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Con orgullo presenta- 
mos el primer nimero de la re- 
vista «Eidisis», érgano oficial 

del Colegio de Bibliotecarios de 

Chile A.G. Aunque variadas 
son las razones por las cuales 

nos enorgullecemos, no son 

menos las que nos hacen sentir verguenza: son tantos los 

afios que hemos permanecido sin un vehiculo serio de 

comunicacién. No menospreciamos los esfuerzos anterio- 

res (desde el casi legendario N*1 de la «Revista Chilena de 

Bibliotecologia y Documentacién», pasando por los boleti- 
nes, hasta nuestra humilde hoja «Micronoticias») esfuerzos 

todos loables, pero que por motivos diversos nunca se 

concretaron en un espacio permanente. Vergiienza en fin, 

porque no sabemos ciertamente si este esfuerzo llega atin a 

tiempo, para sernos util. 

Nuestra profesién se encuentra en un mal pie. El 

campo laboral es cada dia mds amplio -el sector industrial, 
e] comercial, el de servicios de informacién-, sin embargo 

la profesidn es cada dia mas permeable. Los profesionales 
recién egresados estan deficitariamente formados en dreas 
claves como administracién, comercializacién y tecnologia 

de la informacién. Por otra parte estos profesionales 
competiran por los puestos laborales con : Técnicos Ayu- 
dantes de Bibliotecas y en un futuro préximo, con profeso- 

res que obtendran el postitulo de " Bibliotecarios Escola- 
res" (por intermedio del hasta hace poco Instituto Profesio- 
nal de Santiago, nombrado ahora Universidad Tecnoldgica 
Metropolitana). 

Esta competencia se produciré a nivel de bibliotecas 

escolares y publicas, en asesorfas menores (organizacién 

de pequefias colecciones, automatizacién en 
microcomputadores) 0 como miembros de grupos de traba- 

jo en grandes proyectos, por ejemplo para reprocesar colec- 

eee ite rica 

ciones universitarias. El costo 
en horas hombre seria alto si se 
contratara profesionales biblio- 

tecarios. Se produce de igual 

manera una competencia en ni- 

vel de centros de documenta- 
cién o de sistemas de informa- 

cién, asesorfas externas para el manejo de informacién, con 
profesionales: periodistas, ingenieros en el 4rea 
computacional o profesores -no olvidemos que el 

curriculum de las escuelas de periodismo incluye docu- 

mentacién y tecnologia de la informacién-, lo anterior 
ocurre en el sector educacional y en el campo laboral 

profesional. 

El panorama en el sector gubernamental no es me- 
jor: se asocia tinicamente al bibliotecario las bibliotecas, 
y se define este término como sélo «una agrupacién de 

libros». Con tal, un estante con libros en la estadifstica 
gubernamental, ya es una biblioteca, No existe una poli- 
lica de informacion definida y se ubica excluyentemente al 
periodismo en las ciencias de la informacién. 

Esto se acompafia por el poco sentido de cohesion en 
los profesionales bibliotecarios, lo que deriva en una agru- 
pacién profesional fragmentada y con un insuficiente nivel 
de ingerencia en el planteamiento de soluciones a los 

problemas nacionales en el 4rea. Se suma alo anterior una 
incomunicacién apoyada en la precariedad de los medios 
disponibles, y a la vez a influencias de pequefios grupos de 
poder. 

Es pues en esta critica situacién que proponemos 

cambios y empesamos por ofrecer un espacio de didlogo 
que esperamos ayude a fortalecernos en torno a nuestro 
Colegio Profesional. 

Editor Jefe 
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filosoffa que orientara la cooperaci6n in- 
ternacional con los paises menos desarrollados hasta 
principios de la década de los ochenta, estaba 

significativamente influida por la creencia de que 
"desarrollo" equivalia a industrializacién, y que la 

industrializaci6n podria lograrse a través de la co- 
rrecta combinacién de una toma de decisién poli- 

tica a nivel nacional, por una parte, y el acceso ala 
informacién cientifica y tecnolégica generada en 

los paises desarrollados, por otra. El proyecto de 
las Naciones Unidas conocido como UNISIST fue 
lanzado en 1972 en parcial consonancia con esta 
creencia, aunque pronto resulta- 

rcer Mundo 

tisfacer la demanda poblacional de informacién 
bdsica, muchos gobiernos polarizaron sus esfuer- 

zos hacia la creaciédn de sistemas de bibliotecas 
publicas; en otros casos, los esfuerzos hacia la 
creacién de sistemas de bibliotecas publicas y tec- 
nolégica, a través del establecimiento de agencias 

para el fomento y la promoci6n de la investigacién 
nacional en el campo de la ciencia y la tecnologia. 
Estas polarizaciones, sumadas ala falta de esfuerzos 
similares en el desarrollo de servicios de informa- 
cién en otros niveles (concretamente, en el guber- 

namental, el universitario y el productivo), tuvo 

como consecuencia que el sector 

ria evidente para los paises del 
Tercer Mundo que sus sistemas 
nacionales de informacién no es- 
taban lo suficientemente desarro- 
Nados como para permitir la 
transferencia de informacién 
cientifica y tecnoldgica y asegurar 
por lo tanto que la misma tuviera 
el impacto deseado. 

Frente a esta situacién, los 

gobiernos de varios paises en vias 
de desarrollo emprendieron la or- 

ganizacién de sendos sistemas na- 

Frente a esta si- 

tuacién, los gobier- 

nos de varios paises 

en vias de desarrollo 

emprendieron la or- 

ganizacion de sendos 

sistemas nacionales 

de informacion, 

de la informacién fuera recibido 

por los sectores politicos como 
uno de servicio social (i.e., de 
compensacion social) 0 como una 

de naturaleza académica, y no 
como uno de servicios para el 
cambio socioeconémico estraté- 

gico. La ausencia de una percep- 
cién de la informacidn como 

recurso competiltivo, con venta- 
jas reales y potenciales para 
aquellos que la poseyeran y la 
utilizaren en la transformacién 

cionales de informacién, aunque 
sin tomar medidas decisivas para fomentar, al mis- 
mo tiempo, un adecuado nivel de concientizacién 

en cuanto a la utilidad y el valor de la informacién 
en los sectores gubernamentales, publico e indus- 
trial. Este hecho explica en parte el porqué durante 
este perfodo la nocién de informacién para el de- 

sarrollo tuvo en estos paises poca -si alguna- 
influencia en la planificacién nacional y en la mo- 

dernizacién y expansion de las industrias locales. 
En algunos casos, urgidos por la necesidad de sa- 

de su entorno social y econémi- 
co, ponia asf de manifiesto que la concepcidén e 
integracion de la infraestructura nacional del sec- 
tor de la informacion se habia dado mds importancia 
al abastecimiento de servicios de informacién a 

ciertos niveles que el estfmulo de una demanda 
nacional de informacién relacionada con el desa- 
rrollo. 

Sin embargo, se debe subrayar que las activi- 
dades relacionadas con la transferencia de informa- 

ci6n cientifica y tecnolégica en la mayoria de los 

a
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paises en desarrollo tuvo lugar in vacuo , ya que en 

el contexto de limitaciones politicas y conceptua- 
les especificas, estaba ausente la relacién universi- 

dad-industria. No resulta dificil demostrar que se 
necesita esta relacién para asegurar la efectiva 

utilizaci6n de dicha informacién. Es poco el pro- 
greso_o el consenso que sobre la 

informacion y el desarrollo puede 

ciones ya estén causando un deterioro de la infraes- 
tructura existente), y los servicios de la informa- 

cién que se han establecido con éxito deben salvar 

crecientes brechas con el publico en general, el 

mundo académico, el gobierno y la industria, a 
sabiendas de que los ultimos tres no han sido objeto 

del mismo impacto causado por es- 

tos servicios como parece haberlo 

lograrse en paises en los que el 

gobierno, las universidades y el las actuales con- 
sido el ptiblico en general, 

Pese a sus buenas intenciones, 

sector productivo sospechaban y diciones econd- el lenguaje de la informacién para 
alin sospechan el uno del otro. De ; ; el desarrollo durante los afios de los 
igual manera, tampoco se debe ig- micas dificultan setenta parece haberse reducido fi- 
norar la sociologia inherente en i nalmente a uma serie de definicio- 

estas instituciones en el Tercer cualquier plan nes que no ponen en evidencia que 
Mundo y pretender que hagan mi- global para la mo- la informaci6n por sf sola no 
lagros gobiernos que han sido 
percibidos como incompetentes o 
inestables, universidades tradicio- nsién 
nalistas, subvencionadas y dificil- - : 

dernizacién y ex- 
industrializar4 a un pais en desarro- 
llo, que el tener informacién equi- 
vale a no tener informacion si esta 

ausente una correcta actitud hacia 

mente gerenciales, e industrias in- 

cipientes, la mayorfa de las cuales pertenecen directa 
o indirectamente subordinadas al poder de las cor- 

poraciones multinacionales. 
A pesar del bajo crecimiento econémico y un 

empeoramiento de las condiciones sociales, algu- 

nos paises en desarrollo se han convertido en los 

ultimos afios en atractivos mercados para la venta 
de actualizada tecnologia informatica, sin que ello 
implique que se haya prestado suficiente atencién 
oficial al necesario nivel de informacién societaria 
que se requiere para garantizar el mejor uso de esta 
tecnologia. ( Por informatizacién societaria en- 
tendemos el proceso por el cual una proporcién 
importante de la comunidad nacional se dedica a 

incorporar una mayor y mds competitiva cantidad 
de conocimiento e informacién en los bienes y 

servicios que produce ). No obstante incluso los 
paises en esta situacién estan enfrentando un in- 
cierto futuro inmediato ya que no sélo cuentan con 

politicas que garanticen el acceso ventajoso a la 

tecnologia de la informacién ( y algunos incluso 

carecen de politicas para garantizar el acceso a la 
informacién) sino que también carecen de las 

condiciones politicas e institucionales que pudie- 

ran permitirles definir politicas nacionales para el 

sector de la informftica, sector éste muy protegido 

por un pufiado de super compafifas multinaciona- 
les. Igualmente, las actuales condiciones econémi- 

cas de estos pafses dificultan cualquier plan global 

para la modernizacién y expansidén de sus indus- 

trias locales ( obviando el hecho de que esas condi- 

su valor y su potencial, que una 
tecnologia informAtica actualizada no compensa la 
ausencia de esa correcta actitud (lo que equivale a 

decir que la informatizacién es la consecuencia y 
no la causa ) y que un sistema nacional de informa- 

cién es mas que una definicién 0 una categoria : o 
se cuenta con una infraestructura operativa al ser- 

vicio eficiente del desarrollo, o no. 

PROBLEMAS INFRAESTRUCTURALES 

DE LOS SECTORES NACIONALES DE LA 

INFORMACION EN EL TERCER MUNDO, 

Una apreciacién mds detenida de los paises 

del Tercer Mundo y de sus sectores nacionales de 

informaci6n probablemente revelarad que, incluso 
en aquellos raros casos en los que hayan tenido 
lugar algunos desarrollos positivos, existe todavia 
un gran nimero de obstaculos de naturaleza con- 
ceptual, operacional e instrumental. 

Mediante la identificacién del gobierno, las 
asociaciones profesionales, los trabajadores de la 

informaci6n, los servicios, la industria de la infor- 
maci6én y los usuarios de la informacién como los 

componentes fundamentales de la infraestructura 
nacional de la informacién (1), es posible definir 

una serie de problemas para los cuales los paises 
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del Tercer Mundo deberdn encontrar soluciones 
efectivas antes de que emprendan ( o incluso al 
mismo tiempo ) nuevas acciones para transformar 

sus respectivos sectores de la informacién, a objeto 
de incrementar y mejorar la capacidad de los mis- 

mos para apoyar nuevas iniciativas en pro del desa- 
trollo. Estos problemas ( que son listados como 

responsabilidades o preocupaciones relevantes para 

cada uno de los componentes infraestructurales se- 

fialados ) son los siguientes : 

1 EN CUANTO AL GOBIERNO : 

1.1 Carencia de una politica formal ( o infor- 

mal ) para el sector nacional de la informacién 

(SNI). 

12 Carencia de una legislacién actualizada o 

efectiva para el funcionamiento del SNI. 

1.3. Inadecuado o irregular financiamiento 

oficial del SNI. 

1.4 Falta de planificacién ( 0 planificacién 

irreal ) para el SNI. 

1.5 Gestién deficiente o inadecuada de los 

propios recursos de la informacién del gobierno. 

1.6 Infraestructura telecomunicacional 

ineficiente 0 inadecuada para apoyar actividades 

convencionales o nuevas en el SNI. 

1.7 Inexistencia de una agencia o instancia 
nacional para coordinar las acciones del gobier- 
no en el sector. 

1.8 Falta de apoyo a las asociaciones profesio- 

nales relacionadas con el sector. 

1.9 Subvaloracién y remuneraci6n insuficiente 

de los profesionales de la informacion tanto en 

el sector publico como en el privado, y 

1.10 Falta de apoyo a las actividades de las 

industrias relacionadas con el sector. 

2. EN CUANTO ALAS ASOCIACIONES 
PROFESIONALES : 

2.1 Inexistencia o existencia nominal. 

2.2 Auto-marginamiento de las acciones 

gubernamentales directas para el desarrollo del 

SNI. 

2.3. Auto-marginamiento de los programas de 

formacidn de los recursos humanos para el 

sector. 

2.4 Bajo nivel de integracién nacional, regio- 

nal e internacional entre sus miembros. 

2.5 Poca o ninguna participacién en activida- 

des de investigacién y publicacién. 

2.6 Disociacién de otros profesionales activos 

en el sector ( informaticos, comunicadores 

sociales, etc ). 

2.7 Ineficiencia en la promocién de la profe- 
sidn y el mejoramiento de las condiciones 

econdémicas y laborales de la fuerza laboral del 

sector. 

2.8 Ineficiencia en la promocién de la nocién 
de informacion para el desarrollo, los habitos de 
lectura, la recoleccién y preservacién de docu- 

mentos nacionales, la modernizacién de los 

servicios y el uso de la tecnologia de la informa- 

cién. 

3 EN CUANTO A LOS TRABAJADORES 
DE LA INFORMACION : 

3.1 Desagregacién profesional y falta de 
conciencia de grupo. 

3.2 Orientacién predominantemente 

bibliotecolégica en consonancia con perfiles 

ocupacionales tradicionales : habilidades técni- 

cas convencionales, baja capacidad gerencial, 

baja capacidad para la promocién de servicios y 

la educacién de usuarios. 

3.3. Entrenamicnto profesional tradicionalista, 

—
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a espaldas de la tendencia al incremento de la 

especializacién en el trabajo informacional. 

Descenso de la calidad académica de la carrera 

bibliotecologica a nivel universitario. 

3.4 Marginamiento de la dindmica social y 

cultural de la nacion. 

3.5 Actitud negativa o no entusiasta en lo 

referente al uso de la tecnologia de informacion 

y a la automatizacién de los servicios. 

3.6 Creciente proletarizacién del personal no 
profesional de los servicios. 

4. EN CUANTOA LOS SERVICIOS DE 
INFORMACION : 

4.1 Conceptualizacién deficiente del sector : 

conflictos de intereses y dispersidn de acciones. 

4.2 Nimero insuficiente de servicios para 

satisfacer las necesidades en los diferentes 

niveles del SNI. 

4.3 Inexistente o bajo nivel de integracién de 
los servicios en redes locales, regionales, nacio- 

nales y continentales. Descentralizacién de 

sistemas y funciones. 

4.4 Tareas principalmente orientadas hacia la 

recoleccién y la custodia de documentacién 

nacional. 

4.5 Colecciones documentales insuficientes u 

obsoletas. 

4.6 Carencia de equipos de apoyo adecuados 

( para reproduccion, trabajo de oficina, conser- 

vacion, etc ). 

4.7 Edificaciones inadecuadas. 

4.8 Conceptualizaci6n y operacioén defectuosa 

de las bibliotecas nacionales y universitarias. 

4.9  Intereses conflictivos a falta de integra- 

cidn armoniosa entre las bibliotecas publicas y 

las escolares. 

4.10 Carencia de servicios de informaci6én 

especializada adecuados para apoyar al gobierno 

y a la industria. 

5. EN CUANTO ALA INDUSTRIA DELA 

INFORMACION : 

5.1 Industria restringida a la impresién con- 

vencional de materiales para consumo local y a 

la comercializacién de equipos de reproduccién 

y computacién ( hardware y software ) extranje- 

ros. 

5.2 Produccién de libros de bajo impacto 

educacional, cientifico o tecnoldgico. 

6. EN CUANTO ALOS USUARIOS DELA 

INFORMACION : 

6.1 Débil actitud cultural hacia el valor de la 
informaci6n para el crecimiento personal y el 

desarrollo social. 

6.2 Falta o insuficiencia de habilidades en lo 

concerniente a la busqueda, la obtencién y el 
‘uso de la informacion, 

6.3 Falta de iniciativa entre aquellos identifi- 

cados como productores de informacién para 

demandar de los gobiernos una atencién efectiva 

a los SINs y sus requerimientos. Y 

6.4 Baja o inexistente capacidad de los usua- 

rios para participar en la modernizacién u 

optimizacion de los servicios. 

Es posible resumir lo anterior en los que 

son - en nuestra opinion - los seis problemas 

mas importantes relacionados con la infraestruc- 

tura de los SNIs en los paises del Tercer Mundo: 

a) La carencia en los gobiernos de la nacién 

de informacién como estrategia e instrumento 

para el efectivo desarrollo nacional. 
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b) La debilidad del apoyo profesional organi- 
zado en cuanto a la integracidén, la expansién y 
la modernizaci6n del sector. 

c) La baja capacidad de los recursos huma- 
nos profesionales, gerenciales, técnicos y acadé- 

micos para emprender una transformaci6én 

significativa del sector. 

d) La falta de un sistema cualitativa y 

cuantitativamente adecuado de servicios publi- 

cos, universitarios y especializados para apoyar 

de manera efectiva el proyecto nacional para el 

desarrollo. 

e) La inexistencia de una iniciativa industrial 

para apoyar la consolidacién y modernizacién 

del sector. ¥ 

f) El bajo nivel de competencia de los grupos 

de usuarios para valorar y usar la informacién 

para el desarrollo individual y colectivo. 

Como tales, estos seis problemas principa- 
les se pueden identificar en todos los pafses en 

vias de desarrollo. Las diferencias particulares se 

deberdn a la presencia o ausencia de una o varias 
de las variables asociadas con cada problema. 

Es justo reconocer que se ha logrado algtin 
progreso en los iltimos diez afios como resultado 

de acciones internacionales y nacionales. De he- 

cho, hoy en dia existen en el Tercer Mundo mas 
servicios accesibles al ptiblico que antes, se han 
establecido mas sistemas y redes potencialmente 

regionalizables, se ha normalizado el tratamiento 

de documento de acuerdo a normas internaciona- 

les y se han emprendido numerosas acciones para 

introducir la informacién a niveles gubernamenta- 
les y para entrenar nuevos profesionales en el 

area. Sin embargo, no resulta dificil darse cuenta 

de que estos logros pronto serd4n minimizados sino 

se define y pone en practica con urgencia una 

estrategia dirigida a resolver las deficiencias que 

obstaculizan o evitan el apoyo decisivo que un 

sistema nacional de informacion, eficaz, eficiente 

y efectivamente organizado, pueden dar a los planes 

locales de desarrollo. 

EN EL NUEVO ENTORNO 

INFORMATIVO INTERNACIONAL. 

En el centro del problema en discusién - y 
desde una perspectiva tercermundista - se recono- 

ce que uno de los principales factores que acttiaen 

contra de los paises en vias de desarrollo en la 

proxima década es el evidente subdesarrollo de 

sus SNIs. La actual situacién internacional hace 

por lo demas que cualquier posible solucién en el 

rubro informacional resulte un tanto quimérica. 
Esta observacién esta basada en los hechos si- 
guientes : 

1.- El potencial para el crecimiento econdé- 
mico de los paises del Tercer Mundo a sido grave- 

mente afectado por el debilitamiento del modelo 
de cooperacién internacional de los sesenta y los 
setenta, el relativo fracaso de la nocién conocida 

como Nuevo Orden Econémico Internacional 
( NOET), la estrategia que los paises desarrollados 

O industrializados astutamente contrapusieron al 

NOE], la deuda externa masiva que result6 de la 

implementaci6n de esta estrategia y la falta de un 
nuevo modelo concertado para dirigir la ayuda 
internacional en los préximos afios. Sin nuevos 

capitales y - en el mejor de los casos - con bajo 

crecimiento econdmico, es poco realista esperar 

que los paises en desarrollo seran capaces de crear 
las condiciones necesarias para entrar en la nueva 

década con optimismo. Por razones de miopia 
conceptual y politica, y en el contexto del estanca- 

miento o el desdesarrollo econdémico es factible 

esperar que el sector de la informacidén tenga en 

estos paises poca o ninguna prioridad. 

2.- Las dos principales iniciativas interna- 

cionales relacionadas con la informacién y cono- 

cidas como UNISIST y NATIS han perdido la 

fuerza conceptual que una vez poseyeran para 

brindar orientaciGn a los paises del Tercer Mundo. 

El UNISIT fue un enfoque universal y comprensivo 

para el tratamiento de informacién, sobre todo de 

informacion cientifica y técnica ; el NATIS, fue 

una nocién derivada del UNISIST y orientada 

hacia la planificacidn y el establecimiento de 

sistemas nacionales de informacién, en respuesta 

a las necesidades basicas de la poblacién. Algunos 

criticos han argumentado que el enfoque UNISIST 
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no s6lo fue incoherente en algunas de sus acciones 

sino que también fue poco operativo. Mas impor- 
tante es, probablemente, la idea de que, a nivel 

ideoldégico, el UNISIST ( al igual que otros esfuer- 
zos similares de otras agencias de cooperacién ) 

acentud ~ en vez de transformar - la relacién de 

dependencia existente entre los paises desarrolla- 

dos y los paises en desarrollo. Con respecto a la 

orientacio6n visible del UNISIST, también se ha 

sefialado que los paises en vias de desarrollo tenian 

mas necesidad de informacidén tecnolégica que de 
informacion cientifica (2). 

3.- La controversia que rodeé la discusién 

de la nocién conocida como Nuevo Orden Interna- 

cional de la Informacion a conver- 

y ala competividad internacional de los paises del 
Tercer Mundo, incrementando asi la obsolencia de 

sus industrias y servicios tradicionales y sus pro- 
pias estrategias para el desarrollo. Como razones 
principales de esta obsolencia Rada menciona el 

descenso de la importancia relativa de la manufac- 
tura intensiva en cuanto a la mano de obra y el 

decremento del costo del trabajo ( factores que 

resultarian en el retorno a los paises 

industrializados de una gran cantidad de produc- 
cién off-shore ) , la condensacién de los ciclos de 

los productos (lo cual iriaen contra de las ventajas 
de los paises en desarrollo en cuanto alos productos 

llamados “maduros” o “semimaduros” ), la cali- 

dad de la manufactura y cambios en las habilida- 

des de la mano de obra ( con 

tido el problema en uno politico, 
limitando por consiguiente su tra- 
tamiento directo a nivel internacio- 
nal, especialmente en lo que res- 

pecta a las necesidades del Tercer 

Mundo (3). 

4,- El proceso de informacién 

de los paises industriales ( proceso 

que ha comenzado a producir en 

ellos una transformacion radical de 

su funcionamiento econémico, su Ca. 

La actual situaci6n 

internacional hace 

por lo demas que 

cualquier posible 

solucién en el rubro 

informacional resul- 

te un tanto quiméri- 

grandes efectos sobre el 

mercado de empleos ). El 
deterioro de la base indus- 

trial en los paises de la peri- 

feria inevitablemente afec- 

tard la creacién y el desa- 
rrollo de servicios, que al no 

existir, afectardn también las 

posibilidades del desarrollo 

industrial. En consecuencia, 

Rada provee tanto un incre- 

mento en la brecha que se- 
comportamiento social y cultural y 

la generaci6n de conocimientos ) 

tendra un efecto inmediato sobre el resto del mun- 

do al provocar cambios en los esquemas de pro- 

duccisén, en los patrones de consumo, en la division 

internacional del trabajo, en el incremento de la 

capacidad del individuo para autogestién , en la 

labor académica y en los valores éticos de la masa 

(4). Algunos expertos comparten una visién opti- 

‘ Mista cuando aceptan que, al menos en teoria, 

estos cambios sdélo pueden tener lugar siexiste una 

interdependencia funcional entre las naciones de- 

sarrolladas o no, y sus instituciones. 

Desde una posicién menos optimista, J. Rada 
(5) ha analizado el impacto que la tecnologia de la 

informacién podria tener sobre los paises en de- 
sarrollo, Luego de conocer que dicha tecnologia 
estaba cambiando el perfil de las industrias manu- 
factureras y de servicio en los paises 
industrializados, Rada advierte que este cambio 

conduciria ala erosion de las ventajas comparativas 

para a los paises en desa- 
rrollo de los desarrollados 

como en las brechas existentes ya entre los mismos 

paises en desarrollo. El concluye : “the relative 
position of developing countries in terms of 

leapfrogging into the information age is even lower 

than thought is taking traditional indicator of the 
industrial age” 

§.- Los nuevos atributos de la informacién 

( y de su gestién ) han puesto de manifiesto una 

serie de requerimientos y limitaciones para el 

acceso y el uso eficiente del conocimiento para 
fines tedricos y practicos. Actualmente, no sdlo la 
informaci6n crece con mayor rapidez, se vuelve 

mas especializada y dispersa, con ciclos de vida de 

menor duraci6n, sino que también es mas costosa 
debido a que los costos de su produccién y gestién 
se agregan aconcienciaa su valor tecnolégico real 

o potencial. Por lo mismo, la buena informacién es 
hoy en dia un buen industrial. Ante esta situacion, 
los paises en desarrollo tendran que comprar ( y 
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aprender a comprar ) acceso a las bases de datos 

internacionales, ademas de tener que aprender a 

protegerse y aprovechar lo que de hecho sera una 

operacién comercial. Igualmente, los paises en 

desarrollo necesitaran de importantes recursos para 

adquirir o utilizar la tecnologia informatica que 
requiere esta actividad, a sabiendas de que estos 

paises no estardn en condiciones de duplicar esta 

tecnologia o de mantenerla en funcionamiento si 

algo marcha mal. Es obvio que la tecnologia infor- 

matica no es realmente transferible ni 

internacionalmente viable su produccién por el 

Tercer Mundo, aparte de que incluso su produc- 

cién para uso nacional puede resultar, como en el 

caso de Brasil, una relativa desventaja internacio- 
nal. 

UNA REDEFINICION SOBRE 

LA INFORMACION PARA 

EL DESARROLLO. 

En este punto, la pregunta relevante seria : 

Puede la informaci6n contribuir de manera 

efectiva al desarrollo del Tercer Mundo? La 

respuesta a esta pregunta deberia tener en cuenta 

que: 

1.- El concepto en uso de desarrollo podria ser 

deficitario o sesgado, impuesto a los paises no 
desarrollados para mantener su dependencia o 

relativa inhabilidad para buscar soluciones fuera 

de los criterios definidos en los principios de la 
integracién internacional(6). Y 

2.- Ei concepto del Tercer Mundo abarca 
un espectro de sociedades bastante 

heterogéneas, de hecho la diferenciacién 
interna no sd6lo se basa en aspectos socio- 

econdémicos y politicos, sino también, en 

el caso de aquellos paises que pertenecen 

a la misma categoria, en el grado de 

desarrollo y consolidacién de sus sistemas 

nacionales de informacion. Para algunos 

observadores este hecho explica la proba- 

ble inefectividad de cualquier estrategia 

global que los paises en desarrollo puedan 

disefiar para resolver sus problemas. 

La actual situacion 

internacional hace 

por lo demas que 

cualquier posible 

solucion en elrubro 

informacional re- 

sulte un tanto qui- 

mérica. 

Es entonces preliminar la redefinicidn de la 
nocién de desarrollo de una manera suficiente- 

mente realista y pradctica como para permitir la 
coherente conceptualizacion de un Proyecto Na- 

cional de Desarrollo ( PND ) a ser implementado 

a corto, mediano y largo plazo, sobre la base del 

principio de la autosuficiencia nacional y a través 

de la formulaci6én y ejecucién de una serie de 

acciones orientadas hacia objetivos que sean a la 

vez integradores y diferenciadores para el pais, en 
cuanto a sus problemas sociales inmediatos y a la 

situacién histérica de la comunidad nacional e 

internacional. Segin el principio de la 

autosuficiencia nacional, podriamos definir desa- 

rrollo como el logro, por medio del esfuerzo co- 

=e
 

-
 



Santiago, Marzo, 1994 

lectivo, de un nivel irreversible y balanceado de 

progreso en los tres componentes de la sociedad 

nacional: (la economia, la tecnologia y el sistema 

ocupacional ), la politidad ( los principios que 
regulan la distribucién del poder y que resuelven 

juridicamente los conflictos y las demandas de los 

individuos y los grupos ) y la cultura ( los medios 

que permiten la realizacién y proyeccién del yo ). 

La estrategia implicita se relaciona con la 

organizacion de los recursos humanos nacionales 

con el propésito de hacer posible su efectiva par- 

ticipacion en : 

a) La gestién de la explotacién competitiva 
de las materias primas nuevas y tradicionales ; 

b)  Laidentificacién, transferencia y adapta- 

cién de la tecnologia exdgena que pudiera 

permitir de manera directa e inmediata, la 
optimizacién de la infraestructura industrial 
nacional ; 

c)  Laidentificacién, transferencia y adapta- 
cidn en la nueva tecnologia exégena que pudiera 
permitir la creacién de las condiciones requeri- 

das para la atracci6n, instalacion y explotacién 

de las actividades industriales transferibles de 

paises desarrollados ; 

d) El desarrollo y la implementacién de 

tecnologias endégenas, la optimizacién de las ya 

existentes y el incremento de su aplicacién en la 

solucién de los problemas nacionales ; 

e) La identificacién, investigacién y desarro- 

illo de soluciones tecnoldégicas graduales requeri- 

das para consolidar, mejorar y modernizar el 

aparato productivo ala vez de que se garantiza 

un margen de seguridad nacional en lo concer- 
niente ala provisién de alimentos, salud, ener- 

gia e informaci6n ; 

f) El incremento de la eficacia y la eficiencia 

en la gesti6n gubernamental y en los esfuerzos 

participativos individuales y colectivos ; 

g) El incremento en la calidad y la efectivi- 

dad de las instituciones de educacién superior 

para asegurar la preparacién de recursos huma- 

nos progresivamente mas competitivos ; Y 

h) La integracién del esfuerzo nacional, en 

condiciones progresivamente mejorables, a la 

estrategia econémica regional e internacional. 

Para llevar a cabo esta estrategia se debe 

orientar una serie de acciones con el fin de integrar 
conceptual, financiera y operacionalmente un 

trinomio representado por el gobierno nacional, 
las universidades y las industrias locales. El pri- 

mero cuenta con el mandato popular de dirigir y 

organizar; las segundas, con la inteligencia; las 

terceras, con el dinero y las necesidades. Para 

poder aceptar el resto es asi imperativo que las 

universidades del Tercer Mundo no sélo negocien 

y establezcan una nueva relacién de trabajo con 

los gobiernos e industrias locales, sino que tam- 
bién reconceptualicen sus actividades de docencia, 

investigacién y desarrollo y extensidn a fin de 
librarse de todo aquello que les impida actuar en 

la direccién deseada y sean percibidas como las 

verdaderas herramientas para el desarrollo nacional 

(7), 

UNA AGENDA PARA LOS NOVENTA. 

Resultar4 ya obvio que los paises del tercer 

Mundo no pueden separarse del resto del mundo 

para resolver sus problemas, que sea cual fuere la 

estrategia que estos paises implementen para re- 

solver estos problemas la misma se encuentra muy 

condicionada por factores que estén fuera de su 
control, y que cualquier nueva estrategia debera 

ser definida sobre la base de una ética no guiada 

por el imperialismo politico y la explotacién capi- 

talista tradicional, Se requiere de una ética para la 
concertacion y no la confrontacidn, ya que, en un 

mundo irreversiblemente interdependiente, los 
paises industrializados también se veran afectados 

por el agravamiento de las condiciones 

socioeconomicas del Tercer Mundo (8). 

Se acaba el tiempo para retardar decisiones. 

Sin embargo, nunca antes habiamos podido en- 

tender mejor las cosas y definir soluciones viables. 

De hecho el Tercer Mundo ha experimentado un 
numero significativo de cambios positivos y esta 

consciente ahora de que tiene que cambiar aun 
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mds, pero por iniciativa propia, desde adentro. La 

nocién de informacién como herramienta para el 

desarrollo es valida todavia, pero la informacién 

en si misma no es un fin. En consecuencia, serfa 
més ventajoso desde un punto de vista conceptual 

si abordaramos el problema en términos de la 

transferencia tecnolégica para el desarrollo, a 

través de la informatizacién de la sociedad. Para 

lograr un nivel mas alto de informatizacién de la 
sociedad se debe tomar una decisi6n fundamental 

a nivel de gobierno nacional, de las universidades 

nacionales y de los sectores productivos locales. 

Una agenda para los afios noventa deberia 

incluir entonces una serie de actividades a distintos 

niveles, programadas y organizadas de modo tal 

que permita la integraci6n funcional de la totali- 

dad de la estrategia para el sector nacional de la 

informacion con las iniciativas paralelas para los 

sectores productivo y social. De manera resumida 

esta agenda podria estructurarse como Sigue : 

AGENDA PARA EL DESARROLLO DE LOS SNIs 

EN LOS PAISES DEL TERCER MUNDO DURANTE 

EL LAPSO DE 1990-2000. 

1990-1992, 

1) Determinaci6n del estado actual del SNI 

( limitaciones conceptuales, de infra-estructura 

y operacionales ). 

2) Determinacidn de la capacidad actual de las 

universidades locales y evaluacién de su poten- 

cial. 

3) Determinacién de los patrones actuales de 

ulilizacién de la informacién en los sectores 

publico, gubernamental, académico e industrial 

y evaluacion de los mismos con respecto a sus 

necesidades potenciales. 

4) Definicién de los niveles de logro (a corto, 
mediano y largo plazo ) en el desarrollo del 

sector nacional de la informacién. 

5) Definicién de las herramientas : una Politica 

Nacional de Informacién ( PNI ), una estrategia 

( objetivos y metas ), y planes (actividades y 

medios ). Y, 

6) Institucionalizacién de la politica y la estra- 

Legia. 

1992-1994 : 

7) Ejecucién de planes orientados hacia la 

optimizacién de los aspectos infraestructurales y 

operacionales del SNI. 

8) Ejecucién de planes orientados hacia la 

creacion de las condiciones requeridas en las 

universidades ( y en el resto del sistema educati- 

vo ). 

9) Ejecucién de planes orientados hacia la 

creaci6n de las actitudes y condiciones requeri- 

das para la transferencia de informacion a las 
industrias locales. Y 

10) Reajustes conceptuales y operacionales de 

la estrategia (si necesario ). 

1994-1997 ; 

11) Ejecucién de planes integrados orientados 
hacia el incremento de la eficiencia en la gestién 

de la explotacién competitiva de los recursos 
locales. 

12) Ejecucién de planes integrados orientados 

hacia la transferencia y adaptacion de informa- 

ci6n para el mejoramiento infra-estructural y 

operacional de la industria local. 

13) Ejecuci6n de planes integrados orientados 

hacia la transferencia y adaptacién de informa- 

cién a objeto de crear y/o fortalecer el aparato 
industrial requerido para garantizar un margen 
nacional de seguridad en cuanto al abasteci- 
miento alimentario, la salud, la energia y la 

informacién misma. 
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14) Ejecucion de planes integrados tendientes a 

la progresiva tecnificacién del gobierno. Y 

15) Reajustes operacionales de la estrategia 

( si necesario ). 

1997-2000 : 

16) Ejecucién de planes orientados hacia la 

transferencia y adaptacion de informacion a 
objeto de crear y/o fortalecer la capacidad 

nacional para incorporar nuevas actividades 

industriales y técnicas de produccién de los 

paises industrializados y para desarrollar nuevas 

actividades, técnicas y productos propios. Y 

17) Bjecuci6n de planes integrados para crear o 

fortalecer la globalizacién de la estrategia, con 

el fin de asegurar su consolidacidn y su ventajo- 
sa utilizaci6n por parte de otros paises en desa- 

rrollo. 

Es conveniente hacer dos importantes ob- 
servaciones acerca de las actividades arriba des- 

critas. En primer lugar, es probable que la agenda 

difiera seguin el pais ( i.e., al grado de desarrollo 

que cada pais haya logrado en términos sociales y 

econdémicos y al grado de desarrollo de sus respec- 

tivos SNI ) y de acuerdo con los escenarios po- 

tenciales que pueden predecirse para explicar su 

posible rapido, mediano o lento crecimiento en la 

pro6xima década se sugeriria asi que una manera 
de aportar ayuda significativa a los paises en vias 

de desarrollo consistirfa en asistirlos en la plani- 

ficacién de soluciones realistas y viables que pue- 

dan implementarse a corto, mediano y largo pla- 
zos. En segundo lugar, que es probable que algu- 

nas de las actividades propuestas para un periodo 

deban ser cumplidas en el siguiente. 

La estrategia que subyace a las actividades 

seflaladas pretende lograr al menos cuatro fines : 

a) Estimular y aumentar la demanda, la 

utilizacién y el suministro de informacién 

relacionada con el desarrollo en los sectores 

gubernamental, universitario, industrial y publi- 

co. 

b)  Mejorar las capacidades del Estado para 

gerenciar sus recursos informativos. 

c)  Incrementar la calidad y la cantidad de la 

fuerza laboral en el sector de la informacion. Y 

d) Asegurar la introduccién, la moderniza- 

cién y la utilizacién racionales de la tecnologia 

que apoye al desarrollo del sector de la informa- 

cidn, 

Finalmente, valdria resaltar una serie de im- 

portantes aspectos conexas : 

1) Desde nuestra éptica del problema, se 

deberia dar una alta prioridad a la definicién de 

una politica nacional de informacién. Como ha 

sido observado recientemente, “ La premisa 

fundamental de una politica nacional de infor- 

macion global es que cualquier sistema econé- 

mico, social y politico funcionard de manera 

mds eficiente si se provee un mecanismo que 

asegure que los funcionarios gubernamentales, 

encargados de tomar las decisiones, los geren- 

tes, los investigadores tengan acceso oportuno a 

datos de informacion confiable, relevante y 

actualizada (9)”. En consecuencia, al tener 

como meta el mejoramiento de la gestién de la 

informaci6én a nivel nacional, una politica nacio- 
nal de informacion debe definir, integrar y 
direccionar el SNI. Como tal, la politica nacio- 
nal de informacién debe contener previsiones 

adecuadas para el establecimiento y/o la conso- 

lidacién de los componentes ideoldgicos, 
operacionales y de infraestructura del sector, asi 

como las garantias prescritas para el acceso y la 

comunicacion de informaci6n. 

2) No puede implementarse de manera efecti- 

va una estrategia cualquiera para el desarrollo 

del sistema nacional en un entorno en el cual no 
exista el derecho de comunicarse ni en uno que 

se vea restringido por un control externo. Como 

ha sefialado A. Gauhar (3), los paises en desa- 

rrollo deben disfrutar de una libre comunicacién 
masiva; de lo contrario, estos paises se manten- 

dran en una situacién de incoherencia y desarti- 

culacién y estar4n constantemente expuestos a 

la dominacién extranjera. 



3) Por su naturaleza competitiva, algunos 
aspectos de la esirategia que un pais tercermun- 

dista pueda definir para desarrollar su SNI no 

son susceptibles de ser tratados de manera 

efectiva desde un enfoque internacional ( es 

decir, regional o subregional ) o global. Los 

paises en desarrollo deben discutir 
prioritariamente cudles problemas o necesidades 

deberian ser objeto de un tratamiento internacio- 

nal o global, particularmente para reorientar o 

vigorizar las actividades que organizaciones 

internacionales tales como la UNESCO, la OEA, 

el UNDP, el IDECR 0 el DES de la RFA llevan 

a cabo en el campo de la informacién. Como se 

indicara antes, los fondos internacionales son y 

seran escasos; asi, la ayuda deberia ser invertida 

estratégicamente, es decir, para crear condicio- 
nes antes que para sofisticar las ya existentes. 

También es importante revisar hasta qué punto 
pueden cumplirse los propésitos de iniciativas 

tales INFOLAC o CARSTIN ( para referirnos 

solo a América Latina ) a corto o mediano 

plazo. Nuestra contencién es que la nocién de 
integracién que tiende a fundamentar las inicia- 

tivas regionales en la materia ( y en materia 

similar ) ha sido predominantemente 

operacionalizada desde arriba ( es decir, como 

una tendencia de lo regional alo nacional ) y no 

desde abajo ( es decir, desde lo nacional hacia lo 

regional ). 

4) El concepto internacionalmente conocido 

como «leapfrogging» no es equivalente a 

desarrollar un SNI eficiente, ni es probable que 

sea tampoco su consecuencia inmediata. Por una 

parte, no se tiene evidencia concluyente que 

apoye la idea de que los paises del Tercer Mun- 

do se desarrollaran con mayor rapidez si se 
convierten en economias orientadas hacia las 

exportaciones, como ha sucedido con un grupo 
de paises asidticos atfpicos que han prosperado 

los Ultimos veinte afios. Por otra parte, incluso 

si se asume que los paises tercermundistas 

pudieran adoptar el modelo asidtico, muchos de 

estos paises confrontardn dificultades en realizar 

el pretendido salto a un bajo costo social, politi- 

co y cultural. De hecho, la gran mayoria de los 

paises en desarrollo no pueden cambiar de la 

noche a la mafiana gracias a industrias instala- 

das r4pidamente y que, a gran escala, no sean 

competitivas. El] desarrollo no se mide realmente 

por la habilidad para manufacturar relojes 
digitales. 

5) Para que un pais en desarrollo obtenga un 

beneficio real de su propia informaci6n y la de 

los demas debe hablar el idioma del mundo. 

Aunque haya sido identificado en cada analisis 

sobre el problema de la informacién en el Tercer 

Mundo como «la barrera linguistica», resulta 

evidente que las estrategias seguidas en los 

ultimos veinte afios han prestado poca atencién 

al problema del lenguaje y, en consecuencia, 
han hecho muy poco para resolverlo ( aunque no 
se ignora lo que se ha logrado en el campo de la 
investigacién terminoldégica ). El inglés se ha 

convertido en el instrumento comunicacional 
universal y en ese papel internacional deberia 
ser considerado como un medio para la integra- 
cidn, no como un instrumento politico de 

imperialisno alguno. Por ello, los paises en 

desarrollo deben dar mayor importancia a la 

ensefianza y aprendizaje de este idioma, espe- 

cialmente en la educaci6n de sus cuadros profe- 
sionales y técnicos, si con recursos mejor for- 

mados se quiere superar el obstaculo linguistico 
que les impide intercambiar y utilizar los recur- 

sos universales necesarios para el progreso. 

El progreso es el resultado de decisién y 

direcci6n. Por consiguiente, en la préxima década, 

los esfuerzos del Tercer Mundo deberian estar 

orientados hacia la formacién de competentes 

usuarios y productores de informacion, la crea- 
cidén o consolidacién de servicios de informaci6én 

efectivos desde el punto de vista de los costos, y el 
incremento del impacto del sector de la informa- 

cién en las actividades planificadas y ejecutadas 

en los niveles gubernamental, universitario y pro- 

ductivo, afin de fortalecer el poder de esa decision 
y asegurar que a la misma se dé la direccién 

correcta. 

a
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— sociedad esta obsesionada por la rapi- 

dez y la administracién rigurosa del tiempo. Vivimos 
la época de la informacién y de la significacién en 

detrimento del conocimiento y del sentido. En el 

campo del libro y la 
lectura,esastendencias 

fueron sefialadas parti- 

cularmente en la 

ocasién de la encuesta 

hecha hace poco por Fancois Singly parael ministerio 

de la educacién francés («Los jévenes y la lectura», 

expediente de educacién y formacién nim. 24). Ya 

Woody Allen nos habia puesto alerta acerca de esta 
deriva cuando, después de haber leido La guerray la 

paz supuestamente en veinte minutos, llegé a la 

siguiente conclusién: «Habla de Rusia». 

El libro esta sometido a un tempo lento. Nece- 

sita tiempo para entregar su sustanciosa médula. 

Permite evolucionar en el tiempo con toda libertad, 

como en un espacio, mediante cambios de 

ritmo, vueltas atrds y relecturas parciales; es 

decir, permite comprender a su propio ritmo. 

Como decia Georges Duhamel, gran 
cinéfobo en presencia del Eterno: «El libro es 

el instrumento por excelencia», pues nos vin- 

cnla al mundo’ a la vez que respeta nuestro 

ritmo personal, lo que no hacen ni el cine ni la 

televisi6n. Y es cierto; a este respecto, el libro es el 

instrumento por excelencia, el mejor portador del 

conocimiento que va mas alld de la informacién, del 

sentido que va més alld de la significacién. 
Parareconoceralespiritu que, segun Aristdteles, 

«entra por la ventana», hay que dar tiempo. Hay que 

respetar el tempo lento del libro. Si olvidan la pers- 

pectiva del sentido, lo tinico que pueden hacer los 

seminarios de administraci6n del tiempo y atin mas 

los de lectura rapida es agravar la sensacién de 

carencia de tiempo. Leén Tolstoi dedicé 1 550 pagi- 

nas a La guerra y la paz porque juzgd que no eran 

cuando 

los cursos 

necesarias 1 449 ni 1 551 para expresar y Ievar 
consigo el sentido que queria transmitimnos. 

En la preocupacién por «ganar» tiempo, la 

lectura répida no puede sino conducir a la lectura 
inuitil. Cuanto mds nos esforzamos por «administrar» 

nuestro tiempo menos nos damos ese tiempo, menos 

percibimos el sentido de todas las informaciones. Y 
mas nos hace falta tiempo... 

,. Cuando habrd cursos de lectura lenta? Cursos 

que darian a cada lector los medios para descubrir lo 

importante de un libro: el sentido que ese libro puede 

adquirir para él. 
El zapping, forma moderna de larapidez, no 
le da a una significacién el tiempo de trans- 
formarse en sentido. Cambia uno de canal 

antes de haber comprendido de qué podfa 

tratarse. Jamds podrd uno volver atrds. El zapping se 

complace en un tiempo inmediato, instantdéneo, que 

ignora la profundidad del pasado y la importancia del 

futuro. El futuro que, como dice De Gaulle en sus 
memorias, «dura mucho tiempo». Contrariamente a 

la imagen, el libro escapa a esa linealidad de lo 

inmediato, aesafugaenloefimerodelas significacio- 

nes, a las que no damos nada de nosotros mismos. 

Permite desplazarse con rapidez por el pasado, vol- 
viendo sobre loque tiene sentido. ; Quiénno ha vuelto 

indefinidamen- 

te sobre una 

pagina para 

arrancarle cada 

vez un nuevo 
sentido? 

Al ver que los 

editores adoptan la idea del zapping, multiplicando 

los niveles de lectura, no podemos sino inquietarnos. 

Fixot redujo los grandes clasicos a la dimensién de 
unos cuantos capitulos, mientras que el resto estaba 

resumido. Yano perderemos mas tiempo para saber 

que Marcel Proust cuenta la historia de un tipo que da 

vueltas y mds vueltas en su cama antes de dormirse. 

{Cuando empezaran a aparecer pasajes en negrillas 

para indicarnos lo que es util de leer? Gracias a Dios, 

no siempre ganamos cuando tomamos a nuestro 
cliente por mas tonto de lo que és y, por ende, el éxito 

comercial de nuestros intentos no esta a la medida de 

nuestras esperanzas. 
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La velocidad es un mito cuya inanidad nos la “Esta traduccion fue publicada originalmente por: LIBROS 

muestra la lectura. El hombre habla al hombre me- DE MEXICO, 31 abriljunio 1993. 
diante la literatura. Y, en este ejercicio dificil, cita a 

comparecer a ese matiz infinito del que el lenguaje 

esta a cargo y tiene el privilegio. 

Tanto en la lectura como en la escritura, el 

hombre se arriesga, se pone a prueba y se construye. 

Laescritura es el esfuerzo por transmitir, en la finitud 

de una palabra que sdloes de un dia, lainfinitud de un 

llamarmiento que viene de mds alld de todos los dias 

y en el que se anuncia el misterio cuyo paciente 

desciframiento son nuestras vidas. La rapidez y la 

literatura constituyen dos maneras de poderromper la’ 

dictadura del tiempo. Una ha pasado sus pruebas, la 

otra, no. Nuestra sociedad, que se debate en el vacio 

de sentido, puede recuperar fuerzas en la lentitud. 

Si no nos mantenemos en estado de alerta, 

caera del lado hacia el que se inclina, matando al libro 

enprovechodelclip. Al privilegiarla eficacia aparen- 

te de la lectura rapida por sobre la eficacia real de una 

lectura lenta, matard la razén de ser de los libros 

cargados de sentido. El tiempo es un recurso no 

de _lectura 

renovable. El don del tiempo es, por ende, el mds 

cargado de sentido que podamos imaginar: tanto para 

los libros que leemos como para los seres que ama- 

= l en tee 



IMPLICACIONES D 

EN EL: PROCESAMI 

DEL LENGUAJE 

TO 

URAL 

José A. Moreiro Gonzalez". 

Los comienzos de una relacion intima 

| MES Voy acmpezarconunacvidencia: cl sometimiento 
a procesamiento automatico del lenguaje implica funda- 

mentalmente la presencia del ordenador. Por lo que sélo 

desde la irrupcién informatica podemos hablar de dispo- 

sitivos (ordenador, programas, soportcs magnéticos de 

textos, escaner de lectura, ... ) que cambiaron radicalmen- 

te el manejo de los productos lingiifsticos y que ala larga 

nos concedieron lo que hoy engloban las industrias dela 

lengua. Dentro deese marco yenun paralelismo temporal 

y metodolégico se sucedieron tanio la revisién de las 

teorfas lingiifsticas, como. un nuevo modo revolucionario 

que modificé radicalmente lamanera del hacer documen- 

tal. Se abrfa la era de la " Information Science”, que 

cambio de forma profunda las teorfas y técnicas de nuestro 

ambito (1). 

El paralelismo se inicio, pues, con la llegada de los 

ordenadores y se ha mantenido hasta nuestros dfas dentro 

de cauces muy préximos. Si hacemos un recorrido some- 

ro, veremos cémo hay ya una primera coincidencia desde 

elinicio dela automatizaci6n y la subsiguiente revisi6nde 

las teorfas lingtifsticas, que afecté tanto a las aplicaciones 

. propiamente lingtifsticas, como a las documentales. 

Desde los afios 60 se ensayaron aplicaciones de 

traducci6n automatizada en total ajuste con la utilizaci6n 

de los ordenadores en los procesos documentales, causa 

del desarrollo acelerado que nuestro campo ha vivido 

tanto en la investigacién y en la profesién, como en la 

formaci6n y en la empresa (2). Tuvo como consecuencia 

UMENTALES 

“Publicado originalmente en: CIENCIAS DE LA 
INFORMACION, 24(1) marzo 1993 

la aparicién de unos hechos documentales que marcaron 

una situacién absolutamente nueva: 

- En primer lugar, nuevos procesos de tratamiento 

(indizaci6n por descriptores y lenguajes coordinados), 

que implicaron que la problematica lingtifstica entrase de 

lleno en la gesti6n de los documentos (3). 

- Luego, una nueva filosofia de actuacién (4): 

manejo mds rapido y exacto de la informacién. Posibili- 

dad de difusiones mds pertinentes. Mediatizacién del 
tratamiento documental por el uso de las tecnologias. 
Aparicién de las bases de datos. 

- Ademas, el ordenador no sé6lo manejaba 

descriptores o hacia tarea de ordenacidén, sino que, ade- 

mas, podfa realizar trabajo intelectual referente al andlisis 
de contenido de los textos escritos. Fue la propuesta de 

Luhn sobre indizacién automatica desde métodos relati- 

vos ala caracterfstica de frecuencia y ala localizacién de 

palabras en los textos (5). El propio Lunh desarrollaba a 

la par técnicas automaticas de resumen e indices tipo 

KWIC (Key word in context). 

-Tambiéntuvorelaciondirectaconel sometimiento 

deloshechos informativos amedidas estadisticas, confor- 

mdndose como el principal apoyo de los métodos 

bibliométricos (6). 

{En qué contexto advino esta aproximacién de la 
lengua a la gesti6n de documentos? 

1) Causado ante todo porlas exigencias sociales de 

comunicaci6n répida y efectiva, que requerfan procesos 
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que acelerasen la traduccién de los documentos (de una 

lengua a otra, de un texto a sus representaciones). 

2) Por la apertura de unos pafses a otros, conforme 

se habfan ido superando las consecuencias de la II Guerra 

Mundial y se accedfa a un intercambio constante de 

personas, ideas y mercancfas. 

Si en los afios 60 comenzaba la documentacién a 

acercarse a la lingiifstica, no fue hasta la década de los 80 

cuando la inteligencia artificial hizo que la zona de 

contacto fuese mayor. 

En el intermedio se fue precisando que las estruc- 

turasdelalengua fueraninterpretadas mediante algoritmos 

légicos. Y aqui vuelven a coincidir los procesamientos 

lingtifsticos para versar la distribucién, las estructuras y 

los términos de una a otra lengua con los paralelos de una 

expresién lingtifstica, lo que entendemos por un texto o 

documento, hacia su representacién conceptual o textual 

reducida (7). El desarrollo de la lingiifstica del texto se 

impuls6é desde las dificultades de versién surgidas de la 

diferente distribucién de los elementos de una lengua a 

otra. Aumentadas por el «desorden» de presentacién 

gramatical, por la posibilidad de connotaciones y ambi- 

gliedades en las palabras, y por las diversas funciones que 

una misma palabra puede cumplir; asf como derivadas de 

lacomprensi6n del contexto y dela situacién de cada acto 

lingtifstico, de las anaforas (relacién antecedente-conse- 

cuente), e, incluso, de las peculiaridades personales de 

expresion, todas ellas dificultades idénticas para uno u 

otro objetivo 

- la traduccién, 

- los trabajos del lenguaje, 
- el andlisis y la generacién de textos y, causados 

por la capacidad de la maquina para responder al 

lenguaje natural, 

- los analizadores y sintetizadores de voz y 

escritura. 

Para ello, los ordenadores tenfan que conocer, al 

menos: 

- las estructuras gramaticales, 

-las sinonimias, 

- la semantica de mundo (puesto que se trabaja a 
partir de inferencias), y 

- las estructuras textuales. 

En resumen, tanto para traducir como para tratar 

documentalmente los textos se ha requerido desde enton- 

ces conocer previamente las bases lingiifsticas de éstos. 

Pese a todo, una década después vemos que la interven- 
cién correctora humana sigue siendo necesaria, y que los 

tipos de documentos que se someten a prueba conforman 

un porcentajemuy pequefio. Serfael caso de losdocumen- 

tos técnicos de superestructuras normalizadas y 

terminologfa muy estable; o también muchos documen- 
tos administrativo-legales (por ejemplo, los de la 

Comunidad Econémica Europea [CEE]). Por otra parte, 

las investigaciones se han tenido por rentables sdélo cuan- 

do se han aplicado a un nimero de documentos muy 
elevado. 

La Ilegada de la inteligencia 
artificial 

en los afios 80 

Los afios 80 trajeron los pri- 

meros programas informaticos que 

pemnitfan alcanzar soluciones para 
los problemas antes relacionados. 

La posibilidad de aproximacién al 
procesamiento deseable y/o acep- 

table quedaba abierto. La irrupcién 

dor. 

el sometimiento a pro- 

cesamiento automatico 

del lenguaje implica 

fundamentalmente la 

presencia del ordena- 

Los sistemas experimentados 

hasta el momento procesan los tex- 
tos en campos de aplicacién muy 
limitados, y desde tipos textuales 

muy modelizables, cuyas caracteris- 

ticas son predecibles y bien 

comprendidas. Por lo que la lista de 

aproximaciones es alin muy restrin- 

gida. El éxito se complica mucho 

cuando consideramos la posibilidad 
de la inteligencia artificial en esa 

década aproxim6 atin mds la informatica a la lingtifstica. 
Los ordenadores empezaban a simular el comportamien- 
to cognitivo, posibilitando su presentacién légica y 

lingiifstica. Los espacios mentales en aplicaci6n mecani- 

zada potenciaron la prdctica automatizada de los 
fenédmenos lingtifsticos. Se utilizaron inmediatamente en 

de tratar materiales muy diversos de 

todos los campos del conocimiento, 

Implicaciones documentales del procesamiento del 

lenguaje natural 

La palabra es el signo abstracto por cuyo medio se 



expresan los hombres. Los problemas para trasladar y 

controlar las representaciones scmanticas parten de la 

palabra, pero, asimismo, en ella encuentran solucién. 

Ahora estamos en el momento en que las palabras pucden 

leerse, registrarse, comprenderse y representarse en cl 

ordenador. 

Desde una perspectiva interdisciplinaria (Inteli- 

gencia artificial, socio y psico-lingiifstica, filosofia del 

lenguaje, légica, filologia, ciencia del conocimiento) sc 

ha hecho de la lengua una materia trabajada por la 

industria y el comercio. La automatizacién de sus proce- 

ss presenta claras consecuencias paraladocumentaci6n. 

Ya que no en vano ésta, por su origen, caracterislicas y 

destino es antes que otra cosa un hecho lingiifstico: El 

anélisis documental y sus intentos de automatizacién sc 

sittian de Jeno en una panoramica lingtifstica caracteriza- 

da por su entronque con los lenguajes cientifico-técnicos 

de las 4reas del conocimiento, Si el fin de la documenta- 

cién es posibilitar principalmente las comunicaciones 
cientificas, el de las Industrias de la Lengua es posibilitar 

elintercambio y la cooperacién cientificas sobre todo. La 

coincidencia de fines es grande. No debe extrafiamos: los 

documentos se expresan mediante las lenguas. El 

documentalista trata lenguas naturales desde el andlisis de 

. los textos en que se reflejan los hechos de la vida. Para 

analizar y manejar esos documentos, poderles indizar o 

generar nuevos textos desde ellos, decben previamente 

representarse de manera sistematica las lenguas naturales 

(8). 

automatizacién de las traducciones bajo tutela de la CEE 

nacié el concepto de industrias de la lengua , obligato- 

riamente deben incluirse en éstas los procesos 

lingtifstico-documentales, pues tienen que ver directa- 

mente con el tratamiento automatizado de las lenguas 

naturales. 

La mayor relacién entre la traduccién y la docu- 

mentacién se ha dado alo largo del procesamiento técnico 

de ambas, que includiblemente requiere: 

- comprender texto, 

- lograr un sistema 

macroestructural, 

- generar un nucvo texto o representa 

cidn, 

Esta via ha supuesto, ademas, que la representa- 

ciénseménlicatiendaa fusionarlos procesos de indizacién 
y resumen facilitando su logro. 

Los sistemas de reconocimiento textual funda- 

mentales para las nuevas tendencias de la recuperacién, 

los apoyos automaticos ala extracci6én de conceptos y de 

oraciones, y los intentos de sintesis textuales han obligado 

al documentalista a participar en el desarrollo teérico y 

practico de lalingtifstica del texto. La comprensién de los 

textos debe hacerse en contexto y desde aplicaciones 

inferenciales jerarquizadas. Para lo que se consideran 

tanto la finalidad de los documentos y el mundo que 
reflejan, como los objetivos que per- 

Incluso, ha sido paralelo el 

desarrollo de técnicas aplicadas ala 

traduccién automatizada y al resu- 

men mecdnico. Cuando los 

ordenadores de la primera genera- 

cién traducian palabra a palabra y 

se preocupaban por las equivalen- 

cias sint4cticas (SYSTRAN), los 

extractos se confeccionaban con 

criterios terminolégicos. La segun- 
da generaci6n de ordenadores sc 

preocupé de los factores semanticos 

tanto en la extraccién como en la 

cién 

ambas 

los textos. 

Los algoritmos de traduc- 

(diccionarios 

terminoldgicos, mas gra- 

matica, mas logicales) han 

sido los mismos usados en 

macroproposicionales de 

sigue el documentalista. 

Desde luego la gesti6n documental y 

la bibliogréfica se han aprovechado 

de los mecanismos automaticos de 
ayuda a la traduccién. Sin embargo, 

de cuantas aplicaciones directas pue- 

den interesar al manejo de la 

informacién nos conviene especial- 

mente cuanto se refiere a las 
terminologias y al establecimiento de 

los restimenes. 

versiones 

traducci6n. Lainteligencia artificial 

se ha centrado en comprender los textos y tiende a 

aplicaciones de factores pragmaticos en la traduccién (9). 

Hemos razonado antes que los problemas en la versién de 
una lengua a otra son los mismos que se dan en el 

tratamiento de contenido documental. Y sien marco de la 

Los métodos informaticos posibili- 
taronlaconfeccién automatica de las terminologias. Ensu 

constituci6n se hizo comtn el trabajo en equipo de espe- 

cialistas enun 4rea, termindlogose informaticos. Nedobity 
(10) considera ¢l establecimiento de las terminologfas 

necesario y fundamental en estas actividades: 

20 
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- ordenar los conceptos cientificos; 

- formular informaciones especificas; 

- transferir el conocimiento en la ensefianza; 

- transmitir el conocimiento entre lenguas; 
- recuperar e indizar la informacién, 

Asi, pues, las estructuras de la lengua natural, 

mediante la actuacion de los ordenadores y de los progra- 
mas de inteligencia artificial, van a poder aplicarse al 

andlisis y recuperacién de los documentos, facilitando la 

formaci6n, consulta y gestién de las bases de datos. 

Los algoritmos de traduccién (diccionarios 

terminolégicos, mds gramatica, mds logicales) han sido 

los mismos usados en ambas_ versiones 

macroproposicionales de los textos. Incluso se han fusio- 
nado los dos objetivos cuando se produjeron programas, 

como el TITUS, destinados ala traduccidn de resimenes 

entre varias lenguas. 

La necesidad de compatibilizar los numerosos 

extremos estructurales y estratégicos, que se dan en el 

texto, nos permiten subrayar estos factores a tener en 

cuenta en un modelo de andlisis a automatizar (por mds 

que deban verse globalmente, no parcelados como enesta 

numeraci6n proponemos): 

- Morfologia: tanto flexiva 

« Desde el contexto: Los marcos. Las 

anéforas lo no dicho. Todo ello haciaelsentido completo 

y la eliminacién de ambigtiedades. Aclaracién de los 

tropos. 
* Desde la referencia personal: La funcién 

personal, su objetivo, el nivel de competencia 

(la informaci6n previa dominada por los comunicantes). 

El contomo comunicativo y la situaci6n. 

- Las aplicaciones pragmiaticas: lo retérico y lo 

convencional en cada lengua. 

La solucién de los problemas se efectiia desde un 

modelo de situaci6n, no directamente desde un texto. Al 

modelo se aplicanlas matematicas y lalégica, y alhaberse 

confeccionado como resultado de todo el proceso de 
interpretacién actiia como base de ulteriores operaciones 

cognitivas (11). Esta acumulacién de experiencias permi- 

tiré que los programas aprendan, lo que de momento sélo 

unaaspiraci6én y unlimite mds 1a tratamiento automatizado. 

Productos documentales e industrias de la lengua 

Junto a los diccionarios 

como derivacional. 

terminolégicos podemosaportaruna 

amplia némina de productos surgi- 
- Lexicografia: ortografia de Incluso se han fusionado dos en la actividad industrial de la 

losmorfemas, aspectos morfoldégicos, ‘3p lengua y que tienen aplicaciéninme- 

sintdcticos y semdnticos de cada los dos objetivos cuando diata en documentacién: 
morfema (precisién de la seméntica se produjeron programas, 
de mundo). Problemas de polisemia como el TITUS, destina- - Indizacién automdatica : 
(homonimia) y de pardfrasis (sinéni- 
mos y definiciones). Mediante la 
lexicografia se posibilita el estableci- 

mientoencadamateriadediccionarios 

y bases de datos terminoldgicas espe- 

lenguas. 

dos a la traduccién de 

restimenes entre varias 

preparaci6n mecdnica de los docu- 

mentos para la recuperacién desde 

combinacio 

nes algoritmicas y de comparacién 

con diccionarios de términos (tanto 

cializadas. Enlatraduccién realizanla 

correspondencia de palabras de una a 
otra lengua. En documentacion son la base para estable- 

cerlos Thesauri , verdadero lenguaje de interpretacién 

indical. 

- Modelos algoritmicos de sintaxis: 

fomalizaciones gramaticales . 
- Redes semanticas: representacién de los co 

nocimientos. 

- Interpretacién (inferencias) : 

vacfos como relevantes). 

- Aplicaciones ala interrogacién de bases de datos 
: mediante interfaces entre lenguajes informaticos y len- 

gua natural. 

- Tratamiento y almacenamiento de grupos de 
textos : hacia el documento global y las relaciones tema- 

ticas de documentos independientes (hipertexto [12], y 
teorfas de Kochen [13]). 
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- Conocimiento de las estructuras textuales : im- 

prescindibles para formarextractos, dotar de profundidad 

y relevancia a la indizacién, posibilitar el resumen auto- 

matizado, e incluso explicar un método consistente de 

resumen humano (14). 

- Apoyo ala investigacion en los aspectosformales 

: funcién lé6gica de la documentacién, que se extenderia 

hasta las correcciones ortogrdficas y de presentacién de 

documentos. 

Marco linguistico para una teoria de la documenta- 

cién 

La lingtifsticano sélo afecta alos aspectos tedrico- 

aplicativos de la representaci6n documental, ya que hasta 

los propios conceptos fundamentales de nuestro campo 

encuentran acogida en el cuerpo de principios que con- 

forman su drea de conocimientos. Desde ella planteamos 

unas guias reflexivas: 

No cabe duda de que la orientacién del information 

science supuso paid la documentacién un cambio de 

rumbo, Lairrupcién de los ordenadores llevé consecuen- 

temente al olvido de la traduccién erudita, prefiriéndose 

planteamientos mAs tecnicistas. La documentacién paso 

acontemplarse como un sector productivo, y susmétodos 

se dispusieron en este sentido. Consideremos cémo los 

primeros te6ricos de la/nformation science proventian del 

mundo informatico, y desde una concepci6n matematica 

(15) corrobora cémo la explicaciédn de nuestro campo, 

desde los presupuestos mds fundamentales, partia del 

mundo de la ingenierfa de las comunicaciones. Si a ello 

afiadimos el papel fundamental delos ordenadores y delas 

empresas que potencian el mercado documental, com- 

prenderemos por qué atin hoy la mayoria de las 

contribuciones enlas revistas del sector sonbibliométricas, 

y los modelos buscados estén mas cerca de lo técnico que 

de las humanidades. 

Sinembargo, no €s infrecuente el planteamiento de 

organismos tedricos provenientes del mundo de las hu- 

manidades. Dentro de las cuales los cuerpos de mayor 

coherencia provienen de explicaciones nacidas de la 

lingtifstica. 

Creo que desde sus fundamentos no s6lo se expli- 

can los fenémenos del lenguaje implicados en la 

comunicaci6n documental (que por evidentes se defien- 

den sin mucha dificultad), si no que se alcanza el 

razonamiento final sobre qué sea la documentacidn, sus 

fines y medios. 

Sesupera de esta forma el viejo dilema que discute 

si nuestro campo es una Ciencia o una técnica, y ala parse 

logra un cuerpo de doctrina coherente y sélido: 

-Desde esta perspectiva podemos explicar qué 

lugar ocupala documentacién en el Discurso general de 

la ciencia y en el texto concreto, igual que en el.resto 

de las comunicaciones humanas en que interviene (16). 

Se aprecia el valor pragmatico de la documentacién en 

el logro de la comunicacién de las informaciones origi- 

nadas por el hombre, en especial dentro del conocimiento 

cientifico. 

-Se dota de argumentos la presencia necesaria dela 

automatizacion en los procesos, y la intervencidn de las 

tecnologias y sus productos como apoyo ala elaboracién 

técnica de los mismos, El ordenador es una m4quina de 

informacién, que mediante operaciones légicas transforma 

las entradas de datos en salidas de datos, por lo que 

representa unos productos dela facultad semidticahumana 

para construir sistemas de signos (17). 

-Se afirman doctrinalmente las bases para enfren- 

tarnos al principal problema de la documentacién: la 

intermediaci6n informativa y la consiguiente versién 

representativa de los documentos. A la vez que se aclaran 

las barreras que impiden la recepcién de los mensajes 

existentes (18). 

-Se impulsan las perspectivas psicolégicas y 

sociolé6gicas queintervienenen unproceso comunicativo- 

social como el nuestro (19). 

-Se afianzan las tendencias hacia la globalidad 

de aplicaciones y haciala globalizacién de los resultados 

(informes sintéticos, documentos globales sobre una si- 

tuacién o hecho, visiones generales de un problema o 

situacién cientifica o humana (20), 

-Incluso se entienden los enlaces discursivos 

entre el centro o empresa documental y los 

usuarios, sus necesidades, y la oferta y difusién 

de los productos. 

Creo, por tanto, en la validez de un modelo 

lingiifstico para explicarno sdlolos fenémenos lingtiisticos 

de la documentaci6n, sino la existencia pragmatica de 

ésta, y por supuesto sus fundamentos conceptuales. Ya 

que hasta el enfoque interdisciplinario de nuestro campo 

encuentra su nexo principal precisamente en la lengua, 

cuyo estudio es, interdisciplinario. 

' i ; i



Santiago, Marzo, 1994 

Conclusiones 

El lenguaje natural se aprecia como referencia 

constante. para un documentalista. El tedrico de la 

indizaci6n se preocupa de establecer relaciones entre 

el lenguaje natural y los lenguajes documentales, 

estos se originan en aquel por mas que luego hayan 

constituido una sintaxis particular. El resumen, por 

su parte, al pasar del original a su explicacién reduci- 
da se mueve siempre dentro del lenguaje natural. 

El objeto al que atiende la documentacisén es 

semidtico, y se hace fehaciente mediante el lenguaje. 

Partimos de discursos, y llegamos a productos do- 

cumentales cuya estructuracién, métodos de andlisis 

y representacion se realizan por medios lingiiisticos. 

La actividad analitica documental demuestra 

un modo de competencia lingiifstica. A través de una 
estructura y siguiendo unos objetivos determinados 

representamos un discurso con especiales caracteris- 
ticas semantico-pragmaticas. Que ademas surgen 
como consecuencia de los propésitos comunicativos 
de la ciencia y de las intenciones y motivaciones 

cientificas del documentalista, que busca unainterac- 

cidn con los posibles usuarios. 
Dado el cardcter analitico-sintético de la des- 

cripci6n documental, debemos destacar que los 
procesos inferenciales, las representaciones, las ex- 

pectativas y los conceptos memoristicos influyen 

tanto en la creaci6n como en la comprensién textual. 

El desarrollo constructivo textual se somete a regu- 

laciones de caracter lingiiistico y retérico, asi como a 
operaciones de abstraccién y sumarizacién. Por lo 

que tiene gran importancia considerar laintervencién 

estratégica del conocimiento. Las relaciones légicas 

y psicolégicas, y los modelos cognitivos permiten 

tanto comprender como producir un documento. 
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INFORMACION 
VIA FAX 

Desde fines del afio 

pasado, existe legalmente 
Alerta al Conocimiento,esta 

dedicada al envio de /ndices 

de mas de 4000 revistas 

internacionales que se 

encuentran circulando en las 

Consejo de Rectores. 
Alerta al Conocimiento 

es la culminacion del proyecto 
de Adquisici6n y Uso 
Cooperativo de 
Publicaciones Peridédicas, 
impulsado por la comisi6n de 
bibliotecas del Consejo de 
Rectores y financiado con 

aportes del Ministerio de 

Educaci6én y la Fundacién 

MALE RTA AL Kefe)NeoleiivilSNure 
El envio de los indices, 

se realiza via fax, en el 

momento que las revistas 
llegan a las bibliotecas. A 
través de ellos, se pueden 
solicitar: resimenes de 
articulos que vienen en las 
revistas o articulos completos 
(también via correo), 
demorandose el proceso no 
mas de 48 horas. 

bibliotecas pertenecientes al Andes. 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACION Y EXTENSION 
REALIZA EL COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS 
Financiados por el Fondo de Fomento del Libro y la Lectura 

Es res proyectos le fueron aprobados al 
Colegio de Bibliotecarios de Chile en el Fondo 
de Fomento del Libro y la Lectura. 
Uno de ellos es ésta revista, que tiene como 
objetivos actualizar a los profesionales de la 
bibliotecologia a través de una publicacién 
periéddica especializada en el area y en las 
ciencias de la informaci6n; asi como también 
dar a conocer las nuevas tendencias de la 

profesién y promever la participacién de los 

bibliotecélogos a través del intercambio de 
conocimientos y experiencias adquiridas. 

Este proyecto espera tanto fomentar el 

autoaprendizaje de los bibliotecarios, como 
transformarse en el 6érgano oficial del Colegio 

de Bibliotecarios. 

El segundo proyecto, titulado como “La 
informaci6n como recurso sustentable en 
sectores rurales”, se fundamenta en la 

necesidad de ampliar el concepto de lectura, 
mas alla del género literario, hacia una 
concepcion en la que ésta actividad sea una 
herramienta que provea de informacién 

necesaria para el desarrollo y la generacién 

de nuevos conocimientos. 
Por medio de este proyecto se espera 

propiciar un punto de encuentro para 
reflexionar sobre el valor de la informacién 
como recurso para el desarrollo 

socioeconémico y cultural, en comunidades 
rurales y sectores populares. También, dara 
conocer experiencias que sirvan como modelo 
a los profesionales bibliotecarios, con el fin 

de crear unidades de informacién alejadas 
de los centros urbanos. 

Finalmente, el tercer proyecto 

financiado por el Fondo, tiene relacién con la 
situaci6n de los bibliotecarios escolares, 

quienes através del Colegio y dela Asociacién 
de bibliotecarios escolares y publicos 

realizaran un “Encuentro nacional de 
Bibliotecarios Escolares y Publicos”. Laidea 
del encuentro es generar una discusi6n entre 

los profesionales del area para poder 
desarrollar un Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares y Publicas u otro tipo 
de estructura a nivel nacional, que genere los 
lineéamientos o politicas genérales del tema. 



HACIA LA LIBERTAD A TRAVES DEL CONOCIMIENTO 

UNIVERSIDAD LA REPUBLICA 

* ARQUITECTURA 
» INGENIERIA COMERCIAL 
© PSICOLOGIA (*} 
* SOCIOLOGIA 
* BACHILLERATO 

EN CIENCIAS SOCIALES 

PARA 

oS 
oe | a 
L| mi Ee | | 

| A wf Z i : \ ; iJ 

CL) Nef Se AE “] 
rt ees | 

"a UNA UNIVERSIDAD 
UNIVERSIDAD 
ILUSTRACION 
LEONARDO DA 

HOMBRES LIBRES 9“ 
UNA UNIVERSIDAD CON ACADEMICOS DE PRESTIGIO, 

PARA HOMBRES Y MUJERES QUE BUSCAN EL CONOCIMIENTO, 
EL PROFESIONALISMO Y EL EXITO. 

* DERECHO (*) 

® INGENIERIA DE EJEC. EN 

* PERIODISMO (*) 

COMPUTACION E INFORMATICA * CONTADOR AUDITOR {*) 

* BIBLIOTECOLOGIA 

(*) CURSOS DIURNOS Y VESPERTINOS 

INFORMACIONES - POSTULACIONES - TRASLADOS - CONVALIDACIONES 

VICERRECTORIA ACADEMICA 

AGUSTINAS 1831 - FONOS 6970307 - 6970562 FAX: 6718457 

AGUSTINAS 1889 - FONOS 6973516 - 6962608 - STGO. 
Saas 

® INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL 



WHF. Ley del Libro y sus 
Alin no se puede evaluar los efectos que tendrd, ya que recien a 
partir de enero de este afio se pusieron en funcionamiento los 
proyectos beneficiados por el Fondo, que en 1993 ascendid a669 

millones de pesos. 

Por Pablo Alvarado 

Pe a esde la promulgacién, el 

27 de septiembre de 1993, del 

decreto ley que aprobaba lacrea- 

ciéndel Fondo Nacional del Libro 

y la Lectura, muchos empezaron 

asofiar con uncambioen la situa- 

ciéndel libro ylalecturaen Chile. 

Atnnose puede evaluar los efec- 

tos que tendra, ya que recien a 

partir de enero de este afio se 

pusieron en funcionamiento los 

proyectos beneficiados por el 

Fondo, que en 1993 ascendié a 

669 millones de pesos. 

Esta ley, mds conocida 
como la Ley del Libro, tuvo una 

larga tramitacion. Desde el tiem- 

po del régimen militar, por alla 

por el afio 1986, se iniciaron las 

gestiones para dotar a Chile de 

una ley que se preocupase del 

libro y la lectura. Distintas cir- 

cunstancias, llevaron a que en el 

mes de mayo de 1993 el Congre- 

soaprobardel cuerpo legal. Hasta 

esa fecha ya habian pasado tres 

afios, en que las autoridades del 

Ministerio de Educacién propi- 

ciaban la dictacién de la ley. 

En su cuerpo, la ley sefiala 

que “Chilereconoce en el libro y 

en la creaciOn literaria instru- 

mentos eficaces e indispensables 

para el incremento y 

la transmision de la cultura, el 

desarrollodela 

identidad na- —= 

lcances 

al Ministerio de Educacién en la 

formulacién de la politica nacio- 

nal del libro y la lectura. 

El Consejo, que esté integrado 

porel Ministro de Educacién; un 

representante del 

Presidente de la 

cional y la 

formacion de 

la juventud”. 

Por esto, se 

aprueba la 

creacién del 

Fondo del Li- 

bro, que administrativamente 

depende del Ministerio de Edu- 

caciOn, y ademas se norma el 

funcionamiento del Consejo Na- 

cional del Libro y la Lectura, que 

tierte entre sus funciones el con- 

vocar anualmente a concursos 

publicos, la seleccién, cada afio, 

de las mejores obras literarias de 

autores nacionales, asicomotam- 

bién la realizacién de concursos 

a lo largo del pais que tendran 

como objetivo seleccionar las 

mejores obras literarias. Tam- 

bién, el Consejo, deberd asesorar 

me Se | Republica; el Di- 
| epee de 

Right d ecdetond d—atnan 

eit aa 4] Direccidn de Bi- 

Saoreceiet bliotecas, 
aa i 

| eet | Archivos y Mu- 

ti seos; dos 

académicos de 

prestigio; dos escritores designa- 

dos por sus pares; dos 

representantes de los editores, 

distribuidores y libreros; un pro- 

fesional de la educacién de 

reconocidaexperienciaen la pro- 

mocién de la lectura, asi como 

también un profesional de la 

bibliotecologia, deberd adminis- 

trar los recursos que el estado 

asigne al Fondo Nacional de Fo- 

mento del Libro y la Lectura. 

Dentro de los proyectos 

que podrdén participar en el Fon- 
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do, se encuentran aquellos que: 

creen o refulerzen los habitos de 

lectura; difundan, promuevan o 

investiguen acerca del libro y la 

lectura, “en actividades que no 

constituyan publicidad de em- 

presas o libros especificos”; 

desarrollen la exportacién de li- 

bros chilenos; organicen ferias 

literarias; impliquen la adquisi- 

ci6nde libros y de infraestructura 

para el mejoramiento de centros 

de lectura y bibliotecas, abiertos 

al publico; también se contempla 

el fomento a la creacion literaria, 

a través de concursos, becas, en- 

cuentros o talleres. 

vidieron en: Fomento de la Lec- 

tura, ala cual se le destinaron un 

total de 251 millones de pesos, 

destacando dentro de ésta area la 

Campajia publicitaria de fomen- 

to al libro y la lectura que obtuvo 

un montode $ 196 millones. Este 

fue el proyecto que mas 

financiamiento recibid de parte 

del Fondo. Otra de las dreas fue la 

de Fomentoa lacreacidn literaria 

y del libro, en la que fueron apro- 

bados 12 proyectos con un 

financiamiento total de $ 36 mi- 

llones, sobresaliendo el Plan de 

promocion de exportaciones de 

libros chilenos, de la Camara 

cuenta esta revista y el programa 

de desarrollo del habito y gusto 

por la lectura. En total ambos 

suman $ 13 millones. 

Para Eventos, el Consejo 

Nacional del Libro destiné un 

total cercano a los $ 61 millones. 

De este dinero $ 19 millones 

fueron asignados a la Camara 

Chilena del Libro, con el objeto 

de que organice Ferias del Libro 

Regionales. 

Finalmente, en el drea de 

Critica Literaria y Sistemas de 

Informaci6n se financiaron ocho 

“Chile reconoce en el libro y en la creacién literaria instrumentos eficaces e indispensables para 

el incremento y la transmision de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la formacién 

de la juventud” . 

Un punto importante es el 

destinado a la capacitacién de y 

motivacion de profesionales de 

laeducacidn y 1a bibliotecologia. 

Luego del conocimiento 

de la reglamentacién y tras la 

presentacién de los proyectos 

postulantes, al cabo de unos 

meses, el Consejo did a conocer 

el listado de los proyectos selec- 

cionados y favorecidos con parte 

de los 669 millones de pesos. 

Las dreas de participacién se di- 

Chilena del Libro, con $ 8 y 

medio millones. 

En lo concerniente al Me- 

joramiento de infraestructura 

bibliotecaria, seeligieron 40 pro- 

yectos en los cuales se invirtié un 

totalde $153 millones. Doce 

millones de este monto, fueron 

entregados ala Corporacién Cul- 

tural de Curicé, con el objeto de 

implementar una biblioteca mé- 

vil para dicha comuna. Enel area 

de Capacitacién, se aprobaron 

dos proyectos, entre los que se 

proyectos, que en ascienden a 3 

millones de pesos. Los dos mas 

importantes son el Desarrollodel 

sistema ISBN, por parte de la 

Camara Chilena del Libro, y la 

Separata de critica literaria de la 

revista Apsi. 

A esta fecha los proyectos 

deberfan estar en plena ejecu- 

cidn, y slo a mediados de aio, se 

podra saber la efectividad de el 

Fondo Nacional de Fomento del 

Libro, en el mejoramiento de los 

indices de lecturade la poblacién 

nacional. 
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Bibliotecarios Escolares 

MB Jastelero, a tus Masteles... 
Las bibliotecas escolares, Ambito que en teoria es 

de competencia de los profesionales de la 

bibliotecologia, son en su mayoria dirigidas por 

profesores, 

Por Pablo Alvarado 

n la sociedad moderna 
se tiende cada dia, con mayor 

rapidez, a la especializacidn de 

las funciones. Tanto profesiona- 

les como técnicos, buscan sus 

areas especfficas donde poder de- 
sarrollar en forma 6ptima su 

trabajo. No obstante, en Chile 

hoy se produce una extrafia para- 

doja. 

Las bibliotecas escolares, 

ambito que en teorfa es de com- 

petencia de los profesionales de 

la bibliotecologia, son en su ma- 

yoria dirigidas por profesores, 

quienes -también en teoria- estan 

“Es una situacion que se ha mantenido mediocre, porque falta personal 

te al mundo de las bibliotecas 

escolares. Ellas son Viviana 
Garcia, presidenta de la Agrupa- 

ci6n de Bibliotecarios Escolares 
y publicos, y Eliana Ocares, coor- 

dinadora de bibliotecas de la 

Corporacién Municipal de Edu- 
cacién de la comuna de Santiago. 

Para ambas la situacién de 
las bibliotecas escolares es deli- 

cada. “Es una situacién que se ha 

mantenido mediocre, porque fal- 

ta personal especializado para 

trabajar en muchas de las biblio- 

tecas”, sefala [Eliana 

Ocacs 

especializado para trabajar en muchas de las bibliotecas’’ , 
Eliana Ocares, coordinadora de bibliotecas de 1a comuna de Santiago. 

capacitados para educar o ensc- 

far al interior de la sala de clases. 

El tema es polémico. Por 

esto Revista Eidisis conversd con 

dos personas ligadas directamen- 

En el caso de la comuna 

de Santiago, de los 49 estableci- 

Ticntos municipalizados, sdélo 

dos cuentan con la presencia de 

un bibliotecario profesional, un 

indice no muy grande, si se toma 
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en cuenta la cantidad de alumnos 
que reciben educacién en ésta 

comuna, en liceos tan importan- 
tes como el De Aplicacién, el 

Liceo N® 1 de nifias o el Instituto 
Nacional. : 

Seguin la Sra. Ocares “no 

existe de parte de la Direccién de 

Educacién Municipal, DEM, una 

prioridad por contratar a personal 
calificado en bibliotecologia. Lo 

que ocurre es que en el Ministe- 

rio de Educacién no existe la 

planta de bibliotecarios, por afios 

se ha estado pidiendo que tengan 

esta planta, pero hasta el momen- 

to no ocurre. Entonces por ende, 

que ademas de obviamos nos es- 

taban pasando a llevar’, afirma 

Viviana Garcfa. 

Sin duda que el tema dela 

presencia de bibliotecélogos en 
recintos educacionales esta vin- 

culado directamente a la 

asignacion de recursos econémi- 

cos. 

La existencia de bibliote- 

carios en colegios particulares, 

los que por su condici6n tienen la 

posibilidad de contratar a profe- 

sionales calificados para realizar 

el trabajo en las bibliotecas, es 
una sefial de que es posible tener 

“Yo no podria ir auna sala de clases y hacer una clase de biologia , por lo tanto no 
creo que un profesor puede venir a una biblioteca y manejarla bien, aunque tenga 
muy buena voluntad” , Viviana Garcfa, presidente de la Asociacién de Bibliotecarios Escolares y 
Piiblicos. 

como el Ministerio dicta en cier- 

ta forma lineamientos para las 
administraciones municipales , 

tampoco existe ésta planta en las 

municipalidades”’. 

Ademas si se suma a lo 

anterior la posibilidad que tienen 

los maestros de organizar y ase- 

sorar bibliotecas, debido a la 
reglamentaci6n que entrega el 

Estatuto Docente, es mucho me- 

nos probable encontrar a un 

bibliotecdlogo en una escuela o 

liceo. 

“Cuando se dicté el afio 

pasado el estatuto docente, que 

sefiala que dentro de las activida- 

des no lectivas que podia realizar 
el profesor estaba el poder orga- 

nizar y asesorar biblioteca, los 

bibliotecarios nos dimos cuenta 

bibliotecélogos al-servicio de la 

educacidén escolar. 

“En Santiago, en el drea 

oriente es donde mas existen los 

bibliotecarios en los colegios, fun- 

damentalmente en los colegios 
particulares, particulares. En los 

particulares subvencionados es 

bien bajo, en los municipalizados 

escasos”, describe Viviana 

Garcia, quien ademas dice que la 
falta de bibliotecarios en los co- 
legios municipalizados se debe a 

que “dentro de las Corporaciones 
Municipales no han detectado la 

necesidad del bibliotecario. La 

necesidad esté, pero en general 

se le da mucho mas importancia 

a la forma. Los colegios tienen 

que tener biblioteca, y las biblio- 

tecas tienen que estar bonitas. En 

los sectores donde se puede, ob- 
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viamente. Hay otras colegios 

donde 1a biblioteca es el estante 

y nada mas”. 

.Cémo creen ustedes - 
en la Asociacién - que se jus- 

tifica la presencia de los 
bibliotecarios profesionales, en 
los colegios ? ; dénde marca 

la diferencia el bibliotecario? 

- Yo aqui tengo una posi- 
cién bien personal. Si un 

profesor estudia, dentro de un 

sistema, si la escuela de 

bibliotecologia o alguna escue- 

la de bibliotecologfa hiciese un 

curso altemativo para profeso- 

res, para que estudiardn 

bibliotecologia, yo estarfa de 

entrega la presencia de un bi- 

bliotecario profesional en un 

colegio ? 

- En general el profesor 

es muy estricto, esta muy enca- 
sillado en lo que es la educacién, 

el bibliotecario es mucho més 
amplio de criterio, no esta tan 

preocupado que exista un orden 

tan estricto. El bibliotecario es 

mds abierto a guiar al nifio a 

que encuentre lo que anda bus- 

cando. A lo mejor puedo estar 

juzgando a los profesores - se- 

fiala Viviana Garcia -, pero creo 

que son distintas profesiones. 

Yo no podria ir a una sala de 

clases y hacer una clase de bio- 

logia , por lo tanto no creo que 

establecimientos siempre esta 

imponiendo sus reglas. Muchas 

veces los docentes, a pesar que 

tiene cambio de faena, se les 
pide que vaya cuidar cursos 

cuando hay profesores ausen- 

tes, entonces tiene que cerrar-la 

biblioteca, y esa ha sido una 
lucha continua de parte de esta 

coordinaci6n. 

Eliana Ocares, cree tam- 

bién que es necesario que los 

profesores logren algtin nivel 

perfeccionamiento, sin embar- 

go la situacién econémica de 

los docentes impide acceder a 

este tipo de cursos, como el que 
este afio entregara la Universi- 

“Es una situacién que se ha mantenido mediocre, porque falta personal 
especializado para trabajar en muchas de las bibliotecas’” , Eliana Ocares, coordinadora 
de bibliotecas de la comuna de Santiago. 

acuerdo con que ellos ejercie- 

ran, 

- Sime preguntan ; Cual 
es la diferencia entre el bibliote- 
cario y el profesor ?, es que al 

profesor se le ensefia sobre todo 

la parte docente, el maneja los 
conocimientos para entregarle 
alos nifios la docencia. En cam- 

bio, el bibliotecario tiene un 

enfoque totalmente distinto, por 

un lado se le ensefia a adminis- 

trar una biblioteca, se le ensefia 

a seleccionar libros, se le ense- 

fia toda la parte técnica: 

catalogar un libro, tener un sis- 

tema de préstamo; que el 
profesor no tiene porque saber- 

lo. 

Respecto a los usuarios, 

en este caso los escolares, 

icuales son los beneficios que 

un profesor puede venir a una 

biblioteca y manejarla bien, aun- 
que tenga muy buena voluntad. 

Pero esta visi6n no es 
compartida por Eliana Ocares. 

Para ella, es posible conjugar 

ambas profesiones, ya que si el 

bibliotecélogo domina la parte 

técnica del manejo de la biblio- 

teca el profesor puede trabajar 
en la parte administrativa. 

Sra. Ocares, usted como 
bibliotecéloga ;Cémo califica- 
ria la labor de los docentes en 

biblioteca, que tiene a su car- 

go ? 

- Ellos se desempefian 
muy bien, se esfuerzan mucho 
porque el trabajo de ellos en 

las bibliotecas no es muy con- 

siderado, la direccién de los 

dad Tecnolégica Metropolita- 
na. “ Ademds al no estar 

contemplada como labor de per- 
feccionamiento en el estatuto 

docente, para ellos la situacién 
continua igual, sdlo les serviria 

para sentirse personalmente per- 
feccionados, con mas propiedad 

en lo que hace, pero nada mds”. 

La solucién a esta situa- 

ci6n requiere de medidas 

concretas de parte de las autori- 
dades, y también de acciones 

por parte de los bibliotecarios 

escolares por ello, entre el 8 y 
10 de julio, la Asociacién de 

Bibliotecarios Escolares y Pu- 

blicos lIlevard a cabo un 

encuentro nacional, donde se 

espera unificar criterios y tener 

una propuesta concreta a las 

autoridades educacionales. 
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