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FORMÁCION Y PERFECCIONQI1NTO EN EL USO DE LkS IATI

(INFRAESTRUCTURAS DE .LMÁCENAI1IENTO Y TRS1'EIuNCiA

DE INFORMACION). LPUNTES PARA UNA POLITICA Id:C:I0iÁ1

Por Ricardo i.OIETZ, Director del

Centro Argentino do	 Ciwn'tí±'icn, y
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Definici6n de elementos

Procurar¿, en primer lugar, definir la probletica	 l±rdo lob eLiuntou

que componen el tema d., esta ponencia.

Estamos tratando las infraestructuras de alrao	 i.nto y trn.fr,nci de

fonnacin -o IÁTI- a través de un análisis prospectivo que entraí a la utilizacidn d.

modernas teonoloías, fuda.entalente, radas de telLdooueen-tecin y bw9uu de datos

automatizadas. En otras palabras, analiz¿"oj el acceso a diat.aii.u, a travcs ds re-

des de telecomunicaci6n apropiadas, de información rgistraa Lobre Soporte inforei-

tico, sea de tipo factual -datos propiamente diclioa-, a--¿i Je tipo textual -iartiou-

larmente información bibliográfica. En el caso de eata últixat, por tratarsa de ini'or

mación secundaria, el proceso exige un paso wiicíonalh la obtnci6n de la inlorma-

oión primaria respectiva -v.gr . artículos ds ievit&, inforLs, ptøntci, €tc.- de

cuya existencia nos enteramos a través de i.a bases de datoa.

Distinguimos así tres componentes de las IiTI

- Redes de telecomunicación con puntos de aocuio.

- Babee de datos de diferente tipo.

- Mecanismos de acceso a infox,aoi6n primaria.

Las bases de datos vienen wultiplicándoie rpidwjonte en los países de mayor

desarrollo, especialmente en las entidades que rnntitner. rviciou de reníuus y de



índice de considerable importancia, o bien, en in tit ciones qua rmnen y reistran

datos de difrente carácter, Pueden constituir el esfuerzo realizado un un país o

bien, a través de un organismo o programa internacional, en un cierto rero de pa

lees. Los países en desarrollo han comenzado a crear sus propias bases de datos y

a participar en esfuerzos internacionales, pero dependen en gran medida de la in-

formación que le proporcionan los países de mayor desarrollo. Recibir esa informa-

ción les plantea una serie de problemas:

a) De carácter tonioo. Necesitan aplicar nuevas tecnologías: las que se emplean en

la actualidad para almacenar y transferir inforuiación 0 Obviamente, la informaoión

registrada y difundida a través de la publicac6n tradicional no planteaba este pro

blema.

b) De carácter idiomático. Se requiere conocer el idioma de la base de datos para

efectuar en ella una búsqueda. Pueden mencionares dostipos de soluciones a este

problemas el (iesarrollo de bases multilíngües para su utilización en diferentes i-

diomas, y la creación de bases de datos con información propia de una región un-

gtiíetioa, información que en la actualidad su genera en la región pero se publica

en otros idiomas fuera de ella, debiendo ser detectada y recuperada en bases de da-

tos también externas a la región.

o) De contenido. Ello se relacione, con los criterios de selección de la información

que contienen las bases de datos elaboradas en un país determinado, toiando en con-

sideración a una mayoría de usuarios cuyas necesidades o iqier.tmientos difieren en

cierta medida de los que corresponden a usuarios circunstanciales de otro país o re

gión. Una base de datos puede, por ejemplo, asignar mayor importancia a la informa-

ción producida en ciertos países o lenguas e incorporar menos información de otra

procedencia por ser más difícil detectarla u obtenerla. Por ese motivo, la utiliza-

ción de bases de datos externas exige una evaluación de contenido, para poder optar

entre diferentes alternativas o enoarar bsqusdas complementarias en otras fuentes

de información.

Las redes de telecomunicación permiten el acceso "on-line" a las bases de da-

tos a través de terminales interactivos. La constitución o ampliación de estas re-
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des depende básicamente de factores de orden técnico que se están resolviendo en

la actualidad. Con una normalización adecuada y un esfuerzo por parte de los par-

sea en el mejoramiento de sus infraestructuras de telecomunicacior:es y la incorpo-

ración de tecnologías más avanzadas, Be logrará aumentar las posibilidades que hoy

existen y se irán reduciendo sensiblemente los costes. Los países deben efectuar

los estudios correspondientes.

El otro componente de las IÁTI son los mecanismos de acceso a información

primaria. Dichos mecanismos están desarrollado en todos loo países en una cierta

medida. Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para un acceso inme-

diato a la información secundaria repercuten en dichos mecanismos que no siempre

están en condiciones de responder a la nueva demanda con la celeridad y eficiencia

necesarias. Deben ser reajustados o reorganizados incorporando modernos recursos y

métodos, como por ejemplo, la transmisión de telefaosíriailes.

El uso de las ILPI, dentro del enfoque prospectivo que nos ocupa, supone res

ponder a ciertas condiciones previas y mejorar una situación existente empleando el

elemento humano necesario, hasta alcanzar ol nivel adecuado. Ello significa que,

conjuntamente con los aspectos de formación y perfoccionwsiento, que constituyen

el otro componente de nuestra problemática, haya que considerar actividades de sen-

sibilización estreohamente relacionadas, para inducir a la -tenia de decisiones apro-

piadas por una parte y, por otra, para poner en conocimiento de las posibilidades

que ofrecen lea ILTI a sus usuarios potenciales.

Sensibilización

En lo que se refiere a la toma de decisiones para encarar el estudio ysolu-

ción de problemas técnicos de telecomunicación, para utilizar las bases de datos

externas, para orear bases de datos propias o en cooperación regional y para orear

o fortalecer mecanismos y servicios de información, se requiere desarrollar activi-

dades de sensibilización a través de ciclos de conferencias, grupos de trabajo y se

minarios, a nivel de cada país y a nivel regional, que permitan reunir a funciona-

rios de alto nivel y a especialistas de las áreas involucradas, juntamente con uno



o más expertos de países que registren una amplia expar..urcia ún el campo, cubrien

do simultáneamente o en forma separada los diferentes aspectos de la problemtioa.

Respecto a los generadores y productores de inl'ormaci&. (autores, redactores

y editores) se necesita sensibilizarlos sobre las posibilidades que ofrece la modor

no tecnología. Mucha información que en la actualidad bo produce en forma textual

convencional podría ser generada en forma sint&tjoa o como inforraaci6n factual u

introducida directamente en soporte informático. Ciclos cio conferencias, derlostra-

oiones, reuniones de trabajo y seminarios permitirían difundir las nuevas técnicas

y métodos disponibles.

Los usuarios finales de la información constituyen un capítulo especial. La

tendencia -expresada en distintas conferencias internacionales- es considerarlos

con mayor infasia, tener en cuenta sus necesidades específicac un tødoa los nive-

les y campos de actividad en que se aplica la información. Por lo general, el usu

rio que esta acostumbrado a utilizar los servicios de información, sabe lo que

quiere y no ofrece mayores problemas. Esta motivado. Ánte una nueva manera rio ac-

ceder a la información, debe tomar conocimiento de ello y adaptaras.

Diferente es el caso del usuario potencial cuyas núcesidadeu de información

no están sufi.oientemente definidas o que no posee el habito do satisfacerlas a tra

vio de canales formales. Esto se va dando cada vez con mayor frecuencia. Es por

esa razón que se acentúa la importancia de quienes cumplen la función da íntoedia

rice entre la información y loe usuarioas los extenscrListas agrícolas, los agen-

tes de información técnica de enlace con la. indusLria, etc., en particular para la

solución de problemas específicos.

Ocurre que las necesidades de información se van ampliando y alcanzan a seo-

toree de la sociedad cada vez más numerosos. El universo de usuarios potenciales

de los sistemas de información se ha modificado con el tiempo. Hace un par de dtca

das la preocupación se oentraba en mejorar los mecanismos de información destina-

dos a los científicos -principalmente en las ciencias exactas y naturales- y a los

tecnólogos. Las ciencias sociales constituyeron inmediatamente un motivo más de
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preocupación, como también la información cien Líiio. y	 cnol6gtca purl. 1o.s paísw&

en vías cio desarrollo. En la actualidad se ha ampliado el grifcciuu para lograr una

mayor y mejor utilización de la infoxación para el desarrollo socioeoonóinico y

cultural de dichos países, lo cual involucra ta&.in a lo r ponbles políi..ioos,

los planificadores y los aministradortjs y, en general, u todo los que trabajan

para el desarrollo un diferentes niveles.

El universo de usuarios su diversifica y aumentan las »ceeidade de infor-

maci5n. Pero también aumenta la difioultad. para identificar nueeidadee y para

brindar a los usuarios la información apropiada qut. les purnita resolver sus pro-

blemas. Se est g produciendo un proceso de ialaptaci6n de bu situmus o estructuras

existentes y do creación de nuevos mecanismos orientados dntro de ese nuevo enfo-

que, Ál mismo tiempo se esta produciendo la moderniae6n de ttcnicae y mthodos,

se tiende a normalizar y a. trabajar en forma cooperativa, todo ello para responder

a imperativos de urgencia, exhaustividaxl y univeraalidaLI du la información ruquerl

da y a lograr una mayor economía en el proceso de la inforruuciór-i.

Una política de sensibilización y oapacitacicn de usuarios de la información

debe contemplar sus diferentes niveles y cznpos de actividad. La introducción de

una moderna, tecnología de la in..formaoión obliga no s6lo a procurar que se modifi-

quen hábitos adquiridos y a superar la frecuente reac016n al o.iibio de los usua-

rios existentes, sino también contemplar la situación de nuevos usuarios potencia-

les de un universo insuficientemente conocido a los cuales es necesario deaostrar

la utilidad de los sistemas que se desarrollan.

Es necesario prever desde la sensibilización de usur:Los senos oonocidos,

mediante la realización de oaznpa?ius do difusión de servicios a trsve du uedio

de comunicación masiva, hasta la presentación de si temas a usuarios en uotore

específicos, explicando su utilidad en relación con otras alt nutivw. Podrán e-

fectuarse publicaciones o bien organizarsu confurenci, seminarios, demostracio-.

nos prácticas o encarar la prestación de servicios exrentales.

Ál usuario conocido debe drsuls una capacitación para qus recurra con con-
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fianza a las nuevas vías de acce8o a la inforci6n y pa oLtunr el máxiju pro-

vecho en lo que de 41 dependaz modificar sus hábitos tradicicnJs de búueda,

prender a formular sus necesidades oon.frme a nuevos rntodoh, aco uibr se a reci
bir, interpretar y utilizar nuevos tipos de respusta, e.

Formación y perfeccionamiento.

La necesidad de formar especialistas de la infor.utcin, a rl particular en los

países en desarrollo, ha sido expresada reiterad mrte en distintas conferencias

y seminarios internacionales y figura como prioridad en los orauias dú versos

organismos. Comités y grupos de trabajo intugr -̂ ,los cori representa---ta da distintos

países procuran fijar políticas o acorsejarlas, realizar tutio, confrontar ox-

priencias reuniendo antecedentes, etc.

En la Conferencia Iberoamericana sobre Iníoriiia.ción y Docuent.oión Ciuntífi-

o y Teonol6gioa, REUNIBER-78, celebrada en Madrid en setesibrs ¡al üxio pswio, tu

ve oportunidad de exponer sobre los problemas du forwacnn y ii.rftccionainiento en

ciclo global de la información (1). Proponía er. dicha ponencia un serie de ue-

d.idas a nivel nacional y regional a modo de elemantos do una política p ara la for-

maoión de recursos humanos.

Procuraré dentro del mismo enoque trazar ciertas orientaciones respecto &

la formación y perfeccionamiento de especialistas para las IATI, cuyos si ritos

feron definidos en la primera parte de este trabajo.

Cabe seialar que durante el año 1979 se efectuaron varios seminarios en pa.Í

8+ 
de Ámórioa Latina, en los cuales se debatieron los problemas de formci6n de

epeciaiistas y .e acogieron fa.vorablenarte las propuestas y recomenttacioneb de

RUNIBER-78. El primero de ellos fue el Seminario sobre ua trategias r onu.lju u

internacionales para el desarrollo de redes y servicios de nforiiaci6n, organiza-

do, en el mee do febrero en Bogotá con el auspicio de FLD/cLi, Unesco y COLCIEN-

Las Memorias de la reunión recogen suí3 recomendaciones y transcriben en a-

nexo el texto comploto de la ponencia sobre formación de RiiUNIBR-78 (2).

También el Seminario regional sobre técnicas de transferencia de informa-
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cien en Ámrioa Latina y el Caribe, celebrado un la ciudad de xIoo en junio de

19799 y que organizó el CONACYT de Mxioo con la colaboración de la Unesco, se o-

oup6 de los aspectos de la formación de especialistab y usuarioc, particularmente

en el área de la te1sinformtica y la operaoicSn a dititancia de bases de datos. Me

referir¿ luego con más detalle sobre bureüultadowalcanzad oc.

La Primera Reunión del IJNL3IST cobre 000poraci5n regional en materia d po-

lítica y planificación de la informaoi6n para el desrrol.lo en Lwrica Latiia y

el Caribe, realizada un Lima en octubre ultimo, al analizar las recoadaciones

surgidas en reuniones anteriores ( tflIBiR-78 y los dos uinario antes mnoio-

nados) dio su apoyo a las mismas y senalS prioridadeu. La cricin y el prfee-

oionamiento figuraron entre ellas.

Tasbin conviene resaltar que las posibilidades que ofrece la comunidad bis-

t6rica, cultural y lingüística de nuestros paíacs as la fani1ia iLerox riota in-

tegrando una región por razones mucho más importantes que la proximidad geogri'ioa,

bsido sea1ady recogidas favorablemente tanto a nivel de la Unseo, como de la

FU), a fin de que se preste apoyo a proramas conjuntos.

De los antecedentes a que he hecho referencia me prmitir extenderme en par

tioular sobre las discusiones de uno de los grupos de trabajo que me correspondió

coordinar en el Seminario de Mtxloo, y qud se ocupó prucieamnuritc de la probltmmiati-

ca que aquí analizamos. Fue el grupo III - Reauperacin da la infrmaci6n en línea

y provisión de documentos.

Participaron en este grupo de trabajo espcciiitas de varios países donde

se registran experiencias de recuperación de i fo nacicSn en línea, lo cual peral-

tió confrontarlas y extraer ciertas conclusiones, como twiljin recomendar algunas

medidas en el marco de la cooperación regional.

El grupo discutió los siguientes aspectos de la recuperación en línea:

- Formas de acceso a bases de datos; experiencias con distintos medios de comuni-

cación; costos.

- Formación de personal para operar terminales. Manuales y otro material de ins-

-
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trucojón (suministrado por las bases de datos o preparado iocalmont); cle.tintou

a ser utilizados para la elaboración de estrategias de búsqueda. Cursos estructu

rados. Nivel de formación previa del personal. Se confronLaron experiencias muy

diferentes¡ graduados universitarios a nivel do licenciaturas o raestrados (CONA

CYT-México); estudiantes universitarios de los últiro ano' (3IRE1iE-Brasil); in-

genieros y otros profesionales especialistas en información industrial (ICAITI-

Guatemala); bibliotecarios referencistas(ccn apoyo de Io: uou.i'ios en las bócque
das) (IiTIS-EE.tJu.)

- Evaluación de la información recuperada, su pertinencia y po$ibLlidadoS de apli-
cación.

- Sensibilización de usuarios y difusión do los sorvicio9.
Se recomendaron varias medidas:

a) La elaboración de directrices apropiadas para la región que permitan difundir
la información sobro sistemas y servicios do recuerac jón en línc-a diaponible,
sean éstos nacionales o internacionales. Las pautas cubrirían losaspectos as-

tes señalados. Su finalidad sería sensibilizar a los repon.bles que en la re-

gión desean desarrollar actividades de este tipo y brirdrtrij una oritirtaojón.

Se pensó que los integrantes del grupo y otros ecpecialictaj no presentes po-

drían contribuir a la preparación de las directrices, pra .0 ulterior publica-

ción y difusión a través de la Unesco.

b) La confección de un registro permanente que permita reunir y difundir informa-

ción sobre las bases utilizadas en la región, partio arrito aqudilas genera-

das en la misma, en áreas tanto científicas y tóoricac, como 7.as de carócter
socioeoortómioo y cultural. Este registro debería incluir las experiencias obte ..

-nid.ae mediante su operación y los detalles técnicos corxoopondient€s a las bases

de datos elaboradas en la región.

o) Con el propósito de facilitar el mutuo acceso a bazos de datos de la región y el

intercambio de la información respectiva > definir equivalencias terminológicas

entre descriptores utilizados en diferentes países.
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d) Apoyar la creación de bases de datos que contengan inforrnHc:Lón producida Ofl la

región, así corno la formación para diseñar, crear, nantenr y utilizar bases de

datos.

El grupo se ocupa también de los problemas que p rtea la proviaión du d.ocu-

monto 131

- Las comunicaciones postales entro países de laroión no son ni rápidas ni segu-

ras. Se comenturXon experiencias de demoras y etravíos de corre pon noi.

- La incorporación del material bibbogrfico a labibliotocas se produce con atra

so por diversos motivosa salvo las suscripciones aireas (oxcepci.onales por su e-

levado precio), la mayor parte de las adquisicioreu so etecta por vía 5u1)Orfj-

ole. &t algunos países se suma a ello la deLlora en los triites y d.lficuitade

o limitaciones do distinto oarcterz 1e5UpUttO exiguos, lentitua (Lilainistra-

tiva, problemas de disposición de divisas extranjeras, trinits 	 uansros,tito.

Se confrontaron experiencias de distintos paí-es en la rei6n, en particular

la de servicios de obtención de documentos, redos do bibliotecas, uti1iaci6n

del telex, corresponsles en el exterior, etc.

Se recomendaron diversas medidas a fin de fortalecer la infraestructura re-

gional para la recuperación de los documentos que rasultan de una búsqueda en ba-

ses de datos.

Cabe acotar que el Dr. José Arias (Colombia), por corti rato con la Unesco, os-

tá efectuando un estud
i
o que tiene por objetivo estudiar la factibilidad de un pro-

grama que permita agilizar la diseminación de documentos en la i.gión, tanto en i'or

uia original como de fotoduplicados, a partir de una integración y najor

miento dede la infraestructura de servicios exi et es la

Objetivos de la formación

Si a la luz de lo anteriormente expuesto coria±derairos las posibilidades exis-

tentes para la estructuración de una red regional que permita acceder a bases de d

tos externas o internas de la región y la conexión de teruinales en forma paulatina

durante los próximos años, se evidencia la necooind de formar los recursos humanos



necesarios para actividdes de distinto oarter

- Organización de babee internas de la región, de	 coorai nuda. $u operric:i.dn.

- Organización y operación de aervioioa de búsqueda intractiv.

- Organización y operación de servicios de obtenoin d documrto primarios.

Estos serían sintéticamente los objetivoa fun jn-italea dt la forracic$n.

j

Modalidades

La foriación do personal a distintosniveles para la o aiiiaión y op ra-

ción de los sistemas y servicios mer1ciollado$ adiaite itialintas iodalid&ies, combi-

nando diversas circunstancias o pcsibílid&de*

a) Por el lugar donde se efectúa la formación

- Forkuaoión a nivel local en un país deturu.nado pará uu propio perc.nal.

- Formación a nivel regional en un paíb qua brinde ciertai	 o venta-

jas sobre otros.

- Formación en un país ex-terno a la región, con una experiencia apropiada.

b) Por el personal que brinda la formación

- Personal local.

- Personal de uno o ms países de la región, con mayor 	 erincia.

- Personal externo a la región.

o) Por la función del personal a formar

- Responsables de la organización de siitain-.z o servicioa. Dilo e iuitmnt..a-

ción.

- Responsables del funcionamiento a nivel superior.

- Responsables de operación o tareas específica.

- Intructorse pura formar a su vez a lea mencionadci,, en ilitio t.Srmino.

d.) Por tipo de actividad docente

- Cursos y seminarios teórico prácticos de cierta duración (a de un mes), regu-

lares u ocasionales.

- Cursos y seminarios breves (i a 4 semanas) con 4nfaBIE en apCcto5 prCtiCos,

regulares u ocasionales.
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- Estadías con incorporación efectiva a sarviciou pa-L,, fines do	 istraçirto.

- Combinación de cursos y estadías.

A mi entender, debería considerarse la. po biii&L de	 tablecor progrxnau

coordinados entre los países adherentes a. un acuerdo de solidaridad, que contemplen

la formación de recursos humanos, oombinanao las circurs mcias y osibilid:cdes ex-

puestas y teniendo en cuenta la oferta y demanda de forinacióa para alcanzar los ob-

jetivos antes indicados.

Debería considerarse el ofrecimiento de formación que efectúen los paIses con

mayor experiencia en la región y, oventu.lmarte -si fuese conveniente- de paí23s O

expertos externos. Asimismo, las posibilidades de firu.ncie:ión iistente, sea de

los mismos países oferentes o interesadosen recibir la foraLci6r, por sí	 zios o

con la cooperación de organismos regionales e internacionales. Y, por últiao, las

facilidades que puedan ofrecer localmente los países sedes dü tales activicidee y/o

las posibilidades inmediatas de aplicación en su medio que registren, por ajumplor

por la instalación de terminales o la creación do basea de datos propii.

Sería además importante continuar los esfuerzos tendientes a concretar las

medidas que en materia de formación fueron recomenLadaa b7i reuniones anteriores, en

particular las referentes a la elaboración de directrices que aurjan de una confron

tación de experiencias y las que permitan la elaboración coordInada de programas de

formación, la confección de manuales, inatrucciona y otros matoriales comunes para

la enseñanza y la aplicación de una metodología imiiar.

El seguimiento a nivel internacional de las tendencias y realizaciones en un

sector tan cambiante como éste y la incorporación as las nuevas posibilidad.e que

su ofrezcan a trave de la aplicaeión de losavances tacnoló.icou, es fundamental

para la actualización del contenido de las actividades da forsación y para el desa-

rrollo de cursos y seminarios de perfeccionamiento. Debería a gurarse a nivel re-

gional un mecanismo apropiado para que ello Be eficte en forma sistíjmática y sirva

de retroalimentación al programa de formación.

He procurado en este trabajo definir el área de foroación y recordar o meria-

lar algunos lineamientos para una acción regional. Confío que mi modesta contribu-
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ci6n sirva de incentivo para la discusión. No dudo qué-,.r los iport 	 que en ella incor

poren los especialistas aquí reunidos, particularnent	 u&llou que rern una am

plia experiencia en el manejo de los modernos sistüiu ds y servicios automatizados,
permitirán enriquecer el tratamiento de este tema e introducir nuevos elementos para

la elaboración de una política rsgiond en materia de for c1r y prfeccioniniento

para beneficio de nuestra comunidad de paíue9 iberoweriono.

-o-

(1) Gietz, R.Á. Formación y perfeccionamiento en iíoxación y docuintbeifl. En¡
Conferencia iberoamericana sobre inforaiíny doc 	 nr.i.cj.n ciontrfiot y tc-

nológica. Actas. Madrid, CSIC-ICYT, 1979, P. 287-296.

(2) Memorias del Seminario sobre eatrategi nacionaltit, e intrnaoionale para el
dearro110 de redes y servicios de inforuae.i6n. 13ogot 19-.-22 ce febrero do 1979-
FID/CLA, Folleto de Difusión n o 23. BogoL, ICE'LS, 1979. 4 p.

12


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

