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RESUMEN EJECUTIVO

El estudio “Transformación digital en las bibliotecas públicas 
en Chile: Hacia un sistema de bibliotecas públicas del siglo 
XXI”, elaborado por la Fundación País Digital, y financiado por 
el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convo-
catoria 2024, tiene por objetivo evaluar el grado de madurez 
digital del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), 
proponiendo un modelo de medición multidimensional para 
identificar sus avances, desafíos y oportunidades en el con-
texto de la transformación digital.

Esta investigación nace de la necesidad de modernizar las 
bibliotecas públicas para satisfacer las demandas cambian-
tes y crecientes de la sociedad, mejorar su accesibilidad y 
optimizar la gestión de sus recursos. A través de un diseño 
censal que incluye tanto las bibliotecas regionales como las 
comunales y filiales -con modelos específicos para cada gru-
po-, indagamos sobre la infraestructura tecnológica, la co-
nectividad, la digitalización de contenidos, la innovación en 
la oferta de servicios y la capacitación de los funcionarios de 
las bibliotecas del SNBP.

Metodología
La investigación se llevó a cabo mediante un enfoque mixto, 
combinando metodologías cualitativas y cuantitativas para 
obtener un panorama completo y detallado de la digitaliza-
ción en las bibliotecas públicas del país. El proceso se desa-
rrolló en tres fases principales:

1. Revisión bibliográfica y benchmarking internacional: 
Se realizó un análisis exhaustivo de literatura acadé-
mica y estrategias internacionales de transformación 
digital en bibliotecas de distintos países. Este ejercicio 
permitió identificar modelos de digitalización exitosos y 
establecer un marco de referencia para evaluar la situa-
ción en Chile.

2. Entrevistas con expertos: Se llevaron a cabo entrevistas 
en profundidad con actores clave del ecosistema biblio-
tecario nacional, incluyendo directivos del Servicio Na-
cional del Patrimonio Cultural (SERPAT), coordinadoras 
regionales y encargadas de bibliotecas. Estas entrevis-
tas ayudaron a validar y enriquecer los elementos del 
modelo de madurez digital propuesto.

3. Encuestas a bibliotecas públicas: Se diseñó y aplicó un 
cuestionario estructurado para evaluar el estado de di-
gitalización de las bibliotecas del SNBP. La encuesta se 
aplicó al 100% de las bibliotecas regionales (7 en total) 
y al 75,7% de las bibliotecas comunales y filiales (343 de 
449 bibliotecas activas).

El cuestionario abordó aspectos fundamentales como la in-
fraestructura digital de las bibliotecas, sus servicios tecnoló-
gicos, la conectividad a internet, la disponibilidad y actuali-
zación de software y hardware, la capacitación del personal 
en herramientas digitales y la existencia de estrategias for-
males de transformación digital.

Los datos recolectados fueron sujetos a un análisis estadís-
tico descriptivo, y se le asignó un puntaje de madurez digi-
tal a cada biblioteca a partir del modelo de madurez digital 
propuesto. Esto nos entrega una visión detallada del nivel de 
desarrollo tecnológico en cada una de ellas.

Principales Hallazgos del Estudio
El informe revela una serie de desafíos y oportunidades en 
la digitalización del SNBP. A continuación, se presentan los 
principales hallazgos:

1. Falta de planificación estratégica para la transformación 
digital

El 84% de las bibliotecas filiales no cuenta con un plan de 
digitalización, lo que limita su capacidad de adoptar nuevas 
tecnologías y optimizar los servicios bibliotecarios.

Si bien algunas bibliotecas han seguido lineamientos gene-
rales de digitalización establecidos por el SNBP o el SERPAT, 
la falta de una planificación particular a sus respectivos con-
textos para establecer recursos dedicados, objetivos, metas y 
plazos, impide un avance homogéneo en el sistema.

2. Infraestructura y conectividad desiguales

Se evidenciaron importantes brechas en el acceso a equi-
pamiento tecnológico y conectividad a internet entre las bi-
bliotecas regionales y las filiales/comunales. Mientras que 
las bibliotecas regionales tienen una infraestructura digital 
relativamente robusta, muchas bibliotecas filiales presentan 
deficiencias significativas en este ámbito.

El estudio reveló que un 95,9% de las bibliotecas filiales y 
comunales cuentan con conexión a internet, sin embargo, la 
calidad del servicio varía considerablemente. Algunas depen-
den de conexiones de baja velocidad, como ADSL o enlaces 
satelitales, lo que afecta la estabilidad de los servicios digi-
tales que pueden ofrecer.

Además, la disponibilidad de computadores es limitada y, en 
muchos casos, los equipos son obsoletos. El 51,9% de las bi-
bliotecas opera con computadores de más de cinco años de 
antigüedad, y un 21,9% nunca ha renovado su equipamiento.

3. Servicios digitales en desarrollo, pero con grandes de-
safíos

Aunque algunas bibliotecas han avanzado en la oferta de 
servicios digitales, la transformación digital aún está en una 
etapa incipiente en la mayoría de los casos.

• Todas las bibliotecas regionales ofrecen Wi-Fi gratuito y 
tienen un catálogo en línea.

• Un 94.5% de las bibliotecas filiales y comunales cuenta 
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con un software digital de gestión bibliotecaria
• Un 90.7% de las bibliotecas filiales y comunales ofrece 

servicio de Wifi gratuito para sus usuarios.
• Solo el 57% de las bibliotecas regionales ofrece espacios 

virtuales de interacción para sus usuarios.
• Solo el 34.7% de las bibliotecas filiales y comunales 

cuenta con servicios de préstamos y renovación online.
• La adopción de inteligencia artificial es prácticamente 

inexistente en el sistema.

4. Brechas en ciberseguridad y protección de datos

Si bien la mayoría de las bibliotecas han implementado me-
didas básicas de seguridad informática, como el uso de anti-
virus y firewalls, aún existen deficiencias en la protección de 
datos y la actualización de software.

El estudio muestra que solo el 29% de las bibliotecas filia-
les realiza respaldos periódicos en la nube y menos del 30% 
aplica políticas de contraseñas robustas. La falta de medi-
das más avanzadas en ciberseguridad representa un riesgo 
significativo, considerando la creciente digitalización de los 
servicios bibliotecarios.

5. Alianzas y cooperación con otras instituciones

Se identificó que las bibliotecas que han establecido colabo-
raciones con otras instituciones han logrado avances signifi-
cativos en su proceso de digitalización.

• Un 71% de las bibliotecas regionales ha trabajado en 
cooperación con entidades externas como universida-
des, ONGs o empresas tecnológicas.

Casos de éxito

Las bibliotecas regionales y filiales mejor evaluadas repre-
sentan casos de éxito en la transformación digital dentro del 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. La Biblioteca de 
Santiago, con un puntaje de madurez digital de 63, se destaca 
por su infraestructura moderna, su avanzado uso de softwa-
re y medidas de ciberseguridad. Su capacidad para integrar 
servicios digitales y espacios de enseñanza ha consolidado 
su posición como una de las bibliotecas públicas más innova-
doras del país, líder dentro del SNBP. Asimismo, la Biblioteca 
Regional Gabriela Mistral de Coquimbo, con una puntuación 
de 58,4, sobresale en la dimensión de capacidades generales, 
evidenciando un sólido alineamiento estratégico y una efec-
tiva coordinación interna para la digitalización.

En el ámbito de las bibliotecas filiales, el Centro Bibliotecario 
de Puente Alto lidera el ranking nacional con un índice de 
79,51, gracias a su enfoque integral en la digitalización de 
servicios, oferta de talleres y capacitación de su personal. 
Otras bibliotecas filiales destacadas incluyen la Biblioteca 
Pública Juan Domingo Sepúlveda Ibáñez de Paillaco y la Bi-
blioteca Sonia Núñez Gómez de Frutillar, ambas con puntua-
ciones superiores a 67. Estas bibliotecas han logrado sobre-
salir a pesar de su envergadura más reducida gracias a su 
capacidad de innovación, la implementación de estrategias 
digitales efectivas y su fuerte vínculo con la comunidad. Su 
éxito demuestra que la madurez digital no depende solo del 
tamaño o presupuesto, sino de la visión estratégica y el com-
promiso con la modernización.
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INTRODUCCIÓN

Fundación País Digital es una organización sin fines de lucro 
que hace más de 20 años fomenta y promueve el desarrollo 
digital en los sectores público y privado del país, y con el 
objetivo de aportar con material y conocimiento para la toma 
de decisiones en el diseño de políticas públicas, el Centro 
de Estudios Digitales de la fundación presenta este estudio, 
titulado “Transformación digital en las bibliotecas públicas 
en Chile: Hacia un sistema de bibliotecas públicas del siglo 
XXI”, financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro 
y la Lectura, Convocatoria 2024, en su línea de investigación.
El objetivo de la investigación es evaluar el estado actual de 
madurez digital de las bibliotecas del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas de Chile, a través del desarrollo de un 
modelo de medición de madurez que contemple la identifi-
cación y la existencia y/o disponibilidad los elementos nece-
sarios para su funcionamiento en el contexto de los procesos 
de transformación digital, considerando el estado actual de 
sistemas de bibliotecas internacionales como punto de com-
paración o de estándar a lograr.

Este estudio abarcó la totalidad del Sistema de Bibliotecas 
Públicas del país: 7 bibliotecas regionales y 449 bibliotecas 
comunales y filiales en convenio, y fue realizado a lo largo 
del año 2024.

La investigación se llevó a cabo en tres fases. En primer lugar, 
se realizó una revisión bibliográfica del estado del arte en la 
temática de transformación digital en bibliotecas y de las 
estrategias de transformación digital en bibliotecas a nivel 
internacional para identificar los elementos necesarios para 
la digitalización de las bibliotecas. Luego, estos elementos 
fueron validados y profundizados a través de entrevistas con 
expertos del ecosistema de bibliotecas nacional. Finalmen-
te se desarrolló una fase de recolección y análisis de datos 

cuantitativos basado en un cuestionario que fue respondido 
por el 100% de las bibliotecas regionales (n=7) y un 75,7% 
(n=343) de las bibliotecas filiales y comunales del sistema.

Con los resultados obtenidos es posible dar cuenta de mane-
ra global del estado de digitalización del Sistema de Biblio-
tecas Públicas del país en distintos ámbitos: su preparación 
formal por medio de estrategias claramente delineadas y la 
adecuada capacitación de su personal; la disponibilidad de 
servicios digitales para la gestión interna y los usuarios; la 
calidad y cantidad de la infraestructura tecnológica disponi-
ble a cuanto a software y hardware; y las potenciales alian-
zas y procesos de innovación que se estén desarrollando en 
pos de la transformación digital.

Además de esta mirada descriptiva, se propone un modelo de 
medición de la madurez digital basado en las dimensiones 
ya mencionadas, que permite asignar un puntaje a los esta-
blecimientos e identificar las áreas de mejora y aquellas en 
donde existen avances.

Primero, el informe presenta los antecedentes históricos, ins-
titucionales y normativos en los que se enmarca el Sistema 
de Bibliotecas Públicas. Luego se desarrolla el concepto de 
biblioteca pública digital a través de la revisión de literatura. 
En tercer lugar, se expone un benchmarking internacional de 
las estrategias de digitalización de bibliotecas. A partir de 
estos dos elementos, luego se propone el modelo concep-
tual de madurez digital para las bibliotecas nacionales y la 
definición de sus dimensiones. Posteriormente se presenta 
la estrategia metodológica utilizada en el estudio, para final-
mente, presentar los resultados obtenidos y las principales 
conclusiones de la investigación. 
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ANTECEDENTES

Junto con la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio (MINCAP), el Servicio Nacional del Patrimo-
nio Cultural (SERPAT) se constituye el año 2018 como sucesor 
de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam). 
Sus labores principales son la gestión, reconocimiento, res-
guardo y acceso al acervo patrimonial, la memoria y el pa-
trimonio inmaterial del país. La red del SERPAT comprende 
la Biblioteca Nacional, los museos nacionales, regionales y 
especializados, y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
(SNBP), que es el objeto de este estudio y que se compone 
por las bibliotecas regionales y las bibliotecas públicas en 
convenio.

El SERPAT también incluye al Consejo de Monumentos Nacio-
nales, el Departamento de Derechos Intelectuales, el Archivo 
Nacional de la Administración, el Archivo Histórico Nacional, 
los archivos regionales de Tarapacá y La Araucanía, la Subdi-
rección de Pueblos Originarios y la Subdirección de Patrimo-
nio Cultural Inmaterial, instituciones que no son considera-
das en el diseño de esta investigación.

Por otro lado, cabe destacar que la Biblioteca Nacional no 
pertenece al SNBP y la Biblioteca del Congreso Nacional no 
es dependiente del SERPAT, sino del propio Congreso Por lo 
tanto, tampoco forman parte del presente estudio, ya que 
por su envergadura y funciones difieren cuantitativa y cuali-
tativamente de las bibliotecas del SNBP, lo que impide com-
pararlas efectivamente.

En años recientes, Chile ha elaborado una serie de estrate-
gias enfocadas en el desarrollo digital de la cultura y el fo-
mento del patrimonio cultural a través de medios digitales. 
Entre ellas están la Agenda de Cultura Digital y la Estrategia 
Nacional de Patrimonios Digitales, iniciativas que se suman 
a proyectos precedentes como el programa BiblioRedes (ac-
tualmente Red Digital de Espacios Patrimoniales BiblioRe-
des), cuya misión es “Contribuir a la inclusión digital y desa-
rrollo de las comunidades de Chile, a través de las Bibliotecas 
Públicas y el libre acceso a Internet y capacitación1” y me-
diante el cual se realizan capacitaciones en materia digital 
de forma continua a los encargados de las bibliotecas, se 
provee a las bibliotecas públicas de país de conexión WiFi, 
computadores de acceso libre y se promueve la creación de 
contenido local digital.

Desde el punto de vista normativo, en el año 2006 se crea 
la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas 

destinada a mejorar los indicadores nacionales asociados a 
la lectura, la creación, la industria e internacionalización, al 
patrimonio bibliográfico y a las legislaciones correspondien-
tes. Es una política pública que comprende un conjunto de 
medidas acordadas por el Estado de Chile y la Sociedad Civil 
para abordar de manera sistemática los desafíos que presen-
ta el ecosistema del libro.

Su actualización más reciente es del año 2021, tras la publi-
cación de la memoria de gestión de la política 2015 - 2022, 
en donde se recogen los resultados de su implementación 
y una evaluación cualitativa, desarrollada por el Centro de 
Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, a través de un 
proceso participativo en donde participaron alrededor de 
2.000 personas.

Adicionalmente, en 2013, el SNBP lanzó la Biblioteca Pública 
Digital (BPDigital), un sitio web que permite que cualquier 
habitante en Chile pueda acceder de forma gratuita a una 
colección de más de ochenta mil ebooks y revistas digitales. 
Esto funciona a través de un sistema de préstamos virtuales 
-para la mayoría del material existe una determinada can-
tidad de “copias” virtuales disponibles en cada momento, y 
los préstamos sólo conceden acceso temporal, de manera 
análoga a un préstamo físico. Tal acuerdo permite la cola-
boración de las editoriales que sostienen los derechos de 
reproducción y venta del material, para que sean distribuidos 
gratuitamente por BPDigital. 

Todas estas iniciativas son pasos que el SNBP ha dado hacia 
digitalizar su gestión y servicios. No obstante, para poder 
analizar el nivel de madurez digital de las bibliotecas en el 
país, es necesario definir claramente los aspectos que de-
ben ser considerados en una biblioteca digitalizada y pre-
parada para los desafíos y necesidades de sus usuarios en 
el siglo XXI, los cuales se vinculan al rol de la biblioteca en 
la comunidad en la que está inserta y los factores clave que 
deben considerarse en el proceso de transformación digital. 
Adicionalmente, es necesario definir el concepto de madurez 
digital y los aspectos que comprende su medición.

Estas definiciones se presentan a partir de la revisión biblio-
gráfica en el siguiente apartado.

 1. https://www.biblioredes.gob.cl/quienes-somos
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El rol de la biblioteca pública y sus transformaciones.

Las bibliotecas públicas juegan un rol social multifacético. 
Además de ser esenciales para la educación y el desarrollo 
del conocimiento, también son espacios neutrales e inclusi-
vos para la interacción y el fortalecimiento de la cohesión 
social (Aabø, 2005; Herrera-Viedma y López-Gijón, 2013; Na-
geswari y Natarajan, 2020; Williamson, 2000),  aportan al 
bienestar personal a través de la entretención y el esparci-
miento (Hayes y Morris, 2005) e incluso, pueden potencial-
mente influir en el desarrollo de la participación ciudadana, 
el discurso político y el compromiso democrático (Hashmi, 
2019; Kerslake y Kinnell, 1998; Oliveira, 2017).

La evolución de la biblioteca tradicional hacia la era digital 
ha sido estudiada en la literatura desde mediados de la dé-
cada de 1990 (v. gr. Aparac-Gazivoda, 1999; Borgman, 1999; 
Brophy, 1999; Chowdhury y Chowdhury, 1999; Kuny y Cleve-
land, 1998; Lesk, 1997; Stern, 1999 entre otros), a medida que 
se hacía más viable el ofrecer contenido y servicios digitales 
gracias a los avances en velocidad de cómputo, espacio de 
almacenamiento y sistemas de archivo y digitalización de 
material físico.

Las primeras aproximaciones a un concepto de biblioteca di-
gital se centraron en superar la obsolescencia de los modelos 
de gestión basados en la mera acumulación de información 
bibliográfica, hacia uno híbrido en el que los funcionarios 
son intermediarios expertos entre el acervo y los usuarios 
(Brophy y Fisher, 1998). Posteriormente se propondrían mo-
delos que entenderían la biblioteca digital de tres formas 
concurrentes: como su contenido, colecciones y comunica-
ciones; como la institución y sus servicios; y como sus bases 
de datos (Borgman, 1999).

En el actual contexto tecnológico, las bibliotecas públicas 
pueden ayudar a reducir brechas, otorgando acceso a tecno-
logías e internet, así como capacitación y alfabetización di-
gital a personas que carecen de conectividad en sus hogares 
o de conocimientos sobre cómo aprovechar las herramientas 
digitales, promoviendo la inclusión y participación en este 
ámbito (Aabø, 2005; Wickramarachchi, 2021).

El concepto brecha digital refiere a la disparidad en el acceso 
a las tecnologías de la información y comunicación e inter-
net (Riggins y Dewan, 2005; van Dijk, 2006) entre individuos, 
hogares, empresas y áreas geográficas en diferentes niveles 
socioeconómicos (Cullen, 2001) en cuanto a sus oportunida-
des de acceso a estas tecnologías.

En su formulación inicial, la brecha digital era entendida 
como una división binaria entre quienes tienen y quienes 
carecen de acceso a computadores. Si bien esta definición no 
ha caído en desuso, ha pasado a ser parte de una concepción 
más compleja del fenómeno, en la que se denomina “brecha 
digital de primer nivel” (Lythreatis et al., 2022). Los siguien-
tes niveles comprenden brechas de capacidades, confianza 
en la tecnología y modos de uso.

La brecha digital es determinada por factores sociodemo-
gráficos y socioeconómicos, como la edad, nivel educacional, 

etnicidad y niveles de urbanización (Blank y Groselj, 2014; He-
lsper, 2012; Hidalgo et al., 2020; Jackson et al., 2001), además 
de características intrínsecas como la motivación, la cultura 
y la personalidad (Venkatesh et al., 2014).

Las bibliotecas, en particular las bibliotecas públicas juegan 
un rol importante en la reducción de la brecha digital, ya que 
además de ofrecer los servicios tradicionales propios de una 
biblioteca también ponen a disposición de sus usuarios acce-
so a internet, computadores y otros dispositivos electrónicos 
o talleres de alfabetización digital (Khati, 2013). En Estados 
Unidos, por ejemplo, durante 2019 se generaron cerca de 224 
millones de sesiones de internet en el sistema de bibliotecas 
públicas, y durante la pandemia estas instituciones permitie-
ron conectividad a hogares cercanos extendiendo sus redes 
wifi, habilitando hotspots móviles o mediante préstamos de 
módems 4G (ALA, 2023).

Por su capacidad de adoptar estas tecnologías y ponerlas 
gratuitamente a disposición de personas que de otra forma 
no tendrían acceso a ellas, la biblioteca se establece como 
un hub tecnológico-social que permite extender las tecnolo-
gías digitales y los conocimientos para su uso, aportando a 
la reducción de la brecha digital y promover la participación 
ciudadana, la cohesión social y el compromiso cívico (Coc-
ciolo, 2013; Young, 2012) a través de las actividades que la 
biblioteca ofrece junto a las tecnologías.

Adicionalmente, las bibliotecas en la actualidad son espa-
cios multifacéticos, con actividades recreativas —incluso 
dedicadas a la actividad física— (Lenstra, 2017), infantiles 
(Hassinger-Das et al., 2020), de apoyo a la búsqueda de tra-
bajo y desarrollo de carrera (Kuunifaa, 2023; LaPlante, 2011) 
o laboratorios de innovación y makerspaces   (Fletcher, 2021; 
Hernández-Pérez et al., 2022; Vilariño y Karatzas, 2018), pu-
diendo llegar a ser consideradas parte fundamental de la 
vida cotidiana de las personas, en especial en tanto espacio 
físico (Hider et al., 2023).
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Recursos y factores clave para la transformación digital 
en bibliotecas

Para hacer la transición desde el modelo tradicional hacia 
el digital, las bibliotecas necesitan evolucionar y adaptarse, 
tanto para satisfacer las necesidades e intereses cambiantes 
de los usuarios, como para responder a los desafíos sociales, 
económicos y ambientales, incorporando nuevas tecnologías 
a sus procesos y para el desarrollo de servicios, actividades 
y programas para sus usuarios (Field y Tran, 2018; Wickrama-
rachchi, 2021). 

Rowlands y Bawden (1999) plantean la existencia de factores 
humanos, organizacionales, políticos, legislativos y de ges-
tión bibliotecaria que son claves para la promoción de estra-
tegias de transformación y desarrollo digital en bibliotecas, 
así como la importancia de los estándares tecnológicos pre-
sentes como línea de base para dar forma al futuro de las 
bibliotecas como institución digitalizada capaz de satisfacer 
las demandas de su entorno. 

En particular, la literatura indica 6 factores que inciden en 
procesos exitosos de transformación digital: 1) liderazgo y 
gestión; 2) infraestructura tecnológica; 3) recursos y compe-
tencias; 4) colaboración y asociaciones; 5) perspectiva cen-
trada en el usuario y; 6) el marco regulatorio y de políticas 
públicas.

En primer lugar, los factores vinculados al liderazgo y la ges-
tión de las bibliotecas son críticos para superar barreras de 
resistencia al cambio, la planificación y adopción de estra-
tegias exitosas y la mantención de un enfoque consistente 
respecto de la transformación digital y las características 
particulares del proceso en cada institución (Anuradha, 2018; 
Bisri et al., 2023; Kapterev, 2023). 

Luego, la infraestructura tecnológica, en particular la calidad 
de los sistemas digitales, incluyendo la calidad del sistema 
bibliotecológico, de información y del servicio impacta la sa-
tisfacción de los usuarios y el uso efectivo de los recursos de 
la biblioteca, ambos indicadores clave del éxito de los pro-
cesos de transformación digital (Alzahrani et al., 2019). Otros 
factores infraestructurales son las aplicaciones móviles, los 
servicios digitales y los modelos de intercambio de informa-
ción son relevantes para mantener procesos de transforma-
ción continuos y adaptativos para la integración de tecnolo-
gías emergentes (Kishor Singh y M. Asif, 2019; Verhoef et al., 
2021; Vial, 2019; Warner y Wäger, 2019).

En tercer lugar, recursos materiales, financieros y humanos, 
junto al desarrollo de competencias especializadas son fun-
damentales para integrar tecnologías a las actividades de 
las bibliotecas (Kapterev, 2023). En particular, en cuanto a 
recursos humanos y talento, Zhou (2005) identificó, a partir 
del caso de bibliotecas chinas, las competencias necesarias 
para los funcionarios ante procesos de digitalización, entre 
los que destacan: personalidad orientada o propensa a la in-
novación, alta flexibilidad, capacidades de predicción e ima-
ginación, habilidades para el manejo de grandes volúmenes 
de información y capacidades de búsqueda. Y según Jerkov, 
Sofronjevic y Stanisic (2015), los funcionarios de las biblio-

tecas públicas son parte fundamental del desarrollo de una 
ciudad inteligente y sustentable.

Por otra parte, la colaboración con diversos stakeholders, 
incluyendo organizaciones comunitarias, instituciones públi-
cas y organizaciones del sector privado son esenciales para 
la transformación digital exitosa. Permiten que las bibliote-
cas participen en proyectos sociales más amplios como el 
desarrollo de ciudades inteligentes (Buyannemekh et al., 
2023); superar limitaciones de recursos, conocimientos o es-
pecializaciones, así como profundizar las fortalezas existen-
tes (Petrak, 2023); proporcionar servicios digitales mejorados 
a sus usuarios (Buchanan et al., 2012); contribuir a potenciar 
la inclusión social y digital (Yuen y Liew, 2022); incrementar 
el apoyo y visibilidad de las colecciones digitales de su acer-
vo (Latham, 2022); y fomentar enfoques innovadores para la 
gobernanza y el funcionamiento de las bibliotecas (Salisbury 
et al., 2020).

El quinto factor, la perspectiva centrada en el usuario, re-
fiere a entender y satisfacer las necesidades del usuario, 
incluyendo la formación de nuevas áreas de énfasis en la 
digitalización y modificaciones a las actividades de la biblio-
teca basadas en las necesidades e intereses de los usuarios, 
respondiendo a ellas de manera adaptativa y flexible (Mcl-
aughlin, 2015; Neelameghan, 2008; Somerville y Brar, 2006, 
2009).

Finalmente, el alineamiento entre el marco legislativo y re-
gulatorio, las necesidades de política pública y los objetivos 
de digitalización de la biblioteca respecto de sus actividades 
es imprescindible para una implementación exitosa (Ledwa-
ba, 2021; Thompson et al., 2014).
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Madurez digital

El concepto de madurez digital está directamente relacio-
nado con el de transformación digital, al ser considerado la 
etapa final de los procesos de digitalización emprendidos por 
las organizaciones (Townsend y Galeas, 2021), en la que se in-
tegran las operaciones y el capital humano a procesos digita-
les y viceversa (Aslanova y Kulichkina, 2020), con la finalidad 
de adaptarse consistente al continuo cambio tecnológico y 
del entorno (Kane et al., 2017).

Es, por tanto, una reacción adaptativa de las organizaciones 
a los cambios tecnológicos y sociales que comprende la im-
plementación de metas en sus procesos internos y el desa-
rrollo de competencias digitales en las personas que apun-
ten a desarrollar procesos de transformación digital.

A partir de este concepto se han desarrollado diversos mode-
los de medición que identifican las buenas prácticas y esta-
blecen líneas base de madurez para orientar a las organiza-
ciones en sus procesos de transformación digital con miras 
a un estado deseado, a través de una serie de objetivos de 
corto, mediano y largo plazo (Cognet et al., 2023). Son herra-
mientas analíticas para la identificación de áreas de mejora, 
brechas organizacionales y evaluación del estado actual.

En la literatura existen distintos modelos de medición de la 
madurez digital orientados específicamente a bibliotecas o 
aplicables a estas en tanto instituciones que gestionan in-
formación, como el Digital Library Maturity Model (DLMM) 
o el Maturity Model for Digital Information Management 
(MMDIM), los que comprenden distintas dimensiones com-
puestas por objetivos y elementos medibles que permiten 
clasificar las bibliotecas en 5 niveles de madurez digital.

En primer lugar, el DLMM, desarrollado por Sheikhshoaei 
et al. (2021), propone 3 dimensiones para evaluar la madurez 

digital de las bibliotecas: 1) Gobernanza organizacional; 2) 
Aspectos humano-organizacionales y; 3) Aspectos técnicos y 
de contenido.

La gobernanza organizacional refiere a la gestión de la bi-
blioteca y al control continuo de sus funciones, aspectos que 
comprenden el modelo de negocios, los objetivos, la exis-
tencia de políticas consistentes respecto de la organización 
de la que depende, la planificación estratégica, gestión del 
cambio, rediseño de procesos, monitoreo del desempeño y 
evaluación de la satisfacción de los usuarios. Todo esto en el 
contexto de procesos de digitalización en curso o respecto de 
procesos en que se cuente con elementos de digitalización.

Los aspectos humano-organizacionales se vinculan funda-
mentalmente a la capacitación, competencias y motivación 
de las personas que conforman el personal de la biblioteca 
y, simultáneamente, a la cultura, clima y procesos organiza-
cionales.

Finalmente, los aspectos técnicos y de contenido se compo-
nen por la organización de los recursos bibliotecarios, la pro-
tección de la propiedad intelectual, los sistemas de catálogo, 
la usabilidad y accesibilidad de las colecciones digitales y la 
actualización constante de los recursos digitales. Respecto a 
la infraestructura, comprende el software y hardware dedica-
do a los procesos digitalizados, su mantención y desarrollo 
de estándares de calidad y uso.

A partir de estas dimensiones, junto al análisis de las di-
versas estrategias de digitalización de bibliotecas públicas, 
universitarias, nacionales, regionales y comunitarias a nivel 
internacional se desarrolló un modelo específico para el caso 
chileno, cuyas características, metodología de construcción y 
dimensiones se presentan más adelante.
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Benchmark de estrategias de 
digitalización internacionales

La Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas 
busca fortalecer la infraestructura, equipamiento, dotación y 
gestión de las bibliotecas y servicios asociados. Sin embargo, 
carece de una estrategia con objetivos claramente estableci-
dos para desarrollar un proceso de digitalización del sistema 
nacional de bibliotecas públicas, de la formación continua 
del capital humano y del fortalecimiento de la gestión insti-
tucional a través de la implementación de una capa tecnoló-
gica en estos aspectos.

La excepción es el énfasis en los formatos digitales como 
medio de acceso para incentivar la lectura, la digitalización 
de archivos con fines de resguardo patrimonial y la creación 
de nuevos servicios a nivel interno a partir de los recursos ya 
existentes en cada biblioteca.

Por el contrario, en el escenario internacional existen diver-
sas estrategias de desarrollo digital en todos los niveles de 

los sistemas de bibliotecas públicas, además de las bibliote-
cas universitarias, de investigación y especializadas. Situa-
ción que sugiere un cambio en el diseño de los modelos de 
gestión, la evaluación presente de sus procesos y equipa-
miento y una visión de futuro respecto a las necesidades de 
infraestructura, recursos humanos y gestión requeridos para 
satisfacer los requisitos que actualmente la sociedad exige 
a la biblioteca pública en el rol anteriormente descrito en el 
contexto de la digitalización de la vida.

Estas estrategias son reflejo de las transformaciones del rol 
de las bibliotecas y de las necesidades de sus usuarios, y 
de la conciencia de estos existente tanto en los organismos 
centrales, regionales y locales de los distintos sistemas de 
bibliotecas públicas de los países analizados. A continuación, 
se presenta la descripción y análisis de estas estrategias de 
digitalización.
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BIBLIOTECA NACIONAL DE AUSTRALIA

La estrategia digital 2024-2027 de la Biblioteca Nacional de 
Australia reconoce los desafíos que plantea el proceso de di-
gitalización acelerado que enfrenta la sociedad australiana, 
para los que propone transformaciones en su sistema na-
cional de bibliotecas y en el proceso de captura, almacena-
miento, organización y racionalización del gran volumen de 
información que actualmente se produce para darle sentido.

La biblioteca tiene experiencia desarrollando soluciones tec-
nológicas que aseguran la visibilidad y accesibilidad de sus 
contenidos y que mejoran la gestión interna y las competen-
cias de sus funcionarios.

Tabla 1 Objetivos y acciones contenidas en Digital Strategy 2024-2027, National Library of Australia.

Objetivos Acciones estratégicas

Apoyar la implementación de la Propiedad Intelectual Cultural In-
dígena (ICIP) y mejorar la recolección de contenido de las Primeras 
Naciones.

Desarrollar la capacidad del personal en protocolos ICIP

Mejorar la eficiencia en la recolección y gestión de contenido 
digital.

Mejorar la estrategia de participación digital.

Optimizar los flujos de trabajo de recolección

Asegurar una infraestructura sostenible y escalable.

Utilizar IA para aumentar la colección digital y el catálogo

Mejorar la estrategia de participación digital.

Mejorar los procesos de medición de rendimiento

Implementar un nuevo sitio web accesible

Aumentar el acceso al contenido digitalizado mediante transcrip-
ciones mejoradas y mejores capacidades de búsqueda

Asegurar una infraestructura sostenible y escalable.

Revisar e implementar una hoja de ruta de transición para desaco-
plar aplicaciones

Reemplazar elementos de software obsoletos de Trove

Revisar la capacidad de almacenamiento digital

Implementar arquitectura componible y APIs gestionadas
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Mejorar la seguridad cibernética y las capacidades digitales del 
personal.

Implementar un enfoque basado en el riesgo para la seguridad 
cibernética

Mejorar la capacidad interna de seguridad cibernética

Implementar mejoras en la infraestructura de recuperación ante 
desastres

Implementar un sistema de gestión de relaciones con clientes

Implementar una plataforma de colaboración integrada

Continuar desarrollando la alfabetización digital de la fuerza 
laboral

Fuente: Elaboración propia en base a Digital Strategy 2024-2027, National Library of Australia.
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE NUEVA YORK

La Biblioteca Pública de Nueva York históricamente ha sido 
líder en cuanto a iniciativas de transformación digital, con 
particular énfasis en el desarrollo de acceso digital a sus 
servicios, la masificación de la digitalización y disponibilidad 
de sus colecciones y la renovación de su oferta de servicios 
para la ciudadanía, asegurando el acceso a la información. 
 

Tabla 2 Objetivos y acciones estratégicas de The New York Public Library Digital Research Strategy 2021-2024.

Objetivos Acciones estratégicas

Buscar un acceso radical • Prácticas descriptivas

Eliminar las barreras físicas a la información aprovechando la ca-
pacidad de la tecnología para mejorar los esfuerzos de descubri-
miento de las personas, dando prioridad al acceso global, haciendo 
públicas colecciones materiales y agilizando el intercambio entre 
colecciones

• Acceso remoto a colecciones
• Digitalización de riesgo
• Análisis de derechos de autor

Democratizar las colecciones • Diversidad, equidad e inclusión

Desarrollar plataformas, digitalizar las colecciones y llevar a cabo 
proyectos que sirvan a un público que refleje la diversidad de la 
ciudad, nación y el mundo. Se trata de un replanteamiento funda-
mental de cómo adaptarse para servir al público.

• Digitalización a nivel de acceso
• Mejoras en la capacidad de búsqueda
• Investigación de usuarios

Profundizar el compromiso con la ciudadanía • Colecciones digitales

Experiencias de colección en línea que compitan y superen la ca-
lidad de estudio en las mejores salas de lectura de la biblioteca. 
Inversión en las mejores plataformas de visualización, apoyo a la 
reutilización y remezcla de las colecciones digitales y formar al per-
sonal para que cuente con las competencias del trabajo digital.

• Proyectos y experimentos
• Desarrollo del personal
• Comunicaciones

Reforzar los sistemas y la infraestructura • Preservación digital

Aplicación de los sistemas de almacenamiento y digitalización, 
aumento de la capacidad para administrar y utilizar formatos di-
gitales, ampliación y apoyo de los equipos que realizan el trabajo 
y desarrollo de estructuras de gobernanza y supervisión de datos.

• Almacenamiento digital
• Creación de colecciones digitales
• Gobernanza y supervisión

Fuente: Elaboración propia en base a The New York Public Library Digital Research Strategy 2021-2024.
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BIBLIOTECA METROPOLITANA DE TOKIO

La Biblioteca Metropolitana de Tokio tiene una Estrategia In-
tegral de Transformación Digital para el Sistema de Bibliote-
cas Metropolitanas de la ciudad, el cual está diseñado para 
su implementación a corto (2 años), mediano (5 años) y largo 
plazo (de 6 a 10 años). Sus énfasis están en la modernización 
de los servicios, la mejora de la accesibilidad y la adaptación 
a las necesidades de los usuarios en un contexto creciente-
mente digitalizado, con el objetivo último de crear bibliote-
cas que cualquier persona pueda utilizar en todo momento 
y lugar.

Tabla 3 Objetivos y acciones contenidas en “Transformación Digital (DX) en las Bibliotecas Metropolitanas de Tokio y los Servicios 
que se Encuentran Más Allá (Recomendaciones)”, The 30th Tokyo Metropolitan Library Council.

Objetivos estratégicos Acciones estratégicas

Mejorar la conveniencia a través de la transformación digital en las 
bibliotecas

• Transformación digital de los servicios
• Transformación digital de los recursos de información
• Transformación digital de instalaciones y espacios

1. Crear espacios cómodos y tecnológicamente habilitados 
para los usuarios

2. Establecer espacios de creación para la generación de 
nuevo valor

3. Implementar tecnologías de edificios inteligentes para 
áreas de personal

Desarrollar servicios que respondan a los cambios en los usuarios

• Atender las necesidades de grupos específicos de usuarios
• Apoyar a las personas con discapacidades a través de servi-

cios digitales accesibles
• Proporcionar servicios y recursos multilingües para hablantes 

no nativos de japonés
• Ofrecer apoyo en alfabetización digital para adultos mayores
• Desarrollo de servicios en línea y no presenciales para traba-

jadores y familias
• Mejorar los servicios de biblioteca digital para escuelas y 

estudiantes

Posicionar a las Bibliotecas Metropolitanas de Tokio como líderes 
en la promoción de la TD

Desarrollarse como líderes en la promoción de TD
• Fortalecer la cooperación con bibliotecas y escuelas públicas 

en Tokio
• Abogar por cambios en la industria editorial y agencias guber-

namentales relevantes
• Estandarizar y compartir información de eventos entre insti-

tuciones culturales

Transformación digital en la gestión
• Reformar la estructura organizativa para apoyar las iniciativas 

de TD
• Proporcionar formación al personal en habilidades digitales
• Promover la elaboración de políticas basadas en evidencias 

utilizando análisis de datos

Utilizar eficazmente las plataformas y tecnologías

• Aprovechar los sistemas de gestión de bibliotecas basados en 
la nube

• Adoptar herramientas TIC para la automatización y eficiencia
• Colaborar con proveedores de plataformas para mejorar los 

servicios

Fuente: Elaboración propia en base a “Transformación Digital (DX) en las Bibliotecas Metropolitanas de Tokio y los 
Servicios que se Encuentran Más Allá (Recomendaciones)”, The 30th Tokyo Metropolitan Library Council.
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BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

La estrategia de desarrollo digital de la Biblioteca Nacional 
de España para el período 2023-2025 es la continuación de un 
proceso de digitalización iniciado hace más de 20 años, y se 
estructura en torno a 4 pilares:

Tabla 4 Objetivos y acciones contenidas en la Estrategia Digital 2023-2025 de la Biblioteca Nacional de España

Objetivos estratégicos Acciones estratégicas

1.  Acceso: Más colecciones y recursos digitales, nuevos servicios de 
acceso y descubrimiento

• Digitalización masiva de colecciones físicas en dominio 
público

• Fondo nacido digital: asegurar el ingreso y ampliar las posibi-
lidades de acceso de colecciones y material audiovisual y web 
para la preservación del patrimonio digital

• Nueva plataforma de Servicios Bibliotecarios Integrados 
(PSBI): Renovación del software de gestión bibliotecaria pro-
ducto de la mejora en los nuevos servicios que han surgido en 
la última década

2.  Públicos: Mas servicios de participación y oportunidades de re-
utilización

• Nuevo ecosistema digital BNE: Implementación de una es-
trategia digital que incluye una nueva imagen institucional y 
una web más eficiente, accesible y usable.

• BNELab: Proyecto de innovación para experimentar y capaci-
tar en entornos digitales, con un enfoque en datos abiertos, 
uso de IA para clasificaciones y chatbots.

• Nuevos formatos: Adición de formatos digitales como 
videojuegos, epubs y audiolibros a las colecciones de la BNE, 
además del desarrollo de una app integral para mejorar la 
experiencia del usuario en dispositivos móviles

3.  Alianzas: Más comunidades y nuevos entornos de colaboración

• Alianzas sectoriales: Fomento de colaboraciones en secto-
res tecnológico, educativo, empresarial, editorial, creativo y 
cultural.

• Investigación digital: Fortalecimiento del papel de la BNE 
como fuente clave para el desarrollo de la investigación en 
entornos digitales.

• Bibliotecas en transformación: Consolidación de la biblioteca 
como un centro transformador que genera comunidades y 
promueve la cooperación a nivel nacional e internacional.

• Capacitación: Reforzamiento de la formación interna y 
externa para diversificar las oportunidades de adquisición e 
intercambio de conocimientos y experiencias profesionales.

4.  Eficiencia: Actualización e integración tecnológica, sostenibili-
dad y capacitación, cada uno de los pilares tiene una serie de obje-
tivos y de acciones:

• Infraestructura tecnológica: Ampliación y complejización 
del ecosistema digital de la BNE mediante soluciones para 
gestión web, preservación digital, y actualización de siste-
mas, incluyendo una nueva infraestructura y mejoras en el 
catálogo general.

• Sostenibilidad: Fomento de alianzas y optimización de recur-
sos económicos, con un enfoque en sostenibilidad a corto, 
mediano y largo plazo, incluyendo virtualización de máquinas 
y modernización de equipos, además de la aplicación de 
metodologías ágiles.

• Capacitación digital: Refuerzo de la formación para biblio-
tecarios en áreas como gestión de proyectos, investigación 
digital, creación de contenido y mediación cultural en comu-
nidades digitales.

Fuente: Elaboración propia en base a Estrategia Digital 2023-2025 Biblioteca Nacional de España.
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN EL REINO UNIDO

La estrategia digital de la British Library fue desarrollada 
en base a la identificación de 5 tendencias recurrentes en 
el escenario social actual británico: 1) acceso, engagement 
e inclusión con el fin de que los servicios de la biblioteca 
sean “realmente para todos”; 2) Modernización de los ser-
vicios bibliotecarios a través de la inversión en habilidades, 
procesos, sistemas y capacidades para entregar servicios de 
calidad a los usuarios; 3) Profundización de las asociaciones 
y colaboraciones con bibliotecas e instituciones de memoria 
y conservación patrimonial en el Reino Unido y el Mundo; 
4) Sostenibilidad y resiliencia a través de la reducción de la 
huella de carbono de la biblioteca y; 5) Creación de nuevos 
espacios en Yorkshire y Londres, que estén a nivel de están-
dares de clase mundial y con visión de futuro.

A partir de estas tendencias, la Biblioteca desarrolló los si-
guientes objetivos estratégicos y acciones a seguir:

Tabla 5 Objetivos y acciones contenidas en la Estrategia Digital 2023-2030 de The British Library

Objetivos Acciones estratégicas

Preservación patrimonial

• Completar la renovación de las nuevas instalaciones princi-
pales de gestión y almacenamiento de colecciones en Boston 
Spa, asegurando la capacidad de recolección física para la 
segunda mitad de este siglo.

• Mejorar los sistemas e infraestructura necesarios para reco-
lectar, catalogar y preservar la colección digital de manera 
sostenible, así como para apoyar a los socios en la preserva-
ción a nivel nacional en el Reino Unido.

• Continuar la evolución de la curaduría y la biblioteconomía, 
en colaboración con los socios, para adaptarse a las cambian-
tes necesidades de los diversos usuarios.

Estimulo y apoyo a la investigación

• Facilitar el acceso de más personas a la colección, con 
registro en línea, búsqueda mejorada y mayor volumen de 
contenido de investigación disponible en línea.

• En un contexto de investigación abierta, ayudar a las perso-
nas, incluidas aquellas con menos experiencia o confianza, a 
utilizar la información que necesiten.

• Ampliar el apoyo a los científicos y la comprensión pública 
de la ciencia, incluyendo el desarrollo del sitio de St Pancras 
como un centro principal para la investigación en ciencias de 
la vida y ciencia de datos.

• Desarrollar e implementar una nueva Estrategia de IA y una 
Guía Ética para apoyar la próxima generación de nuestra 
investigación digital.

Apoyo al desarrollo e innovación en negocios

• Mantener nuestra red expandida del Centro de Negocios y 
Propiedad Intelectual para apoyar a emprendedores de diver-
sos orígenes en todo el Reino Unido, incluidos aquellos en 
nuestras comunidades locales.

• Proporcionar a las nuevas empresas, negocios y empresas 
sociales el conocimiento necesario para contribuir al objetivo 
del Reino Unido de un crecimiento económico sostenible y 
una economía de cero emisiones netas.

• Colaborar con socios para asegurar que las empresas a las 
que apoyamos se beneficien del acceso a la experiencia rele-
vante en inteligencia artificial ética y otros avances tecnoló-
gicos.
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Oferta de experiencias culturales al público

• Ampliar nuestro impacto en el norte de Inglaterra y más 
allá, con el objetivo de establecer un nuevo espacio público 
permanente en Leeds.

• Desarrollar nuestro trabajo con la Red de Conocimiento Vivo 
y otros socios para ofrecer experiencias culturales, tanto 
presenciales como en línea, para audiencias en todo el Reino 
Unido.

• Hacer que nuestros edificios y espacios sean más acogedores 
y atractivos que nunca para las comunidades que nos rodean.

• Continuar dando forma y llevando a cabo un programa de 
exposiciones innovador, creativo e inclusivo.

• Apoyar a personas de todas las edades y orígenes en el desa-
rrollo de sus habilidades en alfabetización informacional.

• Mejorar nuestros servicios de aprendizaje en línea con nuevos 
recursos que apoyen a docentes y escuelas, incluyendo docu-
mentos históricos y otro material de fuentes primarias.

Aprendizaje a lo largo de la vida

• Hacer que nuestros edificios y espacios sean más inclusivos 
y atractivos que nunca para estudiantes de todas las edades, 
niños y familias, y visitas escolares.

• Consolidar y mantener las fuertes relaciones de la Biblioteca 
en Europa, Asia del Sur, Asia Sudoriental, Asia Oriental y el 
Medio Oriente.

• Profundizar y diversificar nuestro compromiso con socios 
clave en África, el Caribe y las Américas.

• Mantener nuestra contribución al diálogo profesional, el 
intercambio de habilidades y el desarrollo de capacidades en 
el sector bibliotecario internacional.

• A través de programas como el Programa de Archivos en 
Peligro, colaborar con instituciones de todo el mundo cuyas 
colecciones están en riesgo debido a la guerra, el cambio 
climático o emergencias civiles.

Colaboración y asociaciones internacionales

• Consolidar y mantener las fuertes relaciones de la Biblioteca 
en Europa, Asia del Sur, Asia Sudoriental, Asia Oriental y el 
Medio Oriente.

• Profundizar y diversificar nuestro compromiso con socios 
clave en África, el Caribe y las Américas.

• Mantener nuestra contribución al diálogo profesional, el 
intercambio de habilidades y el desarrollo de capacidades en 
el sector bibliotecario internacional.

• A través de programas como el Programa de Archivos en 
Peligro, colaborar con instituciones de todo el mundo cuyas 
colecciones están en riesgo debido a la guerra, el cambio 
climático o emergencias civiles.

Fuente: Elaboración propia en base a Knowledge Matters: The British Library Strategy 2023-2030.
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POR OTRO LADO, LA ESTRATEGIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
ESCOCESA “FORWARD: 

Scotland’s Public Library Strategy 2021-2025”, se compone de 
cinco elementos centrales que buscan hacer más eficiente 
y sustentable el funcionamiento de las bibliotecas públicas 
del país, reconociendo el potencial del sistema para lograr 
un cambio real en la sociedad, considerando las bibliotecas 
como elementos claves de la estructura social y como espa-
cios públicos de confianza para todas las comunidades es-
cocesas.

Tabla 6 Objetivos y acciones contenidas en Forward: Scotland’s Públic Library Strategy 2021-2025.

Objetivos Acciones estratégicas

Personas

• Integrar las bibliotecas como principales contribuyentes a la 
lectura y la alfabetización cerrando la brecha de aprendizaje 
en las comunidades, a través de programas nacionales e 
iniciativas locales.

• Mejorar el bienestar y apoyar la recuperación post COVID-19 
con programas que se centren en la salud, el crecimiento 
económico y el fortalecimiento de las comunidades.

• Fomentar la ciudadanía activa a través del acceso a infor-
mación confiable y precisa que empodere a las comunidades 
para tomar decisiones informadas.

• Equipar al personal de la biblioteca con las habilidades para 
ofrecer un servicio bibliotecario progresivo y nutrir líderes en 
todos los niveles.

• Reflejar las ricas y diversas comunidades tanto en los recur-
sos bibliotecarios como en la programación para hacerlos 
accesibles a todos.

Lugar

• Implementar principios de diseño centrados en las personas 
y toma de decisiones para asegurar que el desarrollo del 
servicio sea colaborativo.

• Diseñar servicios bibliotecarios que lleguen al corazón de las 
comunidades y conecten con nuevas audiencias.

• Asegurar que el espacio digital y físico estén integrados para 
crear una oferta de alta calidad que responda a las necesida-
des en evolución.

• Desarrollar una oferta cultural diversa que celebre el patrimo-
nio local y nacional y fomente experiencias lideradas por la 
comunidad.

• Explorar nuevas formas de apoyar a las empresas emergen-
tes, el crecimiento económico y estimular la coproducción.
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Alianzas

• Desarrollar alianzas que apoyen comunidades más resilientes, 
justas y saludables.

• Amplificar la voz de las bibliotecas públicas a través de una 
comunicación inclusiva para asegurar que los mensajes clave 
lleguen a todos los interesados.

• Colaborar con socios para contribuir a la agenda de desarrollo 
sostenible para 2030.

• Explorar oportunidades de inversión sostenible y el impacto 
del gasto preventivo, al tiempo que se demuestra el retorno 
de la inversión de las bibliotecas.

• Desarrollar una cultura de mejora del servicio que incorpore 
prácticas consistentes de medición de datos y autoevalua-
ción.

Fuente: Elaboración propia en base a Forward: Scotland’s Públic Library Strategy 2021-2025. 

Fuente: Elaboración propia en base a Library Transformation Digital Review, Durham County Council, 2024.

Finalmente, el condado inglés de Durham y su Library Trans-
formation Digital Review, son un ejemplo de iniciativas que 
responden a estos desafíos, proponiendo cambios en la ofer-
ta de servicios del sistema de bibliotecas del condado. Por 
otra parte, ofrece lineamientos, objetivos y acciones estrate-
gias con distintas fases de implementación a ser abordadas 
en un período de 5 años (2024-2029).

Estos objetivos y acciones se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 7 Library Transformation Digital Review, Durham County Council, 2024.

Objetivos Acciones estratégicas

• Ampliar el acceso
• Mejorar y potenciar los servicios
• Innovación y mejoras
• Optimizar la inversión y los recursos
• Aprovechar al máximo los datos para fundamentar la toma de 

decisiones e impulsar el cambio

• Desarrollar una sólida infraestructura digital y tecnológica 
para nuestras bibliotecas.

• Fomentar la confianza, la alfabetización y las competencias 
digitales de nuestro personal.

• Ser ambiciosos y aplicar las mejores prácticas en nuestro 
trabajo digital.

• Acercar la biblioteca a nuestros usuarios a través de la tecno-
logía.

• Fomentar la conexión y la interacción con nuestras comuni-
dades.

• Ayudar a nuestros usuarios a superar la brecha de la pobreza 
digital.

• Apoyar la innovación, las pruebas y el aprendizaje a través de 
la tecnología apropiada para el personal y las comunidades.

• Utilizar los datos para revisar los servicios y recursos y res-
ponder a las necesidades de las comunidades.
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REPÚBLICA CHECA

En la República Checa se desarrolló From libraries for libra-
ries, que es el documento temático de la estrategia para el 
desarrollo de las bibliotecas para el periodo 2021-2027, con 
una mirada hasta el 2030, consiste principalmente en tres 
pilares centrales: i) el desarrollo del potencial de las biblio-
tecas como centros comunitarios con espacios, tecnologías, 
materiales y personal adecuados, ii) enfatiza el fortaleci-
miento de la función educativa de las bibliotecas en la edu-
cación formal y no formal y la profundización de la coopera-
ción institucional con el sector educativo y iii) promover el 
acceso libre a la riqueza cultural y científica tanto en forma-
tos digitales como en formatos físicos.

El documento es la continuación de la estrategia llevada a 
cabo entre 2017 y 2020, que se centraba en la transformación 
de las bibliotecas públicas en instituciones modernas y no 
solo una gran colección de libros, sino que también un aba-
nico de servicios disponibles.

Tabla 8 Objetivos y acciones contenidas en From libraries for libraries, 2021-2027.

Objetivos Acciones estratégicas

Bibliotecas como pilares del desarrollo de la sociedad civil y de cen-
tros naturales de las comunidades

• Acceso equitativo a todos los recursos de información y dis-
ponibilidad de servicios para todos

• Desarrollo del potencial de los centros comunitarios
• Responder de forma proactiva a las necesidades de los usua-

rios
• Desarrollo de la identidad regional
• Incluir a las bibliotecas como centros comunitarios en mate-

rias estratégicas
• Proporcionar funciones comunitarias a través de financia-

miento de múltiples fuentes
• Facilidades espaciales, tecnológicas y materiales para el 

desarrollo de actividades comunitarias, incluido el apoyo al 
desarrollo de personal competente

• Conexión a Internet de alta velocidad
• Integrar cursos y métodos para el desarrollo de competencias 

para funciones comunitarias dentro de la capacitación de los/
as bibliotecarios(as)

Bibliotecas como instituciones educativas y de apoyo a las institu-
ciones educativas 

• Actos educativos de calidad para los usuarios, con un foco en 
los usuarios con necesidades específicas

• Condiciones para una cooperación eficaz entre bibliotecas y 
escuelas a todos los niveles, otras instituciones educativas y 
las autoridades

• Cooperación sistemática con escuelas
• Puestos de trabajo para especialistas en educación
• Promover el papel de las bibliotecas como instituciones 

educativas
• Financiamiento multifuente de la función educativa de las 

bibliotecas
• Anclar el uso de la oferta educativa y los recursos de informa-

ción de las bibliotecas como parte del plan de estudios de las 
bibliotecas

• Desarrollar el trabajo crítico con información científica en los 
programas de estudio mediante información accesible sobre 
los resultados de la ciencia mundial

• Promover las soluciones abiertas, la transferencia de tecnolo-
gía y la innovación

• Sistema eficaz de formación de bibliotecarios, incluida la 
gestión.

Bibliotecas como guardianes de la cultura y el conocimiento • Acceso equitativo

Fuente: Elaboración propia en base en From libraries for libraries, 2021-2027.
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HONG KONG

En Hong Kong existe The Strategic Plan of Hong Kong Public 
Libraries (2020-2025), que plantea seis misiones a desarrollar 
en un plazo de 6 años, en donde cada misión cuenta con 
un objetivo y acciones estratégicos, entre los que destaca la 
misión número cinco: Mejorar los servicios de la biblioteca a 
través de la tecnología, busca principalmente la mejora de 
los servicios de la biblioteca aprovechando las nuevas tecno-
logías y uso de las TIC.

Tabla 9 Objtivo y acciones contenidas en The Strategic Plan of Hong Kong Public Libraries (2020-2025)

Objetivos Acciones estratégicas

Usar la tecnología para mejorar los servicios, las instalaciones, la 
calidad del servicio, la rentabilidad y promover la cultura de la lec-
tura en toda la ciudad, apoyando el desarrollo de Hong Kong como 
una ciudad inteligente

• Desarrollar un sistema de bibliotecas inteligente a través del 
uso amplio de las TIC y las instalaciones de autoservicio a 
través de tecnología RFID (Radio Frequency Identification)

• Mejorar la experiencia de usuario a través de instalaciones de 
autoservicio

• Enriquecer la experiencia de lectura y los intereses de los 
individuos a través de una interfaz sencilla para acceder a 
todas las formas de contenido e información relacionada

• Mejorar la administración y gestión de las colecciones biblio-
tecarias y su disponibilidad a través de procesos de toma de 
decisiones basados en evidencia

Fuente: Elaboración propia en base a The Strategic Plan of Hong Kong Public Libraries, 2020-2025.
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MEDELLÍN

Por otra parte, está el Plan Estratégico del Sistema Nacio-
nal de Bibliotecas Públicas de Medellín (2022-2026), tiene la 
particularidad que es la continuación del proceso del Plan 
Estratégico 2014-2018, establece a través de una metodolo-
gía denominada teoría del cambio, propone un plan que no 
sigue una estructura tan rígida y que es capaz de adaptarse 
a los desafíos y retos para que se puedan presentar ajustes y 
actualizaciones necesarias para cumplir con los procesos. El 
plan estratégico refleja la misión, visión, tendencias, grupos 
de interés, construcción de un mapa estratégico y el desa-
rrollo de rutas estratégicas, rutas de soporte y propuesta de 
estructura, el mismo plan plantea una serie de rutas tácticas, 
hitos por año e indicadores de seguimiento para cada una de 
las rutas, algunas de estas rutas están orientadas netamen-
te a materias digitales:

Tabla 10 Rutas tácticas e hitos contenidos en Rutas Estratégicas 2022 - 2026, Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín

Ruta Ruta táctica Hitos (año 1- 5)

Ruta 1: Bibliotecas 
que acogen e invitan 
a la curiosidad

Cierre de brechas de infraestructura físi-
ca

Año 1: Se cuenta con un diagnóstico de cierre de brechas de 
obligaciones normativas y requerimientos básicos de seguridad, 
accesibilidad y confort

Año 2-3: Se ha establecido y activado un plan de cierre de brechas 
y de mantenimiento preventivo con asignación de presupuesto 
anual

Año 4-5: Se han cerrado brechas relacionadas con normas de segu-
ridad (anclajes) en todas las unidades de información (UI)

Fortalecer la infraestructura digital, de 
inclusión y de confort a través de alian-
zas con el sector privado

Año 1: Se ha mapeado y evaluado la viabilidad técnica y relacional 
de generar alianzas privadas

Año 2-3: Se han diseñado modelos o pilotos de involucramiento de 
actores privados en UI de acuerdo con planes de cierre de brechas

Años 4-5: Se han vinculado actores privados al desarrollo de las UI 
visibilizando las contribuciones del SBPM y de actores privados al 
desarrollo de la ciudad

Acelerar la apropiación digital en ofertas, 
experiencias y cultura de servicio en el 
SBPM

Año 1: Se fortalecen las estrategias para la dinamización y acceso 
ciudadano a diversas fuentes y soportes de información

Año 2-3: En alianza con otros actores del ecosistema se ha amplia-
do el alcance de “libros sin fronteras” y el fortalecer el catálogo de 
ciudad

Año 4-5: El catálogo de ciudad se fortalece con la participación de 
nuevos aliados



Transform
ación digital en las bibliotecas públicas en C

hile: H
acia un sistem

a de bibliotecas públicas del siglo X
X

I

28

Ruta Ruta táctica Hitos (año 1- 5)

Ruta 3: Circulación 
de información y 
conocimiento

Dinamizar la circulación de información 
en alianza con otros

Año 1: Se mantiene la disposición de información existentes en 
diferentes formatos para que las ciudadanías estén informadas

Año 2-3: Se han fortalecido las fuentes documentales en UI a tra-
vés de diversificación temática (técnico/científico) y accesibilidad

Año 4-5: Se logra la financiar para suscribir bases de datos y pu-
blicaciones periódicas especializadas para atender requerimientos 
específicos de los centros de documentación

Fortalecer colecciones y fuentes docu-
mentales

Año 1: Se mantiene la disposición de información existentes en 
diferentes formatos para que las ciudadanías estén informadas

Año 2-3: Se han fortalecido las fuentes documentales en UI a tra-
vés de diversificación temática (técnico/científico) y accesibilidad

Años 4-5: Se logra la financiar para suscribir bases de datos y pu-
blicaciones periódicas especializadas para atender requerimientos 
específicos de los centros de documentación

Ruta 5: Acceso y 
apropiación tecno-
lógica

Apropiar la experimentación tecnológica 
en los diferentes canales y UI

Año 1: El equipo humano del SBPM comprende la experimentación 
tecnológica como un proceso de exploración para llevar a cabo 
proyectos

Año 2-3: La oferta de las UI incorpora la experimentación tecnoló-
gica como metodología para su oferta desde los diversos canales 
del servicio

Año 4-5: El SBPM cuenta con metodologías de experimentación 
tecnológica que integran campos como las artes, la literatura, 
ciencias exactas y humanidades permitiendo nuevas formas de 
ver, indagar y hacer

Sostener procesos formativos en TIC 
orientados a la apropiación y uso coti-
diano

Año 1: Se ha diversificado la formación en TIC, más allá de la 
alfabetización digital, para abarcar el desarrollo de otras compe-
tencias necesarias frente a las nuevas tecnologías

Año 2-3: Se ha continuidad a los espacios de formación que 
permiten la integración de las personas al uso cotidiano o al 
conocimiento de nuevas herramientas tecnológicas según sus 
necesidades

Año 4-5: Se han establecido procesos formativos orientados al de-
sarrollo de competencias informacionales y en TIC con distinción 
etaria y enfoques diferenciales
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Ruta Ruta táctica Hitos (año 1- 5)

Ruta 5: Acceso y 
apropiación tecno-
lógica

Proponer diálogos asociados a la trans-
formación digital

Año 1: Definición de problemáticas e intereses actuales más allá de 
la seguridad web, para reflexionar y tomar acción frente a las ven-
tajas y consecuencias del uso de las nuevas tecnologías

Año 2-3: Se han generado espacios de diálogo con respecto a la 
transformación digital en términos de ventajas, oportunidades o 
problemáticas que suponen en la vida de las personas la llegada de 
nuevas tecnologías

Año 4-5: Se generan diálogos intergeneracionales.

Integrar TIC a ofertas de co-creación

Año 1: Los equipos de cultura digital conocen y comparten conoci-
miento relacionado con metodologías de co-creación (design thin-
king, art thinking y STEM)

Año 2-3: Se han fortalecido las ofertas y ambientes de aprendizaje y 
co-creación basada en TICs, los equipos de cultura digital están em-
poderados como facilitadores metodológicos y de innovación social 
al servicio de procesos e iniciativas locales

Año 4-5: Los equipos de cultura digital facilitan procesos metodo-
lógicos y de innovación social para procesos e iniciativas locales

Incorporar el concepto de Bibliolabs

Año 1: Se han consolidado las líneas de trabajo de Makerspaces y la 
forma en la que se integran a las acciones y ofertas.

Año 2-3: Las UI del SBPM comprenden el concepto Bibliolabs y se 
apropian de los Makerspaces para fortalecer su oferta programática

Año 4-5: Se logra participación más incluyente y diversa dentro del 
desarrollo de Soluciones Maker, para la fabricación de prototipos 
y herramientas asociadas a intereses propios de las comunidades

Fuente: Elaboración propia en base a Rutas Estratégicas 2022 - 2026. Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín
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El escenario internacional, en resumen, muestra la necesidad 
del desarrollo de estrategias digitales enfocadas a los distin-
tos niveles de los sistemas de bibliotecas de cada país, sean 
estos a nivel nacional, regional, local o mediante un sistema 
nacional de bibliotecas públicas, se pueden encontrar una 
serie de puntos en común en las estrategias: la necesidad de 
la reducción de la brecha de infraestructura física y digital de 
las bibliotecas, la formación de capital humano, la inclusión 
de nuevas tecnologías en los modelos de gestión y las ven-
tajas que trae consigo los procesos de transformación digital 
son solo algunos de los elementos clave para comprender el 
ecosistema de bibliotecas a nivel internacional y nacional en 
materia de transformación digital en la actualidad. 

Dimensiones de la transformación digital en bibliotecas 
y modelo

Las estrategias de desarrollo expuestas contienen una serie 
de dimensiones que componen los procesos de transforma-
ción digital en bibliotecas, las cuales también se encuentran 
presentes de diversas formas en la literatura al respecto.

En términos generales, los distintos aspectos de la trans-
formación digital en todo tipo de organizaciones pueden 
agruparse en tres grandes dimensiones: 1) Factores de go-
bernanza organizacional; 2) Factores humanos y; 3) Factores 
técnicos (Sheikhshoaei et al., 2021). Y en ellas se pueden 
enmarcar los distintos factores que han sido identificados 
en la literatura como necesarios para emprender procesos 
exitosos de transformación digital, como los mencionados 
en secciones anteriores de este documento.

Por otra parte, la recopilación y análisis de 18 estrategias 
de transformación digital para bibliotecas públicas, de in-
vestigación y especializadas a nivel internacional permitió 
la identificación de 11 elementos presentes de manera trans-
versal en estas estrategias, los que pueden ser organizados 
en 4 grandes dimensiones que, por una parte, se ajustan a 
las dimensiones generales presentes en la literatura y, por 
otro, son posibles de ser identificadas y aplicadas al caso na-
cional. Estos elementos se grafican en el siguiente diagrama:

Ilustración 1 Modelo de transformación digital para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Chile
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Capacidades generales
En primer lugar, la dimensión capacidades generales com-
prende fundamentalmente elementos propios del ámbito 
organizacional, de gestión y de recursos humanos de la bi-
blioteca. Se vinculan a la movilización de recursos, las estra-
tegias y el nivel de preparación y características del personal 
(López y Odgers, 2011). Se compone de tres subdimensiones: 
Gestión, alineamiento estratégico y capital humano.

Entre los elementos de gestión impactados por los procesos 
de transformación digital se encuentran los recursos, las ope-
raciones organizacionales y sus procesos (Kao et al., 2024). Y 
en las estrategias analizadas a nivel global, la gestión de las 
bibliotecas es una de las principales variables del funciona-
miento interno a ser intervenidas por las estrategias.

Así, la Biblioteca Nacional de España ha desarrollado un plan 
de eficiencia que busca asegurar la sostenibilidad tecnológi-
ca del ecosistema digital de la biblioteca, transformándola 
en un nodo central de la recreación colaborativa del patrimo-
nio nacional colectivo y un espacio de innovación y transfor-
mación (Biblioteca Nacional de España, 2023). Asimismo, la 
Biblioteca de la Universidad Simon Fraser en Canadá busca 
construir sostenibilidad en términos de su potencial técnico 
y organizacional, a través de la implementación de técnicas 
que garanticen el alineamiento de las actividades digitales 
con la estrategia institucional general (Jordan, 2022).

Por otra parte, la estrategia digital de la Biblioteca Nacional 
de Australia propone la implementación de un modelo ope-
rativo de gestión de productos y un catálogo de servicios de 
apoyo. Iniciativas que impactarán positivamente en la ma-
duración del modelo de prestación de servicios digitales y 
mejorarán la priorización de su oferta (National Library of 
Australia, 2023b, 2023a). En esta misma línea, la Biblioteca 
Nacional de México tiene como objetivo la actualización de 
diversos aspectos organizacionales, como los recursos hu-
manos, los espacios de trabajo y las políticas, normas y pro-
cedimientos internos (Castro et al., 2021).

El alineamiento estratégico, en tanto, refiere a la integración 
entre las tecnologías que se desean incorporar y las estrate-
gias, objetivos y necesidades de la organización. Su esencia 
está en la alineación de la biblioteca con el entorno para 
concebir un desarrollo acorde con sus condiciones internas 
y los cambios que se gestan en su exterior, dado que estos 
determinan fuertemente la forma en que las bibliotecas de-
ben operar a partir de las transformaciones en las necesida-
des y demandas de las comunidades a las que sirven (Santos 
Aramburo, 2012). De esta manera, el alineamiento estratégi-
co tiene como objetivo estar a cargo de la implementación, 
desarrollo y la calidad de las TIC dentro de la biblioteca (Cár-
denas et al., 2016).

Finalmente, a medida que los servicios y el funcionamiento 
de las bibliotecas se transforman digitalmente, también es 
necesario que su capital humano y sus capacidades y compe-
tencias se actualicen y desarrollen. En este sentido, según la 
estrategia digital del Sistema de Bibliotecas de la Universi-
dad de Harvard, la capacitación es un aspecto fundamental, 
dado que contar con personal con el conocimiento necesario 

para organizar, buscar y archivar colecciones y material digi-
tal es fundamental en el proceso de digitalización, por lo que 
la actualización constante del conocimiento del personal bi-
bliotecario es fundamental (Wones, 2016). Aspecto que tam-
bién es destacado en la estrategia de la Biblioteca Nacional 
de Australia, que propone como misión el equiparar y empo-
derar a todo su staff para construir capacidades y productos 
digitales en la experiencia bibliotecaria completa y no sec-
cionalmente (National Library of Australia, 2023a, 2023b).

En definitiva, la capacitación constante busca la mejora 
constante de los servicios y funcionamiento de la biblioteca, 
con mejores estrategias que se adapten a las necesidades 
cambiantes de la comunidad y que cuenten con un capital 
humano flexible y adaptable a las nuevas herramientas, me-
todologías y formas de trabajo (Agência de Bibliotecas e Co-
leções Digitais da Universidade de São Paulo, 2020).

Servicios
Esta dimensión comprende la actividad central de la bibliote-
ca. Los productos y servicios que ofrece a sus usuarios. Cons-
ta de las subdimensiones talleres, investigación, vinculación 
con la comunidad y servicios digitales.

En primer lugar, la realización de talleres y las actividades de 
enseñanza se muestran como uno de los pilares fundamen-
tales de las estrategias de digitalización de las bibliotecas 
analizadas, funcionando como extensiones de la función de 
las escuelas tanto académicamente -en el fomento de la lec-
toescritura, por ejemplo-, como en la promoción de valores 
como el liderazgo, la justicia social, la innovación y el desa-
rrollo comunitario (Siddike et al., 2014).

Con ese objetivo en mente, la enseñanza impartida desde 
las bibliotecas tiene énfasis en el fomento lector infantil a 
través de actividades virtuales en Japón (National Diet Li-
brary, 2021) o de programas de storytelling (Iberbibliotecas, 
2023), pero también sirve como apoyo en las investigaciones 
personales y la enseñanza de todo tipo de personas median-
te medios innovadores para atraer públicos más amplios y 
que superen las fronteras regionales y nacionales a través 
de internet (Ray et al., 2018; University of Oxford, 2016). Ini-
ciativas que reflejan el rol tradicional de la biblioteca en el 
aprendizaje continuo de la comunidad a la que sirve y las 
formas en que distintas instituciones buscan actualizar a las 
necesidades y herramientas actuales sus actividades orien-
tadas a este fin.

Otra subdimensión encontrada dentro de la revisión de es-
trategias internacionales es la de investigación. Esta área 
busca generar una transformación digital bibliotecaria con el 
foco no solo en la entrega de conocimiento a la comunidad, 
sino también en la generación del mismo. Las bibliotecas 
digitalizadas buscan aprovechar las herramientas tecnológi-
cas que tienen a su alcance para estimular la producción de 
saber dentro y fuera de sus instalaciones. Y si bien es algo 
que se presenta en algunas estrategias de bibliotecas públi-
cas, como en el caso de la biblioteca de Johannesburgo, en 
Sudáfrica, con una breve mención al apoyo a las comunida-
des en exploración de ideas innovadoras (Mpendulo, 2023), 
o en el apoyo a la investigación, mencionado brevemente 
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en la estrategia mexicana (Castro et al., 2021), esta dimen-
sión se encontró mucho más frecuentemente en bibliotecas 
especializadas, como la Biblioteca de la Dieta de Japón o la 
Research Library UK, o naturalmente en bibliotecas universi-
tarias, como en Harvard u Oxford.

Las bibliotecas especializadas, en ese sentido, buscan incen-
tivar la investigación digital e innovadora, poniendo a dispo-
sición todas las herramientas y colecciones disponibles para 
la creatividad y ciencia comunitaria (Agência de Bibliotecas 
e Coleções Digitais da Universidade de São Paulo, 2020). Y 
para aquello, se busca mejorar el servicio de investigación, 
mejorándolo no solo con medios digitales, sino también con 
la cooperación externa de otras bibliotecas y otras institucio-
nes dedicadas a la investigación (National Diet Library, 2021). 
Así, las bibliotecas especializadas, ya sean investigativas o 
legislativas, buscan reforzar la investigación con medios di-
gitales, mayor acceso a colecciones y una cooperación con 
entes externos a la propia biblioteca. 

Por otro lado, las bibliotecas privadas -y principalmente uni-
versitarias- se enfocan en la investigación abierta y en la 
promoción de un mayor acceso a ella. Así, la Biblioteca de la 
Universidad de Harvard pretende crear un repositorio com-
partido para abrir el acceso a las investigaciones publicadas 
por la biblioteca y por otras ajenas, creando también un es-
pacio online donde tanto profesores como alumnos puedan 
usar el contenido en clases, estudios y en sus investigacio-
nes (Wones, 2016). Mientras que Oxford, con ideas similares 
a las de Harvard, busca además aprovechar la digitalización 
para explotar el uso de métodos de investigación digital. Y 
así, junto a centros especializados de investigación digital, 
poder ser un espacio de aprendizaje y trabajo, donde se sa-
que el mayor provecho de las herramientas tecnológicas en 
la labor investigativa (University of Oxford, 2016). 

Si bien esta subdimensión se encuentra con más fuerza en 
estrategias de bibliotecas privadas y especializadas, también 
tiene un pequeño espacio en las estrategias de bibliotecas 
públicas. La presencia firme de la investigación como pilar 
fundamental en estas bibliotecas no quita la posibilidad de 
que esta pueda ser ampliada a bibliotecas públicas, sobre 
todo con una mayor digitalización de estas.

Respecto al relacionamiento comunitario, Mir (2023) lo des-
taca como una misión particular de las bibliotecas del siglo 
XXI, a través de la que posibilita espacios de unión, debate y 
entretenimiento para los usuarios. Así, se ha encontrado en 
ciertas estrategias bibliotecarias la promoción de espacios 
abiertos a la comunidad con apoyo digital, como se puede 
ver en la estrategia australiana, donde se pretende utilizar 
lo digital para tener una mejor estrategia de participación de 
las personas que asisten a la biblioteca (National Library of 
Australia, 2023a). 

Dentro de esta sección se pueden analizar varios elemen-
tos prácticos, como los planes de difusión de las bibliotecas 
para llegar a una mayor cantidad de público, promoción de 
contenido interactivo en espacios grupales, ya sea de forma 
presencial en salas preparadas especialmente para aquello 
o por medio de foros de internet, espacios de discusión o 

grupos de lectura que también son tanto presenciales como 
virtuales (The British Library, 2023). De esta forma las estra-
tegias encontradas buscan fomentar en las bibliotecas, junto 
a su digitalización, un espacio de encuentro e intercambio de 
ideas que no se limite meramente a la presencialidad. 

Por otra parte, está la subdimensión de entrega de servicios 
digitales como herramientas de búsqueda, acceso a WiFi, pá-
gina web, préstamos de material digital.  La Biblioteca Na-
cional de España tiene dentro de sus objetivos principales 
el desarrollo de nuevos servicios digitales, en el nuevo eco-
sistema de la web. BNElab tiene como propósito convertirse 
en un catalizador de innovación, participación ciudadana y 
reutilización de datos y colecciones en ecosistemas digita-
les (Biblioteca Nacional de España, 2023). Así mismo, la Bi-
blioteca Nacional de Noruega busca desarrollar seminarios y 
conferencias que impulsen el conocimiento en el uso de los 
servicios bibliotecarios en línea (Norway Mnistry of Culture y 
Norway Ministry of Education and Research, 2020). Servicios 
como las guías de búsqueda y exposiciones digitales (Natio-
nal Diet Library, 2021), o cursos en línea y entrega de recur-
sos digitales (Mpendulo, 2023) son otros tipos de servicios 
entregados por las bibliotecas públicas que se encuentran en 
proceso de transformarse digitalmente.

En el ámbito privado, la Biblioteca de la Universidad de 
Oxford (2016) ofrece servicios de búsqueda y acceso que faci-
litan el descubrimiento de materiales tanto en formato físico 
como digital, además de herramientas para facilitar la modi-
ficación o mejoras en el contenido después de la publicación, 
como agregar descripción adicional o información sobre la 
conservación de los objetivos. Así mismo, la biblioteca se 
propone (i) entregar recursos y colecciones digitales a través 
de la página web de la biblioteca, los cuales están centrados 
en el usuario, optimizando la experiencia, (ii) optimizar el 
contenido digital, las colecciones y los servicios para múlti-
ples dispositivos así como también los múltiples contextos 
de visitantes, (iii) desarrollar servicios digitales que apoyen 
y mejoren tanto la experiencia del visitante como las oportu-
nidades comerciales, entre los que se incluyen plataformas 
e-commerce, sistemas de administración de la relación con 
el cliente, acceso a WiFi público, librerías de fotos y soporte 
para relaciones en línea, (iv) llevar a cabo actividades de di-
vulgación digital en la comunidad.

Infraestructura
La dimensión infraestructura refiere a los aspectos físicos de 
la biblioteca, en cuanto a su edificio, instalaciones y equipa-
miento. Y la considera en términos de su calidad, estado de 
mantenimiento, velocidad y frecuencia de actualización o re-
novación, entre otros. Comprende las subdimensiones insta-
laciones, hardware y software, y seguridad de la información.
En primer lugar, la existencia de instalaciones de calidad que 
sean capaces de proveer e incorporar los espacios necesarios 
para el desarrollo de elementos y materiales digitales. Las 
bibliotecas privadas son las que presentan un mayor nivel 
de desarrollo de las instalaciones y los espacios digitales, 
en comparación a bibliotecas públicas. La Biblioteca de la 
Universidad de Harvard tiene como objetivo combinar los es-
pacios físicos y digitales de la biblioteca con el fin de que 
ambos sean vitales para los objetivos de investigación y en-
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señanza. Para esto, la biblioteca busca rediseñar la web de la 
biblioteca de forma efectiva, e incorporar contenido y herra-
mientas electrónicas a los espacios físicos de la biblioteca. 
Por último, la biblioteca busca fortalecer las instalaciones 
para permitir la preservación y el acceso a largo plazo a la 
información digitalizada y fuentes de información nacidas 
digitales (Wones, 2016).

Así mismo, la Biblioteca de la Universidad de Oxford se pro-
pone desarrollar instalaciones apropiadas que sostengan, 
administren y recuperen metadata descriptiva, y un archivo 
de búsqueda y recuperación para colecciones esenciales de 
bibliotecas y museos (University of Oxford, 2016). Por otro 
lado, la organización UK Research Libraries (RLUK) propone 
que los espacios que actualmente se utilizan para coleccio-
nes impresas, se puedan reutilizar, manteniendo y amplian-
do las instalaciones para colecciones especiales (Agência de 
Bibliotecas e Coleções Digitais da Universidade de São Paulo, 
2020).

Una segunda capa de la infraestructura es la ciberseguridad. 
Si bien dentro de la revisión de estrategias la ciberseguri-
dad no se menciona textualmente como un eje de acción, 
se incluye dentro de las dimensiones por la importancia que 
le da la bibliografía y la regulación legal chilena. En esa lí-
nea, el inciso sexto del artículo 2 de la ley 21.663 define la 
ciberseguridad como la “preservación de la confidencialidad 
e integridad de la información y de la disponibilidad y resi-
liencia de las redes y sistemas informáticos, con el objetivo 
de proteger a las personas, la sociedad, las organizaciones o 
las naciones de incidentes de ciberseguridad”  (Ley Marco de 
Ciberseguridad, 2024), entendiendo también, por medio de la 
misma ley, que el Estado velará para que todas las personas 
puedan participar de un ciberespacio seguro. Así, se ve la 
ciberseguridad como una dimensión emergente pero nece-

saria en la construcción de organizaciones modernas, como 
lo son las bibliotecas del siglo XXI.

En el caso particular de las bibliotecas, la gestión de ries-
gos -sobre todo cibernéticos- se hace primordial. Y tal como 
lo indican Corda et al. (2017), los principales componentes 
del riesgo informático que hay que resguardar son la segu-
ridad física, el control de acceso, la protección de los datos, 
la seguridad en las redes, la organización y división de res-
ponsabilidades, las políticas hacia el personal y la seguridad 
de los sistemas operativos y de red. Es bajo la premisa del 
cuidado de este espacio naciente en el mundo cibernético el 
que obliga a preocuparse de la ciberseguridad en el contexto 
bibliotecario.

Otro aspecto relevante dentro de la infraestructura de las 
bibliotecas en el contexto de la transformación digital es el 
acceso al contenido digital. Entre las bibliotecas especiali-
zadas que buscan aumentar el acceso a las colecciones digi-
tales, la Biblioteca de la Dieta de Japón tiene como objetivo 
proporcionar acceso a recursos de información, los cuales se 
dividen en (i) servicios remotos, en donde se encuentra la 
digitalización de materiales, la fotoduplicación de estos y 
el desarrollo de guías de búsqueda y exposiciones digitales. 
Esto se suma a la colaboración con bibliotecas públicas y 
universitarias en préstamos interbibliotecarios y servicios de 
transmisión de contenidos digitalizados, (ii) Servicios in situ 
para los usuarios: esta sección busca proporcionar servicios 
de consulta, copia y referencia en la biblioteca, y realización 
de eventos como exposiciones y conferencias. Ambas seccio-
nes cuentan con servicios para personas con dificultad para 
acceder a texto impreso, convirtiendo la literatura académi-
ca en datos de texto o audiolibros, y la promoción de activi-
dades de lectura para niños (National Diet Library, 2021).
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Por otro lado, bibliotecas privadas como la de Oxford o Har-
vard también tienen dentro sus principales objetivos, en 
cuanto a la transformación digital, el acceso a la información 
y contenido digital. La biblioteca de Harvard busca proveer 
acceso fluido y uso de todos los contenidos comprados, li-
cenciados y creados por la librería mediante la implemen-
tación de opciones e-reserves para las escuelas, y mediante 
un proyecto para rediseñar la web de la biblioteca, con los 
objetivos definidos previamente. Por otro lado, la biblioteca 
busca permitir a los usuarios encontrar, acceder y usar el 
contenido adquirido y creado por la biblioteca sin interven-
ción, al implementar prácticas de evaluación activa acerca 
de la creación y personalización del sistema bibliotecario y 
sus herramientas y designar herramientas online accesibles 
(Wones, 2016). Siguiendo con esta línea, el Congreso de Esta-
dos Unidos tiene dentro de sus plataformas un programa de 
digitalización de los derechos de autor, haciendo más fácil 
el acceso de los usuarios a distintos archivos, identificando 
a los usuarios para acceder a material restringido (Library of 
Congress, 2019).

Alianzas
La colaboración con instituciones externas es una subdi-
mensión relevante a la hora de llevar a cabo el proceso de 
transformación digital en bibliotecas públicas. La Biblioteca 
Nacional de Australia se propone como uno de sus objetivos 
principales la colaboración con diversas instituciones, tales 
como fundaciones, organizaciones de trabajadores, empre-
sas privadas; garantizado la continuidad de infraestructuras, 
sistemas de digitalización, depósitos electrónicos naciona-
les y tesoros de bajo costo adecuados para su propósito. La 
biblioteca busca financiamiento para construir una infraes-
tructura NCI (Instituciones de Colección Nacional) compar-
tida de próxima generación (National Library of Australia, 
2023b, 2023a). Así mismo, la Biblioteca de la Dieta de Japón 
tiene como objetivo la cooperación con instituciones afilia-
das, y promete apoyarse en distintas bibliotecas tanto de 
Japón como del resto del mundo. Su misión es lograr la capa-
citación de sus colaboradores, buscar apoyo en sus distintas 
actividades y lograr un acceso integral a recursos de infor-
mación (National Diet Library, 2021). La Biblioteca Nacional 
de España también propone dentro de su estrategia digital 
2023-2025 la incorporación de comunidades y agentes socia-
les, profesionales y económicos, con el objetivo de construir 
nuevos entornos de cooperación y espacios para la reflexión, 
conversación y creación colectiva (Biblioteca Nacional de Es-
paña, 2023). Por último, la estrategia digital de las bibliote-
cas públicas de Reino Unido tiene como objetivo construir 
una red compartida de bibliotecas, intercambiando tanto re-
cursos como infraestructura (The British Library, 2023).

Desde el enfoque de las bibliotecas privadas, la Biblioteca 
de la Universidad de Harvard busca asociarse con entidades 
para desarrollar servicios avanzados en apoyo a la investiga-
ción, la enseñanza y el aprendizaje (Wones, 2016). Así mismo, 
la Biblioteca de la Universidad de Oxford se propone desarro-
llar enfoques comerciales y asociaciones para hacer crecer 
las fuentes de ingresos existentes y desarrollar nuevas para 
garantizar la sostenibilidad de las operaciones (University of 
Oxford, 2016).
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Para el desarrollo de la investigación se diseñó una estrate-
gia metodológica mixta que comprende una fase cualitativa 
que incluyó el análisis documental expuesto y entrevistas 
en profundidad con informantes clave del SNBP, incluyendo 
directivos del SERPAT, de bibliotecas recionales y de la direc-
ción de bibliotecas públicas de 8 regiones del país.

Todas las entrevistadas (12) son mujeres que ocupan cargos 
de directoras, coordinadoras o encargadas del área de infor-
mática de sus respectivas instituciones o bibliotecas, y para 
la realización de las entrevistas se utilizó una pauta centrada 
en aspectos sobre la gestión y funcionamiento interno de las 
instituciones, los planes formal o informalmente formulados 
para la transformación digital (o su ausencia), la incidencia 
de las tecnologías digitales sobre diversos aspectos del fun-
cionamiento de la institución, los servicios que presta y la 
infraestructura con la que cuenta tanto para el trabajo de los 
funcionarios como para la prestación de servicios al público.
Todas las entrevistas fueron realizadas por videollamada a 
través Google Meet, fueron grabadas y transcritas para ser 
utilizadas como insumos para la contextualización del pro-
blema de investigación, para la validación de las dimensio-
nes y elementos constitutivos del modelo de madurez digital 
y como evidencia complementaria para la interpretación de 
los resultados cuantitativos.

Por otra parte, se desarrolló una fase de recolección y aná-
lisis de datos cuantitativos a través de una encuesta de cor-
te transversal realizada entre el 30 de septiembre y el 5 de 
noviembre de 2024, compuesta por dos cuestionarios dife-
renciados. Uno para el caso de las bibliotecas municipales y 
filiales; y otro para las bibliotecas regionales, los que difieren 
en su extensión y énfasis temático.

Ambos cuestionarios abarcan aspectos como la infraes-
tructura digital de las bibliotecas, sus servicios al público y 
estrategias de innovación y digitalización. Adicionalmente, 
el cuestionario específico para bibliotecas filiales contiene 
preguntas relativas a la infraestructura física del recinto, 
mientras que para las bibliotecas regionales se incluyeron 
módulos orientados a recoger datos sobre las capacidades y 
roles del personal de la biblioteca, las funciones de investi-
gación que realiza y las posibles alianzas existentes entre la 
institución y otros actores.

La encuesta tiene un diseño censal, y en cuanto a sus tasas 
de respuesta, se alcanzó un 100% de respuesta (n=7) en el 
caso de las bibliotecas regionales y un 75,7% (n=343) de las 
bibliotecas municipales y filiales. 

Los cuestionarios fueron distribuidos a la totalidad de las 
bibliotecas registradas en la base de datos del SNBP, a las 
cuales se las contactó con la colaboración de los coordina-
dores regionales y personal del SERPAT. Adicionalmente, se 
contactó individualmente por correo electrónico y teléfono 
a aquellas bibliotecas que no respondieron en una primera 
fase de difusión de la encuesta.

En cuanto a la estrategia analítica, esta consistió en un aná-
lisis estadístico descriptivo univariado y bivariado de las 
variables del modelo y las características geográficas y de-

mográficas de las bibliotecas y las regiones en las que se 
localizan, como el nivel de ruralidad de las comunas y re-
giones, la cantidad de funcionarios de las bibliotecas, entre 
otros. Se presentan resultados de este análisis para cada di-
mensión constituyente del modelo de madurez digital.

Finalmente, los resultados del cuestionario fueron organiza-
dos en las distintas variables y dimensiones del modelo con-
ceptual, y luego de numerosas iteraciones en las que se asig-
naron diversos pesos a los elementos del modelo, a través de 
los cuales se asignó un puntaje de madurez digital para las 
bibliotecas regionales y municipales/filiales del país, a nivel 
de variable, dimensión y general.
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Bibliotecas regionales

La encuesta fue respondida por todas las bibliotecas regio-
nales del país (N = 7), correspondientes a las bibliotecas de 
las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana, Los Lagos y Aysén2. Su dotación va entre 5 a 
89 funcionarios, promediando 28,4 empleados por biblioteca, 
lo que demuestra una muy alta variabilidad en el tamaño de 
la dotación de estas instituciones.

Planes y procesos de transformación digital
Ninguna de las bibliotecas regionales afirmó tener una estra-
tegia propia dedicada a la transformación digital, sin embar-
go, tres de ellas indican seguir un plan de digitalización dise-
ñado por el SNBP. Otras tres afirman directrices del SERPAT, 
una sigue un plan de transformación digital nacional, y una 

sigue un plan de Biblioredes. Finalmente, tres de las siete bi-
bliotecas encuestadas carecen completamente de algún plan 
de transformación digital propio o externo.

Pese a esto, 6 de las 7 bibliotecas han desarrollado procesos 
de transformación digital dentro de los últimos años, entre 
los que destaca la digitalización de servicios para usuarios 
(n = 6), seguido por la gestión interna (n = 4). Dos bibliotecas 
regionales se han adjudicado fondos para apoyar la transfor-
mación digital. 3 de ellas han designado a una persona con 
el cargo de coordinador de transformación digital, aunque 
ninguno con dedicación exclusiva a ese rol. Por último, nin-
guna de las bibliotecas regionales reportó tener una política 
de gestión documental, aunque tres afirman haberlo “consi-
derado” en algún momento o como plan a futuro. Los datos 
anteriores se resumen en el siguiente gráfico:

Gráfico 1 Planes y procesos de transformación digital en bibliotecas regionales

2. La Biblioteca José Joaquín Vallejos de la Región de Atacama contestó el cuestionario destinado a bibliotecas filiales, ya que por su envergadura (Solo 5 funcionarios), tiene características más 
similares a bibliotecas filiales, aunque retiene su estatus de biblioteca regional dependiente directamente del SERPAT. Como consecuencia de esto, algunos datos de esta sección están incompletos ya 
que corresponden a preguntas que se realizaron solo en el cuestionario para bibliotecas regionales.
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Adicionalmente, el cuestionario abordó procesos y servicios 
específicos de una biblioteca vinculados a la transformación 
digital. Y al respecto, es importante destacar la diversidad 
del potenciales funciones de las bibliotecas regionales, las 
que además de ser repositorios de información en libros y re-
vistas, puntos de encuentro social, de divulgación del cono-
cimiento y potencialmente de la tecnología, también pueden 
cumplir un rol de archivo del patrimonio local, complemen-
tario a las labores del Archivo Histórico Nacional, el Archivo 
Nacional de la Administración y la Biblioteca del Congreso. 
En este ámbito, 3 de las 7 bibliotecas regionales hacen con-
servación de patrimonio histórico local, y dos de ellas (Valpa-
raíso y Aysén) reportan que actualmente están digitalizando 
su acervo de sus documentos históricos con fines de preser-
vación y acceso público.

Por otra parte, 3res bibliotecas indican tener una colección 
propia de documentos nacidos digitales (creados y difundi-
dos digitalmente), 3 tienen políticas “cero papel” (en que 
todos sus procedimientos son digitales y sin documentos 
impresos), 4 cuentan con funcionarios capacitados para in-
corporar tecnología digital en sus procesos, y 3 bibliotecas 
han realizado capacitaciones para sus funcionarios en ofi-
mática, gestión de colecciones, digitalización de patrimonio, 
manejo de redes sociales, análisis de datos e inteligencia 
artificial):

Gráfico 2 Capacidades generales para la Transformación Digital en bibliotecas regionales
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Servicios y funciones 
En la encuesta, la oferta de servicios digitales de las biblio-
tecas regionales fue clasificada en servicios de enseñanza, 
interacción para usuarios e investigación. En general existe 
un catálogo bastante completo de prestaciones digitales: 
todas las bibliotecas regionales ofrecen Wi-Fi gratuito para 
el público, y todas cuentan con catálogo en línea. Cinco de 
ellas además, cuentan con sistema de préstamos y renova-
ción online. 

Todas las bibliotecas regionales ofrecen servicios de ense-
ñanza para el público, en particular cursos o talleres de al-

fabetización digital general, mientras 4 de ellas ofrecen ta-
lleres de creación de contenidos digitales. Esto se suma la 
oferta educativa tradicional de una biblioteca. Así,3 ofrecen 
talleres de fomento lector, 4 tienen clubes de lectura, 2 de-
sarrollan talleres de escritura creativa, 3 ofrecen apoyo en 
creación de curriculum vitae e inserción laboral y 5 además 
ofrecen cursos o talleres en otras áreas del conocimiento.
3 bibliotecas regionales ofrecen espacios virtuales de inte-
racción para sus usuarios y 1 (Coquimbo) ofrece además ser-
vicios para la investigación, al tener una hemeroteca regio-
nal (no digitalizado al momento de la encuesta).

Por otra parte, la investigación indagó sobre actividades de 
investigación y evaluación de las propias bibliotecas, de las 
cuales una (Santiago) ha realizado investigación propia du-
rante los últimos cinco años, pero 2 afirman haber realizado 

diagnósticos territoriales; 4 han evaluado la satisfacción de 
sus usuarios y 2 han funcionado como plataforma para pre-
sentar estudios realizados por alguna organización externa. 

Gráfico 3 Servicios de bibliotecas regionales

Gráfico 4 Actividades vinculadas a la investigación
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Asimismo, con el fin de determinar el nivel y tipos de uso de 
internet en las bibliotecas para difundir sus servicios y acti-
vidades, se identificó que todas las bibliotecas utilizan para 
ello redes sociales, todas tienen una página web activa, y 3 
reportan hacerlo a través de prensa digital. Al mismo tiempo, 

6 bibliotecas hacen difusión en afiches físicos en la bibliote-
ca y una (Coquimbo) además utiliza afiches físicos en lugares 
públicos fuera de la biblioteca. También Coquimbo utiliza la 
radio y el periódico local como canales de difusión. 

Infraestructura tecnológica de las bibliotecas regionales
En cuanto a la cantidad, calidad y disponibilidad de la in-
fraestructura digital para funcionarios y usuarios de las bi-
bliotecas regionales, todas ellas cuentan con computadores 
públicos y de uso interno, los que junto a las redes abiertas 
de Wi-Fi, actualmente están entre los servicios fundamenta-
les de las bibliotecas públicas. La cantidad de computado-

res disponibles en bibliotecas regionales varía entre13 a 163 
equipos en total, con un promedio de 57 computadores por 
biblioteca. Adicionalmente, respecto a otros dispositivos, 3 
bibliotecas disponen de impresoras, 6 disponen de proyec-
tores de video, 5 tienen dispositivos de sonido, y 2 tienen 
tablets para sus usuarios. 

Gráfico 5 Canales de difusión de la biblioteca

Gráfico 6 Dispositivos tecnológicos disponibles para usuarios
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Por otra parte, 4 de 6 bibliotecas cuentan conexión a internet 
por fibra óptica y 2 por conexión vía cable ADSL (una biblio-
teca no reportó este dato). Mientras que respecto al softwa-
re utilizado habitualmente, todas las bibliotecas regionales 
utilizan software de ofimática (MS Office, Google Suite, etc.), 
el software de gestión bibliotecaria Aleph y herramientas de 

comunicación y videoconferencias. 3 bibliotecas utilizan sis-
temas almacenamiento en la nube, y 4 usan herramientas 
de diseño gráfico para generar contenido. 2 bibliotecas usan 
software de contabilidad, 2 usan plataformas para encuestas 
online y 2 han utilizado servicios de inteligencia artificial ge-
nerativa en algún momento.

Finalmente, la ciberseguridad es un ámbito en que se detec-
tan falencias. Si bien 6 de las siete bibliotecas regionales 
cuentan con antivirus y firewalls, 5 de ellas evitan el uso de 
software no licenciado como política institucional para con-

trolar el uso malicioso de los computadores públicos, cuatro 
mantienen constantemente actualizado el software de sus 
equipos y solo 2 respaldan periódicamente sus datos en la 
nube y tienen políticas de uso de contraseñas robustas. 

Gráfico 7 Tipos de software utilizados en las bibliotecas regionales

Gráfico 8 Medidas de ciberseguridad adoptadas por las bibliotecas regionales
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Alianzas y cooperación con otras instituciones

Las alianzas y cooperación de las bibliotecas con otras insti-
tuciones públicas o privadas permiten expandir la oferta de 
servicios, mejorar o innovar en procesos internos, aumentar 
la generación de contenidos y obtener recursos complemen-
tarios. En este aspecto, 5 de las 7 bibliotecas regionales han 
colaborado con instituciones externas al SERPAT, entre las 
que se cuentan otras bibliotecas, empresas, ONG, universi-
dades u organizaciones internacionales. 3 afirman haber co-
laborado en creación conjunta de contenido y 1 (Valparaíso) 
ha hecho convenios que han permitido recibir recursos finan-
cieros adicionales.

En cuanto a colaboraciones internas, se indagó sobre la di-
fusión de la Biblioteca Pública Digital del SNBP (BPDigital). 
Un servicio gratuito que de préstamo de ebooks, libros de 
texto y revistas disponible a nivel nacional via internet con 
sistema de préstamos por plazos delimitados similar al prés-
tamo de libros físicos. Su existencia permite a las bibliote-
cas regionales prescindir de colecciones de libros digitales 
y además complementa sus catálogos físicos. Por tanto, la 
difusión de este servicio para usuarios abre la posibilidad de 
acceso gratuito a más de 80.000 títulos. Sin embargo, solo 4 
de 7 bibliotecas regionales incluyen la BPDigital en sus acti-
vidades y materiales de difusión.

Gráfico 9 Actividades de alianza con entidades externas
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Innovación

Finalmente se abordó en los posibles procesos de innovación, 
con especial énfasis en aquellos que utilicen tecnologías di-
gitales, aunque sin excluir innovaciones de otros tipos. Los 
ítems del cuestionario en esta temática se diseñaron bajo la 
noción de innovación entendida como la introducción de un 
producto, servicio o proceso (o alguna combinación de ellos) 
nuevo o mejorado, significativamente distinto a productos o 
servicios preexistentes, y ha sido implementado internamen-
te o para el público. 

En este ámbito, 4 de las 7 bibliotecas regionales afirmaron 
haber innovado durante los últimos 5 años. Innovaciones en-
tre las que se cuenta la modernización de servicios de prés-
tamo a domicilio y reserva de espacios, planes de digitaliza-
ción de colecciones patrimoniales, una consulta web entre 
usuarios para la adquisición de nuevos títulos, creación de 
cuentos digitales y podcasts en Youtube, y el uso de la inteli-

gencia artificial como apoyo para la difusión de sus servicios, 
entre otras iniciativas. En 2 casos, la innovación fue realizada 
en colaboración con otras organizaciones.

Adicionalmente se indagaron los potenciales planes futuros 
de innovación y las áreas del quehacer de la biblioteca donde 
podrán desarrollarse. Todas las bibliotecas declararon inten-
ciones de innovar en al menos un ámbito. 5 priorizaron la 
innovación en actividades de comunicación o difusión, 4 en 
servicios basados en inteligencia artificial y en actividades 
de enseñanza (talleres o cursos), 3 desean innovar en la di-
gitalizar parte de sus colecciones físicas y en la realización 
de actividades de gestión cultural, y 2 mencionaron interés 
en innovar en espacios para actividades comunitarias, en 
gestión interna y en análisis de datos para la toma de de-
cisiones.

Como contraparte, respecto a las principales dificultades 
para la innovación, 4 bibliotecas mencionaron la falta de 
recursos financieros, 2 la falta de personal, 1 mencionó las 
carencias de equipamiento tecnológico actualizado, y 1 la 
falta de claridad en los roles y funciones de los distintos 

programas y políticas de transformación digital de gobierno, 
patrimonio y bibliotecas que existen en la actualidad.

Gráfico 10 Ámbitos de interés para innovar a futuro en Bibliotecas Regionales

Gráfico 11 Principales dificultades para innovar en bibliotecas regionales
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Bibliotecas filiales

A nivel comunal, en Chile hay un total de 449 bibliotecas 
públicas filiales activas que son parte del SNBP, distribuidas 
a lo largo de todo el territorio nacional. La encuesta tuvo 
una tasa de respuesta de 75,7% (n=342) de las 449 bibliote-
cas filiales que se encuentran actualmente funcionando:

Gráfico 12 Tasa de respuesta de bibliotecas comunales y filiales por región
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Entre las bibliotecas comunales y filiales existe alta varia-
bilidad en términos de dotación. El rango va desde 1 a 30 
funcionarios, con un promedio es de 3,03, y del total de ellas, 
32,1% tiene sólo un funcionario, y 56,6% hasta 2 funcionarios. 

De hecho, el 97,9% de las bibliotecas de la muestra tiene me-
nos de 10 funcionarios, y el 82,6% tiene menos de 5 funcio-
narios. Estos datos son cruciales para la interpretación de los 
resultados. Mientras las bibliotecas regionales por lo general 
cuentan con equipos más numerosos en comparación a las 
comunales y filiales. Esta subdotación de personal dificulta o 
impide la digitalización o innovación en servicios, además de 
influir negativamente en otros ámbitos del funcionamiento 
de las bibliotecas.

La investigación identificó una serie de elementos que van 
inciden directamente en el desarrollo de estrategias, proce-
sos e incorporación nuevas tecnologías al funcionamiento de 
las bibliotecas y en las bibliotecas filiales las deficiencias 
en la disponibilidad o calidad e estos elementos tiene un 

impacto aún mayor debido a las notorias disparidades de re-
cursos, infraestructura y capital humano en comparación a 
sus contrapartes regionales. A continuación presentamos el 
diagnóstico de la primera medición a bibliotecas filiales a ni-
vel país organizado en ocho dimensiones: 1) infraestructura; 
2) servicios básicos; 3) tecnología y conectividad; 4) disposi-
tivos; 5) uso de software; 6) capacitaciones y competencias; 
7) servicios y; 8) innovación.

Gráfico 13 Número de funcionarios en bibliotecas filiales y comunales
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Infraestructura de las bibliotecas filiales

La dimensión de infraestructura básica está compuesta por 
la antigüedad, estado de mantención del edificio, adapta-
ción de infraestructura a requisitos de accesibilidad física 
y disponibilidad de baños para funcionarios y usuarios de la 
biblioteca.

Del total de las bibliotecas encuestadas, el 62,7% (n=215) de 
sus edificios tienen más de 20 años desde su construcción 
y el 43,3% restante tiene menos de 20 años desde su cons-
trucción, característica que puede implicar dificultades para 
modernizar y adaptar los espacios físicos a necesidades ac-
tuales o emergentes.

Sin embargo, la antigüedad del edificio de la biblioteca no 
necesariamente puede obstaculizar los procesos de transfor-
mación digital, pero si puede plantear desafíos a la inno-
vación en servicios vinculados a disponibilidad de espacios 
al público. En consecuencia, la inversión en infraestructura 
física es un factor facilitador para la habilitación de espacios 
adecuados para la incorporación de tecnologías y de servi-
cios innovadores para los usuarios,

No obstante, el estado de mantenimiento de los edificios re-
vela una situación potencialmente preocupante: mientras un 
35% ha recibido mantenimiento en los últimos 5 años y otro 
35,6% hace más de 5 años, un 29% de bibliotecas nunca ha 
recibido mejoras o mantenimiento de su infraestructura. Esta 
falta de mantención regular podría comprometer tanto la 
funcionalidad como la seguridad de estos espacios públicos.

Gráfico 14 Antigüedad del edificio de la biblioteca

Gráfico 15 Estado de mantención del edificio de la biblioteca
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La situación se complica al considerar la accesibilidad uni-
versal de estos espacios. Solo 58% de las bibliotecas cuenta 
con adaptaciones para personas con movilidad reducida, lo 
que incide negativamente en el rol de estas instituciones 
como espacios de inclusión social y democratización del co-

nocimiento. Este déficit es particularmente relevante en el 
contexto de la transformación digital, donde las bibliotecas 
están llamadas a reducir brechas de acceso, no a reprodu-
cirlas.

Servicios básicos de las bibliotecas filiales

Existen disparidades significativas en cuanto a la disponibi-
lidad de servicios básicos y condiciones de confort mínimas 
para el funcionamiento interno y externo de las bibliotecas 
comunales y filiales. Mientras servicios como electricidad y 
agua potable tienen cobertura prácticamente universal, la 
climatización es un aspecto en que se detectan deficiencias 
en la adaptación de la infraestructura física a las condiciones 
climáticas y ambientales territoriales. 

El clima es un factor relevante en la habilitación de espacios 
públicos en términos generales, pero es especialmente cru-

cial en zonas con climas externos. La falta de calefacción o 
aire acondicionado en bibliotecas ubicadas en dichas zonas 
puede impactar negativamente en la asistencia de usuarios 
a las bibliotecas, el tiempo de estadía de estos, el uso efec-
tivo de la infraestructura y servicios y las condiciones de tra-
bajo de los funcionarios. En este ámbito, 65% de las bibliote-
cas cuenta con calefacción y 26,8% con aire acondicionado. 
Cifras que sugieren que la habitabilidad y condiciones de 
confort de estos espacios se puede ver severamente com-
prometida en zonas con climas extremos, afectando su capa-
cidad para funcionar como espacios comunitarios efectivos.

Gráfico 16 Infraestructura básica disponible en bibliotecas comunales y filiales

Gráfico 17 Disponibilidad de servicios básicos en bibliotecas comunales y filiales
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Conectividad disponible 
en las bibliotecas públicas filiales

En el estado de conectividad de las bibliotecas filiales exis-
ten contrastes notorios entre su amplia cobertura de internet 
la estabilidad y calidad de su conexión. Esto es relevante en 
consideración al rol de estas instituciones en la reducción de 

la brecha digital zonas aisladas, ya que en muchos casos uno 
de los pocos puntos de conexión a internet para la población. 
La cobertura de conectividad a internet es alta, ya que un 
95,9% de las bibliotecas equipadas con conexión a internet 
y un 91,5% ofrece acceso público a WiFi. Disponibilidad prác-
ticamente universal que establece una base sólica para la 
implementación y prestación de servicios digitales.

Profundizando en el tipo de acceso a internet disponible, 
existe cobertura predominante de acceso vía fibra óptica 
(51,3%), lo que garantiza una conexión rápida y estable, lo 
que también provee condiciones favorables para la digitali-
zación de procesos y servicios.

No obstante, aún hay una cantidad significativa de bibliote-
cas comunales y filiales que cuentan con tecnologías menos 
robustas para conectarse a internet, entre las que se cuenta 
el acceso satelital (17%) y cable ADSL (13,4%). Tecnologías 
que son comparativamente más lentas e inestables que un 
enlace de fibra óptica, lo que puede limitar el acceso con-
fiable a contenido multimedia, videoconferencias o servicios 
que requieran mayores anchos de banda.

Por otro parte, en un 10,2% de las bibliotecas, el funcionario 
que respondió la encuesta desconoce el tipo de conexión. 

Situación que puede ser reflejo de brechas de conocimiento 
en cuanto a los recursos digitales disponibles en la bibliote-
ca, dificultando los procesos de digitalización, innovación y 
mejora continua. 

En tanto, la presencia relativamente menor de bibliotecas 
con conexiones móviles o por enlace de microondas, que ha-
bitualmente están en zonas que carecen de otro tipo de co-
nexión, son reflejo de la disparidad en cuanto a recursos y la 
falta de estandarización en el equipamiento con que debería 
contar una biblioteca parte del SNBP.

Finalmente, el 1,7% de las bibliotecas carecen completa-
mente de algún tipo de conexión a Internet. Esto representa 
un rezago crítico. y una barrera inmediata e insalvable para 
prácticamente cualquier iniciativa de transformación digital 
o para el desarrollo de servicios en línea.

Tabla 11 Conexión a internet para la biblioteca y Wi-Fi público para usuarios

Gráfico 18 Tipo de conexión a Internet Disponible en la biblioteca

Conexión a internet

Wi-Fi Público para usuarios

N  Porcentaje

329 95,9%

314 91,5%
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Profundizando, la estabilidad operacional de servicios bá-
sicos y de internet es un desafío a superar, dado que sólo 
46,4% de las bibliotecas indica no tener interrupciones en 
sus servicios, mientras que el 53,6% restante experimenta 
interrupciones en los distintos servicios.

De los servicios inestables, la conexión a internet es el 
presenta interrupciones en la mayor cantidad bibliotecas 
(27,1%), seguido por la electricidad con 13,1%. Ambos servi-
cios son cruciales para la implementación y mantención de 
procesos de digitalización y prestación de servicios digitales, 
por lo que su inestabilidad es una dificultad relevante.

Esta situación es un desafío dado que tiene un impacto 
negativo en la efectividad como medio de inclusión digital 
debido a la interrupción de servicios o imposibilidad de im-
plementarlos. Estas interrupciones reflejan la necesidad de 
robustecer tanto la infraestructura digital del sistema como 
aquella que sirve como soporte para el funcionamiento de 
ellas, dado que la intermitencia de estos servicios obstaculi-
za la implementación de servicios digitales avanzados como 
cursos, charlas o talleres online, entre otros.

Gráfico 19 Servicios que experimentan interrupciones en bibliotecas filiales
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Computadores disponibles en bibliotecas filiales

En el inventario de computadores en las bibliotecas filiales 
se observó un patrón de distribución medianamente estan-
darizado que refleja un nivel de estandarización en cuanto al 
mínimo aceptable en este aspecto. En particular en los casos 
en que los equipos son proveídos a través del programa Bi-
blioredes.

Esta equidad en la disponibilidad de equipamiento informá-
tico es relevante dada su importancia en la capacidad de 
ofrecer servicios e infraestructura digital para la gestión in-
terna y los usuarios de la biblioteca.

En este aspecto, 54,2% de las bibliotecas tienen entre 5 y 7 
computadores. Sin embargo, la antigüedad de estos repre-
senta el desafío más significativo para la capacidad operati-
va de las bibliotecas: 51,9% de ellas opera con computadores 
de hace más de 5 años y, preocupantemente, 21,9% nunca ha 
actualizado sus equipos. Tan solo 1,7% de las bibliotecas ha 
actualizado sus computadores durante el último año y 3,2% 
durante los últimos dos.

La obsolescencia del equipamiento informático de las biblio-
tecas es particularmente relevante dado el acelerado cambio 

y evolución de la tecnología y las necesidades relacionadas, 
ya que los servicios y software que se lanzan constantemen-
te al mercado tienen requisitos mínimos crecientes, que no 
pueden ser satisfechos con equipamiento de hace 5 años.

La brecha entre la capacidad del equipamiento disponible y 
las exigencias de usuarios y software sugiere limitaciones 
estructurales en la capacidad del SNBP para mantener actua-
lizada parte de su infraestructura y en las posibilidades de 
ser efectivamente un hub de acceso a la tecnología.

Estos datos sugieren la existencia de infraestructura tecnoló-
gica relativamente equitativa en términos de inventario que, 
sin embargo, presenta profundas inequidades en calidad y 
capacidades. Esto plantea interrogantes sobre la idoneidad 
del sistema como facilitador de acceso a la tecnología digital 
a sus comunidades, en particular considerando el ritmo de 
evolución del equipamiento, software y necesidades de los 
usuarios.

En conclusión, si bien la infraestructura bibliotecaria presen-
ta cobertura extendida de servicios básicos, por otro lado en-
frenta importantes desafíos en términos de modernización, 
accesibilidad y actualización tecnológica. La antigüedad de 
los edificios, combinada con la falta de mantención regular 

y la obsolescencia del equipamiento computacional, sugiere 
la necesidad de una inversión significativa para adecuar es-
tos espacios a las demandas contemporáneas de servicios 
bibliotecarios.

Gráfico 20 Frecuencia de renovación de computadores Biblioredes
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Dispositivos disponibles en bibliotecas filiales

Respecto a dispositivos digitales, se observaron diferencias 
considerables en su disponibilidad entre bibliotecas co-
munales y filiales, lo que es reflejo de distintas etapas de 
modernización en materia de tecnología digital. Mientras 
los computadores representan el principal tipo de disposi-
tivo disponible, con una presencia prácticamente universal: 
98,5% de las bibliotecas cuenta con al menos un equipo y 
78,4% dispone de computadores para funcionarios y usua-
rios. Esto da cuenta de su importancia como herramienta 
para el acceso a la información y servicios digitales.

Sin embargo, en cuanto a otro tipo de dispositivo se observa-
ron diferencias considerables que impiden la diversificación 
de servicios a las bibliotecas con mayores déficits en este 

sentido. 42,3% de ellas carecen de proyectores y 65% de sis-
temas de sonido, lo que limita la realización de actividades 
grupales y/o educativas que requieran apoyo audiovisual. En 
aquellas bibliotecas que cuentan con este equipamiento, su 
destino para uso de funcionarios es similar al uso por parte 
del público, lo que sugiere distintos modelos de gestión de 
dichos recursos.

En cuanto a dispositivos móviles, la brecha es particular-
mente pronunciada. Solo 9,6% de las bibliotecas cuenta con 
tablets, lo que obstaculiza la modernización de servicios en 
consideración a que estos dispositivos representan un cam-
bio sustancial en las prácticas contemporáneas de lectura y 
aprendizaje a través de libros electrónicos, documentos en 
PDF y material audiovisual.

Los datos de equipamiento tecnológico describen una in-
fraestructura cuya piedra angular es el computador como 
herramienta fundamental de prestación de servicios y apoyo 
digital a la gestión interna. No obstante existen rezagos en 
la adopción y disponibilidad de tecnologías complementa-
rias útiles para enriquecer y diversificar los servicios biblio-

tecarios y la forma de consumirlos. La distribución actual del 
equipamiento sugiere la necesidad de estrategias de moder-
nización tecnológica que contemplen no solo la actualiza-
ción de la infraestructura existente, sino también la incor-
poración de nuevas tecnologías que permitan expandir las 
capacidades de servicio de estas instituciones.

Gráfico 21 Equipamiento disponible en bibliotecas comunales y filiales
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Uso de software en la gestión de la biblioteca filial

El uso de software en las bibliotecas filiales revela un énfasis 
las funciones operativas básicas por sobre el desarrollo de 
formas más avanzadas de gestión y prestación de servicios 
digitales. El tipo de software utilizado en las bibliotecas re-
fleja una estratificación tanto en el proceso de moderniza-
ción institucional como en las limitaciones actuales en la 
transformación digital del sistema bibliotecario.

En el nivel más fundamental, se observa una adopción casi 
universal de herramientas básicas de software. La presencia 
de software de ofimática (94,8%) y del sistema de gestión 
bibliotecaria ALEPH (94,5%) establece una base tecnológica 
común que permite la operación administrativa básica y la 
gestión de colecciones. Esta adopción generalizada indica 
una estandarización exitosa de los procesos fundamentales 
de gestión bibliotecaria a nivel nacional.

Un segundo estrato de adopción tecnológica se centra plata-
formas de comunicación digital (68,8%) y sistemas de alma-
cenamiento en la nube (50,1%), usos que señalan una transi-
ción hacia modelos de trabajo más colaborativos y flexibles. 
Esta adopción moderada pero sustancial sugiere una adap-
tación gradual a las nuevas formas de trabajo digital, aunque 
aún no completamente generalizada.

Sin embargo, el panorama cambia significativamente cuando 
se analizan herramientas más especializadas. La baja adop-
ción de software de diseño gráfico (30%) y la presencia mar-
ginal de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial 
(7,3%) reflejan que una proporción muy menor de las biblio-

tecas cuenta con personal que posee capacidades digitales 
especializadas. Particularmente notable es la limitada imple-
mentación de sistemas de gestión de colecciones digitales 
(5,5%), lo cual señala un rezago importante en la capacidad 
del sistema bibliotecario para gestionar y proveer servicios 
digitales modernos. Sin embargo también se vincula al hecho 
de que ALEPH es el sistema de catalogo estándar del SNBP, 
lo que explicaría el bajo uso de otros softwares equivalentes 
y más avanzados.

La adopción extremadamente baja de herramientas especia-
lizadas de gestión (menos del 4% en categorías como ges-
tión de proyectos, análisis de datos y contabilidad) indica 
una tercera brecha en la modernización digital: la ausencia 
generalizada de bibliotecas utilizando herramientas para la 
gestión administrativa avanzada. Esta situación sugiere que 
la mayoría de las bibliotecas filiales mantiene modelos de 
gestión tradicionales, con limitada capacidad para imple-
mentar prácticas administrativas modernas basadas en da-
tos.

Este patrón de adopción tecnológica revela un sistema bi-
bliotecario que ha logrado establecer una base digital unifor-
me para sus operaciones fundamentales, pero que enfrenta 
desafíos significativos para avanzar hacia niveles más sofis-
ticados de transformación digital. La distribución actual del 
software sugiere la necesidad de estrategias de moderniza-
ción que aborden no solo la actualización de herramientas 
básicas, sino también la incorporación de capacidades digi-
tales más avanzadas que permitan una transformación inte-
gral de los servicios bibliotecarios.

Tabla 12 Software usados en la gestión de la biblioteca filial

n Porcentaje

Programas de ofimática como Microsoft Office (Word, Excel, 
Powerpoint, etc,) Google Suite (Docs, Sheets, Slides, etc,) 325 94,8%

Programa de gestión bibliotecaria ALEPH 324 94,5%

Programas de comunicación, Por ejemplo: Zoom, Skype, 
Teams, Discord, 236 68,8%

Programas de almacenamiento en la nube como Google 
Drive, OneDrive, Dropbox y similares, 172 50,1%

Programas de diseño gráfico o creación de contenido como 
Adobe Photoshop, Canvas u otros, 103 30,0%
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Este escenario requiere generar y/o adaptar una estrategia 
tecnológica integral que permita complementar el equipa-
miento básico con el que cuentan las bibliotecas con capaci-
tación técnica focalizada, un acompañamiento en la imple-
mentación de aplicaciones más complejas y una estrategia 
de adopción de tecnologías y servicios escalonada.

Espacios virtuales

En este aspecto se observa un escenario desigual de adop-
ción e implementación de espacios virtuales, caracterizado 
por un el uso prioritario de redes sociales tradicionales y una 
limitada expansión hacia plataformas y servicios digitales 
más especializados. Este patrón refleja tanto la evolución de 
las estrategias de comunicación institucional como los desa-
fíos en la diversificación de la presencia digital.

La adopción de espacios virtuales se estructura en tres ni-
veles diferenciados. Facebook se ha establecido como la 
plataforma principal de comunicación digital, con un 72% 
de las bibliotecas manteniendo una presencia activa. Esta 
alta penetración señala una preferencia institucional por 
plataformas con amplia base de usuarios y herramientas de 
comunicación establecidas. Un segundo nivel de adopción 
se observa en Instagram y WhatsApp, utilizadas por apro-
ximadamente el 39% de las bibliotecas, lo que indica una 

diversificación moderada hacia plataformas con diferentes 
características y público objetivo.

Sin embargo, la transformación digital muestra limitacio-
nes significativas en dos aspectos fundamentales. Primero, 
existe una brecha de acceso digital básica: el 17,5% de las 
bibliotecas carece por completo de presencia en espacios 
virtuales, reflejo de una exclusión digital que impacta ne-
gativamente la vinculación digital de las bibliotecas con sus 
comunidades. Segundo, se observa una baja adopción de pla-
taformas emergentes y espacios digitales especializados: la 
presencia en X (8,2%), TikTok (5,2%) y foros de discusión en 
línea (1,5%) es marginal, sugiriendo una limitada capacidad 
para adaptarse a nuevos canales de comunicación digital.

Particularmente significativa es la baja implementación de 
salas de clases digitales (9,6%), especialmente considerando 
el contexto post-pandemia y la creciente demanda de servi-
cios educativos virtuales. Esta cifra indica que la mayoría de 
las bibliotecas no ha logrado desarrollar capacidades para la 
provisión de servicios educativos en línea, lo que representa 
una brecha importante en la transformación de su rol educa-
tivo tradicional hacia el entorno digital.

Este panorama de presencia digital sugiere un proceso de 
transformación digital incompleto, donde la adopción de es-

n Porcentaje

Programas basados en Inteligencia Artificial para recono-
cimiento facial, asistentes virtuales, análisis de audios, 
imágenes o redes sociales, procesamiento de lenguaje 
natural, etc,

25 7,3%

Programas de gestión de colecciones de ebooks (eg, ODILO, 
Overdrive) 19 5,5%

Programas de levantamiento de datos como SurveyMonkey, 
QuestionPro, 12 3,5%

Otros programas de gestión bibliotecaria (eg, Abies, Alma) 9 2,6%

Programas de gestión de proyectos grupales como Con-
fluence, Asana, Slack, Clickup, Microsoft Planner, Trello y 
similares,

5 1,5%

Programas de contabilidad como Sage Accounting, Odoo, 
Wave y similares 3 0,9%

No lo sé 4 1,2%
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pacios virtuales se ha concentrado principalmente en plata-
formas sociales establecidas, con limitada expansión hacia 
servicios digitales más especializados, innovadores o que es-
tén más en boga que, por ejemplo, Facebook, cuya cantidad 
de usuarios ha disminuido en los últimos años, especialmen-
te entre la población adolescente. 

La distribución actual de la presencia virtual indica la necesi-
dad de estrategias que no solo busquen ampliar la cobertura 
básica de espacios digitales, sino que también promuevan la 
diversificación de servicios digitales alineados con las fun-
ciones educativas y culturales fundamentales de las biblio-
tecas públicas, así con la diversidad de públicos potenciales.

Tabla 13 Software usados en la gestión de la biblioteca filial

n Porcentaje

Página de Facebook 247 72,0%

Grupo(s) de difusión en Instagram 134 39,1%

Grupo(s) de WhatsApp 131 38,2%

Salas de clases digitales 33 9,6%

Cuenta de X (Ex – Twitter) 28 8,2%

Cuenta de TikTok 18 5,2%

Foros de discusión en línea 5 1,5%

No cuenta con este tipo de espacios 60 17,5%

No lo sé 4 1,2%

Otros 9 2,6%
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Plan de transformación digital 

La ausencia generalizada de planificación estratégica para 
la transformación digital emerge como uno de los hallazgos 
más significativos del estudio. Los datos revelan una brecha 
fundamental en la gestión del cambio tecnológico: mientras 
el 84% de las bibliotecas filiales carece de un plan de trans-
formación digital, solo el 13,1% reporta contar con uno. Esta 
situación es particularmente relevante cuando se considera 
en el contexto más amplio de adopción tecnológica docu-
mentado en el estudio.

El contraste entre la ausencia de planificación estratégica y 
la adopción efectiva de tecnologías digitales sugiere un pro-
ceso de transformación digital fragmentado y desarticulado. 
Las bibliotecas han incorporado diversos elementos tecnoló-
gicos a su operación -desde infraestructura computacional 
básica hasta presencia en redes sociales- pero lo han hecho 
sin un marco estratégico que articule estos esfuerzos con 
objetivos institucionales más amplios. 

La existencia de un 2,9% de bibliotecas que desconoce si 
cuenta con un plan de transformación digital indica, ade-
más, desafíos en la comunicación y coordinación institucio-
nal. Este dato sugiere que incluso en los casos donde podrían 
existir iniciativas de planificación digital, estas no han sido 
efectivamente comunicadas o integradas en todos los nive-
les de la organización, por lo que difícilmente podrían ser 
implementadas exitosamente.

Este déficit de planificación estratégica tiene implicaciones 
significativas para el desarrollo digital del sistema biblio-
tecario. La ausencia de planes formales de transformación 
digital puede explicar varios de los patrones observados en 
el estudio: la concentración en tecnologías básicas, la adop-
ción desigual de herramientas especializadas, y la limitada 
expansión hacia servicios digitales más avanzados. Sin un 
marco estratégico que oriente las decisiones de inversión y 
desarrollo tecnológico, las bibliotecas enfrentan dificultades 
para avanzar más allá de las implementaciones tecnológi-
cas básicas hacia una transformación digital más integral y 
sostenible.

Gráfico 22 Existencia de un Plan de Transformación Digital
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La situación actual sugiere la necesidad urgente de desa-
rrollar capacidades de planificación estratégica digital en 
el sistema bibliotecario o de diseñar estrategias mediana-
mente estandarizadas que permitan que el SNBP avance en 
todas sus bibliotecas hacia objetivos comunes y claramente 
definidos. La transformación digital efectiva requiere no solo 
la adopción de tecnologías específicas, sino también el de-
sarrollo de marcos estratégicos que permitan alinear estas 
implementaciones con los objetivos institucionales y las ne-
cesidades de las comunidades servidas.

Procesos de transformación digital

La implementación de procesos de transformación digital 
revela una brecha significativa entre la necesidad de moder-
nización y la capacidad de ejecutarla en el sistema de bi-
bliotecas filiales. Los datos indican que solo un 25,7% de las 
bibliotecas ha llevado a cabo procesos concretos de transfor-
mación digital, mientras que un 72,3% no lo ha hecho. Esta 
distribución señala un desafío estructural en la capacidad 
del sistema bibliotecario para adaptarse a las demandas del 
entorno digital contemporáneo.

La diferencia entre el porcentaje de bibliotecas que han im-
plementado procesos de transformación (25,7%) y aquellas 
que cuentan con planes formales (13,1%) sugiere la existen-
cia de iniciativas de modernización que emergen de manera 
orgánica, respondiendo a necesidades operativas inmediatas 
y a voluntades individuales más que a una planificación es-
tratégica. Este patrón indica una capacidad de adaptación 
básica dentro del sistema, aunque limitada en su alcance y 
potencial impacto.

El dato sobre el desconocimiento de estos procesos (2%) ad-
quiere relevancia particular cuando se considera en el con-
texto institucional más amplio. Más allá de representar una 
simple falta de información, este porcentaje sugiere desafíos 
en la conceptualización y comunicación de lo que constituye 
la transformación digital dentro del sistema bibliotecario. La 
ausencia de un entendimiento común sobre estos procesos 
puede obstaculizar tanto su implementación como su eva-
luación efectiva.

La alta proporción de bibliotecas que no ha implementado 
procesos de transformación digital (72,3%) representa una 
barrera significativa para la modernización del sistema bi-
bliotecario. Esta cifra indica que la mayoría de las institucio-
nes mantiene modelos operativos y servicios tradicionales, 
lo cual puede limitar su capacidad para responder efectiva-
mente a las necesidades cambiantes de sus usuarios y para 
participar plenamente en el ecosistema digital de servicios 
públicos.

Este panorama de implementación sugiere la necesidad de 
un enfoque más sistemático hacia la transformación digital, 
que combine el desarrollo de capacidades institucionales y 
el despliegue de tecnologías con una visión clara de los obje-
tivos de modernización. La brecha actual entre implementa-
ción y necesidad señala la importancia de desarrollar estra-
tegias que faciliten no solo la planificación sino también la 
ejecución efectiva de procesos de transformación digital en 
todo el sistema bibliotecario.

Gráfico 23 Realización de procesos de transformación digital en la biblioteca
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Las prácticas de capacitación en las bibliotecas filiales reve-
lan una disparidad significativa en el desarrollo de compe-
tencias y habilidades dentro del sistema bibliotecario. Los 
datos muestran que mientras un 46,4% de las bibliotecas ha 
implementado programas de capacitación, el 52,2% no ha de-
sarrollado estas iniciativas, evidenciando un desafío estruc-
tural en el fortalecimiento de capacidades institucionales.
Esta división prácticamente binaria entre bibliotecas que 
realizan y no realizan capacitaciones refleja un sistema en 
transición, donde los esfuerzos de desarrollo profesional no 
han logrado alcanzar una cobertura generalizada. La existen-
cia de un 1,5% de instituciones que desconoce la realización 
de capacitaciones señala, además, desafíos en la sistemati-
zación y comunicación de las actividades de desarrollo pro-
fesional.

La situación actual de capacitación debe analizarse en rela-
ción con los procesos más amplios de transformación digital 
documentados en el estudio. El hecho de que más de la mi-
tad de las bibliotecas no haya implementado programas de 
capacitación representa una limitación significativa para el 
desarrollo de capacidades digitales en el sistema biblioteca-
rio. Esta brecha en la formación profesional adquiere espe-

cial relevancia cuando se considera que sólo el 25,7% de las 
bibliotecas ha implementado procesos de transformación di-
gital, sugiriendo una relación entre la ausencia de capacita-
ción y la limitada capacidad de modernización institucional.
El contexto actual de acelerada evolución tecnológica y cre-
ciente demanda de servicios digitales hace que esta brecha 
en capacitación sea particularmente crítica. La ausencia de 
programas de desarrollo profesional en más de la mitad de 
las bibliotecas indica una vulnerabilidad estructural en la ca-
pacidad del sistema para adaptarse a las transformaciones 
tecnológicas y responder efectivamente a las necesidades 
cambiantes de sus usuarios.

Este panorama sugiere la necesidad de desarrollar estra-
tegias sistemáticas de detección de capacidades, diseño y 
programas de capacitación que permitan fortalecer las com-
petencias profesionales en todo el sistema bibliotecario. La 
situación actual no solo refleja una brecha en el desarrollo 
de capacidades, sino que también señala un desafío funda-
mental para la modernización y sostenibilidad del sistema 
bibliotecario público.

Gráfico 24 Realización de capacitaciones en la biblioteca
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Los datos sobre capacitación en las bibliotecas filiales de 
Chile, muestran un panorama que pone un especial énfa-
sis en habilidades básicas, dejando de lado el el desarrollo 
de competencias digitales avanzadas. necesarias para una 
transformación digital integral y exitosa.

Los datos revelan que las capacitaciones se concentran pre-
dominantemente en competencias como la alfabetización 
digital básica y los conocimientos bibliotecarios específicos, 
que lideran las iniciativas formativas, representando cada 
una el 10,8% del total de capacitaciones implementadas. Les 
siguen la formación en el sistema ALEPH con un 8,7% y el 
manejo de software de ofimática con un 7,3%. Esta distribu-
ción sugiere un enfoque institucional orientado a asegurar 
un nivel básico de competencias digitales en el personal bi-
bliotecario.

Sin embargo, el análisis muestra carencias en el desarrollo 
de competencias digitales avanzadas, precisamente aquellas 

necesarias para impulsar una transformación digital efecti-
va. Las capacitaciones en áreas como creación de contenido 
digital alcanzan sólo un 1,7%, mientras que la formación en 
gestión de redes sociales representa un 0,9%. Más preocu-
pante aún resulta la escasa atención a competencias emer-
gentes como ciberseguridad (0,6%) e inteligencia artificial 
(0,3%), herramientas cada vez más relevantes en el contexto 
de la modernización bibliotecaria en particular y en el esce-
nario de digitalización.

Esta distribución asimétrica en materia de capacitaciones 
sugiere la necesidad de una estrategia más integral de de-
sarrollo de competencias. Si bien es fundamental mantener 
una base sólida de habilidades operativas, la transformación 
digital de las bibliotecas requiere también fortalecer las ca-
pacidades avanzadas del personal. 

Tabla 14 En qué áreas se han realizado capacitaciones en la biblioteca pública?

n Porcentaje

No reporta haber realizado capacitaciones 184 53,6%

Alfabetización digital general 37 10,8%

Software y conocimientos bibliotecarios 37 10,8%

Aleph 30 8,7%

Software de ofimática 25 7,3%

Otro / No especifica 14 4,1%

Creación de contenido digital 6 1,7%

Capacidades no vinculadas a lo digital 3 0,9%

Manejo de RRSS 3 0,9%

Ciberseguridad 2 0,6%

Doc Digital 1 0,3%

IA 1 0,3%



Transform
ación digital en las bibliotecas públicas en C

hile: H
acia un sistem

a de bibliotecas públicas del siglo X
X

I

60

Los datos sobre la provisión de capacitaciones en las biblio-
tecas, muestran un sistema altamente fragmentado. La dis-
tribución de los proveedores de capacitación indica que el 
23,3% de estas son realizadas por organizaciones externas en 
colaboración con las bibliotecas, mientras que solo el 14,3% 
son gestionadas internamente por las propias instituciones.
Un elemento destacable es la existencia de iniciativas indivi-
duales de capacitación, donde un 8,7% del personal ha bus-
cado formación externa por motivación propia. Esta búsque-
da autónoma de desarrollo profesional ocurre en paralelo a 
los canales institucionales formales y responde, nuevamen-
te, a voluntades personales y no a estrategias institucionales 
claramente delineadas.

La distribución observada en las modalidades de capacita-
ción refleja un sistema que depende significativamente de 
la oferta externa de formación. Esta configuración tiene 
consecuencias directas para el desarrollo de competencias 
técnicas y profesionales dentro del sistema bibliotecario na-
cional, como los costos, la potencial falta de ajuste cultural 
de una organización externa con las bibliotecas, las posibles 
discrepancias en materia de capacitación debido a una de-
tección de necesidades deficiente, entre otras.

Gráfico 25 Proveedor de las capacitaciones realizadas
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Las temáticas de capacitación revelan las prioridades en la 
formación del personal bibliotecario. Las competencias tra-
dicionales mantienen una posición predominante, con un 
32,4% de las bibliotecas enfocadas en estrategias de fomen-
to lector y un 28,9% en gestión cultural.

En un segundo nivel de prioridad se ubican las competencias 
de gestión institucional y vinculación comunitaria. El diseño 
y gestión de proyectos alcanza un 17,8% de cobertura, mien-
tras que el relacionamiento comunitario registra un 16,9%.
Las competencias digitales se distribuyen en tres niveles di-
ferenciados. Las habilidades básicas como ofimática (15,7%), 
generación de contenido (15,2%) y gestión de redes sociales 

(14%) muestran una penetración moderada. En contraste, las 
competencias digitales intermedias como el análisis de da-
tos alcanzan un 9,9%, mientras que las avanzadas como la 
inteligencia artificial solo registran un 3,8%.

Un dato significativo es que el 7,3% de las bibliotecas declara 
explícitamente no contar con personal capacitado en ningu-
na de estas áreas.

Esta distribución de las áreas de capacitación revela una bre-
cha entre las competencias actuales y aquellas requeridas 
para la transformación digital de los servicios bibliotecarios.

Frecuencia Porcentaje

No reporta haber realizado capacitaciones 184 53,6%

Estrategias de fomento lector 111 32,4%

Gestión cultural 99 28,9%

Diseño, evaluación y/o gestión de proyectos 61 17,8%

Relacionamiento comunitario 58 16,9%

Ofimática 54 15,7%

Generación de contenido 52 15,2%

RRSS / Community Manager 48 14,0%

Análisis de datos 34 9,9%

No contamos con personal capacitado en estas áreas 25 7,3%

Marketing general 24 7,0%

Diseño gráfico 21 6,1%

Inteligencia artificial 13 3,8%

Biblioredes 1 0,3%

CRBP y EPB Regional 1 0,3%
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Los datos sobre servicios de capacitación y enseñanza reve-
lan un sistema bibliotecario que ha integrado funciones de 
apoyo a los usuarios para el uso de herramientas digitales. 
La alta penetración del apoyo en trámites públicos en línea 
(74,1%), talleres de alfabetización digital (71,1%) y asistencia 
en la creación de currículos (68,2%) indica una adaptación de 
las bibliotecas hacia roles de facilitación al acceso digital y 
uso de tecnologías.

Esta transformación coexiste con los servicios tradiciona-
les de fomento a la lectura, que alcanzan una cobertura del 
53,6%, mientras que los clubes de lectura mantienen pre-
sencia en el 45,2% de las bibliotecas. La integración de la 

comunicación digital se evidencia en que casi la mitad de 
las bibliotecas (49,3%) genera y difunde contenidos en redes 
sociales.

Los servicios especializados muestran una distribución más 
acotada. Los talleres de escritura creativa se ofrecen en el 
27,7% de las bibliotecas, mientras que la capacitación en 
búsqueda de información alcanza un 26,2%. La formación en 
citación de documentos tiene una presencia más limitada, 
con un 8,7%.

Frecuencia Porcentaje

Servicios públicos (obtención de certificados, declaración 
de renta, pago de cuentas, otros trámites en línea) 254 74,1%

Talleres de alfabetización digital 244 71,1%

Apoyo en la creación de C,V 234 68,2%

Talleres de fomento lector 184 53,6%

Generación de y difusión de contenidos a través de redes 
sociales 169 49,3%

Clubes de lectura 155 45,2%

Cursos o talleres en otras áreas del conocimiento 153 44,6%

Talleres de escritura creativa 95 27,7%

Talleres de búsqueda de información 90 26,2%

Talleres de citación de documentos 30 8,7%

No ofrece servicios de enseñanza 12 3,5%

No lo se 1 0,3%

Tabla 16 Servicios de capacitación y/o enseñanza ofrecidos por la biblioteca
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La baja proporción de bibliotecas que no ofrece servicios de 
enseñanza (3,5%) indica una consolidación de la función edu-
cativa en el sistema bibliotecario nacional. Esta distribución 
de servicios refleja una adaptación del rol tradicional de las 
bibliotecas hacia funciones de mediación en el acceso a ser-
vicios digitales sin que esto haga disminuir el involucramien-
to de las instituciones en su función educativa.

Servicios en la biblioteca

Los datos sobre infraestructura y servicios muestran una 
configuración dual en las bibliotecas filiales. Los servicios 
tradicionales mantienen una alta cobertura: el 86,6% cuenta 
con mesón de atención, el 87,2% dispone de salas infantiles 
y el 75,2% ofrece salas de lectura, evidenciando una base 
consolidada de servicios bibliotecarios básicos.

La infraestructura para servicios diferenciados muestra una 
distribución más heterogénea. Los espacios físicos adapta-
bles están presentes en el 58% de las bibliotecas, mientras 
que las áreas para presentaciones alcanzan un 56,3%. Esta 
distribución indica una capacidad limitada para la diversifi-
cación de actividades culturales y comunitarias.

Las brechas más significativas se observan en servicios es-
pecializados o innovadores: los espacios de co-work tienen 
presencia en el 30,6% de las bibliotecas, mientras que las 
guaguatecas sólo se encuentran en un 6,7%. Esta distribu-
ción señala una asimetría entre la infraestructura tradicional 
y aquella orientada a nuevas modalidades de uso del espacio 
bibliotecario.

El contraste entre la alta disponibilidad de servicios básicos 
y la limitada presencia de espacios especializados revela un 
desarrollo desigual en la infraestructura y el diseñp de la 
oferta de servicios del sistema bibliotecario nacional.

Servicios digitales ofrecidos por las bibliotecas

Los datos sobre servicios digitales revelan una estructura pi-
ramidal en la oferta digital de las bibliotecas filiales. En la 
base, la conectividad WiFi gratuita alcanza una cobertura del 
90,7%, estableciéndose como el servicio digital fundamental.
En el nivel intermedio se ubican los servicios web institucio-
nales: el 39,4% de las bibliotecas cuenta con página web y 
el 34,7% ofrece reservas y renovación de préstamos en línea. 
El tercer nivel comprende servicios bibliotecarios digitales 
específicos: las herramientas de búsqueda digital (29,4%) y 
el préstamo de material digital (28,6%).

En el nivel superior se encuentran los servicios de apoyo di-
gital especializado, donde los tutoriales de búsqueda alcan-
zan una cobertura del 22,4%. La existencia de un 5,8% de 
bibliotecas sin servicios digitales indica un número menor 
pero considerable de bibliotecas que no han modernizado su 
oferta de servicios y aún se mantienen en el rol histórico de 
la biblioteca como repositorio de material impreso.

Esta distribución escalonada de servicios digitales refleja un 
desarrollo desigual en la transformación digital del sistema 
bibliotecario nacional, con una concentración en servicios 
básicos de conectividad y una limitada penetración de servi-
cios digitales especializados.

Gráfico 26  Servicios disponibles en la biblioteca
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Las estrategias de difusión de las bibliotecas filiales mues-
tran una clara transición hacia los medios digitales, aunque 
manteniendo elementos tradicionales de comunicación. Las 
redes sociales son el canal de difusión dominante, con un 
89,8% de las bibliotecas utilizándolas para comunicar sus 
actividades, reflejando una adaptación significativa a las for-
mas contemporáneas de comunicación.

Los métodos tradicionales de difusión mantienen una pre-
sencia importante: los carteles y diarios murales son utiliza-
dos por el 66,5% de las bibliotecas, demostrando que comu-
nicación a través de medios físicos no ha perdido relevancia 
ante lo digital sino que se plantean como herramientas com-
plementarias. Lo mismo ocurre con la difusión en espacios 

públicos comunales (42,9%) y en páginas web (43,1%) las que, 
mostrando niveles similares de adopción, sugieren un equi-
librio entre el uso de medios digitales y físicos como herra-
mienta de difusión.

Los medios de comunicación tradicionales muestran una 
adopción variada: mientras que la radio y TV local son utili-
zados por un 36,4% de las bibliotecas y los medios digitales 
locales por un 31,2%, la prensa escrita muestra una presen-
cia significativamente menor (14,6%). Esta distribución po-
dría reflejar tanto la evolución de los hábitos de consumo de 
medios como las diferentes realidades de acceso a medios 
de comunicación en distintas localidades.

Servicios digitales Frecuencia Porcentaje

Servicio gratuito de Wi-Fi para los usuarios 311 90,7%

Página Web 135 39,4%

Servicio de renovación de préstamos online 119 34,7%

Herramientas de búsqueda 101 29,4%

Préstamos de material digital 98 28,6%

Tutoriales de búsqueda 77 22,4%

Ninguno de los anteriores 20 5,8%

Otros 6 1,7%

Frecuencia Porcentaje

Difusión en redes sociales 308 89,8%

Difusión en carteles, letreros o diario mural en la biblioteca 228 66,5%

Difusión en páginas web 148 43,1%

Difusión en lugares públicos de la comuna 147 42,9%

Difusión en radio o TV local 125 36,4%

Difusión en medios digitales locales, regionales o nacio-
nales 107 31,2%

Difusión en medios de prensa escritos 50 14,6%

Otro 14 4,1%

Tabla 17 Servicios digitales ofrecidos por las bibliotecas

Tabla 18 Difusión de actividades de la biblioteca
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Los datos sobre la difusión de la Biblioteca Pública Digital 
muestran una segmentación marcada en las bibliotecas filia-
les. Un 55,7% de las bibliotecas realiza actividades de difu-
sión de este servicio digital nacional, mientras que un 42,9% 
no desarrolla estas actividades.

La distribución observada entre bibliotecas que difunden y 
que no difunden este servicio digital nacional indica una bre-
cha en la puesta en valor de servicios digitales centralizados. 

Esta segmentación adquiere relevancia considerando que la 
Biblioteca Pública Digital constituye uno de los principales 
recursos digitales del sistema bibliotecario nacional.

El registro de un 1,5% de bibliotecas que no puede especifi-
car si realiza actividades de difusión de este servicio señala 
vacíos en la sistematización de las actividades de promoción 
digital.

Gráfico 27 Difusión de la BPDigital en las bibliotecas comunales y filiales
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Innovación en la biblioteca pública filial

El panorama de innovación en las bibliotecas filiales revela 
una concentración en servicios tradicionales, con desafíos 
significativos en la adopción de nuevas prácticas. El principal 
foco de innovación se mantiene en los servicios de promo-
ción de lectura (56%), seguido por servicios ciudadanos no 
relacionados directamente con la lectura (39,9%), lo que su-
giere cierta diversificación en la oferta de servicios.

Un dato particularmente preocupante es que el 41,1% de 
las bibliotecas reporta no haber innovado en los últimos 5 
años, lo que representa un estancamiento significativo en 
un período caracterizado por rápidos cambios tecnológicos 
y sociales.

Las innovaciones en áreas más técnicas o especializadas 
muestran niveles más bajos de adopción: los procesos de 

conservación y digitalización de colecciones (21,6%), el pro-
cesamiento de información y análisis de datos (13,7%), y 
la gestión de recursos humanos (12,5%) presentan una im-
plementación limitada. Los servicios para la investigación 
(10,2%) y la reorganización de responsabilidades (9,3%) 
muestran niveles aún más bajos.

Las innovaciones en gestión financiera y actividades admi-
nistrativas son particularmente escasas (2,6%), sugiriendo 
que los procesos de modernización han tenido menor impac-
to en las áreas de gestión interna y son reflejo de la caren-
cia de estrategias integradas, estandarizadas y articuladas 
para las bibliotecas del sistema. Este patrón sugiere que 
la innovación en las bibliotecas filiales se ha concentrado 
principalmente en servicios directos al usuario, mientras que 
las áreas de gestión y procesos internos han recibido menor 
atención en términos de modernización.

Frecuencia Porcentaje

Servicios orientados a la promoción de la lectura 192 56,0%

No se ha innovado en los últimos 5 años 141 41,1%

Servicios orientados a la ciudadanía que no estén directa-
mente relacionados con la lectura 137 39,9%

Procesos de conservación de patrimonio o digitalización de 
colecciones físicas 74 21,6%

Procesamiento de la información y análisis de datos 47 13,7%

Toma de decisiones y gestión de recursos humanos 43 12,5%

Servicios para la investigación 35 10,2%

Organización de responsabilidades 32 9,3%

Métodos de gestión financiera y otras actividades adminis-
trativas 9 2,6%

No lo sé 9 2,6%

Tabla 19 Innovación en la biblioteca pública filial
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Las perspectivas de innovación futura en las bibliotecas fi-
liales muestran una clara priorización de actividades orien-
tadas a la comunidad. Los talleres y cursos comunitarios 
encabezan las intenciones de innovación (69,4%), seguidos 
de cerca por las actividades de extensión cultural (65%), re-
flejando un fuerte énfasis en el rol social y educativo de las 
bibliotecas que las pone al centro de sus respectivas comu-
nidades como espacios de encuentro además de repositorios 
de información.

La adaptación de espacios para actividades comunitarias 
(56,6%) y la mejora en las comunicaciones y difusión (52,5%) 
también muestran una presencia significativa en los planes 
futuros, sugiriendo un reconocimiento de la importancia de 
fortalecer la vinculación con la comunidad y la visibilidad de 
los servicios bibliotecarios para aumentar el alcance de los 
beneficios de la biblioteca a más personas.

Sin embargo, las innovaciones más técnicas o especializa-
das muestran niveles de interés considerablemente meno-
res: la gestión interna (24,2%), el análisis de datos (19,5%), 

los servicios basados en inteligencia artificial (19,2%) y la 
ciberseguridad (17,2%) aparecen como prioridades secunda-
rias. Esta distribución sugiere una brecha potencial entre las 
necesidades de modernización tecnológica y las prioridades 
de innovación actuales, así como posiblemente la falta de 
capacitación y conocimientos necesarios para profundizar en 
estas áreas de desarrollo.

Es notable que sólo un 5,8% de las bibliotecas no ha conside-
rado innovar, lo que contrasta positivamente con el alto por-
centaje que reportó no haber innovado en los últimos años, 
sugiriendo una creciente consciencia sobre la necesidad de 
modernización y adaptación de los servicios bibliotecarios, 
oportunidad que debería ser aprovechada y potenciada a 
través de la formulación de estrategias de desarrollo digi-
tal, planes de capacitación para los funcionarios y diseño 
de ofertas de servicios concordantes con la transformación 
digital a nivel global y los cambios en los intereses y necesi-
dades de las personas.

Frecuencia Porcentaje

Talleres o cursos para la comunidad 238 69,4%

Actividades de extensión cultural 223 65,0%

Espacios para actividades comunitarias 194 56,6%

Comunicaciones o difusión de las actividades de la biblio-
teca 180 52,5%

Gestión interna 83 24,2%

Análisis de datos para la toma de decisiones 67 19,5%

Servicios basados en inteligencia artificial 66 19,2%

Ciberseguridad 59 17,2%

La biblioteca no ha considerado innovar 20 5,8%

No lo sé 7 2,0%

Otro 10 2,9%

Tabla 20 Innovación a futuro
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Las barreras que enfrentan las bibliotecas filiales para la 
innovación revelan desafíos estructurales significativos. La 
falta de recursos financieros emerge como el obstáculo prin-
cipal (27,1%), seguida por las deficiencias en infraestructu-
ra tecnológica (18,1%), lo que sugiere que las limitaciones 
materiales son el principal freno para la modernización de 
estos espacios y subraya la necesidad de inversión pública 
y privada en cultura y en la modernización del ámbito cul-
tural del país para mejorar tanto el funcionamiento como la 
oferta de servicios del sistema de bibliotecas con el fin de 
que este pueda cumplir su rol educativo, de desarrollo del 
conocimiento y de encuentro social.

Los problemas de infraestructura física también son relevan-
tes: un 10,8% reporta espacios insuficientes o en mal estado, 
situación particularmente preocupante dadas las consecuen-
cias negativas que implica que la falta de mantención de 
las instalaciones, como falta de confort para funcionarios 
y usuarios o incluso riesgos de seguridad ante, por ejem-

plo, construcciones en mal estado en un país sísmico. Las 
limitaciones en capital humano se manifiestan en múltiples 
dimensiones: falta de conocimiento (10,5%), falta de perso-
nal (6,1%), y falta de apoyo institucional (6,4%), sugiriendo 
desafíos importantes en la capacidad organizacional para 
implementar innovaciones y apoyar, desde los factores hu-
manos del funcionamiento organizacional, los procesos de 
transformación digital y de mejora continua.

Es interesante notar que factores externos como el aisla-
miento territorial y la falta de interés de la comunidad repre-
sentan barreras menores (1,7% cada uno), sugiriendo que los 
principales obstáculos son internos y estructurales más que 
contextuales. La falta de estrategia aparece sorprendente-
mente baja como barrera explícita (0,6%), aunque esto podría 
estar implícito en otras categorías o ser resultado de la falta 
de conciencia entre los funcionarios sobre de la importancia 
de contar con planes estratégicos claramente definidos.

Un porcentaje significativo (15,7%) no especificó las barreras 
que enfrenta, lo que podría indicar dificultades en la identi-
ficación clara de los obstáculos para la innovación o la exis-

tencia de barreras múltiples y complejas que no se ajustan a 
las categorías tradicionales.

Frecuencia Porcentaje

Falta de recursos financieros 93 27,1%

Infraestructura tecnológica deficiente 62 18,1%

No responde 54 15,7%

Espacio físico o edificación insuficiente o en mal estado 37 10,8%

Falta de conocimiento 36 10,5%

Falta de apoyo institucional 22 6,4%

Falta de personal 21 6,1%

Aislamiento territorial 6 1,7%

Falta de interés de la comunidad 6 1,7%

Ninguna 3 0,9%

Falta de estrategia 2 0,6%

Inseguridad 1 0,3%

Tabla 21 Principales barreras a la innovación
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La propuesta del modelo de madurez digital para bibliotecas 
públicas surge de la convergencia entre tres fuentes de evi-
dencia: el análisis de estrategias internacionales, la literatu-
ra especializada sobre transformación digital en bibliotecas, 
y los hallazgos empíricos de la encuesta nacional realizada.
El modelo se estructura en tres dimensiones fundamentales 
que reflejan los aspectos críticos de la transformación digital 
bibliotecaria:

La dimensión de Capacidades Generales emerge como el 
fundamento estratégico del modelo. Los planes internacio-
nales analizados, coinciden en la necesidad de fortalecer el 
alineamiento estratégico, evidenciado en la encuesta nacio-
nal donde solo el 13,1% de las bibliotecas cuenta con un plan 
de transformación digital. Esta dimensión incorpora también 
el desarrollo del capital humano, un elemento presente en 
todas las estrategias internacionales revisadas y que se ma-
nifestó como una brecha significativa en la encuesta, donde 
solo el 46,4% de las bibliotecas ha implementado programas 
de capacitación.

La dimensión de Servicios refleja la evolución del rol biblio-
tecario en la era digital. El modelo integra servicios digitales, 
actividades de enseñanza y vinculación comunitaria, respon-
diendo a las tendencias observadas en estrategias como la 
británica y la australiana. Los resultados de la encuesta va-
lidan esta aproximación, mostrando una transición gradual 
hacia servicios digitales, aunque con una concentración en 
servicios básicos.

La dimensión de Infraestructura aborda los elementos físi-
cos y tecnológicos necesarios para la transformación digital. 
Las estrategias internacionales consistentemente enfatizan 
la necesidad de modernizar tanto instalaciones físicas como 
los sistemas digitales. La encuesta reveló brechas significa-
tivas en esta área, con un 51,9% de bibliotecas operando con 
equipamiento obsoleto y dificultades relativas a la estabili-
dad en el suministro de servicios básicos.

El sistema nacional de bibliotecas públicas está dividido en 
dos tipos: la biblioteca regional y la biblioteca filial. Debi-
do a sus características, se desarrollaron dos modelos que 
comparten elementos centrales básicos, pero difieren leve-
mente en sus dimensiones y variables para dar cuenta de 
las características particulares de ambos tipos de biblioteca. 
Las bibliotecas regionales se caracterizan por contar con ma-
yor personal, mayor financiamiento, y mejor infraestructura, 
mientras que la biblioteca filial está orientada a ofrecer un 
servicio a nivel de alcance comunal, por lo que su infraes-
tructura es más pequeña, y suele tener menos personal en-
tregando el servicio a los usuarios.
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Propuesta de modelo de madurez digital para las bibliotecas públicas regionales

Subdimensión Variable Variable Subdimensión Dimensión

Capacidades 
Generales

Alineamiento 
estratégico

Plan de Transformación Digital 60%

33%

30%

Coordinador de transformación digital 40%

Capital humano
Capacitaciones de funcionarios 50%

33%
Cantidad de funcionarios 50%

Gestión

Procesos de transformación Digital 40%

33%
Gestión documental 20%

Cero papel 10%

Fondos de Transformación Digital 40%

Servicios

Digitales

Dispositivos para público 20%

40%

30%

Servicios digitales 30%

Difusión de Biblioteca Pública Digital 10%

Colecciones nacidas digitales 20%

Digitalización del patrimonio 20%

Talleres / 
Enseñanza

Servicios de enseñanza generales 30%
20%

Enseñanza en temas digitales 70%

Vínculo con la 
comunidad

Espacios virtuales 33%

10%

Página web 33%

Difusión digital de la biblioteca 33%

Investigación

Servicios para la investigación 50%

Investigación propia 50%

Fondos de otras instituciones 50%
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La tabla anterior muestra los pesos asignados a cada varia-
ble, subdimensión y dimensión dentro del modelo. Cada va-
riable a su vez está codificada de manera tal de consistir en 
un rango de valores numéricos de 0 a 1. En algunos casos, 
como la variable de Plan de Transformación Digital, se tra-
ta de una variable dummy que solo toma los valores 0 (No 
tiene/no cumple) y 1 (Sí tiene/sí cumple), en otros casos, se 
trata de variables continuas compuestas a partir de varios 
indicadores, que pueden tomar cualquier valor entre 0 y 1. 
La creación específica de cada variable se encuentra en el 
documento metodológico descargable aquí. 

El puntaje final del modelo puede calcularse multiplicando 
cada variable sucesivamente por su respectivo peso de varia-
ble, de subdimensión y de dimensión, y luego sumando todos 
los valores resultantes de cada variable. El valor final se rees-

cala de un rango de 0 a 1, a un rango de 0 a 100. El puntaje de 
madurez digital puede leerse como un porcentaje de progre-
so hacia la madurez absoluta, entendida como la obtención 
de un puntaje 100 en todas las variables, subdimensiones y 
dimensiones. Es decir, que cumple de manera sobresaliente 
en todas los aspectos que considera el modelo. Este puntaje 
no es comparable con el puntaje de madurez digital para bi-
bliotecas filiales, ya que los modelos están compuestos por 
diferentes variables y con diferentes pesos relativos.

Las siete bibliotecas regionales tienen puntajes globales de 
madurez digital que van desde 22,32 a 63,4, con un promedio 
de 46,1 puntos. En la tabla 49 se presentan los resultados 
completos del modelo. Las dimensiones toman valores de 0 
a 1.

Al observar los resultados por dimensión, el modelo permite 
también observar las bibliotecas que tienen mejores resul-
tados en algún ámbito específico. Por ejemplo, la Biblioteca 
de Santiago puntúa como la mejor biblioteca de todas las 
regionales, un resultado esperable, ya que se trata de una 
de las bibliotecas públicas más grandes y modernas de Chile, 
solo por detrás de la Biblioteca Nacional. No obstante, los 
resultados por dimensión permiten observar que mientras la 

Biblioteca de Santiago tiene una puntuación muy alta en la 
dimensión de infraestructura -que incluye sus instalaciones 
físicas, su hardware, su uso de software e indicadores de 
ciberseguridad-, la Biblioteca Regional de Coquimbo (la se-
gunda más grande de las regionales en términos de dotación 
de funcionarios) tiene el puntaje más alto en la dimensión 
de capacidades generales, que indica su nivel de preparación 
y coordinación interna para la transformación digital.

Biblioteca
Índice de 
madurez 
digital

Capacidades 
generales Servicios Infraestructura Alianzas

Biblioteca de Santiago 63 0,564 0,573 0,797 0,5

Biblioteca Regional Gabriela Mistral de 
la Región de Coquimbo 58,4 0,607 0,567 0,688 0,25

Biblioteca Regional de Aysén 49,9 0,464 0,525 0,506 0,5

Biblioteca Santiago Severín de la 
Región de Valparaíso 45,8 0,351 0,298 0,627 0,75

Biblioteca Regional de los Lagos 44,6 0,5 0,307 0,512 0,5

Biblioteca Regional de Antofagasta 36,9 0,361 0,405 0,463 0

Biblioteca José Joaquín Vallejos de la 
Región de Atacama 22,6 0,072 0,309 0,373 0

Tabla 22 Resultados del modelo de madurez digital de bibliotecas regionales
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Dimensión Subdimensión Variable Peso 
Variable

Peso 
Subdimensión

Peso 
Dimensión

Capacidades 
Generales

Alineamiento 
estratégico Plan de Transformación Digital 1 0,3

0,333
Capital humano

Capacitaciones de funcionarios 0,5
0,4

Cantidad de funcionarios 0,5

Gestión

Procesos de transformación 
Digital 0,6

0,3

Fondos de Transformación Digital 0,4

Servicios

Digitales

Dispositivos para público 0,3

0,5

0,333

Servicios digitales 0,5

Difusión de Biblioteca Pública 
Digital 0,2

Servicios físicos Servicios físicos 1 0,2

Talleres / 
Enseñanza

Servicios de enseñanza generales 0,4
0,2

Enseñanza en temas digitales 0,6

Vínculo con la 
comunidad

Espacios virtuales 0,4

0,1Página web 0,3

Difusión digital de la biblioteca 0,3

Infraestructura

Instalaciones
Estado del edificio 0,4

0,2

0,333

Servicios básicos 0,6

Hardware

Servicio de Internet 0,4

0,3Computadores 0,3

Dispositivos para funcionarios 0,3

Software Uso de software 1 0,3

Ciberseguridad Ciberseguridad 1 0,2

Tabla 23 Propuesta de modelo de madurez digital para las bibliotecas públicas filiales

Modelo de madurez digital para las bibliotecas públicas filiales
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El modelo de madurez digital para bibliotecas públicas filia-
les se estructura en tres dimensiones fundamentales, cada 
una con un peso ponderado de 0,333, reflejando la igual im-
portancia de estos componentes en el proceso de transfor-
mación digital: Capacidades Generales, Servicios e Infraes-
tructura.

La dimensión de Capacidades Generales se desagrega en 
tres subdimensiones: alineamiento estratégico (0,3), capital 
humano (0,4) y gestión (0,3). El mayor peso asignado al ca-
pital humano refleja la importancia crítica del desarrollo de 
competencias y la dotación de personal en bibliotecas que, 
como se evidenció en el diagnóstico, frecuentemente ope-
ran con equipos muy reducidos. El alineamiento estratégico 
se evalúa principalmente a través de la existencia de planes 
de transformación digital, mientras que la gestión considera 
tanto los procesos de transformación implementados (0,6) 
como la capacidad de obtener fondos para estos fines (0,4).
La dimensión de Servicios comprende cuatro subdimensio-

nes, con un énfasis particular en los servicios digitales (0,5), 
que incluyen la disponibilidad de dispositivos para el públi-
co, servicios digitales propiamente tales y la difusión de la 
Biblioteca Pública Digital. Los servicios físicos, talleres/ense-
ñanza y vínculo con la comunidad completan esta dimensión 
con pesos de 0,2, 0,2 y 0,1 respectivamente. Esta distribución 
refleja la importancia de mantener y fortalecer los servicios 
tradicionales mientras se avanza en la transformación digi-
tal.

La dimensión de Infraestructura se estructura en cuatro sub-
dimensiones: instalaciones (0,2), hardware (0,3), software 
(0,3) y ciberseguridad (0,2). La mayor ponderación asignada 
a hardware y software reconoce la importancia fundamental 
de estos componentes para la transformación digital, mien-
tras que mantiene un equilibrio con los aspectos físicos y de 
seguridad necesarios para una operación sostenible.

Tabla 24 Top 10 Modelo de Madurez Digital Bibliotecas Públicas Filiales

Top / Bottom del Modelo de Madurez Digital para Bibliotecas Públicas Filiales, nacional

Ranking Región Comuna ID Biblioteca Macrozona Índice MMD

1 Metropolitana Puente Alto Centro Bibliotecario - 349 Macrozona Centro 79,51

2 Los Ríos Paillaco Biblioteca Pública Juan domingo 
Sepúlveda Ibáñez D019 Macrozona Austral 75,62

3 Valparaíso San Antonio Biblioteca Pública N° 68 Vicente Huidobro Macrozona Centro 70,84

4 Los Lagos Frutillar Biblioteca Sonia Núñez Gómez Macrozona Austral 67,49

5 Metropolitana Puente Alto Biblioniños - 013 Macrozona Centro 66,39

6 O’Higgins Codegua Biblioteca Pública Municipal 053 Macrozona Centro 62,47

7 Maule Parral Biblioteca Neftalí Reyes Basoalto Macrozona Austral 62,18

8 Ñuble Chillán BP526 Gonzalo Rojas Pizarro Macrozona Sur 61,52

9 Los Lagos Quinchao Biblioteca Pública Ana Rosa Uribe Macrozona Sur 59,40

10 La Araucanía Gorbea Biblioteca Pública N°386 Macrozona Sur 57,31
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Los extremos del ranking de madurez digital revelan patro-
nes significativos en la distribución territorial y caracterís-
ticas institucionales de las bibliotecas públicas filiales. En 
el segmento superior del ranking, se observa una notable 
concentración de bibliotecas de la macrozona Centro, que 
ocupa cuatro de las diez primeras posiciones, incluyendo 

la biblioteca mejor evaluada del país (Centro Bibliotecario - 
349 de Puente Alto, con 71,49 puntos). La macrozona Austral 
también muestra un desempeño sobresaliente, con tres bi-
bliotecas en el top 10, destacando la Biblioteca Pública Juan 
Domingo Sepúlveda Ibáñez de Paillaco (69,85 puntos) en se-
gundo lugar.

En el extremo inferior del ranking, la distribución territorial 
muestra patrones igualmente significativos pero distintos. 
La macrozona Sur concentra la mayor cantidad de bibliote-
cas en el bottom 10, con cinco instituciones, todas pertene-
cientes a la Región del Biobío o La Araucanía. Este patrón 
sugiere desafíos particulares en estas regiones que podrían 
estar relacionados con factores estructurales como el acceso 
a recursos, la capacidad de gestión institucional o las carac-
terísticas socioeconómicas de las regiones.

La amplitud del rango de puntajes, que va desde 71,49 hasta 
6,81 puntos, revela una brecha considerable en los niveles de 
madurez digital dentro del sistema de bibliotecas públicas 
filiales. Esta disparidad no solo refleja diferentes niveles de 
acceso a recursos y capacidades, sino también distintas ve-
locidades en la adaptación a las demandas de la era digital 
y posiblemente diferentes prioridades en la asignación de 
recursos a nivel local y regional.

Tabla 25 Bottom 10 Modelo de Madurez Digital Bibliotecas Públicas Filiales

Ranking Región Comuna ID Biblioteca Macrozona Índice MMD

333 Magallanes Río Verde Biblioteca Pública N° 288 Macrozona Norte 17,35

334 Biobío Contulmo Biblioteca Eugenio Pfaff Wellington 263 Macrozona Sur 16,53

335 O’Higgins Requínoa Biblioteca Pública Requínoa Macrozona Centro 16,47

336 Magallanes Natales Biblioteca Pública 191 Puerto Edén Macrozona Centro 16,34

337 Antofagasta Ollagüe Biblioteca Publica N°216, de Ollagüe Macrozona Sur 16,23

338 La Araucanía Temuco Biblioteca Pública N° 469 Macrozona Sur 16,11

339 Magallanes Punta Arenas Biblioteca Pública N°114. Carmen H. de 
López Macrozona Austral 10,35

340 Valparaíso Juan Fernán-
dez Daniel Defoe 5331 Macrozona Austral 9,51

341 Los Lagos Quemchi Biblioteca Pública de Quemchi (filial 
Mechuque) - 151 BP1 Macrozona Centro 9,32

342 Biobío Hualqui Biblioteca Pública N° 026BC1 Macrozona Sur 8,27
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Tabla 26 Macrozona norte

Macrozona Ranking Región Comuna ID Biblioteca Índice 
MMD

Macrozona 
Norte Top 5 Región de 

Tarapacá CAMIÑA camiña 307 48,00

Macrozona 
Norte Top 5 Región de 

Coquimbo MONTE PATRIA "Wenceslao Vargas Rojas"  N° 228 de  Monte 
Patria 47,33

Macrozona 
Norte Top 5

Región de 
Arica y Pari-
nacota

ARICA Biblioteca Alfredo Wormald - BP212 45,93

Macrozona 
Norte Top 5 Región de 

Coquimbo COQUIMBO filial 354B Casa de Las Artes Rural "Lucila 
Godoy Alcayaga" La Cantera 44,05

Macrozona 
Norte Top 5 Región de 

Coquimbo LA SERENA 147-A  Biblioteca  Altovalsol 43,35

Macrozona 
Norte Bottom 5 Región de 

Atacama COPIAPÓ Biblioteca Municipal de Copiapó, 565 19,52

Macrozona 
Norte Bottom 5

Región de 
Arica y Pari-
nacota

PUTRE 213 PUTRE 17,39

Macrozona 
Norte Bottom 5 Región de 

Coquimbo ILLAPEL Hugo Pozo Aguirre 4369 17,36

Macrozona 
Norte Bottom 5 Región de 

Coquimbo SALAMANCA Biblioteca pública 397 BC1 15,48

Macrozona 
Norte Bottom 5 Región de 

Antofagasta OLLAGÜE Biblioteca Pública N°216, de Ollague 15,15

Top / Bottom del Modelo de Madurez Digital para Bibliotecas Públicas Filiales, Macrozonas



Transform
ación digital en las bibliotecas públicas en C

hile: H
acia un sistem

a de bibliotecas públicas del siglo X
X

I

77

Tabla 27 Macrozona centro

Macrozona Ranking Región Comuna ID Biblioteca Índice 
MMD

Macrozona 
Centro Top 5 Región Me-

tropolitana Puente Alto Centro Bibliotecario - 349 71,50

Macrozona 
Centro Top 5 Región de 

Valparaíso SAN ANTONIO Biblioteca Pública N°68 Vicente Huidobro 64,08

Macrozona 
Centro Top 5 Región Me-

tropolitana Puente Alto Biblioniños - 013 59,10

Macrozona 
Centro Top 5 Región de 

O’Higgins CODEGUA Biblioteca Pública Municipal 053 56,47

Macrozona 
Centro Top 5 Región de 

O’Higgins MALLOA BP143 50,45

Macrozona 
Centro Bottom 5 Región de 

Valparaíso CALLE LARGA Biblioteca pública 365 17,59

Macrozona 
Centro Bottom 5 Región de 

O’Higgins REQUÍNOA Biblioteca Pública Requínoa 16,85

Macrozona 
Centro Bottom 5 Región Me-

tropolitana Curacaví BIBLIOTECA PÚBLICA   CURACAVÍ 037 14,05

Macrozona 
Centro Bottom 5 Región Me-

tropolitana El Monte BIBLIOTEC PÚBLICA 189 DEL MONTE 13,51

Macrozona 
Centro Bottom 5 Región de 

Valparaíso
JUAN FERNÁN-
DEZ Deniel defoe 5331 8,05
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Tabla 28 Macrozona sur

Macrozona Ranking Región Comuna ID Biblioteca Índice 
MMD

Macrozona Sur Top 5 Región del 
Maule PARRAL Neftalí Reyes Basoalto 54,65

Macrozona Sur Top 5 Región del 
Ñuble CHILLÁN BP526 Gonzalo Rojas Pizarro 54,56

Macrozona Sur Top 5 Región del 
Maule CURICÓ Biblioteca Pública 254 "Tomás Guevara 

Silva" 52,77

Macrozona Sur Top 5 Región de La 
Araucanía GORBEA 386 49,85

Macrozona Sur Top 5 Región del 
Biobío LOS ÁLAMOS Biblioteca Pública # 273 48,24

Macrozona Sur Bottom 5 Región del 
Biobío CONTULMO Eugenio Pfaff Wellington 263 16,07

Macrozona Sur Bottom 5 Región del 
Biobío FLORIDA Ambrosio O'Higgins 14,88

Macrozona Sur Bottom 5 Región de La 
Araucanía TEMUCO 469 13,25

Macrozona Sur Bottom 5 Región del 
Biobío SANTA BÁRBARA Miguel Ángel Romero Campos,  No. 61 13,20

Macrozona Sur Bottom 5 Región del 
Biobío HUALQUI 026BC1 6,81
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Tabla 29 Macrozona austral

Macrozona Ranking Región Comuna ID Biblioteca Índice 
MMD

Macrozona 
Austral Top 5 Región de Los 

Ríos PAILLACO Biblioteca Pública Juan domingo Sepúlveda 
Ibáñez D019 69,85

Macrozona 
Austral Top 5 Región de Los 

Lagos FRUTILLAR SONIA NUÑEZ GOMEZ 61,69

Macrozona 
Austral Top 5 Región de Los 

Lagos QUINCHAO Biblioteca Pública  Ana  Rosa  Uribe  Uribe  
Achao 55,59

Macrozona 
Austral Top 5 Región de Los 

Ríos FUTRONO Escritor Ramon Quichiyao Figueroa - N° 332 46,05

Macrozona 
Austral Top 5 Región de Los 

Lagos COCHAMÓ Biblioteca 371 BC1 Cochamó 46,03

Macrozona 
Austral Bottom 5 Región de 

Magallanes NATALES Biblioteca Pública 191 Puerto Eden 15,84

Macrozona 
Austral Bottom 5 Región de 

Aysén CISNES a150a 15,57

Macrozona 
Austral Bottom 5 Región de 

Aysén COYHAIQUE 52D 15,52

Macrozona 
Austral Bottom 5 Región de 

Magallanes PUNTA ARENAS Biblioteca Pública Municipal N°114. Carmen 
H. de Lopez 9,39

Macrozona 
Austral Bottom 5 Región de Los 

Lagos QUEMCHI Biblioteca Pública de Quemchi (filial Me-
chuque) - 151 BP1 8,81

El análisis desagregado por macrozonas revela patrones te-
rritoriales distintivos en los niveles de madurez digital de 
las bibliotecas públicas filiales. La macrozona Norte exhibe 
una brecha significativa entre sus bibliotecas mejor y peor 
evaluadas, con un rango que va desde 47,99 puntos (Bibliote-
ca de Camiña) hasta 15,15 puntos (Biblioteca de Ollagüe). Es 
notable que incluso las bibliotecas mejor evaluadas de esta 
macrozona no alcanzan los 50 puntos, sugiriendo desafíos 
estructurales que afectan a toda la macrozona.

La macrozona Centro presenta los niveles más altos de ma-
durez digital a nivel nacional, encabezada por el Centro Bi-
bliotecario de Puente Alto con 71,49 puntos. Sin embargo, 
también muestra las mayores disparidades intrarregionales, 
con bibliotecas que alcanzan puntajes tan bajos como 8,05 
puntos (Biblioteca Daniel Defoe de Juan Fernández). Esta 
heterogeneidad sugiere que, incluso en zonas con mayor 
acceso a recursos y capacidades, existen factores locales 
que pueden obstaculizar significativamente los procesos de 
transformación digital.

En la macrozona Sur, los puntajes máximos son moderados 
en comparación con la zona Centro, alcanzando 54,64 puntos 

en el caso de la Biblioteca Neftalí Reyes Basoalto de Parral. 
Sin embargo, esta región también presenta la biblioteca con 
el menor puntaje a nivel nacional (Biblioteca de Hualqui con 
6,80 puntos). Es particularmente notable la concentración de 
bibliotecas de la Región del Biobío entre las peor evaluadas 
de la macrozona, sugiriendo desafíos específicos en esta re-
gión.

La macrozona Austral muestra un patrón particular, con al-
gunas de las bibliotecas mejor evaluadas a nivel nacional, 
como la Biblioteca Pública de Paillaco (69,85 puntos) y la Bi-
blioteca Sonia Núñez Gómez de Frutillar (61,68 puntos). Sin 
embargo, también presenta casos de muy baja madurez digi-
tal, particularmente en las regiones más australes de Aysén 
y Magallanes, donde ninguna biblioteca supera los 16 puntos 
en el índice.
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Gráfico 28 Índice de capacidades generales

Capacidades Generales

El Índice de Capacidades presenta la distribución más asi-
métrica de las tres dimensiones, con una media de 16,60 y 
una mediana de 11,00 puntos, significativamente menor que 
las otras dimensiones. La alta concentración de bibliotecas 
en los valores más bajos (con un primer cuartil de 7,00) y 

una larga cola hacia la derecha que alcanza los 79,14 puntos, 
sugiere que las capacidades organizacionales y de gestión 
representan el principal cuello de botella en la transforma-
ción digital del sistema.
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Gráfico 29 Índice de Servicios

Servicios

El Índice de Servicios presenta la media más alta (41,28) y 
una distribución relativamente simétrica, aunque con mayor 
dispersión que la infraestructura (desviación estándar de 
14,44 puntos). La presencia de valores extremos tanto en el 
mínimo (0,0) como en el máximo (81,29) sugiere que, si bien 

existe una base relativamente sólida de servicios en la ma-
yoría de las bibliotecas, hay casos tanto de excelencia como 
de rezago significativo.
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Gráfico 30 Índice de infraaestructura

Infraestructura

El Índice de Infraestructura muestra una distribución más 
simétrica y concentrada, con una media de 36,98 y una me-
diana de 36,07 puntos. La desviación estándar de 10,82 pun-
tos es la menor de las tres dimensiones, indicando mayor 
homogeneidad en las condiciones de infraestructura entre 

bibliotecas. Este patrón sugiere que los esfuerzos de equipa-
miento y modernización tecnológica han logrado establecer 
un nivel base más uniforme en el sistema.
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Gráfico 31 Índice de transformación digital

Resultados nacionales, Índice de Transformación Digital 

El Índice de Transformación Digital general, que integra las 
tres dimensiones anteriores, muestra una distribución apro-
ximadamente normal con una media de 31,62 y una mediana 
de 30,70 puntos. La concentración de casos alrededor de es-
tos valores centrales, con un rango intercuartílico entre 24,97 
y 37,77 puntos, sugiere que la mayoría de las bibliotecas se 

encuentra en una etapa intermedia de transformación digi-
tal. Sin embargo, la existencia de casos excepcionales que 
alcanzan los 71,50 puntos demuestra que es posible alcanzar 
niveles avanzados de madurez digital incluso en el contexto 
de bibliotecas filiales.
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Gráfico 32 Índice de capacidades generales por macrozona

Gráfico 33 Índice de servicios por macrozona

Capacidades Generales

Servicios

En el Índice de Capacidades, todas las macrozonas muestran 
una distribución similar, con medianas que oscilan entre 10 
y 15 puntos. Sin embargo, la presencia de valores atípicos es 
notable, particularmente en las macrozonas Centro y Austral, 
donde algunas bibliotecas alcanzan puntajes superiores a 70 

puntos. Esta dispersión sugiere que el desarrollo de capaci-
dades organizacionales responde a factores institucionales 
específicos de cada biblioteca más que a dinámicas territo-
riales.

En cuanto al Índice de Servicios, se observa una notable si-
militud en las medianas entre las cuatro macrozonas, todas 
cercanas a los 40 puntos. Sin embargo, la macrozona Sur 
presenta la mayor variabilidad, con valores extremos tanto 
superiores como inferiores, incluyendo casos que alcanzan 

80 puntos y otros que se acercan a 0. Este patrón sugiere una 
importante heterogeneidad en la capacidad de provisión de 
servicios digitales dentro de esta macrozona.
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Gráfico 34 Índice de infraestructura por macrozona

Gráfico 35 Índice de transformación digital por macrozona

Infraestructura

Índice de Transformación Digital por Macrozona

El Índice de Infraestructura presenta una distribución más 
homogénea entre macrozonas, con medianas que se sitúan 
entre 30 y 40 puntos. Las macrozonas Centro y Sur muestran 
una ligera ventaja, con cajas más amplias hacia valores supe-
riores, lo que sugiere una mayor inversión en infraestructura 

digital en estas regiones. La macrozona Norte presenta la 
menor variabilidad, indicando condiciones de infraestructura 
más uniformes, aunque generalmente más modestas.

El Índice de Transformación Digital general refleja estas va-
riaciones, mostrando una distribución relativamente unifor-
me entre macrozonas, con medianas cercanas a los 30 pun-
tos. No obstante, las macrozonas Centro y Austral presentan 
casos excepcionales que superan los 60 puntos, demostran-
do que es posible alcanzar niveles avanzados de transforma-
ción digital en distintos contextos territoriales.

Esta distribución territorial sugiere que, si bien existen al-
gunas diferencias sistemáticas entre macrozonas, la varia-
bilidad dentro de cada territorio es más significativa que las 
diferencias entre ellos. Esto indica que los factores institu-
cionales y la capacidad de gestión local pueden ser más de-
terminantes para el éxito de la transformación digital que las 
condiciones territoriales generales.
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A partir de los resultados de la encuesta realizada y de la 
aplicación del modelo de medición de madurez digital es po-
sible afirmar que a nivel de las bibliotecas regionales del 
sistema, existe un rezago considerable en materia de plani-
ficación y delineación de estrategias que apunten a la digi-
talización del funcionamiento interno y de la prestación de 
servicios de las bibliotecas.

En este ámbito, ninguna de las bibliotecas regionales del 
SNBP tienen una estrategia propia de transformación digital. 
Y si bien algunas indican seguir directrices provenientes del 
mismo SNBP, del SERPAT, Biblioredes o de la Estrategia Na-
cional de Patrimonios Digitales, los potenciales resultados, 
medidas o iniciativas resultantes de la aplicación de estas 
directrices es muy dispar en cada biblioteca, en términos de 
sus alcances, naturaleza y énfasis. Lo que impide un desa-
rrollo coordinado de los procesos de transformación digital 
en las bibliotecas regionales al ser guiadas por directrices 
provenientes de distintos orígenes.

Pese a esto, 6 de las 7 bibliotecas regionales han desarro-
llado recientemente procesos de digitalización en aspectos 
como la prestación de servicios al público, pero en cuanto a 
aspectos como la gestión interna existe una mayor dispari-
dad dado que las iniciativas propias de cada biblioteca han 
discurrido por temáticas distintas, dependientes fundamen-
talmente de sus necesidades e intereses particulares.

Así, por ejemplo, en el estudio se identificaron bibliotecas 
que han designado encargados de coordinar procesos de di-
gitalización, otras que han accedido a fondos para realizar-
los y bibliotecas que han considerado implementar sistemas 
digitales de gestión documental, pero ninguna que lo haya 
hecho efectivamente a la fecha.

Estas disparidades en el desarrollo digital del SNBP a nivel 
regional se profundizan al abordar las herramientas de las 
que cada biblioteca dispone en el contexto de la transforma-
ción digital de sus funciones y/o servicios. En especial dada 
la diversidad de roles que las bibliotecas regionales cumplen 
en sus respectivos territorios, los que también son muy dis-
tintos entre sí. De tal forma que no existe una estandariza-
ción en cuanto a temáticas como políticas “cero papel”, la 
mantención de colecciones digitales propias (patrimoniales, 
de archivo o de documentos “nacidos digitales”) o el nivel de 
capacitación de sus funcionarios en implementación y uso 
de tecnologías.

Aunque en materia de servicios al público existe un relati-
vo nivel de uniformidad, como en la disponibilidad de Wi-Fi, 
búsqueda online en catálogos y realización de talleres de 
alfabetización digital, en otros ámbitos no se observa un de-
sarrollo equitativo de servicios digitales. Lo que se ve tan-
to en aspectos más innovadores como la oferta de espacios 
virtuales de interacción, creación de repositorios de docu-
mentos históricos o cursos de creación de contenido digital, 
como en funciones básicas como solicitud y renovación de 
préstamos online.

Otro tanto ocurre en ámbitos como el uso de internet como 

medio de difusión, actividades de investigación, disponibi-
lidad de equipamiento tecnológico, uso de software para la 
gestión interna, adopción de medidas de ciberseguridad, ini-
ciativas de colaboración con otras entidades e innovación en 
gestión o servicios. En todas estas temáticas se observa un 
desarrollo dispar entre las 7 bibliotecas regionales del siste-
ma, en que existen diferencias en naturaleza y alcance de las 
iniciativas debido a la poca estandarización de la estrategia 
subyacente que las impulsa.

La carencia de estrategias de transformación digital clara-
mente definidas en el contexto actual de penetración de tec-
nologías en el quehacer cotidiano de las personas y organi-
zaciones plantea una serie de consecuencias negativas para 
los sistemas de bibliotecas públicas a nivel global.

En primer lugar, sin procesos de digitalización bien planifi-
cados, las bibliotecas pueden enfrentarse a dificultades para 
proveer de acceso a la información a sus usuarios a través de 
recursos digitales modernos como libros electrónicos, bases 
de datos online y contenido multimedia, herramientas que 
actualmente son esenciales para satisfacer las necesidades 
rápidamente cambiantes de las personas en un contexto so-
cial e informacional que evoluciona a aún mayor velocidad 
(Hakim y Siddiqui, 2024; Horban et al., 2024; Kari, 2020). Esto 
a su vez puede causar que los recursos de la biblioteca cai-
gan en desuso debido a que los usuarios dejen de utilizarlos 
y disminuya su engagement. En especial dado que la prefe-
rencia por medios y soportes digitales aumenta constante-
mente (Hakim y Siddiqui, 2024; Harisanty et al., 2023).

Por otra parte, la ausencia de directrices comunes al sistema 
de bibliotecas puede causar disparidad en el equipamiento 
e infraestructura disponible para funcionarios y usuarios. La 
existencia de bibliotecas comparativamente mal equipadas 
respecto a otras, puede dificultar la implementación y con-
sumo de servicios digitales, así como limitar la capacidad de 
las bibliotecas de aportar en los procesos de alfabetización y 
aprendizaje digital (Nakaziba y Ngulube, 2024; Sholeh y Fad-
hli, 2023).

La formulación de estrategias de digitalización permite de-
tectar necesidades de inversión y desarrollo organizacional. 
Por tanto, la carencia de guías claras de transformación digi-
tal en el sistema de bibliotecas públicas puede dificultar el 
identificar áreas para priorizar la inversión y recursos dispo-
nibles (Horban et al., 2024; Nakaziba y Ngulube, 2024). Tam-
bién se pueden desperdiciar oportunidades de colaboración 
intersectorial y/o comunitarias. Por ejemplo, las bibliotecas 
públicas son parte fundamental de las iniciativas de desa-
rrollo de ciudades inteligentes, y al no estar preparadas para 
formar parte de ellas, pueden quedar fuera de estos procesos 
y de potenciales instancias de colaboración con otros acto-
res sociales que pueden traducirse en proyectos novedosos, 
recursos, servicios y audiencias potenciales (Buyannemekh 
et al., 2023).

Sin herramientas digitales, las bibliotecas enfrentan desa-
fíos para gestionar sus operaciones de manera eficiente. 
Esto incluye dificultades en la catalogación, la gestión de 
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recursos y la prestación de servicios, lo que puede afectar el 
rendimiento general de la biblioteca y la satisfacción de los 
usuarios (Kari, 2020; Zharinov, 2020)

Finalmente, la falta de estrategias de digitalización en los 
sistemas de bibliotecas públicas tiene impactos sociales y 
culturales derivados de la mantención o ampliación de la 
brecha digital, ya que limita el rol de las bibliotecas en la de-
mocratización del conocimiento, el acceso a la información y 
prestar soporte al aprendizaje a lo largo de la vida y la toma 
de decisiones informada entre la ciudadanía (Horban et al., 
2024; Kapterev, 2023).

Estas consecuencias negativas no se restringen únicamente 
al nivel regional del SNBP. Por el contrario, las disparidades 
tecnológicas, de infraestructura, recursos, servicios y, en úl-
tima instancia, de acceso a la información y conocimiento 
de las comunidades son aún más pronunciadas al analizar el 
nivel comunal y filial.

La falta de una estrategia de transformación digital para las 
bibliotecas comunales y filiales incrementa las inequidades 
producidas por factores tan diversos como los recursos, el 
aislamiento de las comunas, la falta de personal o las dis-
tintas prioridades municipales. Esto se traduce, lamenta-
blemente, en aumentar la brecha digital en aquellas comu-
nidades con mayores carencias de acceso, equipamiento y 
recursos frente a aquellas que enfatizan el desarrollo digi-
tal de sus distintos servicios, limitando sus oportunidades 
educacionales y de desarrollo (Horban et al., 2024; Kapterev, 
2023; Liu et al., 2024).

Las disparidades de dotación, infraestructura, equipamiento 
y servicios entre las bibliotecas filiales se hacen evidentes 
al observar, por ejemplo, que 98% de ellas tiene menos de 
5 funcionarios y 32% sólo tiene 1 persona a cargo de todos 
los aspectos funcionales de la biblioteca, mientras que 29% 
de ellas nunca han recibido ningún tipo de mejora o man-
tención del edificio que las alberga; 17% de ellas carece de 
baños para funcionarios o público; sólo 58% tiene adapta-
ciones estructurales que las hace accesibles para personas 
con discapacidades o 13% experimenta interrupciones en el 
suministro eléctrico de manera recurrente.

Sin embargo, también hay resultados que dan cuenta de 
avances destacables, como que la práctica totalidad de las 
bibliotecas comunales (96%) cuenta con conexión a internet; 
92% de ellas tiene acceso inalámbrico público y 82% tiene 
conexión a internet de alta velocidad ya sea vía fibra óptica, 
satelital o cable ADSL, lo que refleja el estado de conectivi-
dad nacional y la vital importancia de la conexión a internet 
para la vida cotidiana de las personas.

Por otra parte, una amplia mayoría de las bibliotecas comu-
nales y filiales ofrece computadores de uso público y para 
funcionarios (78%); 51% dispone de impresoras y 26% de pro-
yectores para hacer presentaciones, lo que muestra un nivel 
adecuado de equipamiento tecnológico básico y un relativo 
rezago en la adopción y disponibilidad de tecnologías com-
plementarias que son particularmente útiles para la lectura, 
como los tablets, ya que 90% de las bibliotecas comunales 

no cuenta con ellos entre su equipamiento disponible para 
uso público.

Al igual que en el caso de las bibliotecas regionales, se de-
tectó la ausencia generalizada de planificación estratégica 
para la transformación digital, lo que es probablemente uno 
de los factores causales principales para las inequidades in-
dicadas anteriormente.

Sólo 13% de las bibliotecas filiales declaran tener algún plan 
de transformación digital, lo que profundiza la fragmenta-
ción y desarticulación del proceso de digitalización a nivel 
regional, acentuando la existencia de iniciativas individua-
les, disparidad de criterios y énfasis, falta de coordinación 
institucional y de objetivos comunes que sirvan de guía para 
la implementación de medidas, adquisición de equipo, ca-
pacitación y diseño o modificación de la oferta de servicios. 
Carecer de una estrategia clara para cada nivel (regional y 
comunal), impide que el SNBP funcione efectivamente como 
un sistema, y por el contrario, lo mantiene funcionando como 
la agregación de una gran diversidad de bibliotecas indivi-
duales con pocos elementos en común que puedan dirigir de 
manera orgánica su desarrollo. Lo que se traduce en la con-
centración del uso de tecnologías básicas, la adopción des-
igual de herramientas especializadas y una limitada expan-
sión hacia servicios digitales más avanzados e innovadores.
Más aún, la falta de directrices se traduce en la falta de ini-
ciativas concretas de transformación digital, lo que se refleja 
en que 72% de las bibliotecas comunales y filiales no han 
desarrollado procesos de digitalización de sus procesos y/o 
servicios y 53% de ellas no ha realizado ningún tipo de capa-
citación en materia digital para sus funcionarios, dejándolas 
en una situación de desventaja considerable en términos de 
preparación y capacidades para el contexto de digitaliza-
ción general de la vida. Cayendo, nuevamente, en los riesgos 
mencionados anteriormente, de hacer que la biblioteca, sus 
servicios y su rol caigan en desuso al no ser capaces de satis-
facer las necesidades actuales de la ciudadanía.

La carencia de digitalización y preparación para ella en las 
bibliotecas se traduce en una falta de innovación en sus 
servicios y gestión interna. De hecho, la mayor parte de las 
iniciativas de innovación declaradas por las bibliotecas co-
munales y filiales se vinculan a actividades de promoción 
de la lectura (56%) y un 41% declara no haber hecho ningún 
tipo de innovación en ningún ámbito dentro de los últimos 5 
años. Y aún más preocupante, es que tan sólo 2,6% de ellas 
indican haber desarrollado alguna innovación en sus proce-
sos de gestión financiera o administrativa, lo que también es 
reflejo de las carencias en cuanto a planificación estratégi-
ca que permita al SNBP no solo transformarse digitalmente, 
sino funcionar efectivamente como un sistema de bibliote-
cas públicas en el que sus componentes evolucionen de ma-
nera similar hacia objetivos comunes y a través de procesos 
comparables, medibles y gestionables.

Esto también influye en las intenciones futuras de innova-
ción, las cuales dan cuenta de un énfasis que se mantiene 
dentro del ámbito de los servicios tradicionales al público, 
como la realización de talleres o cursos (69%), extensión 
cultural (65%), habilitación de espacios comunitarios (57%) 
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o difusión de actividades (53%), y que desatiende conside-
rablemente áreas críticas de funcionamiento interno como 
gestión interna (24%), o de desarrollo de capacidades con 
visión de futuro como la toma de decisiones basada en datos 
(20%), implementación de inteligencia artificial (19%) y prác-
ticas de ciberseguridad (17%).

Nuevamente, la carencia de un plan compartido de desarro-
llo institucional en general y de transformación digital en 
particular también se refleja en déficits infraestructura tec-
nológica, falta de recursos financieros, instalaciones físicas 
deficientes o en mal estado o falta de conocimiento y capa-
citación del capital humano de las bibliotecas, lo que las deja 
en mal pie para desempeñar su rol como actor central en el 
desarrollo social, educativo y económico de las comunidades 
en las que están insertas.

El panorama de resultados de la encuesta y las carencias 
en cuanto a la planificación estrategia de la transformación 
digital del sistema, la capacitación de sus funcionarios y las 
prácticas de gestión interna sostienen el modelo de medi-
ción de la madurez propuesto en este estudio.

Respecto a los resultados de la medición a través del mode-
lo, es posible desarrollar variadas conclusiones. En primer 
lugar, se confirma la existencia de brechas significativas en 
el estado de madurez digital entre bibliotecas, tanto regio-
nales como filiales. Por ejemplo, mientras los resultados de 
las primeras oscilan entre los 22,3 y los 63,4 puntos, mientras 
que en el caso de las comunales y filiales los resultados van 
desde 6,8 hasta los 71,5 puntos, reflejando desigualdades en 
el acceso a recursos, gestión y priorización de iniciativas res-
pecto de la transformación digital.

En este sentido, la dimensión de capacidades generales se 
presenta como el principal desafío para el SNBP. Es decir, los 
esfuerzos deben concentrarse en el alineamiento estratégico 
entre objetivos y procesos de transformación digital, la dis-
ponibilidad y capacitación de capital humano preparado para 
ellos y una gestión que se adapte a las nuevas tecnologías y 
las necesidades que plantean. Esto se refleja en que sólo 13% 
de las bibliotecas regionales cuenta con un plan de transfor-
mación digital y sólo 46,4% de su personal está capacitado 
para ello, presentándose como los principales obstáculos al 
avance digital del sistema.

Si bien la infraestructura es homogénea en cuanto a servi-
cios, estado de mantención y equipamiento, existen proble-
mas como la obsolescencia de los equipos en un 51,9% de 
las bibliotecas regionales, y las interrupciones de suministro 
de servicios básicos como electricidad. Las principales áreas 
de mejora en cuanto a infraestructura se encuentran en el 
establecimiento de prácticas y políticas de ciberseguridad y 
el uso de software avanzado en la gestión y prestación de 
servicios.

En cuanto a la dimensión de servicios, se observa una me-
dia de 41,28 puntos, pero con disparidades notables entre la 
biblioteca filial con mejores resultados (87 puntos) y la peor 
evaluada (1 punto), lo que refleja las profundas diferencias 
en la cantidad y naturaleza de los servicios disponibles al 
público en las bibliotecas filiales.

Por otra parte, aunque existen diferencias territoriales mar-
cadas, en particular entre macrozonas, al mismo tiempo se 
observan desigualdades dentro de las propias macrozonas, 
dado que en ellas pueden encontrarse algunas de las biblio-
tecas mejor evaluadas y algunas de las con puntajes más 
bajos. No obstante, la variabilidad dentro de cada macrozona 
sugiere que la capacidad de gestión local y la priorización 
institucional son más determinantes que la geografía. Así, 
bibliotecas de zonas remotas como Camiña, con 48 puntos 
superan a algunas comunas urbanas como el caso de la bi-
blioteca pública N° 469 de Temuco (13,25 puntos).

Estas inequidades en la madurez digital pueden abordarse 
a través del fortalecimiento de las capacidades generales a 
través de medidas como la implementación de planes estra-
tégicos que alineen los objetivos institucionales con los pro-
cesos de transformación digital; y el aumento y capacitación 
de la dotación de las bibliotecas.

Por otro lado, es necesaria la inversión en infraestructura 
para modernizar equipos, garantizar la conectividad, mejorar 
las condiciones de ciberseguridad, asegurar el abastecimien-
to de servicios básicos y la mantención de la infraestructura 
física de las bibliotecas para mantener un buen funciona-
miento interno y una prestación de servicios capaz de satis-
facer las necesidades del público.

Para esto es necesario diseñar políticas diferenciadas para 
macrozonas rezagadas en las distintas dimensiones, como 
las macrozonas sur y norte; y promover la colaboración inter-
bibliotecaria. En particular en materia de asesoría, capacita-
ción o exposición de buenas prácticas de aquellas bibliotecas 
con puntajes altos en madurez digital, además de utilizar los 
resultados de este modelo y sus posibles iteraciones a futuro 
como una herramienta para identificar brechas y ajustar las 
estrategias de desarrollo del SNBP.

Los resultados del modelo muestran un sistema en transi-
ción desde las características de una biblioteca tradicional 
hacia una digitalizada, que muestra avances notables en al-
gunos casos específicos pero que enfrenta desafíos estructu-
rales importantes que requieren intervención coordinada en 
gestión, recursos humanos e infraestructura para reducir las 
brechas existentes y asegurar que el proceso de transforma-
ción digital del sistema se desarrolle de manera equitativa 
entre bibliotecas y macrozonas.
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
Y LA INNOVACIÓN

La transformación digital conduce a las instituciones hacia 
la innovación, y esta a su vez impulsa la adopción de tecnolo-
gías para ser implementada tanto a nivel del funcionamiento 
interno como de cara a los usuarios y la ciudadanía. Existen 
diversas prácticas e iniciativas que actualmente se están 
realizando a nivel internacional para innovar en la gestión, 
administración e incorporación de tecnología en las bibliote-
cas, así como en el paso de estas desde simples repositorios 
de información impresa hacia ser espacios de innovación 
abiertos.

Innovación interna: modelos de gestión, administración 
e incorporación de tecnología

El desarrollo de prácticas innovadoras de gestión interna es 
esencial para mantener la relevancia de las bibliotecas como 
actor social y mejorar su funcionamiento y servicios. Estas 
prácticas se desarrollan tanto en sistemas públicos de biblio-
tecas como en bibliotecas universitarias, de investigación o 
especializadas, y su énfasis está fundamentalmente en la 
planificación estratégica, la integración de tecnología y el 
incentivar una cultura de innovación tanto interna como para 
el público.

Así, los sistemas de biblioteca están crecientemente incor-
porando procesos de innovación en sus planes estratégicos, 
dando una importancia especial al rol del liderazgo interno 
para potenciar el desarrollo de una cultura organizacional 
innovadora que empodere a su personal e integre la innova-
ción como un valor central dentro de la estrategia institucio-
nal (Koloniari et al., 2018; Lembinen, 2021; Potnis, Winberry, 
y Finn, 2020).

Otro aspecto de la innovación interna es la integración de 
tecnologías en la gestión bibliotecaria, como inteligencia ar-
tificial, sistemas electrónicos o digitales de gestión de recur-
sos y procesos de automatización que están transformando 
las bibliotecas a nivel global. Estas tecnologías mejoran el 
acceso a la información, optimizan los procesos administra-
tivos y enriquecen la experiencia del usuario (Horban, 2024; 
Khrushch, 2023).

Mediante estas tecnologías, la administración interna puede 
mejorarse a través de la implementación de metodologías de 
gestión de proyectos relativa a procesos de transformación 
digital e iniciativas de innovación, asegurando que los recur-
sos disponibles para esto sean coordinados y aprovechados 
de la mejor manera para alcanzar los objetivos de la insti-
tución en los propios proyectos de innovación como a nivel 
general (Khrushch, 2023).

Por otra parte, la gestión del conocimiento institucional y 
aquel que la biblioteca ofrece al público es una arista rele-
vante que puede ser potenciada a través de la innovación, 
incentivando el desarrollo de una cultura organizacional 
orientada a la colaboración y el aprendizaje. Esto se cons-
truye con una infraestructura informática sólida que facilite 

la creación e intercambio de conocimiento entre el personal 
y hacia el público (Islam et al., 2015; Koloniari et al., 2018; 
Shropshire et al., 2020).

El desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos 
a través de la capacitación del capital humano es otro fac-
tor valioso para impulsar la innovación. Especialmente en 
aspectos como la planificación estratégica, administración 
de finanzas, comportamiento organizacional y comunicación. 
Todas áreas vitales para la gestión efectiva no solo de la in-
novación, sino que de los procesos internos de la bibliote-
ca. Esto incluye capacitar al personal para adaptarse a las 
nuevas tecnologías que se adopten y prácticas innovadoras 
que se desarrollen (Jang et al., 2023; Potnis, Winberry, y Finn, 
2020).

Innovación en servicios: la biblioteca como espacio de 
innovación abierto.

Por otra parte, la innovación en servicios, al ser destinado a 
los usuarios, es el área en estas prácticas pueden ser visi-
bilizadas. El énfasis en innovar hacia el público permite au-
mentar la satisfacción de los usuarios no solo a través de la 
creación de nuevos servicios, sino que a través de la transfor-
mación y mejora de la oferta existente a partir del feedback 
y la incorporación de avances tecnológicos (Islam et al., 2015; 
Yan-fen, 2010).

En este aspecto, a nivel global se han desarrollado modelos 
de servicios centrados en la comunidad, en los que la biblio-
teca es un punto de acceso a la información, tecnologías y 
servicios para todos, y en el que se requiere la formación 
de un ecosistema compuesto por reparticiones del Estado, 
actores no estatales y la ciudadanía (Gorham y Bertot, 2018). 
Otros modelos se centran en la conveniencia, creando puntos 
de préstamo de material bibliográfico fuera de la biblioteca, 
como tiendas, plazas o espacios públicos (Hsiao et al., 2019), 
o en la creación de “bibliotecas dentro de la biblioteca”, con 
espacios temáticos u organizados por géneros específicos 
que permiten segmentar la oferta de servicios en base a los 
intereses de la comunidad (Zhou, 2024).

Las bibliotecas públicas se están convirtiendo progresiva-
mente en espacios de innovación abierta, ofreciendo diversos 
servicios diseñados para mejorar la experiencia del usuario, 
apoyar los procesos educativos e incentivar la colaboración 
intersectorial para, en última instancia, satisfacer las necesi-
dades crecientemente cambiantes de la ciudadanía. 

Entre las iniciativas enfocadas en servicios innovadores a 
nivel internacional se encuentra la integración de los prin-
cipios de la ciencia abierta, que incluye la disponibilidad 
de bases de datos públicas, digitalización de material y la 
creación de aplicaciones específicas para estos fines, lo que 
debe considerar la capacitación de los bibliotecarios en es-
tas áreas para poder satisfacer las necesidades e intereses 
de las personas (Cozan, 2022). 

Por otra parte, las bibliotecas están comenzando a ofrecer 
servicios innovadores a los ecosistemas de negocios, ejer-
ciendo el rol de facilitadores y organizadores de actividades 
culturales y de aprendizaje a lo largo de la vida, involucrán-
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dose en asociaciones con el sector educacional y guberna-
mental para apoyar iniciativas de emprendimiento social 
(Stanikūnienė et al., 2023). 

Otras iniciativas son impulsadas por la incorporación de 
distintas tecnologías a la oferta de servicios de la bibliote-
ca, tales como aplicaciones de big data, internet of things, 
inteligencia artificial, realidad virtual o impresión 3D para 
ofrecer espacios de creación (Kim et al., 2021; Lee, 2020), 
por la disponibilidad de libros de texto para enriquecer las 
experiencias de enseñanza y aprendizaje (Jong et al., 2019), 
mediante la promoción de la educación STEAM (Science, Te-
chnology, Engineering, Arts and Mathematics), ofreciendo un 
complemento a los sistemas educacionales formales (Cozan, 
2022), o a través del desarrollo de servicios digitales cola-
borativos con otras bibliotecas, agencias gubernamentales 
y usuarios, lo que ayuda a crear visiones y estrategias para 
futuras innovaciones (Scupola y Nicolajsen, 2010).

En suma, la innovación en el mundo de las bibliotecas es 
impulsada por una combinación de factores organizaciona-
les, tecnológicos y humanos como un liderazgo que impulse 
la innovación a través de una visión a futuro, que desarrolle 
una cultura de colaboración y que incentive las iniciativas e 
ideas de los funcionarios (Jantz, 2012; Koloniari et al., 2018; 
Lembinen, 2021); una estructura organizacional que pue-
da adaptarse a los cambios tecnológicos capacitando a su 
personal (Jantz, 2012; Koloniari et al., 2018); la incorporación 
constante e intencionada de avances tecnológicos (Hennah, 
2019; Lee, 2020; Mishra et al., 2021); y la incorporación del 
feedback de la comunidad en el desarrollo de innovaciones 
para adaptarse y poder entregar servicios que sean relevan-
tes y efectivos para satisfacer las necesidades e intereses 
de las personas (Potnis, Winberry, Finn, et al., 2020; Potnis, 
Winberry, y Finn, 2020)
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