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Acceso a la información  
e infodiversidad

Jaime ríoS ortega
Universidad Nacional Autónoma de México

introducción

El objetivo de este capítulo es establecer un vínculo de 
carácter teórico entre el acceso a la información y la 
infodiversidad. Asimismo, se analizan algunas de las 

implicaciones sociales que se presentan en el contexto na-
cional, así como los desafíos que deben tomarse en cuenta 
para promover el conjunto de objetivos o aspiraciones que 
subyacen en tales conceptos. Además de la sucinta revisión 
analítica del primer concepto, se propone fomentar la info-
diversidad a partir de comprenderla como una práctica so-
cial. Finalmente, con base en las consideraciones teóricas 
desarrolladas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y 
en las estadísticas nacionales sobre internet y la población 
mexicana, se propone que debe darse un nuevo pacto social 
entre las bibliotecas y el Estado mexicano, junto con otros 
actores sociales.
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acceSo a la información: desiderata 

De acuerdo con los Principios sobre el Acceso Público a 
las Bibliotecas (véase ifla 2022), el fundamento de tales 
Principios se encuentra en el artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, cuyo derecho inclu-
ye el de investigar y recibir informaciones y opiniones, así 
como difundirlas sin limitaciones de fronteras y medios de 
expresión. Así, en relación con esta parte del derecho se 
desprende la obligación de cada Estado de brindar a la po-
blación la infraestructura necesaria para el ejercicio de tal 
derecho, la cual incluye necesariamente a las bibliotecas en 
cuanto a recursos de información y los servicios que le son 
inherentes. Es por lo anterior que, en principio, las biblio-
tecas y sus recursos se han constituido como garantes del 
ejercicio del derecho al cual ya se hizo referencia. 

Sin embargo, a medida que el mundo ha cambiado, con 
un destacado énfasis en las tecnologías de información y 
comunicación (tic), así como en la desigualdad mundial, las 
brechas de conocimiento (véase uneSco 2016 y uneSco 2010) 
y sus repercusiones en todos los órdenes, ha cobrado fuerza 
el concepto de acceso a la información hasta tal punto que 
hoy día es indisociable el vínculo biblioteca y acceso a la in-
formación. Asimismo, ha adquirido universalidad este vínculo 
ya que en la Agenda 2030 de la onu para el Desarrollo Sos-
tenible se reconoce el rol decisivo que tiene el acceso a la 
información y se le considera imprescindible para: 

1. Ejercer los derechos políticos y socioeconómicos de las  

 personas.

2. Ser económicamente activo.

3. Aprender nuevas destrezas.

4. Controlar la acción de los gobiernos.
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5. Tomar decisiones informadas.

6. Realzar la creatividad y la innovación.

7. Fortalecer la identidad.

8. Permitir la transparencia.

Por lo anterior, en el documento de los Principios antes se-
ñalado se subraya la necesidad de ir más allá de la inversión 
en infraestructura tecnológica. Así, además de este tipo de 
infraestructura es vital contar con: a) un marco regulador 
que apoye a los gobiernos y actores implicados para publi-
car información en línea; b) asegurar que esta información 
sea accesible; c) garantizar que los individuos poseen capaci-
dades para encontrar y utilizar la información disponible en 
internet y; d) asegurar que las comunidades poseen capaci-
dades y alicientes para publicar contenidos locales en la red.

De acuerdo con lo antes señalado se observa que el de- 
sarrollo sostenible, el cual involucra a diversos actores y medios 
democráticos, sociales, culturales y económicos en beneficio de 
las personas y de los países, requiere del acceso a la informa-
ción, así como de un conjunto de requisitos e instrumentos 
que en caso de no existir es impostergable generarlos a fin 
lograr los beneficios derivados del acceso a la información con 
apoyo de las bibliotecas. Entonces es así que las bibliotecas 
pasaron de favorecer el derecho universal a la libertad de opi-
nión y expresión a también ser una institución social impres-
cindible para el desarrollo sostenible mundial.

Lo anterior se hace patente al redimensionar y reiterar a 
las bibliotecas públicas como:

1. Instituciones fiables.

2. Están financiadas con recursos públicos, es decir, los impues-

tos de los ciudadanos.

3. Forman parte de la estructura gubernamental.

C Í
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4. Están aliadas con la sociedad civil, emprendedores y el sector 

privado.

5. Son atendidas por personal calificado. 

6. Brindan apoyo y formación en información tic.

7. Son espacios habilitados para proporcionar acceso público a 

internet.

8. Garantizan que la gente posea las destrezas necesarias a través 

de la tecnología para acceder a la información (ifla 2022).

Los ocho puntos anteriores constituyen el conjunto de ca-
racterísticas mínimas y necesarias que actualmente deben 
presentar las bibliotecas públicas orientadas a procurar el 
cumplimiento del derecho universal de opinión y también a 
integrarse al cambio mundial que implica la perspectiva de 
la Agenda 2030 de la onu para el Desarrollo Sostenible. 

En consecuencia, las bibliotecas han ampliado conside-
rablemente su margen de acción social y, de conformidad 
con los Principios, deben interactuar en ocho ámbitos diver-
sos, de los cuales cuatro son dependientes de los servicios 
del Estado, o bien, del marco legal que impera en el país, 
y los cuatro restantes sí son entera responsabilidad de la 
biblioteca. De este modo tenemos que: 1. Infraestructura, 
2. Regulación, 3. Derechos de autor y 4. Accesibilidad, es-
tán subordinados a los servicios del Estado y su legislación; 
por otra parte, los principios: 5. Privacidad, 6. Desarrollo de 
destrezas, 7. Contenido de Acceso Abierto y Contenido local, 
es factible transformarlos en acciones a partir de la propia 
biblioteca (ifla 2022).

A fin de profundizar más sobre el vínculo acceso a la in-
formación y sociedad a través de la biblioteca, es necesario 
mencionar el documento de la ifla Acceso y oportunidades 
para todos: cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas (ifla 2019), el cual está articu-
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lado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (odS). En este 
documento se indica que:

El acceso a la información ha sido reconocido en el Objetivo 16 de 

los odS. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarro-

llo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear ins-

tituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

 Objetivo 16.10. Garantizar el acceso público a la información 

y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las 

leyes nacionales y los acuerdos internacionales (ifla 2019, 3).

 
Evidentemente, lograr la inclusión del acceso a la informa-
ción en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (odS), brin-
da visibilidad universal a uno de los roles esenciales de las 
bibliotecas, así como en relación con la cultura, las tic y la 
alfabetización universal. En el documento de la ifla antes 
mencionado se indica:

La cultura (obj 1.4) y las tic (obj 5b, 9c, 17.8) también han sido 

incluidas en los odS.

 La mitad de la población mundial no puede tener acceso a 

la información en línea. En nuestra sociedad del conocimiento, 

las bibliotecas brindan acceso y oportunidades para todos (ifla  

2019, 3).

Es importante observar que el sentido del vínculo del ac-
ceso a la información y la sociedad que es posible identifi-
car en este documento de la ifla, además de subrayar las li- 
bertades fundamentales, en paralelo se mencionan otras 
aspiraciones universales estrechamente articuladas al contex-
to mundial, tales como: la justicia, la inclusión social y el 
contar con instituciones públicas responsables, confiables  
y eficaces. Por su trascendencia, destaca también la cultura 
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y la alfabetización universal. Sin embargo, la función social de 
la biblioteca es prácticamente transversal y esto la convierte 
en un actor necesario para promover todos los odS y las ac-
ciones que deberá realizar son:

•	 Promover la alfabetización universal, incluyen-
do la alfabetización y las habilidades digitales, 
mediáticas e informacionales, con el apoyo del 
personal especializado;

•	 Superar las dificultades en el acceso a la infor-
mación y ayudar al gobierno, la sociedad civil y 
la empresa a comprender mejor las necesidades 
locales en materia de información;

•	 Implementar una red de sitios de suministro de 
programas y servicios gubernamentales;

•	 Promover la inclusión digital a través del acceso 
a las tic;

•	 Actuar como el centro de la comunidad académi-
ca y de investigación; y 

•	 Preservar y proporcionar el acceso a la cultura y 
al patrimonio del mundo (ifla 2019, 4).

El documento Acceso y oportunidades para todos, posee un 
valor orientativo muy importante, pues en cada uno de los 
odS menciona de modo específico cómo puede contribuir la 
biblioteca al logro de tales objetivos y brinda ejemplos de 
cómo se desarrollan iniciativas en esas direcciones en dife-
rentes países.

En julio del 2020, la ifla publicó la segunda versión del 
Public Access Policy Toolkit for Libraries (Kit de herramien
tas de política de acceso público para bibliotecas) (ifla 2020) 
y en dicho documento se indica que en el ámbito de las bi-
bliotecas el acceso público constituye la posibilidad de que 
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los usuarios se conecten a internet a través de una conexión 
compartida en contraste con el acceso privado. Ahora bien, 
centrarse en proporcionar acceso público en las bibliotecas 
puede ser el punto de partida para conectar a las comunida- 
des que carecen de tal conexión, o bien, ayuda a complemen- 
tar el acceso privado en tanto que buena parte de la población 
ya cuente con la conexión. Asimismo, se destaca que, si se cuen- 
ta con bibliotecas, además de la rentabilidad que implica para 
los países y las comunidades, se da continuidad al hecho de 
que se sostengan como un espacio no comercial y, en conse-
cuencia, favorece el uso social de internet y la realización de 
su potencial.

En este Kit de herramientas, se hace énfasis en otro as-
pecto que me parece fundamental y se refiere al acceso pú-
blico y la eficacia de la acción gubernamental. Lo anterior 
significa lo siguiente:

A medida que todos los niveles de la administración intentan po-

ner en línea los servicios a los ciudadanos, es cada vez más impor-

tante garantizar que todos los ciudadanos tengan tanto acceso a 

internet como los conocimientos necesarios para navegar y hacer 

negocios con la administración en línea. A menudo, los que más 

necesitan los servicios de la administración o necesitan interactuar 

con ellos son los que menos capacidad tienen para hacerlo: inver-

tir en el acceso público a través de las bibliotecas ayuda a rectificar 

esta situación (ifla 2020, 3).

Es deseable que avance en ambas rutas el acceso a la in-
formación: la puesta en línea de los servicios de la admi-
nistración pública y la formación de los usuarios en tales 
servicios con base en la biblioteca, pues, de esta manera el 
individuo no enfrenta de modo aislado y hasta ininteligible 
la solicitud y respuesta de los servicios de la administración 

C Í



10

La infodiversidad y el acceso a la memoria...

pública. Sin embargo, consolidar a las bibliotecas como en-
tidades sociales que permiten el acceso público universal a 
internet, implica dos condiciones: 1. Inversión en infraes-
tructura tecnológica para crear o mejorar la conectividad fí-
sica y 2. Un entorno político que apoye el acceso y el uso. Lo 
anterior garantiza que los individuos accedan, encuentren y 
utilicen “la información proporcionada a través de internet 
en las bibliotecas públicas, y que las comunidades tengan la 
capacidad y los incentivos para crear y publicar contenidos 
locales en línea” (ifla 2020, 3)

Pertinentemente, el Kit de herramientas inicia con la ne-
cesidad de establecer un diagnóstico sobre internet en el 
país de que se trate y, en efecto, las interrogantes son cru-
ciales para establecer el estado de desarrollo de internet. A 
continuación, enumero las preguntas que han de guiar la 
elaboración del diagnóstico: 

1. ¿Está internet ampliamente disponible en su país o región?

2. ¿Cuál es la velocidad/fiabilidad de internet en su país o región?

3. ¿Qué tan cara es la conectividad a internet?

4. ¿Están las bibliotecas de su país conectadas a internet?

5. ¿Cuál es el nivel de conocimientos de los usuarios de internet?

6. ¿Están las bibliotecas autorizadas a ofrecer acceso a internet 

WiFi en su país?

7. ¿Existen condiciones para ofrecer acceso público a internet?

Es indudable que lograr este diagnóstico permitirá estable-
cer políticas públicas, las cuales articulen el desarrollo armó-
nico y bien orientado entre la biblioteca, la infraestructura 
de internet y el acceso público a la información. Asimismo, 
concretar un diagnóstico del desarrollo de internet con esta 
perspectiva sería una aportación muy bien valorada por la 
comunidad bibliotecaria de cada país. 
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De acuerdo con lo antes expuesto, el acceso a la informa-
ción es decisivo para lograr la transparencia, es decir, un va-
lor agregado de la política y el servicio público que ya forma 
parte de las prácticas democráticas avanzadas y, por lo tanto, 
es ineludible tanto en el plano legal como ético. No obstante, 
la práctica contraria de la cultura de la opacidad y un senti-
do patrimonialista de los funcionarios sobre la información 
pública es difícil de erradicar. Pero es necesario avanzar en 
la transparencia y el derecho de acceso a la información, 
porque como bien puede deducirse de los documentos de 
la ifla, la participación de las bibliotecas para hacer posible 
el ejercicio de este derecho incide en la calidad de la demo-
cracia, ya que consolida y las relaciones entre la sociedad 
civil y el poder público, lo cual nos lleva a plantear que la 
biblioteca coadyuva en la construcción de una nueva cultura 
política y cívica de los funcionarios, por una parte, y la co-
rresponsabilidad de los ciudadanos, por la otra.

En paralelo, la biblioteca se consolida como garante del de-
recho a la información y de acuerdo con López (2015) este 
derecho está:

[…] (contenido en la libertad de expresión en sentido amplio) es la 

garantía que tienen las personas de conocer de manera activa –es 

decir, investigando– o pasiva –recibiendo– las ideas, opiniones, 

hechos o datos que se producen en la sociedad y que les permiten 

formarse su opinión dentro de la pluralidad, diversidad y toleran-

cia que supone una sociedad democrática (López 2015, 10).

De igual modo, la biblioteca comienza a destacar como 
una institución social, que tiene entre sus objetivos ejecu- 
tar una política pública orientada a maximizar el uso social 
de la información de los organismos gubernamentales en 
beneficio de estos organismos y de los ciudadanos. En con- 
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secuencia, también realiza una función pedagógica, respecto 
a los ciudadanos, ya que les enseña cómo ejercer el derecho 
de acceso a la información, que consiste “en la prerrogativa 
que tiene cualquier persona de solicitar a una autoridad el 
acceso a un documento, así como la obligación correlativa 
de esa autoridad de entregarlo en el plazo establecido en 
la ley (generalmente [uno] o dos meses)” (López 2015, 80).

También, y como un efecto derivado del papel de la bi-
blioteca en el escenario moderno de la democracia y el dere-
cho de acceso a la información, esta institución social cobra 
relevancia respecto a la rendición de cuentas, lo cual favore-
ce, precisamente la vida democrática y los procesos que le 
son inherentes, por ello, nos dice López (2015, 63), la demo-
cracia se ejerce con total plenitud cuando se cumplen dos 
condiciones: 1. Existen ciudadanos capaces de exigir una 
adecuada rendición de cuentas y 2. Los funcionarios y políti-
cos están convencidos ética y políticamente de la necesidad 
de rendir cuentas. Así, pues, el derecho de acceso a la infor-
mación y la transparencia que procura la biblioteca se espe-
ra que lleve a una auténtica rendición de cuentas e incida en 
el ejercicio de responsabilidades públicas.

Otro efecto producido por el nuevo redimensionamiento 
de la biblioteca al que nos hemos referido, es el cambio en 
la cultura política de los gobernantes y los ciudadanos que, 
basado en la rendición de cuentas, fortalece las convicciones 
democráticas de los países y los ciudadanos. 

Es claro que es mucho lo que pueden enseñar las bibliote-
cas y otros organismos sociales de información, como lo son 
los archivos, a las entidades de gobierno y, concretamente, 
dos de ellos se refieren a la calidad de la información e indi-
cadores de gestión. En efecto, la producción de información 
de calidad y los índices de gestión son resultado de múltiples 
procesos de confección como son los recursos de informa-
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ción, así como de formas e indicadores de suministro de ser-
vicios, lo que implica coordinación y evaluación permanente. 
Socializar los modos de gestionar la información y generar re-
cursos de información con valor y utilidad social, supondría: 

[…] modificar los actuales modelos fragmentados de gestión de la 

información, donde cada unidad administrativa es una “isla” que 

controla una parte de la información para darle un nuevo sentido 

que permita una mayor y mejor circulación dentro de las propias 

organizaciones gubernamentales (López 2015, 34).

En consecuencia, las bibliotecas tienen un papel pedagógico 
de gran envergadura en la democracia que abarca a las per-
sonas y a las instituciones públicas. 

infodiverSidad: del Juicio fáctico a la práctica Social

Una de las aportaciones relevantes de Morales Campos ha 
sido el término de infodiversidad y de su basta producción 
sobre el tema cito un párrafo del libro La diversidad infor
mativa latinoamericana en México:

La infodiversidad es pluralidad, es rescate, es conservación, es dis-

ponibilidad y libre acceso a la información. Es el conjunto de ac-

ciones y funciones que aseguran a todo ser humano la posibilidad 

de vivir en un ambiente de fuerzas y productos sociales que lo 

enriquecen con la diversidad de ideas y pensamientos del pasado 

y del presente, del norte y del sur, del oriente y del occidente, y 

que establecen un equilibrio en su vida como individuo y en la del 

grupo social al que pertenece. […]

 Parte de la infodiversidad es la defensa de las múltiples y diver-

sas manifestaciones de la creación de información; la defensa de 
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la convivencia de los diferentes tipos de información y, a la vez, la 

conservación de las ideas del hombre en todos los tiempos, que a 

partir de la información pueden aprovecharse, en contraposición 

a una sola línea de producción informativa en un solo formato, en 

un solo medio, con la misma ideología, tendencia y procedencia 

(Morales 2001, 43-44).

Cabe decir que enunciado del modo en que lo hizo Morales, 
la infodiversidad es un hecho cultural, social y de informa-
ción, el cual es consustancial al hombre y las sociedades; es 
decir, no hay una adopción premeditada para que suceda 
como un acontecimiento antropológico mundial, o bien, se 
hace y tiene lugar porque es fundamental para la identidad, 
la convivencia y la trascendencia cultural. Sin embargo, es 
indispensable identificar los rasgos de este fenómeno huma-
no para enriquecerlo y promoverlo. Así, el reto que enfrenta-
mos es cómo hacerlo desde la biblioteca. 

Al respecto, es posible distinguir dos líneas de trabajo. 
Una de reconocimiento y la otra de construcción desde una 
práctica social. En el primer caso, basta con la identificación 
y salvaguarda de la información con identidad social y, por 
tanto, con significación cultural para cada uno de los dife-
rentes grupos humanos. Para el segundo caso, es necesario 
partir de la información con identidad social y valor cultural, 
pero de modo deliberado, instituido y normado, con miras a 
un reconocimiento que supere lo local y logre presencia na-
cional o supranacional. En ambos casos, la información debe 
transformarse en recursos de información cuya naturaleza 
implica que sean accesibles, dentro y fuera de los núcleos 
humanos que los generaron. Lo anterior también requiere 
adecuarse a la infraestructura y protocolos de acceso; lláme-
se a esto integración a las tic e internet.
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Contar con tic e información es condición necesaria, pero 
no es suficiente, porque antes debe estar claro qué es el plu-
ralismo que habita en las sociedades y el mundo, así como 
sus consecuencias para la construcción de una práctica so-
cial enfocada en la diversidad y, por extensión, la infodiver-
sidad. Así, pues, para Olivé (2004, 70), la idea principal del 
pluralismo consiste en que las sociedades reales se com-
ponen de comunidades y culturas diversas y cada una de 
ellas posee estrategias distintas para obtener conocimientos 
acerca del mundo, estándares de evaluación cognoscitiva, 
moral y estética. En el pluralismo se reconoce la existencia 
de hechos que limitan lo que es posible creer acerca del 
mundo, además de entender lo que es moralmente correcto 
hacer. Siguiendo a Olivé, el reconocimiento de que los he-
chos del mundo son diferentes de acuerdo con los recursos 
conceptuales y culturales que se han desarrollado, pero eso 
no implica la imposibilidad de llegar a acuerdos sobre cues-
tiones de interés común. En esta perspectiva se plantea que 
la diversidad cultural señala la existencia de distintos marcos 
conceptuales, “así como de prácticas orientadas por distintas 
creencias y sistemas de valores y de normas, en función de 
los cuales los individuos de cada cultura viven en mundos di-
ferentes con respecto a los de otras culturas” (Morales 2001, 
74). Asimismo, Olivé (2004) afirma que, de acuerdo con el 
pluralismo, la realidad impone limitaciones insoslayables y 
poderosas acerca de lo que es correcto creer, así como de 
lo que es posible y correcto hacer. Esto último es el funda-
mento de la interacción transcultural, ya que bajo determi-
nadas circunstancias, es posible comparar conocimientos y 
propuestas, para actuar y en función de fines concretos, los 
miembros de diferentes culturas logran acuerdos.

Por su parte Vaca (2017), subraya que el pluralismo en las 
sociedades liberales también se da en a nivel de pertenencia 
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cultural y los Estados liberales contemporáneos tienen más 
de un grupo cultural en su interior; en principio, los grupos 
se dividen en tres tipos: las minorías nacionales, las comuni-
dades indígenas y los inmigrantes (Vaca 2017, 414). Es claro 
que, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos de América y Mé-
xico presentan los dos últimos tipos. La postura más impor-
tante al respecto, sostiene que está justificado contar con un 
marco de derechos que proteja a las minorías culturales. En 
todos los casos es importante proteger la elección de la auto-
nomía individual, el respeto a la igualdad ciudadana y la dig-
nidad de las personas, lo cual es importante porque el Estado 
ya favorece institucionalmente al grupo cultural mayoritario.

El pluralismo, por su naturaleza, se desarrolla en conso-
nancia con la realidad y marcos jurídicos que garanticen la li-
bertad y la dignidad de las personas, sin tener que renunciar 
a su contexto cultural. En este marco, tiene especial atención 
la biblioteca como agente institucional, cuyo trabajo y espa-
cio permite desarrollar la diversidad cultural y la protección 
de los derechos fundamentales de los individuos. De igual 
modo, importa matizar la intervención de la biblioteca como 
articuladora de una práctica social orientada a acrecentar la 
infodiversidad de las personas, grupos o comunidades. En 
este sentido, fortalece la cultura del grupo, su interés de de-
sarrollo social y económico, así como de justicia social. 

Es pertinente ahora esclarecer el concepto de práctica so-
cial. Para Olivé (2004, 76) es un complejo de acciones huma-
nas que realizan los miembros de un grupo social orientadas 
por representaciones y posé una estructura normativo-valo-
rativa. Tales prácticas están sostenidas por grupos humanos 
que reproducen patrones de conducta y se constituyen como 
entidades sociales que cambian y evolucionan. Además, son 
constitutivas de la identidad personal y colectiva. En un 
sentido parecido, Martínez y Huang (2015, 92) definen una 
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práctica como un complejo de actividades “(y, por lo tanto, 
de normas, reglas, valores estándares y tecnología) que tie-
nen una estructura estable con la capacidad de reproducirse 
(con variantes) a través de diferentes procesos de aprendiza-
je”. Las prácticas constituidas son de diverso tipo.

Con base en lo antes señalado podemos sostener que la bi-
blioteca se transforma en un agente social activo o promotor 
–y no únicamente receptor– de toda aquella información con 
valor cultural para el grupo, pues, la biblioteca posee las capa-
cidades institucionales que le permiten transformar las expre-
siones del tipo que se consideran valiosas para las personas 
en recursos de información. Estos últimos tienen un valor 
añadido, ya que son parte de la identidad y cultura del gru-
po. La biblioteca, al desarrollar los circuitos de información 
necesarios, permite interactuar a las personas en los niveles 
locales, nacionales o supranacionales. Asimismo, la biblio-
teca se convierte en un espacio físico o virtual, a través del 
cual es posible el acceso al mundo diverso de información 
socialmente valiosa generado por otros grupos humanos.

Extensivamente, se puede argumentar, si la biblioteca pro-
duce los recursos de información que de un modo u otro ex-
presan la cultura y la identidad del grupo, al ponerla en los 
circuitos de información local, nacional y mundial, por ese 
solo hecho, fortalece la identidad y el reconocimiento que son  
una condición de la diversidad y la pluralidad. Además, y 
también por el hecho antes mencionado, los recursos de in-
formación generados en estos contextos locales, se convier-
ten en bienes comunes de información. 

Adicionalmente, está el problema de la justicia social y 
el respeto de los derechos de los grupos minoritarios de la 
sociedad, a los cuales ya se hizo referencia: grupos naciona-
listas, indígenas e inmigrantes. Particularmente en el caso 
de los indígenas e inmigrantes, los problemas de pobreza 
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y pobreza extrema, así como la violación de los derechos 
fundamentales, representan uno de los aspectos más sensi-
bles de la sociedad mexicana y los peor atendidos. En esta 
problemática, la intervención de la biblioteca como agente 
social que promueve la justicia y el ejercicio de los derechos 
humanos, va más allá de la identidad cultural. Más bien, ac-
túa como un agente intercultural que, por la vía del acceso a 
la cultura y el desarrollo social, o bien, el acompañamiento 
en la procuración de los derechos humanos de las personas, 
favorece a los grupos con menos recursos cognitivos, socia-
les, culturales o legales. 

A la lista de grupos culturales también se les llama gru-
pos vulnerados y susceptibles de discriminación; se trata de 
las personas con discapacidad, con vih/Sida, indígenas, afro-
descendientes y migrantes (véase imco 2019). De este modo 
llegamos a un punto en el cual ya no hay retorno: la info-
diversidad coexiste con los problemas de justicia social y el 
respeto de los derechos universales del hombre. Es así que 
la infodiversidad como práctica social, también abarca las 
necesidades del desarrollo humano, o bien el desarrollo sos-
tenible. Por lo tanto, el acceso a la información se convierte 
en una condición que favorece el pluralismo y la infodiver-
sidad como práctica social. Al respecto, vale la pena revisar 
algunas estadísticas que nos permitan vislumbrar los retos 
de la biblioteca en cuanto a infraestructura y acceso a la in-
formación. 

En el Comunicado del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (inegi) del pasado 16 de mayo de 
2022, se presentaron datos nacionales referidos al uso de in-
ternet y señalan lo siguiente:

•	 En 2020, 72.0% de la población mexicana (84.1 millones de 

personas) usó internet, según la Encuesta Nacional sobre Dis-
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ponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares.

•	 El 60.0% de los hogares en México contó con acceso a internet 

(un total de 21.8 millones de hogares).

•	 El 96.0% de las y los usuarios utilizó un smartphone como equi-

po más frecuente para conectarse a internet (inegi 2022, 1).

 
Con base en los datos anteriores, se constata que el 38% 
de la población mexicana no usó internet y que el 40% de 
los hogares no contó con acceso al mismo. De esta mane-
ra, se deduce que únicamente el 4% de los usuarios no usó 
un smartphone como equipo frecuente para conectarse. Las 
preguntas que surgen son: ¿Quiénes son y dónde se locali-
za la población mexicana que no usó internet? ¿En cuáles 
regiones o estados están ubicados los hogares que no con-
taron con acceso a internet? En ambos casos es importante 
conocer las razones por las cuales las personas no utilizan 
internet, así como saber por qué los hogares referidos no 
cuentan con el acceso.

Asimismo, se reporta la cifra de 84.1 millones usuarios de 
internet, es decir, el 72% de la población; en contraparte, la 
cifra de no usuarios es de 32.7 millones (28%). La pregunta 
obligada es ¿por qué más de 32 millones de personas no son 
usuarios? En relación con los grupos de edad con mayor ac-
ceso a internet, se reportó lo siguiente: a) personas entre 25 
y 34 años representan el 19.1%, b) las de 35 a 44 años son el 
16.4%, y c) las de 18 a 24 años alcanzan el 15.7%.

De acuerdo con los datos presentados, las personas de 
6 a 11 y de 12 a 17 años, suman 21.3 millones que repre-
sentan el 25.4% de personas usuarias de internet. A esta ci-
fra conviene sumar las personas de 18 a 24 años, el 15.7%, 
cuyo total es de 41.1%, es decir, 34.5 millones. Los datos son 
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significativos porque pertenecen a los grupos de edad que 
mayoritariamente están en situación escolar.

En cuanto a la distribución porcentual de usuarios por 
género, se informó que 51.3% (43.1 millones) son mujeres 
y el 48.7% (40.9 millones) son hombres. Por otra parte, la 
diferencia de uso de internet en las áreas urbanas respecto 
a las zonas rurales fue del 27.9 %. Esto indica que mientras en 
las áreas urbanas se concentran 70.8 millones de usuarios, 
en las áreas rurales sólo hay 13.3 millones. Asimismo, en las 
áreas urbanas los no usuarios son 19.6 millones, mientras en 
las áreas rurales, las cifras de no usuarios son casi igual a la 
de los usuarios, esto es: 13.1 millones de no usuarios y 13.3 
millones de usuarios.  

Por lo que se refiere al equipo de conexión el principal 
medio es el smartphone, enseguida la computadora portá-
til, luego la Smart tv o dispositivo conectado, computadora 
de escritorio, tabletas, consola de videojuegos. También, de 
acuerdo con el Comunicado: 

[…] los hogares del estrato alto tuvieron la mayor disponibilidad 

de internet, con 9 de cada 10. Los hogares del estrato bajo tuvieron 

el menor acceso, con casi 3 de cada 10. Los datos se relacionan de 

manera directa con el poder adquisitivo y la facilidad para contar 

con estas tecnologías (inegi 2022, 6).

Por supuesto no es novedad que la población con mayor ni-
vel adquisitivo tenga mayor cantidad de dispositivos y acce-
so a internet. Lo verdaderamente significativo es el número 
tan limitado de disponibilidad de internet en los hogares del 
estrato bajo.  

Pasemos ahora a contextualizar los retos del acceso a la 
información y la infodiversidad en México.
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Según reporta el inegi, México presentó la cifra de 126, 014,024 
personas (inegi 2020, 1). Las personas migrantes suman 
17, 220, 424 y la población hablante de lengua indígena es 
de 7, 364, 645. Estas cifran son relevantes porque se refieren, 
como ya se mencionó en párrafos precedentes a los grupos 
culturales que se presentan en México, según la tipología de 
Vaca (2017) y que debe contar con un marco de derechos. En 
principio esto implica que las bibliotecas deberían favorecer 
o coadyuvar al acceso a la información de más de 24.5 mi-
llones de personas en números aproximados y esto debería 
darse en espacios físicos o virtuales. Las razones, como tam-
bién fue dicho, recaen en favorecer y proteger la elección de 
la autonomía individual, el respeto a la igualdad ciudadana 
y la dignidad de las personas; lo anterior, sin dejar de lado el 
hecho de que estos grupos conviven en Estados que favore-
cen institucionalmente al grupo cultural mayoritario.

Por lo que se refiere a la población hablante de lenguas 
indígenas, es muy importante establecer el número de biblio-
tecas físicas que requiere el país, pues, el criterio actual de 
operar a través de los municipios lo considero insuficiente 
(véase rnBp 2016). Es relevante hacer tal estimado de biblio-
tecas porque a partir de contar con un espacio bibliotecario 
es factible incorporar infraestructura de internet y desarro-
llar servicios de acceso en línea. De igual modo es indispen-
sable desarrollar estrategias para incluir a los migrantes a 
los servicios de información en línea. En ambos casos hay 
experiencias locales que sirven como punto de partida para 
integrarse a las políticas públicas. 

De ningún modo pretendo dejar fuera a los otros gru-
pos vulnerados ya mencionados: discapacitados (véase ifla 
2018), vih/Sida y afrodescendientes. De hecho, se trata de 
revisar también las estrategias de trabajo bibliotecario que se 
ha seguido con estos grupos.
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Ahora bien, se ha señalado, en principio, a los grupos 
culturales que de acuerdo con la perspectiva del pluralismo 
en los Estados liberales se ha indicado. Sin embargo, y preci-
samente con base en el pluralismo y la diversidad, en donde 
el criterio de identidad cultural y pertenencia son criterios 
fundamentales de distinción y autonomía, es deseable que la 
concepción de la infodiversidad centrada en la práctica social 
adopte criterios de lugar y localización, es decir, de comuni-
dades situadas físicamente, o bien, integradas virtualmente. 
Es un hecho que ya existen las segundas, pero las primeras 
no necesariamente. 

Dicho de otro modo. En donde ya existen las bibliotecas 
públicas –y esperamos que cuenten con la infraestructura 
suficiente que internet y la comunidad requieren, así como 
con los programas de formación en habilidades de acceso y 
recuperación de información en línea–, ellas mismas debe-
rán de convertirse en generadoras de recursos de informa-
ción con valor social comunitario y cultural e integrarlo a las 
redes de información necesarias y pertinentes. La posibili-
dad de transformar estos recursos de información en bienes 
comunes de información (para profundizar sobre el tema de 
bienes comunes (véase Figueroa 2015) es un proceso que 
alimenta la infodiversidad y la pluralidad, pues, retroalimen-
ta y se beneficia del intercambio cultural. 

Por otra parte, un aspecto sustantivo de la práctica social de 
las bibliotecas que favorecen la infodiversidad es la interlocu-
ción de las personas con respecto a los servicios en línea del 
Estado y todo aquello que signifique acrecentar el desarrollo 
cultural, económico y social de la comunidad, esto es, en con-
sonancia con lo estipulado en la Agenda 2030 de la onu. 

La biblioteca es el espacio público por excelencia para el 
ingreso a la información, pues no sólo se trata del punto de 
acceso, también implica acompañar la experiencia informati-
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va de las personas con recursos de información de calidad, o 
bien, obtener y desarrollar las capacidades informacionales 
necesarias para navegar en internet exitosamente, lo cual 
significa obtener información relevante y pertinente o infor-
mación de calidad de acuerdo con las necesidades cogniti-
vas y sociales de las personas. Por otra parte, la biblioteca 
potencia la acción de los ciudadanos al ejercer sus derechos 
fundamentales. 

Empero, no es posible esperar hasta que el Estado pueda 
dotar de la infraestructura tecnológica suficiente a las biblio-
tecas o que los hogares logren la conexión a internet. Hasta 
ahora, con los datos disponibles no es posible responder la 
pregunta acerca de la suficiencia de la infraestructura tecno-
lógica en las bibliotecas que permita el acceso a la informa-
ción en línea, o tal vez sí, pero importa saber la respuesta con 
base en los indicadores de población de las comunidades y 
los programas de formación en habilidades informacionales. 
Por otro lado, saber que el 40% de los hogares mexicanos no 
contó con conexión a internet en 2020, pone en duda el im-
pacto que pueda tener la iniciativa de apoyarse en el acceso 
a la información en línea para lograr el desarrollo cultural, 
social y económico de la población, si en principio un poco 
menos de la mitad de los hogares mexicanos queda exclui- 
do por falta de conexión. Un ejemplo de lo anterior, originado  
por la pandemia y devastador por sus resultados, fue el caso 
de los estudiantes que no pudieron desarrollar aprendizajes 
ni apoyarse en el acceso a la información en línea, o bien, 
la necesidad apremiante de adecuar espacios y actualizar la 
infraestructura doméstica de internet para continuar traba-
jando en el sector público y privado. 

En este contexto, el requisito de la infraestructura como 
condición para impulsar la infodiversidad debe también pro-
moverse desde las bibliotecas existentes y concretarlo en las 
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nuevas. Asimismo, la alfabetización, a partir de ellas, impli-
ca estimular la experiencia informativa de las personas, de 
nueva cuenta, con recursos de información de calidad y pro-
gramas de formación informacionales. Esto último es cru-
cial porque en muchos casos la biblioteca como experiencia 
informativa de calidad, empieza con las postalfabetización, 
es decir, una vez que se ya se domina la lecto-escritura y, en 
consecuencia, ya es posible decodificar el significado conte-
nido en los libros. 

La infodiversidad centrada en prácticas sociales instituye 
la experiencia informativa de las personas a partir de la bi-
blioteca y amplía el horizonte de trabajo para acrecentar la 
identidad y el desarrollo social con base en la información 
socialmente valiosa. La información cultural que generan 
los grupos humanos cuando es producida desde la bibliote-
ca, se transforman en bienes comunes de información que 
gracias al diálogo intercultural que desencadenan fortale-
cen la identidad cultural de los grupos. Al mismo tiempo, 
la biblioteca permite el acceso a otros bienes de informa-
ción que enriquecen no sólo la experiencia informativa sino 
también la perspectiva de la justicia y la dignidad de las 
personas. Empero, las políticas públicas orientadas a dotar-
se de infraestructura tecnológica para lograr el acceso a la 
información tienen un largo trayecto que recorrer. En tanto 
suceda, la biblioteca debe desarrollar nuevas capacidades 
institucionales que, basadas en la infodiversidad y el plu-
ralismo, incidan en superar los retos locales y mundiales 
prescritos en los odS.

conSideracioneS 

Con base en el redimensionamiento social de las bibliote-
cas derivado de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, así 
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como de lo expuesto en los párrafos precedentes, es mo-
mento de plantear la necesidad de establecer explícitamente 
un nuevo contrato social entre la sociedad mexicana y las bi- 
bliotecas. De no ser así, difícilmente podrán atenderse las 
tareas que entraña cumplir con las nuevas metas de estos 
recintos, así como de aquellas derivadas de la infodiversidad 
y el pluralismo. En este marco de trabajo también destaca la 
atención que merece la justicia social y favorecer el ejercicio 
de los derechos fundamentales de las personas, así como sus 
proyectos de vivir dignamente.
Las bibliotecas son instituciones que se desenvuelven con 
base en prácticas sociales e implícitamente puede verse en 
su actuación un contrato social. Sin embargo, este contrato 
social debe explicitarse para que los miembros de la socie-
dad involucrados cooperen para obtener beneficios comu-
nes: sociedad civil, gobierno, sector privado y profesionales 
bibliotecólogos. Este nuevo contrato social con las bibliotecas 
debe incluir normas, compromisos y principios con carácter 
legislativo, asimismo debe estar culturalmente establecido en 
la sociedad mexicana. 

Los actores involucrados debemos proponer una nueva 
concepción de los fines públicos de las bibliotecas, en los 
cuales necesariamente están presentes el acceso a la infor-
mación, la infodiversidad, el pluralismo y la justicia social. 
Asimismo, deberán crearse los principios fundacionales y re-
cuperar la experiencia organizativa lograda en el país para 
crear, reestructurar o perfeccionar los sistemas biblioteca-
rios. Por lo anterior, bien vale la pena revisar la legislación 
nacional en materia de bibliotecas y, con base en la crítica 
fundada y rigurosa e información empírica confiable, des-
entrañar y revitalizar el pacto social propuesto, si es que ya 
existe.  
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Las bibliotecas son instituciones irremplazables de cara a 
los cambios y crisis mundiales y nacionales que vivimos. Ellas 
necesitan del Estado y el país las necesita, de modo que la co-
existencia requiere de atención, recursos públicos y privados, 
concepciones compartidas de los fines públicos de las biblio-
tecas en consonancia con la marcha virtuosa del mundo. 

En conclusión, revisar analíticamente el acceso a la infor-
mación y la infodiversidad desemboca en la necesidad de 
pensar en un nuevo pacto social para las bibliotecas y el país.
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