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IntroduccIón

Las desigualdades de situaciones sociales, económicas, 
po líticas y culturales que existen en México producen 
brechas en el acceso a las Tecnologías Información y Co-

municación (TIC), que a su vez inciden en el de la información 
y el conocimiento. 

Estas desigualdades se pueden observar claramente en el 
estado de las infraestructuras de información que tiene el país, 
entendidas como una serie de interacciones complejas entre 
personas y tecnologías, contenidos y servicios, que permiten 
la circulación de información a gran escala (véase Borgman 
2000, 30).

El uso del término infraestructuras de información data de 
principios de la década de 1990 y se vincula estre chamente con 
la aparición de las TIC, que en ese entonces comienzan a gene-
ralizarse entre la población, al inicio en los países desarrollados 
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y posterior en el resto del mundo. Estas pueden concebirse tam-
bién como una parte temprana de las So ciedades de Información 
(Takashi 2001, 107), o bien, como la parte concreta o medible de 
un concepto abstracto, como el de Sociedades de Información 
(Luna y Juárez 2015, 32). 

Asimismo, estos conceptos se relacionan con términos que 
se usaron en los mismos años, a saber, autopistas de la informa
ción o supercarreteras de la información, que tienen que ver 
con un mundo conectado a partir de las TIC.

Aunque las partes de las infraestructuras de información 
sue len ser complejas de delimitar, pues dependen desde qué 
pers pectiva se estudien, aquí se considerarán cuatro ámbitos 
que de manera clara aparecen en ellas, según lo expresado por 
autores como Richard E. Rubin (2010, 8) y Kim Thomson (2008, 
96): redes, medios de comunicación, telecomunicaciones e insti  -
tuciones. Las bibliotecas se encuentran dentro de la última 
cate goría y, como señala el primer autor, al presentarse en las 
infraestructuras de información, las enriquecen notablemente. 

Por su lado, en México hay pocos estudios sobre el tema, ya 
que forman parte de entramados complejos por su extensión 
y porque las interacciones entre las personas y las tecnologías 
a menudo llegan a ser impredecibles.

dIscusIón

Si se observan algunos indicadores de estas partes concretas y 
medibles de las infraestructuras de información, como algu-
nas TIC, se encuentran los siguientes datos obtenidos a partir de 
la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecno logías 
de Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020, publicada por 
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el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2020a): 
75% de la población hace uso del celular, 72% del Internet, y 
un 38% de la computadora.

Estas cifras confirman que el uso del celular representa una 
de las tecnologías que más rápidamente ha penetrado en la po-
blación, en comparación con su antecesor el teléfono fijo, que 
tardó tiempo en generalizarse. Su evolución, sobre todo, lo con-
virtió en el principal medio por el que se accede a otra tecno-
logía relevante: Internet (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía e Instituto Federal de Telecomunicaciones 2021).

Así, Internet refiere la tecnología que sigue en materia de 
uso y se incrementa año con año. La ENDUTIH reporta que el por-
centaje en 2018 era de 65.8%, en 2019 de 70.1% y, como ya se 
describió, para 2020 llegó hasta 72%. Cabe señalar que en este 
medio la búsqueda de información manifiesta la segunda acti-
vidad más relevante, antecedida solamente por la comunicación. 

En cuanto a la utilización de la computadora, las cifras han de-
caído, sobre todo en 2020. En 2018 fue de 45% y en 2019 fue 
de 43%. Esta disminución probablemente se relaciona con el 
cambio de hábitos en el uso de tecnologías (mayor del celular 
que de la computadora, en parte por el incremento de los smart-
phones), pero habría que observarla con más detalle para 
entenderla a profundidad.

Llega a ser relevante contar con datos que permiten, además 
de observar cambios, hacer comparaciones entre las entidades 
federativas y dimensionar las brechas existentes. Por ejemplo, 
los tres estados con más usuarios de teléfono celular son So-
nora (87%), Baja California Sur (85.9%) y Baja California Norte 
(84.9%); y los tres con menos: Chiapas (55.7%), Oaxaca (62.6%) y 
Guerrero (65.7%). Se subraya que entre el que tiene más usua rios 
y el que menos hay más de 30 puntos porcentuales. 
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Con relación a Internet, las entidades con más usuarios son: 
Nuevo León con 84.5%, Ciudad de México 84.4% y Baja Cali-
fornia Norte 84.3%. Aquellas con menos: Veracruz 58.9%, Oaxaca 
55.0% y Chiapas 45.9%. De nuevo, las diferencias resultan bas-
tante grandes para tratarse de un mismo país.

Con respecto a computadoras, las entidades con más usua-
rios son: Ciudad de México con 56.1%, Nuevo León 49.7% y 
Baja California 48.3%. Y las que menos: Oaxaca (26.5%), Gue-
rrero (23.7%) y Chiapas (23.6%), donde también se aprecian más 
de 30 puntos porcentuales entre el menor y el mayor.

Las diferencias entre todas las entidades se pueden obser-
var de manera más clara en la Tabla 1. 

Tabla 1
Porcentaje de usuarios de TIC por entidad federativa (mayor a menor)

Celular Porcentaje Internet Porcentaje Computadora Porcentaje 

Sonora 87.0 Nuevo León 84.5 Ciudad  
de México

56.1

Baja California 
Sur

85.9 Ciudad  
de México

84.4 Nuevo León 49.7

Baja California 84.9 Baja California 84.3 Baja California 48.3

Nuevo León 84.4 Sonora 82.9 Quintana Roo 46.2

Ciudad de 
México

84.3 Colima 81.8 Colima 45.0

Colima 83.7 Baja California 
Sur

81.6 Sonora 44.9

Sinaloa 82.4 Quintana Roo 80.9 Baja California 
Sur

43.6

Tamaulipas 80.8 Tamaulipas 80.1 Querétaro 43.5

Querétaro 80.1 México 78.6 México 42.9
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Tabla 1
Porcentaje de usuarios de TIC por entidad federativa (mayor a menor)

(continuación)

Ciudad de 
México

80.1 Aguascalientes 78.6 Chihuahua 41.8

Chihuahua 80.0 Chihuahua 78.0 Aguascalientes 40.2

Aguascalientes 78.7 Durango 76.7 Coahuila 40.0

Coahuila 78.4 Coahuila 76.5 Tamaulipas 39.0

Jalisco 78.2 Querétaro 75.7 Durango 37.8

Quintana Roo 78.2 Jalisco 75.6 Jalisco 37.6

Yucatán 76.8 Sinaloa 75.2 Campeche 37.1

Durango 76.6 Yucatán 74.4 Tlaxcala 37.0

Morelos 75.8 Morelos 72.8 Sinaloa 35.8

Tlaxcala 75.4 Tlaxcala 72.7 Yucatán 35.5

Nayarit 74.7 Campeche 70.9 Morelos 35.5

Tabasco 73.8 Hidalgo 69.1 Hidalgo 35.1

Hidalgo 73.2 Tabasco 69.1 Nayarit 34.5

Campeche 71.2 Nayarit 67.8 San Luis Potosí 34.3

Guanajuato 70.5 Guanajuato 67.3 Tabasco 33.4

Michoacán 70.3 San Luis Potosí 65.3 Guanajuato 32.4

Zacatecas 69.9 Zacatecas 63.0 Puebla 31.3

Puebla 69.3 Puebla 62.7 Zacatecas 30.7

San Luis Potosí 68.5 Michoacán 60.3 Veracruz 28.9

Veracruz 66.1 Guerrero 60.3 Michoacán 27.9

Guerrero 65.7 Veracruz 58.9 Oaxaca 26.5

Oaxaca 62.6 Oaxaca 55.0 Guerrero 23.7

Chiapas 55.7 Chiapas 45.9 Chiapas 23.6

Fuente: Elaborado a partir de los Tabulados de la endutih (inegi, 2020b). 
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Los resultados de uso tecnológico en las entidades federa-
tivas son muy similares, aunque varían ligeramente en el orden, 
la penetración de las tecnologías es muy semejante. Se puede 
observar que hay estados en situación favorable, otros rezaga-
dos y algunos más en condiciones intermedias, lo que muestra 
brechas significativas.

Además, los estados más rezagados en estas tres tecnologías 
–Chiapas, Oaxaca y Guerrero, seguidos de Michoacán, Vera-
cruz, Puebla y Zacatecas—, tienen contextos de dificultades en 
otros aspectos desde años atrás, generalmente relacionados con 
la educación y el ingreso. 

Como ejemplo, Chiapas y Oaxaca manifiestan un nivel de 
alfabetización de 84.2%, cuando la media nacional es de 93.6; 
mientras que la Ciudad de México, la entidad en mejor situa-
ción, alcanza un 97.7% (INEGI s.a.). 

Estas brechas educativas entre los estados –que no son 
nuevas, sino que padecen tiempo persistiendo–, están asocia-
das a contextos difíciles que no se han podido modificar a pesar 
de innumerables esfuerzos. En el ámbito educativo, cuando los 
estados más favorecidos se comparan con los menos, las bre chas 
se vuelven agudas, al grado de que Gila Antón (2010, 270) las ca-
racteriza como fracturas.  

En este trabajo se considera que las fracturas representan 
casos de mayor preocupación, puesto que las brechas pueden 
cerrarse, mientras que las fracturas se hacen tan severas que 
difícilmente tienen solución. 

En el área tecnológica y, por ende, de las infraestructuras 
de información, se observa un fenómeno parecido a pesar del 
poco tiempo que tiene midiéndose. El INEGI lo ha hecho desde 
2001, pero las cifras apuntan a que el rezago es bastante simi-
lar al educativo y social. 
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Tabla 2
Índice de Desarrollo Humano (IDH) en México

Entidad Federativa IDH

1 Ciudad de México 0.830
2 Nuevo León 0.790
3 Sonora 0.779
4 Baja California Sur 0.776
5 Coahuila de Zaragoza 0.768
6 Colima 0.763
7 Aguascalientes 0.760
8 Baja California 0.760
9 Querétaro 0.760
10 Tamaulipas 0.758
11 Sinaloa 0.757
12 Quintana Roo 0.754
13 Jalisco 0.751
14 Campeche 0.749
15 Morelos 0.749
16 México 0.745
17 Tabasco 0.742
18 Yucatán 0.739
19 Chihuahua 0.734
20 Nayarit 0.733
21 Durango 0.731
22 Tlaxcala 0.727
23 San Luis Potosí 0.726
24 Hidalgo 0.723
25 Guanajuato 0.720
26 Zacatecas 0.720
27 Puebla 0.717
28 Veracruz de Ignacio de la Llave 0.713
29 Michoacán de Ocampo 0.700
30 Oaxaca 0.681
31 Guerrero 0.679
32 Chiapas 0.667

Fuente: Elaborado a partir del Índice de Desarrollo Humano para las entidades 
federativas, México (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2015). 
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Para reforzar esta idea se añade un indicador: el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH). Éste considera otros tres indicativos 
que brindan un panorama más amplio: nivel educativo, ingre so 
y salud. Con estos tres datos se construye uno solo que va del 
0 al 1, donde el cercano al 1 presenta mayor desarrollo y el más 
próximo a 0, menor.  

El IDH se creó para ahondar en datos económicos que no 
concebían otros aspectos de fundamentalmente importantes y 
que en conjunto permiten dar una visión completa del desa-
rrollo de un país o región. Los datos de este índice para las enti-
dades federativas en México se muestran en la Tabla 2.

Los datos expuestos llevan a pensar que la penetración de 
las tecnologías está asociada con el desarrollo de las regiones y 
con las situaciones educativas de ingreso y salud que mide el 
IDH y, por lo mismo, que tiene un fuerte componente social.

Es posible decir, entonces, que aquellos estados con mejo-
res condiciones de desarrollo experimentan convenientes si-
tuaciones en sus infraestructuras de información. Además, a 
partir de los resultados de estas tres tecnologías estudiadas, 
se puede identificar una brecha digital muy evidente en el país. 
Especialmente entre el sur en comparación con el norte, el Ba-
jío y el Área Metropolitana. 

Por otro lado, resulta notorio que estas brechas se incremen-
tan cuando se trata de estados con un número cuantitativa-
mente considerable de comunidades rurales e incluso existen 
poblaciones que se pueden denominar “comunidades aisladas”, 
que son en particular complicadas porque es difícil llevarles 
servicios básicos como luz, agua drenaje o caminos. Aun cuan -
do estos servicios lleguen en algún momento, pueden no ser 
suficientes debido a otros conflictos que obligan a migrar hacia 
otros lados, por ejemplo: la escasez de tierra donde sembrar, 
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la violencia o algún desastre natural que dificulta permanecer 
en los asentamientos y provoca de nuevo el aislamiento (véase 
Rubalcava 2010). 

Las brechas digitales coinciden con las diferencias econó-
micas y sociales del país, como lo confirman las tablas anterio-
res, sin embargo, la medición de las primeras se ha realizado 
en los últimos veinte años. El INEGI, por ejemplo, inició la pre-
paración de los indicadores en 2001, mientras que las discrepan-
cias socioeconómicas se han medido desde mucho antes. Por 
lo mismo, para confirmar estas coincidencias se vuelve conve-
niente que este tipo de comparaciones se sigan realizando. 

En este orden de ideas, la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2005, 23) 
apunta que existe otra brecha mayor alimentada por la digi-
tal, que resulta mucho más preocupante, a la que denomina 
brecha cognitiva y la asocia a las desigualdades en el acceso 
a la información, la educación, la investigación científica, y la 
diversidad cultural y lingüística, todos ellos ámbitos constitu-
tivos del conocimiento.

La brecha cognitiva, además de excluir a una parte importan-
te de la población y generar graves consecuencias, tiene que 
ver con las infraestructuras de información, pues éstas repre-
sentan los cimientos que permiten el adecuado flujo de la in-
formación y, por lo tanto, de la creación de conocimiento. Si 
son deficientes, las implicaciones llegan a ser evidentes, por 
ello, el papel que las bibliotecas cumplen en la disminución de 
brechas se convierte en trascendente, dado su estrecho víncu-
lo con todos los ámbitos constitutivos del entendimiento.

Como se mencionó en la introducción, las infraestructuras 
de información están asociadas a las relaciones de los individuos 
con las tecnologías, pero también a las instituciones, como 
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señala Rubin (2010, 18), y dentro de ellas de manera clara están 
las bibliotecas, junto con las escuelas y las instancias de edu-
cación no formal entre las que se encuentran los museos, las 
casas de cultura y centros comunitarios.  

Si se agrega que las bibliotecas, en especial las públicas, cons-
tituyen instituciones sociales que, además de mantenerse vincu-
ladas a organismos públicos, están orientadas a trabajar con 
personas en iguales circunstancias (Ríos 2015, 366), entonces, 
las posibilidades se convierten en significativas. El uso de colec-
ciones y servicios plantean escenarios propicios para la circu-
lación y el acceso a la información, así como para po der acceder 
a las tecnologías y compensar las brechas descritas.

Las bibliotecas del país que constituyen la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas (RNBP) representan un área de oportunidad 
para fortalecer las infraestructuras de información, simple-
mente por su gran número: 7 458 (Sistema Nacional de Infor ma-
ción Cultural s.a.).

Cabe subrayar que el proyecto de la RNBP pudiera conside-
rarse como uno de los más importantes de México; contaba 
en 1983 con tan solo 351 bibliotecas (Martínez y Martínez del 
Prado 2007, 53-54), además, fue coordinado desde sus inicios 
y hasta 2001 por una destacada bibliotecaria, Ana María Maga-
loni (Morales 2006, 268).

Aunque muchas de las políticas aplicadas posteriormente 
no han sido tan eficientes por la dificultad de llegar a tantas 
bibliotecas –algunas por ubicarse en lugares alejados de las 
principales ciudades–, surgieron iniciativas que han contribui-
do a tener bibliotecas mejor equipadas en aspectos tecnológicos, 
como el Programa de Acceso a Servicios Digitales en las Bi-
bliotecas Públicas (PASDBP) apoyado por la Fundación Bill 
y Melinda Gates, que las dotaron de equipos de cómputo e 
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incluyó capacitación para los bibliotecarios (Santos 2012, 78).
Aún prevalecen ciertas ideas que no favorecen a que las tecno-
logías funcionen de manera adecuada en las bibliotecas y las 
infraestructuras de información. Por ejemplo, una encuesta del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que entrevistó 
una muestra de 120 bibliotecarios de la RNBP reveló que 75% 
piensa que las computadoras les restan importancia a los hábi-
tos de lectura (Santos 2012, 88). 

Llama la atención que se considere que las tecnologías no 
son compatibles con la lectura, quizá porque, como sugiere 
otra encuesta (Luna y Juárez 2015, 36), las tecnologías aún se 
perciben como algo abstracto, ajeno, no cercano, más bien aso-
ciadas al futuro para un sector de la sociedad, tal vez por las 
diferencias que se observan en su uso.

Por otro lado, a la par que se ha buscado en las políticas 
públicas nacionales que las TIC lleguen a más personas, las 
bibliotecas han aparecido como posibles puntos de acceso a 
esas supercarreteras o infraestructuras de información, junto 
con otros espacios públicos como los hospitales, escuelas, cen-
tros comunitarios y plazas públicas, sin embargo, las iniciativas 
han tenido poco impacto y la mayoría de las veces ha quedado 
en buenos propósitos con pocos resultados.

Al revisar, por ejemplo, los últimos programas sectoriales de 
las áreas de Telecomunicaciones, Educación y Cultura que apa-
recen en el más reciente Plan Nacional de Desarrollo (2019-
2024), se observa que las bibliotecas sí están contempladas como 
estrategias prioritarias en las últimas dos áreas, pero no son 
mencionadas en ningún momento en la primera.

Siendo puntos estratégicos de conexión, las bibliotecas ten-
drían que estar presentes en las políticas de este sector. El he-
cho de que no aparezcan denota que no hay articulación entre los 

Bibliotecas e información.indb   233Bibliotecas e información.indb   233 22/08/22   22:0922/08/22   22:09



Bibliotecas e información: el contexto... 

234

distintos Planes Sectoriales para lograr los objetivos de am pliar 
el acceso a las tecnologías de información entre la población. 

Además, al ser las telecomunicaciones una parte primordial 
de las infraestructuras de información y al no contem plar las 
bibliotecas en sus políticas públicas, resulta evidente que no se 
conciben como un elemento importante, a diferencia de lo que 
apunta Richard Rubin (2010, 8).

Más aún, en la Constitución Política de los Estados Uni dos 
Mexicanos (cPEuM), se establece que: El Estado garantizará el 
derecho de acceso a las tecnologías de la información y co-
municación, así como a los servicios de radiodifusión y tele-
comunicaciones, incluido el de banda ancha e internet (cPEuM 
1917, artículo 6).

Las cifras presentadas al principio de este apartado prueban 
que aún existe un gran número de personas que se encuen-
tra fuera de este derecho, por circunstancias diversas, pero, sin 
duda, también por políticas inadecuadas. 

Aunque en los Planes Sectoriales de Educación y Cultura se 
hable de las TIC como elementos que favorecen la inclusión y 
aumentan la cobertura de los servicios educativos y culturales, 
los programas para las bibliotecas están más vinculados a otros 
aspectos, como el fomento y la democratización de la lectura. 
Sí se mencionan usos y apropiación de los recursos tecnoló-
gicos, pero no se explica cómo se pueden llevar a cabo o qué 
tipo de iniciativas son las que permitirían avanzar en el tema.

Indudablemente que la democratización y el fomento a la 
lectura son prioritarios en las bibliotecas, pero igual es cierto 
que el fenómeno del acceso a la información tiene cada vez 
más vínculos con las tecnologías. 

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), sí se consideraba 
a la RNBP como una de las posibilidades para facilitar el acceso 
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a Internet en las regiones más apartadas e incluso se pensó 
que la Biblioteca Vasconcelos, el proyecto bibliotecario más 
importante de ese período, sería el eje de las políticas de in-
formación y “[...] se constituiría en una especie de cuartel ge-
neral donde se coordinarían operaciones para todo el país” 
(Cortés y Tarango 2016, 24). 

Esta iniciativa no prosperó y, aunque se han planteado po-
líticas similares en los años posteriores, los retos para la RNBP 
siguen siendo enormes en cuanto al acceso a los recursos de 
información y a las tecnologías, así como en lograr acuerdos 
entre los distintos actores involucrados; además de sus em-
pleados institucionales, pueden incidir: funcionarios, políti-
cos, escritores, autores y miembros de la sociedad civil. 

En cuanto a políticas de información de organismos inter-
nacionales respecto al acceso a la información y al uso de las 
tecnologías, destacan los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2030 de las Naciones Unidas, donde la International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) in-
sistió en incorporar la parte de dicho acceso. En realidad, los 
ODS cuentan con 17 objetivos de los que se derivan 169 metas. 
Una de la más importante para IFLA fue la asociada al objetivo 
16, sobre: La paz, justicia e instituciones sólidas, en las que se 
pueden considerar las bibliotecas. Cuya meta elemental es la 
16.10, como se agrega a continuación: “Garantizar el acceso 
público a la información y proteger las libertades fundamen-
tales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales” (IFLA 2015, 2).

Se trata de que los países establezcan legislaciones que 
per mitan el acceso público a la información; para ello, las in-
fra es tructuras de ésta juegan un papel fundamental: si no son 
sólidas, dicho acceso se ve mermado.
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Por otro lado, en México ya se han planteado leyes de ac-
ceso a la información desde años atrás. De hecho, en 2002 
entró en vigor la Ley de Acceso a la Información (Ackerman 
y Sandoval 2015, 21), que ha permitido que los ciudadanos 
hagan consultas a las instituciones públicas, lo cual resulta en 
una mayor transparencia en sus gestiones y que la informa-
ción circule. 

Cabe mencionar que IFLA señala también que es primor-
dial contener las políticas de información en los Planes Nacio-
nales de Desarrollo con el fin de propiciar la inclusión digital 
y el desarrollo; asimismo, las bibliotecas deben ser actores 
fundamentales junto con otras instancias, en especial los go-
biernos. Por ello, afirma que el acceso a la información apoya 
todas las áreas del desarrollo y que, en caso de no incluir se a las 
bibliotecas en dichos planes, será peor que una oportunidad 
desperdiciada (IFLA 2015, 6). 

Otras metas en relación con acceso público a la información 
incor poradas a los ya mencionados ODS de Naciones Unidas, 
y por las que IFLA también abogó, son: la 11.4, referente a la 
cultura, las 5b, 9c y 17.8, asociadas a las TIC. 

A continuación, se presenta una tabla con la descripción 
de todas las metas de los ODS relacionadas con la labor de 
IFLA y con el uso de las tecnologías. 
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Tabla 3
Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU 2030, vinculados a IFLA

Tema Objetivo Núm. Meta

5

Igualdad  
de género

Igualdad de género y 
empoderamiento a  
todas las mujeres  
y niñas. 

5b Mejorar el uso de la tecnología 
instrumental, en particular la 
tecnología de la información y 
las comunicaciones para 
promover el empoderamiento 
de las mujeres.

9

Industria,  
innovación e  
infraestructura

Construir infraestructuras 
resilientes, promover  
la industrialización  
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 

9c Aumentar significativamente 
el acceso a la tecnología  
de información y las  
comunicaciones y esforzarse 
por proporcionar acceso 
universal y asequible a Internet. 

11

Ciudades  
y comunidades 
sostenibles

Lograr que las ciudades 
y los asentamientos  
humanos sean  
inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

11.4

Redoblar los esfuerzos para 
proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural 
del mundo. 

16

Paz, justicia  
e instituciones  
sólidas

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas  
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas. 

16.10 Garantizar el acceso público 
a la información y proteger las 
libertades fundamentales de 
conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos 
internacionales. 

17

Alianzas para  
lograr los  
objetivos

Fortalecer los medios  
de implementación y 
revitalizar la alianza 
mundial para el  
desarrollo sostenible.

17.8 Poner en pleno funcionamiento 
el banco de tecnología y el 
mecanismo de apoyo a la 
creación de capacidad en 
materia de ciencia, tecnología 
e innovación para los países 
menos adelantados y aumentar 
la utilización de tecnologías 
instrumentales, en particular 
la tecnología de la información 
y las comunicaciones. 

Fuente: Elaborado a partir de Naciones Unidas (2019) e IFLA (2015).
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concLusIonEs 

El concepto de infraestructuras de información ha sido poco 
estudiado, es importante reconocer que se trata en gran me-
dida de las interacciones entre las personas y las tecnologías, 
que son complejas y que también tienen la ventaja de poderse 
evaluar por medio de indicadores empíricos. 

Reconocer que las bibliotecas pueden insertarse dentro de 
estas grandes estructuras permite mejor comprensión de un 
entorno en el que hay muchas posibilidades de incidir, propi-
ciando que la información circule adecuadamente y se generen 
recursos de información más equitativos. 

La medición del uso de las tecnologías de información y co-
municación como las que se analizaron en el presente artículo 
posibilita establecer comparaciones entre las situaciones de las 
entidades federativas y observar con más claridad las brechas 
existentes. Empero, aunque ofrecen datos útiles, su desven taja 
es no mostrar otros factores importantes, como las habi lidades 
de las personas asociadas a las tecnologías. 

Hasta aquí, se puede afirmar que las brechas observadas en 
los aspectos tecnológicos coinciden con las desigualdades so-
cioeconómicas, como se comprobó al compararlas con el Ín-
dice de Desarrollo Humano (IDH). Se requieren más estudios 
para determinar si esto seguirá siendo una constante, dado que 
las brechas digitales tienen poco tiempo de observarse, al con-
trario de las económicas o sociales.

Por ahora los resultados resultan preocupantes, pues las 
diferencias en el desarrollo entre las entidades federativas son 
agudas y, como señalan algunos autores (Gil Antón 2010; Ru -
balcava 2010), se asemejan a fracturas o fragmentaciones que 
difícilmente pueden corregirse.  
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Las brechas digitales o de tecnologías, además, apuntan hacia 
una más seria: la brecha cognitiva, que guarda relación con el 
acceso, no solo a la información, sino también al conocimiento. Al 
haber deficiencias en las maneras en que la información circu-
la por infraestructuras irregulares, la apropiación del cono ci mien-
to es mucho más limitada. 

Como consecuencia, cabe la idea que varios autores han ex -
puesto como la tesis de los dos Méxicos o dos países en uno 
(Fuentes 1997; Rubalcava 2010; IMCO 2016) que, aunque se trata 
de una generalización, describe a dos naciones: una que lo-
gra crecer y otra que se estanca, una que entra a la modernidad 
y otra que se margina a pesar de los constantes intentos de mejo-
ra, y donde proliferan las tensiones sociales y la desigualdad.

Ante estas circunstancias, es necesaria la creación de polí-
ticas públicas adecuadas que vayan más allá de los objetivos 
sexenales a los que no se les da continuidad, y que en el caso de 
las bibliotecas y el acceso a la información sean articuladas, 
es decir, que estén presentes en los planes sectoriales de edu-
cación y cultura, al igual que en los de telecomunicaciones, 
para así ser puntos efectivos de conexión y posibilitar que las 
brechas disminuyan. Además, la medición y el análisis de los in-
dicadores mostra dos contribuye en hacer mejores diagnósticos 
para la elaboración de políticas públicas más efectivas que ha-
gan frente a los cam bios en el acceso a la información.  

Es un hecho que la situación interna de las bibliotecas se ha 
transformado con la irrupción de las TIC, pero el contexto ex ter -
no también se modifica rápidamente. Las bibliotecas pue   den 
aportar mucho al ser espacios importantes en el ecosistema de-
mocrático, dadas las posibilidades que ofrecen de igualar a 
personas en circunstancias y de ser lugares propicios para el 
aprendizaje para toda la vida.
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Asimismo, el reto es que en nuestro país las bibliotecas for-
men efectivamente parte de las infraestructuras de informa-
ción y que, aparte de funcionales, sean menos desiguales. 
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