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INTRODUCCION 

Este docuaento se ha preparado para una reunión regional de expertos 
que t iene por f ina l idad esbozar los elementos del diseño de un s is teaa 
re fe renc ia l de inforeación de alcance regional sobre act ividades de 
infonaación. 

Por t r a t a r s e del docuaento que servirá de base para l a s discusiones 
sobre los aspectos básicos del s is teaaP su contenido se ha concebido 
procurando aportar informaciones que resul ten ú t i l e s a los par t ic ipantes de 
la reunión y también para aquellos que no hayan podido a s i s t i r a e l la pero 
que estén interesados en sus procedimientos y resul tados . 

El docuaento in tenta aportar con informaciones que se pueden agrupar 
en cuatro grandes áreass 

* Antecedentes sobre el contexto dentro del cual se ha 
desarrollado ésta idea de proyecto regional 

* Elementos de un marco conceptual básico para esclarecer la 
misión del proyecto 

* Antecedentes acerca de la posición de l a s ins t i tuc iones 
nacionales y regionales que fueron consultadas en re lac ión con 
la idea del proyecto 

* Pautas para una discusión de aspectos que debieran ser 
dilucidados o esclarecidos antes de la preparación de la 
propuesta de proyecto a ser presentado a agencias f inañciadoras 

Estas informaciones se despliegan en l a s par tes que se indican: 

El contexto regional motivador de la idea del proyecto y los elementos 
de un marco conceptual se exponen en los capí tulos 1 y 2, respectivamente. 

Los resul tados de la consulta a los paises se t r a t an en e l capitulo 3. 

Las pautas para la def inición de una propuesta en e l capi tulo 4. 

En la presente introducción se proporciona una breve descripción de la 
secuencia de acontecimientos pr incipales que han deseabocado en esta 
reunión, una idea preliminar acerca de la misión de un s i s teaa re ferenc ia l 
sobre actividades de información y un bosquejo de l a s etapas que se espera 
cumplir una vez que la reunión haya concluido. 
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* Seeueacia d@ aeoatecia íeatos pr incipales previos, ja l a reunión; 

a) regionales durante e l periodo 1970-1981; 

M i l se i n s i s t e en l a idea de cooperación ent re ins t i tuc iones de la 
región y organismos regionales para impulsar act ividades de organización. 
Se generan 280 recomendaciones. 

b) Reunión del Grupo M-Hoc de Expertos para establecer un Programa de 
Cooperación Regional convocada por UNESCO/PGI: 

Se reúnen espec ia l i s t a s de ins t i tuc iones nacionales de coordinación, 
organismos regionales coordinadores de redes de información, organismos no 
gubernamentales y agencias financiadoras de proyectos en e l área de 
información. 

Se i d e n t i f i c a n 24 ideas de proyectos regionales; se adopta el 
concepto de proyecto regional "paraguas" (umbrella projec t ) y se designa un 
grupo de seguimiento compuesto por agencias regionales y UNESCO/PGI para 
avanzar en la formulación de acciones regionales p r i o r i t a r i a s . 

c) Consulta sobre l a s 24 ideas de proyectos a través de un 
cuestionario enviado por correo a ins t i tuc iones nacionales y organismos 
regionales . 

La consulta def ine 2"proyectos regionales p r i o r i t a r i o s . 

1. Fortalecimiento de los mecanismos nacionales de 
coordinación de l as actividades de información. 

2. Sistema de información re fe renc ia l sobre act ividades 
de información. 

d) Consulta d i rec ta en los países sobre los 2 proyectos p r i o r i t a r i o s : 

Las mencionadas agencias contactan a los organismos nacionales de 
coordinación que expresaron in te rés por pa r t i c ipa r en algunos de los dos 
proyectos y a los organismos regionales ubicados en dichos pa ises . 

Ambas agencias real izan una experiencia p i lo to de la consulta en 
Ecuador donde se conciben los cuestionarios que serán aplicados 
posteriormente en los demás paises. 

Luego, UNESCO/PGI l leva a cabo la consulta en Bras i l , Colombia, Costa 
Rica, Jamaica y Venezuela, y CEPAL/CLADES en Argentina, Chile y Perú. 

e) Anál is is de l a consulta: 

CEPAL a t ravés del CLADES asume la responsabilidad del procesamiento 
computacional de los datos de los cuestionarios como asimismo del aná l i s i s 
preliminar de l a s informaciones recopiladas tomando en cuenta sus 
implicancias para e l diseflo del proyecto regional . 
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f ) Estudio de los Manuales de Procedimiento: 

El estudio de los manuales de procedimiento per tenecientes a los 
archivos componentes del sistema fue llevado a cabo por personal de la 
Oficina de UNESCO/PGI en Caracas sobre la base de un manual matriz 
producido por el UNISIST (ver Ref.14). 

Dicho aná l i s i s comprendió la real ización de consultas técnicas con 
espec ia l i s tas de organismos nacionales y regionales y un primer intento de 
aproximación de estos instrumentos a las posibi l idades técnicas y 
f inancieras de los países de América Latina y el Caribe para v i ab i l i za r su 
aplicación. Asi lo atest iguan las versiones preliminares de los manuales 
que serán objeto de examen c r i t i c o durante la presente reunión. 

g) Convocatoria de la presente Reunión: 

Debido a razones administrat ivas se hace necesario convocar la 
presente reunión sobre e l sistema re fe renc ia l sobre act ividades de 
información en forma previa a l término del procesamiento y a n á l i s i s de las 
respuestas r e la t ivas a l a s dos ideas p r i o r i t a r i a s de proyectos regionales. 

Ello invier te temporalmente la atención hacia el proyecto sobre e l 
sistema referenc ia l el cual, como se explicará mas adelante , es un 
instrumento y una componente del proyecto mas amplio sobre fortalecimiento 
de los mecanismos nacionales de coordinación de l a s act ividades de 
información, y por lo tanto no un f i n en s i mismo. 

A Misión de un Sistema Referencial de Información sobre 
Actividades de Información 

La consulta en los países y l a s conversaciones sostenidas con diversos 
espec ia l i s tas ha sido una experiencia muy r ica al haber proporcionado ideas 
y sugerencias. Asimismo se han recogido muchas interrogantes e inquietudes 
acerca del proyecto, no obstante e l in te rés general que ha sido expresado 
respecto de é l . 

Parte de l a s interrogantes se han aclarado a través de l a s respuestas 
a los cuestionarios por parte de los organismos consultados. Sin embargo, 
aún subsiste la necesidad de d i s cu t i r mas en profundidad algunos conceptos 
y aspectos metodológicos, lo que no hace posible todavía el disefío 
detallado del proyecto. 

De aqui que es te documento no incluya un conjunto a r t icu lado y preciso 
de objetivos generales y específ icos para el sistema r e f e r e n c i a l , resultado 
que se espera emerja de l a s discusiones técnicas de la reunión. 

Sin embargo, se desea adelantar , en dos palabras, lo que podría ser la 
misión de t a l sistema. 

El sistema deberla por un lado cons t i tu i r se en un fondo de información 
sobre actividades de información de in te rés d i rec to para los responsables 
de la coordinación y la administración de redes y sistemas de información 
de la región. 
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Deberla además disponer de mecanismos de actual ización de l a 
información expeditos y de acceso oportuno a la información. 

Quienes toman decisiones sobre e l desarrol lo de in f r aes t ruc tu ras de 
información necesitan la información ahora, y d i f íc i lmente podrán esperar 
semanas o meses por e l l a . Lo mas probable es que en es te caso, la 
información no sea ya de u t i l idad alguna pues el usuario responsable de la 
toma de decisiones estará enfrentado a otros problemas de d i s t i n t a 
naturaleza y pr ior idad. 

El requis i to de oportunidad de acceso y actual ización de la 
información contenido en el sistema plantea dos implicaciones: 

i ) El acceso debe ser en lo posible a archivos, ya sean manuales o 
automatizados, donde se rescate la información ya sea 
especif ica o integrada que se requiera . El sistema no está 
por lo tanto orientado a la publicación de catálogos y 
d i rec tor ios de costosa producción y tardía c i rculación. 

i i ) Resultará esencial exp l i c i t a r e l papel de las nuevas 
tecnologías de la informática, tanto en cuanto a la 
computación y l a s telecomunicaciones, para hacer v iable 
la operación ág i l del sistema. 

En segundo lugar , por ser pequeña la comunidad de administradores de 
sistemas y redes de información, e l establecimiento de un sistema 
re fe renc ia ! de apoyo a la toma de decisiones se puede cons t i tu i r en un 
excelente campo de experimentación para extraer experiencias valederas para 
aplicaciones en otros sectores mas complejos y de dimensión mayor como 
podrían ser l a s comunidades de autoridades responsables de la solución de 
problemas ambientales, de asentamientos humanos, de la educación, de la 
salud pública, e t c . 

El mayor esfuerzo en e l diseño del proyecto se deberá centrar en un 
problema cent ra l : qué información necesita un coordinador de un sistema o 
red, con qué prioridad re l a t iva y cómo y cuándo la necesi ta? Clarif icado 
és te , será relativamente senci l lo d e f i n i r las componentes operativas y 
organizacionales del sistema. 

Como subproducto de es te experimento se podrían lograr avances en la 
normalización de los procedimientos técnicos, lo que v i a b i l i z a r i a la futura 
interconexión de l as redes y sistemas de información y e l intercambio de 
información entre e l l o s , cualesquiera que sea su sector de apl icación. 

* Pasos a ser emprendidos con posterioridad a la reunión 

Los par t ic ipantes en la reunión han sido llamados en su calidad de 
expertos para hacer posible un avance s ign i f i ca t ivo en pos del diseño del 
sistema re fe renc ia l esbozado. 

Los h i tos pr incipales previstos con posterioridad a la reunión son: 
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a) Pregaraeife del Inforae Firaul de l a Seimióa con sugerencias 
espec i f i cas sobre e l diseco ds l s i s t e sa r e f s r e n c i a l . 

b) Remisión de los resaltadlos de la coasulta llevando a cabo un 
a n á l i s i s sas profuaáo destinado a d e f i n i r s i se producen o no 
caabios en l a s prioridades asignadas a l desarrol lo de los 
archivos componentes del sistema. 

c) Preparación del aná l i s i s de l a s respuestas coa re lación 
a l a propuesta sobre fo r t a l ec i s i en to de mecanismos nacionales 
de coordinación de l a s actividades de información* 

d) Preparación de una propuesta de programa regional de 
cooperación integrado const i tuido por los dos proyectos 
e l cual espec i f i ca r la claramente l a s in te r re lac iones entre 
éstoso La propuesta será luego enviada por correo a l a s 
ins t i tuc iones nacionales y agencias que han part icipado en 
la consulta, hayan o no respondido los cuest ionarios , para 
s o l i c i t a r comentarios y sugerencias» 

e) Corrección f i n a l de la propuesta incorporando comentarios y 
sugerencias. 

f ) Contacto preliminar con agencias f inanciadoras . 

g) Presentación formal del programa regional de cooperación. 

Estos pasos serian dados durante el presente año de acuerdo a los 
calendarios propuestos en los documentos preliminares sobre los dos 
proyectos regionales . (Refs. 10 y 11). 
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i . ü r r a O T S s 

.1.1 Información sobre e l campo de la información; inquietudes 
revivlfias 

La idea de es te proyecto, con sus ca r ac t e r í s t i c a s ac tuales , es 
planteada por pr iaera vez a la región en l a reunión de expertos convocada 
por e l Programa General de Información de la UIESCO, llevada a cabo en 
Caracas en 1982. (Ref.7) . 

La i n i c i a t i va deriva de planteamientos formulados en eventos 
nacionales y regionales dentro de los que merecen l a atención aquellos 
organizados por la FID/CLA, la Asociación de Escuelas de Bibliotecologia 
(&LEBCI), ACURIL, y en e l seno de reuniones de sistemas regionales de 
información y los convocados por la propia UNESCO/PGI. 

Conclusiones y recomendaciones han hecho referencia en forma re i te rada 
acerca de la necesidad de disponer de mejor información sobre lo "que está 
pasando en e l campo de l a información" aunque los énfas i s dados a los 
contenidos y a los usuarios de t a l e s informaciones fue variando conforme la 
audiencia dónde es te problema era discut ido. 

La creación de bolet ines informativos de cobertura subregional o 
regional , es indicadora del i n t e r é s por diseminar informaciones sobre lo 
que se ha hecho , se está haciendo o se piensa hacer en el campo de la 
información documental y act ividades conexas t a l e s como: l a s tecnologias 
que apoyan l a s operaciones del área informativa, l a s oportunidades de 
formación y entrenamiento de los recursos humanos especializados y l a s 
publicaciones técnicas de aparición rec iente . También l a s r ev i s t a s y 
bolet ines creados por l a s Asociaciones de bibl io tecas y b ib l io teca r ios y 
l a s secciones dedicadas a act ividades de información y documentación de los 
centros nacionales coordinadores de es tas act ividades, se circunscriben 
dentro del mismo fenómeno. 

Mo es nueva tampoco la presentación de proyectos sobre e l mejoramiento 
de mecanismos de d i fus ión de información en el campo, pues han sido 
planteadas propuestas, algunas con éxi to y o t ras sin é l , para impulsar 
act ividades en es te sentido. (Refs.3 y 5). 

Por último, existen innumerables productos t a l e s como catálogos y 
d i r ec to r ios que atest iguan el in te rés de los profesionales de la 
información y la documentación, por es ta r a l e r t a sobre los nuevos 
desarro l los y acontecimientos en su campo. La l imitación de éstos 
productos ha sido, salvo escasas excepciones, e l que no han tenido la 
continuidad necesaria para cons t i tu i r se coao instrumentos es tables y 
pres t ig iosos con los cuales sea posible contar. Dif icul tades f inanc ie ras , 
cambios de d i r ec t i va s , cambios de gobierno y a veces, por qué no dec i r lo , 
conf l ic tos internos dentro de la misma, profesión, dan cuenta de esta f a l t a 
de continuidad y refuerzan la percepción generalizada de que se ha ido 
perdiendo un enorme potencial de información cuyo f l u j o oportuno habría 
conducido a un ae jo r aprovechamiento de experiencias y de recursos en la 
región. Por o t ra parte,? cas i en todos los casos, los lapsos que han 
t ranscurr ido ent re l a recolección de la iaforsación p su t r a t aa i en to y 
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disesinacióra faaeia e l usuario fea sido demasiado largo, lo que ha l i c i t a d o 
co®siúerafol@egat@ la utilidad! fie los servic ios . 

Por lo t a s t o , l a idea de disponer de la información sobre lo que 
ocurre o se genera ea el caapo de la información es una inquietud antigua 
que sólo ha sido revivida aurape con ot ras ca rac t e r í s t i ca s en Caracas en 
1982. 

La "noTOáaá" que poária ser a tr ibuida a es te renacer de l a idea se 
podría resumir en los s iguientes aspectos? 

* Usuarios; 

La atención preferenc ia l a un grupo preciso de usuarios de la 
información sobre l a s act ividades de información: los d i r igen tes de l a s 
redes, sistemas e ins t i tuc iones de carácter clave en cuanto a acciones de 
información dentro del pa í s . Además, se incluyen explícitamente como 
usuarios del sistema a los d i rec t ivos de agencias regionales e 
internacionales donantes de financiamiento o suministradores de as i s tenc ia 
técnica a objeto de que accedan a l a s informaciones re levantes sobre la 
región para una mejor toma de aquellas decisiones que la a fec tan . 

* Tratamiento de la información: 

Una preferencia marcada por la sistematización de la información 
conducente a su tratamiento por medios automatizados y dentro de un enfoque 
de compatibilización regional para f a c i l i t a r e l intercambio de información 
entre l a s ins t i tuc iones involucradas en el campo de la información. 

* Par t ic ipantes : 

Una apertura hacia la colaboración mul t i - ins t i tuc iona l donde puedan 
coexis t i r esfuerzos mancomunados de ins t i tuc iones d is imi les desde e l punto 
de v is ta jur íd ico , temático o t e r r i t o r i a l pero con in t e rés común de hacer 
crecer a la región en cuanto a sus capacidades de manejo del recurso 
información para su desar ro l lo . Ya no se t r a t a de un esquema cooperativo 
confinado a l a s universidades o los minister ios del sector "x", a l a s 
agencias internacionales del sector "y" o a l a s asociaciones del sector 
"z". 

* Organización: 

Un enfoque de descentral ización del desarrol lo de l a s componentes de 
un eventual sistema re fe renc ia l en centros de excelencia ya sean nacionales 
o internacionales cuya única ca rac t e r i s t i ca es su idoneidad técnica , sus 
perspectivas de a s w i r un coaprosiso que asegure la continuidad de los 
esfuerzos que se emprendan y su capacidad de liderazgo para enmarcar sus 
esfuerzos dentro de la óptica de cooperación i n t e r - i n s t i t u c i o n a l . 

1,2 La idea del proyecto en e l contexto de l as pr ior idades 
nacionales sobre e l desar ro l lo de in f r aes t ruc tu ras de 
iaforiaeiáBc, 
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La exposición an te r io r sobre l a s i n i c i a t i v a s previas a f ines y d@ l a s 
aspiraciones y anhelos planteados para disponer de una ae jor información 
sobre el campo de la información y l a documentación en teérica Latías y e l 
Caribe, puede no ser su f ic ien te para s a t i s f a c e r una duda fundaaeatal que 
con toda validez se podria expresar coso sigues 

Cuál es la conveniencia de embarcar a l a región en un proyecto de es ta 
naturaleza, en re lac ión con otros proyectos a l t e rna t ivos tendientes a dar 
atención a necesidades básicas para e l desar ro l lo de sus in f r aes t ruc tu ras 
de información? 

En o t ras palabras, no ser ia p re fe r ib l e prescindir del sistema 
re fe renc ia l para hacer converger los esfuerzos regionales hacia o t ras áreas 
p r i o r i t a r i a s ? 

El costo de e l l o es , desde luego, e l seguir administrando redes y 
sistemas de información con l a s informaciones frecuentemente r e p e t i t i v a s , 
provenientes de bole t ines , relevamientos parc ia les impresos esporádicamente 
o con datos fragmentarios sobre la s i tuación nacional y regional accesibles 
a través de los "colegios inv is ib les" o captados al azar durante alguna 
reunión. 

Sin embargo, no será p r e f e r ib l e concentrar esfuerzos en e l desar ro l lo 
de los recursos humanos y la transformación de l a s profesiones de la 
información en grupos cohesionados y maduros cuyo aporte es té claramente 
delineado y reconocido a nivel soc ie ta l? o en acciones tendientes a l 
control del avance tecnológico galopante que agobia a nuestros paises 
dejándolos en e l t r i s t e papel de espectadores pasivos? o t a l vez los 
esfuerzos deban apoyar e l desar ro l lo de bases de datos y la sistematización 
de la información en sectores y d i sc ip l inas en la región? 

En es te documento se desea ser muy claro a l aceptar que un proyecto 
regional destinado a dar información re fe renc ia l sobre act ividades de 
información no es defendible - s i se l e l leva a cabo en forma a i s l ada-
f r en te a otro t ipo de acciones posiblemente mas urgentes. 

Sin embargo, la intencionalidad del proyecto se basa en la percepción 
de que su impacto se mater ia l izará plenamente, s i y, sólo s i , se acompaña 
intimamente a la idea de proyecto que resu l tó unánimemente recibiendo e l 
mas amplio apoyo nacional en l a consulta pos ter ior a la reunión de Caracas: 
la del for ta lecimiento de los mecanismos nacionales de coordinación de l a s 
act ividades de información. (Ref .9) . 

La consulta en los pa ises , en re lac ión con aquél proyecto ha dejado de 
manifiesto que t a l vez la disensión aas débi l de los mecanismos de 
coordinación sea precisamente su capacidad de gestión por l a oo 
disponibil idad oportuna y exhaustiva de información r e fe renc ia l . 

La d i fus ión de técnicas de gest ión y la implantación de disposiciones 
ju r íd icas tendientes a consolidar a los mecanismos de coordinación poatrian 
se r , por ejespíoP objeto de ser ia consideración. Pero qué se ganarla con 
e l l o s i los ads ia i giradores de los s i s tesas nacionales de iñíormción? de 
l a s redes y de los organissos regionales e i n t e r n a c i o n a l ^ a f i a e s aet tón 
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sin un conocimiento s is temático, objet ivo y oportuno acerca de l as 
si tuaciones exis tentes o del cambio provocado por sus acciones? 

El apoyo a la tosa de decisiones para e l desar ro l lo de l a s actividades 
de informaciónf debe ser e l enfoque para peraear y hacerlo prevalecer en e l 
examen de los componentes de un sistema re fe renc ia l y de l a s a l t e rna t ivas 
para su fu turo desar ro l lo . 

La vinculación expl íc i ta con el proyecto HS asp l io r e l a t i vo a l 
fortalecimiento de los secanismos de coordinación, asegurará no sólo 
coherencia de propósitos sino que contribuirá a ev i ta r que una vez más, se 
creen i n i c i a t i va s de corta duración pero generadoras de un largo proceso de 
decepción en la región. 

El proyecto no es, por lo tanto , un f i n en s i mismo, como se ha dicho, 
sino una herramienta para transformar a los mecanismos de coordinación de 
las actividades de información, en ins tancias ág i les y e f e c t i v a s . 

Existe , por último, o t ra razón que se estima per t inente para que es te 
proyecto reciba una ser ia consideración por par te de la comunidad 
latinoamericana del campo de l a información y documentación: 

En efec to , es posible pensar que el proyecto aun s i se l e vincula 
estrechamente con aqúel proyecto amplio que ha suscitado tanto in t e r é s va a 
atender en de f in i t i va a un pufíado de l íde res del campo informativo. Podría 
incluso considerársele como un proyecto cuyo único efec to sea e l apoyar a 
una e l i t e d i r igen te . 

Qué pasa entonces con e l b ib l io tecar io de la escuela r u r a l , o e l que 
da servicios a l público en una congestionada universidad, o con el 
programador que in tenta e l desar ro l lo de programas para operar una pequeña 
base de datos en algún centro de investigación? 

Al respecto, se desea reconocer explícitamente el carácter res t r ingido . 
de la comunidad de usuarios a l menos en l as fases i n i c i a l e s de l sistema 
re fe renc ia l . Sin embargo, se confia que en fases fu tu ras su cobertura de 
servicios y sus contenidos puedan tener una c l i en te la cada vez mayor en la 
medida que se desar ro l le y for ta lezca la comunidad de e spec ia l i s t a s de 
información, documentación y d isc ip l inas a f ines hasta transformarlos en 
agentes de cambio con mentalidad gerencial en re lación con el recurso 
información, lo que será alcanzado, se piensa, a t ravés del proyecto de 
fortalecimiento de los mecanismos nacionales de coordinación. 

Sin embargo, también se desea ser claros en aseverar que el mayor 
impacto de e s t e sistema no radica tanto en los servic ios que suministre a 
un grupo de usuarios escogidos. Existe un "efecto noraalizador" en la 
implementación del proyecto que puede trascender por mucho a l campo de la 
información y la documentación. 

Las bases de datos r e fe renc ia les en cualquier d i s c ip l i na , sector o 
misión del desar ro l lo RO cuentan con manuales de procedimiento, prograsas 
de coaputación y patrones establecidos universalaente aceptados. Existen 
servicios re fe renc ia les de p res t ig io operando en paises desarrol lados o en 
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algunas agencias in ternacionales pero cada nuevo ca tas t ro de e spec i a l i s t a s , 
de consultores, de bases de datos o de programas de formación de recursos 
humanos que se l levan a cabo en la región pone de re l i eve l a creatividad 
humana para generar nuevos formatos, elementos de datos y def in ic iones que 
resu l tan compatibles sólo por afortunada coincidencia. 

El carácter i n t e r i n s t i t u c i o n a l y abier to del proyecto lo plantea como 
un campo experimental y un foro regional para ven t i l a r es tos problemas de 
compatibilización en e l que se pueden lograr s i gn i f i c a t i vos avances a 
t ravés del t r aba jo mancomunado de ins t i tuc iones nacionales y agencias 
d is imi les en cuanto a la misión que apoyan a t ravés de su t r aba jo de 
información. Se t r a t a , además, de una área donde aún no es necesario 
forzar a una i n s t i t uc ión que posea una base de datos r e f e renc ia l con 100000 
reg i s t ros a cambiar su formato o su sistema computacional para e l beneficio 
de te rceras ins t i tuc iones o pa ises . 

A menos que se genere otra i n i c i a t iva que pudiera cumplir es te ro l 
normalizador en la región, e l proyecto aparece entonces como una ins tancia 
meritoria de consideración para establecer un diálogo técnico amplio que 
redundará en benef ic ios para cualquier área del desa r ro l lo . 

La real ización del proyecto no ser ia entonces sino la expresión de una 
ac t i tud consecuente de los espec ia l i s tas en información quienes, 
experimentando dentro de su propia área de quehacer técnico, proyectan 
hacia sus usuarios en diversos ámbitos, soluciones compatibles en e l campo 
re fe renc ia l que apoyarían áreas donde exista conciencia de no contar con 
es te t ipo de información t a l e s como la desnutr ición, la salud, e l de ter ioro 
ambiental, el crecimiento demográfico, l a escasez energét ica , e l 
hacinamiento urbano, l a concepción de futuros escenarios del desa r ro l lo , e l 
manejo de los recursos f inanc ie ros , e tc . 
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2. POSIBLES COMPONENTES DEL SISTEMA REFERENCIAL 

El sistema regional objeto de estudio estará compuesto por centros de 
excelencia que cumplirán en general un papel de orientación del usuario 
hacia la fuente documental, i n s t i t uc iona l o personal que sea capaz de 
proveerle mayores informaciones. 

Se asume básicamente el concepto del "Referral Centre" o "Centro de 
Referencia" del UNISIST que lo def ine como "un organismo que orienta a l 
investigador sobre l a ( s ) fuente(s) que más probabilidades t iene(n) de 
suministrar la información que se busca". (Ref.13). Sin embargo, debido a 
los d i s t i n to s grados de desar ro l lo de la tecnología de información y 
comunicación en la región, se pretende ampliar este concepto introduciendo 
para América Latina y el Caribe la idea de que los centros de excelencia 
compensen es tas d i fe renc ias y se responsabil icen, para c i e r t a s categorías 
de información, de lograr una minima capacidad de respuesta d i rec ta para el 
usuario. 

2.1 Ident i f icac ión y selección de l a s componentes del sistema 

A p a r t i r de la reunión de Caracas en ab r i l de 1982, UNESCO/PGI a 
través de su unidad para América Latina y el Caribe, se embarcó en la 
compilación de posibles elementos de datos que podrían formar par te de un 
bolet ín regional sobre actividades de información. 

Estos datos con sus respectivos archivos componentes, fueron 
presentados a la primera reunión del grupo de seguimiento un año después, 
en ab r i l de 1983, donde luego de una revisión primaria se iden t i f ica ron 
nueve archivos que finalmente fueron mantenidos como posibles componentes 
del sistema re fe renc ia l objeto de la consulta regional . (Ref.8) . 

Cabe destacar que la producción del bolet ín regional se consideró 
inoportuna en esta etapa de gestación del sistema. Sin embargo, en etapas 
avanzadas de su funcionamiento, se espera reconsiderar e l costo/beneficio 
de producir t a l instrumento destinado a d i fundir en forma de not ic ias 
breves el contenido de los archivos que para ese entonces, cons t i tu i rán 
bases de datos re ferenc ia les p r i o r i t a r i a s dentro del campo de la 
información. 

2.2 Presentación de l a s posibles componentes del sistema re fe renc ia l 

Los archivos que han sido hasta ahora considerados como eventuales 
componentes de un sistema re fe renc ia l en el campo de la información serian 
los s iguientes: 

* ARCHIVO SOBRE PROYECTOS DE I Y D EN EL CAMPO DE LA 
INFORMACION DOCUMENTAL 

Los i n s t i t u to s de enseñanza superior que ofrecen t í t u l o s en e l campo 
de la ciencia de la información y d i sc ip l inas conexas son generadores 
potenciales de proyectos de investigación o de desarrol lo experimental. En 
menor medida, también mantienen algunas actividades de I y D los centros 
coordinadores de l a s redes y sistemas de información, l a s asociaciones 
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profesionales y los organismos internacionales especial izados en esta 
temática. 

La función de un archivo regional sobre investigaciones en curso en e l 
campo de la información documental es in tegrar los diversos esfuerzos de 
invest igación, aprovechar al máximo las experiencias ex i s t en tes , evi tar 
duplicaciones y poner en contacto los equipos de invest igación que puedan 
es ta r trabajando en proyectos af ines en países d i f e r en t e s . 

Considerando en términos generales que en América Latina y el Caribe 
la enseñanza de l as d i sc ip l inas relacionadas con la información documental 
hasta años muy rec ientes han tenido un fue r t e sesgo hacia los aspectos 
técnicos y operativos y mientras no se consolide en la región una t radición 
de investigación en el campo de la información, e l contenido de es te 
archivo deberá ser muy amplio y r e f e r i r s e también a proyectos de desarrol lo 
en información y a nuevas o probadas experiencias de aplicación 
tecnológica, o de modelos conceptuales en sistemas, redes o unidades de 
información. 

Los usuarios de esta componente comprenderán por lo tanto una 
comunidad amplia de espec ia l i s t as en información, especialmente direct ivos 
y administradores de redes y sistemas de información, pero en la medida que 
los nuevos programas de enseñanza y cursos de post-grado en Ciencias de la 
Información, formen contingentes de investigadores y docentes en el campo 
de la información y el producto de su actividad se r e f l e j e en l as 
re ferencias que maneje es te archivo, se incorporarán éstos como usuarios 
natura les de es te archivo. 

* ARCHIVO DE MISIONES DE CONSULTORES 

Los organismos internacionales conjuntamente con l a s entidades 
f inancieras que impulsan acciones en los países latinoamericanos y 
caribeños envían a menudo consultores ya sea pertenezcan a sus propios 
cuadros profesionales o se t r a t e de "f ree- lancers" o de algün espec ia l i s ta 
que es cedido temporalmente por una tercera in s t i t uc ión . 

Un consultor es por def in ic ión un agente de cambio y un "gate-keeper" 
capaz de c i rcu la r abundante información tecnológica y teór ico-prác t ica que, 
por ser la mayor de l a s veces de carácter general, puede ser u t i l i z a b l e en 
una amplia variedad de sectores de aplicación. 

Existe un potencial en la permanencia de un consultor en un pais , e l 
que frecuentemente es desaprovechado por l a s ins t i tuc iones nacionales salvo 
por aquella que lo ha so l ic i tado , en cuanto a su capacidad para desarrol lar 
act ividades complementarias a su misión, t a l e s como part ic ipación en 
charlas con docentes y alumnos o, en mesas redondas con otros profesional 
para d i s c u t i r un proyecto de información o, comentar un t r aba jo teórico de 
un investigador o recomendar la redacción de un a r t i cu lo sobre alguna 
experiencia in te resante o, resolver dudas respecto a la apl icación o no de 
alguna nueva tecnología, o recomendar la adquisición de programas 
computacionales compatibles, e tc . 
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La función de e s t e archivo por lo tanto, ser ia por una pa r t e la de 
diseaiRar en for ra ©gorfouia l a Inforsacida acerca -áe r i s i t a s ée consultores 
que se hayan planeado a los d i f e r en t e s países de la regióla, y por o t r a , 1® 
de r e g i s t r a r los i a fo raes fie misión de los consultores de acuerdo a l a s 
s a t e r í a s <pe hayan deMcl© t r a t s r y sobre l a s cuales han expresado una 
recomendación. 

Los usuarios de es ta información serán prjLmordialaente los 
coordinadores y gerentes d© redes y s i s teaas nacionales y regionales de 
información documental ya se® que cubran una o var ias d i s c ip l inas o 
sectores del desar ro l lo y además docentes e investigadores en Ciencias de 
la Información que desar ro l len programas académicos o de t r aba jo en 
ins t i tuciones de enseñanza superior relacionados con la especial idad de la 
cónsultoria o a f ines a e l l a . 

* ARCHIVO DE ESPECIALISTAS EN EL CAMPO DE LA INFORMACION 

Las ins t i tuc iones nacionales o regionales que se empeñan en 
desarrol lar nuevos sistemas y redes de información o modernizar los 
existentes precisan ubicar e spec i a l i s t a s con experiencia en alguna área que 
por su especif icidad d i f í c i lmente puede ser del dominio oe algún 
profesional de la i n s t i t uc ión . Los organismos coordinadores de sistemas 
nacionales de información como asimismo algunas agencias l levan un control 
ad-hoc de algunos e spec i a l i s t a s a los que frecuentemente recurren para 
resolver los problemas que se l e s plantean. Sin embargo, es cas i una 
constante que dichas l i s t a s no sean mantenidas a l dia y que no es té claro 
cómo se puede acceder a t a l información. 

Un archivo de esta naturaleza no ser ia un "quién es quién" en el 
sentido que normalmente lo entienden las asociaciones profes ionales , sino 
que ser ia una colección o " ros ter" altamente select ivo de expertos con 
competencia en áreas espec i f icas previamente def inidas (POR EJ; DESARROLLO 
DE TESAUROS, FORMULACION DE PROYECTOS, MICROCOMPUTACION APLICADA A LA 
DOCUMENTACION, e t c . ) 

Sin embargo, atendiendo a l a realidad de Latinoamérica y e l Caribe en 
la que no abundan todavía una cantidad s ign i f i ca t iva de expertos de a l to 
nivel en materias espec i f icas de información documental, sino mas bien 
existen "general is tas" en e l campo de la información, pero que en el 
desempeño de sus funciones pueden desar ro l la r in teresantes experiencias, 
este archivo en sus in ic ios deberia albergar información sobre "quién está 
haciendo qué" en l a región. De t a l manera, este archivo tendría una 
conexión natural y complementaria con el de proyectos de invest igación y 
desarrol lo y ab r i r l a además dos ver t i en tes de acceso a l a información, una 
re la t iva a quién es e l experto que domina una materia determinada y otra a 
quién y, en qué i n s t i t uc ión , se está desarrollando una experiencia r e l a t iva 
a esa materia. 

Los usuarios de t a l información son los administradores o d i rec t ivos 
de unidades y redes de información y en general todo profes ional de 
información que precise conocer nuevas experiencias o dé comentarios sobre 
alguna innovación a una experiencia que pretenda l l eva r a cabo en su 
ins t i tuc ión . 
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* MBCSZVO. DE EVfflfOS EN EL QWO OS XA IBFOBHACXOH .D0€U?®M. 

La naturaleza cambiante j i iaáaics de l a s act ividades de información 
hace r e s u l t e cada vbe .m@ d i f í c i l santeaerse a l dia en cuánto a lo que 
es té ocurriendo en e l casgoi l a s fechas Se rea l izac ión de cursos, de 
organización de conferencias» charlas y exposiciones, l a aparición de nueva 
l i t e r a t u r a o instn®@ntal tecnológico,, l a o fe r t a de becas o l a posibil idad 
de acceso a fuentes de f i m n c i a a i e n t o en determinados periodos, son 
informaciones abuada&fces y f u e frecuentemente se encuentran dispersas 
siendo my.. d i f í c i l un barrido exhaustivo, s istemático y oportuno de l a s 
mismas. 

También en e s t e caso es de poca u t i l i dad l a información sobre 
acontecimientos pasados. Sólo la información sobre eventos futuros 
permit i rá p l a n i f i c a r , tomar l a s decisiones y hacer los preparativos que 
correspondano 

Este archivo, alimentado por los centros de excelencia par t ic ipantes 
del sistema, ser ia un .fondo de no t i c i a s de carác ter regional en e l campo de 
la información que debiera poder ser accesible en forma f á c i l y oportuna 
desde l a ubicación de cualquier i n s t i t uc ión de l a región y a l mismo tiempo 
adelantarse a la divulgación de no t ic ias sobre acontecimientos futuros que 
pueden a fec t a r o in te resa r a d i f e ren te s niveles de e spec i a l i s t a s . 

La naturaleza tan variada de es tas informaciones l a s plantea de 
in t e rés para un público muy amplio que va desde el d i rec t ivo de una red o 
un sistema hasta e l personal de operación de l as unidades de información. 

* ARCHIVO SOBRE PROGRAMAS DE FORMACION DE ESPECIALISTAS 
EN INFORMACION DOCUMENTAL Y AREAS AFINES 

En la región ex is te un gran in t e rés por disponer de un conocimiento 
amplio y lo mas completo posible acerca de l a s oportunidades de formación 
profes ional y para-profesional que exis ten dentro y fuera de e l l a . 

La información sobre los programas de pre y postgrado conducentes a 
t í t u l o s que son ofrecidos por in s t i tuc iones de enseñanza superior de los 
países desarrol lados está sistematizada y es , por lo general, accesible a 
los e spec ia l i s t a s de l a región. No ocurre lo mismo, sin embargo, con l a 
o fe r t a de oportunidades de formación ex is ten te dentro de la propia América 
Latina pese a los esfuerzos que han venido desarrollando ins t i tuc iones como 
la FID/CLA. 

Tampoco es de f á c i l acceso la información sobre cursos de 
entrenamiento y pasantías es tab les y periódicas of rec idas por l a s 
ins t i tuc iones nacionales o regionales que actúan como centros coordinadores 
de redes y s i s t eaas de información docuaental. Dicha información es , en e l 
mejor de los casos, accesible dentro del pa is o sólo l lega a l a s unidades 
cooperantes o puntos focales de una red o sistema. Con esto se genera un 
desaprovechamiento del potencial de cooperación i n t e r i n s t i t u c i o n a l y 
horizontal entre paises cercanos o l i m í t r o f e s . 
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Ea presencia de los rápidos avances tecnológicos y habida cuenta de 
los costos cpa© iep l icaa los prograass de entrenamiento y forsacióa de largo 
a l iento „ es precisaaerate es te t ipo de oportunidades la mas apropiada para 
nivelar y elevar la forsación de los e spec ia l i s t a s dedicados a los t r aba jos 
de iaforaacióa docuaeatal y labores conexas« 

Un archivo regional de es ta naturaleza requer i r la la alimentación 
oportuna y continua de inforaaciones sobre estos eventos de formación de 
recursos husanos, en especial sobre su cobertura t eaá t i ca , periodicidad y 
requis i tos de par t ic ipación. 

Los usuarios de esta información podrían ser tanto los administradores 
de redes y sistemas como los espec ia l i s tas de nivel operativo de l as 
unidades de información. 

* ARCHIVO DE BASES DE DATOS 

Los avances habidos en l a aplicación de nuevas técnicas de la 
documentación y en l a s tecnologías de la informática, han ocasionado un 
incremento sostenido de l a s bases de datos b ib l iográ f icas , r e fe renc ia les y 
e s t ad í s t i cas . Este se ha producido a través de la generación de bases de 
datos propias o por la compra de bases de datos a te rceros , principalmente 
ins t i tuciones de paises desarrol lados . También es tá prol i ferando l a 
aparición de mecanismos de acceso a bases de datos ubicadas en e l 
extranjero ut i l izando las modernas tecnologías de l as telecomunicaciones. 

Una base de datos es un recurso de gran valor en el cual se han 
invert ido numerosas horas de esfuerzo de profesionales ca l i f i cados y se han 
u t i l izado equipos so f i s t i cados . El costo que representa l a producción de 
una base o e l acceso a una producida por otra ins t i tuc ión amerita que l a s 
inversiones se estudien cuidadosamente de modo de maximizar e l acceso a l a s 
informaciones por unidad de recurso f inanciero gastado. 

Lamentablemente no ex is te cas i conocimiento de l as bases de batos 
existentes en un pais o sobre l a s modalidades y costos de acceso. En mucho 
menor medida se conocen l a s exis tencias de bases producidas o adquiridas 
por otros paises de la región. 
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Un archivo regional sobre teses fie datos .es visual izado coao un 
Escanisso de intercambio de inforssciones y de acceso a información sobre 
tona de decisiones en s a t e r í a de adquisición de Mses de ia tos„ pero ¡as 
<pj® nada desempeñadlo una función normlizadora de instrumentos y 
eoapat ibi l izadora de prograaas y equipos coapa taclónales« ' 

Taabién dentro de es te concepto se puede considerar „siguiendo e l 
concepto de base de datos del profesor Lancaster, a los acervos y r eg i s t ros 
b ib l iográ f icos de l a s b ib l io tecas y centros de información, estén o no 
computarizados. * (Ref .4) . 

Los usuarios de es ta información serán los encargados de establecer 
l a s p o l í t i c a s de información e informática dentro de una i n s t i t uc ión . 

* ARCHIVO DE PUNTOS FOCALES 

El impulso a l a s actividades cooperativas de información a través de 
la creación de redes y sistemas, ha generado una cantidad apreciable de 
es t ruc turas organizat ivas variadas dentro de los paises o t ravés de l as 
f ron te ras nacionales, conformadas por centros coordinadores, puntos 
foca les , polos, unidades cooperantes, e t c . La información sobre l a s 
ins t i tuc iones que actúan en t a l condición como asimismo e l nombre de l as 
personas re levantes es una información que sólo se ha sistematizado parc ia l 
y descoordinadamente en la región, no obstante su in t e rés desde e l punto de 
v i s t a de l a armonización de actividades de información dentro de un pais , 
ent re paises y entre agencias internacionales . 

Los usuarios de esta información ser ian preferentemente los 
coordinadores de redes y sistemas de información cualquiera que sea su 
ámbito geográfico. 

* ARCHIVO DE COOPERACION TECNICA 

La o fe r t a de apoyo técnico y f inanciero que está disponible a los 
paises para que éstos desarrol len sistemas de información es una 
información de apoyo para el planeamiento de dichos sistemas y redes. 

Esta información también se encuentra parcelada y dispersa siendo de 
d i f í c i l acceso para aquellos en posición de tomar decisiones en materia de 
información. 

(*) "Las pr inc ipa les funciones de una b ib l io teca o centro de información 
abarcan l a explotación y construcción de instrumentos destinados a 
f a c i l i t a r e l acceso a l a información, tos propios instrumentos que pueden 
denominarse genéricamente "bases de datos" pertenecen a dos categorías 
p r inc ipa les . Los que contienen eleaentos f í s i c o s y los que contienen 
representaciones de eleaentos f i s i c o s . En e l caso de l a rayor par te de l a s 
b ib l io tecas y centros de información la p r inc ipa l base de datos de 
eleaentos f í s i c o s será l a colección b ib l iográ f ica y l a p r inc ipa l feas® de 
datos de repre iea tac ióa será e l catálogo de la coleeciôa ea îowïïm ispresa o 
l eg ib l e por ¡ O p i n a s " „ 
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Los usuarios de esta información son claramente los administradores de 
redes y s i s t s s a s de iaforaacló» ex is ten tes en la región. 

* ARCHIVO SOBRE BGOMMTACIGM ESPECIALIZAD! 

El desarrol lo de l as act ividades de información queda regis t rado a 
t ravés de diversos t ipos de documentos. Estos se pueden d iv id i r en 
documentos convencionales y documentos no-convencionales. 

Los documentos convencionales son aquellos que son impresos por edi tor 
responsable y son de acceso f á c i l a t ravés de los canales habituales de 
acceso a la l i t e r a r u r a ( l i b r e r i a s , b ib l io tecas , l i s t a s de publicaciones de 
l a s ins t i tuc iones ed i to r ia les ) 

Entre e l l o s , y dentro del campo de la información se cuentan: 

- Los l ib ros y monografías especial izadas 
- Las publicaciones periódicas 
- Las obras de referencia 

Los documentos no convencionales son, por e l contrar io , impresos de 
circulación res t r ing ida , d i f í c i l e s de l oca l i za r por e l reducido número de 
copias que son producidas. Además frecuentemente no son detectados por los 
servicios de a l e r t a . 

Entre e l los se cuentan: 

- Informes de congresos 
- Informes de avances de investigación 
- Tesis 
- Informes de consultores 
- Apuntes docentes y material didáct ico 
- Planes de t rabajo e informes periódicos de actividades 

En América Latina ocurre e l caso paradojal que es e l segundo grupo de 
documentos, los no convencionales, los que mas circulan entre colegas 
( inv i s ib le col lege) , especialmente ios informes de congresos, documentos de 
t raba jo presentados a congresos, informes de consultores, planes de 
t r aba jo , proyectos de información e informes periódicos de act ividades. Lo 
que tampoco s igni f ica que obtengan una divulgación amplia o sean 
mencionados aun por los propios colegas a quienes se l e s ha enviado. Esto 
apunta directamente al t ipo de formación de los recursos humanos en 
información que no desarrol ló la t rad ic ión académica de publicar y por otra 
a la real idad que en términos generales, salvo excepciones que confirman l a 
reg la , que en América Latina no ex is te una l i t e r a t u r a convencional en 
información principalmente por f a l t a de invest igación en el campo de la 
información que l e es propia a cada pais en pa r t i cu l a r y en la región como 
un t a l o . 

Resulta indudable la ventaja y benef ic io que t r ae r i a para e l 
desar ro l lo in tegra l del campo de l a información, e l tener la oportunidad de 
experimentar s i e l disponer de un archivo regional que f a c i l i t a r a l a 
comunicación de conceptos y experiencias habidas dentro de la región 
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or ig ina o EO una producción aas s i g n i f i c a t i v a de l i t e r a t u r a especializada 
tanto convencional coso no convencional., 

El uso de es te archivo es de i n t e r é s para los administradores de redes 
y s i s t e s a s como también para invest igadores , docentes y estudiantes y, en 
general , para cualquier profesional inquieto por mantenerse a l dia en e l 
área de su quehacer. 



19 

3. RESULTADOS DE M CdSULIA DIRECTA EM LOS PAISES 

3.1 Respuestas recibidas 

El fonmla r io u t i l i z ado en l a consulta acerca del proyecto regional 
fue devuelto completo, a l a fecha de preparación del presente informe, por 
par te de 98 ins t i tuc iones nacionales. Este voluaen corresponde 
aproximadamente a un porcentaje superior a l 80% de los cuest ionarios que 
fueron repar t idos . 

La si tuación de l a s respuestas por paises se muestra en e l cuadro 
siguiente; 

Organismos Nacionales Número de Ins t i tuc iones 

Argentina 13 

Brasil 19 

Chile 9 

Colombia 12 

Costa Rica 15 

Ecuador 1 

Jamaica 11 

Perú 0 

Venezuela 18 

TOTALES 98 
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Organismos Regionales Proyecto 2 

ASET& 1 

BIREHE 1 

CEPAL/CLADSS 1 

CERLAL 1 

en® 1 

CIESPAL 1 

CIM 1 

CIP 1 

FLACSO (Ecuador) 1 

IICA (Colombia) 1 

ILET 1 

OLADE 1 

PILI 1 

PNUD (Ecuador) 

UNESCO/PGI 1 

ÜHI Library 1 

UWI/DLS 

TOTALES 17 

Conclusiones: 

1. La representatividad de los países par t ic ipantes en la consulta es 
buena s i se t iene en cuenta que con excepción de México y Cuba están 
presentes l a total idad de aquellos que cuentan con mecanismos establecidos 
de gobierno para la coordinación de l a s act ividades de información. 

2. La respuesta a la consulta sobre e l s is teoa re fe renc ia l no es 
óptima en la medida que hubo paises que habiendo sido consultados mostraron 
poco o ningún in terés por pa r t i c ipa r . (Ecuador, Perú). Sin esfeargo, e l 
r es to de los países respondió coa ana rauestra r epresas ta t i va de. l a s 
ins t i tuc iones que actúan coso EecanisEOS de coordinación. 
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3. La respuesta de los organismos regionales e in ternacionales con 
actividades @a e l caopo de l a inforsa.eióa ha sido afiecuada en la medida ea 
que se contactó personalmente a aas de una veintena de e l l o s durante la 
v i s i t a a los países que fueron consultados. 

3.2 Fases de Análisis de l a s respuestas 

A la fecha de preparar e l presente in forse CEPAL/CLADES disponía de 
información desagregada (por i n s t i t uc ión y por reg i s t ro ) sólo para Chile y 
Argentina en relación a cada uno de los 7 bloques de preguntas que se 
indican en e l anexo 2. El res to de los países enviaron a t ravés de 
UNESCO/PGI información correspondiente a la suma de l a s respuestas de l a s 
ins t i tuc iones consultadas. 

El hecho anter ior ha determinado que el aná l i s i s de l a s respuestas 
debe ser analizado en fases de profundidad diferentes 

i . Análisis global considerando l a s respuestas agregadas para 
cada uno de los paises (el que a continuación se presenta) . 

i i . Análisis en profundidad cuando se disponga de l a s respuestas 
detal lada por ins t i tuc ión y sea posible su validación y 
examen en términos de l a inf luencia que sobre e l l a s 
ejercen variables del t i po : sector o d isc ip l ina donde se 
brindan los servicios de información, t ipo de red o 
mecanismo de coordinación que responde, e t c . 

i i i . Análisis comparativo con l a s respuestas sobre bases de datos 
re fe renc ia les cuando se disponga de resul tados del procesamiento 
de l a s respuestas correspondientes a l proyecto sobre 
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación. 

A continuación se muestran los resultados del a n á l i s i s global y se 
obtienen resultados de carácter preliminar que, sin embargo, se estima 
serán de u t i l idad para d e f i n i r l a es t ra teg ia de implementación del proyecto 
regional . 

Los datos es tad ís t i cos se han organizado en el cuadro de s í n t e s i s 
adjunto como anexo 3, cuyos reglones corresponden a cada uno de los nueve 
archivos y cuyas columnas representan a la agrupación de los organismos 
nacionales, a l conjunto de organismos regionales y a cada uno de los paises 
por separado. 

Cada coluana se ha subdividido en subcoluanas donde se reg i s t ran los 
datos agregados. Los datos se i den t i f i c an por l e t r a s . El los son: 

A; t o t a l de ins t i tuc iones que asignan una a l t a prioridad a l 
desar ro l lo de cada archivo. 

A,C,0,D,E: as is tencia requerida, (columna n) , cooperación 
ofrecida (colussia m) e ins tanc ias t o t a l e s de par t ic ipación 
en e l proyecto (colusna H) respecto a cada archivo» 
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Es t o t a l de ins t i tuc iones que desean ezperiaentar con los 
manuales. 

h t o t a l de ins t i tuc iones que están dispuestas a enviar insuso 
regularmente a algún centro regional . 

Una discusión detal lada acerca de los indicadores u t i l i zados para 
anal izar la s i tuación se incluye en e l anexo 4. 

3.3 P e r f i l por paises 

En primer lugar se desea dar una vis ión general del grado de in te rés 
por pa r t i c ipa r en e l proyecto por par te de cada uno de los paises 
abordados. Se descartó el aná l i s i s de la respuesta de Ecuador por 
encontrarse incompleta. 

Se pueden d i s t i ngu i r t r e s grupos; 

El primer grupo e s t a r l a conformado por Costa Rica» Colombia y Chile 
que son aquellos paises que muestran un in te rés mas marcado por par t i c ipar 
en e l proyecto. 

COSTA RICA 

Al l i mas del 50% de l a s ins t i tuc iones que fueron consultadas asignan 
prioridad a l t a a l desar ro l lo de todos los archivos. En 5 de dichos 
archivos se plantean requerimientos s ign i f i ca t i vos de as is tencia a l 
proyecto mientras que en todos e l los l a cooperación ofrecida es también 
s ign i f i ca t iva (*) En 5 de los r eg i s t ros se manif iesta un in te rés mínimo por 
aportar insumos en forma regular durante la fase p i lo to y en uno de e l los 
en forma exper imenta l .^*) 

Sin embargo, la par t ic ipación en e l proyecto es marcadamente menor 
detectándose in t e r é s s ign i f i ca t ivos por r e c i b i r as i s tenc ia técnica en 1 de 
los r eg i s t ros y por aportar en dos de e l l o s . 

COLOMBIA 

Sobre e l 50% de l a s ins t i tuc iones asignaron una a l t a prioridad a l 
desarrol lo de todos los archivos. 

Mientras los indicadores de par t ic ipación son interesantemente 
dispares , sus requerimientos a l proyecto regional son s ign i f i ca t ivos para 4 
archivos y e l aporte es altamente posi t ivo pues se logran niveles 

(*) Se consideró coso s ign i f i ca t i vo un aporte para e l desar ro l lo de un 
archivo s i ex i s te un promedio de 0.5 o más contribuciones por ins t i tuc ión . 
En e l caso de los requerimientos es te promedio se supuso alcanzando un 
valor de 1.5o 
(**) Se coasiáeró coso iaterés aiaiao a un porceataje igrnl o superior a un 
tercio Se Xas institueioa©§. <pa@ ©apresan deseos por participar» 
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importantes de cooperación para todos los archivos. 

También en cuanto a l a experimentación se r eg i s t r an c i f r a s promisorias 
en relación con todos los archivos. 

CHILE 

Las ins t i tuc iones nacionales asignaron una a l t a prioridad a l 
desarrol lo de 6 de l o s 9 componentes del sistema. 

Sus requerimientos son s ign i f i ca t ivos en 6 archivos y su aporte lo es 
en 8 de e l los . 

Chile mostró mas in t e rés en experimentar con los manuales (en 6 
archivos) que en enviar regularmente insumo a algún centro regional (ningún 
archivo) 

En un segundo grupo de paises se encontrarla Jamaica. 

JAMAICA 

Al l i se da a l t a prioridad a l desarrol lo de 8 de los 9 archivos. 

Jamaica, sin embargo, planteó poco in te rés por pa r t i c ipa r en la fase 
pi lo to . 

El último grupo de países , donde e l in te rés por pa r t i c ipa r en e l 
proyecto es marcadamente menor, lo conforman Venezuela, Argentina y Brasi l . 

VENEZUELA 

Sólo t r e s componentes reciben prioridad a l t a por par te de la mayoría 
de las ins t i tuc iones consultadas. 

En ninguno de e l los se superan los indicadores de par t ic ipac ión ya sea 
requiriendo u ofreciendo cooperación técnica 

Por último ningún archivo supera los valores de un t e rc io de l a s 
ins t i tuciones consultadas en lo re ferente a experimentación con los 
manuales y envió regular de insumo durante la fase p i lo to . 

ARGENTINA 

En sólo un archivo se detecta una asignación de prioridad a l t a de 
desarrol lo para mas del 50% de l a s ins t i tuc iones . 

También en un archivo se superan los valores s i gn i f i c a t i vos de demanda 
y ofer ta de as is tencia de y para e l proyecto regional . 

En ninguno, en cambio, se supera el umbral de 30% de ins t i tuc iones 
dispuestas a experimentar con los manuales y sólo en uno de e l l o s se desea 
suministrar insumo a un centro regional . 
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BRASIL 

En sólo un archivo se detecta que mas del 50% de l a s ins t i tuc iones 
asignan prioridad a l t a (cooperación técn ica) . 

Los indicadores de par t ic ipación son muy bajos ya que e l indicador mas 
a l t o promedio que se logra es de 0.8. Llama la atención, además, que la 
o fe r t a de cooperación a l proyecto sea nula. 

También son muy escasas l a s ins t i tuc iones que desean experimentar con 
la operación de los archivos en la fase p i l o to . 

3.4 Pre-selección de componentes p r i o r i t a r i o s 

Un conjunto de indicadores que se explican en el anexo 4, ha sido 
calculado para cada uno de los archivos y se presenta en los cuadros 1 y 2 
que siguen. El primer cuadro corresponde a l a s respuestas de los 
organismos nacionales y el segundo a l de los organismos regionales. 
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Cuadro 1 

INTERES ORGANISMOS NACIONALES 

ARCHIVO Indic. Indic. Indic: Indic . 
Prioridad Asisten. Cooper Esperis? 
Asignada Requerida Ofrecida paises 

PROYECTOS 51.0 1.3 0.5 
I y D 

MISIONES 39.8 0.8 0.5 
CONSULTORES 

ESPECIALISTAS 56.1 1.0 0.3 
INFORMACION 

EVENTOS 47.9 0.9 0.4 
INFORMACION 

PROG.FORMACION 59.1 1.3 0.6 
ESPECIALISTAS 
INFORMACION 

BASES DE 54.0 1.4 0.4 
DATOS 

PUNTOS FOCALES 48.9 1.0 0.4 
REDES INFORM. 

COOPERACION 47.9 1.0 0.4 
TECN. INFORM. 

DOCUMENTACION 51.0 1.3 0.6 
ESPECIALIZADA 
EN INFORM. 

Fuente: Encuesta Regional UNESCO/PGI y CEPAL/CLADES 
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Cuadro 2 

INTERES ORGANISMOS REGIONALES 

ARCHIVO Ind ic . Ind ic . Ind ic . Ind ic . 
Pr ior idad Asis ten. Cooper. Experim. 
Asignada Requerida Ofrecida Organismos 

PROYECTOS 47.1 0.9 2.0 9 
I y D 

MISIONES 35.3 0.6 1 .1 
CONSULTORES 

ESPECIALISTAS 47.1 0 .5 1.6 
INFORMACION 

EVENTOS 41.1 0.9 0 .9 
INFORMACION 

PROG.FORMACION 41.1 0.6 1.0 
ESPECIALISTAS 
INFORMACION 

BASES DE 58.8 0.9 1 .2 
DATOS 

PUNTOS FOCALES 41.1 1.2 1.2 
REDES INFORM. 

COOPERACION 23.5 0.2 1 .1 
TECN. INFORM. 

DOCUMENTACION 41.1 0.6 1.0 
ESPECIALIZADA 
EN INFORM. 

Fuente: Encuesta Regional UNESCO/PGI y CEPAL/CLADES 
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La s i tuación cosparativa general de los organismos nacionales y 
regionales en re lac ión con su in terésen e l proyecto regional se pu<ede 
r e f l e j a r en los s iguientes aspectos dórale exis ten o no coincidencias de 
impportancia % 

PRIORIDADES DE DESARROLLO 

I . Mas del 50% de l a s ins t i tuc iones nacionales y de los organismos 
regionales otorgan prioridad a l t a a l archivo des 

- Bases de datos 

2. El in te rés de l a s agencias nacionales es mayor que e l de l a s 
regionales (también considerando porcentajes superiores a l 
50%) en los archivos de: 

- Proyectos de I y D 
- Especia l i s tas 
- Programas de Formación de Especia l i s tas 
- Documentación Especializada 

3. No ex is te ningún archivo en el cual el i n t e r é s de l a s 
agencias regionales exceda a l de los nacionales. 

PARTICIPACION. EN EL PROYECTO 

1. Las ins t i tuc iones nacionales tienden a plantear requerimientos del 
proyecto substancialmente mayores que el aporte que está en 
condiciones de brindar . La posición de l as agencias regionales 
es exactamente opuesta. 

2. El mejor acoplamiento entre la as i s tenc ia requerida por l a s 
ins t i tuc iones nacionales y l a ofer ta de cooperación de los 
organismos regionales se da en los archivos que reg i s t ran los 
indicadores que se indican: 

- Proyecto I y D 1.3 y 2.0 
- Bases de Datos 1.4 y 1.2 
- Programas de Formación 1.3 y 1.0 
- Documentación Especializada 1.3 y 1.0 

EXPERIMENTACION CON LOS ARCHIVOS DURANTE LA FASE PILOTO 

Existe coincidencia de in tereses por experimentar en la fase p i lo to 
con los s iguientes archivos: 

- Proyectos I y D (2 paises con sólido in t e rés de 
par t ic ipación) y 9 agencias regionales . 

- Especia l i s tas en Información (2 países con sólido 
in te rés de part icipación) y 8 agencias regionales . 
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- Bases de Datos (3 países con sólido i n t e r é s de par t ic ipación) 
y 7 agencias regionales. 

- Documentación Especializada (2 paises con sólido in te rés 
de par t ic ipación) y 7 agencias regionales . 

CONCLUSION 

Tomando en consideración los resul tados del aná l i s i s global efectuado 
desde los puntos de v is ta de prioridad de desarrol lo de los archivos, 
par t ic ipación en l a creación de los archivos y voluntad de experimentación 
con e l lo s durante l a fase p i lo to , se puede concluir que serian 5 los 
archivos que ameritarían una atención primordial en l a s primeras fases del 
desarrol lo del proyecto. Ellos son: 

- Proyectos I y D 
- Espec ia l i s tas 
- Programas de Formación 
- Bases de Datos 
- Documentación Especializada en Información 
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4. OHMIOS PáM La ngnUXCXGH DI ÜM PROYECTO SSGXdiaL 

El diseñar e l proyecto no resu l ta posible en es ta etapa previa a la 
reunión a usaos que se desee efectuar un aero e j e r c i c i o i n t e l e c t u a l . 
Existen, aún, algunas in terrogantes que deberán ser objeto de discusión por 
par te de expertos de la región. 

Sin embargo, con e l objeto de facilitar la discusión de la e s t ra teg ia 
que en definitiva se adoptarla para l a iaplementación d e l proyecto sobre el 
sistema refereneial, se adelantan algunas sugerencias sobre criterios y 
principios que podría ser útil tomar en cuenta en el momento de concebir, 
dimensionar y especificar la propuesta de proyecto. 

Ellas se pueden resumir a través de los siguientes encabezamientos: 

* Descentralización 
* Nuevas formas de participación 
* Coordinación del sistema 
* Desarrollo de instrumental técnico 
* Tamaño del proyecto 

4.1 Descentralización 

Existe un número no despreciable de experiencias de creación y 
operación de las componentes de información que interesan a este proyecto, 
en el seno de algunos organismos nacionales y agencias regionales que 
impulsan actividades de información. 

No parece conveniente centralizar la operación del sistema desde la 
partida teniendo la posibilidad de contar con puntos de apoyo que disponen 
de la experiencia y la capacidad técnica necesaria. Dichos puntos de 
apoyo, con el objeto de asegurar un mayor efecto multiplicador, podrian ser 
centros nacionales de coordinación idóneos -centros de excelencia nacional-
hacia donde se deberia canalizar la ayuda financiera y el apoyo técnico de 
los organismos regionales e internacionales. 

Por otra parte, las crisis a que puede estar sometida una institución 
única, ya sea nacional o internacional, que asuma la operación centralizada 
de todas las componentes de un sistema refereneial, significarla un elevado 
riesgo de discontinuidad y frustación. 

La existencia de varios archivos evitarla además la concentración de 
responsabilidades en un pais determinado. Podrian haber por lo tanto 
varios centros nacionales de excelencia liderando el desarrollo de los 
archivos componentes del sistema desde distintas zonas geográficas de 
América Latina y el Caribe. 
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UNESCO/PGI podría ser uno de los usuarios pr inc ipales del sistema a 
t ravés de la preparación y diseminación de informaciones integradas y 
orientadas a l desarrol lo de planes y programas de información a través de 
los canales de di fus ión exis tentes en la región u otros que se estime 
necesario es tablecer . 

4.2 Nuevas formas de par t ic ipación 

El concepto de "proyecto paraguas" (umbrella project) abre nuevas 
dimensiones a la cooperación en e l campo de la información. 

Destacan como ca rac te f s t i cas de t a l t ipo de proyecto o programa 
regional los s iguientes: 

"El programa debe basarse en e l concepto y en los pr incipios de la 
cooperación técnica entre países de la región y proveer el marco para el 
f l u j o horizontal de información y del conocimiento en este campo". 

"La p lani f icac ión y l a real ización de act ividades serán emprendidas 
por los propios Estados Miembros, en una ac t i tud de reciprocidad, de 
aprendizaje y ayuda mutua". 

"El programa debe ser además suficientemente f l ex ib l e para incorporar 
act ividades diseñadas para responder a l a s necesidades e in tereses de todos 
los países par t i c ipan tes , tomando en cuenta sistemas de información 
nacionales, subregionales, regionales e internacionales ex is ten tes , 
servic ios y programas, de t a l manera que se evi te duplicaciones 
innecesarias y se refuerce a s i su impacto". (Ref.7) . 

Específicamente, en e l caso del sistema re fe renc ia l se podría 
considerar de in te rés que los centros de coordinación que resul ten 
técnicamente idóneos para asumir responsabilidades regionales con respecto 
a alguno de los archivos, tengan la posibi l idad de convocar a ot ras 
ins t i tuc iones nacionales del sector gobierno, de la universidad y del 
sector privado para l levar a cabo l a s operaciones técnicas correspondientes 
en forma a su vez descentral izada. 

La cooperación de estos centros nacionales con agencias regionales o 
internacionales con sede en los países de la región, plantea también el 
desaf io de nuevas formas de cooperación. La proximidad geográfica de 
algunas agencias regionales con centros de coordinación nacionales deberla 
ser explotada: p. e j . entre CONICIT Costa Rica y el IICA/CIDIA, BIREME 
con IBICT en Bras i l , CEPAL/CLADES con CONICYT de Chile, UNESCO/PGI 
componente regional con CONICYT en Venezuela, e t c . 

4.3 Coordinación del sistema 

La coordinación es una actividad que puede demandar una cantidad 
importante de recursos humanos y f inancieros de l a s ins t i tuc iones 
pa r t i c ipan tes en un sistéma regional de información. Las reuniones 
periódicas son costosas y d i f íc i lmente se podrá asegurar un apoyo 
f inanciero indefinido para que e l l a s tengan lugar permanentemente. 
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Ello, por una parte, sugiere la conveniencia de examinar con una mente 
abierta las nuevas posibilidades que abren las tecnologías de 
telecomunicación (consultas por teles, teleconferencias, etc.) 

Por otra, refuerza la idea de que el impulso simultáneo del proyecto 
sobre el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación en el campo de 
la información, hace innecesaria e inconveniente la creación de un 
mecanismo distinto de coordinación para este proyecto referencial en la 
medida que prácticamente serán las mismas instituciones que estarán 
involucradas en ambos esfuerzos. 

UNESCO/PGI por su carácter de sistema mundial interesado en la 
compatibilización de las actividades de información documental cualesquiera 
que sean las disciplinas y sectores de aplicación, estarla dispuesto a 
apoyar, participar y activar dicho mecanismo en su calidad de meta-sistema 
en el campo de la información. 
4.4 Desarrollo de instrumental técnico 

Si se decide impulsar los cinco archivos que, sobre la base de un 
primer análisis global de la consulta, resultaron prioritarios, se deberían 
identificar aquellas instituciones de coordinación nacional que puedan 
hacer disponible una mayor experiencia y acervo informativo para asumir la 
operación de alguno de ellos conjuntamente con las instituciones regionales 
e internacionales técnicamente idóneas y dispuestas a participar en forma 
cooperativa en tal esfuerzo regional. 

. Dichas instituciones deberian designar un equipo de especialistas para 
la preparación y prueba definitiva de los manuales, selección de programas 
de computación, elementos de promoción del sistema, etc. 
4.5 Tamaño del proyecto 

La situación financiera mundial que está afectando a los paises 
latinoamericanos, a los organismos regionales y a agencias financiadoras de 
paises desarrollados crea un ambiente inhóspito para proyectos de gran 
envergadura en el campo de la información. 

. La relativa inexperiencia de trabajar en esquemas amplios de 
cooperación por parte de la ¡nayoria de las instituciones del campo de la 
información en América Latina, cualquiera que sea su Índole, refuerza la 
adopción de un enfoque cauteloso y gradual que haga posible que todos 
aprendan, se desarrollen y consoliden lo aprendido". 

El carácter de experimental del proyecto deberla por lo tanto 
determinar guiar el dimensionamiento de este esfuerzo regional. Dicho 
carácter deberia además forjar mayores expectativas en el aporte 
cualitativo y conceptual del proyecto, al menos en sus fases iniciales, que 
en su impacto cuantitativo. 
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Palabras f i n a l e s 

UMESCQ/PGI y CEP1L/CL&DES han venido realizando un papel de 
ins t i tuc iones de intermediación, necesariamente t r a n s i t o r i o , en la 
formulación del proyecto. 

Otras agencias regionales integrantes del Grupo de Seguimiento 
establecido en Caracas, por razones presupuestar ias , no han podido 
lamentablemente acoapafíarlas en esta experiencia reactivadora de un diálogo 
mas estrecho con todo t ipo de ins t i tuc iones nacionales y de agencias y 
sistemas regionales e internacionales cuya vocación común es e l desarrol lo 
de l a s i n f r aes t ruc tu ra s de información y documentación. Su presencia 
habria sido un enorme aporte para incrementar la masa c r i t i c a y la 
experiencia con que se ha podido contar hasta ahora. 

Se hacen votos para que la par t ic ipación de e l l o s pueda ser de nuevo 
muy activa en la fase de def in ic ión del proyecto regional . 

UNESCO/PGI y CEPAL/CLADES agradecen la colaboración brindada por l a s 
ins t i tuc iones nacionales que hicieron posible la organización de la 
consulta como del mismo modo a aquellas organizaciones y espec ia l i s tas que 
han contribuido con sus respuestas y sugerencias. 

En especia l , se deja de manifiesto un reconocimiento a l a s personas 
que se hicieron reponsables de la organización de l a s v i s i t a s de los 
e spec ia l i s t a s de UNESCO y CEPAL, la convocatoria de l a s entidades 
per t inentes ex is ten tes en los países consultados y la recopilación de 
información. Dichas personas se presentan a continuación ordenadas por 
países y asociadas a su respectiva f i l i a c i ó n i n s t i t u c i o n a l . 
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Ricardo Gietz, ISónica Allaand, Ana Maria Sanllorenti 
(COMICET/CAICYT). 
Yone Chastinet, Lena Vania Pinheiro, Ana Flavia Fonseca 
(CNPq./IBICT). 
Edmundo Horeno y Karia Oyarzún (COWXCYT). 
Lia Esther Restrepo (COLCIEWCIAS). 
Max Cerdas (CONICYT) 
Luis Calle. Grupo de Coordinación del Desarrollo 
Administrativo. Presidencia de la República» y 
Patricio Prieto (CONACYT). 
Sheila Lampart (NACOLADS). 
Betty Chiriboga (PMUD), Marco Aurelio Zeballos 
(CONCITEC), Alejandra Ciurlizza (ALIDE). 
Alfonso Quinteros (IABN). 
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Meso 1 

INSTITUCIONES Y ESPECIALISTAS QUE RESPONDIERON 
EL CUESTIONARIO 

ARGENTINA 
Fundación José Bferia Aragón 

BABINI Dominique 
Directora del CIESBE 
Perú 263 piso 3 
1067 Buenos Aires ARGENTINA 

Secretaria de Recursos HIdricos 
Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hidricas 

MOLINA Celia 
Encargada Servicio Documentación 
Hidrica 
Buenos Aires ARGENTINA 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas 
Centro Argentino de Información Científica y 
Tecnológica 

ALLMAND Mónica 
Moreno 431/433 
1091 Buenos Aires ARGENTINA 

Secretaria de Planificación 
GARCIA- Aracelly 
Bibliotecaria 
Hipólito Yrigoyen 250 8 piso 
Buenos Aires ARGENTINA 

Sistema Nacional de Informática Jurídica 
. ALENDE Jorge 

Director 
Bartolomé Mitre 2085, 1er. p. 
1039 Cap Federal 
Buenos Aires ARGENTINA 
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Consejo Federal de Inversiones 

MRCOVECCHIO 
Bibl iotecar ia 
San Martin 871 
1004 Cap„ Federai 
Buenos Aires 

Alicia A.B. de 

ARGENTINA 

I n s t i t u t o Nacional de Tecnologia Indus t r i a i 

HEPBURN Maria Crist ina 
Directora del Centro de Investigación 
Documentaria 
Leandro N. Alem 1067 
1001 Cap. Federal 
Buenos Aires ARGENTINA 

Minister io de Educación y J u s t i c i a 
Centro Nacional de Información, Documentación 
y Tecnologia Educativa 

VALLS Enrique J . 
Director 
Paraguay 1657 piso 1 
1020 Cap. Federal 
Buenos Aires ARGENTINA 

I n s t i t u t o Nacional de Ciencia y Tecnologías Hidricas 
Centro Argentino de Referencia en Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente 

PRIORE Gloria Susana 
Coordinadora 
1802 Aerop. Ezeiza 
Buenos Aires ARGENTINA 

Secre tar ia de Vivienda y Ordenamiento Ambiental 

BOSCH Angelina 
Coordinadora 
Buenos Aires ARGENTINA 
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Comisión Nacional de Energía Atómica 

SUTER Tito 
J e fe del Departamento de Información 
Técnica 
Av del Libertador 8250 
1429 Cap. Federal 
Buenos Aires ARGENTINA 

Consejo Nacional de Investigaciones Cien t í f i cas y 
Técnicas 

Centro Regional de Investigaciones Cien t í f i cas y 
Técnicas 

FARIAS Mario A. 
Bibl io tecar io Servicio Centralizado de 
Documentación 
5501 Godoy Cruz Bajada del Cerro 
Mendoza ARGENTINA 

Junta de Bibliotecas Univers i ta r ias Nacionales Argentinas 

RIMSKI-KORSAKOV Andrés 
Presidente 
Buenos Aires ARGENTINA 

I I . CHILE 

A) INSTITUCIONES NACIONALES 

Comisión Nacional de Investigación Cien t í f ica y 
Tecnológica 

MORENO Edmundo 
Director de Información y Documentación 
Canadá 308 
Santiago CHILE 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

DEGEAS Herminia 
J e fe del Centro de Documentación 
Santa Lucia 360 8 piso 
Santiago CHILE 
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I n s t i t u t o de Investigaciones Tecnológicas 

FUENTES Manuel 
Je fe Servicios de Información 
Avda. Santa Maria 06500 
Santiago CHILE 

I n s t i t u t o Profesional de Santiago 
Escuela de Bibliotecologia 

IGLESIAS Texia 
Docente Investigadora 
Dieciocho 161 
Santiago CHILE 

Pon t i f i c i a Universidad Católica de Chile 
Sistema de Bibliotecas 

ARENAS Maria Luisa 
Subdirectora del Sistema de Bibliotecas 
Vicuña Mackenna 4860 
Santiago CHILE 

Universidad de Chile. Facultad de Medicina 

ANABAL0N 
Jefe de Bibliotecas 
Independencia 1027 
Santiago 

Universidad de Chile 
Centro de Información y Referencia en Ing. Sani tar ia 
y Ciencias del Ambiente 

MUÑOZ Pa t r ic ia 
Coordinadora Técnica 
Blanco Encalada 2120,cuarto piso 
Santiago CHILE 

Silvia 

CHILE 

Universidad de Chile. Pro-Rectoria 

LEON Norma 
Coordinadora del Dpto Inv. y Bibliotecas 
Diagonal Paraguay 265, torre 15 
Santiago CHILE 
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Universidad de Chile 
Program de Investigación en Energia 

Maria Isabel 

CHILE 

B) ENTIDADES CON PROGRAMAS DE INFORMACION EN AMERICA LATINA 
CON SEDE EN SANTIAGO DE CHILE 

Centro Internacional de Migraciones. CIM 
Centro de Información sobre Migración en América 
Latina 

ACUSA Sandra 
Je fe 
Los Leones 1122 
Santiago CHILE 

Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación 
Red de Educación para América Latina y el Caribe 

GUTIERREZ Gonzalo 
Director 
Erasmo Escala 1825 
Santiago CHILE 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Centro Latinoamericano de Documentación 
Económica y Social 

EVANGELISTA Claudionor 
Director 
Casi l la 179-D 
Santiago CHILE 

Ins t i t u to Latinoamericano de Estudios Transnacionales 
ILET 

RODRIGUEZ Gabriel 
Project Manager New Technologies 
Callao 3461 
Santiago CHILE 

ORTEGA 
Docuaentalista 
Blanco Encalada 2120 
Santiago 
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I I I . BRASIL 

h) INSTITUCIONES MACIOHALES 

I n s t i t u t o de PIanejamento Económico e Social 
Centro de Documentación 

STENZEL Norma 
Je fe 
Ed.BNDE - 2o andar Setor B 
Brasi l ia 70070 BRASIL 

I n s t i t u t o Bras i le i ro de Informacao em Ciencia e Tecnología 

R. PINHEIRO Lena Vania 
Jefe,Depto.Ciencias de l a Información 
SAS Q.05 Lote 06 Bl.H 
70.070 Brasilia,DF BRASIL 

Fundacao Análisis Estadual de Dados 

de Carvalho FERREIRA Carlos Eugenio 
Sistema de Documentacao sobre Populacao 
no Brasi l 
Av Casper Libero 464 11 andar 
Sao Paulo 01033 BRASIL 

Centro Nacional de Informacao Documental Agrícola 

Coelho ALMEIDA Rosa de Maria 
Coordenador 
Esplanadas dos Minister ios 
Brasi l ia BRASIL 

Centro de Documentacao e Informàtica 
Laboratorio de Computacao Cien t i f ica 

BRAGA Li l ian Maria 
Centro de Documentacao e Informatica 
Botafogo 22290, Rua Lauro Miller 455 
Rio de Janeiro BRASIL 
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Comissao Macioaal de Energía Nuclear 

Carvalho de SOU£A Altair 
Botafogo 22294„ Rúa General Severiano 90 
Rio de Janeiro BRASIL 

Empresa de Telecoaunicacoes do Brasi l 
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 

Lando de CARVALHO Vania 
SP 13100 SP-340 Rodovia 

Campiñas /Mo 
Campiñas BRASIL 

Departamento Nacional de Producao Mineral 

BERBET Carlos Oit i 
SAN Q. 01 Bloco B 
70070, Bras i l ia DF BRASIL 

Universidade de Sao Paulo 
Facultade de Arquitectura e Urbanismo 

GRIN0VER Lucio 
05 508, Cidade Universitaria 
Sao Paulo BRASIL 

Fundacao Osvaldo Cruz 

Martins ALVES Guilardo 
Caixa postal 926 
Rio de Janeiro 21040 BRASIL 

Ins t i tu to Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Viera da CUNHA Miriam 
Biblioteca 
Esplanada dos Ministerios 
70047, Bras i l ia DF BRASIL 

Ins t i tu to Macional de Tecnologia 

de Acevedo C0UTIMH0 Liana Belda 
Sistema de Informacao em Quimica e Energia 

Quimica 
Avda Venezuela 82 Cuarto A 
20081, Rio de Janeiro BRASIL 
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I n s t i t u t o dg Pesquisas Tecnológicas do Estado de Sao.Paulo 

SMSTOS feriza 
Departasento de Inforsacao e Sistemas 
Caisa Postal 7141 
Sao Paulo 01 000 BRASIL 

ñuseu Paranaense Emilio Goeldi 

Reis RESQUE Olimpia 
Av Magalhaes Barata 376 
Beiern 66000 BRASIL 

Secretar ia Especial do Meio Ambiente 
Coordinacao de Organizacao e Sistemas 

LUCAS José Geraldo 
Sistema Nacional de Informacoes sobre 
o Meio Ambiente 
W 3 Norte, Q 510 
70750 Bras i l ia BRASIL 

Ministerio das Relacoes Exteriores 

Santos CHAVES Janice 
Sistema de Informacao C ien t i f . e 
Tecnologica do Ex 
Espiañada dos Ministerios 
70170, Bras i l i a DF BRASIL 

Secretar la de Tecnologia Indus t r i a i 

Aires CAMPOS Isabel Felicidade 
SAS Q. 2 l o t e 2/5 Ed SERPR0 
70053, Bras i l ia DF BRASIL 

Universidade Federai Rio Grande do Sul 

Benett i SCHREINER Heloisa 
Av. Paulo da Gama 110 
Porto Alegre 90000 BRASIL 

Universidade federa i da Paraiba 

Jurema DUTRA Leda feria 
Centro de Informacao do Semi-Arido CISA 
Campus Univers i tar io 
Joao Pessoa 58000 ®ISIL 
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B) ORGANISMOS REGIONALES 

Organización Panamericana de la Salud 
Biblioteca Regional de Medicina 

RODRIGUEZ ALONSO Fernando 
Director 
Rúa Botucatu 862 
Sao Paulo BRASIL 

IV. COLOMBIA 

A) INSTITUCIONES NACIONALES 

Pon t i f i c i a Universidad Javeriana 
Departamento de Bibliotecologia 

ROJAS Octavio 
Director 
Carrera 7a No 40-62 
Bogotá COLOMBIA 

Escuela Interamericana de Bibliotecologia 
Universidad de Antioquia 

HERRERA ROCÍO 
Directora 
Ap. aereo 1226 o 1307 
Medellin COLOMBIA 

Fondo Colombiano de Investigaciones C ien t í f i cas 

RESTREPO Lia Esther 
Transv. 9o No. 133-28 
Bogotá D.E. COLOMBIA 

I n s t i t u t o Colombiano de Fomento de la Educación Superior 

ESPINOSA Lucy 
SIDES 
Carrera 15 39-A-ll 



Departamento Maclonal de Planeación 

CASTILLO S te l l a 
Calle 26 g 13-19 Piso 16 
Bogotá COLOi©IA 

Ministerio de Educación Macional 

GALLO 
CAM Av El Dorado 
Bogotá 

Nelly 

COLOMBIA 

Universidad de la SALLE 
Facultad de Bibliotecologia y Archivis t ica 

PARRA 
Calle 11 N 1-47 
Bogotá 

Hugo 

COLOMBIA 

Ministerio de Salud Pública 

COLCULTURA 

LEGUIZAMON Carlos 
Centro de Documentación 
Calle 16 N 7-39 of 901 
Bogotá COLOMBIA 

MEJIA 
Calle 24 N 5-11 
Bogotá 

Myriam 

COLOMBIA 

ECOPETROL 

ORTIZ 
ap 5938 
Bogota 

Jose Rafael 

COLOMBIA 

ICA/BAC 

SALAZAR 
Bogotá 

Francisco 
COLOMBIA 



Hilda 
Subsisteea Macional de In íormción 
Sosre ñsúío Sabiente 
Calle 26 N 13-19 Piso 16 
Bogotá COLOMBIA 

B) ORGANISMOS REGIONALES 

I n s t i t u t o Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

Alfredo 

COLOMBIA 

CERLAL 

ALVEAR 
Carrera 30 Calle 45 
Bogotá 

TELLEZ 
Bogotá 

Clemencia 
COLOMBIA 

V. COSTA RICA 

A) ORGANISMOS NACIONALES 

Universidad de Costa Rica 

San José 

Universidad Nacional 

GARCIA 
Biblioteca 
San José 

ZAMORA Aurora 
Biblioteca Carlos Monje 

COSTA RICA 

Marco Aurelio 

COSTA RICA 

I n s t i t u t o Tecnológico de Costa Rica 

CHAVES 
Biblioteca 
San José 

Ana Cecil ia 

COSTA RICA 

I n s t i t u t o Tecnológico de Costa Rica 
Centro de Información Tecnológica 

TAYLOR 
San José 

Rosana 
COSTA RICA 



48 

Universidad Es ta ta l a Distancia 

SEPSA 

LOPEZ Ligia 
Biblioteca 
San José COSTA RICA 

DELGADO Sonia 
Centro Nacional de Información Agropecuaria 
San José COSTA RICA 

Ministerio de Indus t r ia , Energía y Minas 
Centro de Información Indus t r i a l 

MONGE Guiselle 
San José COSTA RICA 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 

BARRANTES Luis 
Dpto. de Bibliotecologia y Ciencias 
de la Información 
San José COSTA RICA 

Universidad Nacional 

HARPER Marlene 
Unidad de Bibliotecologia 
San José COSTA RICA 

Ministerio de Plani f icac ión 

RIOS Mayra 
Subdirección de Información 
San José COSTA RICA 

Caja Costarricense de Seguro Social 

MUNEZ Carlos 
Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social 
San José COSTA RICA 
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Información Comercial 
ap 5418 
San José 

Flor feilce 

COSÍA RICA 

Biblioteca Macional 
QUIROS 
San José 

Eleida 
COSTA RICA 

Archivo Nacional 
CHACON 
Directora 
San José 

Luz Alba 
COSTA RICA 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
ROMAN Lina 
Biblioteca Venezuela 
Coronado COSTA RICA 

Consejo Superior Universitario Centroamericano 
CIFUENTES Ricardo 
Director del Centro de Documentación 
ap 37 
San José COSTA RICA 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
Departamento de Información y Documentación 

CERDAS 
ap 10318 
San José 

Mas 
COSTA RICA 
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B) 0RGMXSK0S REGX0MMJ2S 

I n s t i t u t o Latinoamericano de la Oilí para la Prevención del Delito 

FLORES feria Lourdes 
Directora del Centro de Documentación 
ap 10071 
San José COSTA RICA 

JAMAICA 

A) ORGANISMOS NACIONALES 

Off ice of the Prime Minister 
National Council on Libraries,Archives Documentation Services 

LAMPART Sheila I . 
Executive Secretary 
P.O.Box 272, Devon Road 
Kingston 10 JAB®ICA 

The National Library of Jamaica 

ÄARONS John 
Deputy Director 
Kingston JAMAICA 

The Jamaica Library Service 

ITON Sybil 
Director 
2 Tom Redcam Drive 
Kingston 5 JAMAICA 

The College of Arts,Science and Technology Library 

REEVES Kareen 
College Librar ies Information Network COLINET 
Kingston JAMAICA 

The Planning I n s t i t u t e of Jamaica 

ONONAIWU Arlene 
Social and Economic Information Network SECIN 
Kingston JAMICA 
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The Supreme Court 

L M M C E Yvoaa® 
Chief Librar ian, Legal Information Network LUET 
Kingston JJffi&ICA 

The S c i e n t i f i c Research Council 
Technical Information Division 

TELESFORD Hona 
Librarian, S c i e n t i f i c and Technical Information We 
POB 350 
Kingston 6 

Periphery of Hope Gardens 
JAMAICA 

Ministry of Agriculture 

BANDARA 
Library 
Kingston JAMAICA 

Swarna 

Ministry of Mining and Natural Resources 

MÜLLINGS 
Library 
Kingston JAMAICA 

Blossom 

National Resources Conservation Department 

BUCHANAN 
Library 
Kingston 

Faith 

JAMAICA 

Jamaica Archives and Records Department 

BLACK 
Goverment Archivist 
Kingston 

Clinton 

JAMICA 
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B) 0SGM3XSKDS ßSSIOMM-ES 

University of the Mest Indies. 
Department of Library Studies 

DOUGLAS Daphne 
Professor and Head 
PO box 181„ ñoña Caapus 
Kingston JAMAICA 

The University of the West Indies 

JEFFERSON Albertina 
Librarian of Main Library 
Mona 7 
Kingston JAMAICA 

VII. ECUADOR 

A) ORGANISMOS NACIONALES 

Presidencia de la República 
Grupo de Coordinación del Desarrollo 

CALLE 
Coordinador 
Quito 

i n i s t r a t i v o 

Luis 

ECUADOR 

B) ORGANISMOS REGIONALES E INTERNACIONALES 

Programa de l a s Naciones Unidas para e l Desarrollo 

OLADE 

DUBOIS 
Of ic ia l de Programas 
AP. 4731 
Quito 

LOPEZ 
Av. 10 de Agosto,5133 
Quito 

Yolanda 

ECUADOR 

Maria Eugenia 

ECUADOR 

CIESPAL 

Quito ECUADOR 
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Quito ECUADOR 

Organización de los Estados Americanos 
Centro de Información en Pre-Inversion. CIP 

Quito ECUADOR 

VIII. VENEZUELA 

A) ORGANISMOS NACIONALES 

In s t i t u to de Estudios Superiores de Administración 

CURIEL Alicia 
J e fe de Biblioteca 
ap 1640 
Caracas 1010-A VENEZUELA 

Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental 

TIRADO Celmira 
Je fe de Biblioteca Regional 
ap 523 
Barquisimeto VENEZUELA 

Ins t i t u to Autónomo Biblioteca Nacional Simón Bolivar 

QUINTEROS ALFONSO 
Subdirector 
Bolsa a San Francisco 
Caracas 1010-A VENEZUELA 

Ins t i t u to Autónomo Biblioteca Nacional 
Centro de Documentación en Ciencias de la Información 
y Bibliotecologia 

PARRA-USECHE Ramón 
Jefe de Documentación 
Ap 4828 Carmelitas 
Caracas 1010-A VENEZUELA 
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I n s t i t u t o Autónomo Biblioteca Nacional Simón Bolivar 

ARTEAGA Virginia 
Bolsa a San Francisco 
Caracas 1010-A VENEZUELA 

I n s t i t u t o Autónomo Biblioteca Nacional Simón Bolivar 

FALCON Aevys 
Servicio de Información a la Comunidad 
Sotano de la Plaza Bolivar 
Caracas 1040 VENEZUELA 

Ins t i t u to Autónomo Biblioteca Nacional Simón Bolivar 

RATTO Ana 
Bolsa a San Francisco 
Caracas 1010-A VENEZUELA 

Ins t i t u to Autónomo Biblioteca Nacional Simón Bolivar 

de MANTELLINI Graciela 
Sistema de Bibliotecas Públicas 
Edif Macanao, Calle Paris 
Caracas VENEZUELA 

I n s t i t u t o Autónomo Biblioteca Nacional Simón Bolivar 

MORILLO Nilba 
Bibliotecas Especializadas 
Edif Macanao, Calle Paris 
Caracas VENEZUELA 

Universidad Central de Venezuela 

ACOSTA Alecia F. de 
Coordinadora Sistema Nacional de Información 
Biomédica 
ap 50587 
Caracas VENEZUELA 
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Oficina Central de Coordinación y Planif icación 
de la Presidencia 

CXVIT Jesús 
ap 80976 
Caracas 1080-A VENEZUELA 

I n s t i t u t o Venezolano de Investigaciones Cient í f icas 

de DAVID Hana 
ap 1827 
Caracas 1010-Ä VENEZUELA 

Universidad de los Andes 

GHERSI Cecilia P. de 
Edif Administrativo 
Mérida VENEZUELA 

Congreso de la República 
Servicio de Información Documental Automatizada 

HALUANI Makram 
Biblioteca Del Congreso Es 
Caracas VENEZUELA 

Ministerio de Educación 

LOZADA Bernarda 
Edif Sede, esq. Salas 
Caracas VENEZUELA 

Federación Panamericana de Facultades de Medicina - FEPAFEM 

MARIN Ana Olivia 
Centro Médico Docente 
Caracas VENEZUELA 

Asociación Interamericana de Bibl iotecar ios Agrícolas. 
Sección Venezolana 

MARQUEZ 
Ap. 4653 
Maracay 2101 

Or f i l i a 

VENEZUELA 
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Corporación de Petroleos de Venezuela S=A. 

m ) i m Yola 
PDVSA „Torre Oeste Mezzanine 
Caracas VENEZUELA 

Universidad del Zulia 
Facultad de Ingeniería 

ORTEGA Egla 
Sub-sisterna Bibl io tecar io 
ap. 526 
Maracaibo VENEZUELA 

I n s t i t u t o de Comercio Exterior 

OSUNA Ana Cecil ia 
Centro de Información 
ap 52852 
Caracas 1050 VENEZUELA 

Universidad Simón Bolívar 

PAEZ I rase t 
Decanato de Estudios de Postgrado 
ap 80659 
Caracas 1081-A VENEZUELA 

I n s t i t u t o Autónomo Biblioteca Nacional Simón Bolívar 
Biblioteca Pública del Estado 

PRIMERA Nelly 
Red de Bibliotecas Públicas Región Zuliana 
Av El Milagro 
Maracaibo VENEZUELA 

Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Agronomia 

SANCHEZ 
Ap. 4579 
Caracas 

Pedro 

VENEZUELA 
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Consejo Macional de Investigaciones C ien t í f i cas y Tecnológicas 
Direeeióa de Información Cien t í f i ca y Tecnológica 

SAMTAM& Mercedes 
Directora 
Ed Kaploca? Los Ruices 
Caracas 70617 VENEZUELA 

Universidad Central de Venezuela 
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Anexo 2 
ASPSCfOS ffiTODQLOGXCOS 

3o1 Contenido de los cuestionarios 

La inforaación recopilada a t ravés de los cuestionarios se puede agrupar 
en los siguientes bloques; 

1. Situación en que se encuentra cada uno de los regis t ros en 
cada ins t i tuc ión consultada: 

A : el r eg i s t ro es adecuado 
I : e l r eg i s t ro es i n su f i c i en t e 
D i el r eg i s t ro está en desarrol lo 
W : el r eg i s t ro no ex is te y su establecimiento no se ha 

previsto 

2« Prioridad que la ins t i tuc ión asigna a l fu turo desarrol lo del 
r eg i s t ro 

A : Prioridad Alta 
M : Prioridad Media 
B : Prioridad Baja 

3. Asistencia Requerida del Proyecto regional por cada 
ins t i tuc ión consultada en re lac ión con cada r eg i s t ro , 
(respuestas no excluyentes) 

A s Requiere Asistencia Técnica 
C : Requiere Cursos de Capacitación y Entrenamiento 
O : Requiere Recursos para la Organización de Reuniones 
D : Requiere Documentos Metodológicos 
E : Requiere Equipamiento 

4. Cooperación Ofrecida por cada ins t i tuc ión al Proyecto 
Regional en relación con cada r eg i s t r o 

A : Ofrece Asistencia Técnica 
C : Ofrece Cursos de Capacitación y Entrenamiento 
O : Ofrece Recursos para la Organización de Reuniones 
D : Ofrece Documentos Metodológicos 
E : Ofrece Equipamiento 

5. Fase Pi loto: Envió de comentarios a UWESCO/PGI/Caracas 
por parte de cada ins t i tuc ión en re lación con cada reg is t ro 

M ; Comentarios sobre los manuales de procedimiento sugeridos 
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Z ; Comentarios sobre los s i s t eaas de indicación (tesauros,, 
p o l í t i c a s de indización) 

I % Comentarios sobre d i f i cu l t ades de obtención de l a 
información 

S ; Comentarios sobre servic ios y productos propuestos 
C % Comentarios sobre los aecanisaos de coordinación 

6. Fase p i lo to : Experimentación con los manuales de 
procedimiento correspondientes a cada r e g i s t r o . 

E : l a ins t i tuc ión consultada desea experimentar 
N : la ins t i tuc ión consultada no desea experimentar 

7. Fase Pi lo to : Envió regular de insumo a algún centro regional 
encargado de operar cada uno de los r e g i s t r o s 

I : l a ins t i tuc ión desea enviar insumo 
N : l a ins t i tuc ión no desea enviar insumo 

3.2 Dif icul tades para responder los cuest ionarios 

Pese a que, en la mayor parte de los casos se entregaron los cuest ionarios 
después de una charla explicat iva ex is t ie ron dos t ipos de d i f i cu l t ades para 
dar les respuesta: 

i . El contenido de cada r eg i s t ro no fue entendido exactamente de l a misma 
manera por algunas de l as ins t i tuc iones que respondieron. 

Por ejemplo, por l a s respuestas obtenidas da la impresión que r eg i s t ro s de 
bases de datos se entendió como establecimiento de bases de datos de cualquier 
t ipo y no como reg i s t ros informativos acerca de bases de datos ex is ten tes . 

i i . No quedó suficientemente claro s i algunos consideraron los r eg i s t ro s 
exclusivamente implementados dentro del campo de la información o como 
es t ruc turas apl icables a cualquier d i sc ip l ina o sector del desar ro l lo atendido 
por cada ins t i tuc ión . 
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Anexo 3: SESULIABOS DE LA."ONSULIA REGIONAL 

CUADRCI NUHE80 DE INSTITUCIONES OUE DAN ALTA PRIORIDAD AL DESARROLLO DEL REGISTRO ÍPA; 
Y QUE DÉSEAN EXPERIMENTAR-(EX); SOLICITUDES DE ASISTENCIA TECNICA (AR> Y 
COOPERACION OFRECIDA AL PROYECTO ÍCO> Y'VALORES RELATIVOS AL TOTAL DE 
IfiSIITüCIONES NACIONALES Y ORGANISMOS REGIONALES ENCÜESTADOS «N! 

IOTAL INSTITtíC.NACIONALES TOTAL INSTIIÜC. REGIONALES 
REGISTROS P.A. EX. A.F. C.O. P.A. EX. A.L C.O. 

Proyectos de I y D 
50 
51.0 

25 
25.5 

13.1 
1.3 

53 
0.5 

N: 38 

g 
47.1 

9 
52.9 

11 
0.9 

24 
2.0 

N: 17 

H.i sienes de Consultores 
39 
39.B 

17 
i£ r. ¿ . u 

'85 
0.8 

50 
V . J 

N: 98 

6 
oí ^ %j J * ̂  

J 
29.4 

3 
0.6 

13 
1.1 

N: 17 

Especialistas 
J U 

56.1 
23 
i» ta n J 

104 
1.0 

36 
0.3 

N: 95' 

3 
47.0 

3 
47.0 

6 
0.5 

19 
1 .6 

N: 17 

Eventos 
' 47 

47.9 
20 
19 .6 

38 
0.5 

39 
0.4 

N: 93 

7 

4 1 . 1 
5 

29.4 
11 
0.9 

11 
A 0 i.- • J 

n: 17 

Frog. Foraación 
Esp. en Información 

58 
59.1 t i s 

132 
1.3 

67 
0.6 

N: 93 

7 í 
41 .1 23.4 

8 
0.6 L O 

N: 17 

Bases de Datos 54.0 
34 
33.3 

141 
. 1 .4 

39 
0.4 

N: 93 

10 
5E.8 

7 
41.1 

11 
0 . 9 

14 
1 .2 

N: 17 

Puntos Focales 
48 
4S.9 

22 
ú l . J 

I 04 
l.C 

¡i 

40 
0.4 

i: 98 

7 
41 .1 

5 
29.4 

14 
1.2 

14 
1 1 

N: 17 

Ccop. Técnica 
47 
47.9 

"0 103 40 
l.C 0.4 

N: 95 

4 5 
29.4 0.2 

13 
1.1 

N: 17 

Cocuaentacisr: 
Especializada 

30 
51.0 

"I r¡i 
¿ A 

21.5 
111 ' 

1.3 
} 

50 
0.5 

9S 
41.1 

7 
41.1 

3 
0.6 

12 ' 
1 .0 

N: 17 
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Anexo 3: RESOLTADOS DE LA CONSULTA REGIONAL 

CUADRO: NüHERC BE INSIIIUCIONES QUE DAN ALIA PRIORIDAD AL DESARROLLO DEL REGISTRO (PA; 
i QUE DESEAN EXPERIMENTAR (EX); SuLICIIUDES BE ASISTENCIA TECNICA <AR> Y 
COOPERACION OERECIDA AL PROYECTO (CO) Y VALORES RELATIVOS AL TOTAL DE 
INSTITUCIONES NACIONALES Y ORGANISMOS REGIONALES ENCÜESTAÜQS ÍN) 

ARGENTINA B R A S I L CHILE 

REGISTROS P.A. EX. A.R. C.O. P.A. EX. A.R. X. P.A. EX. A.R. C.O. 

0 w 2 i e iJ 0 3 2 15 ü 4 4 12 8 
Proyectos de I y 0 T3 s iijti 15.3 l . i 0.0 47.3 10.5 0.7 0.0 44.4 44.4 1.3 0.9 

N : 13 N: 19 N: Cj 

•3 ij 10 3 J 0 7 A V 2 i 14 r. 
Hisiones de Consultores 23.1 15.3 0.7 0.2 25 «3 0.0 •3.3 0.0 WM *M 5.6 1.3 0.6 

N : 13 N: 19 N: 9 • 

6 1 11 i 8 T té 16 0 5 17 7 
Especialistas 46.1 7.6 0.8 0.1 42.1 10.: 0.3 0.0 55.5 33.3 1.9 0.8 

ÍV; : 13 N: 19 N: 9 

5 ¿t 10 C J 0 6 V 5 3 Ti ¿Mi 8 
Eventos 38.4 IU»3 A -1 y./ ¿D oO 0.0 0.3 0.0 •JU.iJ 33.3 w e w 0.9 

ti : 13 N: 19 N: 9 

Prog, Fomación 5 -> 20 5 7 T u 9 0 7 i 23 ii 
Ssp. en Inforaación 46,1 15.3 1 .5 0.5 36.8 10.5 0.4 0.0 77.7 6.6 n =: i i X m¿ 

N : 13 N: 19 N: 9 

6 i ÍM 13 T 7 3 7 c-¿w 0 5 5! u 23 6 
Bases de Datos 46.1 15.3 1 .0 0.1 36.8 15.1 0.7 0.0 55.5 iJw • W / r 0.7 

N i: 13 H: 19 N: 9 

5 1 14 ú 9 •) 13 0 1 1 12 5 
Puntos Eocales 38.4 7.6 l . i 0.1 47.3 10.5 0.6 0.0 11.1 6.6 1.3 0.6 

H: 13 H: 19 N: 9 

4 1 13 T JÍI 1 1 ii 0 12 0 4 4 16 8 
Coop, Técnica 30.7 7.6 1.0 0.1 57.9 0.0 0.5 0.0 44.4 44.4 1.3 0.9 

N: 13 N: 19 N: 9 

Documentación / 1 i» II 3 . 1 0 0 0 6 4 19 8 
Especializada =•"3 Q Ju • u 15.3 0.8 0,2 5.2 0.0 0.0 0.0 66. 6 44.4 2.1 0.9 

N: : 13 N: 19 N: 0 j 
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fowxo 3S SBSUlSffiOS 91 IA CK3SULSA SESIQNAL 

cúaso: KUJÜD DI iranucioÉs QUE m^ áiiá m i m m AL mmmm DSL ISSISSSO (FAJ 
* GUI 0ESM1 BíPESIHEMIAS (EX); SOLICITUDES DE ASISTENCIA IECKICA (AB5 Y 
fieOPEUCION OFSECIM AL PSflYICSO (CO) Y MOSSS BELATIVOS Al TOML DE 
INSTITUCIONES MAC JOMALES Y QBGftglSHOS §S6 ¡OJÍALES E8CUESXA8CS (Ni 

C 0 L 0 H B . I & COSTA S I C A ECÜABCB 

SESISTROS P.A. IX. A.S. C.Q. P.A. KXa A.S. C.Q. P.A. EX. A.B. C J , 

Proyectos de I y D 
8 

61.5 
0 j 

69.2 
19 14 

1 . 5 1 . 1 
N: 13 

11 
/ OQU 

4 
26.6 

£tO 
1.7 

16 
1 7 ¿ 0 * 

H: 15 N: 1 

Misiones de Consultores 
7 

53.8 53.8 
15 10 

1 . 2 0.7 
N: 13 

9 
6C.0 13.3 

17 
1.1 

10 
0.7 

N: 15 

Especialistas 
8 

SIS5 
7 

53.8 
14 11 
1.1 6.8 

H: ¿3 

11 
73.3 

2 
13.3 

18 
i i 

12 
0.8 

N: 15 

— ~ — — 

Eventos 
6 

£1 C ul * o 

7 
53.8 

13 14 
1.0 1.1 

N: 13 

í 1 íti 
80.0 

2 
13.3 

18 
i\ 
V i J 

N: 15 

Frog. Fonación 
Esp, en Inforiación 

9 
69.2 

8 
61.5 

20 17 
1 . 5 1 . 3 

H: 13 

11 
73.3 

2 
13.3 

27 
1 . 8 

14 
0.9 

N: 15 

Bases de Dates 
í) 

69.2 
10 
76.9 

21 II 
1.6 1.8 

N: 13 

11 
73.3 33.3 

26 
1.7 

8 
0.5 

n: 15 

» - - — 

Puntos Eocaies 
* 'i it/ 
76.9 

8 
61.5 

17 9 
1.3 0.6 

m: 13 

10 
66.6 

n ib 
13.3 

22 
1 . 5 

12 
0.8 

N: 15 
-

Coop. Técnica 
Q 

69.2 
B 

46.1 
16 11 

i»2 608 
N: 13 

10 
66.5 

•i 
13.3 

26 
1.7 0.8 

N: 15 

- -

Docuaentación 
Especializada 

9 
6 9 . 2 

8 
6 1 . 5 

19 14 
1.5 2.6 

N: 13 

4 
73.3 

2 
13.3 

27 
1.8 

14 
0 . 9 

«: 15 

" . " ~~~ — 
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Anexo 3; SSSULÍABOS OH LA CÍMSJA 8I6IÜML 

CUADSFÓ {»RAE íg SiSIíBiCIÜMS QUE Wk ALTA PlIffiM» AL B&ABBOLLG M, BISBISO (PA) 
Y sai m m m m m i i m ¡ix); SOLICITUDES DE ASISÍBCIA TÉCNICA ÍA&) Y 
COOPEláCIOa OFKCHTÓ AL PROYECTO ÍCOJ Y aloses RELATIVOS AL TOTAL DE 
«SHIUCIDNES A T O L E S Y OSGANISHOS BEGIOHALBS EMCUESTABGS <S?> 

J A M A I C A P E 8 Ü VENEZUELA 

8IGISHGS P.A. EX. A.K. C.O. P.A . EX. A.L C.O. P.A . EX. A.K. C.O. 

Proyectos de I y D 
7 

63.6 
2 

18.1 
19 
1.5 

4 
0.2 

N: 11 

8 
44.4 

4 
22 «2 

25 
1.3 

N: 

9 

9.4 
18 

Misiones de Consultores 
5 

45.4 
-> 

18.i 
C 
w 

A n 
7 -
A -

V.O 
tt: 11 

e 
44.4 

0 
0 . 0 

VI 

0.9 
N: 

0.3 
18 

Especialistas 
7 

üj.6 18.1 
c J 
rt 7 
V I / 

4 
0.2 

N: ii 

lí 
_ _ re; «r 

W W a w i i .1 
19 

1 n 
4 t U 

N: 

6 

A O 
I" 
¿ w 

Eventos 
6 

54.5 
¿ 

13.1 
i 
0.6 0 . 1 

N: 11 

6 
5.5 

11? 

0.7 
K: 

6 
A 0 J.o 
18 

Prog. Fonación 
Esp. en Iníonación 

9 
81.8 

2 
18.1 

10 
0.8 

5 
0.4 

Ü: 11 

— - C) 
50.0 11.1 

2S 
1.4 

n: 

14 
0.7 
13 

Bases de Datos 
8 

71 1 l ¿i. / 
3 13 

1.4 0.4 
N: 11 

_ ___ -7 

38.8 
,1 

?2 " 1.3 
N: 

T 

0.4 
18 

Puntes Focales 
3 

•70 =7 
/ ¿ i . ' 

3 
27.2 

•¡ * 

i - t 

¿ s i 

¡N 

6 -
r' K 
V » J 

. i 7 
a ¿ i . 

- 0 

üt 9 .' 16.6 
1 2 

0.6 
N: 

6 
0.3 
1 0 
¿ w 

1 - 2 - - ' 

iroop. iécnica 53.6 13.1 0.6 0.2 
a 1 i. 

38.3 11.1 0.9 
N: 

0.3 
18 

Documentación 
Especializada 

3 
72.7 

¿t 
13.1 

18 
1.4 

N 

4 

A 

: ll 

9 
50.0 

i 
i 

5.5 
17 
0,9 

N: 

r» 
/ 

0.4 
18 
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Anexo 4 

INDICADORES 

En esta sección se esponen los c r i t e r i o s que fueron u t i l i zados para la 
selección de los r eg i s t ro s que ameriten ser atendidos pr ior i tar iamente por e l 
proyecto regional . 

El conjunto de indicadores que será u t i l i zado para l a iden t i f i cac ión de 
los r eg i s t ros p r i o r i t a r i o s dentro de una es t ra teg ia de desar ro l lo del proyecto 
regional son; 

1. Prioridad asignada por e l conjunto de ins t i tuc iones nacionales 
a l desarrol lo de cada r eg i s t ro 

2. Asistencia requerida para el conjunto de ins t i tuc iones 
nacionales a l desarrol lo de cada reg i s t ro 

3. Cooperación ofrecida por el conjunto de l a s ins t i tuc iones 
nacionales para e l desarrol lo de cada reg i s t ro 

4. In terés potencial por suministrar insumo en forma 
experimental. 

Se descartó e l indicador de ofe r ta de insumos a algún centro regional 
debido a la naturaleza de l as respuestas recibidas que, por su estrema 
variedad, sugieren la presencia de d i fe ren tes c r i t e r i o s de in terpre tación 
u t i l izados para responder a la pregunta. Por lo demás, a l l i se agrega la 
posibil idad de enviar insumo a algún centro regional que, por no haber sido aún 
def inido, introduce un fac tor dis tors ionante adicional en l a s respuestas . 

La j u s t i f i c ac ión de los indicadores sugeridos como c r i t e r i o s de selección 
se despliega a continuación. 

INDICADOR DE PRIORIDAD 

El c r i t e r i o de prioridad será operacionalizado a t ravés del siguiente 
indicador: 

"porcentaje superior a l 50% de ins t i tuc iones con respecto a l t o t a l de las 
que fueron consultadas, que asignaron una prioridad a l t a a l desarrol lo del 
regis t ro" 

Este indicador t iene dos connotaciones: 

* Se pr iv i leg ian aquellos r eg i s t ros respecto de los cuales habrán 
actividades en l a s ins t i tuc iones nacionales. Las prioridades medias y bajas se 
in terpre tan coa» un escaso in te rés por l l eva r a cabo act ividades siendo 
improbable que dichas ins t i tuc iones estén en condiciones de par t ic ipar 
regionalmente en e l desarrol lo de t a l r eg i s t ro . 
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* Se p r i v i l eg i a s a f u e l l o s r eg i s t ro s en que la a i tad o m&s de l a s 
inst i taeiosses consultadas asignan wrn s i t a pr ior idad. Este r sqaer imento se 
j u s t i f i c a t@aiead© en cuenta l a necesidad de que e s i s t a coherencia entre l a 
cotóic ióa áe proyecto "paraguas" de es te esfuerzo regional y l a s act ividades 
nacionales en relación con cada r e g i s t r o . Es c ie r to que bas tar la un centro de 
excelencia nacional capaz de reunir todo e l insumo del pais para compartirlo 
directamente o por la via de algún Mecanismo regional con los desaás paises . 
Sin esbargo, dicha decisión vulnera e l pr incipio de par t ic ipación de un 
espectro aapl io de ins t i tuc iones nacionales que podrían enriquecer e l esfuerzo 
t o t a l a la vez que crecen e l l a s sismas. 

IMDICABOR DE ASISTENCIA REQUERIDA 

La Manifestación de necesidades r e f l e j a un in te rés de la i n s t i t uc ión por 
i n se r t a r se en e l proyecto regional . 

Con e l objeto de s i n t e t i z a r , se elaboró un indicador que suma todas las 
ocasiones en que se s o l i c i t a as i s tenc ia técnica para el desarrol lo del proyecto 
independientemente s i se t r a t a de asesoría técnica, capacitación, e t c . 

Se obtuvo un valor promedio dividiendo los requerimientos de as i s tenc ia 
t o t a l e s por el t o t a l de ins t i tuc iones consultadas. 

INDICADOR DE COOPERACION OFRECIDA 

La material ización del proyecto depende, en buena medida, de la 
mater ial ización de l a o fe r ta de recursos de cualquier naturaleza que pudieran 
ser suministrados por l a s ins t i tuc iones nacionales. Esta realidad r e f l e j a la 
esencia del concepto de proyecto paraguas que busca trascender los esquemas 
t rad ic iona les de as i s tenc ia b i l a t e r a l . 

Con respecto a es te indicador también como en e l caso anter ior se obtuvo 
un valor agregado promedio. 

INDICADOR DE EXPERIMENTACION 

También es in te resante conocer e l número de países y e l número de 
organismos regionales dispuestos a suministrar insumos en forma experimental 
durante la fase p i lo to del proyecto. Los países en ios que un t e rc io o más de 
sus ins t i tuc iones se pronunciaron por pa r t i c ipa r en la experimentación con 
algunos de los r eg i s t ro s , fueron considerados con un sólido in t e rés por 
pa r t i c i pa r en es te aspecto. 
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