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introducción

Al abordar la temática del valor social de la información 
y las bibliotecas, un enfoque interesante se sustenta 
en indagar en qué perspectivas el entorno crecientemen-

te digital e interconectado a gran escala en el que se desenvuel-
ve la sociedad hoy en día, ha repercutido en el surgimiento y 
desa rrollo de nuevos horizontes de las bibliotecas y los biblio-
tecarios en el siglo XXI. 

Con base en esta interrogante, en el presente capítulo se 
pre  sentan y explican con detalle tres tendencias relevantes que 
ilustran procesos emergentes los cuales plantean novedosos 
horizontes y retos para las bibliotecas y los bibliotecarios: bie-
nes comunes de información, humanidades digitales y cien-
cia abierta.

Nuevos horizontes de las bibliotecas  
y los bibliotecarios en el siglo XXI 

HUGO aLBERTO fIGUEROA alcántara
Facultad de Filosofía y Letras, unam
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Bienes comunes de información

Los bienes comunes de información conforman una categoría 
de la teoría y praxis. Históricamente, los recursos de uso co-
mún siempre han existido (Helfrich 2008, 46), ya sea porque 
provienen de la naturaleza o porque han sido producidos, com-
partidos y utilizados de manera colectiva desde la época de 
las sociedades primitivas, pasando por los modos de producción 
esclavista, feudal, hasta los sistemas capitalista y socialista. No 
obstante, su conceptualización como bienes comunes es más 
reciente, de la década de 1970 a la fecha (Poteete, Janssen y 
Ostrom 2012). 

En términos generales el concepto de bienes comunes se 
refiere a los sistemas sociales, culturales y jurídicos para la ges-
tión colectiva de los recursos compartidos de una manera justa 
y sustentable (Bollier 2008, 30). 

También, pueden ser recursos compartidos los que una co -
muni dad crea y sostiene, en este caso serían materiales, un 
ejem plo: las bibliotecas (como edificios o espacios físicos), los 
parques y las calles; incluso naturales, como la atmósfera, el 
aire, el agua, la biodiversidad, los lagos; o intangibles, creados 
y compartidos por una comunidad, a saber, la información y el 
conocimiento disponibles en las colecciones de las bibliotecas, 
Wikipedia, sistemas de datos abiertos vinculados, obras en 
acceso abierto, etcétera. 

En lo que concierne al ámbito de la información y el cono-
cimiento –sobre todo en el entorno digital–, sin duda, las tenden-
cias culturales y tecnológicas están incrementando la libertad 
en la diversidad de opciones con las que la gente utiliza estos 
recursos intelectuales (Vaidhyanathan 2004), de ahí la trascen-
dencia de los bienes comunes de información.
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La conceptualización de bienes comunes de información se 
empezó a formular a partir de la década de 1990; conforman 
ecosistemas donde se considera primordial el uso común y co-
lectivo, así como la producción, difusión y preservación co mu nal 
de la información para las generaciones actuales y futuras. 

El enfoque teórico y de praxis basado en dicha representación 
mental permite la integración de áreas de estudio, investi ga-
ción y activismo que se desarrollaron de manera independiente. 
Por ello, en el marco de este eje de investigación y acción se incluye 
un conjunto heterogéneo de subcategorías en sistemas: peer to 
peer, wiki, acceso abierto, datos abiertos, software libre, recur-
sos edu cativos abiertos, comunidades de aprendizaje e infor-
mación, así como el respaldo jurídico por medio de licencias tipo 
copyleft, creative commons o similares, y a las bibliotecas mismas, 
entre otras posibles ramas.

De acuerdo con este breve contexto, a continuación se ex-
plican diversas tendencias que vinculan a los bienes comunes 
de información con nuevos horizontes de acción por parte de 
las bibliotecas y los bibliotecarios.

La primera propensión significativa de las bibliotecas que 
se puede percibir corresponde a su posicionamiento a favor 
de los bienes comunes de información, la reinterpretación de 
las bibliotecas mismas como parte de esa categoría, y sus bata llas 
por el acceso abierto a la información y al conocimiento, en-
tendiéndose que, al referirse a las bibliotecas, inherentemente 
también se alude a los bibliotecarios:

•  Históricamente, las bibliotecas han jugado un papel signi-
ficativo en calidad de responsables de seleccionar, orga-
nizar, difundir y preservar la información, así también en 
tomar posiciones a favor de principios fundamentales tales 

Bibliotecas e información.indb   37Bibliotecas e información.indb   37 22/08/22   22:0922/08/22   22:09



Bibliotecas e información: el contexto...

38

como la libertad intelectual, el acceso abierto y equi ta tivo a 
la información, la diversidad cultural, la participa ción demo-
crática para forjar políticas y prácticas sociales y cultura-
les que sirvan al bien común, etcétera.

•  Para fortalecer e irradiar la participación social y cultural 
a favor del bien común en materia de información, resul-
ta primordial concebir y articular a las bibliotecas, archivos, 
museos y otras entidades como bienes comunes de ésta 
y como instituciones sociales y culturales que no sólo pro-
tegen información, ideas y conocimientos, sino que facili tan 
su creación, intercambio y sostenibilidad.

•  Es vital que las bibliotecas valoren los bienes comunes de 
información como uno de los componentes funda men ta les 
para la construcción de una sociedad y cultura libres, en-
globando al conocimiento, la información, y los recursos 
digitales de ésta.

•  Es fundamental que las bibliotecas exploren nuevas mo-
dalidades para compartir información, así como que se 
vinculen de manera estrecha con sus comunidades para 
desarrollar de forma unida modelos colaborativos de crea-
ción, organización e intercambio, que impliquen el desa-
rrollo y sostenibilidad de diversos tipos de bienes comunes 
de ésta (Kranich 2004).

También, desde tiempo atrás, las bibliotecas han sido pio-
neras y destacadas precursoras de los bienes comunes de in-
formación, al lograr, a finales de la década de 1960, un aporte 
extraordinario en el campo tecnológico del intercambio de 
información y datos además de la interoperabilidad a escala 
mundial, así como de la manipulación y combinación de datos 
por medio de computadoras, al haber creado el formato MARC, 
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primer lenguaje de marcado (aunque en esa época todavía no 
se acuñaba el término), que se adelantó más de veinte años al 
código HTML (lenguaje de marcado de hipertexto), pilar fun-
damental de la Web y de las infinitas posibilidades de intercam -
bio de información, ideas y proyectos en común que ahora 
permite.

A partir de este gran hito intelectual y tecnológico simboli-
zado por MARC, como notable antecedente y ejemplificación 
paradigmática de la trascendencia de los bienes comunes de 
información, las bibliotecas y los bibliotecarios se han enca-
minado hacia un arquetipo de trabajo basado en un modelo de 
apertura radical donde diversas comunidades no sólo espera-
rían acceder a los catálogos, colecciones y recursos de informa-
ción contenidos en esos espacios, sino también a multitud de 
dichos recursos y de datos, creados, seleccionados, organi za dos 
y difundidos por otras bibliotecas, personas, instituciones, sec-
tores y comunidades. Es decir, se concebiría a las bibliotecas 
como nodos de una gran red –facilitada por la Internet– desde 
donde es posible acceder a una gama  amplia y variada de in for  -
mación y datos.

Asimismo, datos, información y contenidos de las bibliote-
cas estarían abiertos para su acceso desde otros nodos y se pro -
movería su uso, reutilización, combinación, etcétera, con otros 
sistemas y recursos distribuidos en la Internet, sin importar que 
sean entidades similares a éstas o no. 

En ese mismo orden de ideas, se entiende que los biblio  te-
carios pueden realizar multitud de tareas en beneficio de los 
diferentes sistemas de bienes comunes de información. In clu so 
pueden colaborar en otros sectores debido a que sus fun  cio nes 
seguirán siendo valiosas, no por el recinto donde trabaja, sino 
por las habilidades que posee y los frutos de su actividad.
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Bajo este principio general, una labor vital para ampliar los 
horizontes de los bienes comunes de información consiste en 
identificar, seleccionar, organizar, vincular y difundir desde las 
bibliotecas los heterogéneos sistemas y recursos abiertos gene-
rados por los diversos sectores, instituciones y comunidades, ya 
sea a través de portales web, repositorios, bibliotecas digita les, 
directorios, catálogos, wikis u otras modalidades, en función de 
las necesidades e intereses de información de sus co mu ni dades 
respectivas. Si algo distingue a los bibliotecarios es su conoci-
miento experto para describir y representar con precisión y de 
manera sistemática diferentes recursos de información, a través 
de múltiples métodos de organización de ésta. En este nicho 
hay ingentes tareas por hacer. 

Por lo anterior, la participación de los bibliotecarios en dis-
tintos proyectos de acceso abierto en escenarios más allá de las 
bibliotecas está siendo cada vez más frecuente y relevante.

Y si se considera que las bibliotecas son esencialmente ins ti tu-
ciones de memoria y patrimonio cultural, sin duda pueden con tri-
buir de manera trascendente a enriquecer el universo de bienes 
comunes de información mediante la digitalización, orga ni za ción 
y difusión –a través de la Internet– de obras que pertenecen al 
dominio público o de las que son huérfanas (aque llas a las que 
todavía no ha sido posible contactar con los usu fruc tuarios 
de los derechos patrimoniales tras una búsqueda razonable y 
que, por lo tanto, pueden difundirse de modo digital en tanto 
nadie reclame presuntas transgresiones por derechos patrimo-
niales de autor).

Por otra parte, puede afirmarse que hoy en día, a nivel mun-
dial, todos los tipos de bibliotecas reconocen la relevancia 
que poseen los bienes comunes de información para ampliar 
sustancialmente el acceso a la información, y existen numero sos 
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ejemplos de proyectos exitosos y relevantes. Al respecto, las mo-
dalidades más frecuentes se basan en ofrecer en acceso abier to 
versiones digitales de colecciones es  pecíficas, por ejem plo: de 
tesis, libros y periódicos antiguos, colecciones de fotografías, 
mapas, videos, grabaciones sonoras, partituras musicales, etc. 

Otra ha sido la creación y desarrollo de repositorios que con -
tienen la producción académica y científica de una comuni dad, 
tal es el caso de bibliotecas universitarias y especializadas.

Aunque estas iniciativas están consolidadas, existen tenden-
cias emergentes con el punto en común de fomentar una cul-
tura libre y participativa, que indudablemente con el paso del 
tiempo tendrán cada vez mayor resonancia. 

Un ejemplo valioso y de gran repercusión se relaciona con 
proyectos globales de colaboración entre el sector cultural GLAM 
(Galleries, Libraries, Archives and Museums = Galerías, Biblio-
tecas, Archivos y Museos) y la Fundación Wikimedia, responsa-
ble de coordinar el proyecto Wikipedia y otros similares, como 
Wiki Media Commons (repositorio abierto de imágenes, foto-
grafías, archivos de sonido y videos), Wiki Source, y más.

El proyecto GLAM-Wiki tiene como propósitos fundamen-
tales (de mutuo beneficio): 

•  Que las instituciones sociales y culturales tengan una 
mejor cobertura y contenidos de mayor calidad en Wiki-
pedia y proyectos hermanos.

•  Que el sector GLAM libere contenidos y sean compartidos 
por medio de los proyectos wiki, para ser usados y reu-
tilizados libremente por todo el público.

•  Que las entidades GLAM participen a través de distintas 
modalidades en proyectos wiki.
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•  Que las comunidades junto con sus instituciones empren-
dan proyectos colaborativos, basados en los recursos pro-
venientes de esas entidades (Valdebenito 2012). 

En este sentido cabe resaltar que, aunque se trata el caso 
GLAM-Wiki como ejemplo de las tendencias de las bibliotecas 
y la labor de los bibliotecarios a favor de sus comunidades, así 
como su orientación hacia la ampliación de los bienes comunes 
de información, el radio de acción resulta mucho mayor, pues la 
idea de fondo radica en que se liberen segmentos significativos 
del patrimonio cultural, resguardados en galerías, biblio tecas, 
archivos y museos, de tal modo que puedan ser usados, reutili-
zados, compartidos por cualquier persona para cualquier tipo 
de proyecto, con el fin de crear, recrear y de rivar obras, de cual-
quier naturaleza, y contribuir así a la creatividad, la cultura y la 
difusión de saberes. 

Entre ellos destacan los desarrollos de sistemas de datos abier-
tos vinculados, interoperables entre catálogos, bases de datos 
bibliográficas y la web semántica, como: 

•   Library Linked Data Incubator Group (LLD XG), con la 
misión de ayudar a incrementar la interoperabilidad glo-
bal de los datos de las bibliotecas en la web semántica 
(World Wide Web Consortium y Library Linked Data In-
cubator Group 2011).

•  Linked Open BNB. Versión en modelo de datos abiertos 
vinculados del catálogo de The British Library.

•  Library of Congress Subject Headings. Versión en mode-
lo de datos abiertos vinculados de la prestigiosa lista de 
encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congre-
so de Estados Unidos.  
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• VIAF. Fichero de Autoridades Virtual Internacional.  
•  Library Genesis. Repositorio global colaborativo comu-

nitario de acceso abierto con diferentes tipos de materia-
les bibliográficos. Incluye más de tres millones de libros 
académicos y científicos de gran prestigio en texto com-
pleto. Además, mediante una de sus ramificaciones –Li
brary Genesis: Scientific articles– replica al mítico Sci-Hub 
(fundado por Alexandra Elbakyan), que contiene a la fecha 
más de noventa millones de artículos de revistas académi-
cas y científicas de todo el mundo y de todas las disciplinas. 
Mientras los proyectos previos son todos institucionales, 
Library Genesis y Sci-Hub simbolizan lo que Karaganis 
(2018) acertadamente denomina Shadow libraries (biblio-
tecas en las sombras), que son resultado de un trabajo co-
lectivo global interconectado de gran envergadura en el que 
participan miles de voluntarios estructurados mediante 
células comunitarias descentralizadas (académicos, biblio-
tecarios, hackers, activistas radicales del acceso abier to, 
etcé  tera), con la finalidad de proveer acceso sin restricciones 
a material académico fundamental para realizar investiga-
ciones de alto nivel, y que se mueve (por razones derechos 
de autor, en buena medida) en el crepúsculo difu  so entre lo 
legal y lo ilegal, en las penumbras de lo alegal. 

Humanidades digitales

Humanidades digitales es un término genérico que integra 
un campo interdisciplinario dinámico que indaga, teoriza y 
lleva a la praxis el vínculo y repercusión entre las tecnologías 
de cómputo, digitales y de la información, por una parte, y la 
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docencia, investigación y difusión en el área de las humanidades, 
por la otra.

Para comprender el contexto del nacimiento y desarrollo de 
las humanidades digitales vale la pena explicar lo siguiente. La 
Segunda Guerra Mundial, que culminó en 1945, provocó millo-
nes de muertos y una reconfiguración geopolítica a escala mun-
dial. Pero también repercutió en grandes avances tec  no lógicos 
y uno de ellos fue la génesis de la computación moder na digital, 
gracias al trabajo colectivo de destacados ingenieros y otros ex-
pertos, liderados por Alan Turing, con la finalidad de romper el 
código criptográfico de la máquina enigma de los nazis, lo cual 
se pensaba imposible. Ante todo pronóstico se logró este ob-
jetivo y varios de los inventos y descubrimientos vinculados con 
este hito histórico sentaron las bases para la teoría y praxis de 
la computación, por lo que se reconoce a Turing como el padre 
de la computación moderna basada en código binario, es decir, 
la digital, vigente hasta nuestros días, que a su vez proporcio-
nó los cimientos para el desarrollo de todo el universo digital 
hipervinculado a gran escala que se disfruta en la actualidad.

De acuerdo con tal contexto, resulta extraordinario que en 
una fecha tan temprana como 1949 haya iniciado el primer 
proyecto de humanidades digitales, con el Index Thomisticus, 
concebido por Roberto Busa (sacerdote, teólogo, investigador 
y profesor italiano especializado en Santo Tomás de Aquino). 
Como derivación de su tesis doctoral, presentada en 1946, Busa 
se propuso crear un índice exhaustivo de concordancias de las 
obras completas de Santo Tomás de Aquino para tener una base 
de conocimientos crucial en el estudio a fondo del pensamiento 
y filosofía de este destacado personaje. 

Pronto se dio cuenta que esta formidable tarea requería del 
apoyo de máquinas computadoras, además de la colaboración 
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de múltiples expertos de diferentes campos de conocimiento, 
porque con un trabajo solitario no era posible desarrollarlo de 
manera adecuada.

Con esta idea en mente, en 1946 tuvo la oportunidad de via-
jar a Estados Unidos y visitar a diferentes expertos de más de 
25 universidades de prestigio. Además, esta estancia académi-
ca posibilitó establecer comunicación con H. J. Krould, jefe de 
la División de Asuntos Europeos de la Biblioteca del Congreso, 
quien, consciente de la gran trascendencia del proyecto, realizó 
una serie de gestiones para que Thomas John Watson, presi-
dente de IBM, lo recibiera. Finalmente, Busa convenció a Watson 
y el proyecto se desarrolló (con apoyo altruista de IBM y varias 
otras personas e instituciones), a lo largo de tres décadas para 
poder completarlo (Busa 1980). A la fecha, este magno proyec-
to sigue vigente y ha transmutado a una plataforma web: Corpus 
Thomisticum: Index Thomisticus, por Roberto Busa y asocia-
dos (Busa 2021).

La síntesis de los avatares del primer proyecto en el campo 
de las humanidades digitales aporta varios principios y carac-
terísticas inherentes a esta área de estudios: 

•  El trabajo en las humanidades digitales es interdiscipli-
nario y colaborativo.

• Tiende a ser complejo.
•  Entre las instituciones y personas que juegan un papel 

im portante en los proyectos de humanidades digitales 
figuran las bibliotecas y los bibliotecarios. Debido a que 
se requieren para buena parte de los proyectos, coleccio-
nes, servicios e infraestructura institucional que brindan 
las pri meras, y las habilidades y conocimientos expertos 
de los segundos en aspectos tales como alfabetización 
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in formacional, organización y codificación de la informa-
ción, manejo de lenguajes de marcado y de codificación, 
dominio de sistemas de metadatos, entre otros.

•  Redimensiona significativamente el quehacer y los pro-
ductos de las humanidades tradicionales.

•  Permite novedosos horizontes, enfoques, metodologías y 
resultados originales en materia de docencia, investiga-
ción y difusión de las humanidades, que de otra manera 
serían complicados o imposibles de realizar.

Antes de abordar con mayor detalle en los vínculos tan es-
trechos entre humanidades digitales con las bibliotecas y los 
bibliotecarios, se ofrece un panorama de su situación actual, 
sobre todo para comprender que una de las tendencias más 
sig nificativas constituye su inclusión en procesos sociales y cul-
turales globales propios del espíritu de estos tiempos, relaciona-
dos con el acceso a la información y al conocimiento por parte 
de todos los sectores sociales como una de las estrategias más 
significativas para contribuir a la justicia social y al desarrollo 
sostenible. 

En la actualidad, las humanidades digitales engloban todas 
las disciplinas humanísticas y sociales, incluyendo activida-
des y funciones inherentes a las bibliotecas, archivos y mu-
seos, así como proyectos derivados de las disciplinas científicas, 
tecno lógicas o médico biológicas que tienen una perspectiva 
esencialmente humanística. Un rasgo sobresaliente, han tran-
sitado de enfocarse en el trabajo con computadoras al de las 
humanidades hecho de forma digital, reconociendo así la radi-
cal transformación cultural, social y epistemológica derivada 
del adentramiento a una nueva etapa de la civilización huma-
na: la era de la información digital (Rodríguez 2014, 15). Esto 
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implica cambios profundos en los modos de acceso, pro  duc-
ción y distribución de la información y el conocimiento que 
habían prevalecido, dando paso a procesos de apertura ra  dical 
(Tapscott 2013).

A continuación, se trata con detalle los nexos entre huma-
nidades digitales, bibliotecas y bibliotecarios:

•  Las bibliotecas –sobre todo las académicas y especializa-
das– y los bibliotecarios juegan un papel valioso como 
elementos cruciales en el marco de los grupos dedicados 
a las humanidades digitales, porque son proveedores natu -
rales de contenido y de infraestructura de espacios y tec -
nológica, así como por su dominio añejo de lenguajes de 
marcado y sistemas de metadatos, entre otros.

•  Si se considera que las humanidades digitales conforman 
una nueva etapa en la evolución de las humanidades (Schaff-
ner y Erway 2014, 16), la biblioteca y los bibliotecarios tienen 
una labor trascendente que desempeñar, en virtud de su 
estrecha relación por siglos.

•  Debido a que los proyectos de humanidades digitales ge   ne-
ralmente integran equipos interdisciplinarios, los biblio-
tecarios juegan un papel relevante, concibiéndose como 
miembros activos con pleno dominio en sus campos de es pe-
cialidad y, por lo tanto, al mismo nivel que los especia lis tas 
de otras disciplinas, y no sólo en calidad de auxi   liares o per-
sonal de apoyo o de servicios (Alonso y Váz    quez 2018, 54). 

•  De acuerdo con las tendencias de las humanidades digi-
ta les, la participación activa de los bibliotecarios requiere 
com binar tanto actividades canónicas como habilidades 
emer  gentes en áreas como minería de datos, publicación aca -
démica digital, bibliotecas digitales, curación de contenido, 
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digitalización y preservación digital, creación de metada-
tos, aplicación de lenguajes de marcado, dominio de prin-
cipios, políticas, estrategias y tecnologías relacionadas con 
el acceso abierto, uso de licencias creative commons, etcé-
tera (Vinck 2018, 136). 

•  Otra labor importante para desarrollar desde las biblio-
tecas y por parte de los bibliotecarios lo constituye la 
ense ñanza de las humanidades digitales. En tal sentido 
ambos pueden ofrecer cursos, talleres, seminarios y otras 
modalidades de enseñanza y aprendizaje, que permitan a 
estudiantes, profesores, investigadores y personal de apo-
yo incursionar en diversos temas relacionados con esta 
área multifacética, por ejemplo: alfabetización informa-
cio nal, aplicaciones de software para visualización de da-
tos, lenguajes de marcado para la codificación de textos 
(TEI, XML, SGML, HTML), sistemas de metadatos, ontologías 
semánticas, entre muchos otros tópicos (Green 2016).

•  Siguiente tarea fundamental la constituye la difusión de 
proyectos de humanidades digitales, sean estos de la pro-
pia institución o de otras entidades de interés según el tema 
cubierto, el enfoque singular o el grado de originali dad. Esto 
se puede realizar mediante diferentes alternativas: desde 
el portal de la biblioteca, por medio de eventos académi-
cos o publicaciones, plataformas y redes sociales digitales 
enfocadas a difundir novedades (blogs, infografías, Face-
book, Twitter).

•  Finalmente, es trascendental contar con bibliotecarios alta-
mente cualificados, con altos grados académicos y con 
destacada trayectoria docente y de investigación que se 
involucren institucionalmente en proyectos colectivos de 
humanidades digitales y que, al publicarse los resultados 
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en revistas especializadas, aparezcan como coautores, pu -
bliquen por su cuenta o impartan cursos curriculares sobre 
estos temas (Wong 2016). 

ciencia aBierta

En la historia de la civilización humana, la década de 1990 del 
siglo XX resulta significativa porque se entrelazaron grandes 
cambios que representan acontecimientos históricos de gran 
trascendencia geopolítica, cultural, social, científica y tecno ló -
gica, entre los cuales están el colapso de la Unión Soviética (Da-
rraj 2010), la consecuente conclusión de la Guerra Fría (Lun destad 
2013), el invento de la Web (Berners-Lee 2000) –con su progre-
siva e incesante capacidad para conectar todo y transitar nota-
blemente de escenarios de comunicación centralizada y vertical 
a los de comunicación descentralizada y hori zontal–, y el incre-
mento exponencial de flujos de información a escala planetaria, 
dando paso a la sociedad red (Castells 1999).

En conjunto, estos hechos –además de otros factores– con-
f luyeron crucialmente en el surgimiento y progreso acelera-
do de procesos de apertura radical en todos los ámbitos de las 
actividades humanas (Tapscott 2013).

En efecto, una de las tendencias más sobresalientes en las últi-
mas tres décadas es que se está trasladando vertigino sa mente 
de escenarios centralizados, cerrados y de secrecía, a contex-
tos descentralizados, abiertos e interconectados. Es decir, de 
una sociedad industrial tradicional se mueve a una sociedad 
red digital interconectada y abierta (Castells 2004), fomentán-
dose una cultura de la participación (Fuchs 2010) en muy di-
versas áreas humanas.
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El eje en común de estos procesos de apertura radical lo 
instituye la transformación exponencialmente acelerada hacia 
lo abierto: tecnología, software, gobierno, ciencia, educación, 
sistemas de acce so, recursos educativos, entre varios ejemplos 
(Tapscott y Williams 2013), estas tendencias repercuten en la 
consolidación de sociedades con más apertura, democráticas 
y justas, así como facilitan de manera notable la creación cultu-
ral y la multiplicación de nueva información y conocimiento.

Tales procesos de apertura radical se manifiestan en dife-
rentes prácticas sociales, culturales y científicas, y juegan un 
papel trascendental en la evolución de la humanidad. Sobre 
todo a partir de la última década, la ciencia abierta tiene una 
relevancia singular en el concierto de estos procesos.

La ciencia abierta implica una transformación drástica en la 
manera de hacerla, con el ideal de garantizar que no sólo los 
resultados de las investigaciones sean accesibles a todo el mun-
do a través de publicaciones en acceso abierto, sino que todas 
las fases, productos, herramientas y material de apoyo del que-
hacer científico cumplan con lineamientos rigurosos de apertura 
radical para su acceso, revisión, reutilización de datos, repro-
ducibilidad de la investigación, entre otras posibilida des, por 
parte de los integrantes de comunidades académicas y cien-
tíficas, o de cualquier persona. 

Todo esto teniendo como principio fundamental el promo-
ver la ciencia, la información, los datos y el conocimiento como 
bienes comunes (Red de Ciencia Abierta y Colaborativa para 
el Desarrollo 2021).

En tal sentido, la ciencia abierta vincula la investigación con 
la comunicación académica global a gran escala en diferentes 
niveles, desde las comunidades de ésta hasta el público en ge-
neral, siempre desde una perspectiva de absoluta apertura 
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en todas las etapas y mediante medios tangibles e intangibles 
(Ra  mírez 2021; Pérez 2012), por ejem plo: datos de investi-
gación, programas de cómputo de código abier to, mo delos y mé-
todos, notas de laboratorio, revisión abierta de pares y, por 
supuesto, las publicaciones en acceso abierto (Schmidt, et al. 
2016; Red de Ciencia Abierta y Colaborativa para el Desarro-
llo 2021). 

Así, en gran medida la ciencia abierta contempla horizontes 
más amplios y ambiciosos que los delimitados por los mo-
vi  mientos y sistemas que promueven el acceso abierto a la in -
for mación y al conocimiento (open access) que, por su parte, 
representan uno de sus componentes más valiosos.

Por ello, dentro de ese marco hay múltiples evidencias de 
cambios drásticos en las formas de hacer ciencia, investigación, 
acopiar datos, organizar y compartir informa ción, e interpretar 
y comunicar los resultados a comuni da des científicas, gobier-
nos, otras entidades patrocinadoras y público en general.

En relación con estas dinámicas, las tendencias de la ciencia 
abierta reflejan con frecuencia modelos de trabajo colaborati-
vo a escala local, nacional e internacional; se utilizan potentes 
programas de cómputo para analizar, simular y visua lizar resul-
tados, basados en cantidades ingentes de información distri-
buida en diversas bases de datos a nivel global; o bien desde 
diversas comunidades se nutren bases de datos comunales. 

Además, la investigación científica actual demanda otro ti-
po de datos que antes no se difundían, por ejemplo: los datos 
base, que emplean tecnologías abiertas interoperables para que 
se puedan compartir, reutilizar, contrastar, verificar, etcé tera 
(Pérez 2012, 30).

Por otro lado, en un entorno científico altamente colabora-
tivo que maneja una mayor cantidad de datos y de información, 
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y que está fuertemente mediado por tecnologías digitales, es 
im      prescindible que la ciencia se abra al máximo para permi-
tir su visibilidad, transparencia, sostenibilidad y rendición de 
cuentas (Cribb y Sari 2010, 13-14), así como promover que los 
ciudadanos tomen parte activa en los grandes debates de po-
líticas públicas científicas y educativas.

Una vez ofrecido este panorama de las características, tras-
cendencia social y tendencias de la ciencia abierta, a continua-
ción se trata con detalle las conexiones entre ésta y bibliotecas 
y bibliotecarios:

•  Si se analiza el desarrollo histórico de la ciencia, sobre todo 
en la etapa moderna y hasta nuestros días, mediante la 
con   solidación y profesionalización del quehacer científico 
y aca démico sustentado en universidades y entidades de 
investigación se puede asegurar que su evolución está in-
disolublemente vinculada con el desarrollo e importancia 
creciente de las bibliotecas y de los bibliotecarios, de ma-
nera primordial en el entorno de las bibliotecas universi-
tarias y especializadas. Pero en el contexto de la ciencia 
abierta pueden detectarse diversos procesos emergentes, 
como: 

–  La figura del bibliotecario de enlace, el cual consiste 
en un profesional con altas credenciales académi-
cas, por lo general, e incluso con doble formación, 
tanto como bibliotecario –por lo regular con grado 
de maes tro o doctor– y como experto en un área del 
cono cimiento: ciencias sociales, humanidades, inge-
nierías en ciencias biomédicas, ciencias duras, etcé-
tera. Esta formación dual de alto grado le permite 
al bibliotecario de enlace integrarse por completo a 
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grupos y redes de investigación especializada y pro-
veerles de manera eficiente y precisa servicios y recur-
sos de información con temáticas acotadas (Craw ford 
2012; Alonso y López 2020).

–  La figura del bibliotecario de datos –por igual, con 
formación de posgrado y estudios formales de alto 
nivel en ciencia de datos–, se integra de modo sim-
bió tico en grupos y redes de investigación que re-
quieren del acceso, uso, tratamiento, organización, 
visualiza ción, e interpretación de grandes conjuntos 
de datos, empleándose regularmente técnicas sofis-
ticadas de minería de datos, inteligencia artificial, 
visualización de datos, etcétera (Federer, Clarke y 
Zaringhalam 2020).

•  Como se explicó en líneas previas, el open access (acce-
so abierto a la información y al conocimiento) constituye 
uno de los componentes más valiosos y esenciales de la 
ciencia abierta. En tal perspectiva, prácticamente desde los 
inicios de los movimientos y creación de sistemas de ac-
ceso abierto, las bibliotecas y los bibliotecarios han juga-
do un papel vital en su desarrollo, por su sólido dominio 
en la organización de la información, sistemas de meta-
datos, métodos de almacenamiento y preservación de 
información digital, considerando, por supuesto, las rutas 
principales de materialización de iniciativas al respecto: 
repositorios y revistas en acceso abierto (Mullen 2010).

•  En todo proceso de investigación académica y científica 
resulta absolutamente trascendental el acceso y el conoci-
miento a bases de datos, fuentes de información, artícu los y 
libros, entre otros recursos pertenecientes a la informa ción, 
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por lo que en este rubro también tienen un rol significativo 
las bibliotecas y los bibliotecarios. Debido a que, como 
ya se hizo hincapié, tienen la capacidad de pro por cionar 
cur sos, seminarios y demás modalidades de en se  ñanza 
apren   dizaje, que posibiliten a estudiantes, pro  fesores, in-
vestigadores y público en general incentivar habi  li da des 
informacionales para buscar y recuperar infor mación, da-
tos, etcétera, de diferentes medios, promovien do además, 
en la medida de lo posible, el uso y el acceso de diferentes 
recursos de información que estén en acceso abierto (Mar -
tínez et al. 2021). De igual manera, es importante que am-
bos protagonistas promuevan la creación, desarrollo y 
uso intensivo de sistemas de información y comunicación 
inclusivos y de có  di  go abierto, que permitan –a una mul-
tipli cidad de actores con diversas capacidades– utilizar 
y crear medios flexi  bles para acceder a la información y 
conocimien tos cien tí fi cos (Red de Ciencia Abierta y Co-
laborativa para el De sarro llo 2021).

•  También es de suma consideración que, en el marco de la 
ciencia abierta, las bibliotecas y los bibliotecarios apoyen de 
manera permanente y sistemática a sus comunidades aca-
démicas y científicas –y al público– en aspectos forma les 
tanto de escritura académica como de aplicación adecua-
da de sistemas de citación y referencias, porque una de las 
cualidades indispensables de la comunicación académica 
radica en que los textos académicos estén impecables, tan-
to en contenido como en forma, y que las ideas, estruc tura 
y aparato crítico estén rigurosamente presentados. De he-
cho, puede afirmarse que la buena escritura acadé mica, 
así como el dominio pleno de sus diversos elementos (y 
el papel relevante que dichos protagonistas jueguen para 
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inculcarla) es un precursor necesario de la ciencia abierta 
(Cribb y Sari 2010; Meier y Wegener 2016). 

•  Además, una labor crucial la conforma la difusión de pro -
yectos de ciencia abierta en dos vertientes: a) programas 
dirigidos a integrantes de comunidades académicas y cien-
tíficas; b) programas dirigidos a los interesados en la ciencia 
o incluso en participar en proyectos científicos (Martínez 
et al. 2021). Esto con el propósito fundamental de pro-
mover la colabora ción equitativa y los grandes beneficios 
de la ciencia abierta, tanto en comunidades académicas y 
cien tíficas como entre diferentes actores e instituciones 
so cia les (Red de Ciencia Abierta y Colaborativa para el 
Desarrollo 2021).

conclusiones

Este recorrido, con respecto a tres tendencias significativas (bie-
nes comunes de información, humanidades digitales y ciencia 
abierta) que representan procesos novedosos los cuales pro-
yectan horizontes y retos inéditos para bibliotecas y bibliote-
carios, muestran clara y positivamente que los campos de acción 
se están expandiendo de manera acelerada. 

De forma paralela, estas tendencias refrendan el gran valor 
social inherente a la información, las bibliotecas y la relevancia 
singular del trabajo bibliotecario, debido a que en conjunto 
con una labor de todos contribuyen a construir de modo co-
munal una sociedad sustentada en la equidad, la democracia, la 
justicia dis   tributiva, el desarrollo sostenible y el acceso sin res-
tricciones a los datos, la información y el conocimiento, como 
elementos esenciales de la convivencia social.
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