como recurso educativo y su particular deseo de apren-
der colaborando con otros (ver el Anexo 1).

Para pormenorizar aún más la óptica que respalda la con-
dición social del individuo en su competencia informa-
cional, se parte de la Semiótica del Discurso, un campo 
disciplinar que se ocupa de los signos en la cultura y, 
más específicamente, de los procesos y mecanismos que 
hacen posible el sentido. En este campo, Greimas define 
competencia como el “ser del hacer”, es decir, una espe-
cie de estado en donde el acto no es otra cosa que una 
estructura hipotáctica que reúne la competencia y la eje-
cución. Así, el “ser del hacer” que antecede a la ejecución 
establece una relación de jerarquía entre la competencia 
y la ejecución, donde la primera es concebida de orden 
superior, y remite a la existencia de una instancia, de ca-
rácter presupuesto o subyacente, que produce el hacer, 
razón por la cual la competencia no puede ser observada 
directamente, ya que está constituida por las condiciones 
previas que hacen posible la acción (Greimas 1989). La 
ejecución en sí misma, por tanto, no es otra cosa que 
la forma realizada de la acción, mas no la competencia 
propiamente dicha (Marciales et al. 2008).

De acuerdo con la experiencia del estudiante UIS, el 
acto, es decir, lo que él efectivamente ha hecho para 
acceder a la información, se encuentra relacionado con 

Tommy Lee Jones, Kevin Bacon, Gary Oldman, Michael Rooker, Jack 
Lemmon, Laurie Metcalf, Sissy Spacek, Joe Pesci, John Candy, Pruitt 
Taylor Vince, Jay O. Sanders, Walter Matthau, Donald Sutherland. 
Guión: Oliver Stone. Zachary Sklar. Música: John Williams. Fotografía: 
Robert Richardson. EE. UU. Warner, 1991, 189 min, son. col, 16 mm.
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una condición previa que lo organiza y lo dirige, aquello 
que resultó de las experiencias previas de relación con 
la película: los dos momentos considerados por él como 
claves en la muerte de JFK. 

El estudiante UIS establece una relación con la informa-
ción, y lo que toma de ella está orientado por la creencia 
según la cual el “corroborar” la información es lo pertinen-
te. En tal virtud, su creencia es parte de presupuestos en 
su tiempo histórico, que guían y viabilizan las experiencias 
frente a sus maneras de establecer relación con la informa-
ción; estas creencias, sumadas a las finalidades específicas 
de búsqueda, bien pueden explicar por qué él realiza una 
determinada elección de fuente de información. Así, el 
acto o “lo que hace ser”, para ser comprendido, debe articu-
larse a aquello que le antecede, es decir, a su “ser del hacer” 
que lo hace posible: la competencia (Marciales et al. 2008).

Lo anterior lleva a determinar que las condiciones previas 
que hacen posible la acción, denominadas competen-
cia, tienen diferentes niveles de existencia semiótica, es 
decir, en su trayectoria, para volverse un acto realizado, 
puede existir en acto (hacer) y en potencia (ser). Es así 
como, desde la teoría semiótica, se habla de modalida-
des del hacer y del ser, presentes en el discurso. Así, la 
teoría semiótica describe las modalidades virtualizantes, 
actualizantes y realizantes como modalidades del ser y 
del hacer. Allí, la modalidad realizada corresponde a la 
performance (acto realizado). Tales modalidades y sus 
modos de existencia se presentan en el Cuadro 5 (Gre-
imas 1973, 95).

El Cuadro 6 muestra la correspondencia con el relato del 
estudiante UIS, especificado en las diferentes modalida-
des, según Greimas.

Cuadro 5. Modalidades de la competencia, según Greimas (1973)

Competencia Ejecución

Modalidades virtualizantes Modalidades actualizantes Modalidades realizantes

Deber hacer

Querer hacer

Poder hacer

Saber hacer
Hacer-ser

Cuadro 6. Ejemplo de modalidades de la competencia para el caso estudiante UIS

Competencia Ejecución

Modalidades virtualizantes Modalidades actualizantes Modalidades realizantes

Deber hacer:

 “Primero, que la información es muy 
amplia, entonces tengo que verificar 
que verdaderamente la información 
que me llegue sea correcta y 
confiable, por decirlo así”.

 Querer hacer: 

“[…] como lo relacionado con las 
guerras mundiales, son cosas que 
siempre me han llamado la atención 
[…]”.

Poder hacer:

“Entré a Google y le fui dando 
datos precisos, nombre fechas, 
videos y otras palabras […]”.

Saber hacer:

“Es simplemente darle a un 
buscador y bajar un archivo y 
leer la información que ahí está 
recopilada”.

Hacer-ser:

Conjunto de acciones modalizadas desde lo 
virtualizante y lo actualizante

 Fuente: basado en Greimas (1973). 
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Según lo expuesto en el Cuadro 4 y ejemplificado en el 
Cuadro 5, las denominadas modalidades de la compe-
tencia obedecen a aspectos pragmáticos y afectivos, adi-
cionales a los siempre considerados cognitivos (Rosales 
2008). Al respecto:

•	 El deber hacer, como aspecto pragmático, representa 
la condición del estudiante UIS para valorar y defender 
la concreción y confiabilidad de la información. Estos 
principios le dan sentido a su búsqueda y sirven para 
regular su propia relación con la misma.

•	 Lo afectivo, haciendo alusión al querer hacer, al deseo, 
a la motivación, a la voluntad del estudiante UIS frente 
al reto específico de búsqueda y tratamiento de la in-
formación. Ese deseo es reconocido y asumido en su 
actuación, gracias al efecto condicionante y reflexivo 
que ejerce su gusto por la temática particular.

•	 El poder hacer, como aspecto pragmático, es una 
condición intersubjetiva. Se basa en el reconoci-
miento que hizo el estudiante UIS de su acción, la 
cual, implícitamente, es reconocida por otro; este úl-
timo, para el caso, es quien escucha y documenta su 
relato. Desde el poder reconocido por él, se denotan 
las particularidades procedimentales de su actuación 
frente a la fuente de información seleccionada.

•	 El saber hacer, como aspecto cognitivo, significa 
que el estudiante UIS tuvo conocimientos de orden 
conceptual y metodológico frente a su relación con 
la fuente de información seleccionada, traducida 
en procesos de manejo de la información, análisis y 
síntesis, entre otros.

Del anterior análisis, puede apreciarse cómo las afirmacio-
nes del relato del estudiante UIS, tienen correspondencia 
con las modalidades que constituyen la competencia, 

a excepción de algunas, como las siguientes: “[…] la 
información que ofrece Internet es muy amplia […]”, 
“[…] el Internet me ofrece esa ventaja de obtener la 
información rápida […]”, “[…] De pronto es por cos-
tumbre; y a mi nivel académico, estoy acostumbrado a 
hacer las búsquedas de ese tipo […]”, “[…] Me han in-
culcado que tengo que basarme en entidades serias, res-
petables, y no en cualquier comentario […]”. En estas 
expresiones existen componentes que hacen referencia 
a creencias del estudiante UIS, las cuales no guardan 
relación directa con las modalidades planteadas desde 
el modelo de Greimas. Al respecto, el grupo de investi-
gación reporta una debilidad en el modelo de Greimas, 
al no dar cuenta de tal dimensión. 

Para la debilidad manifiesta en el modelo de Greimas, el 
grupo de investigación, desde Alvarado, lo complemen-
ta al adicionar la modalidad potencializante; modalidad 
de orden epistémico que otorga un lugar a las creencias 
y a las adhesiones del sujeto como elementos igualmen-
te constitutivos de la competencia. Adicionalmente, Al-
varado resalta las relaciones lógicas que se establecen y 
que caracterizan los modos de existencia: Sujeto-Obje-
to, Sujeto-Sujeto (Marciales et al. 2008). El Cuadro 7 
muestra tal complementación.

La complementación –que desde los planteamientos 
de Alvarado llevó a denotar los modos de existencia de 
la competencia–, al ser aplicada al caso del estudiante 
UIS, permitió apreciar el valor de la modalidad poten-
cializante, la cual se ejemplifica en el Cuadro 8.

En las relaciones lógicas aparece el estudiante UIS 
como la figura central de la acción, y es quien actúa. 
Como se afirmó, en primera instancia, él se caracteriza 
por una serie de disposiciones que integran su compe-
tencia real en el estado actual: sus motivaciones, pre-
juicios y presaberes, los valores y su situación de vida 

Cuadro 7. Modos de existencia de la competencia, según Alvarado (2007, 5)

Modo 
potencializado

Modo virtualizado Modo actualizado Modo realizado

Creencias Motivaciones Aptitudes Efectuaciones

Sujeto/objeto Creer Querer Saber Ser-

hacerSujeto/sujeto Adherir Deber Poder

Modos de 
existencia 

Relación lógica
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Cuadro 8. Ejemplo de modos de existencia de la competencia para el caso estudiante UIS

Competencia Ejecución

Modo

potencializado

Modo

virtualizado

Modo

actualizado

Modo

realizado

Creencias Motivaciones Aptitudes Efectuaciones

Creer:

“[…] la información que 
ofrece Internet es muy 

amplia”.

“El Internet me ofrece 
esa ventaja de obtener la 

información rápida”.

Querer:

“[…] como lo relacionado 
con las guerras mundiales, 
son cosas que siempre me 
han llamado la atención 

[…]”.

Saber:

“Es simplemente darle a un 
buscador y bajar un archivo 

y leer la información que 
ahí está recopilada”.

Hacer-ser:

conjunto de acciones 
modalizadas desde 
lo potencializante, 
lo virtualizante y lo 

actualizante.

Adherir:

“De pronto es por 
costumbre; ya a mi 

nivel académico, estoy 
acostumbrado a hacer las 

búsquedas de ese tipo 
[…]”.

“[…] me han inculcado 
que tengo que basarme 

en entidades serias, 
respetables, y no en 

cualquier comentario […]”.

Deber:

“Primero, que la 
información es muy 

amplia, entonces 
tengo que verificar 

que verdaderamente la 
información que me llegue 

sea correcta y confiable, 
por decirlo así”.

Poder:

“Entré a Google y le fui 
dando datos precisos, 

nombre fechas, videos y 
otras palabras […]”.

Fuente: basado en Alvarado (2007).

sociocultural. Estas condiciones inciden en su relación 
con el mundo. Así, el estudiante UIS cuenta con una 
serie de competencias determinadas por los modos po-
tencializante, virtualizante y actualizante para ser y para 
hacer (actuar) frente a su relación con la información.

Por su parte, el objeto es aquello que el sujeto tiene 
como horizonte de su actuación, frente a lo cual puede 
estar en conjunción (con el objeto) o en disyunción (sin 
el objeto). En el caso particular, para lograr concretar la 
tarea solicitada, el estudiante UIS estuvo dotado de la 
competencia para actuar, lo que determinó el modo en 
que él consigue concretar dicha tarea. De esta manera, 

su tarea no sólo posee un valor por el uso que se le da, 
sino también por las convicciones de su sistema cultural 
de creencias (Rosales 2008).

Para Alvarado, el sujeto actuante, que usa las fuentes de 
información, se constituye, como tal, en cuanto actúa 
modalizado por diferentes condiciones: si es por un saber 
hacer, indica que dispone de competencia cognitiva; o 
si es por un poder hacer, da cuenta de una capacidad; 
cuando está modalizado por un querer hacer, significa 
que tiene voluntad para actuar; o por un deber hacer, es 
decir, dispone de una prescripción. Finalmente, cuan-
do es modalizado también por sus creencias, significa 
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que ha asumido los determinantes –tanto de su cultura 
como de su grupo social de referencia– para orientar su 
acción (Marciales et al. 2008). Lo anterior se presenta 
en el Cuadro 9 y en el Gráfico 1.

De lo planteado en el Cuadro 9, podemos constatar 
que la competencia informacional del estudiante UIS 

no se encuentra definida solamente por lo que él “hace” 
o “es” frente a la información; son sus creencias, ad-
hesiones, prescripciones, voluntades, motivaciones, 
capacidades y saberes los que, representados como 
modos de competencia, la definen con antelación; mo-
dos ineludiblemente relacionados con sus experiencias 
de vida y condición social.

Cuadro 9. Modalizaciones de la actuación

Competencia Ejecución

Creer

Determinaciones culturales 
de la acción asumidas o 

impuestas.

Adherir

Deber hacer

Prescripciones

Poder hacer

Capacidades
Hacer-ser

Querer hacer

Voluntad y motivaciones

Saber hacer

Conocimientos y saberes

Fuente: basado en Alvarado (2007).

Gráfico 1. La actuación como representación de la competencia y performance

Fuente: elaboración propia.

Competencia

La acción comprende: competencia y ejecución

Condiciones previas Acto

Realizado 
(Performance)VirtualPotencial Actual

Estado

Ser

Hacer

Proceso

En correspondencia con el Cuadro 9, el Gráfico 1 permi-
te describir los dos escenarios que configuran la acción 
del estudiante UIS. Un primer escenario que responde 
a la competencia (los modos que se relacionan con las 
experiencias de vida de él y que definen dicha compe-
tencia), y otro, la ejecución de la competencia misma (la 

puesta en escena o performance de la competencia, tradu-
cida en el ser y hacer en su relación con la información).

A continuación se hará referencia a la concreción que el 
grupo de investigación realizó en el marco de la recon-
ceptualización en torno a la competencia informacional.
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¿cuál Fue el producto de la experiencia 
de reconceptualización de competencia 
inFormacional? la construcción de una 
estructura conceptual

Si la competencia es concebida como simple resultado, 
la práctica educativa se orientaría a la promoción; si es 
concebida como condiciones y procesos, la práctica edu-
cativa sería asumida como mediación. 

Rosales 2008

Fruto de la experiencia de ir más allá de la concepción 
tradicional, el grupo investigador redefinió el concepto de 
competencia informacional, dejando claro, eso sí, que 
la comprensión que ha emanado de las conceptualiza-

ciones analizadas representa una posición susceptible 
de ser transformada consecuentemente. En tal sentido, 
se propone un cambio que interpreta la competencia 
informacional como las relaciones entre las adhesiones 
y creencias, las motivaciones y las aptitudes del sujeto 
epistémico, construidas a lo largo de su historia en con-
textos situados de aprendizaje, formales y no formales. 
Tal entramado de relaciones actúa como matriz de refe-
rencia de las formas de apropiación de la información, 
que tienen lugar a través del acceso, evaluación y uso 
de ésta, y que expresan los contextos culturales en 
los cuales fueron construidas. El concepto de com-
petencia informacional, en este marco, desplaza lo 
entendido meramente como el “saber hacer” (Marciales 
et al. 2008). Lo anterior, a manera de una estructura 
conceptual, se describe en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Concepto de competencia informacional

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 10. Particularización de los modos de competencia: caso estudiante UIS

Modalidad 
potencializante

Interpretación:

Tiene ccorrespondencia con las visiones de mundo que posee el estudiante UIS, las cuales se 
manifiestan al defender una posición frente a un reto (un problema, una necesidad, una pregunta 
o un tema). Por ejemplo, él manifiesta su creencia de que, a través del uso de internet, es factible 
corroborar y fortalecer información apropiada como cierta previamente.

Modalidad 
virtualizante

Comprende los deseos y deberes del estudiante UIS; aquello que lo movió a realizar la experiencia 
solicitada: sus motivaciones. Es decir, él realizó la tarea, no sólo por su particular espíritu de 
servicio, sino porque, en su interior, lo motivaron la retoma y reconstrucción de un conocimiento 
sobre un tema de su interés, sumadas a la oportunidad de analizar su experiencia frente a la 
información.

De otro lado, primó la importancia que el estudiante UIS dio a la experiencia investigativa, en 
donde él, al sentirse partícipe de la misma, hizo que la realización de la tarea se constituyera en 
un “deber” particular.

Modalidad 
actualizante 

Se relaciona con el conocimiento que el estudiante UIS tiene sobre el qué y el cómo de la realización 
de la tarea. Supone conocimiento del contexto de la misma y, en particular, de los aspectos asociados 
a la concreción de dicha tarea. El saber de él se evidencia en la medida en que recurre a fuentes de 
información vía web, las cuales conoce y sabe cómo utilizar.

Modalidad 
realizante

Se entiende como la ejecución que lleva a cabo el estudiante UIS, al hacer uso de fuentes de 
información en internet, expresada en la manera como se apropia de éstas, y, en especial, cómo 
comunica la producción realizada: su relato. Adicionalmente, el estudiante UIS elaboró un escrito 
en donde concretó la tarea solicitada.

Fuente: basado en Alvarado (2007), Marciales et. al (2008).

Como se aprecia en el Gráfico 2, la competencia infor-
macional es un constructo en el cual se combinan las 
condiciones y presupuestos que incluyen las modalidades 
potencializante, virtualizante, actualizante y realizante.

Desde el relato del estudiante UIS, el Cuadro 10 pre-
senta la particularización de los modos de competencia. 

El Gráfico 3, centrado en el caso estudiante UIS, reto-
ma el concepto de competencia informacional, diagra-
mado de acuerdo con lo planteado en el Cuadro 10.

¿Qué se pudo concluir de la 
reconceptualización? el valor agregado de la 
experiencia y su prospectiva

La experiencia realizada permite destacar diferentes as-
pectos en correspondencia con el objeto de estudio y la 
perspectiva investigativa del mismo, así:

La revisión de la fundamentación sobre el concepto de 
competencia informacional permitió poner de manifies-
to el dominio de la óptica tradicional de la bibliotecología, 
la cual está centrada en la cultura de la estandarización 
y, en particular, en la alfabetización informativa, en 
donde el criterio de “alfabetización” se muestra como 
responsabilidad exclusiva de los contextos formales de 
aprendizaje, focalizados sólo en el dominio de las herra-
mientas y procesos técnico-instrumentales. 

Fue notorio corroborar que el interés por estar al tan-
to de la cultura de la estandarización ha mostrado un 
enfoque centrado especialmente en lo que “hace” el 
sujeto en su relación con la información, en donde se 
resaltan la adquisición, el desarrollo y la demostración 
de habilidades individuales; esfuerzo que se traduce en 
la identificación de indicadores encaminados a medir 
los resultados individuales de la normatividad. Esto per-
mitió deducir las tendencias involucradas en la defini-
ción del concepto de Competencia Informacional como 
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Gráfico 3. Ejemplificación de la competencia informacional: caso estudiante UIS

Fuente: elaboración propia.
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habilidad, acceso instrumental a información, destreza, 
aptitud, y como relación práctica con una dimensión so-
cial; concepto que deja a un lado la importancia que, en 
todo ello, demanda la historia del sujeto.

La perspectiva semiótica y el estudio de caso represen-
taron un referente y un mecanismo válido para corro-
borar, en la práctica, la dimensión social partícipe de 
la competencia informacional. En ello, es claro que el 
sujeto se apropia de significados culturales que son par-
te de su relación y empoderamiento social y que inciden 
en la competencia misma (Barbero 2003).

La conceptualización que se ejemplificó con el estudio 
de caso estudiante UIS creó algunas expectativas sobre 
relaciones entre variables asociadas a la competencia in-
formacional, así como algunos interrogantes particulares. 
Las relaciones son: i) la identidad entre el relato y las 
modalidades de la competencia, ii) la incidencia del ca-
rácter situado de los casos estudiados y la atenuación so-
bre la conceptualización mostrada, y iii) la dependencia y 
semejanza entre las modalidades de la competencia.

Como interrogantes relacionados con los escenarios 
de la educación superior, y que abren camino hacia la 

hacen posible
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discusión, se destacan: ¿Cómo dar cuenta del grado de 
incidencia de los actores y los procesos educativos en 
la competencia informacional del sujeto? ¿Cómo incide la 
evolución de la tecnología de la información y comuni-
cación, como elemento de mediación pedagógica, en la 
competencia informacional? ¿Qué trascendencia tienen 
los modelos pedagógicos de la educación presencial y a 
distancia en el desarrollo de la competencia informacio-
nal? Y, a futuro: ¿Cómo institucionalizar la caracterización, 
estudio y favorecimiento de la competencia informa-
cional? De la misma manera en que se ha tratado en 
escenarios laborales (Pilerot 2006), ¿cómo examinar y 
relacionar los hábitos y algunas maneras en que se de-
sarrolla la cultura de la información en los estudiantes? 
¿Cómo fortalecer la competencia informacional desde 
los niveles educativos precedentes al superior? (Datz 
2009, citado en Hapke 2009).

Por lo anterior, la experiencia investigativa traducida en 
la conceptualización presentada por el grupo condujo 
a preguntarse sobre las maneras de aproximarse a la 
observación de la competencia informacional. En ese 
sentido, el grupo se aprestó a asumir tal compromiso 
buscando plantear una estrategia de observación que 
tenga como horizonte dar cuenta de dicha competencia 
de manera aproximada y articulada, en el escenario de 
la Educación Superior.

anexo 1

Perfil general del sujeto-Caso estudiante UIS

Dando crédito a la incidencia de la vida de los acto-
res educativos, en su rol de usuarios potenciales de in-
formación, es pertinente tener en cuenta el perfil del 
estudiante UIS como actor del estudio de caso descri-
to. Por ello recobran importancia interrogantes como: 
¿Quién es este estudiante? ¿A qué se dedica, aparte de 
ser universitario? ¿Qué experiencias de vida pueden ha-
ber incidido o estar incidiendo en su competencia in-
formacional? ¿Qué grado de autonomía ha logrado en 
su relación con la información? Estos interrogantes am-
plían la mirada de lo que propone (Castells s. f.) cuando 
se refiere al compromiso académico relacionado con las 
competencias informacionales de los estudiantes, explí-
cito en la introducción de este artículo.

El estudiante UIS es un hombre de 35 años que adelan-
ta estudios de Tecnología Empresarial, en el Instituto 
de Proyección Regional y de Educación a Distancia de 
la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Es 

soltero, amante de la música salsa y del buen cine; le 
encanta aprender con otros; por ello se le conoce por su 
disposición para enseñar y ayudar a sus compañeros de 
estudio, y tiene como horizonte particular ampliar sus 
conocimientos y proyectar un estilo de vida que esté 
asociado a su Idea Emprendedora:1 “Factibilidad para la 
creación de una empresa dedicada a la producción y co-
mercialización de Estevia”.2 Esta idea se ha fortalecido 
con los aportes de la información e interacción vividas 
a través de internet y de expertos e investigadores del 
contexto santandereano.

Es un bachiller en la modalidad industrial y ha adelan-
tado procesos de formación en línea. Ha desarrollado 
experiencias de liderazgo en los escenarios laborales y 
deportivos de los que ha formado parte. 

Como la mayoría de educandos de la modalidad edu-
cativa a distancia, combina sus estudios con el trabajo. 
En su lugar de trabajo, área industrial, es responsable 
de una sección de estirado-soplado y realiza pruebas de 
control de calidad.

En su recorrido de vida académica universitaria, en 
donde el trabajo autónomo es objeto de estudio y de 
práctica, es evidente que el estudiante UIS, como lo 
describió en su relato, ha tenido relación con fuentes 
de información, en donde su competencia para ello ha 
evolucionado constantemente por incidencia familiar, 
laboral e, indudablemente, académica. 
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