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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 



A. El pri~blema y su importancia 

El volumen de información crece aceleradamente (l), algo que 

es igualmente cierto para el campo específico de la teología. 

Esto se debe a la existencia de mds centros de investigacidn, más 

casas editoriales y más tecnología disponible y accesible 

(Jordhal, 1993, pp. 6-9). El procesamiento y manejo de esta 

informacibn exige que se inviertan numerosos y diversos recursos. 

La información es valiosa, intrínseca y potencialmente, en la 

medida en que este disponible en el momento en que se necesita. 

Por lo tanto, la falta de sistemas de informacibn eficientes 

provoca que muchas investigaciones y otro tipo de esfuerzos 

intelectuales pasen totalmente inadvertidos. 

Si transcurren muchos años antes de que un volumen de infor- 

macibn sea compilado, gran parte de su contenido será obsoleto 

( Ibid., p. 5 ) .  , En razdn de lo anterior, es necesario procesar la 

informacibn de "anera que el usuario pueda conocer oportunamente 

lo que s e  produ,ce en su area, sin tener que consultar gigantescos 

voldmenes de :documentos para encontrar lo que necesita. El 

proceso que contribuye a agilizar la recuperacibn de la 

informacibn incluye selección, evaluacidn, síntesis, descripción, 

indizacibn, almacenamiento, reempaque, difusibn y distribucibn. 

Por otro lado, como la informacidn producida en unaparte 

podría ser reclamada urgentemente en otra, debería existir una 

red de comunicacibn eficiente. De no ser así, para obtener los 

datos o la informacibn deseada la investigacidn bibliografica 

deberá realizarse nuevamente. Adn con la tecnología actual, la 

carencia de políticas de informacidn y normas definidas ( 2 )  puede 

obstaculizar el proceso de compilacibn de informacibn. 

Puede ser que distintas unidades de información teolbgica 

( U I T )  cercanas geográficamente unas de las otras, esten 

adquiriendo un mismo material y realizando, parcial o totalmente, 



e l  proceso necesar ic para hacer acces ib le  esa informacibn. Es 

dec i r ,  dup l i can  e l  t r a b a j o  de desc r i p i c i bn  b i b l i o g r 2 f i c a  y  

anCl l is is.  Esta puede se r  l a  s i t uac i bn  de d i s t i n t a s  (UIT),  

provocada en pa r t e  por l a  ausencia de un sistema reg i ona l  de 

in formacibn teo lbgica.  S i  l a s  UIT formaran pa r t e  de una red  de 

informacibn, podrían bene f i c i a r se  mutuamente y  as í  ba j a r í an  

s i gn i f i ca t i vamen te  l o s  costos en algunos de l o s  procesos que 

rea l i zan .  Evidentemente, es te  sistema no se a p l i c a r í a  a toda l a  

in fo rmac ibn  que l a s  UIT adquieren, ya que alguna podr ía se r  muy 

espec í f i ca  de acuerdo a l o s  programas que d icha UIT apoye. 

Aunque l a  in formacibn es cara, l a  mayoría no t i e n e  

conciencia de ese costo econbmico. Muchas organizaciones no han 

valorado l a s  impl icac iones econbmicas que resu l t an  de tener  l a  

in fo rmac ibn  d i spon ib le  en una unidad de informacibn. E l  costo se 

mide en t&rminos de l a  adqu is i c ibn  misma de l a  informacibn, d e l  

personal que l a  adminis.tre, l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  su mantenimiento 

( 3 ) .  Esta i nve r s i bn  puede consumir un porcenta je  considerable 

d e l  presupuesto i n s t i t u c i o n a l ,  y  es c l a r o  que a l a  in formacibn 

como recurso  no se l e  ha dado t an ta  impor tanc ia como a o t r o s  

recursos, t a l e s  como equipo y  p lan ta  f í s i c a .  Este aspecto es 

importante,  porque l a s  unidades de in formacibn de l o s  países en 

d e s a r r o l l o  no disponen de l o s  fondos para' a d q u i r i r ,  d e l  mundo 

desar ro l lado,  l o s  recursos b i b l i o q r A f i c o s  necesar ios (A l l en ,  

1993, p. 237). N i  s i q u i e r a  l a s  unidades de in fo rmac ibn  con 

abundancia de fondos pueden a d q u i r i r l o  todo  bid., p. 238). 

Aunque qeogrAficamente l a s  UIT se encuentren cerca unas de 

o t ras ,  puede ser,  que dezconozcan l a  in formacibn que poseen sus 

s i m i l a r e s  debido a l a  ausencia de adecuados mecanismos de 

comunicacibn. Como l a  comunicacibn es un elemento que f a c i l i t a  

l a  t r ans fe renc i a  de informacibn, debe e s t a r  presente en todas l a s  

UIT. 

Los usuar ios  de UIT de 4m&rica L a t i n a  cada vez man i f i es tan  



con mAs frecuencia la neresidad de tener acceso a información 

teológica actualizada y pertinente. Cada día aumenta el n ú m e r ~  

de las voces que señalan la necesidad de que en la región 

latinoamericana se establezca una red de información teológica. 

Este clamor se dejó sentir claramente en dos encuentros 

representativos (4) de Amhrica Latina, realizados en Managua, 

Nicaragua ( Educación te01 bgica en si tuaciones de sobrevi vencía, 

1991, p. 12-17) y en San Josh, Costa Rica (Educacidn Teolbgica en 

Abya-Yala, 1992, p. 13, 15, 17) respectivamente. En las U I T  

explícitamente se propuso: crear redes regionales de bibliotecas 

para socializar la información y abrir espacios para coordinar 

el trabajo entre bibliotecarios (Ibid., p. 17). El mismo recurso 

humano de las unidades de información considera que la red 

debería ser un hecho. En algunos sectores esta demanda se 

acrecienta por el personal misionero que proviene de países 

desarrollados, en los que existe una acentuada cultura de la 

información (5). Por- medio de este contacto, el personal 

latinoamericano adquiere conciencia de la importancia de la 

información y se le crea la necesidad de ésta. Los profesionales 

que han realizado estudios teológicos superiores en países 

desarrollados han quedado impresionados por los servicios de 

información disponibles en esos centros y desean que en la región 

latinoamericana se desarrollen experiencias similares. 

La literatura sobre redes de información en Amhrica Latina 

muestra que no existen redes de esta naturaleza en el campo de la 

teología. Esto es particularmente evidente tanto en el estudio 

Las redes 1 a tinoameri canas de in formacibn : observaciones sobre su 

desarrollo, m a n e ~ ~ o  y utilizacibn, como en otra literatura mAs 

recien te. 

Según lo expuesto, existe un problema por la carencia de 

sistemas regionales de información que permitan el óptimo 

aprovechamiento de todos los esfuerzos invertidos por las U I T  

latinoamericanas en el manejo de la información teológica. Por 



esta situación pueden estarse derrochandc los esfuerzos humanos, 

los recursos económicos y de equipo y e' tiempo invertidos en las 

actividades academicas y de investigación que se realizan en el 

campo teológico. ¿Podrd plantearse una alternativa que introduzca 

un cambio positivo en esta realidad? ¿Estar& lista para este 

cambio la infraestructura latinoamericana de información 

teológ ica? 

Esta investigación pretende estudiar, en primer lugar, el 

estado actual de las unidades de información en teología en 

Am&rica Latina. En segundo lugar, proponer un modelo de diseño 

conceptual de una red latinoamericana de información teológica 

(RLIT). 

Por dltimo, cabe destacar que la RLIT se establecería con 

1 os miembros de ALIET (Asociación Latinoamericana de 

Instituciones de Educación Teológica) y CETELA (Comunidad de 

Educación Teológica Ecumenica Latinoamericana). Segtin sus 

propios objetivos, cada una de estas organizaciones cubre una 

drea geográfica específica, pero no cubre la America Latina en su 

totalidad. 

B. Objetivos 

Por la situación anteriormente expuesta, se coy *zera 

pertinente fijar los objetivos para materializar una red 

latinoamericana de información teológica. 

Objetivo general 1 

Investigar el estado actual de las unidades de información 

teológica en América Latina. 



Objetivos específicos 

1. Identificar los recursos humanos con que cuentan las 

unidades latinoamericanas de informacibn teolbgica. 

2. Determinar la variedad de recursos bibliogrAficos, 

no bibliográficos y no convencionales disponibles en las unidades 

latinoamericanas de informacibn teoldgica. 

3. Identificar el tamaño de las colecciones de las 

unidades latinoamericanas de informacibn teoldgica. 

4. Detectar las necesidades de informacibn actuales del 

usuario institucional en el campo de la teología en América 

Latina. 

5. Determinar los servicios y productos de informacibn 

disponibles en las upidades latinoamericanas de informacibn 

teolbgica. 

6. Identificar los recursos técnicos utilizados para 

procesar informacibn en las unidades latinoamericanas de 

informacibn teolbgica. 

7. Determinar los equipos y programas computacionales 

utilizados en las unidades latinoamericanas de informacidn 

teolbgica. 

Objetivo general 2 

Proponer un modelo de diseño conceptual para una red 

latinoamericana de informacibn teoldgica. 



Objetivos específicos 

1. Definir los aspectos administrativos de una red 

latinoamericana de informacidn teolbgica. 

2. Determinar el tipo de estructura requerida para una 

red de informacibn teolbgica. 

3. Establecer procedimientos para definir el perfil del 

usuario institucional de una red latinoamericana de informacidn 

teoldgica. 

4. Definir la oferta de productos y servicios de una 

red latinoamericana de informacidn teolbgica. . 

5. Recomendar un formato para el intercambio de 

informacidn bibliogrAf i.ca. 

6. Indicar los procedimientos necesarios para elaborar 

el perfil del personal iddneo para una red latinoamericana de 

informacidn teoldgica. 

7. Describir el equipo de cómputo y "software" 

necesario Útil para apoyar una red latinoamericana de informacidn 

teoldgica. 



CCIPITULO 1 1  

CINTECEDENTES TEORICOS Y PRCICTICOS 



A. Concepto de infor~ación 

De la variedad de definiciones del concepto de información, 

Se incluyen tres en este trabajo. El Diccionario  d e  l a  Lengua 

Española define el término información como la "acción y efecto 

de informar e informarse" (1984, p. 771, vo1.2). Harrod define a 

la informacibn como "Un conjunto de datos reunidos en forma 

comprensible, registrados en papel u otro medio, y con capacidad 

de comunicar" (1984, p. 376). Otra definición dice que son "los 

datos procesados y puestos en un formato que transmite un mensaje 

al usuario y que tiene un valor real para decisiones del momento 

o para decisiones en perspectiva" (Díaz y Uribe, 1989, p. 40). 

En las dos Ctltimas definiciones s e  destaca claramente que la 

información comunica, característica muy importante. 

En los países en desarrollo, se tiene actualmente un concep- 

to bastante tradicional de la información, tanto de su naturaleza 

como del medio que la. contiene (6). Se maneja la naturaleza 

bibliogrdfica de la información y el soporte mas utilizado es el 

papel. Las necesidades de información de las instituciones de 

formacibn teológica no sólo se cubren con información 

bibliogrdf ica. Por ejemplo, se necesitan bancos de recursos 

humanos para cursos específicos, informes de trabajos de investi- 

gacibn en proceso, informes de congresos, memorias de experien- 

cias, directorios de distinta índole (de unidades de información, 

de instituciones de educacibn teológica y de casas publicadoras 

de material religioso) que son de naturaleza referencial. Toda 

esta informacibn es de enorme valor, pero si no se sistematiza y 

se comunica pasard inadvertida. Todo esto constituye un conjunto 

de recursos que es necesario administrar adecuadamente. 

8. Información teolbgica 

El origen y desarrollo de la información teolbgica 

latinoamericana datan de la Conquista de América por parte de los 



europeos. En la f,-rma denominacional del catolicismo, la 

religión cristiana Ilegó a América por medio de los 

conquistadores españoles, en octubre de 1492. Cristobal Colón s e  

hizo acompañar por representantes de la Iglesia Catdlica Romana, 

y de ahí en adelante la religidn jugó un importante papel en el 

proceso de colonización (7). Posteriormente, llegaron otras 

formas de expresión cristiana, tales como, la Iglesia Noravian 

Brethren que empezó su trabajo en Surinam en 1735 (Latin American 

Evangelist. (16):92, Jul., 1937). En 1818 el Dr. James Thomson 

arribó a Buenos Aires, Argentina para trabajar con la British and 

Foreign Bible Society y la British and Foreign Book Society 

( Ibid. ) . En 1836 llegó a ese mismo país el Reverendo J. 

Dempster, para iniciar el trabajo de iglesia con un grupo 

religioso (Ibid.). Fue así como, poco a poco, el continente s e  

empezó a llenar de misiones cristianas. 

0 la par de los enclaves misioneros (O), empezaron a surgir 

instituciones dedicadas a la formación religiosa (91, 1 lamada por 

9stas educación teológica. Como parte de este proceso, se empezó 

a acumular información bibliogrAfica, que luego daría lugar a las 

unidades de información teológica. Por ejemplo, Grover señala 

que en Brasil los Jesuitas fundaron escuelas en muchos lugares, 

que eventualmente condujeron al establecimiento de bibliotecas 

(10) y colecciones de libros de tamaño variable en los lugares 

donde llegaban (1993, p. 266-267). En aquella epoca la produc- 

ción bibliogrAfica en idioma castellano y en el campo teológico 

era muy limitada y las colecciones eran pequeñas. Con el tiempo, 

las instituciones de formación teológica han crecido en ndtmero y 

han variado su naturaleza, y lo mismo ha sucedido con las 

bibliotecas teológicas. 

Información teológica, como tal, no aparece definida. Pero 

es posible definirla a partir de dos terminos que estAn 

directamente relacionados entre sí: religión y teología. 



1. Religión 

Algunos teólogos, entre ellos Bromiley, manifiestan que es 

difícil definir el concepto de religión. Esto se debe a la 

complejidad y a la gran diversidad de religiones existentes 

(Harrison, 1985, p. 453). Segdn Pike, "La reliqibn es la 

creencia en seres espirituales". Agrega, ademds, que "La reli- 

gión incluye todo lo considerado como religioso por una larga 

sucesibn de sabios y filósofos. Aparece así como un complejo de 

doctrinas, prActicas e instituciones" (1966, p. 393). 

2. Teología 

Bromiley señala que "estrictamente hablando, la teologia es 

lo que se piensa y se dice con respecto a Dios" (Harrison, 1985, 

p. 515). Para Pike, es la "Ciencia que trata de Dios y de sus 

relaciones con el universo; con frecuencia extiende su 

significado a todo el ,dmbito de la religibn". La teologia se 

subdivide en muchos campos especializados, tales como: teología 

propia, que trata de Dios propiamente hablando; cristología, la 

eclesiología, pneumatología y se habla de la teología pastoral 

como la aplicación prActica de la teología. 

A partir de lo anteriormente expuesto y desde la perspectiva 

de las ciencias de la informacibn, se puede definir la 

informacibn teolbgica como: el conjunto de datos reunidos en 

forma comprensible (registrados en papel u otro medio), que 

permite informar sobre lo que se piensa y se dice con respecto a 

Dios, la creencia en seres espirituales, todo lo considerado como 

religioso por una larga sucesibn de eruditos en dicho campo y que 

tiene que ver con doctrinas, prdcticas e instituciones 

religiosas. 



C. Sistema de informacibn 

1. Sistema 

Existe gran variedad de literatura que aborda el tema de los 

sistemas. Una obra representativa de esta temdtica es la de 

Bertalanffy, Teoría general de los sistemas, en la que s e  define 

sistema "como un compleio de elementos interactuantes" (1986, p. 

56). Sequeira y Sequeira presentan el concepto de sistema en 

forma mas amplia. Seqdn ellas, 

... la mayoría de los autores que han tratado 
este tema concuerdan en que un sistema e s  un 
conjunto de elementos o componentes 
estrechamente relacionados entre sí, para 
obtener un objetivo comdn, según un plan 
determinado (1988, p. 94). 

Carlsen Y Lewis, en su obra The systems analysis workbook: a 

complete guide to pro~-ect implementation and control, dicen que: 

En el sentido mas amplio, todo el universo es 
un sistema y todo 10 demas es un subsistema. 
Cada susbsistema, ya sea biolbqico, 
ambiental, de produccibn humana, u otro, 
consiste de un ciclo de entrada-proceso- 
salida-retroalimentacibn que esta conectado 
con otros subsistemas en una compleja 
estructura (1980, p. 16) (11). 

Desde su formulacidn, la teoría general de sistemas se ha 

aplicado a diferentes disciplinas, ndmero que ha crecido con el 

transcurrir del tiempo. La aplicacidn de ésta teoría ha 

permitido evaluar p ~ r t e s  de un todo sin perder de visti el 

sistema total al que pertenece esa parte. "Un sistema suele 

estar situado en un entorno o ambiente con el cual interactda, 

recibe entradas y produce salidas" (Rodríquez y Marquez, 1993, p. 

34). 



El concepto de sistema de información se debe al crecimiento 

voluminoso de la informacibn. Esta situacibn obliga a que los 

usuarios busquen formas de filtrar la informacibn de su inter&s. 

Por lo tanto, se puede decir que los sistemas de informacibn se 

producen por las demandas actuales, que, en vez de disminuir, van 

en aumento. "Durante los prbximos cincuenta años, la creciente 

demanda de informacibn, harA que las unidades de informacibn 

dependan cada día mAs de las redes compartiendo bases de datos en 

sistemas cooperativos" (Ponjuan, 1992, p. 107). SegQn Mendoza y 

Rivera, "El propbsito fundamental de crear un sistema de 

informacibn es facilitar el acceso a la informacibn sobre deter- 

minado campo, para evitar así duplicaciones de materiales, 

funciones y gastos econbmicos" (1992, p. 7). 

Aunque existe abundante literatura sobre sistemas de 

informacibn, para efectos de la presente investigacibn se utiliza 

el enfoque clasico, segQn la obra de los autores Rodríguez y 

Marquez, Técnicas de E organización y a n d l i s i s  de sistemas: 

organizacidn de los  sistemas informdticos. De la obra mencionada 

se tomaran solamente aquellos elementos que se consideren 

pertinentes para formular una propuesta para crear una red 

latinoamericana de servicios de informacibn especializada en 

teología. Tambi&n se incluyen aportes de otras obras 

relacionadas con el tema, que cumplen una funcibn complementaria. 

2. Concepto de sistema de inforrnacibn 

El concepto de sistema de informacibn podría definirse, con 

ligeras variantes, segdn la disciplina desde la que se aborde. 

Desde la perspectiva de la bibliotecología y ciencias de la 

informacibn, Rozo y Garzan afirman que es: 

Un conjunto de componentes interrelacionados, 
que transfieren la informacibn de los 
productores a los usuarios, siguiendo reglas 
y procedimientos idénticos y compatibles, 



t e ~ i e n d o  en l a  mira e l  intercambio de 
info,-mación (1980, p. 10).  

Como se puede ver, e l  concepto de sistema de información se 

a jus ta  a l a  d e f i n i c i ó n  general de sistema. 

3. Elementos 

"Los elementos de un sistema de información 
son muy variados; pueden agruparse en: 
recursos f í s i cos ,  como archivos, teléfonos, 
recursos humanos, documentación en general, y 
una s e r i e  de normas, procesos Y 
procedimientos que determinan l o s  f l u j o s  de 
información tanto in te rnos  como hacia y desde 
e l  ex te r i o r ,  así como e l  uso y administración 
de l o s  recursos" (Rodriguez y Marquez, 1993, 
p. 34).  

Sequeira y Sequeira señalan que l a s  partes esenciales de un 

sistema son cuatro: entrada, procesamiento, almacenamiento y 

s a l i d a  (1988, p. 98-100). En l o s  s iguientes parrafos se abordan 

estas partes brevemente. Dada l a  naturaleza de es te  trabajo, 

estas par tes  se i l u s t r a r á n  con elementos de l  campo 

b ib l i o teco lóg i co .  

a. Entrada 

Se r e f i e r e  a l o s  insumos (bienes empleados en l a  producción 

de o t ros  bienes), que var ían segtln e l  sistema que d e b a  

al imentar ,  por ejemplo: in f raes t ruc tu ra ,  recursos (humanos, 

económicos, f í s i c o s ) ,  equipo, datos e información en forma de 

r e g i s t r o s  b i b l i o g r á f i c o s  y datos. 

b. Procesamiento 

Es e l  t ratamiento que se l e  da a l o s  insumos (entrada).  

Desde l a  perspect iva b ib l io teco lóq ica ,  e l  procesamiento puede 

d i v i d i r s e  en etapas, o r e l a t i v i z a r l o  segtln e l  subsistema de 



información en que SE trabaje. Por ejemplo: descripciór, 

indización y síntesis de la informacibn. 

c. Almacenamiento 

"Este es el elemento mas simple dentro de la teoría general 

de sistemas, pues se refiere exclusivamente al momento de guardar 

10s insumos"  bid., p. 100). El almacenamiento puede ser de 

diferentes maneras, como soportes en forma de libro, catAlogos 

(p-e. ficheros de papel y microfichas) y otros medios 

electromagnéticos. 

d. Salida . 

La salida es la informacibn que ha sido procesada. Segon 

las autoras mencionadas, la salida estA en funcibn de las 

necesidades del usuari-o, y es el fin último del sistema. En un 

sistema de informacibn <esta salida toma la forma de productos y 

servicios, tales como: bibliografías, directorios, boletines d e  

alerta, diseminacibn selectiva de informacibn e informacibn 

ref erencial . 

4. Tipos 

Bertalanffy define dos tipos de sistemas: cerrados y 

abiertos (1986,~. 39-41). 

a. Sistemas cerrados 

Sistemas que se consideran aislados del medio circundante, y 

que se dan, por ejemplo, dentro de la fisicoquímica, donde las 

reacciones, velocidades y los equilibrios químicos se establecen 

en un recipiente cerrado (Ibid. p. 39). Según Silva, un sistema 

cerrado ni siquiera se vería, ya que no dejaría entrar ni salir 

la luz, señales, etc. (1984, p. 31). Los sistemas cerrados sólo 



existen como un conceito (Senn, 1992, p. 21). 

b. Sistemas abiertos 

Sistemas que no se consideran aislados del medio 

circundante. Los organismos vivos se consideran sistemas 

abiertos. Se mantienen en continua incorporación y eliminación 

de materia sin alcanzar un estado de equilibrio químico y 

termodinámico. Todos los sistemas actuales son abiertos. 

5. Organización 

Rlgunos analistas de sistemas de información abordan este 

tema, al igual que el siguiente, desde una perspectiva 

administrativa. Terry y Franklin dicen que "la palabra organizar 

se deriva de la palabra organismo, que es una entidad con las 

partes de tal manera integradas que su relación con una y otra 

está gobernada por su relación con el todo" (1985, p. 250). R1 

respecto, Silva agrega, que 

La organización es un ente lógico y racional 
que persigue un objetivo definido. Dado que 
toda organización tiene un objetivo, &te se 
conseguirá definiendo lo que hay que hacer 
para lograrlo y descomponiendo estas tareas 
en unidades lógicas (1984, p. 34). 

Una vez que se determinan las unidades, se define la 

estructura de responsabilidad para ejecutarlas segdn un orden 

lógico. Luego, se definen los puestos y se busca el recurso 

humano que satisfaga los requerimientos de los puestos ( I b i d . ) .  

Existe la organización formal, que se encuentra en un organigrama 

y la informal, que es la reunión de un grupo de amigos que se 

propone pasar un buen rato. El flujo de información entre las 

modalidades mencionadas va a diferir segdn la estructura de la 

organización. 



En resumen, l a  orqjanizacidn es un i ng red ien te  indispeqsable 

en l o s  d i s t i n t o s  sistemas, ya que ayuda a  aprovechar mejor l o s  

recursos  d isponib les.  Se establece que e l  funcionamiento 

armonioso cont r ibuye a l  l og ro  de l o s  o b j e t i v o s  d e l  sistema de 

in formacidn.  

6. Es t ruc tu ra  

Una c a r a c t e r í s t i c a  impor tante de toda organizac ibn es su 

es t r uc tu ra ,  es dec i r ,  l a s  j e ra rqu ías  de l a  admin is t rac idn  y  l a s  

r e l ac i ones  e n t r e  l o s  miembros o  departamentos  bid., p. 33) .  

LOS organigramas son muy C i t i les  para es te  f i n .  Senn exp l i ca  que, 

" l o s  organigramas se emplean, con frecuencia,  para d e s c r i b i r  l a  

forma en que estdn re lac ionados l o s  d i f e r e n t e  componentes de l a  

organizac idn,  t a l e s  como d iv i s iones ,  departamentos, o f i c i n a s  y  

empleados" (1992, p. 24). Agrega ademds que 

Aunque l o s  or,ganigramas i nd i can  con p rec i s i dn  
l a s  re lac iones formales e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  
componentes no d icen nada con respecto  a  l a  
forma en que opera e l  sistema organ izac iona l ;  
ya que en es te  t i p o  de diagramas no es 
p o s i b l e  plasmar todos l o s  d e t a l  l e s  
importantes ( Ibid. ) . 

Este  t i p o  d e .  recurso permi te es tab lece r  e l  f l u j o  de l a  

in fo rmac idn  admin is tka t iva  dent ro  de l a  organizac idn,  es d e c i r ,  

e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  componentes y  su orden j e rd rqu i co  (12) .  

D. Etapas para establecer  un sistema de in formacidn 

Ndñez y  Rodríguez señalan que no e x i s t e  un acuerdo común con 

r e l a c i d n  a  l a s  etapas necesar ias para d e s a r r o l l a r  un sistema. 

Las etapas que se consideran habi tualmente son a n d l i s i s ,  diseño, 

imp lantac idn ,  pruebas y  mantenimiento (1990, p. 5 ) .  Para e fec tos  

de es te  t r a b a j o  se considerarán l a s  etapas d e l  c i c l o  de v ida  (13 )  

c l á s i c o  abordado por Rodriguez y  Mdrquez (1993, pp. 33-133): 



andl i s i s  previo,  a n d l i s i s  funcional ,  a n a l i s i s  orgdnico, 

programación y pruebas, implcntacidn y mantenimiento. Cada fase 

consta de: actores, procesos, herramientas y documentación. A 

cont inuación se descr ibe brevemente cada una de l a s  etapas y sus 

componen tes. 

A n d l i s i s  previo: proporciona l a s  bases para tomar decisiones y 

so luc ionar  un determinado problema de información en una 

organización. 

A n d l i s i s  funcional:  a p a r t i r  de l a  documentacidn que se genera en 

l a  fase a n t e r i o r  se estudia, con un enfoque mas tecnico, una 

soluc ión,  que o r i e n t e  hacia e l  producto f i n a l .  Const i tuye as í  un 

pr imer re f inamiento  de l a  soluc idn general. La redacción de l a  

documentación puede i n c l u i r  l o s  s igu ientes  puntos: in t roducción,  

ob je t i vo ,  descr ipc ión de l  sistema propuesto, r e l ac ión  con o t r a s  

ap l i cac iones  y l o s  anexos pert inentes. 

A n d l i s i s  orgdnico: con l a  información de l a  fase a n t e r i o r  se 

elaboran l a s  a l t e r n a t i v a s  para diseñar e l  sistema. Comprende l a  

espec i f i cac ión  deta l lada de l o s  componentes de l  sistema y cómo se 

re lac ionan  en t re  s í .  Ademas, se establecen todas l a s  

espec i f icac iones necesarias para l a  etapa de construcción. 

Programación y pruebas: en esta fase se in tegran orgdnicamente 

todos l o s  componentes de l  sistema, t a l  como habrd de quedar 

f inalmente.  Luego se probard e l  producto f i n a l .  

Implantación y mantenimiento: es l a  i ns ta lac ión  d e f i n i t i v a  y 

puesta en operación de l  sistema. Inc luye  ademas l a s  rev is iones  

per iód icas  para va lorar  e l  desempeño de l  sistema. 

Los componentes de cada fase se pueden d e s c r i b i r  someramente 

de l a  s i gu ien te  forma (pdgina l a  s i gu ien te  pagina): 



Actores o personal experto en el campo, cue incluye personal de 

informática y de otras disciplinas, asi como los usuarios; los 

procesos o conjuntos de estudios que se realizan y que s e  

relacionan con la fase. Específicamente s e  refieren al tipo de 

operaciones, procedimientos y flujo de información de la 

organización; herramientas o la instrumentacibn requerida para 

realizar el análisis de la fase. Entre estas se encuentran la 

entrevista, el cuestionario, la observacibn y las normas. Las 

herramientas, en general, suelen ser las mismas, pero cada 

organización elegirá un conjunto propio (Rodriguez y Márquez, 

1993, p. 43); documentación o el informe final de la fase. 

E. Redes de informacibn 

Según la literatura, el uso de redes se expande 

constantemente y el re.gistro estadístico de este crecimiento es 

aún dificil de establecer (Atkinson, 1993, p. 199). Este 

crecimiento tiene varias causas, como que la información se 

produce más rápido cada vez, lo que obliga a que los esfuerzos se 

racionalicen, por medio de mecanismos de cooperación. El avance 

tecnolbgico, en "hardware" y "software" incrementa la creacibn de 

redes. 

1. Concepto 

Existen varias definiciones del concepto de red. Martin 

brinda una definicibn muy general de este término, en la que 

señala una red como aquella 

... en la que una organización de individuos 
u organizaciones están interconectados, for- 
mando un sistema para cumplir una meta espe- 
cífica. El enlace debe incluir mecanismos de 
comunicación, y puede pasar que muchas redes 
existan sólo para cumplir propósitos especí- 
ficos de facilitar ciertos tipos de comunica- 
cidn entre sus miembros (1986, p. 2 )  (14). 



Atherton l a  de f ine  como aquel la  en l a  "... que mas de dos 

b i b l i o t e c a s  o centros de documentacibn son relacionados por 

t ransacciones continuas, que coinciden frecuentemente con opera- 

c iones o s e r v i c i o s  comunes" (1978, p. 145). Paskoff  considera 

que una red es un acuerdo formal por medio d e l  cual va r i as  

b i b l i o t e c a s  u o t r as  organizaciones se invo lucran en un 

in tercambio comdn de informacibn, mater ia les  y se r v i c i os  (1989, 

p. 94).  

Segdn Cornish, e l  termino red es muy general y no 

necesariamente debe considerarse sb lo  en terminos e lec t rbn icos  " 
(1993, p. 29).  Este aspecto es muy importante, ya que l a  

tecnología no es tá  presente en i g u a l  proporc ibn en todas l a s  

i n s t i t u c i o n e s .  Muchas de e l l a s  todavía t raba jan  manualmente 

(15) .  Por ejemplo, en algunos países cuando se habla de 

telecomunicaciones se r e f i e r e n  a l a  t ransmis ibn instántanea de 

in formacibn en forma de g rá f i cos ,  t e x t o  completo u o t r a s  formas. 

En o t r o s  países, s b l a  se habla de l o s  medios de comunicacibn 

necesarios para que l a  red  funcione. Estos recursos son: correo, 

sistemas t e l e fbn i cos  y te leg rá f i cos ,  buenos caminos (para l a  

entrega de documentos), f e r r o c a r r i l e s  y t ranspor te  dereo (Lelo,  

1992, p. 253). Desde es ta  perspectiva, una red  puede concebirse 

para aprovechar l o s  recursos d isponib les,  segtln sea l a  real idad.  

2. Es t ruc tu ra  

Ex is ten  t r e s  t i p o s  de redes segdn l a  conf igurac ibn de l a  

e s t r u c t u r a  lbg ica .  Esta l a  es t ruc tu ra  de red  en e s t r e l l a  o red  

cent ra l i zada,  con un centro coordinador y unidades de informacibn 

vinculadas. La segunda modalidad es l a  red d i s t r i b u í d a ,  conocida 

también como descentral izada. Finalmente es ta  l a  red  jerarquica.  



Graficarnente l a s  t r e s  redes bas icas  mencionadas t ienen l a  

s i ~ . ~ i e n t e  forma: 

I lustrac i6n no. 1: Red de estructura jerarquica 

I lustrac ión no. 2: Red de estructura en e s t r e l l a  

I lustrac ión no. 3: Red d e  es tructura  d i s t r ibu ida  
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A partir de estos tres tipos se pueden establecer distintas 

cumbinaciones de redes. Por ejemplo; red centralizada y 

jerárquica, red distribuida y centralizada. Puesto en otros 

t&rminos, una red puede estar organizada bajo la estructura de 

estrella, con un centro coordinador general y centros 

coordinadores nacionales en cada país. La coordinacibn dependerd 

del tipo de estructura y de los acuerdos a los que hayan llegado 

los miembros de la red. 

A partir de lo anterior, en una red electrbnica se podria 

hablar de las terminales, impresoras y otros elementos 

perif&ricos; los medios de procesamiento y de almacenamiento; los 

medios de transporte de la red. En cuanto al equipo, se podría 

hablar de características del procesador, definicibn de la 

capacidad de memoria principal y sus m~ltiples formas (discos, 

cintas, CD-ROM, etc.). Respecto a la red, se hablaría de la 

elegir un servicio de transmisibn de datos, eleccibn de 

componentes que servirdn como medios de transmisibn, organizacibn 

de la red, etc. 

3. Organizacibn 

Tener una red no es suficiente, ya que es solamente una 

parte de la solucidn del problema. Los expertos señalan que es 

necesario establecer una organizacibn que asegure el 

funcionamiento normal de la red (Seminario-Taller sobre las 

experiencias de las redes regionales de informacibn en Am&rica 

Latina, 1989, p. 21). 

En la organizacibn administrativa de una red se deben 

establecer: a) una estructura organizativa, b) una estructura 

administrativa y c) y una instancia t&cnica. 



a) Estructura organizativa 

Una red debe contar con un grupo coordinador, que se rija 

por el reglamento establecido por los miembros de la red. Segdin 

Delgado y Cruz, el comite tiene que definir las pautas de la 

organizacibn interna (1985, p. 38), fijar los objetivos del 

sistema, las políticas, los criterios para el uso de los recursos 

actuales, el desarrollo de nuevos productos y servicios, el 

establecimiento de normas y otros aspectos. 

b) Estructura administrativa 

Su funcibn serA poner en prActica las decisiones del nivel 

anterior, de acuerdo con las funciones típicas de la 

administracibn que incluyen: planificar, elaborar planes de 

trabajo, establecer programas y analizar la viabilidad de estos, 

elaborar controles de calidad, determinar los recursos 

necesarios, buscar las fuentes de financiamiento, establecer 

controles para asegurar el cumplimiento de los planes de trabajo, 

así como los mecanismos para evaluar el desempeño de la red. 

C) Instancia tecnica 

Una de las funciones mAs importantes de la gestibn de la red 

es brindar el apoyo que se requiere para actualizar el manejador 

de las base de datos; el diseño, la instalacibn de "hardware" y 

"software" adicional y modificar las estructuras en las bases de 

datos; capacitar al personal; detectar y corregir los errores en 

el sistema y preparar la documentacibn tecnica. 

4. Ejemplos de redes de informacibn 

El nomero de redes de informacibn crece constantemente y la 

regibn latinoamericana no es la excepcibn en este proceso. SegGn 

el Seminario-Taller sobre las experiencias de las redes 



regiunales de infurmacidn en &&rica L a t i n a  (1987. p. 162), por 

lo menos una de ellas funciona desde 1967. Las dreas temdticas 

que abordan son variadas. Brindan diferentes servicios y 

productos, entre el los: servicio d e  fotocopias, asistencia 

técnica, servicio de diseminación selectiva de información, 

servicios tradicionales de biblioteca, boletines de resúmenes, 

boletín de alerta, bibliografías especializadas, directorios, 

catdlogos colectivos, bases de datos y bibliografías temdticas. 

a. En América Latina 

Algunos ejemplos de estos sistemas d e  informacion son los 

siguientes: Sistema de Información para la Planificación 

Económica y Social del Caribe (CARISPLAN), Sistema Internacional 

de Información para el Desarrollo (DEVSIS), Sistema de 

Documentación sobre Población en America Latina (DOCPAL) y Red 

Latinoamericana de Información y Documentación en Educación 

(REDUC 1 . 

b. En el mundo desarrollado 

SegGn Stover (1993, p. 88), en este sector del mundo las 

redes mds conocidas son: OCLC (Online Computer Library Center), 

RLIN (Research Libraries Information Network), WLN (Western 

Library Network), y UTLAS (University of Toronto Library 

Automation System) . 

F. Características generales de una red 

Ya s e  ha mencionado que una red puede estar conformada por 

una estructura bdsica, o bien, por una combinación de 

estructuras. Aparte de esto, las redes pueden especializarse en 

dreas temáticas, agruparse en categorías por alcance geográfico 

y por el tipo de red (por ejemplo: red de productos de 

información). Cualquiera que sea el tipo de red debe reunir un 



conjunto de car~cterísticas que la hagan funcional. Atherton 

(1978, p. 146) proporciona una lista de caracteristicas 

generales, como son: 

1. Una estructura administrativa que asegure una 

responsabilidad legal y fiscal, la planificacidn y 

formulacidn de la política. Esto exige un compromiso, un 

acuerdo para las operaciones comunes. 

2. La identificacidn de nodos susceptibles de servir de base en 

la reparticidn de funciones específicas y en la 

configuración geogrdfica. 

3. La identificacidn de grupos de usuarios principales y 

disposiciones para la asignación de la responsabilidad de 

servicios de información a suministrar a todos los usuarios 

en el conjunto de .la red. 

b 

4. La identificación de niveles de servicios que respondan a 

las necesidades bdsicas de los grupos de usuarios, como 

tambi&n a sus necesidades específicas y la distribución de 

cada tipo de servicio entre los nodos de la red. 

5. El establecimiento de un sistema de comunicación que permita 

una forma de transacciones conversacionales y haya sido 

diseñado para soportar la carga de mensajes y documentos 

deseada en cada nivel de operación. 

6. El establecimiento de cddigos para los mensajes que aseguren 

la comprensión entre los nodos de la red. 

7. La existencia de un registro bibliogrdfico que permita 

localizar los documentos deseados en el seno de la red. 

8. Una capacidad de conmutacidn que permita la interconexión 
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con otras redes y determine el nivel óptimo de las 

comunicaciones En el seno de la red. 

9. Pautas para la seleccihn de lo que debe formar parte de la 

red. 

10. Criterios y procedimientos de evaluación que suministren 

medios de retroalimentacihn proveniente de usuarios y 

operadores, y medios para la evaluación y modificacihn de la 

red para responder a necesidades operacionales especificas. 

11. Los programas de formacihn que permitan dar instruccihn 

necesaria a usuarios y a operadores de sistema, incluida la 

instrucción en materia política y procedimientos. 

G. Requisitos para conformar una red 

Ntiñez y Rodriguez +(1990, p. 221, citando a Nartin, señalan 

que se pueden identificar tres requisitos globales que deben 

cumplirse al establecer una red: 

1. Se requiere un considerable apoyo financiero y el compromiso 

de los participantes. 

2. El grupo de participantes debe establecer las tareas 

especificas a ejecutar y la forma en que deben ejecutarse: 

qué debe hacerse y chmo. 

3. Facilitar el acceso inmediato a bases de datos por medio de 

computadores y la tecnología de comunicaciones. Esas bases 

de datos se pueden originar tanto en el sector pQblico como 

en el privado. Parte del equipo requerido lo componen los 

recursos para telecomunicacihn (módem, teléfono, telex, fax, 

etc. ) .  



El evito en una red de bibliotecas depende básicamente de 

los sig!iientes elementos (Ibid.): 

1. Los objetivos del sistema (en este caso una red) deben ser 

establecidos y acordados por todos los miembros. 

2. Debe identificarse cuAl ser& la función de la red. Es 

decir, responder al qu& antes del cómo. 

3. Deben establecerse los requerimientos tecnicos del sistema, 

identificar los problemas y resolverlos. Por ejemplo, 

ndmero y tipos de sistemas, protocolos, normas, diseño de 

bases de datos, etc. 

4. Definir las políticas generales que determinen quien harA 

que, cuándo y cómo (Kent y Galvin, 1979. p. 28). 

AdemAs de todo la. que se ha mencionado, es importante hacer 

un anAlisis de lo que existe, para saber con que se cuenta. Esta 

es una parte importante del proceso de diseño. Atherton señala 

que: 

El diseño de un sistema nacional (16) de 
información forzozamente depende de la 
infraestructura existente. Es necesario 
evaluar tanto aquellos elementos que puedan 
ser inventariados y medidos, como tambien la 
calidad y cantidad de personal, los recursos 
financieros, las colecciones de documentos, 
su ubicación Y organización, la 
disponibilidad de equipos y tecnicas en 
materia de computación, los convenios 
particulares y cooperativos. Se necesita 
realizar alguna estimación de la cantidad de 
usuarios y de sus relaciones potenciales con 
el sistema ... (1978, p. 17-18). 



H. Algunas características generales y requisitos de una red 

Los puntos abordados anteriormente son lineamientos muy 

generales, aunque algunos autores los tratan mas en detalle. A 

continuación se amplían los que parecen requerir mayor 

aclaración, de acuerdo con las listas anteriores, de Atherton y 

Núñez y Rodríguez. 

1. Los usuarios 

Los usuarios deben ser objeto de mucha atención, ya que 

para ellos se diseña el sistema. Saracevic y Wood abordan el tema 

en Su articulo Los usuarios y los estudios sobre usuarios, en 

donde señalan que "los usuarios son el comienzo y el final de 

todos los sistemas de información" (1982, p. 7 ) .  No tendría 

sentido invertir recursos en la planificación y el control de 

servicios y productos d e  información que n o  van a utilizarse. 

Todo el trabajo se r&liza en función de las necesidades del 

usuario y los servicios deben definirse con base en sus 

necesidades reales y potenciales. Debe existir adecuada 

retroalimentación y evaluación para saber si el sistema de 

información satisface al usuario. El uso de encuestas, 

entrevistas y la tecnica de observación para determinar los 

requerimientos de informacibn es comdn. Existen varias formas 

para conocer los requerimientos de información en las 

instituciones, y una de ellas es identificar "los servicios de la 

institución a su clientela, incluida la información que 

proporciona" (Crowther, Cubero y Sibille, 1990, p. 53). El 

termino usuario es amplio; puede referirse a un usuario 

individual o, a una comunidad o una institución  bid., p. 54). 

2. La cooperación 

Aunque ya se mencionó la importancia de la cooperación de 

las instituciones participantes, e s  conveniente enfatizar este 



aspecto. La American Library Association señala que una red de 

bibliotecas es un tipo especializado de cooperacidn bibliotecaria 

(Paskoff, 1989, p. 94). La cooperacidn se entiende aquí en 

términos muy amplios. Existen numerosas razones que llevan a 

buscar la cooperacidn interbibliotecaria por medio de redes de 

informacidn. Se mencionarin dos de estas. 

El tener acceso a informacibn por medio de un servicio 

expandido de préstamo interbibliotecario se ha identificado como 

un aspecto prioritario (Ibid., 1989, p. 94-95). Las unidades de 

informacidn especializadas cubren los temas a fondo, pero la gama 

temática es limitada, y no llenan todas las necesidades de 

informacidn del usuario (Ibid.). Segtln Segal, un aumento en la 

demanda de servicios exige que el bibliotecario especializado 

busque recursos fuera de su unidad de informacidn (1989, p. 85). 

Desde esta perspectiva, para el bibliotecario especializado es 

más importante el acceso a la informacidn que poseerla. Por esto 

ningdn bibliotecario especializado piensa que los recursos de su 

unidad de informacidn estin limitados a su propia institucidn 

(Paskoff, 1989, p. 94-95). 

Segdn Paskoff, la razdn principal para que el director de 

una unidad de informacidn se involucre en redes de informacidn es 

mitigar el problema de los decrecientes recursos financieros 

( Ibid. 1 .  

De acuerdo con los dos párrafos anteriores, la cooperacidn 

por medio de redes, permite el acceso a informacidn sin tener que 

comprarla, y se pueden utilizar registros catalográf icos sin 

tener que crearlos. Los administradores recurren a estas vías 

para estirar su presupuesto ( Ibid. ) . 

El acceso a una red es un mecanismo de concesidn que no 

puede verse como un lujo. En la medida que se trabaje con 

colecciones impresas en papel estas se deben compartir (Molholt, 



1989, p. 84).  La cooperacibn será pos ib le  en l a  medida en que 

una i n s t i t u c i ó n  ponga sus prapios recursos a d isposic ión de 

o t ra (s1 ,  ya se t r a t e  de acervos informat ivos,  espec ia l is tas  

ca l i f i cados ,  acceso a un mayor volumen de información, etc.  

(Segal, 1989, p. 85). A l len  t iene raz6n cuando señala que l o s  

b i b l i o t e c a r i o s  que trabajen en aislamien t o  tendrán poco impacto 

(1993, p. 237). 

3. Requerimientos técnicos de l  sistema 

a. Establecimiento de normas 

SegQn e l  D icc ionar io  de l a  Lengua Española norma es Regla 

que se debe seguir o  que se deben a jus ta r  l a s  conductas, tareas,  

act iv idades,  e tc .  (1984, p. 958). Normalizar, segQn e l  mismo 

d icc ionar io ,  s i g n i f i c a  Regularizar o poner en buen orden l o  que 

no estaba (1 b id .  l .  Ama* Noguera def ine e l  termino norma como: 

Especi f icación técnica, u o t r o  documento 
accesib le a l  pQbl ico, redactada con l a  
cooperación y consenso o aprobación general 
de todos l o s  representantes de l o s  in tereses 
directamente involucrados. Se basa en l o s  
resul tados reconocidos de l a  c iencia,  l a  
tecnología y de l a  experiencia, con miras a 
procurar e l  máximo de l o s  bene f i c ios  a l a  
comunidad, y  es aprobada por un organismo a 
n i v e l  nacional, regional  o in te rnac iona l  
(1989, p. 58). 

"Las normas son esenciales para l a  rea l i zac ión  correcta de 

nuchas act iv idades.. .  Virtualmente, t ienen un va lo r  potencia l  en 

todos l o s  campos, y  l a s  b ib l io tecas  no son l a  ehcepción" (Lancas- 

t e r ,  1983, p. 327). Entre sus funciones es tá  l a  de p o s i b i l i t a r  

l a s  transacciones de intercambio de información. También cumplen 

o t ras  funciones, por ejemplo, permiten establecer  comparaciones 

en t re  d i s t i n t a s  unidades de información. En toda unidad de 

informacidn ex is ten normas para l o s  ob je t ivos ,  l o s  serv ic ios ,  l a  



organizacidn de los recursos bibliogr&ficos, facilidades físicas, 

colecciones, administracidn, personal, presupuesto, equipos, 

procesamiento de informacidn y diseño d e  bases de datos. 

La International Standard Organization (ISO) es la 

organizacidn mds influyente en el campo de la normalizacidn 

(Tanenbaum, 1989, p. 29). 

A manera de ilustracidn, se comentaran algunos aspectos 

relativos a la normalizacidn en cuanto a equipos, procesamiento 

de informacidn y diseño de bases de datos. 

i. Para equipos 

S e  refiere a la compatibilidad del equipo. Bender señala 

que la incompatibilidad de &te puede ser un problema (1993, p. 

218). Hall considera ,que "uno de los objetivos importantes de 

cualquier red es permitir la compatibilidad de los equipos" 

(1992, p. 31). En la actualidad s e  produce una variedad 

considerable de marcas de equipo computacional. Por lo tanto, es 

necesario abordar el campo de estandares para lograr la 

comunicacidn que permita un intercambio eficiente. En este 

sentido, cabe mencionar que el desarrollo tecnoldgico de las 

empresas fabricantes estA resolviendo satisfactoriamente el 

problema de comunicacidn entre diferentes marcas, tales como IBM 

y Macintosh. Hoy dia se han desarrollado protocolos (17) que 

facilitan enormente el proceso de comunicacidn en cuanto a redes. 

La tendencia es que las normas garanticen que los diversos 

equipos se puedan operar en redes y otras formas de interaccidn. 

ii. Para el proceso de informacidn 

Segdn Connsul, un pre-requisito para trabajar en redes de 

unidades de informacidn es la uniformidad en tecnicas y metodos 

entre los participantes (1989, p. 226). Dentro del campo de la 



documentacibn, la normalización afecta, entre otras, las 

siguientes breas: 

Formatos de fichas catalograficas 

Asientos principales 

Descripcibn bibliogrbfica (ISBDI 

Ndmero ISBN 

Ndmero ISSN 

Cbdigos normalizados para intercambio 

Etiquetas de los campos de registros 

Lenguajes de indización 

Para el drea de descripcibn bibliogrbfica se tienen las 

Reglas d e  Cata logación Angloamericanas, Con respecto a los 

lenguajes de indización, existen numerosas posibilidades en el 

campo secular, pero no en el campo de la teología. ATLA ha 

producido el R e l i g i o n  indexes: Thesaurus que estd escrito en 

inglés, lo que no deja de ser una limitación en una región 

mayormente de habla hispana y portuguesa. Con anterioridad, se 

han realizado dos esfuerzos que tienen severas limitaciones: el 

Tesauro Evangélico y el Tesauro de R e l i g i ó n .  

iii. Para el diseño de bases de datos 

Si la red procura intercambiar informacibn, es de vital 

importancia que se coordine el diseño de las bases de datos. Los 

campos de los registros de las bases de datos deben ser 

compatibles, para que se pueda intercambiar la informacibn. Por 

ejemplo, Stover señala que OCLC, RLIN, WLN y UTLAS (mencionadas 

en el punto II.E.4.b del presente trabajo), utilizan el formato 

MARC en sus bases de datos (1993, p. 88). 

Hay variantes del formato MARC que se han elaborado para 

regiones geogrbficas determinadas, tal como: el MARCAL, para 



América La t ina ;  e l  USMAR, un formato norteamericano; AUSMAR, una 

v a r i a n ~ z  d e l  MARC, para Aus t ra l i a .  También e x i s t e  e l  UNIMARC, un 

formato de MARC en e l  que se pueden t r a d u c i r  o t r o s  formatos de 

MARC. Aparte d e l  formato MARC, e x i s t e  también en América L a t i n a  

o t r o  formato, u t i l i z a d o  por CEPAL (18), Sistema de informacicín 

b i b l i o g r á f i c a :  uso de hojas de trabaio (HDB y HAC) Y t a r ~ ~ e t a  de 

r e g i s t r o  b ib l iogrd f ico  (TRB). Este consta de 97 campos. En su 

inves t igac idn ,  González y Robinson (1991) presentan una opcidn 

más en su "Propuesta para e l  uso de un formato normalizado para 

e l  intercambio de i n  formacicín bibl iogrd f i c a  automatizada en Costa 

Rica".  Las autoras dan una l i s t a  de l o s  campos m0s impor tantes 

para e s t r u c t u r a r  una t a b l a  de d e f i n i c i d n  de campos. 

Idealmente, l o s  r e g i s t r o s  b i b l i o g r 0 f i c o s  deben mantener 

elementos comunes. Esto s i g n i f i c a  campos con ndmeros de 

e t i que tas  comunes, extensidn uniforme, etc .  Afortunadamente 

e x i s t e n  formatos que resuelven l o s  problemas de incompat ib i l idad.  

I 

b. "Software" 

Para procesar l a  informacidn b i b l i o g r 0 f i c a  e x i s t e  una 

ampl ia var iedad de "software" en e l  mercado, y mucho se encuentra 

en uso en l a s  unidades de información secular ,  como: DBase I V ,  

Fox Base, Oracle. Algunos funcionan tan to  en ambientes 

monousuarios o mul t iusuar ios.  Ent re  l o s  sistemas or ien tados a l a  

b i b l i o t e c o l o g í a  (19) están: LOGICAT, MICROISIS, LS2000, SIABUC, 

VUBIS, ABSYS. 

4. Sistemas de comunicacidn y telecomunicación 

En sus l i s t a s  Atherton, Ndnez y Rodríguez (subcapí tu lo  F, 

puntos 5 y 8, y subcapí tu lo  G, punto 3)  co inc iden en l a  

impor tanc ia  de un sistema de telecomunicaciones para l a  

comunicacidn personal y para l a s  t ransacciones de in fo rmac idn  

(acceso e in tercambio) .  Para e l  t ranspor te  de in formación en l a  



moda1 idad e lec t rón ica es conveniente l a  i n f raes t ruc tu ra  de 

I n te rne t ,  que entre sus se rv i c i os  11,-luye e l  correo e lec t rón ico.  

Esto para l a  modalidad e lectrónica.  Para aquel los que todavía no 

t ienen acceso a l a  tecnología requerida, ex is ten  l o s  métodos mds 

t rad ic iona les ,  como e l  correo, l o s  se rv i c i os  de "cour ier "  DHL, 

OCS, e l  te lé fono y e l  t ransporte te r res t re .  

I n t e r n e t  es un modelo de organización de red de redes. Su 

función es c o n t r i b u i r  a que l a s  organizaciones par t i c ipan tes  

compartan sus recursos que incluyen agencias gubernamentales, 

i n s t i t u c i o n e s  educativas y corporaciones privadas. También 

f a c i l i t a  l a  colaboración ent re  invest igadores (Corbin, 1991, p. 

215). Segdn información de Radiogrdf ica Costarricense S.A. 

(RACSA), I n te rne t  t i ene  mds de 20,000 redes interconectadas, 

f a c i l i t a  e l  acceso a bases de datos de 107 países, t i ene  cerca de 

3.5 mi l lones de usuarios, expande l a s  pos ib i l idades tecnológicas 

y de información, permite e l  intercambio rapido de información y 

o f rece información actualizada. 
t 

En I n t e r n e t  actualmente exis ten muchos catdlogos en l i n e a  

que estdn disponibles, redes de comunicaciones académicas. Las 

i n s t i t u c i o n e s  pagan una cuota mensual a una red regional ,  por 

concepto de membresía, y obtienen acceso no só lo  a catdlogos en 

l í n e a  s i no  también a o t ros  t i pos  de bases de datos ( t e x t o  

completo y b i b l i o g r d f i c a s )  y a "software" de uso pdb l ico  (Stover, 

1993, p. 88) .  

Huang señala algunas desventajas de l  In te rne t ,  como que l o s  

métodos para accesar l o s  OPACs (20) var ían de un catdlogo a o t ro .  

Los comandos, men~les, formatos de pan ta l l a  y l o s  procedimientos 

de "log-on" y " log -o f f "  d i f i e r e n  enormemente y no ex i s te  una 

" i n t e r f a c e "  estdndar para l o s  usuarios (1993, p. 118). 

En Costa Rica, RACSA es l a  i n s t i t u c i ó n  responsable de 

proveer l o s  enlaces para que l a s  organizaciones formen par te  de 



Internet. 

5. Criterios y procedimientos de evaluación 

El propdsito de la evaluación es determinar si el sistema 

funciona debidamente, según fue diseñado; si responde a las 

expectativas del usuario y al buen funcionamiento t&cnico. 

Entre los criterios de evaluacidn Booth menciona los siguientes: 

funciones a ejecutar, datos que se deben almacenar, tiempo de 

respuesta, disponibilidad, seguridad, requerimientos de 

flexibilidad y costo (1983, p. 238). Desde la perspectiva 

t&cnica, enumera una serie de criterios, tales como: que se 

ajuste a los objetivos de la organizacidn, a las normas internas 

y a las reglas del buen diseño  bid., 241). 

Existen diferentes modalidades para evaluar los sistemas de 

informacidn. Por ejemplo, la documentación del diseño, la 

evaluacidn por medio ' de computadora (prototipos, modelos y 

simulación), evaluacidn del diseño (revisidn t&cnica y revisidn 

del usuario) (Ibid., p. 243-254). 

6. Programas de instrucción necesaria para los usuarios 

Este es un aspecto muy importante para que una red de 

informacidn funcione eficientemente. Una de las funciones de la 

red es la capacitación (Connsul, 1989. p. 227). Núñez y 

Rodríquez señalan que uno de los requisitos principales para la 

implantacidn de una red es la capacitación del recurso humano 

( 1990, p. 63 ) . Segdn Bender : 

Es generalmente aceptado que el uso y manejo 
efectivo de la información y de tecnologías 
de la información requiere de una 
capacitación continua o de un continuo 
aprendizaje. En la Edad de Informacidn, cada 
individuo necesita un nivel basico de 
destrezas para el uso de información y de 



tecnologías de la informacibn. Las 
cambiantes tecnologías rxigen que con 
frecuencia se actualic~n estas destrezas. 
(1993, p. 2 2 6 ) .  

La instruccibn debe incluir el uso de las redes eiectrdnicas 

de informacidn, ya sea por medio de manuales o instruccibn 

presencial, el uso de Internet (que capacite al usuario para la 

bbsqueda en bases de datos remotas, catAlogos, índices, fuentes 

de texto completo, etc.); el uso de bases de datos, instruccibn 

basica en el uso del equipo computacional, uso del "software" 

(windows, UNIX, DOS, manejadores de bases de datos, etc.) y guías 

para usar la red en forma no electrbnica. 

7. Apoyo financiero y compromiso de los participantes 

Las redes de informacidn aportan muchos beneficios, pero 

tambign ocasionan gastos. Si es una red electrónica, habra que 

cubrir los gastos correspondientes a las telecomunicaciones, la 

tecnología requerida ' y  el personal. Si es la red no es 

electrdnica, habra que cubrir algunos rubros similares y otros 

distintos. Siempre se necesitar& personal para que elabore los 

productos y brinde los servicios. Dadas la condiciones socio- 

econdmicas de Psta regidn, no es factible plantear una red de 

inforrnacidn autogestionaria. La mayoría de las redes de 

informacidn requieren de financiamiento externo. Por esto se dice 

que: 

Como cualquier "bien pdblico", las redes de 
informacidn no necesariamente tienen que 
plantearse como autofinanciables desde un 
punto de vista comercial. En la práctica no 
se enc~entran muchos ejemplos de servicios de 
informacidn tPcnica que sean completamente 
autosuficientes (Seminario-Taller sobre las 
experiencias de las redes regionales de 
informacibn en America Latina, 1988, p. 28). 

Lo anterior puede verse con claridad en las descripciones 



comparativas de las redes, segGn el informe del Seminario-Taller 

sobre las e,:periencias de las redes regionales de informacibn en 

Amgrica Latina. Estas, en su gran mayoría, dependen de 

f inanciamiento externo ( I b i d . ,  p. 79-160) 

8. Recurso humano 

El recurso humano. Este es fundamental en el Bxito 0 el 
fracaso de la implantacibn y operacibn de un sistema de informa- 

cibn (Lelo, 1992, p. 252). 

Para una red de informacibn el recurso humano debe tener 

conocimiento y experiencia en varias Areas: procesamiento de 

informacibn, manejo de bases de datos, equipo computacional, 

equipo perifgrico de computacibn, "software" complementario para 

el procesamiento de informacibn (procesadores de texto) y acceso 

a las redes de inf ormacibn , tanto nacionales como 

internacionales. 



CAPITULO 1 1 1  

PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 



A. T ipo  de inves t igac ibn  

De acuerdo con l a s  de f i n i c i ones  sobre t i p o s  de inves-  

t i gac i bn ,  y por  sus ca rac te r í s t i cas ,  e l  presente t r a b a j o  puede 

i d e n t i f i c a r s e  como una inves t igac ión  desc r ip t i va .  Seg6n Blanc 

Nasías, es te  t i p o  

... comprende l a  descr ipc ión,  r eg i s t r o ,  anA- 
l i s i s  e  i n t e rp re tac i bn  de natura leza ac tua l ,  
composicibn de l o s  fenbmenos y su proceso. 
Es dec i r ,  cbmo una cosa o grupo o persona 
funciona en e l  presente (1981, p. 18). 

En ese sen t ido  l a  i nves t igac ibn  t r a t ó  de conocer e l  estado 

ac tua l  de l a s  unidades de in formacibn teo lbg ica  en América 

La t i na ,  par t i cu la rmente  en l o  r e l a t i v o  a: equipo d ispon ib le ,  

recursos humanos, variedad y cant idad de recursos b i b l i o g r á f i c o s ,  

recursos técnicos,  necesidades de informacibn, s e r v i c i o s  de 

in formacibn y programas.de computadora. También se i n v e s t i g b  l a  

necesidad de c rea r  una red lat inoamericana de informacibn teo lb -  

g ica ,  pa r t i endo  de un pre-d iagnbst ico o es tud io  de 

p r e f a c t i b i l i d a d  (véase Qpéndice no. 5 ) .  

B. Suje tos  

La pob lac ibn  de es tud io  estuvo cons t i t u i da  por l o s  miembros 

de l a s  organizaciones ALIET y CETELA. Las ent idades miembros de 

es tas  organizac iones estdn involucradas en procesos de formacibn 

t eo l bg i ca  que van desde l a  formacibn básica en unas, hasta e l  

doctorado en o t ras .  Segdn e l  Directuriu de instituciones de 

educación teulógica y afines, afiliadas y no afiliadas a ALIET 

Por países, l a  mayoría de e l l a s  cuenta con unidad de informacibn. 

Estas organizaciones aparecen en l a  l i s t a  de i n s t i t u c i o n e s  

miembros de ALIET y CETELA. ALIET t i e n e  67 miembros y CETELA 17. 

Las i n s t i t u c i o n e s  que son p a r t e  de CETELA aparecen señaladas con 



un asterisco ( $ 1 .  

La información fue proporcionada por los encargados de las 

unidades de información teolbgica. 

LISTA DE INSTITUCIONES MIEMBROS DE ALIET Y CETELA 

NORTEAMERICA 

Centro Cultural Mexicano, Facultad de Teología 

Comunidad Teolbgica de M&xico 

Instituto y Seminario por Extensibn 

Seminario Episcopal San Andr&s 

Seminario Metodista de M&xico 

Seminario Nazareno Mexicano 

Seminario Teolbgico Presbiteriano de M&xico 

Facultad Latinoamer de Estudios Teolbgicos - LOGOI 

CENTROAMERICA Y PANAMA 

Centro Ecum&nico de Formacibn y Accibn Social 

Escuela de Estudios Pastorales 

Instituto Bíblico Menonita 

Instituto Misionolbgico de las Am&ricas 

Seminario Bíblico Latinoamericano t 

Universidad Nazarena 

Instituto Bíblico Bautista 

Centro Guatemalteco de Teología Práctica, Escuela 

Regional de Occidente 

Institut~ Bíblico Berea 

Instituto Bíblico Guatemalteco 

Instituto Federico Crowe 

Oficina Latinoamericana de Educacibn Cristiana 

Seminario Anabautista Latinoamericano 

Seminario Episcopal Santo Tomás 

M&xico 

M&xico 

M&xico 

M&x i co 

M&xi co 

M&x i co 

M&x i co 

U.S.A. 

Costa Rica 

Costa Rica 

Costa Rica 

Costa Rica 

Costa Rica 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemal a 

Gua tema 1 a 

Guatemal a 

Guatemala 

Guatemala 

Guatemala 

Guatemal a 



Seminario Evangélico Presbiteriano 

Seminario Teoldgico Na,qreno 

Seminario Teoldgico Qudquero 

Facultad Teológica Hondureña t 

Instituto Bíblico Menonita por Extensidn 

Instituto Bíblico, Iglesia EvangPlica y Reformada 

Seminario Bíblico de Santidad 

Seminario Teoldgico Bautista de Honduras 

Seminario Teoldgico Reformado Abierto 

Departamento de Teología: CEPAD 

Facultad EvangPlica de Estudios Teoldgicos % 

Instituto Biblico y Seminario Moravo 

Seminario Teoldgico Bautista de Nicaragua % 

Instituto Biblico La Buena Tierra 

Instituto Biblico Panameño 

Seminario Latino Internacional 

SURAMERICA 

ISEDET * 
ISETRA % 

Instituto Ecumenico de Post-Graduacao t 

Instituto Ecumenico de Post-Graduacao em Ciencias 

da Religiao t 

ITEBA % 

Co-Extensidn 

Instituto Biblico de la Cruzada Cristiana 

PROMESA * 
Seminario Biblico de Colombia 

Seminario Teoldgico Presbiteriano y Reformado 

de la Gran Colombia % 

Comunidad Teoldgica de Chile t 

Centro Cristiano de Recursos Educativos 

Centro d e  Educación Teoldgica Popular: 

Iglesia Evangélica Unida 

Guatemala 

Guatemal 3 

Guatemala 

Honduras 

Honduras 

Honduras 

Honduras 

Honduras 

Honduras 

Nicaragua 

Nicaragua 

Nicaragua 

Nicaragua 

Panamd 

Panamd 

Panamd 

Argentina 

Bolivia 

Brasi 1 

Brasi 1 

Brasi 1 

Colombia 

Colombia 

Colombia 

Colombia 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

Ecuador 



Centro Evangelístico y Discipulado (HCJB) 

Centro Luterano de Edccacibn Teolbgica 

Departamento de Educacidn Teolbgica 

Instituto Teolbgico Filadelfia 

Seminario Teolbgico Nazareno Sudamericano 

Comunidad Bíblico-Teolbgica 4 

Comisidn de Educacibn Teolbgica (Iglesia Evangélica 

Peruana 

Seminario Iglesia de Santidad de los Peregrinos 

Departamento ETE, ADIEL 

Instituto Teolbgico Juan de Frías 

Programa Abierto de Capaci tacibn Teolbgica * 
Seminario Evangélico de Caracas 

CAR 1 BE 

Seminario Evangélico de Teología t 

Seminario Teolbgico Bautista, 

Colegio Bíblico Misionero 

Colegio Bíblico Mizpa 

Colegio Bíblico Pentecostal 

Departamento de Religibn 

Seminario Evangélico de Puerto Rico * 

Ecuador 

Ecuador 

Ecuador 

Ecuador 

Ecuador 

Perú 

Perd 

Pero 

Venezuela 

Venezuela 

Venezuela 

Venezuela 

Cuba 

Cuba 

Puerto Rico 

Puerto Rico 

Puerto Rico 

Puerto Rico 

Puerto Rico 

C. Variables del estudio 

Es indispensable contar con variables e indicadores para 

evaluar los recursos humanosy bibliogrAficos, el tamaño de las 

colecciones, las necesidades de informacidn, los servicios y los 

productos de informacidn. Las herramientas que proveen esta 

instrumentacidn se llaman normas bibliotecarias. Varias obras 

abordan específica o parcialmente esta temAtica. Algunas de 

ellas son: Withers, F. N - ,  Normas para l o s  s e rv i c io s  

b i b l i o t e c a r i o s :  es tudio  internacional (21 1 ;  Lancaster , F. W .  Y 
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Joncich, M =  J., Evaluacidn y  medicidn de l o s  s e r v i c i o s  b i b l i o t e -  

ca,-ios (22 ) ; Normas para el s e r v i c i o  bibA i o t e c a r i o  en i n s t i  tu-  

ciones de enseñanza super ior  y  de invest igacidn;  Standards f o r  

col l ege  1  i b r a r i e s ;  y L ib ra ry  p o l i c i e s :  ana lys is ,  formulat ion and 

use i n  academic i n s t i  tu t ions .  

Las normas varían segdn la categoría de la biblioteca. 

Evidentemente, las normas bibliotecarias del mundo desarrollado 

serían difíciles de cumplir en los paises en vías de desarrollo 

(Withers, 1975, p. 445-446). Por lo tanto, para este trabajo s e  

tomaran en cuenta algunos parametros establecidos por ALIET en su 

Reglamento de acred i tac idn  (1989, p. 10-12. ) . ~ s t o s  criterios 

aparecen en el Anexo no. 1. Otras variables, como la descripcibn 

bibliografica, servicios y productos de informacibn y personal de 

las unidades de informacibn s e  han definido con base en la teoría 

de la bibliotecología y ciencias de la informacibn. Con respecto 

al equipo indispensable para ser parte de Internet, se toman en 

cuenta, basicamen te, los requerimien tos especificados por 

Radiografica Costarricense, S.A. (véase Anexo 2). 

A continuacibn se ofrece el cuadro de variables para esta 

investigacibn: 

Cuadro no. 1 
-- - 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar los re- 

cursos huranos con que 

cuentan las unidades 

latinoarericanas de in- 

foreacidn teoldgica. 

VARIABLE 

Recursos hura- 

nos 

DEFIWICIOW 

Recurso hurano de la 

UI, su forracidn aca- 

dkrica o tkcnica y su 

experiencia. 

OPERACIOWALIZACION 

Se considera aceptable si el re- 

curso hurano es un profesional en 

bibliotecologia; redianarente 

aceptable si no es profesional 

pero tiene experiencia en el car- 

po; y no aceptable si no tiene 

experiencia en el carpo ni forma- 

ci6n bibliotecaria. 

IWSTRUWENT. 

Cuestionario, 

preguntas nos. 

14, 15, lb, 17, 

18- 19, 20, 22. 



Cuestionario, 

pregunta no. 5. 

Cuestionario, 

preguntas nos. 

6, 7, 8. 

Cuestionario, 

preguntas nos. 

12, 13. 

Recorerdrriones de 

los encuentros de: 

Educación 

tealógica es 

situaciones de 

sobrevivencia y 

Educación 

Tealógica en Abya- 

Yala 

2. Detorr.. qr la  varie- 

dad U¿ recursos biblio- 

gr i f icos,  no bi- 

bl iogrif icos y no con- 

vencionales disponibles 

en l a s  unidades latino- 

arericanas de in- 

forracidn teoldgica. 

3. Ident if icar  e l  tara- 

ño de l a s  colecciones 

de l a s  unidades latino- 

arericanas de inforra- 

cidn teoldgica. 

4. Detectar l a s  necesi- 

dades de inf orracidn 

actuales  del usuario 

inst i tucional  en e l  

carpo de l a  teología en 

firkrica Latina. 

Recursos bi- 

bl iogrif icos,  

no bibliogrdfi- 

cos y no con- 

vencionales 

Taraño de la 

coleccidn 

Necesidades de 

inforracidn 

Los d i s t in tos  tipos de 

soporte de la  informa- 

cibn: libros, revis- 

tas ,  ricrofichas, au- 

diovisuales, grificos, 

cartoyrdficos, archivo 

de datos legible5 por 

rdquina. 

El ndrero to ta l  de do- 

curentos de l a  colec- 

cidn (en cuaIquiera de 

los  soportes de infor- 

racidn disponibles en 

l a  DI). 

Necesidades de 

inforracidn que tiene 

el. usuario para 

resolver sus problemas 

en su quehacer inves- 

t igat ivo y docente. 

Se conL4orard una coleccidn ruy 

variada aquella que contenga 5 

tipos de soportes; variada aque- 

l l a  que contenga de 3 a 5 

soportes; y poco variada l a  que 

contenya renos de 3 t ipos de 

soportes. 

Se c las i f i ca ra  coro U1 grande 

aquella con rds  de 10000 docu- 

rentos; como mediana aquella que 

tenga de 4000 a 10000 documentos; 

y CMO pequeiias aquellas con re- 

nos de 4000 docurentos. 

Se determinara l a  deranda de 

servicios y productos de 

inforracibn de acuerdo con l a s  

necesidades de inforracibn del 

usuario: de rucha deranda rayor 

a l  BOZ, de mediana deranda del 

60Z a l  802 y poca deranda renor 

del 60%. 



en las unidades latino- 

anericanas de inf orma- 

servicios aquella que brinde 

selectiva de informa- 

cibn, bibliograf ias, 

archivo vertical, ba- 

ses de datos automati- 

z a d a ~ ,  alerta, abs- 

cursos tecnicos que 

utilizan para procesar sificacibn y herra- 

la informacibn en las 

unidades 

latinoamericanas de in- 

formacibn teolbgica. 

mientas para la indi- 

iacibn (todos estos de 

aceptacibn generaliia- 

da para el procesa- 

miento de la informa- 

cibn l. 

ral, un sistema de clasificacibn 

aceptable y un sistema de indiia- 

cíón universal; como unidad de 

inforaacibn semi-normal izada 

aquelia que utilice reglas de 

catalogacibn de aceptacibn gene- 

ral; y no noraalizada aquella que 

no utilice ninguno. 



las unidades latinoaee- 

riranas de inforwaci6n 

Srart, Wordperfect, una U1 idbnea la que tenga al 

res, estadísticos, datos y un procesador de texto; 

D. Instrumentos para la recolección de información 

1. Validación del instrumento 

Para seleccionar la muestra s e  tomó consideraron los 

siguientes elementos (23): a )  las unidades de información 

teológicas, en su mayoría, están dirigidas por personal 

bibliotecario empírico; b) un pequeño número de 8stas unidades de 

información disponen de bibliotecarios profesionales; y c) casi 

todas cuentan con personal que desempeña labores asistenciales. 

Román Haza señala respecto al cuestionario y la prueba piloto, 

que el investigador "... necesita probarlo en sujetos con 

caracteristicas similares a los que formarán su muestra. En 

cierto sentido, la prueba piloto e s  en sí misma un estudio en 

miniatura" (1990, p. 33). Por lo tanto, s e  consideró conveniente 

escoger una muestra con características parecidas a las del 

universo de inter8s. Con base en lo anterior, se realizó una 

prueba piloto entre un grupo d e  ocho personas. Este grupo estuvo 

integrado por tres bibliotecarios profesionales, tres personas 

que trabajan empíricamente en unidades de información y dos 



personas que realizan tareas de naturaleza asistencial. > E l  

propdsito de esta prueba fue medir la eficacia y la idoneidad del 

cuestionario en cuanto a: redaccidn, orden de las preguntas, 

ambigüedad, falta de exhaustividad y presentacibn general. El 

cuestionario se entregb y recogib personalmente. 

2. Descripcibn del cuestionario 

El cuestionario fue diseñado para efectos de la realizacibn 

del diagndstico (véase el Apéndice no. 2). Esta herramienta 

consta de seis secciones: a) datos generales de la institución; 

b) datos de la unidad de información; c) necesidades de 

informacidn del usuario; d) datos generales del personal; e) 

equipo; y f) observaciones. La mayoría de las preguntas son 

cerradas, ha algunas son semiabiertas, y muy pocas son abiertas. 

Estas secciones abordan detalladamente los siguientes 

aspectos: a )  datos generales de la institución: información de 

naturaleza general, como dirección, apartado, teléfono, ciudad, 

país y apartado electrdnico.; b) datos de la unidad de 

informacidn: configuración de la colección por tipo de soporte, 

tamaño de la colección, cantidad de títulos de publicaciones 

periddicas, cantidad de obras de referencia, sistema de clasific- 

acidn utilizado, reglas de descripción bibliográfica, obras 

utilizadas para la indización de documentos, y los servicios y 

productos de informacidn que más utilizan los usuarios; c) 

necesidades de informacidn del usuario: motivos q u e  tienen los 

usuarios para usar la informacidn bibliográfica; d) datos 

generales del personal: cantidad y formacidn profesional del 

ptrsonal ; e )  equipo: equipo computacional y de comunicaciones 

disponible y características del equipo, acceso a redes 

electrónicas de informacidn; y f )  observaciones: pregunta 

semiabierta para indagar acerca de la importancia de crear una 

red latinoamericana de informacidn teoldgica. 



3. Descripción de la guía de entrevista 

La guía de entrevista aborda varios aspectos propios de una 

red de información, según la teoría vista en el marco teórico del 

presente trabajo. La función de la entrevista es enriquecer la 

propuesta. Las áreas contempladas son: el usuario, la 

administración, aspectos técnicos, asun tos normativos, productos 

y servicios, aspectos económicos y otros asuntos generales. 

E. Procedimiento para recolectar la información 

La información recolectada se obtuvo por medio de un 

cuestionario y de entrevistas a expertos (V&ase el Apéndice 4: 

Guía de Entrevista). Las personas entrevistadas son: la Licda. 

Marielos Jiménez , Encargada de Servicios del Centro de 

Documentación del ILANUD; el Ing. Luis Blanco Vega, Jefe de 

Sección de Redes, Comunicaciones y Apoyo Técnico, del Centro de 

Informática de la Universidad de Costa Rica y el Ing. Max Cerdas 

López, Director de Información, Consejo Nacional de Investigacio- 

nes Científicas y Tecnológicas (CONICIT). 

F. Procedimientos para analizar la información 

Los datos que se recopilaron en los cuestionarios se 

ana 1 izaron así : 

- Codificación: se hizo por medio del paquete NICROSTAT 
- Conversión de datos (véase el apéndice no. 3 )  

- Diseño de cuadros y gráficos por variable considerada 
Se utilizó el programa NICROSTAT, con el que se calcularon 

porcentajes y promedirs. Para la elaboración de los gráfico5 se 

utilizó el paquete DrawPerfect, versión de 1990. 



CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 



Q. Resultados 

Se enviaron los cuestionarios a 70 UIT en 18 países, cifra 

que corresponde al universo. Se recibieron 21 cuestionarios 

provenientes de 11 paises, lo que es un 30% del universo. El 

Cuadro no. 2 especifica a cuáles países se enviaron los 

cuestionarios y de cuáles de ellos se recibieron los 

cuestionarios. 

Cuadro no. 2 

PQISES Q DONDE SE ENVIARON Y DE DONDE 
SE RECIBIERON CUESTIONARIOS 

PQISES ENV 1 ADOS 
- - - -  

RECIBIDOS 

Qrgentina 
Bolivia 
Brasi 1 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos 
Guatemala 
Honduras 
NBxico 
Nicaragua 
PanamCl 
Perú 
Puerto Rico 
Venezuela 

Para efectos del presente trabajo, los datos indicados de 

las UIT latinoamericanas se refieren a la informacibn obtenida de 

ese porcentaje del universo. Estos datos se evaluaron de acuerdo 

con la operacionalizacibn establecida en el cuadro de variables. 

Los datos aportados por las UIT permiten detallar 

informacibn en varias Areas, tales como: 



Tamaño de l a s  colecciones 

E l  28,57% se considera una colecc idn grande y un mismo 

porcen ta je  como colecc idn mediana. E l  res to ,  42,86% corresponde a  

co lecc iones pequeñas, t a l  como se muestra en e l  G r á f i c o  no. 1. 

Gxdt ico no. i 

TAMAÑO DE LAS COLECCIONES 
DE LAS UIT LATINOAMERICAHAS 

Grande 

lodiana 

Pequeña 

La composici6n id iomát i ca  de es tas  co lecc iones es: 55,93% 

español, 35,25% ing lés ,  3,20% portugués. En menor grado, 5,62%, 

f rancés  y alemán. 

Variedad de l o s  recursos b i b l i o a r á f i c o s  

En cuanto a l  t i p o  de sopor tes de in formacibn,  l a s  

co lecc iones de l a s  U I T  se pueden d i v i d i r  en t r e s  categorías:  a )  

poco var iadas  ( t i enen  menos de t r e s  t i p o s  d i f e r e n t e s  de 

sopor tes ) ,  e l  57,14%; b )  var iadas  ( t i e n e n  de t r e s  a  c inco t i p o s  
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diferentes de soportes), el 23,80% y c) muy variadas (tiene más 

de cinco tipcs diferentes de soportes), el 19%, y (véase el 

Gráfico no. 2). En la categoría de poco variadas tienen 

relevancia las colecciones formadas por libros, aspecto que s e  

había mencionado a inicios del capítulo 11. 

Grdtico no. 2 

VARIEDAD DE LOS RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 
DE LAS UIT LATINOAHERICANAS 

cbd1qos 

m? variada S 

Variadas 

Poco varladas 

Con respecto a los acervos bibliogrAficos de las UIT, el 

100% tiene libros, el 90,48% publicaciones periódicas, 

47,62% audiovisuales, 33,33% material cartogrAfico, 23,81% 

~nicrofichas, 19,05% archivos de datos legibles por máquina y un 

14,29% para otros recursos no especificados. 

El 90,48% indicó que recibe publicaciones peribdicas. El 

'7.52% dejó en blanco esta pregunta. En promedio cada UIT recibe 

124,62 revistas. 



Un buen porcenta je de l a s  UIT, e l  80,95% cuenta con obras de 

r e f e r e n c i a  en sus colecciones, m i m t r a s  que e l  19 05% de jd  en 

b lanco es ta  pregunta. Cada UIT t i e n e  un promedio de 1Y7,67 obras 

de r e fe renc i a .  

Recursos técn icos  u t i l i z a d o s  para procesar l a  in formacidn 

E l  33,33% de l a s  UIT t r aba ja  en forma normalizada. Es dec i r ,  

t r aba jan  con herramientas de aceptación un i ve r sa l :  reg las  de 

ca ta logac ión ,  sistema de c l a s i f i c a c i ó n  y recursos de ind izac ión .  

Dentro d e l  drea de descr ipc ión  b i b l i o g r d f i c a ,  se ha destacado e l  

uso de l a s  r eg l as  de descr ipc ión  b i b l i o g r d f i c a  de aceptación 

un i ve r sa l .  Se ha de f i n i do  que una UIT que u t i l i c e  a l  menos una 

de es tas  r eg l as  t raba ja  semi-normalizadamente. E l  14,28% de l a s  

UIT s a t i s f a c e  es ta  de f i n i c i bn .  E l  52,38% cae dent ro  de l a  

ca tego r í a  de UIT no normalizadas. Es dec i r ,  aunque u t i l i z a n  

sistemas de c l a s i f i c a c i d n  aceptados u obras de ind izac idn ,  no 

usan l a s  mencionadas. Bdsicamente, es tas  UIT usan un e s t i l o  

l i b r e  en sus ta reas  de descr ipc ión  b i b l i o g r d f i c a  (véase Grd f ico  

no. 3 ) .  

Oníflco no. 3 

NIVEL DE NORBALIZACION DE 
LAS UIT LATINOAHERICANAS 



Las UIT utilizan cinco sistemas d e  clasificacibn. El 

sistema +e Clasificación Decimal Dewey e s  el quz más s e  usa, con 

el 42,11%, le sigue el de la Biblioteca del Congreso con el 

14,29%. La Clasificación de Julia Pettee y el sistema de 

Clasificacibn Decimal Universal tienen el 9,52% cada uno, y por 

Último, aparece con el 4,76% la Clasificacibn BibliogrAfica de 

Bliss. 

El 47,62% de las UIT utiliza las Reglas de Catalogación 

fingloamericanas. El 4,76% indica que utilizan otras obras, sin 

especificar cuáles. Por último, el 23,81% escoge la opción de "No 

sabe/no responde". 

Las herramientas de más uso para el trabajo de 

indización son las listas de encabezamientos de materia, con el 

52,38%. Luego le siguen los tesauros con el 19,05%. Según 

especifican, un caso para cada situación, usan un tesauro de la 

UNESCO, un tesauro elaborado por la misma unidad de información y 

l a  B i b l i o g r a f í a  B í b l i c a  L a t i n o  Americana. En relación con la 

bibliografía mencionada, toman como descriptores los que utiliza 

este índice. El 4,76% manifiesta que usa otras obras, sin 

especificar a que s e  refiere. fi1 final, el 19,05% dice que no 

sabet'no responde. 

Servicios Y productos de información 

El GrAfico no. 4 muestra la demanda de servicios y productos 

de información que brindan las UIT con sus respectivos 

porcentajes (ver página 55): 



Grdf i co  no. f 

DEHANDA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 
DE INFORMACION EN LAS UIT 

[IGn porcontalos) 

cuigoe  
otros 

Abstracts 

PrCst. intorbib. 

~1ch1-m vert ical  

DS 1 

Bases de d a t o s  

Ca t&logos 

Alerta 

Blbllograf ias 

PrCst. de rosorva 

Pr6st .  d ~ c l l i o  

PrCst. en sala 

De las UIT analizadas, el usuario utiliza en promedio 5,38 

productos y servicios de información que brindan las UIT. Las 

que disponen de personal profesional en Bibliotecologia y 

Ciencias de la Información brindan un promedio de 6 productos y 

servicios de información. Las UIT que no tienen este tipo de 

personal, brindan un promedio de 4,20 productos y servicios de 

información. Esta situacion es notable si se toma en cuenta que 

sólo el 28,57% es bibliotecario profesional y el 71,42% no lo es. 



Necesidades de informacidn de l  usuar& 

Los s i gu i en tes  datos muestran e l  uso que l o s  usuar ios  hacen 

de l o s  s e r v i c i o s :  

Cuadro no. 3 

USO DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INFORMACION 

SERVICIO/PRODUCTO MUCHO POCO NADA NS/NR TOTAL 

Préstamo a d o m i c i l i o  

Préstamo en sala 

Préstamo de reserva 

Bibliografías 

Ca tdloqos 

DS 1 

Préstamo i n  t e r b i  b l  i o t e c a r i o  

Bases de datos 

A l e r t a  

Archivo v e r t i c a l  

Bases de datos automatizadas 

Abstracts 

Fotocopias 

No sabe/no responbe 

E l  préstamo a d o m i c i l i o  y e l  préstamo en sa l a  son s e r v i c i o s  

con mucha demanda. Esto, por supuesto, es ta  condicionado porque 

son l o s  s e r v i c i o s  que más se br indan, y e l  usuar io  no t i e n e  o t r a s  

a l t e r n a t i v a s .  E l  préstamo de reserva, b i b l i o g r a f í a s ,  a l e r t a ,  

ca tá logos y bases de datos son s e r v i c i o s  de mediana demanda. E l  

r e s t o  de l o s  s e r v i c i o s  caen den t ro  de l a  ca tegor ía  de poca 

demanda. Aquí, nuevamente se debe tomar en cuenta que en 

términos porcentuales esos s e r v i c i o s  y productos se of recen 



menos. 

Los usuarios de las UIT req41ieren la informacibn 

bibliogrAfica para realizar cuatro actividades distintas. Las 

mas sobresaliente son las actividades acad&micas, el 100%. El 

80,95% de los usuarios la requieren para sus investigaciones. 

Esto es totalmente comprensible, ya que estas instituciones se 

dedican a la docencia. Las actividades de esparcimiento demandan 

el 23,81% de la informacihn. En hitirno lugar aparecen l a s  
funciones administrativas de la institucidn, que tambien 

requieren informacidn, pero en un porcentaje mucho menor, el 

14,29% (vease el Gráfico no. 5). 

~réfico no. S 

ACTIVIDADES PARA LAS QUE EL USUARIO REQUIERE 
INFORMACION EN LAS UIT LATINOAHRICANAS 

(En porcentajes) 

I 

tsparcirmento 

~ m i n i s  t ra t ivas  

Investlgaclbn 

ACadCIlCaO 

Datos  ene era les del oersonal 

En t&rminos de categorías de personal, las UIT cuentan con 

un 24% de personal profesional y un 39% de personal considerado 

como asistente. RdemAs, disponen de un 21% de personal 
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denominado de apoyo (tareas mecánicas), un 9% de personal 

administratiro (actividades secretariales) y por dltimo un 3% 

para personal de servicio logistico (actividades de limpieza, 

mensajería y otros). En promedio, cada UIT tiene: 

Cuadro no. 4 

Promedio de las categorías del 
personal de las UIT 

CATEGORI A PROMED 1 O 

Profesional 
Asistentes 
Apoyo 
Administrativo 
Servicio 

La información varía por categorías. Los profesionales son 

el 47,37%, el 57,14% corresponde a asistentes, el personal de 

apoyo es el 33,33%, luego le sigue el personal administrativo con 

el 28,57%, y por Qltimo esta el recurso humano para servicio 

logístico, con el 9,52%. 

A la pregunta ¿ha asistido a cursos de capacitación en el 

campo de la bibliotecología?, un 42,86 respondió que sí, y un 

57,14% contestó que no. El porcentaje de bibliotecarios 

profesionales es el 28,57%, distribuido de la siguiente manera: 

el 19,04% tiene el grado de licenciatura en bibliotecología, el 

4,76% tiene el doctorado en bibliotecología, y un porcentaje 

igual para bachillerato en bibliotecología. 

La información anterior deja un 14,28% que ha recibido 

capacitación bibliotecaria no académica. Este porcentaje indica 

haber adquirido conocimientos por medio de la práctica, la 

autoenseñanza en el campo y en talleres de bibliotecología. Este 

grupo especifica que ha recibido instrucción en bibl iotecología 

básica, clasificación Decimal Dewey, Microisis y el uso de CD- 



ROM . 

E l  G r A f i c o  no. 6 muestra los d a r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  

p e r s o n a l  s e g u n  l o s  i n d i c a d o r e s  e s t a b l e c i d o s :  

Gaflco no. 6 

FORNACION PROFESIONAL DEL PERSONAL 

DE LAS UIT LATINOAHERICANAS 

Códigos 

Aceptable 

Kedlan. acep 

Yo aceptable 

table 

Después  d e  este a n A l i s i s  s u r g e  l a  p r e g u n t a  ¿qué n i v e l  o 

g r a d o  a c a d é m i c o  p o s e e  el d i r e c t o r  d e  l a  UIT?, el 23 ,81% r e s p o n d e  

q u e  t i e n e  l i c e n c i a t u r a ,  el 23,81% p o s e e  b a c h i l l e r a t o ,  el 1 4 , 2 9 %  

i n d i c a  q u e  p o s e e  m a e s t r í a .  Un g r u p o ,  el 1 4 , 2 9 %  s e l e c c i o n a  l a  

o p c i d n  d e  " o t r o " .  E s t a  c a t e g o r í a  i n c l u y e  l o s  s i g u i e n t e s :  

s e c r e t a r i a ,  e s t u d i a n t e  d e  o t r a  carrera y  e s p e c i a l i s t a  en  artes.  

P o r  Ú l t i m o ,  el 9 ,52% p o s e e  d o c t o r a d o .  

E l  6 3 , 1 6 %  d e  este r e c u r s o  humano ha  r e c i b i d o  fo rmac idn  o  

c a p a c i t a c i d n  e n  el manejo d e  compu tadoras ,  m i e n t r a s  q u e  el 3 6 , 8 4 %  

no .  Han r e c i b i d o  fo rmac idn  en  l a s  s i g u i e n t e s  Areas  o  programas:  

c o n o c i m i e n t o s  g e n e r a l e s ,  manejo d e  Microisis ,  manejo d e l  DOS, 

W o r d P e r f e c t ,  Cobo l ,  p rogramacidn  en  B a s i c ,  P a s c a l ,  p rog ramac idn  



en genera l ,  d i g i t a c i ó n ,  CD-RON, manejo de bases de datos y 

b i b l i o g r á f i c a s .  

Aparte de l a  formación a n t e r i o r ,  se espec i f i ca  que dominan 

l a s  s i gu i en tes  ap l icac iones computacionales: sistema opera t ivo ,  

e l  38,11%; procesadores de tex to ,  e l  61,90%; bases de datos, e l  

46,62%; o t r os ,  e l  14,29%. E l  9,52% selecc iona l a  opción de NIR. 

E l  Cuadro no. 5 proporciona in formacibn de ta l l ada  sobre l a s  

aplicaciones computacionales específicas que domina el recurso 

humano. 

Cuadro no. 5 

Programas y aplicaciones computacionales 
que domina el recurso humano de las UIT 

APLICACIONES PORCENTAJES 

D.O.S. 
Procesadores de texto 

WordPerfect 
Professional Write 
Word 
WordStart 

Para bases de datos 
Microisis 
Bibliof ile 
DBase 
Fox Base 
Li brunam 
Lotus 
Marc Bibl iographic 
Sisbibli 
Ulrich's 

Otros 
Delfos 
Flow 
Logicat 
Printmaster 
Printshop 
Windows 

Con respecto a los programas o aplicaciones computacionales 
que utilizan las UIT, el Cuadro no. 6 provee la siguiente 
información (ver pAgina 61). 



Cuadro no. 6 

Programas y aplicaciones computacionales 
utilizados por las UIT 

APLICACIONES PORCENTAJES 
- 

Sistema operativo 
Base de datos 
Procesador texto 
Otro 
N/R 

De acuerdo con los indicadores, el 28,57% se considera como 

una UIT idónea ya que tiene un procesador de texto y "software" 

para bases de datos. El 71,42% no r e h e  las condiciones 

anteriores. 

Cuadro no. 7 

Programas y aplicaciones computacionales 
específicos utilizados por las UIT 

- 

APLICACIONES PORCENTAJES 

D.O.S. 
Procesadores de texto 

WordPerfect 
WordStar 
Professional Write 
WinWorks 

Bases de datos 
Microisis 
Bibliofile 
DBase 
Fox Base 
Logicat 
Marc Bibl iographic 
Sisbibli 

Otros 
Windows 

Con respecto a la experiencia de obtener información por 

medio de redes locales o internacionales, el 84,71% respondió que 



no, e l  9,52% respondib que s í ,  e l  4,76% de jb  en blanco es ta  

pregunta . 

Este porcenta je  que i n d i c b  que ha ten ido exper ienc ia  en e l  

acceso a in formacibn por medio de redes loca les  o 

i n te rnac iona les ,  c i  t b  exper ienc ias  con Librunam, Seriunam, 

Tesiunam e I n t e rne t .  

Las UIT cuentan con una var iedad de equipo computacional y  

de o f i c i n a  idbneo para t r a b a j a r  en una red de información. E l  

Cuadro no. 8  aborda es te  aspecto. 

Cuadro no. 8  

Equipo computacional y  de o f i c i n a  
d i spon ib l e  en l a s  UIT 

APLICACIONES PORCENTAJES 

Tel&fono 
Computadora 
Fax 
Impresoras 
Fotocopiadora 
Módem 
Scanner 
Correo e l e c t r ó n i c o  t 

t E l  correo e l ec t r ón i co  es un s e r v i c i o .  

En cuanto a marca, compat ib i l i dad  y c a r a c t e r í s t i c a s ,  e l  

equipo de computación en un 47,62% es compat ible con IBM, un 

9,52% 2s IBM y só l o  un 4,76% es Macintosh. E l  47,62% de estas 

máquinas t i e n e  d i sco  duro, que va desde 20 hasta 170 "megabytes". 

Los procesadores de l a s  computadoras en un 10% son XT, 9,52% 

AT/286, un 14,29% AT/386 y 19,0S% AT/486. 

Segíin l a  información anal izada, ninguna UIT es tá  idealmente 
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equipada. El 9.52% estA equipada con mbdem, telefono y fax. El 

90.4d% 1 ~ 9  está equipada. 

Dentro de este último grupo el 42,85% (con relacibn al total 

d e  la muestra) dispone de computadora y telefono. La ausencia 

del módem es totalmente comprensible, si se toma en cuenta que 

uno de los usos del módem es el acceso a redes de información. 

Ninguna de las UIT indicó tener acceso a tales redes. 

Ante la pregunta: ¿considera usted importante la creacidn de 

una red latinoamericana de informacidn teoldgica?, el 95,24% 

respondid afirmativamente y el 4,76% la dejd en blanco. 

Los encuestados señalaron una serie de razones que 

justifican la creacidn d e  una RLIT. Salvo algunas excepciones, 

las opiniones fueron transcritas literalmente. Estas opiniones 

fueron dadas desde diferentes puntos d e  vista: 

Acceso a informacidn 

Permitiría el acceso a informacidn que no tenemos 

disponible. Ensancha las posibilidades al usuario. 

Compartir 

Compartir e s  una manera de enriquecerse. Por la facilidad 

de compartir información. Porque viabilizaría el 

compartimiento de textos y revistas (materiales 

bibliogrdficos) . 

Comunicacidn 

Para estar comunicados. A través de ello s e  puede obtener 

información y conocimiento de cada una de las actividades 

que realiza en el centro. 



Cooperacidn 

E x i s t i r í a  una cooperacidn b i b l i o t e c a r i a  y de recursos 

documentales. Habría una mejor cooperacidn e n t r e  

b i b l i o t e c a s ,  de informacidn, de superacidn de l a s  mismas. 

Es necesar io  hacer mas product ivos  nuestros esfuerzos. Se 

deben aprovechar mejor nuestros recursos. Se puede r e f e r i r  

a l  usuar io  a  o t r a s  b i b l i o t e c a s  cuando l a  informacibn no se 

encuentra en l a  b i b l i o t e c a  consultada. Dada l a  f a l t a  de 

fondos en l a s  b i b l i o t e c a s  r e l i g i o s a s  (especialmente 

evangél icas) ,  hay una pobreza de ma te r i a l .  

D i f u s i d n  de l a  in formación 

Ex is ten  muchos l i b r o s  y  r e v i s t a s  excelentes que l a s  

i n s t i t u c i o n e s  de enseñanza t eo l dg i ca  ciertamente ignoran, 

consecuentemente, se observan d i f i c u l t a d e s  en 1  a  

i nves t i gac i ón  y  conocimiento de n i v e l  t eo ldg ico  en l o s  

es tud ian tes  de teo log ía  pas tora l ,  en algunos profesores y  

pastores de i n s t i t u c i o n e s  teo lóg icas .  

In tercambio de informacidn 

Para in tercambiar  in formación y  es tab lecer  re lac iones  

i n t e r b i b l i o t e c a r i a s  que permitan op t im iza r  l a  t rans fe renc ia  

de información. Porque s e r v i r d  para in te rcambiar  

in formacidn,  avances, f a c i l i d a d  para conseguir c i e r t o s  

t í t u l o s  que no l l egan  a  nuest ro  país. Para e s t a r  

actual izados.  Permite a c t u a l i z a r  l a  información y e l  

in tercambio de l a  produccidn en e l  quehacer teo ldg ico .  

Procesamiento de in formacidn 

Ayuda a l  procesamiento de in formacidn.  Se puede hacer un 

catAlogo c o l e c t i v o  de b i b l i o t e c a s .  



Servicios 

Se prestaría un servicio mAs amplio, mAs eficaz. 

B. Conclusiones 

La información obtenida de los cuestionarios e s  una muestra 

representativa de la región latinoamericana. Se recibieron 

cuestionarios de la mayoría de los paises a los que s e  envió. 

S e  puede ver claramente que las colecciones de las UIT en su 

mayoría son pequeñas, con poca variedad de soportes de 

información, ya que cerca del 60% tienen menos de tres tipos. El 

libro tiene gran relevancia dentro de estas colecciones y en el 

100% está presente en ellas. Las publicaciones periódicas 

también s e  encuentran presentes en la mayoría de las UIT, aunque 

no tan significativamente el libro. En resumen, un gran 

porcentaje de las UIT latinoamericanas no ha logrado 

desarrollarse adecuadamente. Este desarrollo no debe verse tanto 

desde la perspectiva de cantidad, sino de variedad de recursos 

bibliográficos. 

En un porcentaje considerable, un poco más del 50%, el 

aspecto de normalización en las UIT e s  deficiente, aspecto que 

debe abordarse más adelante. Esto e s  producto de la ausencia d e  

bibliotecarios profesionales, o personal que no ha recibido 

capacitación bibliotecaria aunque sea de manera informal. Según 

la información recabada, el 71% de los bibliotecarios no son 

profesionales. Posiblemente, esta realidad esté relacionada con 

el tema del párrafo anterior. Es interesante saber que más del 

50% del personal bibliotecario ha recibido algún tipo de 

capacitación en el uso de computadoras y de software. 

El área de servicios y productos de información podría 

mejorarse. Un porcentaje razonable de las UIT posee recursos 
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tecnológicos que les permitiría incrementar la cantidad de 

servicios y productos de inf~~rmación. Esto parece ser una 

limitación del personal. 

Las UIT utilizan una variedad de programas de computadora, 

incluyendo manejadores de bases de datos. Igualmente cuentan con 

una variedad de equipo computacional y de oficina idóneo para 

trabajar en una red electrónica, como Internet. Algunas UIT lo 

único que requieren e s  el módem para poder integrarse a la RLIT 

electrónica. Esto significa que s e  deberán invertir menos 

esfuerzos en adquirir "hardware" y en capacitar personal en el 

USO de "software". 

El 95,24% considera importante la creación de una red 

latinoamericana de información teológica. Este dato debe ser un 

elemento motivador para la materialización de un proyecto de esta 

naturaleza. 



CAPITULO V 

PROPUESTA 



4. Metodología para alcanzar el objetivo general 2 

Para lograr el objetivo general no. 2, que corresponde a la 

elaboracidn de una propuesta, s e  utilizd la siguiente 

metodología: 

1. Investigacidn bibliogrAfica 

S e  revisd acuciosamen te la 1 i teratura accesible sobre 

sistemas de informacidn y redes de informacidn. Estos trabajos 

incluyen: obras de referencia, libros, tesis y artículos d e  

publicaciones periddicas. De la literatura consultada se han 

tomado las pautas específicas para diseñar una Propuesta de una 

Red Latinoamericana de Servicios de Informacidn Especializada en 

Teología (RLIT). 

2. Entrevista a expertos 

S e  entrevistd a especialistas en redes d e  informacidn, 

particularmente aquel los que tienen amplia experiencia en 

proyectos afines al que aquí se propone. Específicamente, s e  

entrevistd a la Licda. Marielos Jiménez, Encargada d e  Servicios 

del Centro d e  Documentacidn de IL4NUD (Instituto Latinoamericano 

d e  las Naciones Unidas para la Prevencidn del Delito y 

Tratamiento d e  Delincuentes);.al Ing. Luis Blanco Vega, del 

Centro d e  InformAtica d e  la Universidad de Costa Rica. También 

fue entrevistado el Ing. Max Cerdas del CONICIT (Consejo Nacional 

d e  Informacidn Científica y Tecnoldgica) quien trabaja en el 

Sistema Nacional de Informacidn. La informacidn aportada en las 

entrevistas s e  utilizd para complementar el diseño conceptual be 

la RLIT. 

3. 4nAlisis de la informacidn de los cuestionarios 

La información que se obtuvo en los cuestionarios permitid 
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conocer el estado actual de las UIT en bmérica Latina, los 

distintzs recursos que poseen. Estos datus brindan mayor 

consistencia a la presente propuesta. 

B. Propuesta de modelo de diseño conceptual ( 24 )  de la Red 

Latinoamericana de Informacidn Especializada en Teología. 

1. Justificacidn 

En el planteamiento del problema y su importancia se expuso 

parcialmente la realidad actual en torno a la informacidn 

teoldgica en América Latina. Claramente se percibid la necesidad 

de introducir cambios que mejoren este campo en cuanto al 

procesamiento, difusidn e intercambio de informacidn. 

Una verdad muy conocida e s  que América Latina como regidn en 

vías de desarrollo, sufre una serie de limitaciones, que hacen 

que su realidad contraste con el mundo desarrollado. Como los 

países en desarrollo producen menos de la quinta parte de los 

libros publicados en el mundo (25), dependen de libros importados 

para satisfacer sus necesidades (Tawete, 1988, p. 330). 

Paraddjicamente, se informa que cerca del 97% de la informacidn 

generada en el mundo desarrollado no e s  apropiada para las 

necesidades de los países menos desarrollados (Wonn, 1990, p. 

319). Por otro lado, la configuracidn idiomática de las 

colecciones de las UIT, no está en relacidn con la regidn 

geográfica en donde estdn ubicadas. Esta situacidn persiste a 

pesar de que Últimamente s e  ha incrementado la produccidn 

bibliográfica en los idiomas mayoritarios en América Latina, 

español y portugués. Para confirmar esta verdad basta c o , ~  

revisar los catálogos de las casas editoriales de España, de las 

editoriales hispanas de los Estados Unidos, así como las de 

América Latina. 

Allen muestra una dolorosa realidad, que es un hecho 





adecuada para el manejo de informac'dn, que va más allá de las 

necesidades de la informacidn mer3mente tradicional. Para las 

UIT significa poder aprovechar de mejor manera los recursos con 

que cuentan, a la vez que le ofrecen al usuario mayor cantidad de 

informacidn referencial; a aprovechar el trabajo que realizan sus 

colegas. Igualmente, el investigador se verá significativamente 

beneficiado al tener un mayor número de posibilidades donde 

consultar para sus actividades de investigacidn. 

b. Limitaciones 

Existen limitaciones de varios tipos, muchas de ellas ya han 

sido señaladas en diferentes obras. Algunas se presentan en 

forma de barrera, tales como: psicoldgicas, políticas, 

financieras, de comunicacidn (tecnoldgica 1 ,  temor de perder la 

autonomía, la preocupacidn de que la unidad de informacidn va a 

"inundarse" de solicitudes y otras (Segal, 1989, p. 88). Además 

de las anteriores deben agregarse: la distancia, recurso humano 

disponible, limitaciones de tipo t&cnico. Aparte de esto, se 

deben incluir las consideraciones anotadas en la propuesta, 

subcapitulo B, 2.a.3 (estrategias). 

Lo anterior no debe ser un factor desalentador, ya que tiene 

solucidn. Van Orden y Wilkes dice que "con el tiempo, el 

establecimiento de confianza y relaciones, dando pequeños pasos, 

mostrando resultados, desarrollando el apoyo administrativo, 

informando y dirigiendo, o por medio de la persistencia" se 

pueden vencer las limitaciones y barreras (1989, p.  127). 



2. Componente administrativc 

a. Planificación 

1. Misión de la red 

La RLIT llenar& el vacío de la ausencia de un sistema 

regional de información en el campo de la .teología y responder& a 

la demanda de crear dicha red de información. Para lograr este 

gran desafío, la RLIT abrir& vías para difundir oportuna y 

expedi tamente la información teológica y contribuird así a 

aprovechar mejor los recursos invertidos en el proceso y manejo 

de la información, en las actividades académicas y de 

investigación. Se fomentar& la formulación de políticas de 

información y la normalización en el proceso y manejo de la 

información. 

2. Objetivos 

Objetivo general 1 

Integrar en el Ambito latinoamericano los esfuerzos que se 

realizan en el procesamiento y difusión de la información 

teológica. 

Objetivos especí f icos 

1. Estandarizar el procesamiento de la información. 

2. Diseñar las bases de datos requeridas para el 

funcionamiento de la red, tanto las bibliogrAficas como las no 

bibliogrAf icas. 

3. Captar, analizar y registrar la información teolbgica que 

se produce en la regidn Latinoamericana y del Caribe, así como 
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fuera de ella. 

4. Facilitar el intercambio de informacibn entre las dis- 

tintas unidades de informacidn teoldgica, tanto por la vía 

electrdnica como por otras vías. 

5. Difundir la informacidn teolbgica entre los distintos 

usuarios. 

6. Fomentar el desarrollo de sistemas nacionales de 

informacidn teolbgica en los paises miembros de la RLIT. 

Objetivo general 2 

Aprovechar mejor los recursos humanos, materiales y 

econdmicos disponibles en las unidades de informacibn teolbgica 

de América Latina y del Caribe. 

Objetivos específicos 

1. Fomentar la cooperacibn interbibliotecaria a nivel lati- 

noamericano en el campo de la informacibn teolbgica. 

2. Brindar capacitacibn en la organizacibn y manejo de 

unidades de informacibn teolbgica. 

3. Capacitar a los usuarios en el uso del sistema de 

informacibn. 

3. Estrategias 

Las perspectivas son muy alentadoras. Por ejemplo, la razbn 

de ser d e  la propuesta es evidente en la justificacibn. La 

demanda de informacidn especializada, rápida, pertinente, 

relevante y actual izada ha propiciado la creacibn de numerosas 



redes de información. Este fenómeno t iende a crecer  (Nuñez y 

Rodríq-*.ez, 1990, p. 24). Por o t r a  par te,  Arkinson d i c e  que e l  

uso de redes de in formación se expande constantemente (1993, p. 

199).  

Tawete d i c e  que uno de l o s  problemas de l a s  b i b l i o t e c a s  de 

l a s  i n s t i t u c i o n e s  de enseñanza en l o s  países en d e s a r r o l l o  es que 

l o s  educadores no creen que l a s  b i b l i o t e c a s  tengan mucho v a l o r  

( 1988, p. 333). Sch re i t e r  señala que muchos de l o s  

b i b l i o t e c a r i o s ,  par t i cu la rmente  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  pequeñas y 

de escasos recursos, no t i enen  formación b i b l i o t e c o l ó g i c a  (1990, 

p. 156).  Con respecto a l a  información, y  c i t ando  a Evans, 

Morales señala que, "La necesidad por ob tener la  no se encuentra 

en e l  pr imer  n i v e l  de l a  p i ramide de mot ivac ión de Maslow, como 

l a s  inmediatas de a l imento y  ves t ido "  (Morales, 1991, p. 23).  

Esto l l e v a  a pensar que no es s u f i c i e n t e  con formular  una 

propuesta para c rear  l a  RLIT, aunque se encuentre dent ro  d e l  

c rec imiento  y  demanda ac tua les  de redes de información. Que 

ademas es necesar io  r e i n v i d i c a r  e l  v a l o r  de l a s  b i b l i o t ecas ,  

destacar  l a  l abo r  d e l  b i b l i o t ecó logo ,  formar a l  b i b l i o t e c ó l o q o  y 

r e s a l t a r  l a  impor tanc ia de l a  información. Es to  s i g n i f i c a  

i n v e r t i r  esfuerzos para p roduc i r  un cambio de mental idad, t an to  

en e l  b i b l i o t e c ó l o q o  mismo, como en e l  usuar io .  

E l  usua r i o  cambiara de mental idad en l a  medida en que l o s  

s e r v i c i o s  y  productos de in formación que se l e  br inden no s ó l o  

l lenen,  s i n o  que sobrepasen sus expectat ivas.  S i n  duda alguna, 

es te  acc ionar  cambiara l a  imagen de l a  UIT y  destacara e l  v a l o r  

de l a  in formación en una reg ión  donde es muy necesar ia.  E l  

b i b l i o t e c ó l o g o  deber& disponer de l a  ins t rumentac ión  necesar ia 

para b r i nda r  esos productos y  se r v i c i os .  Debera e s t a r  consciente 

de que su l abo r  es de suma importancia.  Se deber& reca lca r  e l  

v a l o r  de t r a b a j a r  en forma cooperat iva y  abandonar paulatinamente 

e l  a is lamiento .  Por l o  tanto,  e l  s e r v i c i o  de formación 



bibliotecólogica contemplara estos aspectos. 

En cuanto a la implementación de la propuesta, se realizara 

en tres fases: 

FASE 1 DIFUSION DE LA PROPUESTR. La propuesta se circulara 

entre las UIT, junto con una carta de convocatoria. 

(Noviembre, 1994, responsables: ALIET y CETELR) 

FRSE 2 ENCUENTRO REGIONAL DE UIT. En este encuentro se 

analizará en detalle la propuesta y se modificará. La 

popuesta se redactará a entera satisfacción de las UIT 

que se integren al proyecto de la RLIT. Se nombrará el 

qrupo coordinador (Marzo 1995, responsables: UIT) 

FASE 3 FASE OPERATIVR. En esta fase se ejecutar6n las 

decisiones tomadas en la fase anterior. (Junio, 1995, 

responsable: qrupo coordinador) 

b. Organización 

Se debe tener presente, como lo señala la teoría, que 

"cualquier red de informacidn debe vincularse a una sede 

permanente dentro de una organización regional establecida, 

respetada y que posea mandato apropiado" (Seminario-taller sobre 

experiencias de las redes resionales de información en Rmérica 

Latina, 1988, p. 20). 

Tal como se señald en el capítulo 1 1 ,  parte F, punto 3.a, 2s 

necesario definir y contar con una organización administrativa 

que asegure el funcionamiento adecuado de una red de informacidn. 

Por tanto, deben establecerse un grupo coordinador, una 

estructura administrativa y una parte técnica. 



1. Grupo coordj.nador 

Rlgunos autores coinciden en q u e  el éxito d e  una red depende 

d e  la representación q u e  haya en el qrupo coordinador (Van Orden, 

1989, p. 130) El Seminario-taller sobre experiencias d e  las 

redes regionales d e  informacidn en América Latina señala q u e  

"dependiendo d e  las circunstancias, el mandato para emprender la 

coordinación d e  la red debe derivar d e  un consenso substancial en 

las comunidades profesionales, académicas, ... relevantes" (1989, 
p. 20). Con respecto al organismo coordinador, la misma obra 

indica que "la orqanizacibn, el personal y el prestigio del 

organismo coordinador son determinantes para q u e  éste tenga 

credibilidad en los países y pueda 'vender' la idea d e  la red en 

la reqibn" (Ibid., p. 21). Ademds, el personal d e  las redes y 

las instituciones participantes deben tener d o s  características: 

ser técnicamente competente y políticamente hdbil para mantener 

la red viva por muchos años (Ibid.). P o r  tanto, e s  importante 

configurar este qrupo d e  tal manera q u e  logre la mejor 

representacibn d e  los integrantes d e  la comunidad d e  

instituciones teolbqicas latinoamericanas y tenga las caracterí- 

sticas ya mencionadas. 

Es recomendable q u e  la escoqencia del primer grupo 

coordinador s e  d é  en un encuentro regional d e  amplia 

representacibn. En este encuentro s e  deberA conocer la propuesta 

en detalle y s e  afinarkin los aspectos organizativos claves ( l o s  

objetivos d e  la RLIT, las funciones del comité coordinador y la 

estructura administrativa requerida). 6 partir d e  e s e  momento, 

la propuesta s e  transformaría en un proyecto definitivo. 

El qrupo coordinador deberá elegirse peribdicamente dentro 

d e  la totalidad d e  las UIT participantes. Runque en el encuentro 

Ed~fcacidn teoldgica en s i t ~ ~ a c i o n e s  d e  sobrevivencia s e  sugirieron 

las consul tas continentales y regionales y encuentros d e  grupos 

por área d e  trabajo (1991, p. 13), económicamente estas 



modalidades no son viables en este momento. Desplazarse a otros 

países para ele5i.r el grupo coordinador puede ser a+tamente 

costoso. Se recomienda que los miembros de la RLIT elijan a los 

integrantes del grupo coordinador de una nómina, por medio de un 

formulario que se envíe por correo ordinario. Es una pr6ctica 

que realizan otras organizaciones con buenos resultados. A su 

vez, el grupo coordinador nombra internamente al coordinador 

general. 

Las funciones del grupo coordinador deber6n consignarse por 

escrito. La función b6sica de este grupo ser6 la conducción del 

proyecto, que incluye formulación de objetivos para el sistema, 

políticas generales y específicas y la definición de productos y 

servicios que debe ofrecer la red, así como el establecimiento de 

las normas. 

2. Estructura administrativa 

Esta instancia deber6 diseñar una estrategia que permita el 

logro de lo expuesto en la sección anterior para determinar los 

recursos que se necesiten (humanos, técnicos, financieros y 

otros). Se tomar6n en cuenta las funciones típicas de la 

administración para lograr un buen desempeño en esta 6rea. Parte 

de las responsabilidades de ésta instancia incluyen 

planificación, elaboración de planes de trabajo, establecimiento 

de programas a ejecutar y la viabilidad de éstos. También deber6n 

determinar los recursos necesarios y las fuentes de 

financiamiento, establecer6n mecanismos de control para asegurar 

el cumplimiento de los planes de trabajo, así como los mecanismos 

para evaluar el desempeño de la red. Igualmente procurarAn el 

establecimiento de vías de comunicación entre los miembros de la 

RLIT. Esta comunicación incluye todos los medios posibles: 

teléfono, fax, correo electrónico, correo ordinario, circulares y 



b o l e t i n e s .  

E l  grupo coord inador  puede asumir l a s  a c t i v i d a d e s  a n t e r i o r e s  

dada n a t u r a l e z a  de sus func iones y l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  

t r a b a j o  de l a  e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a .  

3. P a r t e  t é c n i c a  

La p a r t e  t écn i ca  e s t a r á  i n teg rada  por  un recurso  humano 

capaz de asegurar e l  func ionamiento t é c n i c o  de l a  red.  E s t e  

func ionamiento demanda l a  i n s t a l a c i b n  de equipo; d iseño,  

i n s t a l a c i b n  y a c t u a l i z a c i b n  de " so f twa re " ;  co r recc ibn  de f a l l a s  

detectadas;  p reparac ibn  de l a  documentacibn t é c n i c a  y programas 

de i n s t r u c c i b n .  

4. Organigrama de l a  RLIT 

I 
COORDINADOR GENERAL 

I 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

DE SERVICIOS Y -PROCESO DE 
RECURSOS PRODUCTOS INFORMACION TECN 1  CA 

UIT-M = UIT con s is temas manuales y RLIT no e l e c t r d n i c a  
UIT-A = UIT automatizada y p a r t e  de l a  RLIT e l e c t r d n i c a  

I 

I I 

I l u s t r a c i d n  no. 4 
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Inicialmente esta estructura parece requerir una 

considerable cantidad de personal, pero hay que recordar que &te 

es un esfuerzo cooperativo. La edicidn del Boletín (vbase el 

punto 12 d e  la propuesta), se rotar6 entre los miembros de la 

RLIT. El Centro de Recursos (vkase el 8.b de la propuesta) 

estara ubicado en una UIT y bsta aportara el espacio y otros 

recursos necesarios para este Centro. En cuanto a los servicios 

y produc tos  debe recordarse  que la automatizaciOn agiliza el 
procesamiento de la información. 

c. Integración del personal 

La tercera función administrativa fundamental es la 

ejecución. La dotación de personal e s  una actividad adjunta o un 

requisito previo a la ejecución. La RLIT va a requerir de un 

profesional con formación acadbmica en el campo de la 

Bibliotecologia y Ciencias de la Información, muy capaz, con 

conocimientos en automatización y en redes de información y con 

experiencia en el manejo de información teológica. Debe tener 

conocimientos de los idiomas español, inglés y portuques. Será 

un funcionario de tiempo completo al servicio de la RLIT. En un 

espíritu de cooperación, los colegas de la RLIT de los centros 

coordinadores locales, lo apoyaran para que su presencia a en las 

regiones sólo sea para lo indispensable. Trabajará en la sede de 

la RLIT, mantendrá comunicación con los colegas de esa UIT y 

estos le asistirán en el desempeño de sus tareas. 

El grupo coordinador considerará, en el futuro inmediato, la 

contratación de personal adicional. Esto dependerá del desarrollo 

del proyecto (p.e. más miembros y mayor demanda en los servicios 

d e  la RLIT). 

d. Dirección 

El coordinador general será el representante legal y oficial 
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de la RLIT ante las distintas instituciones de formación 

teológica, y arittz las agencias que financian el proyecto. Además 

supervisará mensualmente el cumplimiento de los acuerdos. Sera 

el jefe inmediato del personal administrativo que tenga la RLIT. 

El coordinador general mantendrA comunicacibn constante con los 

miembros del grupo coordinador para efectos del trabajo de la 

RLIT. Esta persona debe reunir las características que menciona 

Lelo: un profesional de experiencia en diseño e implementación de 

servicios de información y redes, administrador y líder (1992, p. 

252). 

e. Control 

Este deberá ser fácil, comprensible y econbmico. Algunos 

autores disponen evaluaciones al final de cada una de las fases 

de diseño, incluida la fase operacional. En este caso, la 

evaluacibn se darA cuando la RLIT este en operacibn. En esta 

fase final, según Borko, "El propósito de la evaluacibn es 

analizar los resultados y determinar si la alternativa 

seleccionada funciona como se esperaba" (1970, Cs.p.1). Las 

pautas para evaluar la RLIT son las siguientes: 

. Criterios tecnicos 

i. Logro de los objetivos propuestos para la RLIT 

ii. Diseño de la RLIT 

. Satisfacción del usuario 

i. Seguridad (de la información de ius bases de datos) 

ii. Tiempo de respuesta 

iii. Satisfacción con la información obtenida 

iv. Costo 



. MBtodo para evaluar  

i. Por medio de ia documentacibn de l  diseño 

ii. Formularios/cuestionarios para evaluar  t an to  l a  ca l i dad  como 

l a  cant idad de l o s  resu l tados  

iii. Informacibn e s t a d í s t i c a  sobre e l  desempeño 

3. Es t ruc tu ra  de l a  RLIT 

Ya se ha abordado e l  tema d e l  organismo coordinador (Centro 

Coordinador para esta propuesta).  Luego se debe selecc ionar  una 

unidad de información teo lóg ica  que retina l a s  condiciones 

requer idas para ser  un cent ro  coordinador en e l  pa ís  o reg ión  

donde es te  ubicada. Esto imp l i ca  que cuente con l a  tecnología 

(26 )  y  l o s  recursos humanos requeridos. La func ión de es te  

cen t ro  es l a  de colaborar en e l  t r aba jo  de l a  RLIT en d icho p a i s  

o región,  que cons is te  en apoyar tecnicamente a l a s  UIT que l o  

requieran.  Esta unidad de información deberá e s t a r  en l a  mayor 

d i spos i c i ón  de asumir ek tas  responsabi 1  idades. 

Debido a l a  r ea l i dad  de l a s  UIT lat inoamericanas, se hace 

necesar io  c rea r  l a  RLIT en dos modalidades: RLIT e l e c t r ó n i c a  

(RLIT/E) y  RLIT no e l e c t r ó n i c a  (RLIT/N). Con respecto a l a  

t r ans fe renc i a  de in formación se procederá de acuerdo con l a  

r e a l i d a d  de cada UIT p a r t i c i p a n t e .  

a. Red e l e c t r ó n i c a  

Para es ta  modalidad se propone una red  d i s t r i b u i d a  con 

cent ros  coordinadores l oca l es  en cada p a i s  y  un cent ro  

coordinador c e n t r a l  (CCC)  para toda l a  red. Cada uno de es tos  

cent ros  coordinadores pueden enlazarse por medio de I n t e r n e t  

(27 ) .  Obviamente, aque l los  miembros de l a  red  nacional  con 

acceso a I n t e r n e t  podrán establecer  comunicación con SUS 

s im i l a res ,  t an to  nacional  (28 )  como in ternacionalmente.  Para 



efectos de transferir información al CCC e intercambiar 

información, :?aran uso de las políticas formuladas poi. la red. 

Semanalmente, vía Internet, las UIT enviarán al CCC de la 

RLIT, la informacibn de los registros que est&n incorporando en 

las bases de datos y que sean de inter&s (29) para la RLIT. 

b. Red no electrbnica 

La RLIT/N funcionará con otro tipo de recursos. Idealmente, 

será una red temporal que tenderá a disminuir paulatinamente, a 

medida que sus integrantes reúnan las condiciones necesarias para 

formar parte de la RLIT/E. El grupo coordinador realizará los 

esfuerzos posibles y necesarios para que las UIT de la RLIT/N 

adquieran los equipos necesarios para que posteriormente formen 

parte de la RLIT/E. 

Periddicamente, estas UIT enviarán al centro coordinador 

central de la RLIT los registros de los materiales bibliográficos 

recién incorporados a sus acervos. Igualmente enviarán la 

informacidn adicional que deba incorporarse a las bases de datos 

no bibliográficas de la RLIT. El soporte de la informacidn será 

de papel o electromagnético, específicamente el diskete. Para 

entregar la información, s e  recurrirá a medios de comunicación y 

transporte tradicionales, como los que menciona Lelo: correo, 

sistemas telefdnicos, transporte terrestre y transporte aéreo 

(1992, p. 253). Q estos medios s e  puede agregar el servicio 

"courier", como por ejemplo, DHL y OCS. 

c. Estructura dt la RLIT 

La siguiente ilustracidn muestra a la RLIT con cuatro 

centros regionales y/o unidades de informacidn, según s e  ha 

definido. Qdemás, debe tomarse en cuenta, que el CCC y los CCR 

también son unidades de informacidn. En una red distribuida 
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todos l o s  cent ros  estdn interconectados. La es t r uc tu ra  de l a  

RLIT segu i rd  siendo l a  ,..isma para un mayor número de c e n t r ~ s  

reg iona les  : 

ESTRUCTURA DE LA R L I T  

U = Unidades de in formacidn 
R = Centro Coordinador Regional 
C = Centro Coordinador Cent ra l  
- = Línea de comunicacidn 

I l u s t r a c i d n  no. 5 

Cada unidad de in formacidn serd un sistema con sus 
respec t i vos  elementos que func ionard de acuerdo con l o s  
pardmetros es tab lec idos  para e l  sistema. Estos elementos son ( ve r  
pdgina s i u i e n t e )  : 



Elementos de las UIT 

P A S 

de infor- magn&tico 
servicios 

E = Entrada P = Proceso 
A = Almacenamiento S = Salida 

Ilustración no. 6 

A modo aclaratorio s e  detallan brevemente las partes de cada 

uno de los elementos. Los insumos incluyen infraestructura, 

recursos (humanos, económicos, físicos), equipo, información en 

forma de registros bibliogrdficos y datos. El andlisis de 

información comprende, entre otros, la descripción, indización y 

síntesis de la información. Para los productos y servicios estdn 

definidos en el capítulo IV, punto B.7.a/b. 

4. Perfil del usuario institucional 

Para efectos del presente trabajo, s e  considera al usuario 

como aquella unidad de información participante de la RLIT. La 

UIT debe proveer servicios de información a sus usuarios, tanto 

colectivos como individuales. Esta e s  la razón de ser de la 

unidad de información. Debe preocuparse por atender las 

necesidades de información de sus usuarios. En este proceso 

enfrenta dificultades como: limitaciones en el acervo 

bibliogrdfico (general y de referencia), 1 imitaciones 

financieras, y el problema de la información obsoleta. 

Las unidades de información n o  son entidades indepedientes, 

son instancias subordinadas. Como tales, deben responder a las 

demandas de información de sus instituciones (30). Aquí, el 



término informacibn es bastante amplio. Los dos pArrafos 

siguientes muese;an las expectativas de estas instituciones en 

torno a las unidades de informacidn y la información teológica. 

Los datos s e  toman de dos importantes encuentros de naturaleza 

teológica (311, por lo que los temas de las unidades d e  

informacidn y la informacidn teoldgica se abordaron de manera 

tangencial. Aún así, son evidentes las preocupaciones que tienen 

dichas instituciones al respecto. 

Al final del encuentro de Educacidn t e o l d g i c a  en s i t u a c i o n e s  

d e  s u b r e v i v e n c i a  se le hicieron llegar las siguientes 

recomendaciones a la coordinacidn del evento: el intercambio de 

informacibn bibliogrdfica y compartir los recursos bibliotecarios 

(1991, p. 12). Para la Regibn Andina s e  hicieron las siguientes 

propuestas: formar un banco de datos sobre los recursos docentes, 

intercambiar la produccibn teológica nacional e internacional e 

iniciar un programa conjunto de bibliotecas para el intercambio 

de recursos bibliogrdficos ( I b i d . ,  p. 15). Por último, s e  

manifestb el deseo de continuar con la capacitación bibliotecaria 

(1991, p. 17). 

En el encuentro Educación Teo lóg ica  en Abya-yala se f i j ó  una 

serie d e  o b j e t i v o s ,  e n t r e  e l  l o s :  establecer redes de cooperacibn, 

aprovechar al máximo los recursos y evitar la duplicacidn de 

esfuerzos (1992, p. 13). Para abordar en parte las inquietudes 

anteriores s e  presentaron las siguientes propuestas: hacer un 

inventario de recursos de los docentes en los seminarios y 

universidades y facilitar catdlogos, publicaciones, revistas y 

otros recursos (1992, p. 15). 

5. Oferta y demanda de productos y servicios de 

informacibn 

Con bases de datos bibliogrdficas automatizadas y en red 

puede obtenerse una serie de beneficios como la catalogacibn 



cooperativa y bibliografías por autores y temas. En un ambiente 

alectrbnico este tipo de informacibn s. obtiene o se transfiere 

de forma inmediata. Segdn Morales: 

Desde el punto de vista tecnolbgico, los 
equipos Y el desarrollo de 1 as 
telecomunicaciones permiten que 1 a 
informacibn esté al alcance d e  cualquier 
usuario; con el apoyo de estos avances se 
podría afirmar que no existen fronteras, ni 
distancias para acceder a ella, ... (1991, p. 
24). 

Desafortunadamente, en el mundo en vías de desarrollo hay 

situaciones extremas. Esto quiere decir que mientras en algunos 

lugares las condiciones son dptimas para que funcione una red, en 

otros no. En muchas ocasiones la tecnología iddnea existe en el 

país, pero no todas las UIT tienen acceso a ellas. Algunos 

autores, entre ellos Van Orden (1989, p. 1301, Ladner (1989, p. 

121) y Bender (1993, p. 218), que han abordado el tema de las 

barreras que afectan las redes de informacibn señalan entre las 

áreas problemáticas el financiamiento, el costo de accesar 

informacidn, las telecomunicaciones inadecuadas, la falta de 

"hardware" y "software" , la incompatibi 1 idad del equipo 

disponible, el suministro eléctrico, los problemas en las redes 

d e  transporte y problemas en la entrega de documentacibn. 

L a  RLIT deberá responder debidamente a las demandas de las 

UIT e indirectamente abordar las inquietudes de las instituciones 

de formación teoldgica mencionadas en el punto anterior. Debe 

brindar los productos y servicios de informacidn requeridos, que 

permitan satisfacer las necesidades de: 

a. Produttos de informacidn 

Estos se elaborarán a partir de la informacibn aportada por 

las UIT miembros d e  la RLIT.. 



Bases de datos sobre recursos humanos, casas editoriales, 

bit!iogrAficas y d e  UIT; bibliografías genepales y especializadas 

( 3 2 ) ;  directorio d e  unidades d e  informacibn teolbgica y boletines 

d e  alerta. 

b. Servicios d e  informacibn 

L a  información aportada por las UIT miembros de la RLIT 
permitir4 definir los servicios que pueden brindarse con estos 

insumos. Obviamente, otros servicios requieren insumos 

diferentes a los bibliogr4ficos. La RLIT estard en capacidad d e  

proporcionar los siguientes servicios: 

Asistencia t&cnica, bibliografías a solicitud, difusión d e  

información, búsquedas bibliogr4ficas, capacitación d e  usuarios, 

diseminación selectiva d e  información, distribución d e  "software" 

para unidades d e  información, información referencial, pr&stamo 

interbibliotecario (331, servicio d e  fotocopias (34) y los 

servicios tradicionales d e  biblioteca. 

Como un servicio n o  tradicional s e  brindard la capacitación 

bibliotecaria, que tambi&n s e  planteó como una necesidad. S e  

enfatizar4 en los aspectos d e  indización y descripción 

bibliogr4fica, en los q u e  se tomar4 muy en cuenta el aspecto 

normativo propio d e  este campo (35). 

Obviamente, la mayoría d e  los productos y servicios d e  

información mencionados pueden brindarse instantdneamente por 

medio d e  la red electrónica. Esta modalidad dejaría por fuera a 

un número considerable d e  UIT q u e  n o  cuentan con todos los 

requerimientos propios d e  una red electrónica. La RLIT/N 

solventar6 este aspecto (36). 



6. Requerimientos generales del sistema 

a. Para el procesamiento de la informacibn 

i. En la descripción bibliográfica se debe recurrir a normas d e  

uso y aceptación universal. Las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas (RCAa) s e  utilizan ampliamente en el sector de 

las bibliotecas acad&micas, particularmente las universitarias. 

También las usan cerca de el 50% d e  las UIT. Por tanto, se 

recomienda que cuando s e  llenen los reqistros bibliográficos de 

las bases de datos de la RLIT s e  utilicen las RCAA . Si el 

registro e s  manual (ficha), deberá llenarse de acuerdo con el 

formato de las fichas catalográficas (37). 

ii. Lenguajes de indización. Para la indización d e  los 

documentos debe usarse un lenguaje controlado de amplia 

aceptación. Desafortunadamente, tal herramienta está en un estado 

incipiente y s e  gesta descoordinadamente en las distintas UIT 

latinoamericanas. Por lo tanto, la RLIT deberá producir tal 

herramienta, para coadyuvar en el proceso uniformador en el 

lenguaje teológico controlado para esta región. Momentáneamente 

pueden traducirse del R e l i g i o n  indexes: Thesaurus (38) los 

descriptores, en la medida en que s e  vayan necesitando. 

Igualmente, pueden tomarse de los tesauros en religión existentes 

aquellos descriptores que sean tltiles. 

b. Para el diseño de bases de datos 

Si la red procura intercambiar información, e s  de vital 

impqrtancia que s e  coordine el diseño de 1'7s bases de datos. Los 

campos de los reqistros de las bases de datos deben ser 

compatibles, de manera que s e  pueda intercambiar la información. 

Por ejemplo, Stover señala que OCLC, RLIN, WLN y UTLAS utilizan 

el formato MARC en sus bases de datos (1993, p. 88). 



S e  r e c o m i e n d a  el f o r m a t o  MARC p a r a  l a s  b a s e s  d e  d a t o s  

b i b l i o g r á f i c a s  d e  l a  R L I T .  E l  SIABUC, el LOGICAT y  o t r o s  más 

u t i l i z a n  el f o r m a t o  MARC. E l  MICROISIS p u e d e  u t i l i z a r  el UNIMAttC 

( 3 9 ) .  E s t o  n o  i m p l i c a  q u e  d e b a n  usa r se  t o d o s  l o s  c a m p o s  d e  MARC, 

s i n o  q u e  se i n c o r p o r a r á n  e n  l a  m e d i d a  q u e  se r e q u i e r a n  y  q u e  y a  

q u e d a r á n  d e f i n i d o s .  Para d i s e ñ a r  l a s  b a s e s  d e  d a t o s ,  

p a r t i c u l a r m e n t e  l a  b i b l i o g r á f i c a  y  p a r a  el " s o f t w a r e "  q u e  n o  

t e n g a  MARC i n c o r p o r a d o ,  p u e d e  recurrirse a un m a n u a l  d e  MARC o 

a d a p t a r  u n o  y a  e x i s t e n t e  ( 4 0 )  p a r a  u s o  d e  l a  RLIT.  

Se c r e a r A n  b a s e s  d e  d a t o s ,  c o n  s u  r e s p e c t i v a  d o c u m e n t a c i ó n ,  

e n  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  casas e d i t o r i a l e s ,  b i b l i o g r A f i c a s  y  UIT.  Se 

u t i l i z a r A n  l a s  e t i q u e t a s  d e  M4RC e n  los  c a m p o s  q u e  p u e d a n  

u t i l i z a r s e  y  se p r o c e d e r A  l i b r e m e n t e  e n  l o s  c a m p o s  q u e  n o  

a p a r e z c a n  e n  M4RC. 

E s  i m p o r t a n t e  q u e  l a  S e c c i ó n  T & c n i c a  se e n c a r g u e  d e l  d i s e ñ o  

d e  l a s  b a s e s  d e  d a t o s  d e  l a  RLIT.  D e b e  m o t i v a r s e  a l a s  UIT 

a j e n a s  a l a  RLIT p a r a  q u e  u t i l i c e n  este f o r m a t o  e n  el 

p r o c e s a m i e n t o  d e  s u  i n f o r m a c i ó n .  E l  f o r m a t o  q u e  serA d i s t r i b u i d o  

p o r  l a  RLIT.  

C. " s o f t w a r e "  

E l  p r o g r a m a  q u e  se u t i l i c e  d e b e r A  r e u n i r  el m a y o r  n ú m e r o  d e  

c a r a c t e r í s t i c a s  d e s e a b l e s  e n  un  p r o g r a m a  a d m i n i s t r a d o r  d e  b a s e  d e  

d a t o s ,  como v i a b i l i d a d ,  s e g u r i d a d ,  c o n f i a b i l i d a d ,  q u e  r e s p o n d a  a 

l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  UIT y  d e  l a  RLIT y  q u e  t e n g a  un  costo 

a c c e s i b l e .  M u c h a s  u n i d a d e s  d e  i n f o r m a c i ó n  y a  e s t A n  u s a n d o  

" s o f t v ~ a r e "  p a r a  b a s e s  d e  d a t o s .  Aunque  e l  " s o f t w a r e "  u s e  e l  

f o r m a t o  MARC, se p u e d e n  r e q u e r i r  o t ros  d e t a l l e s .  E s  i m p o r t a n t e  

q u e  e l  " s o f t w a r e "  u t i l i z a d o  p e r m i t a  e l  u s o  d e  p r o t o c o l o s  como 

239.50 y  X . 2 5  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  un  " s o f t w a r e "  

y  o t ro .  Además ,  el " s o f t w a r e "  u t i l i z a d o  d e b e  d i s p o n e r  d e  

m e c a n i s m o s  q u e  p r o t e j a n  l a  i n t e g r i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i b n  d e  l a s  



bases de datos. Debe tomarse en cuenta tanto en el "software" de 

las bases d e  datos como en el d e  los sistemas operativdr las 

posiblidades con ,-especto a ambientes mono usuario, multidsuario, 

terminal y red novell. 

d. Para equipos 

Ya se ha mencionado que la incompatibilidad del equipo puede 

ser un problema. Igualmente s e  ha señalado la existencia d e  

protocolos que facilitan la comunicación d e  computadoras a nivel 

d e  redes. S e  requerirá un "hardware" adecuado para correr el 

"software" seleccionado. Según Blanco, el volumen d e  trabajo 

determinará, en gran medida, los requerimientos d e  equipo. Si la 

demanda e s  alta, será necesario un "workstation" (estación de 

trabajo) o una P C  (41) 486 con UNIX (42). Tambign debe tenerse 

presente la demanda actual d e  información con respecto a la 

demanda futura d e  esta. Algunas veces e s  posible trabajar con P C  

y usar DOS (43) (1994). El equipo básico para integrarse a una 

red e s  el siguiente: módem, línea telefónica y una computadora 

personal (44) (para mayores detalles vease el Anexo 2). La 

cantidad, variedad, capacidad y características del "hardware" 

dependerá mayormente de la capacidad económica de las 

instituciones. Estos recursos pueden estar integrados por un 

servidor, las terminales, impresoras y otros periféricos. 

Dependiendo d e  los medios d e  procesamiento y d e  almacenamiento y 

los medios d e  transporte de la red s e  determinan las 

caracteristicas del procesador, la definición d e  la capacidad d e  

memoria principal y sus múltiples formas (discos, cintas, CD-ROM 

y otros). 

7. Sistema de comunicación 

S e  recomienda que la RLIT/E use Internet como medio d e  

transporte d e  información. Para la RLIT/N s e  deberán utilizar 

los medios más tradicionales, junto con otros más modernos, pero 



n o  electrónicos. Específicamente, el correo, los servicios de 

"courier" como DHL y 0¿q, teléfono y el transporte t e r r e s t r ~  

(45). La RLIT harA cl mejor uso posible de estos sistemas d e  

comunicacidn para eliminar los problemas que causa el retraso en 

la distribución de información, según Wonn (46). 

8. Programas de instrucción de usuarios 

En vista d e  la importancia que reviste la capacitacidn d e  

los usuarios, hay que. diseñar una estrategia para solventar esta 

necesidad. Por tanto, s e  recomienda disponer d e  los servicios d e  

un instructor, que se ocupe del diseño y ejecucidn de programas 

d e  capacitacidn. Estos programas deberán cubrir las siguientes 

áreas: 

a. Area técnica en redes, "software" y bases de 

datos. 

Esta formacidn comprende lo siguiente: 

i. Manuales para el uso de Internet (puede utilizarse los que 

ya existen). 

ii. Instruccidn presencial para el uso d e  Internet (que le 

brinde al usuario la destreza necesaria para la buscar en 

bases de datos remotas, catálogos, índices y fuentes d e  

texto completo) (47). 

iii. Instruccidn en el uso d e  bases d e  datos (ingreso de 

registros, búsquedas, edicidn de bibliografías, índices) y 

el formato WARC. 

iv. Instruccidn básica en el uso d e  procesadores d e  textos. 

vi. Instruccidn en los ambientes de Windows, UNIX, DOS (sistema 

operativo). 

vii. Guía sencilla para usar la red en forma no electrdnica (no 

existe, por lo tanto debe redactarse). 



Este instructor harA v i s i t a s  cuidadosamente programadas a  

l a s  d i s t i n t a s  U I T  r~ietchros de R L I T  para brindarles i a  

capacitacidn que requieran (para mas informacidn, vPase e l  

ApPndice 8). 

b .  Bibl iotecoldgica  

Según l o  expuesto e n  e l  capi tu lo  V, subcapítulo B ,  punto 4 

s e  detectó que la formación bibliotecológica es una necesidad 

percibida en las instituciones. Para el trabajo de la RLIT será 

importante aprovechar este espacio para brindar capacitación 

bibliotecológica. Gunque la instrucción no se imparta con la 

exhaustividad de una aula universitaria, debe hacerse 

profesionalmente y desde una perspectiva normativa (para más 

información, véase el Gpéndice 7). 

Un profesional en Bibliotecologia y Ciencias de la 

Información organizará talleres en las regiones donde s e  requiera 

tal capacitación. S e  podrá continuar con la metodología 

utilizada en los talleres patrocinados por GLIET. 

S e  creará el Centro de Recursos para la Bibliotecología 

Teológica Latinoamericana (CRBTLG) para apoyar los programas d e  

instrucción de usuarios. El CRBTLG dispondrá de recursos como 

sistemas de clasificación, listas de encabezamientos de materia 

para teología, tesauros d e  religión, manuales d e  funciones, 

manuales de procedimientos, normas para bibliotecas teológicas, 

bibliografía sobre la bibliotecología teológica en Gmérica 

Latina, modelos de estudios de usuarios, "software" para bi- 

bliotecas, documentación para el uso de Intarnet, así como otras 

experiencias acumuladas y escritas para el desempeño eficiente de 

una biblioteca teológica en Gmérica Latina (véase una 

bibliografía inicial de este Centro en el Gpéndice no. 6). Toda 

esta información estará concentrada en una biblioteca, a 

disposición de aquellas bibliotecas que tengan necesidad d e  



contar con estos recurcns. En algunos casos la informacibn 

tendrá soporte de pape. y en otros electromagn&tico. El servip:io 

de distribución de esta informacidn s e  brindara al costo (fotoco- 

piado y reproduccidn). El CRBTLA deber& estar funcionando a 

partir del mes de noviembre, 1994. 

9. Financiamiento de la RLIT 

Tal como s e  ha expuesto, las redes de información requieren 

d e  f inanciamiento para su funcionamiento. Según la obra 

Seminario-taller sobre experiencias de las redes regionales de 

informaciljn en Amgrica Latina, muchos de los esfuerzos "de los 

grupos coordinadores s e  concentran en la búsqueda de recursos 

externos que permitan tanto la sobrevivencia propia como la de 

los puntos focales... de la red (1988, p. 28). Si el CCC s e  

ubica en una institucibn cuyo eje principal e s  la temAtica 

teolbgica, en donde las colecciones y servicios de informacibn de 

la UIT apoyan su trabajo, e s  d e  suponer que el auspicio del CCC 

la beneficie a ella misma (Ibid.). En otras palabras, la 

institucibn debe contribuir directa e indirectamente al 

financiamiento de la RLIT. Esto s e  logra poniendo su personal a 

disposicibn d e  la RLIT, específicamente para incorporar 

registros a las bases de datos. Tambien facilitando el personal 

para otras tareas de la RLIT, siempre que esto no vaya en 

detrimento del desempeño de la UIT en la institucibn. Despues de 

todo, este e s  un esfuerzo cooperativo, en el que hay beneficios y 

obligaciones. 

Tal como lo señala la experiencia, la RLIT deber& buscar 

financiamiento para el CCC y el CCR, así como apoyo para sus UIT 

afiliadas. Por tanto, la presente propuesta deber& traducirse al 

idioma inglés para facilitar la comunicacibn con las agencias del 

mundo desarrollado que podrían tener interes en contribuir con el 

financiamiento del proyecto de la RLIT. Inicialmente estas 

organizaciones son l a  4merican Theal agical Library 4ssaciatian 



(Estados Unidos d e  América), T r i n i t y  Faundatian a f  the Episcapal 

Church (Estados Unidos d e  Qmérica), I n t e rna t i ona l  Develapment 

Research Center fCanad6) y el Programa d e  Ed~icacibn Teológica 

Ecuménica del Consejo Mundial d e  Iglesias (Ginebra, Suiza). 

4parte d e  las agencias mencionadas, también se espera el 

apoyo de las siguientes organizaciones latinoamericanas: 

Asociacibn Latinoamericana d e  Instituciones d e  Educacidn 

Teoldgica, hsociacidn d e  Seminarios e Instituciones Teoldgicas 

(Cono Sur), hssociacao d a  Seminários Teoldgicos Evangelicos 

(Brasil 1 ,  Comunidad d e  Educacidn Teo ldg i ca Ecumen i ca 

Latinoamericana (hmerica Latina) y la Fraternidad Teoldgica 

Latinoamericana (hmerica Latina). El apoyo d e  estas 

organizaciones s e  daría específicamente haciendo llegar la 

presente propuesta a distintas organizaciones que podrían 

contribuir con fondos para esta iniciativa. El solo hecho d e  q u e  

organizaciones latinoamericanas en el campo d e  la teología 

acepten la propuesta d e  la RLIT e s  muy significativo. 

S i  las UIT trabajan cooperativamente, podrdn asumir 

parcialmente los costos d e  viaje, alimentacidn y hospedaje del 

instructor. Estas actividades d e  instruccidn podrdn planificarse 

con mucha anticipacidn, a fin d e  que el mayor número d e  UIT se 

vea beneficiado durante estas visitas. Los Coordinadores 

Regionales deben participar activamente en estos encuentros, para 

que esten en mejores condiciones d e  apoyar el trabajo d e  la RLIT 

en s u s  respectivas regiones. 

10. Presupuesto ( 4 8 )  

La RLITIE va a requerir d e  un determinado equipo para s u  

funcionamiento. En este Capítulo, punto 8.a. s e  indicó el equipo 

necesario. P o r  supuesto, aparte del equipo hay otros gastos 

adicionales q u e  s e  muestran en el siguiente desglose de gastos. 

El monto total al iniciar el funcionamiento d e  la RLli será d e  



v e i n t e  m i l  cua t roc ien tos  cuarenta dó la res  ($US). 

Tabla no. 1 

EQUIPO, "SOFTWARE" Y PAPELERIA 
(en dó la res  norteamericanos) 

RUBRO MONTO ESTIMADO 

Equipo 
Computadora 
Impresora 
Módem 
Línea t e l e f ó n i c a  
Fax 
UPSS 
P r o t e c t o r  de p i cos  

"so f tware"  
"so f tware"  para módem 
"sof tware"  (base de da tos)  

Pape ler ía  

To ta l  

GASTOS FIJOS ANUALES 

Acceso a I n t e r n e t  
Telt-fonoSS 
S e r v i c i o s  p ro fes iona les  
S e r v i c i o s  y productos de 1nform.S 
Recursos humanos ( s a 1 a r i o ) t  

Una persona f i j a  
Cargas s o c i a l e s  
Aguinaldo y prestac iones 

To ta l  

t CCC. Este gasto se puede r e s t a r  de l a s  o t r a s  UIT. 
t t  Comunicación (grupo coordinador,  coordinador 

genera l  y cent ros coordinadores reg iona les )  

Otros aspectos que i n c i d i r 6 n  en e l  costo d e l  proyecto, son: 

l í n e a s  dedicadas y l í n e a s  conmutadas ( l a  pr imera opción es una 

l í n e a  por l a  que se paga una t a r i f a  f i j a ,  l a  segunda se paga por 

e l  tiempo u t i l i z a d o ) ,  renovación p e r i ó d i c a  de equipo, 

a c t u a l i z a c i ó n  de "so f tware"  y v i a j e s  a o t r o s  países. 



13 . Cooperacir5n bibliotecaria 

Stover dice, que las unidades d e  informacir5n siempre han 

sido instituciones cooperativas y la tecnología de la informacibn 

ha hecho que esta cooperacir5n sea mas facil y recompensante. Las 

bibliotecas ahora estan en la capacidad de utilizar redes d e  

computadoras y brindarle al usuario diferentes tipos de 

informacir5n (1993, 88). Ya s e  ha mencionado que existe una 

tradicir5n en las unidades d e  informacir5n de trabajar 

aisladamente. Una de las tareas de la RLIT sera promover las 

ventajas d e  aunar esfuerzos, de eliminar una serie de temores que 

existen en relacidn con el trabajo en redes de informacir5n. 

Afortunadamente, el interés por no duplicar esfuerzos se percibe 

en las instituciones de formacir5n teolr5gica. Es d e  esperar que 

este sentir también llegue a sus unidades de informacir5n. 

12. Medio de difusir5n del trabajo de la RLIT 

Aunque en la literatura consultada no se han encontrado 

referencias sobre la importancia, pertinencia y valor de un medio 

de difusidn para una red de informacir5n, la RLIT contara con uno. 

Este medio s e  llamara " B o l e t í n  d e l  B i b l i o t e c a r i o  T e o l d g i c o  

La t inoamericano" í BBTLA 1 .  Este medio de comunicacir5n informara 

sobre el funcionamiento de la RLIT y también dedicard espacios al 

acontecer de la bibliotecología teolr5gica latinoamericana. S e  

hara llegar a las bibliotecas teolr5gicas de América Latina. El 

BBTLA cumpl ir6 las siguientes funciones: 

a. Promover el enriquecimiento de la bibliotecología teoldgica 

latinoamericana. 

b. Vincular a las bibliotecas teolr5gicas latinoamericanas. 

c. Promover la RLIT e informar sobre su funcionamiento. 

d. Contribuir en la formacir5n del bibliotecario teoldgico 

latinoamericano (educacidn continuada en algunos casos). 



e. Divulgar los s~rvicios y novedades de las bibliot~cas 

teológicas. 

f. Estimular el esfuerzo cooperativo entre las bibliotecas 

cercanas. 

Se espera que los bibliotecarios de distintos países esten 

dispuestos a colaborar tanto en la redacción como en la edición. 

El trabajo editorial se rotar6 entre las bibliotecas de la RLIT. 

Se promocionar6 entre las bibliotecas teológicas para que se 

suscriban a l .  El Boletín debe estar circulando regularmente 

para el segundo semestre del año 1994. 

13. Area geogr6fica donde se implantarA la RLIT 

ALIET (Asociación Latinoamericana de Instituciones de 

Educación Teológica) ha dado su aval (49) para que dentro de su 

grupo de afiliados se estudie la posibilidad de crear la Red 

Latinoamericana de Información Teológica. Actualmente ALIET esta 

integrada por 63 organizaciones que tienen como proyecto la 

formación teológica. De igual manera, CETELA ha manifestado 

interes en formar parte del proyecto de la RLIT. Los miembros de 

ambas organizaciones estdn ubicados en America Latina, Area 

geogrAfica donde se implantar6 la RLIT. 

14. Conclusiones 

La RLIT es una necesidad percibida tanto en las UIT como en 

las instituciones de formación teológica y esto no admite 

discusión. Aunque el ligero an6lisis global confirma que los 

aspectos plan teados en esta propuesta pueden real izarse, primero 

debe contarse con el respaldo y el compromiso genuino de cada una 

de las UIT, de las instituciones de formación teológica y de las 

asociaciones de educación teológica latinoamericanas. Para 

acelerar el desarrollo de la RLIT se necesita que las entidades 

brinden toda la colaboración posible, tantoen lo económico, 



como en l a  t r a n s f e r e n c i a  de conocimientos.  

No se debe esperar  que repent inamente l a  RLIT despegue y que 

de inmed ia to  empiece a  dar  l o s  f r u t o s  deseados. La RLIT deberd 

d e s a r r o l l a r s e  por  etapas, y eva lua rse  en cada una de e l l a s  para  

buscar l a  superacibn.  La RLIT deberd s e r  de todos l o s  u s u a r i o s  

de l a  i n fo rmac ión  t e o l b g i c a ,  e s t a r  o r i e n t a d a  a l  s e r v i c i o  de l a  

mayoría y  t r a b a j a r  con una menta l idad  de es fue rzo  coopera t i vo .  



CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES GENERALES 



Hace pocos años el intercambio de información entre unidades 

de información er 3 un reto descomunal. El surqimientt y el 

mejoramiento de nuevas tecnologías, y sobre todo la 

"amigabilidad" (50) de los paquetes ha abierto un enorme campo de 

posibilidades para intercambiar información. Si bien es cierto 

que estos beneficios todavía no están al alcance de todos, se 

tiende a aumentar la capacidad y reducir los precios de estos 

instrumentos. 

La realidad anterior no es suficiente para iniciar un 

proyecto de RLIT, ya que se requieren otros elementos, ya 

abordados en el marco teórico de este trabajo. La información 

analizada ha permitido detectar varias áreas que requieren 

atención prioritaria. Se ha considerado conveniente presentar 

por separado recomendaciones para cada una de las variables, por 

último recomendaciones de naturaleza más global. 

Recomendaciones para la variable 1: recursos humanos 

Desarrollar cursos de capacitación para que el personal de 

las UIT alcance un nivel t6cnico aceptable, que domine las 

Reglas de Catalogacidn Angloamericanas, un sistema de 

clasificación de aceptación universal, y el uso de las obras de 

indización, tambi&n de aceptación universal (v6ase ap6ndice no. 

7). 

Procurar que la RLIT desarrolle las herramientas de 

indización segitn las requiera el sistema de información 

propuesto. 

Recomendaciones para la variable 2: recursos bibliogrAficos 

Introducir un cambio de mentalidad en el personal 

bibliotecario de las UIT en cuanto a la varieda de soportes en 

los que actualmente se almacena la información, aspecto que debe 

100 



considerarse durante el proceso de formación bibliotecológica. 

Recomendaciones para la variaole 3: Tamaño de las colecciones 

Que la RLIT incorpore a su Centro de Recursos la información 

pertinente, tal como: listados de agencias donantes, experiencia 

escrita al respecto, así como otra información valiosa. 

Recomendaciones para la variable 4: Necesidades de informacibn 

S e  recomienda que las UIT aborden el tema de las necesidades 

d e  informacibn, de manera que los servicios y productos d e  

inforrnacibn respondan a las necesidades reales y potenciales de 

los usuarios. 

Recomendaciones para la variable 5: servicios y productos de 

inf ormacibn 

E s  necesario que la RLIT aborde ampliamente el tema d e  los 

servicios y productos en los cursos de capacitacibn 

bibliotecolbgica, con el fin d e  que las UIT proporcionen 

servicios y productos de informacibn que llenen las expectativas 

del usuario. 

Recomendaciones para la variable 6: recursos técnicos 

S e  debe alentar a las UIT que n o  disponen de los recursos 

técnicos requeridos para el procesamiento de informacibn a que 

los adquieran y soliciten apoyo de la RLIT para usarlos. 

S e  debe destacar la importancia del uso adecuado en las UIT 

de los recursos técnicos para la transferencia de informacibn. 

Recomendaciones para la variable 7: Equipo y programas de 

computadora 
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La RLIT ayudar4 a adquirir el "software" apropiado oara las 

bases de datos bibliogr4ficas, modificarlo de acuerdo con sus 

necesidades y distribuirlo entre aquellas UIT que lo requieran. 

La RLIT deber6 asesorar en la adquisicidn del equipo, en 

los aspectos de configuracibn y otros detalles técnicos 

re 1 evan tes. 

La RLIT deber4 encontrar las vías necesarias para lograr un 

cambio d e  mentalidad con respecto a la pertinencia de las UIT, la 

relevancia de la informacidn, la importancia del aporte del 

bibliotecblogo y el valor de un trabajo bibliotecario bien 

realizado. 

La RLIT no intentará emular las redes de informacibn de los 

países desarrollados. S e  preocupará por usar los recursos de 

informacibn disponibles en las UIT latinoamericanas lo mejor 

posible, y así producir un cambio positivo en el quehacer de la 

formacibn teoldgica. 

El funcionamiento de la RLIT no debe enfocarse en el aspecto 

tecnolbgico, sino en el desarrollo de productos y servicios de 

inforrnacibn. Desde esta perspectiva, la tecnología debe 

desempeñar un papel exclusivamente complementario, y en funcidn 

de los objetivos de la RLIT. 

S e  recomienda que a esta investigacidn s e  le de un 

seguimiento. Esta actividad sería una evaluacibn de la RLIT, la 

cual podría darse de dos o tres años a partir de la puesta en 

marcha de la RLIT. Esta investigacibn sería de naturaleza 

in terdiscipl inaria, cubriendo lss áreas de informática, 

bibliotecolbgica y tecnolbgica. 
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Es un conjunto formal de reg las  para l a  comunicación de 
máquina a  mAquina. Carpenter b r inda una d e f i n i c i ó n  más 
ampl ia sobre es te  término (1988, p. 17 ) .  Véase además l a  
obra de: Tanenbaum, Computer Networks, p. 27-36; l a  de 
Chorafas Y S teinmann , I n t e l l i a e n t  networks: 
te lecomunicat ions so l u t i ons  f o r  the  1990'5, p. 21-22; l a  de 
Black , Redes de computadoras: c roto colo s. normas e  
i n t e r f ases ;  e l  a r t í c u l o  de Lennie, Fuchs y  Chang, Specia l  
sec t ion :  Z39.50, two perspect ives. 

18. Sistema de in formación b i b l i o q r á f i c a :  uso de hojas de 
t r a b a j o  (HDB Y HAC) Y t a r j e t a  de r e q i s t r o  b i b l i o a r á f i c o  
(TRB). 

19. Núñez y  Rodríguez descr iben brevemente l o s  s i gu i en tes  
programas: M I C R O I S I S ,  LS/2000 y  VUBIS (1990, p. 15-111). 
Torres descr ibe también brevemente algunos manejadores de 
bases de datos: LS/2000, abisys,  vub is  y  l o g i c a t  (1992, 123- 
136) .  

20. On l ine  P u b l i c  Access Catalogs = Catálogos de acceso púb l i co  
en l ínea.  

21. Véase par t i cu la rmente  l a  sección: "Normas para l o s  países en 
v ías  de desa r ro l l o " .  p. 445-460. En e l l a  se inc luyen  v a r i o s  
modelos para d i s t i n t o s  t i p o s  de b i b l i o t e c a .  



Vgase el capítulo 10, "La adecuacidn de las normas a la 
e laluación de los servicios bibliotecario-". p. 327-337. 

Estos elementos han sido extraídos de los informes de los 
talleres de bibliotecología organizados por ALIET: Febrero 
1983, en Costa Rica, participaron talleristas de 7 países; 
Julio 1990, en Guatemala, participaron talleristas de 6 
países; Julio 1991, en Guatemala, participaron talleristas 
de 6 países; Diciembre 1993, en México (sdlo participaron 
talleristas de éste país). 

Los "sistemas conceptuales: son de aplicación teórica o 
clasificación y sus componentes son ideas, conceptos, 
planes, etc. Un sistema conceptual es intangible en el 
sentido de que sus componentes no son materiales y en 
consecuencia puede que no representen ninguna situación 
real. Ejemplos: tablas de pesos y medidas (sistemas de 
clasificación); diseño conceptual de un sistema de 
información que todavía no se ha implementado (sistema de 
explicación teórica)" (Silva Bieregel, Federico, 1984, p. 
29). 

Según Jordahl 800.000 libros se publican cada año junto con 
400.000 publicaciones periódicas (1993, p. 3-41. A partir de 
estos datos pueden hacerse estimaciones sobre la producción 
del mundo en vías de desarrollo. 

Véase anexo 2, modo de terminal. 

De contar con la tecnología requerida y para satisfacer los 
requerimientos de las redes electrónicas según Internet. 

Los centros de información nacionales pueden formar una red 
nacional de información dentro del ambiente de Internet. En 
aquellos paises donde las condiciones existan las UIT pueder 
ser parte de esa red. 

Puede ser que tengan bases de datos de uso interno 
institucional, y que no tengan valor para otras 
instituciones. 

"Un sistema de información debe estar totalmente 
identificado con los objetivos estratégicos de la 
organización y con sus necesidades gerenciales y operativas; 
sólo con una adecuada combinación de estos factores es 
posible crear uno realmente efectivo" (Hartman, 1984, p. 8). 

Ningún bibliotecario estuvo presente en alguno de los dos 
eventos. 

dctualmente ya circulan la Biblioqrafia Bíblica Comentada, 
que es de tipo general (se produce con algunos años de 



r e t r a s o ) ,  B i b l i o q r a f  í- B í b l i c a  L a t i n o  Americana 
( e s p e c i a l i z a d a  en B i b l i a ,  de n a t u r a l e z a  más r e c i e n t e )  y 
Stromata (combinación de r e v i s t a  e í n d i c e  b i b l i o g r á f i c o ) .  La 
RLIT p o d r í a  ayudar en l a  d i f u s i ó n  de e s t o s  recursos.  

E s t e  s e r v i c i o  se b r i n d a r á  en cond ic iones  económicante 
v i a b l e s .  Habrá que tomar en cuenta e l  f a c t o r  tiempo, e l  
es tado d e l  documento, formato, e t c .  A l l e n  aborda l o s  
poblemas que se dan con e s t e  s e r v i c i o  (1993, p. 239).  

En e s t o s  d ías ,  l a  mayoría de l o s  a r t í c u l o s  de r e v i s t a s  
pueden f a c i l i t a r s e  por  f o t o c o p i a  v í a  fax. Co rn i sh  señala que 
hay un incremento mundial  de e s t e  t i p o  de s e r v i c i o  (1993, p. 
26) .  

Ver C a p í t u l o  11, p a r t e  G, punto 3 . a . i i .  Es te  s e r v i c i o  
tambi&n se abordará en e l  C a p i t u l o  I V ,  p a r t e  B, 10.b. 

E s t o  e s  a l g o  que ha s i d o  abordado por  Co rn i sh  (1993, p. 29 ) .  

Para e s t e  p r o p ó s i t o  puede consu l t a r se  e l  Manual para 
B i b l i o t e c a s  Teo lós icas  de P&rez, . p. 45, 117-130, o 
c u a l q u i e r  o t r a  obra de n a t u r a l e z a  s i m i l a r .  Miranda Arguedas 
ha e s c r i t o  una obra apropiada, Manual de d e s c r i p c i ó n  
b i b l i o g r á f i c a ,  seadn l a s  RCAA2. 

ATLA ha comunicado que p ron to  e s t a r á  produciendo una nueva 
e d i c i ó n  de e s t a  herramienta,  impresa y en CD-ROM. 

V&ase "Workshop on UNIMARC w i t h  CDS/ISIS, Budapest, 21-22 
June 1993". I n t e r n a t i o n a l  Ca ta loou ing  and B i b l i o q r a p h i c  
C o n t r o l .  2(4):59-60, Oct-Dec., 1993. In fo rme de Marie-France 
Plassard.  

E n t r e  o t r o s ,  se puede c o n s u l t a r  e l  de Garduño Vera, Los 
forma t o s  MARC Y CCF: su a p l i c a c i ó n  en unidades de 
i n fo rmac ión  mexicanas. 

Personal computer (computadora p e r s o n a l ) .  

Programa de computadora de n a t u r a l e z a  s i m i l a r  a l  DOS y d t i l  
para t r a b a j a r  en I n t e r n e t .  

S i g n i f i c a  Disk  o p e r a t i n g  system (s i s tema  o p e r a t i v o  de 
d i s c o ) .  Es un con jun to  de programas para f a c i l i t a r  e l  
c o n t r o l  p r i n c i p a l  y operac ión de l a  computadora. 

Además será  necesar io  un so f twa re  para  e l  t r a b a j o  en red.  E l  
so f twa re  ya ha s i d o  mencionado en e l  punto a n t e r i o r .  

I n i c i a l m e n t e ,  segiin Paskof f ,  para l a  en t rega  de documentos 
l o s  miembros de l a  red  pueden depender d e l  s e r v i c i o  p o s t a l  u 



o t r o  t r a n s p o r t e  comerc ia l  y r e c u r r i r  a l  f a x  cuando e l  t i empo  
sea un f a c t o r  i m p o r t a n t e  (1989, p. 95-96) .  

46. Es i n u t i  1  u b i c a r  r e f e r e n c i a s  b i  b l  i o g r á f  i c a s  de documentos 
que se  encuen t ran  en e l  e x t r a n j e r o ,  cuando se r e q u e r i r á n  
meses p a r a  o b t e n e r l o s .  Para  en tonces  e l  problema se  ha 
r e s u e l t o  o  puede haber cambiado (1990,  p. 3 2 0 ) .  

47. C o n s u l t a r  a r t i c u l o  "The n e t  r e s u l t :  en thus iasm f o r  e x p l o r i n g  
t h e  I n t e r n e t " .  I n f o r m a t i o n  Technoloqy and L i b r a r i e s .  
12(4) :433-436,  Dec., 1993. 

48. E s t o s  son d a t o s  r e a l e s  en Costa R i c a .  

49. C a r t a  d e l  p r e s i d e n t e  de ALIET a  A l v a r o  Pérez ,  5  de  
nov iembre,  1993. 

50. Término que se  r e f i e r e  a  l a s  v e n t a j a s  de l o s  programas de 
computadora, l o s  c u a l e s  p e r m i t e n  a l  u s u a r i o  i n t e r a c t u a r  con 
é s t e  con e l  mínimo de d i f i c u l t a d .  Los  programas "amigab les "  
gu ían  a l  u s u a r i o  pa ra  que sepa m a n e j a r l o s .  

51. R e a l i z a d o  a n t e s  d e l  d i a g n ó s t i c o  d e l  e s t a d o  a c t u a l  de l a s  U IT  
l a t i n o a m e r i c a n a s .  

52. Véase e l  c a p í t u l o  111, p u n t o  C. 

53. "Los  problemas de l a  b i b l i o t e c o l o g í a  en l o s  p a i s e s  en desa- 
r r o l l o ,  t a l  como se n a r r a  en l a  p r i m e r a  p a r t e  de é s t e  
a r t i c u l o ,  e s t á n  básicamente c e n t r a d o s  en e l  medio, i . e .  e l  
l i b r o  o  m a t e r i a l  impreso.  S i  no hay l i b r o s ,  en tonces no  hay 
b i b l i o t e c a s . . . " .  

54. Véase: S i s t e m a  d e  i n f n r m a i i d n  b i b l i n g r á f i c a :  i l n  d e  hnl'ds df 
t r a b a j o  ( O B  y HAC) y t a r j e t a  d e  r e g i s t r a  b i b l i o g r d f i c a  
(TRB).  Sant iago ,  CH: Comis ión  Económica p a r a  América L a t i n a ;  
Nac iones Unidas,  1484. 

55. American T h e o l o g i c o l  L i b r a r y  a s s o c i a t i o n  e s  una o r g a n i z a c i ó n  
de b i b l i o t e c a r i o s  t e o l á g i c o s  con a f i l i a d o s  mayormente en l o s  
Es tados  Un idos  de Am@rica y  Canadá. También t i e n e  a l g u n o s  
a f i l i a d o s  en Am@rica L a t i n a ,  As ia ,  y  A u s t r a l i a .  Sus miembros 
t r a b a j a n  en un idades de i n f o r m a c i ó n  t e o l á g i c a .  

55. C a r t a  de ATLA a  A l v a r o  Pérez ,  23  de a b r i l  de 1993. C a r t a  de 
aTLA a l  r e c t o r  d e l  S e m i n a r i o  B í b l i c o  La t inoamer i cano ,  23 de 
a b r i l  de 1993. 
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Ap&ndice no. 1 

Cronog rama 

A = Actividad 
S = Semana (los números a la derecha corresponden a cada una de 

las semanas del mes) 
a = Validación del cuestionario 
b = Confección de un directorio de instituciones teológicas 
c = Enviar el cuestionario a las organizaciones 
d = Trabajar aún más la teoría de redes de información 
e = Entrevistas con especialistas en redes de información 
f = Tabulación de los cuestionarios 
f = Análisis de la información 
h = Desarrollo de la propuesta 
i = Revisión de la propuesta 
j = Redaccibn del informe de investigación 
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Apéndice no. 2 

CUESTIONHRIO PARA DETERMIN4R EL ESTADO ACTUAL DE LAS UNID4DES 

DE INFORMACION TEOLOGICAS EN L4 REGION LATINO4MERIC4N4 

Estimado B i b l i o t e c a r i o :  e l  presente c u e s t i o n a r i o  pre tende recoger  

i n fo rmac ión  de l a s  b i b l i o t e c a s ,  cen t ros  de documentación y c e n t r o s  de 

in fo rmac ión ,  en e l  campo de l a  t e o l o g í a  y ub icados en l a  r e g i ó n  

la t inoamer icana .  La i n fo rmac ión  que se r e c o p i l e  se rá  u t i l i z a d a  en l a  

e labo rac ión  de una propuesta para l a  c reac ión  de l a  Red 

Lat inoamer icana de In fo rmac ión  Teológ ica.  E s t e  documento s e r v i r á  como 

t r a b a j o  f i n a l  de graduación para o p t a r  por  e l  grado de L i cenc iado  en 

B i  b l  i o t e c o l o g í a  y C ienc ias  de l a  In formación.  Se agradece de antemano 

l a  co labo rac ión  que us ted  b r i n d e  en e s t e  es fue rzo  y esperamos que e l  

p roduc to  nos b e n e f i c i e  a  todos. La i n fo rmac ión  que us ted  b r i n d e  se rá  

t r a t a d a  de manera c o n f i d e n c i a l .  E s t e  f o r m u l a r i o  deberá d i r i g i r s e  a: 

A l v a r o  Pérez 

Apdo. 901-1000 

San Josd, Costa R i ca  

Fax (506)  233-7531 

htentamente, 

A l va ro  Pdrez 

CC: 4 r c h i v o  



A. DATOS GENERALES DE LA IMSTITUCION 

1. Nombre de l a  un idad  de in fo rmac ión  

2. D i r ecc i ón :  

Apartado p o s t a l  O t ra  r e f e r e n c i a  

Ciudad Pa ís  

3. Te lb fonos  / Fax 

4. Apartado e l e c t r 6 n i c o  

B. DATOS DE LA BIBLIOTECA 

5. ¿Qub t i p o  de m a t e r i a l e s  posee l a  un idad de i n f o rmac ión?  

1C1 L i b r o s  2C1 Rev i s t as  3C1 f l i c r o f i c h a s  

4C1 Aud iov i sua les  5C1 G r d f i c o s  6Cl  C a r t o g r d f i c o s  

7C1 A rch i vo  de da tos  l e g i b l e s  p o r  mdquina. 

8C1 O t ros  ( e s p e c i f i q u e )  

9C1 No sabe/no responde 

6. Cant idad aproximada de volhmenes que posee l a  un idad de i n f o rmac i6n  
c l a s i f i c a d o s  p o r  id ioma.  

1 C 1 Español  2C- 1 I n g l é s  3C ] Por tugués 

4 C  l O t r o s ( e s p e c i f i q u e )  9 C l N o s a b e / n o r e s p o n d e  

7. Cant idad de t í t u l o s  de r e v i s t a s  que rec i ben  anualmente 
(Se cons idera  un t í t u l o  l a  co l ecc i 6n  de una determinada r e v i s t a )  

8. Cant idad aproximada de obras de r e f e r e n c i a  que hay en l a  un idad  de 
i n f o rmac i6n  (Obra de r e f e r e n c i a  es a q u e l l a  de consu l t a ,  
t a l e s  como d i c c i o n a r i o s ,  enc ic loped ias ,  e tc . )  

9. ¿Cudl s i s tema de c l a s i f i c a c i 6 n  u t i l i z a  l a  un idad  de i n f o r m a c i t ~ n ?  

1C l  C l a s i f i c a c i b n  Decimal Dewey 2C1 B i b l i o t e c a  d e l  Congreso 

3C1 C l a s i f i c a c i 6 n  Decimal U n i v e r s a l  4 [1  C l a s i f i c a c i ó n  de J u l i a  
Pe t t e e  

5C1 C l a s i f i c a c i b n  B i b l i o g r d f i c a  de B l i s s  

6C lOt ro  
9[1 140 sabe/no responde 

120 

Colurna lar; ü í o  

-rclusivo be! 
tabul idor  

5. 

C I C I C I C I C I  



10. ¿Cud l ( e s )  r e g l a ( s )  d e  ca ta logac ión  d e s c r i p t i v a  u t i l i z a  l a  unidad 
::Q información? 

1CJ Reglas de  Catalogación Angloamericanas 2CJ ISBD 

3[J O t r a s  (Exp l ique )  

9[] No sabe/no responde 

11. ¿QuP ob ra s  u t i l i z a  l a  unidad de  información para a s i g n a r  l o s  
d e s c r i p t o r e s  de l o s  m a t e r i a l e s  b i b l i o g r d f i c o s ?  

1CJ L i s t a s  de encabezamientos d e  mater ia  

3Cl O t r a s  (Exp l ique )  

9CJ No sabe/no responde 

12. De l o s  s e r v i c i o s  y productos  que a  con t inuac ión  se seña lan  con qué 
f r e c u e n c i a  l o s  u t i l i z a n  l o s  u sua r io s  de  l a  unidad de  información? 

12.1 Pr*mtamo a damlc l l lo  

12.2 Pr*mtamo an mala 

12.5 Pr*mtamo da ramarva 

12.4 Dlmamtnactbn malacttva da tntormactbn 

12.5 BiblioqratLam 

12.6 Rrchlvo v r r t l c a l  

12.7 Bamam dm datos automattzadam 

12.8 Pr*mtamo l n t a r b t b l t o t a c a r l o  

t2.10 R l a r t a  

12.11 Rbmtractm 

12.12 cat.1oqom 

12.15 Bamam da dato. 

12.14 Otrom8 franclonm) cu.lfam>r 

LZ.?CI No mabalno raspanda 

~ C I  nucha 

l C 3  Rucho 

l C 3  Rucho 

l t 3  Rucho 

i t 3  Rucho 

I C I  Rucho 

l C 3  Rucho 

l t 3  Rucho 

1 C I  nucho 

l C 3  Rucho 

1t3 Rucho 

I C I  nucho 

l t 3  Rucho 

2CI roe0 

2c1 roto 

2c1 roca 

ZCI  roca 

2c1 roca 

2C1 Poco 

ZCI roto 

2c1 POCO 

2t3  roco 

2C1 roco 

2Cl poco 

2C1 POCO 

2CI roe0 

SC3 Nada 

5CI Nada 

5CI Nada 

SC3 Nada 

513 Nada 

5CI Nada 

5C1 Nada 

5C1 Nada 

JCI Nada 

sc1 Nada 

5 t I  Nada 

3 t l  Nada 

5Cl Nada 

C.  NECESIDADES DE INFORNACION DEL USUARIO 

13. La información b i b l i o g r d f i c a  que s u s  u s u a r i o s  requie ren  es para l a  
r e a l i z a c i ó n  de: 

1Cl I n v e s t i g a c i o n e s  2C1 Tareas  acadPmi cas  

3C1 Funciones a d m i n i ~ t r ~ t i v a s  4C1 Act iv idades  de  e spa rc imien to  

5C1 Otro ( e s p e c i f i q u e )  

9C1 No sabe/no responde 



D .  DATOS GENERALES DEL PERSONAL 

14. Número de personas que laboran en l a  unidad de informaci6n. 

1C-3 P ro fes iona le s  

4C-] Administrat ivo 5 C l S e r v i c i o  l o q í s t i c o  

15. Nivel o grado acadkmico que posee e l  d i r e c t o r  de l a  unidad de 
informacibn. 

9C1 No sabe/no responde I 

1[1 Doctorado 2C] Maestría 3[] L icenc ia tu ra  

4C1 B a c h i l l e r a t o  5Cl Otro ( e spec i f ique )  

16. ¿Ha a s i s t i d o  a  cursos  de capaci tacibn en e l  campo de l a  
b i b l i o t e c o l o g i a ?  

~~~~~~~~~~ 
C 1 

lC1 S i  2C1 No S i  s u  respues ta  e s  nega t iva  pase a  l a  pregunta 
nlimero 18 

C l C l  

17. ¿Qu& t i p o  de capac i tac ibn  ha r ec ib ido  usted? 

18. ¿Ha r ec ib ido  formacibn o  capac i tac ibn  en e l  manejo de 
compu tadoras?  

19. ¿Qu& t i p o  de formacibn o  capac i tac ibn  ha r e c i b i d o  usted en e l  
manejo de l a s  computadoras? 

17. 

18. 

1CI S i  2Ll No S i  su  respues ta  e s  nega t iva  pase a  l a  pregunta 
nlimero 20. 

20. LCudles programas y ap l i cac iones  computacionales domina us ted?  1 20. 

CICI 

1CI Sistema ope ra t ivo  Especif ique 

2CI Procesador  de t e x t o  Especif ique 

3CI Base de da tos  Especif ique 

4Cl Otro Especif ique 

9CI No sabe/no responde 1 



21. ¿Cudles programas o a p l i c a c i o n e s  computacionales e s t i  u t i l i z a n d o  
en l a  unidad de inform,aci?n? 

1[] Sistema o p e r a t i v o  Especi f ique 

2[] Procesador de t e x t o  Espec i f ique  

3[] Base de da tos  Espec i f ique  

4[] Otro Especi f ique 

9[] No sabe/no responde 

22. ¿Tiene e x p e r i e n c i a  en e l  acceso de información por  medio de redes 
l o c a l e s  o i n t e r n a c i o n a l e s ?  

1ClSi 2C1 N O  En caso de responder  pos i t ivamente ,  expl ique:  

E. EQUIPO 

23. Seña le  e l  equipo computacional y de o f i c i n a  con que cuenta  l a  
unidad de información.  

1CI Nódem ZCI Fax 3Cl Fotocopiadora 

4Cl Telefono 5C1 Computadoras 6C1 Impresoras 

7Cl Scanner  811 Correo e l e c t r ó n i c o  

24. S i  posee computadora s e ñ a l e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de e s t a .  

lC1 IBN ZCI Compatible con IBN 3C1 NcKintosh 

4CI XT 5Cl AT/286 6C1 AT/386 7Cl AT/486 

8CI Disco duro Capacidad 

Velocidad ( N H Z )  Marca 

25. ¿A que r edes  i n t e r n a c i o n a l e s  de información t i m e n  acceso? 

1C1 I n t e r n e t  Z C 1  B i t n e t  3[] Alternex 

4C1 Ot ra s  ( e s p e c i f i q u e )  

9C] No sabe/no responde 

CICI 

CICICICIC- 
ICICICI 



F. OBSERVACIONES: 

26. ¿Considera usted importante la creacibn de una red latinoamericana 
de información teolóqica? 

¿Por qué? 

NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO QUE LLENA EL CUESTIONARIO 

FECHA 

26. 

C l C l  



Apéndice no. 3 

Manual de codificaci611 del cuestionario 

El programa de computadora que se utilizó sólo procesa datos 
numéricos. Por lo tanto, fue necesario codificar el cuestionario 
para su posterior procesamiento. Este cbdigo funciona de la 
siguiente forma: el numero a la izquierda del signo "=" es el 
cbdigo correspondiente a la variable que se encuentra a la 
derecha del signo "=" . Hay variables que no requieren de un 
cbdigo, ya que la pregunta es abierta. En estas preguntas se 
realizó una postcodificación. En otros casos la variable aparece 
con código asignado, pero la información es de tipo 
cuantif icable. En esto caso se utilizó el código para la 
información estadística, para determinar qué hay con respecto a 
la variable. El aspecto cuantificable, cuántos ítemes hay de esa 
variable, se manejó separadamente. 

Las preguntas que aparecen en blanco que no fueron 
respondidas y las respuestas ilegible5 se consideraron que están 
en blanco. 

Se han establecido los siguientes códigos num&ricos para las 
variables que así lo requieren: 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION: no requiere codificación 

B. DATOS DE LA BIBLIOTECA 

5. ¿Qu& tipo de materiales posee la unidad de información? 

1 = Libros 
2 = Revistas 
3 = Microfichas 
4 = Audiovisuales 
5 = Gráficos 
6 = Cartográficos 
7 = Archivo de datos legible5 por máquina 
8 = Otros (especifique) 
9 = No sabe/no responde 
6. Cantidad aproximada de volúmenes que posee la unidad de 

información clasificados por idioma. 

1 C 1 Español 
2C 1 Inglés 
3C 1 Portugu&s 
4C 1 Otros (especifique) 
9 = No sabelno responde 



9. ¿Cu61 sistema de clasificacidn utiliza la unidad de 
informacidn? 

1 = Clasificación Decimal Dewey 
2 = Biblioteca del Congreso 
3 = Clasificación Decimal Universal 
4 = Clasificación de Julia Pettee 
5 = Clasificación Bibliogrdfica de Bliss 
6 = Otro 
9 = No sabe/no responde 

10. ¿Cuhl(es) regla(s1 de catalogación descriptiva utiliza la 
unidad de información? 

1 = Reglas de Catalogación fingloamericanas 
2 = ISBD 
3 = Otras (Explique) 
9 = No sabe/no responde 

11. ¿Que obras utiliza la unidad de información para asignar los 
descriptores de los materiales bibliográficos? 

1 = Listas de encabezamientos de materia 
2 = Tesauros(¿Cuál/es?) 
3 = Otras (Explique) 
9 = No sabe/no responde 

12. De los servicios y productos que a continuación s e  señalan, 
¿con que frecuencia los utilizan los usuarios d e  la unidad d e  
información? 

12.1 Pr68tamo a d o r l c i l I o  

12.2 Pr68tamo mn mala 

12.3 Prdstara da rmmarva 

12.4 Dtsmrtnactbn smlmctiva dm tntormaclbn 

12.3 B I b l l o g r a t i a 8  

12.3 Lrchlvo vmrttcal  

12.7 8-8-8 dm dato8 autorat lzada8 

12.8 Pr6mtamo tntmrblbltotmcario 

12.10 Llmrta 

12.11 L b i t r a c t s  

12.12 cat.1ogo. 

12.13 Basmm da dato8 

12.14 Otra88 Iimnclonm) cu.1108) 

12.7 - No 8aba/no rmipondm 

1 - ilucho 

1 - ilucho 

1 - Mucho 

1 - Rucho 

1 Rucho 

1 m ilucho 

1 Rucho 

1 - ilucho 

1 - ilucho 

1 - Rucho 

1 - Rucho 

1 Rucho 

1 = ilucho 

2 - roca 

2 - roca 

2 - ruco 

2 - roca 

2 - roca 

2 = roca 

2 - roca 

2 - ros0 

2 - ruco 

2 - roca 

2 - roca 

2 - ruco 

2 - roca 

3 - Nada 

3 - Nada 

3 - Nada 

S - Nada 

3 - Nada 

S = Nada 

3 - Nada 

S = Nada 

S - Nada 

S - Nada 

S - Nada 

S - Nada 

3 - Nada 

C. NECESIDADES DE INFORMACION DEL USUfiRIO 

13. La información bibliogrhfica que sus usuarios requieren e s  
para la realización de: 

1 = Investigaciones 
2 = Tareas academicas 
3 = Funciones administrativas 
4 = Actividades d e  esparcimiento 



5 = Otro (especifique) 
9 = No sabe/no responde 

D. DATOS GENERALES DEL PERSONAL 

14. Numero de personas que laboran en la unidad de información. 

1 [ ]  Profesionales 
2CIAsistentes 

3 C I  APOYO 
4 [ 1  f l dm in i s t r a t i vo  
5[- ]Servicio logístico 

15. Nivel o grado académico que posee el director de la UIT 

1 = Doctorado 
2 = Maestría 
3 = Licenciatura 
4 = Bachillerato 
5 = Otro (especifique) 
9 = No sabe/no responde 

16. ¿Ha asistido a cursos de capacitación en el campo de la 
bibliotecología? 

18. ¿Ha recibido formación o capacitación en el manejo de 
computadoras? 

20. ¿Cuáles programas y aplicaciones computacionales domina 
usted? 

1 = Sistema operativo 
2 = Procesador de texto 
3 = Base de datos 
4 = Otro 
9 = No sabelno responde 

21. ¿Cuáles programas o aplicaciones computacionales está 
utilizando en la nnidad de información? 

1 = Sistema operativo 
2 = Procesador de texto 
3 = Base de datos 
4 = Otro 
9 = No sabe/no responde 



22. ¿Tiene experiencia en el acceso d e  información por medio d e  
redes locales o internacionales? 

E. EQUIPO 

23. Señale el equipo computacional y d e  oficina con que cuenta la 
unidad d e  información. 

1 = Nódem 
2 = Fax 
3 = Fotocopiadora 
4 = TelPfono 
5 = Computadoras 
6 = Impresoras 
7 = Scanner 
8 = Correo electrónico 

24. Si posee computadora señale las características d e  Psta. 

1 = IBN 
2 = Compatible con IBM 
3 = NcKintosh 
4 = XT 
5 = AT/286 
6 = AT/386 
7 = AT/486 
8 = Disco duro 

25. ¿A que redes internacionales d e  información tienen acceso? 

1 = Internet 2 = Bitnet 
3 = Alternex 4 = Otras (especifique) 
9 = No sabe/no responde 

26. ¿Considera usted importante la creación de una red 
latinoamericana de información teológica? 



Apéndice no. 4 

Guía de e n t r e v i s t a  

NOMBRE DE LA RED DE INFORMACION: 
PERSONA ENTREVISTADA: 
FECHA Y HORA DE LA ENTREVISTA: 

A.  ¿Qué t i p o  de usuar ios? ( i n s t i t u c i o n a l e s ,  i n d i v i d u a l e s )  

1. ¿Cómo determinan l a s  necesidades de in formación de l o s  
usuar ios? 

2. ¿Para cuáles ac t i v idades  requ ie re  in formación e l  
usuar io? 

B. Aspectos adm in i s t r a t i vos  

¿Es una red  nacional  o  i n t e rnac i ona l?  
Red e lec t rón ica ,  e t c .  
¿Cuál es l a  cober tura geográf ica de l a  RED? 
¿Cómo está organizada l a  Red? (coord inac ión,  nodos) 
¿Con qué c r i t e r i o s  se es tab lec ie ron l o s  nodos? 
¿Tiene un Comité Coordinador? ¿Cómo se e l i g e ?  
¿Par t i c ipan  todos l o s  i n teg ran tes  de l a  Red en l a  
formulación de p o l í t i c a s ?  
¿Han es tab lec ido  convenios en t r e  s í  l o s  p a r t i c i p a n t e s  
de l a  Red? ¿De qué t i p o ?  ¿Cooperación? 
¿Cómo se d i s t r i buyen  l a s  d i f e r e n t e s  ta reas  e n t r e  l o s  
miembros de l a  Red? 
¿Quién admin is t ra l a  red? 
¿Con qué personal cuenta l a  Red? 
¿Qué t i p o  de recursos humanos u t i l i z a  l a  Red? 
¿Considera que e l  recurso humano puede ser  entrenado 
para l a s  d i s t i n t a s  tareas de l a  red? 
Se evalúa periódicamente e l  t r a b a j o  de l a  Red? 

C. Aspectos técnicos 

17. ¿ U t i l i z a n  e l  NARC? 
18. ¿Qué t i p o  de "sof tware"  u t i l i z a n ?  ¿Es compatible? 
19. ¿Qué t i p o  de equipo u t i l i z a n ?  ¿Es compatible? 
20. ¿Usan I n t e rne t?  
21. ¿Dónde se encuentra l oca l i zado  e l  se r v i do r?  
22. ¿Han preparado documentación técn ica? (p.e. manuales) 
23. ¿Cómo se evalúa l a  Red? 

D. Aspectos normat ivos 

24. ¿Cdmo han resue l t o  e l  problema de l a  normal izac ión? 



25. ¿Con cuáles normas catalográf icas trabajan? 
26. ¿Cuál ft,-mato se utiliza para el intercambi~ d e  

inf ormacidn? 

F. Productos y servicios 

27. ¿Que tipo de servicios de información brinda la RED? 
28. ¿.Que tipo de productos de información genera la RED? 
29. ¿Tiene la red un medio de divulgación general?, p.e. un 

boletín 

G. Aspectos econdmicos 

30. ¿Cómo s e  financia la red? 
31. ¿Cuál e s  el costo fijo de operacidn d e  la red? 
32. ¿Cuáles son los gastos más representativos d e  la red en 

general? 
32. ¿Cuáles son los gastos más comunes en cuanto a nodos? 

H. Aspectos generales 

33. De las redes d e  información existentes, ¿cuál es la más 
indicada? Internet, Bitnet, etc.? 

34. ¿Cuáles han sido los mayores problemas para el funcion- 
amiento d e  la red? 

35. ¿Cuál ha sidw su experiencia en la transferencia e 
intercambio d e  informacidn? 



A p e n d i c e  n o .  5 

B r e v e  e s t u d i o  d e  p r e f a c t i b i l i d a d  (51) 

a .  E q u i p o  

P a r a  r e a l i z a r  este proyecto es necesario contar con 

t e c n o l o g í a  a p r o p i a d a .  La t e c n o l o g í a  mín ima  d e b e  ser: 

c o m p u t a d o r a ,  "módem", t e l é f o n o ,  " f a x "  e i m p r e s o r a .  I g u a l m e n t e  

i m p o r t a n t e  es cómo t e n e r  acceso o cómo a d q u i r i r  el e q u i p o  p a r a  

u s a r  el sistema. C a d a  i n s t i t u c i ó n  p r o v e e r á  a  s u  u n i d a d  d e  

i n f o r m a c i ó n  el e q u i p o  n e c e s a r i o ,  o el acceso a l  e q u i p o  d e  u s o  

g e n e r a l  p r o p i e d a d  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  p a r a  q u e  se i n t e g r e  a l a  

RLIT. 

P a r a  a q u e l l a s  e n t i d a d e s  q u e  l o  n e c e s i t e n ,  se p o d r í a  

g e s t i o n a r  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  e q u i p o  u s a d o  o n u e v o .  E s t e  p u e d e  

c o m p r a r s e  o a d q u i r i s e  p o r  d o n a c i ó n .  En caso d e  c o m p r a r l o ,  se 

p r o c u r a r í a  q u e  f u e r a  a b a j o  costo.  

b. " S o f t w a r e "  

S e  d e b e  d i s p o n e r  d e  u n  " s o f t w a r e "  i d ó n e o  p a r a  este t i p o  d e  

a c t i v i d a d .  E l  " s o f t w a r e "  b A s i c o  p a r a  l a  RLIT d e b e  i n c l u i r  un  

p r o c e s a d o r  d e  t e x t o ,  un  sistema o p e r a t i v o  y un p r o g r a m a  p a r a  el 

m a n e j o  d e  i n f o r m a c i ó n  ( b i b l i o g r á f i c a  y n o  b i b l i o g r á f i c a )  . 

A c t u a l m e n t e  e x i s t e  e n  el m e r c a d o  d e l  " s o f t w a r e "  u n a  v a r i e d a d  

d e  p r o g r a m a s  d e  e s t a  n a t u r a l e z a  y a l g u n o s  p o d r í a n  a d q u i r i r s e  

g r a t u i t a m e n t e .  La s i g u i e n t e  es u n a  l i s t a  p a r c i a l  d e  p r o g r a m a s  

u t i l i z a d o s  e n  A m é r i c a  L a t i n a :  Oracle ,  L o g i c a t ,  S i a b u c ,  DBase  I I I +  

y M i c r o I s i s .  



c. Mercado de unidades de información 

Inicialmente, el mercado potencial abarca específicamente 

18 países, e incluye 70 instituciones dedicadas, de una u otra 

forma, a la formación teológica. Estas 70 instituciones son las 

que aparecen afiliadas a OLIET y/o a CETELO (52). Este mercado 

potencial podría ampliarse si se toma en cuenta que en 

latinoaméricana existen otras dos organizaciones de la misma 

naturaleza: la Osociación de Seminarios e Instituciones 

Teológicas (OSIT) y la Ossocia5ao da Semin6rios Teológicos 

Evangélicos (OSTE). OSIT cubre el Cono Sur del continente y OSTE 

todo el territorio del Brasil. Un número no determinado de estas 

instituciones cuenta con unidades de información. Lo anterior 

daría una cobertura total de las instituciones teológicas de 

Omérica Latina. Odem6s de éstas, existe un numeroso grupo de 

instituciones similares que por diversas razones no pertenecen a 

ninguna de las agrupaciones mencionadas. 

La infraestuctura de la información teológica es aún m6s 

amplia de 10 que se ha señalado. Omérica Latina cuenta con un 

grupo de elementos adicionales que conforman su infraestructura 

de información teológica. Estos elementos producen y consumen 

nueva información y en muy pocos casos, S consumen 

información. Para efectos del presente trabajo, sólo se toman en 

cuenta los elementos que se consideran relevantes para la RLIT. 

La Figura no. 5 muestra parcialmente la configuración de la 

infraestructura actual de la información teológica en América 

Latina, así como el flujo de su información. Esta visión es 

parcial ya que en ella faltan elementos que deben estar 

presentes, aspectos normativos, de coordinación y oe normas de 

calidad profesional. 



INFRAESTRUCTURA DE INFORi"l4CION TEOLOGICA 
EN AMERICA LATI,:A 

A = Instituciones de educación B = Editoriales 
C = Investigadores D = Congresos/Encuentros 
U = Unidades de información 

Ilustración no. 7 

La RLIT tiene grandes posibilidades de incursionar y 

aprovechar este mercado. 

d. Insumos 

No se tiene certeza de que todas la unidades de información 

dispongan de los diferentes soportes en que s e  almacena la 

información. Específicamente estos soportes pueden ser libros, 

audiovisuales, microformas, bibliografías y obras de referencia. 

Partiendo de lo que señala Tawete (1988, p. 3361, s e  tiene 

certeza de que se puede contar con los insumos tradicionales: 

libros (53) y revistas. 



e. Recursos humanos 

El personal existente en las UIT reúne muchas de las carac- 

terísticas señaladas en el capítulo 1 1 1 ,  parte D, punto 1, como: 

persona 1 bibliotecario empírico, pocos bibliotecarios 

profesionales y casi todas cuentan con personal que desempeña 

labores asistenciales. 

El recurso humano e s  el más valioso de todos, y s e  considera 

la columna vertebral del sistema (Lelo, 1992, p. 252). 

Obviamente, un proyecto de esta naturaleza requiere un recurso 

humano calificado. No sdlo con conocimientos en los campos de 

gestidn de información y teología, sino también con la capacidad 

d e  operar equipo computacional y con conocimiento en programas de 

computadora. Se ha considerado la posibilidad d e  capacitar este 

recurso humano para que pueda desempeñarsa aceptablemente en el 

trabajo d e  la RLIT. S e  podría definir un nivel de capacitacidn 

mínimo, a partir del cual s e  puede incorporar el recurso humano a 

tareas propias de la RLIT. 

Como recursos para el entrenamiento s e  puede recurrir a 

manuales ya existentes sobre "software", Internet e instruccidn 

computacional. Otra solucidn e s  diseñar un ní~mero de manuales 

para funciones específicas d e  la RLIT. La documentacibn deberá 

cubrir varios aspectos primordiales: uso del sistema, manteni- 

miento, productos y otros. 

f. Normalizacidn 

La tecnología ha evolucionado sorprendentemente eq los 

últimos tiempos. Por medio de Internet, e s  posible accesar con 

gran facilidad bases de datos bibliográficas e informacidn gráfi- 

ca. Para esto no importa el equipo ni el "software" utilizados. 

El uso de protocolos ha venido a resolver los problemas d e  

comunicacidn. Sin embargo, para intercambiar informacián es 



e s e n c i a l  usa r  normas de d e s c r i p c i ó n  b i b l i o g r á f i c a .  Es igua lmente 

neces&:- io n o r m a l i z a r  l o s  campos de l o s  r e g i s t r e s  b i b l i o g r á f i c o s .  

En 4mérica L a t i n a ,  se usan bas tan te  l a s  &glas de c a t a l o -  

gación Angloamericanas para l a  d e s c r i p c i ó n  b i b l i o g r á f i c a .  Con 

r e s p e c t o  a  l a  no rma l i zac ión  de campos de r e g i s t r o s  b i b l i o g r á f i -  

cos, l a  CEP4L ( 5 4 )  (Comisión Económica para América L a t i n a )  

r e a l i z d  un t r a b a j o  que ha s i d o  ampliamente d i f u n d i d o .  

g.  Red de t r ansm is idn  de da tos  

E x i s t e n  muchas redes comerc ia les  de i n fo rmac idn  como 

"CompuServe", "4merica On l ine"  y "Genie". I n t e r n e t  es una r e d  de 

i n f o r m a c i d n  que permi te  t a n t o  accesar como i n t e r c a m b i a r  

i n fo rmac ión .  Es una red  de redes de in fo rmac ión ,  un acuerdo 

g i g a n t e  e n t r e  m i l e s  de s istemas automat izados para en laza rse  

e  lec t rón icamen te .  I n  t e r n e t  con t i ene  s is temas automat izados de 

i n f o r m a c i d n  de d i s t i n t o s  gob iernos d e l  mundo, de centenares de 

un i ve rs idades ,  de grandes corporac iones,  como IBM y M i c r o s o f t ,  

de o rgan i zac iones  no l u c r a t i v a s ,  y tambi&n de empresas 

comerc ia les  que l u c r a n  con e l  s e r v i c i o  que b r i ndan  a  l o s  u s u a r i o s  

para  que tengan acceso a  e s t e  sorprendente s is tema i n te rconec tado  

(Ken t  y Ga l v i n ,  1994, p. i x ) .  

Desde l a  pe rspec t i va  b i b l i o t e c a r i a ,  l a s  b i b l i o t e c a s  han 

empezado a  poner su in fo rmac idn  a  d i s p o s i c i d n  de l o s  u s u a r i o s  

( b i b l i o t e c a s ,  i n d i v i d u o s  y empresas). Sequei ra  expone e s t a  

r e a l i d a d  en l n t e r n e t  y l a s  b i b l i o t e c a s  (1994, p. 1 8 ) .  P a r t e  de l a  

i n f o r m a c i d n  t e o l ó g i c a  también e s t á  en I n t e r n e t  ( ATLA N e w s l e t t e r ,  

1993, p. 6 ) .  En l a  48g Ccnferenc ia  Anual de 4TLA ( S S ) ,  l l e v a d a  3 

cabo d e l  15 a l  18 de j u n i o  de 1994, en P i t t s b u r g h ,  Pennsylvania,  

a lgunos  de sus miembros anunciaron que l o s  ca tá logos  en l í n e a  de 

sus unidades de in fo rmac idn  p r o n t o  podr ían  accesarse p o r  

I n  t e r n e t .  



2. Gspectos o p e r a t i v o s  

a. Mo t i vac idn  para  p a r t i c i p a r  en l a  R L I T  

Un elemento que debe tomarse en cuenta porque t i e n e  mucho 

peso es  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  p a r t i c i p a n t e s .  Son 

en t i dades  que pueden e s t a r  consc ien tes  de l a  impo r tanc ia  de l a  

RLIT, pero  no de l o s  compromisos a d m i n i s t r a t i v o s  o  que 

a d q u i r i r í a n  con respec to  a  l a  RLIT. Estas i n s t i t u c i o n e s  son 

independ ien tes  e n t r e  s í .  No e x i s t e n  elementos o rgán icos  

v i n c u l a n t e s  que l a s  ob l i guen  a  p a r t i c i p a r  en un p royec to  de e s t a  

n a t u r a l e z a .  Los ún i cos  v í n c u l o s  que e x i s t e n  e n t r e  e l l a s  son: una 

d rea  de conoc imiento  común, acuerdos de cooperacibn en algunas 

á reas  y  l a  necesidad de amp l i a r  e l  h o r i z o n t e  más ampl io  de l a  

i n fo rmac ibn .  Gparte de l o s  elementos ya mencionados, no e x i s t e n  

r e l a c i o n e s  l e g a l e s  que l a s  amarren unas a  o t ras .  

Por  t a n t o ,  es necesa r i o  a p e l a r  a  convenios que d e f i n a n  un 

compromiso t o t a l  e n t r e  e l l a s  y  l a  RLIT. L e l o  l o  señala  

acertadamente a l  a f i r m a r  que: 

Se r e q u i e r e  un i n v o l u c r a m i e n t o  t o t a l  de l a s  
i n s t i t u c i o n e s  o  pa íses  p a r t i c i p a n t e s  desde l a  
f ase  de d iseño has ta  l a  f ase  de implementa- 
c i b n  d e l  proyecto .  Los p a r t i c i p a n t e s  deben 
conocer l o s  r e q u i s i t o s  de l a  red,  sus respon- 
s a b i l i d a d e s ,  l a s  en t radas  y  s a l i d a s  d e l  s i s -  
tema. Para que l a  r e d  tenga k x i t o  es necesa- 
r i o  un apoyo genuino en todos l o s  aspectos, 
f i n a n c i e r o s ,  de persona l  o  t k c n i c o s  (1992, 
p. 252).  

Con base en l o  a n t e r i o r ,  se rá  necesa r i o  c r e a r  conc ienc ia  

e n t r e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  de que e l  p royec to  es de todos y  para 

todos;  que para d i s f r u t a r  de l o s  b e n e f i c i o s  se deben también 

c o m p a r t i r  l a s  ob l i gac iones .  Es ta  co labo rac ibn  puede 

f o r m a l i z a r s e  po r  medio de d i s t i n t o s  convenios. Es tos  convenios 



podrían asegurar la consistencia de las políticas institucionales 

con respecto a la ti; IT, sin importar quien dirija determ1,-ada 

institucidn. Como instancia superior d e  su unidad de informacidn 

cada institucidn participa indirectamente de los acuerdos de la 

RLIT. 

La promocidn inicial de la RLIT s e  haría por medio d e  un 

boletín, en el que s e  destacarían la naturaleza de la RLIT y cdmo 

beneficiaría a las instituciones de educacibn teoldgica. 

Posteriormente, Por el boletín se informaría sobre el 

funcionamiento d e  la Red. 

b. La administracibn en la RLIT 

Una vez conseguido el apoyo de las instituciones, éstas s e  

integrarán al trabajo del diseño definitivo del proyecto de la 

RLIT. Para procurar la integracibn plena s e  realizarán dos 

actividades: a )  redactar una propuesta para la RLIT que s e  

circulará entre los participantes potenciales; b) convocar a una 

reunidn para planear lo que será la RLIT, en la que el documento 

de trabajo sera la propuesta diseñada. Las instituciones 

participarán en diferentes partes del proceso. 

El proyecto deberá estar en plena operacidn a partir de 

enero de 1996. 

En el proceso d e  organizacidn s e  conocerán y discutiran 

todas las actividades pertinentes para ejecutar el proyecto de la 

RLIT. Las tareas se distribuirán entre los participantes, por 

áreas d e  interés y se calendarizarán. 

Las instituciones participantes definirán la coordinacidn de 

todas las actividades del sistema. Este aspecto administrativo 

e s  muy importante, y podría definirse en la reunidn de 

planeamiento. En relacidn con la tarea de coordinacibn, Le10 



señala que: 

Una red e2 un sistema que funciona de la 
misma manera que una sociedad. Pueden exis- 
tir diferentes niveles de participacidn 
dependiendo de la posicidn que s e  tenga en la 
red. La oficina central e s  la coordinadora 
de los nodos nacionales o regionales. Cada 
nodo no sdlo estd vinculado al centro coordi- 
nador sino que tambien coordina las activida- 
des en su área o país ( 1992, p. 252) . 

Por tanto, si e s  una Red jerárquica, las inquietudes s e  

evacuarían en el nodo de la oficina central de acuerdo con 

directrices vigentes para todo el sistema. 

El área geográfica de la RLIT e s  relativamente grande. La 

distancia incrementa el costo de transporte del personal 

necesario para las actividades de coordinacidn. A pesar de la 

distancia, s e  puede establecer una comunicacidn que permita la 

coordinacidn efectiva d e  la RLIT. La coordinacidn del sistema 

podría relegarse en personas claves 

La direccidn s e  llevará a cabo, según lo planeado, por 

personal competente. 

Por otra parte, periddicamen te s e  harán las evaluaciones 

necesarias para monitorear el desempeño del proyecto d e  acuerdo 

con experiencias similares en proyectos afines y las expectativas 

originales. 

3. Aspectos financieros 

Ante la carencia de un diagndstico e s  difícil estimar el 

total de los fondos requeridos para financiar el proyecto inicial 

y totalmente. Existe información disponible sobre el costo del 

equipo individual que cada unidad de informacidn necesita. 



Inicialmente cada unidad de información tendrá que invertir en el 

equipo cerca de US$2840,00. El acceso a Internet corresponde a? 

gasto de las telecomunicaciones (el costo mensual para integrarse 

a la red). Luego, hay un costo adicional sin determinar por 

tiempo de conexión y acceso a servicios totales o parciales. La 

inversión económica consta de dos partes: a) cada unidad de 

información participante en la RLIT deberá hacer un gasto inicial 

de US$2840, que incluye el equipo, "software" y papelería; b) 

gastos anuales de US$1200 por uso de Internet y US$500 para 

servicios profesionales. El nodo coordinador de la red deberá 

agregar $15140 anuales por concepto de salarios de un persona 

dedicada exclusivamente al trabajo administrativo de la RLIT. 

En muchas UIT ya existe el equipo requerido. El personal 

será el mismo de las UIT, que se entrenard para este propósito. 

El personal del nodo coordinador de la RLIT será el mismo de la 

unidad de información donde esté ubicado, mds la persona 

encargada del trabajo administrativo de la RLIT. Los fondos para 

el salario del encargado de la administración, así como para el 

equipo deberdn gestionarse ante agencias que apoyan esta clase de 

poryectos. 

La suma anterior significa una inversión considerable. 

Qlgunas de las organizaciones miembros de ALIET y CETELQ son 

relativamente pequeñas y, en términos generales, podrían contar 

con escasos recursos. 

Qctualmente no existen fondos asignados para este proyecto. 

QLIET ha asignado una suma para un diagnóstico, que muestre la 

viabilidad del proyecto. La Qmerican T,~eological Library 

Qssociation ha prometido su apoyo moral, técnico y económico 

(colaborar en la búsqueda de fondos) (56) para la RLIT. 

Se establecerdn contactos con otras agencias interesadas en 

este tipo de proyectos. La finalidad del contacto es conseguir 



fondos que permitan poner en marcha 13 fase 1 d e l  proyecto de l a  

2ed de Información. Las agencias por contac tar  son, e n t r e  o t ras :  

CETELA T r i n i  t y  Founda t i o n  o f  the Episcopal Church (Estados 

Unidos de América, Programa de Educación Teológica Ecuménica de l  

Consejo Mundial de I g l e s i a s  (Ginebra, Suiza) ,  AS IT ,  ASTE e 

I n t e r n a  t i o n a l  Developmen t Research Cen t e r .  Algunas de estas 

agencias no disponen de fondos, pero s i  t ienen contactos con l o s  

donan tes.  



Apéndice no. 6 

Centro de Recursos para la aibliotecología 
Teológica Latinoamericana 

Bibliografía inicial para el programa de instrucción en las 
áreas d e  bibliotecologia y técnicas (redes de información). 

MANUALES 

Carrión Gútiez, Manuel Manual d e  b i b l i o t e c a s .  Salamanca; 
Madrid: Fundación GermAn Sdnchez Ruipérez; Madrid: Pirdmide, 
1990. 

Corrigan, John T. G u i d e  fur the u r g a n i r a t i u n  and u p e r a t i u n  u f  
a  r e l i g i u u s  resu~trce center. S. 1. : The Cathol ic Li brary 
Association, 1977. 

Katz, William A., ed. T h e  huw- tu-du- i t  manual fur s m a l l  
l i b r a r i e s .  New York: Neal-Schuman, 1988. 

Martinez Arel lano, Fi 1 iberto Fe1 ipe. Manual d e  c u d i f i c a c i á n  
para  c a t a l o g a d u r e s .  2a. ed. México: UNAM, Centro Universita- 
rio de Investigaciones Bibliotecológicas, 1989 (Formato 
MARC) . S 

Newhall, Jannette E. A t h e u l u g i c a l  l i b r a r y  manual .  London: 
Theological Education Fund, 1970. 

Pérez, Alvaro. Manual para b i b l i u t e c a s  t e u l á g i c a s .  San José, 
C.R.: ALIET, 1992. 

Philipps, Eva. Cámu mane jar  u n  centra d e  Dacumentacián.  La 
Paz, Bolivia: Centro Alemdn d e  tecnologías apropiadas, 1993. 

DESCRIPCION BIBLIOGRAFICA 

Espina1 Arenas, Luis Eduardo. A n á l i s i s  y o r g a n i r a c i á n  d e  
m a t e r i a l e s  a u d i a v i s u a l e s .  Armenia, Col.: Universidad del 
Ruindío, 1989. 

L i b r a r y  u f  C u n g r e s s  R u l e  I n t e r p r e t a t i u n .  Washington: Library 
of Congress, 1989. 

R e g l a s  d e  c a t a l u g a c i á n  a n g l u a m e r i c a n a s  / The American Library 
Association ... Cet al.]. 2da. ed. Washington, D.C.; Organiz- 
ación d e  los Estados Americanos; San José: Universidad de 
Costa Rica, 1983. 



ESQUEMAS DE CLASIFICfiCION 

Sis t ema d e  c l a s i  f i c a c i d n  decimal  : planeado o r i g i n a l m e n t e  por 
Pie lv i l  Dewey. ed. 19. Albany, N.Y.: Forest Press, 1980. 3 v. 
(tambi&n se tiene la copia en ingl&s) 

Pettee, Julia. Classification of the Library of Union 
Theological Seminary in the City of New York, 1967. 

Library of Congress. Subject Cataloging Division. 
Classification class B. Washington, D.C.: Library of 
Congress, 1984. 

BL,BM,BP,BQ Religión: religiones, hinduísmo, judaismo, 
islam, budismo, 3era ed. (1984) 

BR , BV Religión: cristianismo, Biblia (1987) 
BX Religión: denominaciones cristianas (1985) 

TABLAS DE NOTACION INTERNfi 

Charles. fimmi, Cutter. C u t t e r ' s  Two-Figure # u t o r  Tab le .  

Charles. fimmi , Cutter . C u t t e r  ' S  Three-Figure Author Table  
(Swanson-Swift revision, 1969). 

Instruction book for C. fi. C u t t e r ' s  Three-Figure Author Table  
(Swanson-Swift revision, 1969). Chicopee, Mass.: H. R. 
Huntting Co. 

Md 1 aga, Luis F. Tablas  d e  n o t a c i d n  i n t e r n a  para b i b l i o t e c a s  
h i s p á n i c a s  ( d e  d o s  y  tres c i f r a s :  con un c d d i g o  d e  r e g l a s  
para s u  a p l i c a c i d n )  . Washington, D. C. : Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, 1962. Cuadernos 
Bibliotecarios, no. 7. 

LENGUAJES CONTROLADOS 

Araya, Victorio y Craig, Roberto. Tesauro e v a n g é l i c o .  Heredia, 
C.R.: Universidad Nacional. Escuela Ecum&nica de Ciencias de 
la Religión, 1983 (Incluye la colaboración de Luis Segreda y 
Miguel Picado). 

L i s t a  d e  encabezamientos  d e  m a t e r i a  para b i b l i o t e c a s .  2a ed . 
Bogotd: PROCULTURA, 1985. 2 v. ICFES; auspiciada por la OEA. 



L i s t a  p a r c i a l  de  d e s c r i p t o r e s  u t i l i z a d o s  por  l a  B i b l i o t e c a  d e l  
SBL. San José, C.R.: Biblioteca ?el Seminario Bíblico 
Latinoamericano, 1993. 

Picado, Miguel y Sequeira, Deyanira. Tesauro de r e l i g i d n .  
Heredia, C.R.: Universidad Nacional. Escuela Ecuménica de 
Ciencias de la Religión, 1981. 

R e l i g i o n  indexes:  Thesaurus. Erica Treesh, editor. 5. ed . 
Evanston, Illinois: American Theological Library 
Association, 1989. 

MODELOS PARA INFORMES 

Annual r e p o r t  f o r  c o l l e g e  l i b r a r i e s .  Kenneth, J. Oberembt, 
comp. Chicago: American Library Association, 1988. 

MODELOS DE FORMULARIOS 

Boucher, Virginia. I n t e r l i b r a r y  luan  p r a c t i c e s  handbuok. 
Chicago: American Library Association, 1984. 

RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE BIBLIOTECAS 

Thompson, Ronel le K. H., comp. F r i e n d s  o f  c u l l e g e  l i b r a r i e s .  
Chicago, 111.: American Library Association, 1987. Clip note 
no. 9. 

L i b r a r y  develupment and fund r a i s i n g  c a p a b i l i  t i e s .  Washington, 
D.C.: Systems and Procedures Exchange Center, Office of 
Management Services, Association of Research Libraries, Jul- 
Aug, 1988. Es una publicación periódica. Kit 146. 

NORMAS PARA BIBLIOTECAS 

The Bulletin of The Association of Theological Schools in the 
United States and Canada. No. 40. June 1992. Part 3: 
Procedures, standards, and criteria for membership. p. 30- 
31. 

Standards f ~ r  C o l l e g e  L i b r a r i e s ,  Chicago: Association of 
College and Research Libraries, C19751. 



REV 1 STA 

Juuunal u f  R e l i g i u u s  & Tbeulugical  Infuumatiun,  Vol. 1 ,  No. 1 
- . Empieza en 1993. 

ADMINISTRACION 

Evans,. E d w a r d .  Técnicas  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  para b i b l i o t e c a r i o s .  
México: UNGM, 1988. 

"software" DE COMPUTGDORG PGRG BIBLIOTECGS E INSTRUCTIVOS 

Chinchilla Grley, Ricardo; Montero Solano, Rocío. Programa d e  
c a p a c i t a c i ó n  en i n f u r m d t i c a :  M i c r u i s i s  3 .04  b d s i c u .  San 
Pedro de Montes de Oca: Universidad de Costa Rica, Centro de 
Documentación - Laboratorio d e  Informática, 1994.8 

MicroIsis. París: UNESCO, 1993 (versión 3.07). 

Isisman. Manual de referencia (electrónico). 

INTERNET 

Heslop, Brent; Gngel 1, David. Tbe i n s t a n t  I n t e u n e t  g u i d e :  
hands-un g loba l  ne twurking.  Reading, Nass.: Addison-Wesley, 
1994. 

Kent, Peter. 10 Minute Guide to the Internet. Indianapolis, 
Indiana: Alpha Books, 1994. 

t No está en el Centro, pero s e  va a conseguir. 



Apendice no. 7 

Contenidos del programa de instrucción 
en capacitacidn bibliotecoldgica 

Catalogacidn (importancia de la descripción bibliogr6fica 
normalizada). 

Uso de las Reglas de Catalogacibn Angloamericanas. 

El asiento principal y los asientos secundarios. 

Area y elementos de los registros catalograficos (formu- 
larios y/o fichas). 

La importancia del formato MARC. 

Uso del manual de formato MARC. 

La clasificación y los sistemas universales actuales. 

Uso de un sistema de clasificación (Cl asif icacibn Decimal 
Dewey o Biblioteca del Congreso). 

La importancia de 'los lenguajes controlados. 

j. Uso de los lenguajes controlados (encabezamientos de materia 
y los tesauros) . 

k .  La notación interna 

1. La importancia de los servicios de información. 

m. Los servicios de información que pueden proveer las unidades 
de información teológica. 

El instructor definira los objetivos que se deben lograr 

para cada tema, las actividades y los recursos pedagógicos 

necesarios, así como los mecanismos de evaluación para el 

programa de instrucción. La capacitación que imparta el 

instructor se enfocara en la estandarización de los 

procedimientos, en aquellos casos donde se aplique. Los 

contenidos del programa se abordaran de acuerdo al nivel 

formación que tenga el grupo que reciba la instrucción. Se 

realizará un pre-diagnóstico para determinar el nivel en que se 

impartir6 la capacitación. 



Apéndire no. 8 

Contenidos del programa de instruccibn 

para el Area tbcnica 

1. Redes electrónicas de información 

Tipos e importancia de las redes de información. 

¿Qué e s  Internet? 

UNIX, ¿Qué es? ¿Cómo s e  usa? 

¿Cómo conectarse a Internet? (Login, Logoff) 

La información en línea. 

Las palabras claves. 

El Gopher, tipos de Gopher. 

Tansferencia de archivos hacia la terminal. 

2. "software" 

a. Configuración de la computadora para ciertos programas 

y equipo periférico. 

b. El "software" actual. 

c. Generalidades sobre "software" con aplicaciones 

bibliotecológicas (incluir diferentes tipos). 

d. Características relevantes del "software" exclusivo 

para bases de datos (sencillo e integrado); seguridad, 

confiablidad y otras caracteríticas. 

e. Paquetes que ofrece el mercado del "software" (MS DOS, 

procesadores de texto, hojas de cálculo, manejadores de 

base de datos y otros). 

f. Prácticas con procesadores de texto, hojas sencillas de 

cálculo, sistema operativo y windows. 

9 Instalación del "software". 



3. Bases de datos 

Ingreso de r e g i s t r o s  en l a s  bases de datos. 

Ed ic ibn  de r e g i s t r o s .  

Búsquedas en l a  base de datos. 

Productos y s e r v i c i o s  de informacibn que se pueden 

obtener de l a s  bases de datos. 

Respaldos de l a  informacibn. 

La seguridad e  i n t e g r i d a d  de l a  informacibn. 

Formatos de in tercambio de informacibn. 

La expor tac ibn e  impor tac ibn de in formacibn.  

La impor tanc ia de l o s  manuales de l  programa para l a  

prevención y co r rec ión  de f a l l a s  menores. 

Las recomendaciones metodológicas para es te  programa de 

i n s t r u c c i ó n  son l a s  mismas que se anotaron a l  f i n a l  d e l  programa 

de i n s t r u c c i b n  en capaci tac ión b i b l i o t e c o l b g i c a .  

E l  Centro de Recursos de l a  B i b l i o t e c o l o g í a  Latinoamericana 

cont iene l o s  recursos que pueden ser  de ayuda en e l  momento de 

i m p a r t i r  es te  ambas ins t rucc iones.  



B. Anexos 



Anexo no. 1 

Criterios de QLIET (57). 

Para fines d e  acreditacibn ALIET ha establecido los siguien- 
tes criterios para bibl iotecas: 

1. Número de volúmenes: el número d e  volúmenes debidamente 
clasificados y relacionados con los programas que se enseñan, 
según promedios racionalmente estandarizados en América Latina, 
para la educacibn en residencia, e s  el siguiente: 

a. Para los niveles de diploma de los tipos "A" y "Bu: mínimo de 
2000 volúmenes. 

b. Para los niveles de diploma de tipo " C M  y de bachillerato 
en teología de nivel medio: mínimo 3000 volúmenes. 

c. Para el nivel de bachillerato en teología d e  nivel 
superior: mínimo 4000 volúmenes. 

d. Para el nivel de licenciatura: mínimo 6000 volúmenes 

e. Para los niveles de maestría: mínimo 10000 volúmenes 
ac tua 1 izados . 

Cuando una institucibn no posea el número suficiente de 
volúmenes propios, puede utilizar los recursos bibliogr&ficos 
de otras instituciones teolbgicas y seculares. En este caso, 
debe indicar la existencia d e  estos recursos y d e  los conve- 
nios para su uso. 

Para los programas de extensibn, por su naturaleza 
did&ctica y d e  extramuros, no se aplican los criterios cuanti- 
tativos antes establecidos. El criterio aplicable e s  el 
siguiente: la provisibn y disponibilidad de literatura sufi- 
ciente y pertinente a las unidades académicas que se enseñen. 
Son aplicables en este caso, las bibliotecas b&sicas ambulan- 
tes, los intercambios bibliogr&ficos interinstitucionales y 
cualquier otro sistema que facilite el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

2. Calidad: el criterio que se aplica en este caso e s  que los 
libros de naturaleza académica 1-an de ser utilizables. Esto 
implica que han de estar actualizados y mayormente en idioma 
oficial. 

3. Clasificacibn: para el debido aprovechamiento, la biblioteca 
funcionar& con algún criterio d e  clasificacibn y con los 
servicios bibliotecolbgicos indispensables. 



Anexo 2 

Requerimientos especificados por Radiográfica Costarricense, S.A. 

INTERNET COMERCIAL 
Alternativas de acceso. 
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