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Muestra la Importancia de la investigación en relación con la coyuntura actual de 
la bibliotecologia en América Latina, a partir de la experiencia de los países Indus-
trializados y propone la búsqueda de un punto de partido propio en concordancia 
con una cultura y un esquema de desarrollo autóctonos. Se plantea el estableci-
miento de programas de investigación en las Escuelas de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información en América Latina. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo no va a tratar sobre la importancia de la investigación 
"per se" o sobre las características básicas de la misma, sobre lo cual ya los 
participantes en esta reunión tienen suficiente conocimiento; más bien, el ob-
jetivo primordial es mostrar la importancia de la investigación en relación 
con la coyuntura actual de la Bibliotecología en América Latina, a partir del 
mejor aprovechamiento de la experiencia acumulada en los países industriali-
zados y proponiendo la búsqueda de nuestro propio "punto de vista" en con-
cordancia con los elementos típicos de nuestra cultura y nuestro desarrollo. 
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Se presenta a grandes rasgos un esquema comparativo de la evolución biblio-
tecológica en los países industrializados (especialmente América Latina). Lo 
esquemático del análisis, en ningún momento pretente simplificar el proceso 
evolutivo de la bibliotecología en los últimos cuarenta años, sino que sola-
mente se sirve de hechos significativos a través del tiempo, los cuales arrojan 
ciertos indicativos importantes para la comparación y relevantes a los propó-
sitos de este "documento de trabajo". 

Tampoco busca el documento profundizar, sino plantear puntos de partida 
para la discusión de grupo. 

El énfasis del documento es hacia la investigación en las escuelas de bibliote-
cología y ciencias de la información en la región es decir, no se trata acá el 
tema de la investigación por fuera de las escuelas, lo que desde luego no sig-
nifica un desconocimiento de su importancia. 

Espero desde luego, que este documento pueda aportar algo a la discusión, 
pero sobre todo a la formulación de alternativas prácticas hacia el futuro in-
mediato. 

EL PANORAMA DE LA BIBLIOTECOLOGIA 

La bibliotecología actual en los países industrializados se encuentra en una 
etapa muy crítica, fuertemente cuestionada por sus características tradicio-
nales, la ausencia de un cuerpo teórico desarrollado científicamente, el ritmo 
del desarrollo tecnológico que desplaza tareas consideradas básicas y el empu-
je de una denominada ciencia de la información, que ha ido creciendo con un 
afán excluyente. 

Quizás son todos esos factores los que han también contribuido a replantea-
mientos y avances importantes en el análisis del fenómeno informativo, a una 
evaluación del proceso información-documentación-comunicación, al replan-
teamiento de la función del usuario como generador y recipiente y al recono-
cimiento de la información como una variable de los procesos de desarrollo 
cultural, social y económico. 

En mi concepto, la bibliotecología tradicional estuvo durante mucho tiempo 
y aún lo está hoy, dominada por un fuerte enfoque burocrático. En cierta 
forma la denominada "Ciencia de la Información" nació como una alternati-
va al vacío que la inoperancia de la bibliotecología dejó frente al crecimiento 
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del conocimiento, a la aparición de nuevas relaciones socio-económicas por 
los desarrollos tecnológicos, lo que a su vez creó diferentes tipos y niveles de 
demanda. Este es un fenómeno fácil de apreciar en los países de desarrollo. 

La falta de una respuesta de la Bibliotecología a las demandas de informa-
ción que surgieron a partir de la década del 50 y como resultado del reorde-
namiento de postguerra, puede ubicarse sin muchas explicaciones en la falta 
de un cuerpo teórico sistemático, corno consecuencia de la ausencia de una 
estrategia de investigación científica, no obstante que, como lo cita Pauline 
Wilson en su artículo "Factors effecting research productivity"(1) ya en 
1933 Louis Round Wilson preveía que se estaban dando en esa época los pa-
sos para la iniciación de un programa serio de investigación en bibliotecolo-
gía(2) y que para 1939 aparecía el primer intento serio de una guía para in-
vestigación en bibliotecología, preparada por Douglas Waples(3). A propó-
sito de la obra de Waples, B.A. Buckingham decía en 1940: 

"Este libro es un reto a los bibliotecarios para justificar su institu-
ción y para evaluar su servicio sobre bases más válidas que las que 
se han empleado hasta ahora; para buscar esas bases en el campo 
social más que en la misma institución; y para definir, interpretar y 
defender tales bases mediante el empleo de métodos de investiga-
ción ya comprobados efectivos para propósitos similares"(4). 

A pesar el pronóstico de L.R. Wilson y el trabajo de Waples, en 1967 en un 
numero del Wilson Library Bulle tin dedicado a una revisión general de la in-
vestigación en bibliotecología P.H. Ennis escribió lo siguiente: 

"A riesgo de hacer un juicio muy simple y exceptuando algunas 
áreas, la investigación en bibliotecología no es acumulativa, es frag-
mentaria, generalmente débil e inexorablemente orientada hacia la 
práctica inmediata"(5). 

No fue sino hasta 1972 que apareció un nuevo intento de una guía para inves-
tigación producida por Herbert Goldhor bajo el título An introduction to 

scientific research in librarianship(6) y recientemente (1981) traducida y pu-
blicada en español por la Universidad Autónoma de México. No obstante, 
acerca de esta obra Joe Hewitt decía en una reseña(7). "Esta obra no es ni 
un texto, ni un manual, es una exposición para el principiante sobre el signi-
ficado, objetivos y limitaciones de la investigación científica en bibliotecolo-
gía". 
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En un esfuerzo paralelo, Mary Lee Bundy y Paul Wasserma n editaron un 
Reader in Researeh Methods for Librarianship, pero su contenido se orientó 
más hacia una antología de textos clásicos en otras áreas, especialmente las 
ciencias del comportamiento, por lo cual servía más como lectura complemen-
taria que como guía básica. 

La década del 70 fue muy prolífica en historia y estudios críticos sobre va-
rios aspectos de la investigación en bibliotecología, y entre estos cabe men-
cionar un excelente artículo de Busha y Purcell(8) en el que proponían la 
elaboración por ellos mismos de un texto más comprensivo y profundo sobre 
los métodos y técnicas para investigación en bibliotecología, el cual parece 
ser que se publicó recientemente. La literatura autocrítica sobre el tema en 
esta década señala sin duda un avance y algunos logros importantes, sin em-
bargo casi todos los autores convienen en señalar que el proceso ha sido muy 
lento teniendo en cuenta que ya se hablaba del problema cuarenta años atrás 

(9). 

La situación en Europa y especialmente en ínglaterra no ha sido diferente a 
la de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el número de escudas uni-
versitarias y de bibliotecarios en este país, ha sido significativamente mayor. 

Frente a lo anterior, la denominada ciencia de la información que se comien-
za a gestar entre 1940 y 1950, se fundainenta entre 1950 y 1960 y comienza 
en proceso de desarrollo a partir de la década del 60; ha demostrado tener 
una mayor vitalidad, quizás basada precisamente en su capacidad investigati-
va y basada en la formación preferencialmente científica de sus practicantes 
y en el origen interdisciplinario de los mismos, con lo cual se pudieron incor-
porar a la nueva área del conocimiento experiencias, herramientas y teorías 
ya "trabajadas" o elaboradas, en contraste con el trabajo bibliotecario que ha 
sido cerrado y unidisciplinar. 

En la misma década de los 70 se dan algunos hechos importantes, aparecen 
significativos cambios en los nombres de las escuelas de bibliotecología que, 
de "Librarianship" y "Library Science", llegan a nombres tales como "Libra-
ry and information science" (6 services). Analizando este fenómeno, Sarace-

vic recomienda en 1978 una integración a fondo del trabajo de la biblioteco-
logía y la ciencia de la información(10), propuesta que según informes re-
cientes ya fue rectificada, aunque desconozco las razones de esta rectifica-

ción. 

Es indudable que el desarrollo general de la bibliotecología y muchos de los 

problemas que hoy afronta, se dan en parte debido a la ausencia o deficiencia 
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de una estrategia de investigación en el área. Con ésto no se quiere tratar de 
una manera simplista él proceso total de desarrollo bibliotecario, el cual gra-
cias a factores de la investigación y a pesar de las deficiencias de ésta, ha lo-
grado significativos avances, no siempre adecuadamente reconocidos. Lo que 
se quiere enfatizar es el hecho de que la renovación permanente de una disci-
plina o área de conocimiento sólo es posible a partir de una deliberada utili-
zación del método científico. 

En mi opinión, el proceso evolutivo de la bibliotecología que se aprecia en 
los países en desarrollo está conduciendo hacia cambios sustanciales en la 
profesión en general y en la educación bibliotecológica en particular. El aná-
lisis de este proceso en el marco de la situación actual de la bibliotecología 
en los países en desarrollo y especialmente en América Latina, pueden arro-
jar excelentes resultados hacia el futuro inmediato. 

LA BIBLIOTECOLOGIA EN AMERICA LATINA 

La bibliotecología en América Latina hasta 1970 estuvo en una etapa similar 
a la alcanzada por la bibliotecología en Estados Unidos hasta 1950, inclusive 
incluyendo un fenómeno parecido al de la creación de la escuela graduada de 
bibliotecología de la Universidad de Chicago, como fue el caso del antiguo 
IBBD hoy IBICT, que promovió quizás el primer programa de posgrado en la 
región. 

Las características más esenciales de la bibliotecología en la región, están de-
terminadas por una fuerte influencia extrarregional a través de consultores, 
principalmente de OEA y UNESCO, por la existencia de los programas de 
pregrado para formación de bibliotecólogos, gran parte de ellos ubicados en 
instituciones no universitarias, como en el caso de la Escuela Nacional de Bi-
bliotecarios en Perú, que sólo a partir de 1981 pasa de la Biblioteca Nacional 
(con tres años de estudios superiores) a la Universidad Mayor de San Marcos 
(con cuatro años de estudios plenamente universitarios). 

Debe mencionarse aquí que, por mucho tiempo y aún en un gran número de 
casos, los profesores de las escuelas de bibliotecología fueron los llamados 
"empíricos", es decir, que aprendieron la bibliotecología a fuerza de practi-
carla y # que por lo tanto tendían a enfatizar más el proceso, el "how-we-did-
it", que la fundamentación teórica y la sistematización y casi nunca la forma-
lización científica. 

Con la creación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología en Medellín 
y la realización de las denominadas Mesas de Estudio, realizadas en la misma 
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escuela y con la participación de lo más prestante de la bibliotecología regio-
nal en la década del 60, fueron muchas las expectativas que se crearon sobre 
el desarrollo profesional, pero finalmente pocos los resultados que se alcanza-
ron, debido a varias razones que es imposible analizar en este documento. 

En general, la profesión bibliotecológica tiende a un fraccionamiento por la 
inexistencia o inoperancia de las llamadas asociaciones profesionales naciona-
les y por ello tiene muy poca influencia en las decisiones básicas para el desa-
rrollo de los sistemas bibliotecarios nacionales, aunque es justo reconocer que 
a través de los años los bibliotecólogos han sido hormigas trabajadoras para 
construir gran parte del sistema bibliotecario y de información que existe 
hoy. 

En la infraestructura de bibliotecas y de información existente, aunque los 
bibliotecólogos participan, en gran parte lo hacen desde un segundo plano y 
en la mayoría de los casos sin adecuadas herramientas de planificación y eva-
luación, como resultado de una formación profesional básica deficiente. 

De otro lado, la demanda por información se encuentra en su mayor parte la-
tente, la demanda efectiva por servicios de información y documentación es 
baja. Varios estudios hechos en la región muestran que aún no hay una con-
ciencia definida sobre la función de la información en la actividad individual 
y nacional, aunque parecen surgir indicadores de cambios positivos. 

En cuanto a la "Ciencia de la Información" en la forma en que se ha desarro-
llado y se practica en los países industrializados, como la Unión Soviética o 
Estados Unidos, no aparece formalmente en la región. Sólo Brasil y Cuba 
han logrado algunos avances importantes en esta dirección gracias a coyuntu-
ras institucionales (Brasil) o políticas (Cuba) bien conocidas. Es decir, aún 
no se ha formalizado el enfrentamiento que existe entre Bibliotecología y 
Ciencia de la Información en los países desarrollados. 

Frente a lo anterior, a partir de 1970 ocurren fenómenos renovadores, crece 
el número de escuelas de bibliotecología de nivel universitario y crece el nú-
mero de programas de posgrado (en Brasil y México), se formalizan los siste-
mas nacionales de información, aumenta el número de revistas regulares de 
bibliotecología en español y portugués y en estos mismos idiomas comienzan 
a aparecer traducciones de obras básicas, tales como Mijailov (Introducción a 
la información) y Chernii (Introducción a la teoría de la búsqueda de infor-
mación), etc.. A su vez se fortalece uno de los programas de mayor impacto 
regional en los últimos años, la comisión latinoamericana de la FID (FID/ 
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CLA), cuyas asambleas se han convertido en el más importante foro regional 
para el intercambio dé información y experiencias de la región. A partir de 
1979 se formaliza un interés de IFLA en la región, creando una Sección de 
Actividades Regionales (IFLA/LAC). La Unesco reconoce la necesidad de 
una mayor atención ala región y ubica un especialista del PGI en una oficina 
regional de la Unesco con sede en Cuba primero y actualmente en Caracas. 

A partir de la Red Regional mas antigua, AGRINTER, comienzan a consoli-
darse otros esfuerzos similares, con BIREME, CEPIS, CLADES, el Pacto An-
dino, el Programa de Información Industrial de la OEA, etc.. 

LA HIPOTESIS BASICA 

En mi concepto, dado el estado actual de desarrollo de la bibliotecología y la 
ciencia de la información en la región, la propuesta de integración expuesta 
por Saracevic es aún válida, quizás más válida si nos propusiéramos analizar 
cuidadosamente y aprovechar la experiencia de los países industrializados, en 
especial, la de nuestros vecinos Estados Unidos y Canadá y plantear nuestra 
propia estrategia a partir de las condiciones y características típicas de nues-
tra región. La coyuntura de los países en desarrollo es totalmente diferente a 
la de los países industrializados. 

No sería necesario entonces recorrer el mismo camino para comprobar que 
ciertas estrategias del pasado en los países industrializados estaban equivoca-
das y que otras estaban bien orientadas y fundamentadas. Esta es la razón de 
presentar en forma esquemática la evolución de la bibliotecología internacio-
nal con la América Latina, a fin de que un análisis comparativo ayude en la 
formulación de nuestras propias estrategias, de acuerdo con nuestras caracte-
rísticas y posibilidades. 

De otra parte, mi posición es que hay una sola ciencia de la información, la 
cual se operacionaliza en diversas profesiones según el área o nivel, lo mismo 
que ocurre con la ciencia de la salud en la cual se dan varias profesiones que 
convergen todas en el factor salud. En esta forma es válido tanto para la bi-
bliotecología, como para la ciencia de la información, recurrir a fuentes bási-
cas como la sociología, la lingüística, la comunicación, la tecnología, la ciber-
nética, la teoría de sistemas, la matemática, etc.. Es decir, para nosotros no 
debe tener sentido el antagonismo que existe en los países industrializados, 
especialmente en Estados Unidos, entre Bibliotecología y Ciencias de la Infor-
mación. Los países en desarrollo, por razón de tal estado, están en mejores 
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condiciones de plantear una estrategia intcgracionalista propia y porqué no, 
probar caminos diferentes. Esto sería como mínimo, el reconocimiento a la 
capacidad de los especialistas de los 'países en desarrollo. 

La propuesta anterior plantea a la bibliotecología la necesidad de crear meca-
nismos de reconocida validez universal para revaluarse permanentemente, es 
decir recurrir al método científico, no para llegar a una ciencia de la bibliote-
cología en la que no creo, sino para adoptar una estrategia científica para 
operacionalizar desde su prespectiva la ciencia de la información. Para el au-
tor es evidente que con los cambios tecnológicos, la bibliotecología como ha 
sido practicada hasta hoy en día en la región, tiende a desaparecer si es que 
no se acomoda oportunamente a los cambios presentes y sobre todo por ve-
nir, en el corto, mediano y largo plazo. 

Es en este proceso, en el que tiene sentido e importancia la incorporación de 
los métodos y técnicas de la investigación científica al desarrollo de la biblio-
tecología en los países en desarrollo. Ya hemos visto lo que ha pasado entre 
la aparición del libro de Waples (1939) y el libro de Goldhor (1972). Debe 
ocurrir el mismo proceso con la misma duración en los países en desarrollo? 

EL IMPACTO DE LA INVESTIGACION EN LA BIBLIOTECOLOGIA 

Lo primero y más importante, es la necesidad de que la investigación ayude a 
encontrar las características de nuestra propia conyuntura y a través de ella 
nos lleve a la creación de nuestro propio modelo y a la identificación de 
nuestra propia forma de apreciar las cosas, es decir, que nos saque de la copia 
sin crítica, sin análisis, sin evaluación y nos coloque en una posición creativa 
que integra contribuciones de la ciencia y la tecnología de una manera con-
ciente y planificada. La sustentación teórica de la actividad práctica, debe 
facilitar mejores bases para la fundamentación y evaluación del proceso de 
transferencia de información. Esto debe contribuir a aumentar la productivi-
dad y efectividad de los sistemas de información, no sólo a través de la prepa-
ración de herramientas para identificar la excelencia profesional, sino tam-
bién mediante la aplicación de los resultados específicos del trabajo investiga-
tivo. 

Debe producir también un impacto sobre el profesional de bibliotecología al 
facilitar herramientas para el diálogo interdisciplinario, el cual a su vez debe 
ser factor de desarrollo integral. 

Rey. Interam. Bibliotecología 	 12 	Medellín, 6(1-2), Ene-Dic. 1983 



La investigación debe enriquecer la docencia y al mismo tiempo debe generar 
una permanente adecuación curricular. La institución misma debe alimentar-
se de la experiencia y resultados de la investigación. 

Con base en la investigación se tendrían más elementos para el acondiciona-
miento social, para que a través de un reconocimiento haya una mejor recons-
titución permanente del grupo profesional y a su vez, se facilite la creación o 
el desarrollo de la conciencia social sobre la importancia de la información en 
el mejoramiento general de la calidad de la vida en la comunidad. 

BASES PARA UNA POLITICA DE INVESTIGACION EN BIBLIOTECO-

LOGIA 

I. 	La formación de los investigadores. 

La formación de los investigadores puede tomar varios caminos. El pri-
mero y más tradicional sin duda, es su formación a través de programas avan-
zados de posgrado, que supuestamente aumentan la visión integral y entre- 
nan en los métodos y técnicas. El problema estriba en que la mayoría de los 
programas de posgrado, aunque en teoría deberían fortalecer la capacidad in-
vestigativa del profesional, en la práctica no cumplen esta tarea, especialmen- 
te en los países en desarrollo, donde en algunos casos, casi son programas re- 
mediales al pregrado. 

Pero dando por sentado la posibilidad anterior, otra posibilidad es la forma-
ción a través de la experiencia mediante la participación en proyectos (de 
preferencia interdisciplinarios) dirigidos por investigadores experimentados o 
mediante la asignación de proyectos individuales. Otra estrategia puede ser 
la realización de cursos especiales en la modalidad de educación continuada, 
por períodos cortos y dirigidos principalmente a docentes y a personal res-
ponsable por la planificación de sistemas y programas de información, ya que 
en estos sectores puede haber un mayor efecto multiplicador. El caso de los 
profesores de bibliotecología debe tener prioridad 1, ya que para implantar 
una estrategia innovativa constituyen el primer paso de la cadena y sin lugar 
a dudas, es necesario someterlos a una renovación inmediata y permanente. 

De otra parte, los profesionales generales producto de los programas de pre-
grado, deben ser expuestos a una metodología investigativa seria, no sólo a 
través de materias específicas sino también a través de técnicas instrucciona-
les en todas las materias, para lo cual es necesario replantear la forma y el 
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contenido de la docencia. Este es un aspecto que merecería varios talleres a 
través de toda la región. 

Tanto en el pregrado como en el postgrado, el mecanismo de los trabajos de 
grado o tesis, debe encaminarse hacia programas de investigación, no solo pa-
ra que como técnica instruccional sirvan como mecanismo de aprendizaje, si-
no parai que haya contribuciones (generalmente no costosas) al estudio de los 
problemas de cada país o región o como trabajo experimental o de diagnósti-
co que sirva de punto de partida hacia investigaciones más complejas. 

2. El establecimiento de programas y políticas de investigación en la re-
gión. 

La definición de lo que se va hacer en investigación es una labor sencilla 
y difícil a la vez. Sencilla porque es partir de los problemas diarios, de la pro-
blemática que es tema de informes, diagnósticos y conferencias. Lo difícil 
está en diferenciar los tenias que realmente merecen ser investigados y el or-
den (prioridades) en que deben ser abordados. Por eso es necesario trabajar 
en el establecimiento de programas y políticas institucionales y nacionales (y 
aún regionales). Estos dos elementos deben facilitar el trabajo ordenado ha-
cia algo que no puede ser desordenado, sino que al contrario es fundamental-
mente sistemático, la investigación. No se puede hacer investigación, así sea 
dentro del esquema menos prestigioso, improvisando. 

A nivel de las instituciones (escuelas de bibliotecología) la definición de pro-
gramas y políticas debe ser una labor de profesorado como conjunto, incor-
porando en lo posible, participación de egresados que ayuden a visualizar los 
problemas de la práctica y aún lo que perciben como limitaciones que les de-
jó el currículo y el paso por las escuelas. Para ésto se requiere un gran com-
promiso y ejercicio de liderazgo de los directores. 

A nivel nacional, es necesario incorporar en la planificación de los programas 
nacionales, tipo sistemas nacionales de información, o programa nacional de 
bibliotecas, un componente para la formulación de un programa y políticas 
para la investigación, intentando llegar a un plan indicativo no sólo para fijar 
prioridades y mecanismos, sino también, para evitar al máximo la duplicidad 
de esfuerzos. Un tal programa nacional, debe establecer fuentes o mecanis-
mos de financiación adecuados y en general estímulos a la institución y a 
los individuos para que se involucren en los diversos aspectos del "Plan Na-
cional". 
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El Plan Nacional no se debe plantear como un esfuerzo sólo del gobierno, si-
no como un gran programa cooperativo con todos los posibles interesados o 
"perjudicados"; involucrará por lo tanto, además del gobierno, a la universi-
dad, al sector privado y a los institutos independientes de investigación, a fin 
de buscar aportes desde diferentes enfoques y experiencias. 

3. 	La administración de la investigación. 

El desarrollo de programas o proyectos de investigación en las escuelas 
requiere de un ordenamiento y sobre todo de un ambiente especial. No bas-
ta con decir que en toda la escuela se debe investigar y que la investigación 
está en el contenido de todas las materias. El ordenamiento tiene que ver 
con la formalización del programa y con el establecimiento del sistema de 
coordinación (por ejemplo), Director de investigaciones, Comité de investiga-
ciones, identificación de áreas prioritarias de investigación, etc.). 

Para llegar a un PROGRAMA hay a su vez que investigar, analizar, discutir, 
escribir y llegar a esquemas concretos, es decir ni demasiado simples, ni de-
masiado por las nubes. Hay además que señalar cuáles son las implicaciones 
o relaciones del programa de investigaciones con todas las demás actividades 
de la Escuela. También es importante señalar que un programa no puede ser 
la simple suma de lo que diversos profesores propongan como temas proble-
ma de su propia área; debe ser el resultado de la integración objetiva de estas 
propuestas, para facilitar la integración de esfuerzos y el proceso de crítica 
científica interna. 

Cada escuela, como resultado del trabajo de grupo para la preparación del 
programa, debe establecer sus propias prioridades e intereses, de acuerdo con 
sus recursos y limitaciones. Investigar de todo en todo, es casi utópico y mu-
cho menos con los recursos que todos sabemos, se disponen en las Escuelas 
de Bibliotecología. 

También es necesario establecer mecanismos de motivación para estimular la 
participación efectiva en el programa. Por ejemplo, bonificaciones en pro-
yectos financiados externamente, participación en congresos y seminarios, 
disminución temporal de carga docente, facilidad de duplicaciones de los tra-
bajos publicados, etc.. 

Finalmente, se deben definir mecanismos para identificar y obtener recursos 
financieros externos y se deben establecer mecanismos para la presentación 
de propuestas, para asegurar que son correctamente preparadas y presentadas. 
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4. PI apoyo de la información-documentación. 

Sin lugar a dudas, una gran falla de la mayor parte de las Escuelas es la falta 
de bibliotecas especializadas actualizadas. La característica casi generalizada 
es tener sólo pequeñas colecciones que sirven básicamente al proceso docen-
te, pero que son muy limitadas como fuentes de información para investiga-
ción avanzada que requiere adecuada preparación de "estados del arte", co-
mo punto de partida de cualquier proyecto. 

A este respecto es importante mencionar el proyecto preparado por la Uni-
versidad Javeriana, para la organización de una red regional de información 
en ciencias de la información, mediante la organización del "pool" de recur-
sos ya existentes en la región y que fue acogido por la reunión de Acuril en 
Caracas en abril de este año. 

Otro aspecto importante en la necesidad de información para la investigación, 
estaría en la producción de literatura profesional en español, no solo tradu-
ciendo textos de reconocido valor profesional y científico, sino también pu-
blicando los resultados de los trabajos producidos en la región y más que eso, 
estimulando de alguna manera, esta producción. 

5. La difusión de resultados. 

Especialmente en los países en desarrollo, la investigación no tiene sen-
tido si no produce un impacto sobre el medio ambiente, sobre los problemas 
y si no contribuye a avanzar el estado de conocimiento sobre alternativas re-
comendables para acción, si sus resultados no se traducen en acciones concre-
tas. Este es un hecho casi incontrastable para todo investigador, pero no fun-
ciona siempre en la práctica, como lo muestra Shearer(9) en su análisis del 
impacto de dos proyectos y su análisis de incorporación de resultados de in-
vestigación en la docencia. 

Para asegurar el impacto de los resultados de la investigación, es necesario co-
mo se dijo en el punto anterior, facilitar la publicación de resultados, además 
porque eso facilita el proceso de convalidación, frente a la teoría existente, 
frente a otros resultados similares y por ende, conduce al perfeccionamiento 
de los métodos y técnicas. 

De otra parte, alrededor de los resultados de investigación se pueden progra-
mar cursos, talleres, conferencias y proyectos experimentales. El ciclo de la 
investigación no termina con los resultados y conclusiones de cada estudio, 
más bien allí recomienza. 
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