
203INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA, Vol. 30, Núm. 68, enero/abril, 
2016, México, ISSN: 0187-358X. pp. 203-207

PASSARELLI, BRASILINA; JOSEPH DEAN STRAUBHAAR; 

AURORA CUEVAS-CERVERÓ, Handbook of Re-

search on Comparative Approaches to the Digital 

Age Revolution in Europe and the Americas, Hers-
hey (Pensilvania): IGI Global, 2015, 531 p. ISBN: 978-
146-66-8740-0. DOI: 10.4018/978-1-4666-8740-0

por Maria R. Osuna Alarcón

La obra reseñada ha sido coordi-

nada por Brasilina Passarelli (Es-

cuela de Comunicaciones y Artes-ECA 

de la Universidad de São Paulo-USP, 

Brasil), Joseph Straubhaar (Univer-

sidad de Texas en Austin, EE.UU.) y 

Aurora Cuevas-Cerveró (Universidad 

Complutense de Madrid, España).

Los cambios producidos por la 

tecnología han generado una globali-

zación de la sociedad en la que la in-

formación se ha convertido en el eje 

promotor de transformaciones socia-

les, económicas y culturales. La reper-

cusión de estos cambios demanda una 

nueva alfabetización, la digital, para 

paliar la denominada brecha digital que 

se produce en determinados grupos de 

población sin acceso o sin capacidades 

optimizadas en el uso de las TIC, nue-

vas capacidades tecnológicas que se 

han ido incorporando con naturalidad 

por la mayoría de la población, facili-

tando el desarrollo personal y social. 

El uso y acceso a la tecnología, léase 

por ejemplo el uso de la tecnología mó-

vil, no implica necesariamente la inclu-
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to de las ventajas que esto supone para 

la persona y el grupo, barrio, ciudad o 

país al que pertenece, creándose bol-

sas de exclusión que tienen más que ver 

con la educación que con la economía, 

aunque es bien cierto que la inversión 

en educación y las medidas de acompa-

ñamiento a la introducción de las TIC 

necesitan presupuestos sostenibles.

El Handbook of Research on Com-

parative Approaches to the Digital Age 

Revolution in Europe and the Ameri-

cas [Manual de investigación sobre en-

foques comparativos de la era digital en 

Europa y América] explora las formas 

en las que la tecnología se ha ido in-

troduciendo en nuestra sociedad y los 

avances que tienen las TIC, así como 

los posibles inconvenientes. Entre és-

tos se encuentran los cambios produ-

cidos en los perfiles laborales y las de-

mandas de nuevos profesionales. La 

falta de adecuación a las nuevas nece-

sidades laborales puede dejar sin em-

pleo a grandes sectores de población.

Esta obra es una fuente de referen-

cia esencial para los estudiantes, aca-

démicos y profesionales en los cam-

pos de las ciencias de la información: 

biblioteconomía y archivística; en el 

campo de la comunicación, las tecno-

logías de la información, la sociología, 

la ciencia política y la educación. Tam-

bién será de interés para los responsa-

bles políticos, agencias y desarrollado-

res de programas de inclusión digital. 

Se compone de 27 capítulos basados 

en la investigación sobre temas de in-

clusión digital, pensamiento compu-

tacional, e-Government y políticas de 

información y alfabetización informa-

cional como una forma de empodera-

miento de la comunidad. Los tópicos 

cubiertos son aprendizaje colabora-

tivo, formación y tecnología de la co-

municación, convergencia cultural, in-

clusión digital, alfabetización digital, 

plataformas digitales, e-cititzenship, 

políticas públicas y políticas de infor-

mación.

En el trabajo Internet es conside-

rado como una de las mayores revolu-

ciones en toda la historia de la humani-

dad. Junto al nacimiento de Internet se 

ha desarrollado la Web, que requiere 

de nuevas habilidades y también posi-

bilita la creación de oportunidades de 

inclusión social. No obstante, Internet 

también es causa de problemas inhe-

rentes a los modos de producción, la 

seguridad, la brecha digital y el des-

cuido de los derechos de autor, la se-

guridad y otros nuevos desafíos. Este 

documento tiene por objeto poner de 

relieve algunos ejemplos de los investi-

gadores con respecto a sus estudios so-

bre la alfabetización (y el analfabetis-

mo) en la Web, invitando a los lectores 

a pensar en el uso creativo de Internet 

y ponerlo realmente al servicio del co-

nocimiento para responder a los pro-

blemas actuales, especialmente con el 

“Internet de las cosas” y el concepto 

de Big Data, y extender su uso y be-

neficios; también se analiza cuáles son 

los canales que se pueden explorar pa-

ra llegar a más sectores de población. 

Brasilina Passarelli, de la Escue-

la de Comunicaciones y Artes de la 



205

RESEÑAS

Universidad de São Paulo, y Francis-

co Carlos Paletta, también de la Uni-

versidad de São Paulo, reconocen en 

el capítulo 1 (“Living inside the NET: 

The Primacy of Interactions and Pro-

cesses”) dos “olas” en la introducción 

de Internet en Brasil. La primera tuvo 

lugar desde el año 2000, cuando Inter-

net comenzó a ser ofrecido en una es-

cala masiva en el contexto brasileño. 

El foco principal de ayudas se dirigió 

a políticas de acceso e infraestructu-

ras para mitigar los fenómenos de ex-

clusión digital con el objetivo princi-

pal de atender y proveer de acceso a 

los sectores de población con bajos in-

gresos. La segunda “ola” se intensifi-

có a partir de 2006, y fue resultado de 

la acumulación de experiencias e in-

formación derivados del sector públi-

co y las iniciativas del sector privado. 

Se puso de manifiesto la necesidad de 

adoptar nuevos enfoques y perspecti-

vas de investigación. Estos programas 

pretendían la adaptación y el uso de las 

nuevas tecnologías a la construcción 

de identidades y narrativas específicas 

de los actores de la red, en diferentes 

realidades socio-históricas y cultura-

les. Desembocaron en la adopción del 

concepto MIL (Medios y Alfabetiza-

ción Informacional) para calificar las 

nuevas habilidades de comunicación, 

búsqueda de información y produc-

ción de conocimiento de los agentes 

conectados. En este contexto, se es-

tablece en 2007 el Observatorio de la 

Cultura Digital en la Escuela del Fu-

turo-USP como el lugar para el desa-

rrollo de estudios teórico-epistemoló-

gicos en la sociedad-red. Dicho centro 

está integrado por investigadores de la 

USP, de otras instituciones brasileñas 

de educación e investigación, así como 

por investigadores de Europa e insti-

tuciones estadounidenses con los que 

tienen acuerdos académicos. 

En el capítulo 3, “The Extensive 

Communication to Hybridism and 

‘Animaverbivocovisualidade’(AV3)”, 

Antonio Miranda y Elmira Luzia Si-

meão, de la Universidad de Brasilia, 

abordan el lenguaje AV3, que se pre-

senta a través de la convergencia tec-

nológica, complementado por la hi-

bridez de formatos y registros y que 

despierta una acción creativa que in-

tegra los sentidos. 

Este lenguaje pretende potenciar la 

composición de las estructuras de la in-

formación, lo que lo hace más comple-

jo y ecléctico en cuanto a su conteni-

do y también cada vez más atractivo a 

una percepción unificada de todos los 

sentidos. El lenguaje de la combinato-

ria AV3 se deriva de las estructuras con-

vencionales de texto, imagen y sonido 

con el fin de transformarlas en nuevas 

estructuras y conciliar sus diferencias.

El capítulo 4, de la profesora de 

la Universidad Complutense Aurora 

Cuevas-Cerveró, titulado “Digital In-

clusion: From Connectivity to the De-

velopment of Information Culture”, 

indaga en la inclusión digital como 

elemento imprescindible de la dimen-

sión social, educativa y cultural actual. 

Reflexiona sobre la cultura, la ciuda-

danía y la educación, conceptos que 

han sido de gran importancia en el de-
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nar la inclusión digital de una manera 

crítica, así como sobre los diferentes 

puntos de vista de la inclusión digital, 

que se describen desde una perspecti-

va social orientada a eliminar la brecha 

de acceso digital. Se analizan procesos 

para la integración de la ciudadanía en 

una sociedad mediada por las tecnolo-

gías emergentes de la información con 

necesidades orientadas a la formación 

en el acceso, uso, evaluación y comu-

nicación de información. El capítulo 

concluye subrayando la importancia 

de la alfabetización en información 

para evitar las desigualdades sociales, 

pero propone que la formación de la 

ciudadanía se haga desde una perspec-

tiva humanista que trascienda lo me-

ramente instrumental. Hay que acer-

car los ciudadanos a lo que llama una 

“cultura de la información”, entendida 

como una condición necesaria para la 

integración en sociedad.

Nos ha parecido muy revelador 

el capítulo 17, “Information Policies: 

Agenda for Digital Inclusion in the 

European Union”, de la profesora de 

la Universidad Complutense de Ma-

drid M. Teresa Fernández Bajón. En él 

nos presenta de manera sintética e ilus-

trada lo que significa la Agenda Digi-

tal Europea tanto para el espacio euro-

peo como para los socios comunitarios 

con los que la Unión Europea desarro-

lla programas cooperativos y de inclu-

sión. Las políticas de la UE sobre es-

trategias de inclusión digital se basan 

en el desarrollo de una sociedad digi-

tal inclusiva en sus países miembros. 

Los principios rectores de estas polí-

ticas están basados en el concepto de 

una sociedad del conocimiento para 

todos, sin lugar para la brecha digital 

que podría amenazar la cohesión y la 

prosperidad en Europa; estas políticas 

deben fomentar un mayor uso de In-

ternet, aumentar la cobertura de ban-

da ancha, la promoción de la alfabeti-

zación digital y defender el contenido 

web con pautas de accesibilidad. El 

objetivo de la Agenda 2020 es delinear 

un espacio que permita la maximiza-

ción del potencial económico y social 

de las TIC y especialmente de Internet 

como soporte esencial de la sociedad.

En el capítulo 19, que lleva por tí-

tulo “Trends in Information Literacy 

Programmes to Empower People and 

Communities: Social Technologies 

Supporting New Citizen Needs”, los 

profesores de la Universidad de Mur-

cia José-Antonio Gómez-Hernández 

y Tomás Saorín desarrollan un nueva 

idea sobre cómo los programas de de-

sarrollo de alfabetización de informa-

ción deben evolucionar para empode-

rar a las personas y comunidades. Estos 

programas, se sugiere, servirían como 

apoyo a la formación para mejorar la ca-

pacidad de auto-organización social y 

potenciar así la influencia en las demo-

cracias, posibilitando sistemas alter-

nativos a la sociedad de consumo pa-

ra hacer frente a situaciones de escasez 

causadas por la actual crisis económica 

europea. El marco de este enfoque es-

tá en los principales documentos de la 

Unión Europea en materia de compe-

tencias ciudadanas, así como en las de-
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mandas sociales sobre gobierno abierto 

(transparencia, participación y colabo-

ración). Basado en la ausencia o insufi-

ciencia de los temas en los planes de es-

tudio de la mayoría de los programas de 

alfabetización en información, se su-

gieren directrices a fin de que puedan 

ser promovidas por los sistemas de bi-

bliotecas y otras redes públicas socioe-

ducativas, con énfasis en el aprendizaje 

para la “innovación social”.

En el capítulo 26, “Digital Inclu-

sion Programs in South America”, 

María Gladys Ceretta y Javier Can-

zani, de la Universidad de la Repúbli-

ca en Montevideo, proporcionan una 

visión general de la inclusión digital 

en los países del Mercosur. El capítu-

lo se centra en la descripción del Plan 

Ceibal en Uruguay, considerado den-

tro de las políticas públicas nacionales 

del sector. El plan promueve la inte-

gración de los ciudadanos uruguayos 

en un contexto digital, contribuyen-

do a la equidad y a la democratización 

de la información y el conocimiento; 

se llevó a cabo en etapas, comenzan-

do con una superficie geográfica del 

país que sirvió como proyecto piloto. 

Se entregaron más de 350 000 ordena-

dores portátiles para los niños en todas 

las escuelas primarias del país. Actual-

mente, el plan también se aplica a nivel 

de la educación secundaria. Se presen-

tan datos de las evaluaciones y estudios 

realizados sobre su aplicación.

La obra en general resulta de una 

gran cohesión y hemos destacado aquí 

algunos capítulos que sintetizan sus 

temas centrales. Se abordan aspectos 

diferentes pero todos ellos resultan 

muy provechosos para los especialis-

tas y para todos aquellos interesados 

en conocer la situación actual de la de-

nominada Sociedad de la Información 

(SI). En la obra se pone de manifiesto 

que los parámetros cuantitativos para 

medir la SI, esto es, “cantidad de tec-

nología por habitante”, resultan insu-

ficientes para hablar de inclusión digi-

tal. La demanda de una Sociedad del 

Conocimiento1 enfatiza medidas cua-

litativas. Los indicadores cuantitati-

vos sirven como una introducción de 

la SI, pero vemos que el uso y el acceso 

a la tecnología no significan necesaria-

mente inclusión. Es decir, para contar 

con una Sociedad de la Información 

la tecnología es imprescindible, pero 

nuestras sociedades tecnológicas ne-

cesitan dar un paso más hacia la So-

ciedad del Conocimiento, por lo que 

se imponen aspectos cualitativos de 

medición. 

El trabajo de coordinación realiza-

do por los profesores Brasilina Passa-

relli, Joseph Dean Straubhaar y Auro-

ra Cuevas-Cerveró ha significado un 

gran esfuerzo de selección de los au-

tores y coordinación de la obra, a tono 

con el resultado obtenido.

1 Naciones Unidas. Asamblea General, 
Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Do-
cumento A/70/L.1, 18 de septiembre de 
2015.


