
PRACTICANDO ALFIN 

La Alfabetización 
I nformacional en la 
práctica 
¡Con el ... . dando, ya .... rogando! 

1. Introducción parecida a la de la inmensa mayoría de las 

unjversidades y bibliotecas universitarias de 
Me pide Felicidad Campal una pequeña España y del mLmdo: la fase de reflexión y 

contribución a este número de EDUCACIÓN análisis de las implicaciones y de adopción 
y BIBLIOTECA, sabiendo de antemano que 

no puedo negarme por dos razones: la pri

mera, por ser vos quien sois (Feli y la revis

ta y quienes han estado detrás de ella desde 

sus irucios predicando -demasiadas veces 

en el desierto- sobre el rol fundamental de 

las bibliotecas y de los profesionales que las 

atienden en el logro de los niveles educati

vos de la población); la segunda, por el 

carácter eminentemente práctico del núme

ro monográfico, orientación con la que no 

puedo estar más de acuerdo, ya que mis pro

pias convicciones y experiencias sobre la 

Alfabetización Informacional (ALFIN) y mi 

participación en su expansión en nuestro 

entorno siempre se han basado en la necesi

dad de una COlTecta fundamentación teórica 

de la ALFIN junto con su aplicación prácti

ca en los contextos más dispares, requisito 

que Alex Byrne, presidente 2005-2007 de la 

IFLA, resume de esta manera: "Como pro

fesionales, reconocemos la necesidad de 

construir un corpus sustancial de teoría que 

pueda informar nuestra práctica y ser vali

dada frente a ella. Y también reconocemos 

la necesidad de resultados prácticos que 

beneficien a nuestros clientes y a las perso

nas en todo el mundo" (1). 

Del mismo modo, se me pide que centre 

mi atención en las experiencias y desarro

llos en la Universidad de Granada (UGr); no 

resultaría fácil discernir en cuál de los tres 

niveles de webber y Johnston nos encontra

mos (2) ("fase embrionaria", "estadio inter

medio" o "en el buen camjno hacia la Uni

versidad Alfabetizada en Información"), 

pero puede que nuestra situación sea muy 

de las primeras medidas que sienten las 

bases adecuadas para el desarrollo más o 

menos inmediato de programas de ALFIN 

en sentido pleno. Por tanto, aconsejo al lec

tor desde ahora mismo que aplique aquel 

sabio consejo de "haced lo que yo os digo, 

pero no hagáis lo que yo hago", salvo que 

algunas de las iniciativas y experiencias 

descritas sean trasladables a sus propias cir

cunstancias. 

Además de resaltar la conexión entre teo

ría y práctica (hay que tener un pian/pro

ducto ALFIN para intentar aplicarlo/ven

derlo), el refrán que he elegido como subtí

tulo viene bien para recordarnos que nuestro 

sino consiste en tener que aplicar continua

mente, y muchas veces sin demasiadas 

esperanzas, la fórmula del "rogar" (infor

mar, convencer, promover, difundir, ven

der...) a quien corresponda y del "dar con el 

mazo" (analizar, planificar, programar, 

desalTollar, aplicar, evaluar. .. ) al mismo 

tiempo donde y a quien haga falta. Los "rue

gos" y "mazazos" de cada cual en su propio 

entorno son personales e intransferibles; 

pero al final los problemas y las soluciones 

no son tan diferentes a lo largo y ancho de 

este mundo; por eso conocer gracias a este 

número de la revista cómo, dónde y cuándo 

lo hacen los demás y, sobre todo, procurar 

hacerlo juntos, acompasados y en la misma 

dirección ayuda a la causa. 

La inversión de los términos del refrán 

alude a que hay que diseñar y construir pri

mero el "mazo" (agenda, plan y programa 

de ALFfN) con el que "dar" (aplicar el plan) 

para que así el "ruego" (difusión y acepta-
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ción de la ALFIN entre la comunidad uni

versitaria) tenga más posibilidades, si es que 

tiene alguna, de ser asumido por quien 

corresponda, aunque sin perder de vista la 

simultaneidad postulada por el refrán. Por 

último, la inversión pretende también apor

tar algo de estructura al aIiículo, incluso a 

sabiendas de que en la mayoría de los casos 

el inicio de la agenda para la ALFIN en 

nuestras instituciones implica ante todo 

vender la ALFIN y convencer de sus posibi

lidades y de su conveniencia (es decir, 

"rogar") no ya a autoridades académicas, 

profesorado o alumnos, sino incluso y prin

cipalmente i a nuestros propios colegas 

bibliotecarios, que son quienes tienen que 

liderar el desarrollo de sus propias agendas 

y planes de ALFIN! 

2. ¡Con el . . . .  dando! 

2.1. ¡Con el mazo .. . 

2.1.a) Paradigma teórico-práctico de la 

ALFIN 

En realidad, el desarrollo de la ALFIN 

constituye un magnifico ejemplo de las acti

tudes que el refi'án prescribe: ya a comien

zos del milenio están disponibles en caste

llano modelos autóctonos de ALFIN para la 

enseñanza secundaria, como el de Félix 

Benito, así como las principales normas, 

modelos, marcos y mejores prácticas desa

rrolladas en el entorno anglosajón para la 

enseñanza superior, además de otra literatu

ra profesional sobre ALFIN y las demás 

alfabetizaciones, de manera que lo que 

hemos dado en llamar el paradigma teórico

práctico de la ALFIN ya podía ser seguido 

razonablemente bien en castellano en nues

tro entorno profesional educativo y bibliote

cario; es decir: la mayor parte de los com

ponentes de un buen plan de ALFIN ya esta

ban a nuestra disposición. 

2.1.b) Los procesos de evaluación de las 

bibliotecas universitarias 

No es de extrañar que, en el ámbito de las 

bibliotecas universitarias y a raíz tanto de 

los procesos de evaluación institucional y 

acreditación llevados a cabo en la última 

década como de la reflexión sobre las impli

caciones del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), se comience a vislumbrar 

en los planes y programas de ALFIN una 

posible contribución fundamental de las 
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bibliotecas universitarias a los resultados 

institucionales más valorados, sobre todo si 

se tiene en cuenta que los informes de eva

luación de las bibliotecas universitarias casi 

indefectiblemente señalaban deficiencias 

impotiantes en los planteamientos de la for

mación de usuarios tradicional, aunque sin 

hacer todavía referencia explícita a los pla

nes y programas de ALFIN en las propues

tas de mejora. Por lo demás, en la mayoría 

de las bibliotecas universitarias se estaban 

desalTollando, por iniciativa individual o 

colectiva tanto de bibliotecarios como del 

profesorado, planteamientos cercanos a la 

ALFIN susceptibles de ser aprovechados 

como aporte y embrión de los planes y pro

gramas de ALFIN de la biblioteca universi

taria en su conjunto. Es decir: no sólo se dis

ponía de los componentes más importantes 

del paradigma de la ALFIN, sino que se 

daban las circunstancias apropiadas para 

transferirlo a un plan de ALFIN y ponerlo a 

cumplir su función integrando las prácticas 

de formación de las bibliotecas y del profe

sorado. El caso de la Biblioteca Universita

ria de Granada (BUGr) podría resultar bas

tante ilustrativo del proceso seguido en la 

mayoría de las bibliotecas universitarias 

españolas a este respecto. 

2.1.c) La agenda ALFIN en la BUGr 

Los hitos más relevantes para el comien

zo del desarrollo de una cultura ALFIN en la 

BUGr y en la propia UGr son los siguientes: 

A) Informe Final de Evaluación (Octubre 

2004) 

La evaluación de la BUGr se llevó a cabo 

de acuerdo con la guía EFQM elaborada por 

la Unidad para la Calidad de las Universida

des de Andalucía (UCUA). En relación con 

el subcriterio 6 del modelo EFQM (Resulta

dos en los cl ientes), en el Punto Débil 6.1 

(PD6.1) se resalta la insuficiente atención a 

la formación de usuarios y el desconoci

miento, en el caso de los alumnos, de la 

existencia de los recursos ofi'ecidos como 

revistas electrónicas, etcétera. Del mismo 

modo, para el subcriterio 9 del modelo 

EFQM (Resultados clave), en el Punto 

Débil PD9.2 se vuelve a resaltar que la 

orientación al usuario se muestra insuficien

te en el sector del alumnado. En consecuen

cia, del reconocimiento de estos puntos 

débiles se derivan dos propuestas de Accio

nes de Mejora de alta prioridad: la AM6.1 
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"Planificar cursos de formación de usuarios 

en estrecha colaboración con los centros y el 

PDI", mediante la elaboración de un plan de 

formación de usuarios; y la AM9. l "Mayor 

orientación al sector alumnos mediante pro

gramas de formación de usuarios dentro de 

los planes de estudio y de las actividades de 

innovación docente orientadas a las exigen

cias del EEES". 

B) Grupos de Mejora (2005-2006) 

A lo largo de los dos últimos años y en 

aplicación tanto de las prioridades de mejora 

resaltadas en el informe final de evaluación 

como de los requisitos del proceso de certi

ficación de calidad en que estamos inmer

sos, varios Grupos de Mejora (GM) han tra

bajado en cuestiones directamente relacio

nadas con la agenda para la ALFIN en la 

UGr. En concreto, el GMI ("Formación de 

usuarios") ha elaborado un ambicioso Plan 

de ALFIN siguiendo alguno de los modelos 

en vigor en bibliotecas universitarias austra

lianas, donde se incluyen acciones concretas 

a realizar en los próximos años, pero sobre 

todo líneas estratégicas que persiguen ante 

todo una finalidad de pedagogía y de refle

xión para la comunidad universitaria tras su 

aprobación por el Consejo de Gobierno de la 

UGr; el GM2 ("Comunicación") ha trabaja

do en un nuevo diseño y reestructuración de 

la página web de la BUGr teniendo en cuen

ta las necesidades de fornlación y la contri

bución de la propia web a los niveles de 

ALFIN de los usuarios; el GM7 ("EEES, 

bibliotecario temático y formación profesio

nal") ha cubierto en sus tareas muchas de las 

variables imprescindibles de la agenda insti

tucional para la ALFIN. 

Fruto del trabajo conjunto de los GM7 y 

GMl ha sido la elaboración de una Guía 

normalizada para la formación de estudian

tes de nuevo ingreso, sector de usuarios en 

el que la BUGr considera prioritario y estra

tégico centrar sus actividades de formación, 

aunque sin abandonar la orientación en los 

demás niveles. Igualmente los GMl y GM7, 

en colaboración con el Gabinete Psicopeda

gógico del Vicerrectorado de Estudiantes y 

el Secretariado de Formación del PAS, tie

nen programado durante el curso 2006-2007 

una experiencia de formación del personal 

de la BUGr en cuestiones y problemas bási

cos del aprendizaje y de la pedagogía uni

versitaria para una mayor eficacia en la pla

nificación de actividades ALFIN y en la 

colaboración con el profesorado. Por su 

parte, el GMl tiene como tarea prioritaria 

para el curso 2006-2007 la elaboración de 

un documento, basado en los niveles de 

ALFIN adaptados del "Information Skills 

Framework" de la Manchester Metropolitan 

University, donde se concretarán para cada 

componente y nivel de ALFIN ejemplos de 

actividades de formación específicas a reali

zar por la biblioteca y/o por el profesorado 

de las diversas titulaciones de acuerdo con 

una planificación conjunta que prime la 

integración curricular por fusión de los 

componentes y niveles ALFIN en los dife

rentes contextos disciplinares a lo largo de 

la carrera. 

C) Plan Estratégico de la UGr 

La BUGr se encuentra actualmente en 

fase de elaboración de su propio Plan Estra

tégico donde se recogerán planteamientos 

integrales de la agenda para la ALFIN en la 

UGr, incluida la posibilidad de reconoci

miento de créditos a las actividades ALFIN 

de la BUGr, una vez aprobado el Plan Estra

tégico de la UGr a principios de 2006. Den

tro de su Eje Estratégico V ("Una Universi

dad participativa, con corresponsabilidad en 

las decisiones y capacidad de adaptación") y 

de la Línea Estratégica 4 ("La BUGr como 

centro de recursos para el aprendizaje, la 

investigación y la gestión") se incluye la 

acción V.3.4.4. "Incrementar las actividades 

de formación de usuarios (alfabetización 

informacional)" cuyos resultados más 

importantes tendrán que ver con el "Desa

rrollo de cursos de formación virtuales y 

módulos de autofornlación digitales". La 

presencia expresa de la ALFIN en el Plan 

Estratégico de la UGr constituye un instru

mento de la máxima impOliancia para la 

lucha de la BUGr por conseguir la expan

sión y adopción de la agenda de la ALFIN 

por toda la comunidad universitaria (es 

decir, para "rogar" con mayor eficacia a 

quien corresponda). 

2.2 . .. .  dando! 

Conviene resaltar una vez más que el 

desarrollo del paradigma de la ALFIN ha 

sido siempre el resultado de un proceso 

constante de retroalimentación bidireccional 

entre la teoría y la práctica, principalmente 

en bibliotecas del ámbito de la educación 

fornlal, puesto que la elaboración teórica ha 

sido posible a partir del análisis de experien-
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cias dispares pero eficaces y contrastadas de 

formación tanto en las bibliotecas como por 

parte del profesorado, experiencias que esta

ban a la espera de la sistematización y plani

ficación que la ALFIN como disciplina ha 

terminado por aportar. Si pensamos en nues

tra propia situación, descubrimos que este 

mismo proceso se lleva repitiendo en cada 

una de nuestras bibliotecas gracias a la for

mación de usuarios tradicional o a la inclu

sión de elementos ALFIN en los programas 

teóricos o prácticos de asignaturas por parte 

del profesorado; en este caso "dar" implica

rá sobre todo continuar con esas mismas 

actividades, pero ahora sistematizadas y 

enmarcadas dentro de un plan más amplio 

de ALFIN que establezca objetivos y resul

tados por niveles y que integre los elemen

tos de ALFIN tradicionalmente cubiertos 

por la biblioteca o por el profesorado. No es 

el momento ni hay espacio para enumerar 

con cierto detalle ejemplos de esas experien

cias de la biblioteca o del profesorado que 

sin duda constituyen un buen punto de parti

da práctico para la agenda de la ALFIN; en 

el caso de la UGr vamos a resaltar las 

siguientes: 

A) Colaboración de la biblioteca con el pro

fesorado en proyectos de innovación docente 

En la BUGr se entiende que la ALFIN es 

cosa de todos y no solo de la biblioteca; por 

eso se ha dado especial impoltancia a la pre

sencia y participación del personal de la 

biblioteca en los proyectos de innovación 

docente, sobre todo en aquellos cuya finali

dad implica una mayor utilización de los 

recursos de información disponibles y que 

van destinados prioritariamente al alumna

do de los primeros cursos, que constituyen 

un objetivo de atención preferente. Dos 

ejemplos: 

A.l) La biblioteca de la Facultad de Psi

cología participa en el proyecto "Ágora de 

Psicología", plataforma web de apoyo a la 

docencia (http://pefcS.ugr.es/moodle), con una 

asignatura o curso de nivel básico en fase de 

desarrollo titulado "Alfabetización infonna

cional: cómo usar los recursos de informa

ción" y estructurado en módulos de aprendi

zaje. La utilización de plataformas de ense

ñanza virtual, como Moodle en este caso, se 

revela como un paso imprescindible para las 

bibliotecas universitarias en la oferta de for

mación en ALFIN en colaboración y coor

dinación con el profesorado, puesto que en 
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muchos casos los profesores con asignatu

ras virtuales y mixtas referirán a sus alum

nos a los diferentes módulos de la asignatu

ra de ALFIN cuando así lo requiera su pro

yecto docente; al mismo tiempo, estos cur

sos de ALFIN ofertados directamente en 

acceso sin restricciones para todos los usua

rios recogen y amplían el contenido de los 

tutoriales de ALFIN que la biblioteca pueda 

desarrollar y facilitan la actualización cons

tante y la adaptación a contextos disciplina

res diferentes. En concreto, los grupos de 

mejora GMl y GM7 de la BUGr tienen pre

vistos talleres de formación en el uso de 

estas platafOlmas virtuales y la conversión 

de la asignatura del Ágora de Psicología en 

un proyecto global de la BUGr con atención 

a las necesidades y características específi

cas de las distintas titulaciones de la UGr y, 

sobre todo, a las necesidades de la enseñan

za no presencial. 

A.2) La biblioteca de la Facultad de Psi

cología, en colaboración con profesoras del 

Departamento de Personalidad, Evaluación 

y Tratamiento Psicológico, ha desarrollado 

y aplicado a comienzos de cada curso desde 

el curso 2002-2003 una encuesta a los alum

nos de Primero y de Cuarto con el fin de 

detectar las lagunas más impoltantes en 

relación con determinadas competencias 

básicas, sobre todo ALFIN, y así poder 

adaptar los programas de la biblioteca y del 

profesorado a las carencias detectadas. La 

encuesta incluye ítems de autopercepción 

sobre nivel de competencia, de valoración 

de los servicios de la biblioteca, de motiva

ción a la hora de elegir carrera, o escalas de 

medición de rasgos de personalidad, pero 

también la traducción y adaptación al caste

llano del cuestionario de niveles de ALFIN 

desarrollado en primera instancia para el 

sistema universitario de Québec (CREPUQ) 

(3) y en vías de adaptación para Europa por 

la red ENIL (4). El cuestionario se ha apli

cado también en la titulación de Filosofia a 

partir del curso 2005-2006, dentro de un 

proyecto de nivel nacional de análisis de la 

situación, valores y expectativas del alum

nado de dicha titulación. Los primeros aná

lisis de los resultados comenzarán a apare

cer en breve en diversas publicaciones cien

tíficas de psicología y de biblioteconomÍa. 

B) Iniciativas ALFIN del profesorado 

Un análisis en profundidad de las prácti

cas y ejercicios que los profesores de Psico-
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logía encargaban a sus alumnos demostró ya 

en 1999 que al menos un 40% de los pro

gramas incluían claramente elementos de 

ALFIN y de otras competencias clave, sólo 

que sin ningún tipo de coordinación ni pla

nificación ni a escala departamental ni a 

escala de titulación. A falta de un análisis 

exhaustivo de la presencia/ausencia de la 

ALFIN (o de algunos de sus elementos bajo 

otros nombres) en las evaluaciones de las 

titulaciones que se han hecho en las diferen

tes universidades hasta ahora, la impresión 

es que todavía se sigue echando en falta una 

conciencia clara al respecto y, por tanto, 

propuestas y recomendaciones de planifica

ción y aplicación coordinada de los plantea

mientos en relación con las competencias en 

general y con la ALFIN en concreto. A 

pesar de ello, en la UGr tenemos un ejemplo 

de aportación a la agenda ALFIN por parte 

de una serie de profesores implicados en los 

proyectos liderados por la profesora María 

Pinto. E-COMS (http://www.mariapinto.es/e
coms) consiste en una serie de materiales 

sobre "alfabetización informativo-digital" 

dirigidos al alumnado de últimos cursos de 

Biblioteconomía y de Psicopedagogía, pero 

su utilización y consulta resultará de gran 

ayuda a la hora de planificar y desarrollar 

planes de ALFIN para cualquier nivel, o a la 

hora de impartir módulos concretos de 

ALFIN. El segundo proyecto es ALFAME

DIA (http://www.mariapinto.es/aIfamedia) y 

aunque su meta principal consiste en "capa

citar al estudiante en las competencias del 

aprendizaje visual a través de la imagen" y 

va dirigido sobre todo a estudiantes de 

Biblioteconomía y Documentación, de 

Ciencias de la Educación y de Ciencias de la 

Información, sin embargo la cobertura de 

elementos ALFIN en el contexto más 

amplio del multialfabetismo y específica

mente de la alfabetización multimedia, 

junto con el tratamiento y la estructura de 

los materiales incluidos, hacen de este 

recurso un portal muy útil para alumnos uni

versitarios y un modelo y una referencia 

muy eficaz para profesionales de la educa

ción y de las bibliotecas que quieran iniciar 

sus propios programas de ALFIN. 

3. Por último, ¡a .... rogando! 

Es seguro que cualquier biblioteca uni

versitaria española puede aportar en estos 

momentos ejemplos de actividades ALFIN 

del mismo o parecido tenor, y es evidente 

que se dispone de elementos más que sufi

cientes para poder iniciar "el buen camino 

hacia la Universidad Alfabetizada en Infor

mación". Por tanto, una vez elaborado el 

plan de ALFIN y comenzado a aplicar en 

aquello que depende exclusivamente de la 

voluntad y de los recursos de la biblioteca, 

hay que seguir con las actividades de for

mación y promoción a todos los niveles 

mediante un plan de marketing que contem

ple actuaciones específicas para al menos 

los siguientes grupos de interés: 

todo el personal de la biblioteca, de cuya 

implicación y compromiso personal 

dependerá en última instancia la buena 

aplicación de las actividades ALFIN y la 

expansión de sus beneficios a los demás 

grupos de interés; 

el alumnado, beneficiario último, a corto 

y largo plazo, de las actividades ALFIN; 

el profesorado, comenzando con los ya 

convencidos, mediante la puesta a su dis

posición de los documentos del Plan, 

otros documentos ALFIN, y sobre todo 

de ejemplos prácticos sobre cómo se pue

den integrar en sus asignaturas conteni

dos y prácticas relativas a diferentes ele

mentos y niveles de ALFIN; 

las autoridades académicas de las que 

dependa la adopción de una agenda insti

tucional para la ALFIN, las competencias 

clave y los atributos de los graduados 

como resultado global de la titulación. 

En conclusión, si cubrimos todos estos 

frentes con estos o parecidos instrumentos y 

nuestra institución no responde como seria 

de desear, siempre podremos decir que 

hemos hecho lo que estaba en nuestras 

manos y, a partir de ahí, ¡que sea lo que ... 

quiera!; y, cuando llegue la hora de rendir 

cuentas, ¡a mí que me registren! � 
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