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a sociedad de la información unida
por un clic, en perspectiva de la bi-
blioteca universal, es un título bas-

tante futurista, así como su contenido, y por
tal motivo, se desea  que en la lectura de este
documento se tenga presente que en futuros
ciertos nada está dicho y en futuros inciertos
todo se puede decir.

Se deja constancia, desde un principio, para
evitar falsas expectativas y pérdidas de tiempo,
que el contenido del documento no se centrará
en disertar, al detalle, sobre la Sociedad de la
Información ni sobre la Biblioteca Universal,
estos son conceptos y “espacios” por cons-
truir, y se tomarán como puntos de referencia
en este ejercicio de pensar un futuro sobre las
bibliotecas y sus usuarios.  Muchas personas
creen que ya existen estos dos futuros, en es-
pecial la Sociedad de la Información, la cual
definitivamente, está en construcción en la ma-
yoría de los países que han tomado la decisión
política de llegar a ella y por pensarse en los
países del tercer mundo, como es Colombia.

El  “estadio de desarrollo social caracteriza-
do por la capacidad de sus miembros (ciudada-
nos, empresas y Administraciones Públicas)
para obtener, compartir y procesar cualquier
información por medios telemáticos instantá-
neamente, desde cualquier lugar y en la forma
que se prefiera”, Sociedad de la Información,
según definición expresada en la introducción
de las recomendaciones de la Comisión Espe-
cial de Estudio para el Desarrollo de la Socie-
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dad de la Información en España (CDSI) que inició su esfuer-
zo el día 27 de noviembre de 2002.�
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En el centro de esa Sociedad de la Información,  debe
aparecer como eje fundamental,  la Biblioteca Universal: “es-
pacio” con todos los contenidos literarios, científicos y técni-
cos existentes, administrados por sus propietarios, en sopor-
te digital,  accesibles y recuperables por medios  telemáticos,
desde cualquier  parte del mundo, en el formato y lengua que
se desee. Este espacio universal, al ser parte de esa sociedad
de la información queda claro que también está en construc-
ción. Es futuro que se tiene que empezar a aprender y a prac-
ticar desde ya.

Estos dos futuros y el CLIC, van a permitir enmarcar el
contenido de este documento presentado al  Encuentro Na-
cional de Bibliotecas Universitarias, organizado por el Sistema
de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia.



Grupo CHHES - BIOGÉNESIS, Universidad de Antioquia

28 Uni-pluri/versidad, Vol. 4, No. 2, 2004

Al tener ya, una pequeña referencia sobre la Sociedad de
la Información y sobre  Biblioteca Universal se puede pregun-
tar: ¿Qué significa, qué se entiende o qué papel desempeña un
clic en las actuales circunstancias de la sociedad? Sin pensar
mucho sobre ello, se le pueden dar muchas connotaciones o
funciones a un clic: Parte de un software, parte de un
hardware, una orden, un tiempo, una ilusión, un pac man, un
pellizco, un saltador, una medida, (eso está a tres clics, como
cuando nuestros ancestros decían: eso esta a tres tabacos) un
telón, un ruido, un tic, un vicio, un desestresante, un anzuelo,
una carnada, una mentira, un cooky, un ritmo, una señal de
navegación, un icono, una ventana, el lenguaje de los ratones,
un click con k  de conocimiento  en ingles ( Konowledge) o
un CLIC simplemente.

El Clic, realmente puede considerarse como el símbolo de
la CONECTIVIDAD, en referencia a la usabilidad, amigabili-
dad, recuperabilidad y accesibilidad de las tecnologías de in-
formación y comunicación (TICs) y los contenidos informa-
cionales, cuatro conceptos, que están llenando renglones y
bits, para lo cual se debe estar preparado y de alguna manera,
debe ser preocupación del mundo bibliotecario, ¿cómo van a
absorber las bibliotecas y sus usuarios los adelantos tecnoló-
gicos que permiten y fomentan en un alto grado la interacción
(conectividad) de los usuarios con los contenidos?

Es esta, la CONECTIVIDAD, el paradigma  o modelo que
se tiene  que absorber por parte de los usuarios y las bibliote-
cas para llegar a la Sociedad de la Información como a la
Biblioteca Universal y es la conectividad, la esencia de todos
los desarrollos y modelos futuros que irán a satisfacer las
necesidades de los humanos.

RED DE DATOSSOCIEDAD

PERSONAS

CONTENIDOS

ESTRUCTURAS FÍSICAS

PERSONAS
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ESTRUCTURAS FÍSICAS

=

La sociedad de por sí, es “algo conectado”, donde es in-
herente la conectividad y por tal característica, ella se puede
analizar, identificar  u observar como una red de datos, con
sus tres componentes básicos: las personas (naturales, jurídi-
cas y estatales), los contenidos (datos, información, conoci-
miento, sabiduría y creatividad ), estructuras físicas (compu-
tadores, servidores, medios de transmisión y conectividad).

 El segundo componente, el contenido, es
el eje central y alrededor del cual se diseña, de-
sarrolla y se implementa una red de datos, pues
es él, el que va a permitir el alcance de uno de
los objetivos más importantes de la humanidad,
la maximización de su bienestar. Es sobre él,
que se ejerce la conectividad y el clic tiene su
reinado.

DATOS, INFORMACI{ON,
CONOCIMIENTO, SABIDURÍA,
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN

CONTENIDOCONTENIDO
.TEX .DOC .GIF .JPEG .PDF .TIFF

.AU .WAV .MP3 .HTML

COMPETITIVIDAD

Alrededor  del contenido se desarrolla la
conectividad y es él, el que va a permitir en este
escrito, relacionar a las bibliotecas y sus usua-
rios en los tiempos del clic, y se pueda lograr el
objetivo que desean los organizadores de este
evento: visualizar en el futuro a los usuarios y a
las bibliotecas interactuando alrededor de los
contenidos, para satisfacer sus necesidades
(datos, información, conocimiento, sabiduría,
creatividad) en ambientes tecnológicos inte-
ractivos  para madurar la innovación y lograr
su competitividad en un mundo globalizado.

CLIC

En la sociedad de hoy se pueden identificar,
en términos generales, siete tipos de personas,
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contenidos y estructuras tecnológicas: los co-
nectados,  los desconectados, los light, los pro-
fundos, los invisibles, los viejos y  los nuevos,
lo que significa, en otras palabras, que se pue-
den observar siete tipos de sociedades: la so-
ciedad conectada, la desconectada, la sociedad
light, la profunda y la invisible, la sociedad vieja
y la nueva.
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Las personas conectadas son aquellas que
interactúan con los contenidos en ambiente  de
red  y fundamentalmente utilizan la Internet para
satisfacer la mayoría de sus necesidades
informacionales. Las desconectadas interactúan
físicamente con los contenidos y sus necesida-
des de información las satisfacen fundamental-
mente por medio de contenidos físicos. La
conectividad de las personas y la forma de
interactuar con los contenidos las diferencia
enormemente. La  existencia, supuestamente,
de dos mundos tan distintos, hace que de algu-
na manera la evolución hacia la conectividad en
el medio vaya tan lenta, pues las personas que
no tienen conexión ni acceso cotidiano a la red,
son las que están  rigiendo los destinos o to-
mando las decisiones en las organizaciones y
no están permitiendo una evolución rápida y
adecuada hacia esa conectividad que está sien-
do propiciada por las estructuras físicas de las
telecomunicaciones y la exigen los grandes vo-

lúmenes de contenidos. Las personas light  se dedican a nave-
gar superficialmente por la Internet o consultando contenidos
sin ninguna rigurosidad o cientificidad como el porno, los jue-
gos de azar y otros contenidos. Las personas profundas pre-
tenden estudiar o investigar todo lo relacionado con un tema,
hasta agotarlo. Las personas invisibles son aquellas que no
aparecen en la Internet por ninguna parte, ni siquiera con una
cuenta de correo. Las personas nuevas son aquellas que lle-
van aproximadamente dos años de estar navegando por la
Internet y apenas se están familiarizando con la sociedad digital
y las personas viejas son aquellas que llevan cinco  o más
años disfrutando de las ventajas y facilidades que proporcio-
na la Internet en búsquedas y accesos a fuentes de informa-
ción.

Los contenidos conectados son aquellos a los que se les
puede acceder y recuperar por medio de la red de redes y se
encuentran  en soporte digital; los desconectados son los que
generalmente residen en soporte físico de papel o reposan en
computadores de alguna red independiente  o en computado-
res aislados. Los contenidos light normalmente no tienen se-
riedad ni rigurosidad en su procedencia ni en su profundidad y
generalmente son enfocados hacia la  distracción y a la pérdi-
da de tiempo; los profundos son los contenidos amplios, se-
rios y rigurosos que abarcan o tratan de abarcar el estado del
arte de algún objeto de estudio; por los invisibles puede enten-
derse los contenidos físicos en papel o los mal colgados o
catalogados en la Internet y que de alguna manera su  acceso
y recuperación se hace bastante difícil y restringida. Los con-
tenidos nuevos se pueden diferenciar de los viejos en que han
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sido desarrollados desde su origen en ambientes electrónicos
o digitales y no tuvieron una existencia física o en papel en su
origen y no pasaron por una digitalización (con escáner). Mu-
chos de los críticos de la Internet consideran que en ella des-
afortunadamente sólo habitan los contenidos nuevos y los su-
perficiales o light, desmeritando el papel que viene desarrollan-
do la Internet en la construcción de la Sociedad de la Informa-
ción y la Biblioteca Universal, como base estructural de ellas.

Las estructuras tecnológicas conectadas son aquellas que
trabajan en ambiente de red y en especial tienen la conexión a
la Internet. Una estructura tecnológica o plataforma tecnoló-
gica se puede asimilar a una red específica, que a su vez, está
conectada a la Internet. Las desconectadas pueden ser com-
putadores aislados o pequeñas redes LAN independientes de
la red Internet. Las estructuras light son aquellas redes que
sólo permiten accesos lentos y demorados a la Internet por
falta de tecnología adecuada o por lo estrecho de su banda de
comunicación. Las profundas disponen de hardware y soft-
ware robustos con posibilidad de manejar grandes contenidos
con acceso y recuperabilidad rápida y con múltiples usuarios
concurrentes. Las invisibles son plataformas con protocolos
aislados o diferentes a los utilizados por la Internet como los
TCP/IP. Las estructuras tecnológicas viejas, fundamentalmen-
te, están constituidas por computadores aislados o redes que
no trabajan en el ambiente cliente servidor.  Las nuevas tienen
su conexión con la Internet y además se puede decir que es-
tán orientadas a las conexiones Inalámbricas.

Desafortunadamente gran parte de la sociedad se encuen-
tra completamente desconectada, aun teniendo y disponiendo
de estructuras  tecnológicas y contenidos en línea conecta-
dos, situación que los gobiernos, con su decisión política,
deben procurar conducir hacia la Sociedad de la Informa-
ción, donde la conectividad es y debe ser un modelo para  la
comunidad.

En esta época, los actores principales de los contenidos
(escritores, editores, bibliotecarios) deben tener muy presen-

te cuáles son las características de las perso-
nas que atienden, los contenidos que se necesi-
tan y los equipos o estructuras que se utilizan
en este momento, los que se tendrán a mediano
y los que vendrán a largo plazo,  para definir
sus estrategias y  cursos de acción.

Después de hacer la comparación o analo-
gía entre la sociedad y una red de datos e iden-
tificar la importancia del contenido como com-
ponente fundamental de la sociedad, se puede
partir de éste para hablar del futuro de los usua-
rios y sus bibliotecas.

En términos muy generales, los usuarios de
las bibliotecas se  pueden clasificar en: usua-
rios análogos o tradicionales, usuarios automa-
tizados, usuarios clic, usuarios híbridos,  usua-
rios digitales, red de usuarios, usuarios virtuales,
usuarios universales y por consiguiente, si se
comparte el criterio o principio de que son los
usuarios los que determinan la creación, la ca-
racterización, el desarrollo y la obtención de be-
neficios de una biblioteca, éstas podrán obser-
varse bajo la misma lupa y clasificarse de igual
manera en: Bibliotecas análogas o tradiciona-
les, automatizadas, clic, híbridas, red de biblio-
tecas, digitales, virtuales y universales. Para
diferenciarlas entre sí, se puede hacer un breve
perfil de ellas:

Las bibliotecas análogas o tradicionales son
aquellas bibliotecas donde los procesos técni-
cos, administrativos y de servicios se realizan
en forma manual (pueden tener uno que otro
computador, sin conexión a red, en trabajos de
oficina),  sus contenidos están en soporte físi-
co o análogo y su usuario físicamente visita la
biblioteca y consulta su contenido por OPACs
físicos, en papel.

ANÁLOGOS   AUTOMATIZADOS  CLIC   HÍBRIDOS   DIGITALES   RED DE USUARIOS    VIRTUALES    UNIVERSALES

ANÁLOGOS   AUTOMATIZADOS  CLIC   HÍBRIDOS   DIGITALES   RED DE USUARIOS    VIRTUALES    UNIVERSALES
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Las bibliotecas automatizadas son aquellas
que utilizan uno o varios computadores, con o
sin conexión en red local, en los procesos téc-
nicos, administrativos y de servicios; sus con-
tenidos siguen siendo en soporte físico y su
usuario consulta el OPAC con la ayuda de un
computador.

Las bibliotecas clic, se distinguen porque sus
procesos se realizan en ambiente de red y por
consiguiente con  conexión a la red de redes, la
Internet, con una característica importantísima
que debe resaltarse para distinguirlas: sus con-
tenidos bibliográficos y documentales, en so-
porte digital, que se encuentran ubicados fun-
damentalmente dentro del espacio físico de la
biblioteca, empiezan a hacer presencia en sus
acervos, lo que hasta ahora no se había presen-
tado en las anteriores bibliotecas. Puede decir-
se que ésta es la tipología de biblioteca más
común entre las bibliotecas universitarias de
nuestro medio, Colombia.

Las bibliotecas híbridas son aquellas que por
una decisión estratégica de su dirección, han
decidido entrar al mundo digital en un porcen-
taje pequeño  inicialmente (20%,30%), con res-
pecto a sus procesos, contenidos, sistemas de
almacenamiento, acceso, recuperación y difu-
sión mediante metodologías de descripción bi-
bliográfica (Dublín Core, topic map) de conte-
nidos digitales (objetos digitales) y el 70% u
80% de los procesos restantes se realizan en
ambiente clic y físico.

Las redes de  bibliotecas son bibliotecas Clic
o híbridas que han decidido conectarse en red
para compartir sus servicios de tal manera que
un usuario de una biblioteca determinada pueda
acceder sin ninguna dificultad y generalmente
sin costo alguno a los contenidos de las cin-
cuenta o cien bibliotecas que han decidido cons-
tituir la red.

Las bibliotecas digitales tienen soportados
los procesos, los servicios y los contenidos en
ceros y unos, el lenguaje de los computadores.
Los acervos bibliográficos y documentales es-
tán expresados en objetos digitales con unas
descripciones que permiten sin ninguna dificul-
tad identificarlos para accesarlos y recuperar-

los bajo estándares internacionales de la organización de la
información.

La biblioteca virtual se caracteriza por ser un lugar simula-
do en el ciberespacio, configurado por medio de recursos
electrónicos y  telemáticos que permiten a los usuarios acce-
der a los servicios de la biblioteca en forma remota pero te-
niendo la sensación de estar en una biblioteca como cualquie-
ra de las anteriores. El usuario al entrar a la biblioteca podrá
escoger su perfil virtual y usufructuar  los beneficios ofreci-
dos por ésta.

La biblioteca universal, como apenas se esta ideando, debe
ser el faro guía de las bibliotecas, allí es a donde tienen que
apuntar todas para en un futuro no tener problemas de
sostenibilidad. De ella ya se dio una descripción general al
inicio del documento. Es importante que la comunidad biblio-
tecaria sea consciente de que debe empezar desde este mo-
mento a practicar con las bibliotecas universales para adap-
tarse desde ahora mismo a su filosofía principal: cada biblio-
teca aporta y administra los contenidos de su propiedad, sus
patrimonios documentales. Es en este escenario que las bi-
bliotecas universitarias tienen un papel protagonista al ofre-
cerle al mundo la producción de sus docentes, escritores e
investigadores; es en este estadio donde los valores agrega-
dos a los bienes y servicios, aportados por la gestión del co-
nocimiento, van a ser determinantes en el logro de la
competitividad, cualidad que de alguna manera asegura la
sostenibilidad personal, organizacional y estatal.

Además de las anteriores  perspectivas, la Biblioteca Uni-
versitaria debe orientar su futuro hacia las Bibliotecas Univer-
sales y preocuparse por:

� Integrarse a las nuevas pedagogías y didácticas educati-
vas, principalmente con aquellas donde el  profesor se ha
convertido en un orientador para el aprendizaje, donde el
estudiante se conecta directamente a la fuente de informa-
ción o el conocimiento y lo adquiere personalmente. Debe
aclararse que ese aprender con las nuevas didácticas será
distinto, será un aprender a aprender para toda la vida, con
un énfasis más en las metodologías que en la memoriza-
ción de contenidos, lo más importante no será saber hacer
las cosas (será casi imposible), sino saber dónde se en-
cuentran y cómo están relacionadas.

� Entender que el almacenamiento de contenidos bibliográ-
ficos y documentales como la memoria del computador,
cada vez va a ser menos relevante, existirán los hosting,
hospedajes de contenidos que funcionarán como memo-
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rias en el ciberespacio donde se puede ir o utilizar cuando
se necesite.

� Reconocer que los usuarios han cambiado, su contexto es
más digital y sus habilidades y destrezas tecnológicas son
amplias, la aparición del lector remoto, por la influencia de
la aparición del documento digital, ha determinado el futu-
ro de las bibliotecas.

� Aclarar que los estudios de usuarios cada vez tendrán
menos aciertos y efectividad, se impondrán los estudios
de usuario (sin s), los perfiles y las necesidades de los
usuarios son y serán cada vez más personales. La masi-
ficación de bienes y servicios desaparecerá, así como el
usuario o cliente masificado. El datawarehouse será la he-
rramienta fundamental para conocer a los usuarios que
cada día más, se van convirtiendo en usuarios universa-
les.

� Por ser cada día menos bibliotecas intermediarias, los pro-
cesos y los servicios deben estar diseñados para enfrentar
a los usuarios autónomos y empoderados en cuestiones
de fuentes de información, acostumbrados a informarse
independientemente en ambientes de tiempo y espacio cero.

� Empezar a practicar y desarrollar pequeños modelos de
bibliotecas digitales, redes de bibliotecas, bibliotecas
virtuales y la biblioteca universal; es necesario iniciar lo
más pronto posible a aprender el futuro.

� Tomar conciencia de que los acervos cada vez más se
independizarán de los idiomas. Los softwares traductores
llegarán a perfeccionarse de tal manera que los contenidos
podrán leerse con todo su sentido nativo, modismos y di-
chos parroquiales, en el idioma que el  usuario los necesi-
te, independientemente del idioma original en que se en-
cuentre el contenido.

� Prepararse para manipular la multimedia como formato
generalizado de los acervos, del cual el texto dejará de ser
el rey. Se podrán observar los contenidos en texto, en so-
nido, en imagen o en video, según la necesidad del usua-
rio.

� Empezar a entender y comprender que las redes de infor-
mación se parecerán cada vez más a las redes eléctricas y
la información llegará, como la electricidad, al lugar donde
se encuentre el usuario, por distante que esté  y en el tiem-
po que se  necesite, en otras palabras,  a  la medida del
usuario.

Por todo lo anterior, la biblioteca universitaria debe prepa-
rarse para la llegada de: El usuario universal, el contenido uni-

versal, la conectividad universal, el referencista
universal, el bibliotecólogo universal y la Biblio-
teca Universal.
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