
NOTICIAS Y COMUNICACIONES 

NOTICIAS 

PREMIO A LA MEJOR LABOR DE PROMOCION DE LECTURA 1995 

Funda lectura in vita a escuela y co leg ios, bibliotecas, casas de cultura , entidades y 
organizaci ones públicas y privadas que desarroll an trabajos de promoción de lectu ra 
a participar en la tercera versión del prem io a la_mejor labor de promoc ión de lectura. 

Los ca ndidatos a este concurso serán postulados y preselecc ionados por los 
miembros de la Red Pro lectu ra . 
E l premio consisti ra en la suma de $3'000.000 (tres mill ones de pesos) y la entrega 

- ele 1.000 li bros elegidos del li stado de recomendados de Fundalectura. 

Esto premios ser~1n en tregados en un acto especial durante el 2º Congreso N acional 

de Lectura que se reali zará en el marco de la 8º Feria Internacional del Libro de 

Bogotá . 

Reglamento de Participación : 

Crit erios de ~e lecc ión 

• El prem io no podni ser otorgado por segunda vez a una mi sma institución , u 

organi1ación. 

• El premio no podrá ser dividido y no podrá ser dec larado des ierto. 

• El jurado tcnd r,1 espec ialmente en cuenta la fundamentación teórica de los 

trabaj os. 
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• El jurado está en libertad de otorgar menciones especiales a las entidades 
participantes que hayan realizado una buena labor de promoción de lec tura. 

• Los miembros de la Red Prolectura postularán los candidatos por departa mentos 
y harán la prese lección para la selección final. 

• Los miembros de la red Prolectura (con excepción de l Mini sterio de Educación 
Y Colcultura), podran optar al premio . 

• El jurado estará conformado por expertos en b ibliotecología y en el te ma del libro 
y la lectura. 

• El jurado deberá e mitir su fall o el día 25 de marzo de 1995 . 

Requisi tos 

• Podran partic ipar todas las entidades de carácte r público o privado que hayan 
desarrollado una labor de promoción de lectura por lo menos durante los tres años 
anteriores a la presente convocatoria . 

• Podran partic ipar las instituciones que se hayan presentado a las con voca tori as 
ante riores. 

• No podran participar personas naturales. 

• Para concursar será preci so ll enar e l formulario estipulado y anexar documenta-
ció n que acredite la labor realizada. ,., 

• Se deberá entregar e l formulario de in sc ripción debidamente di li genc iado y e l 
material adjunto antes del 27 de Enero de 1995. 

• En regiones donde no exista un representante de la Red Procultu ra, los material es 
deberán e nviarse directame nte a Fundacu ltu ra . 

Ganador del Premio en 1994 

El pre mio a la mejor labor de promoción de lectura convocado para 1994 tu vo co mo 
ganador e l Centro Docente Repúb lica de Paragua y de Ca li. Los mi e mbros del Jurado 
e li gieron a este centro entre las 20 entidades dedicadas a la labor de pro moc ió n de 
lectu ra de difere ntes lugares de l país, que se presentaro n al concurso. 

Criterios para la selección 

El jurado se lecc ionó tres grupos diferentes según los métodos utili zados para la 
promoc ión de la lectura : e l tradic ional, e l innovador y un te rce ro que combina los 
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dos anteriores. Otros criterios que se tuvieron en cuenta para la selección fueron los 
siguientes: 

• Articulación de los procesos de promoción de lectura 
• Vinculación a diferentes agentes de promoción de lectura 
• Creatividad 
• Frecuencia en el desarrollo de las actividades 
• Seguimiento y evaluación del trabajo. 
• Desarrollo del sentido de pertenencia al trabajo de promoción de lectura. 
• Avance en la reflexión sistemática y teórica a partir de las actividades prácticas. 

FUNDALECTURA. Fundación para el fomento de la lectura . 
Sección Colombiana de la organización internacional para el Libro Juvenil,IBBY 

Miembro de la Red Internacional de Centros de documentación de Literatura 
Infantil y Juvenil 

Coordinador de la red nacional Prolectura. 

FUNDALECTURA es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado, creada 
por Andigraf, la Cámara de Colombia del Libro, Propal S.A. y Smurfit Cartón de 
Colombia. 

Su objeto es trabajar por el desarrollo y el fomento del libro y de la lectura. 

Sus actividades más importantes son: 

• Campañas y planes de lectura 
• Asesorías a colegios y bibliotecas 
• Talleres para docentes, bibliotecarios y padres. 
• Evaluación de libros y elaboración de listados de recomendados 
• Premio de literatura infantil y juvenil colombiana, Noveles Talentos 
• Premio a la labor más destacada en el trabajo de promoción de lectura 
• Sistema de información sobre e l libro, SIL 
• Centro de documentación especializado 
• Investigación 
• Publicaciones especializadas 
• Librería 
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2° CONGRESO NACIONAL DE LECTURA 

Organizado por Fundalectura, con la colaboración de Biblioteca Luis Angel 
Arango, Cámara Colombiana de l Libro, Cerlalc y Colcultura. 

2,3,4,y 5 de mayo de 1995 
8a Feria Internacional del Libro de Bogotá 

El 2º Congreso Nacional de Lectura será una oportunidad para que maestros, 
bibliotecari os, editores , libreros y especialistas en el tema de la lectura se reúnan para 
debat ir la función y las acc iones de la escuela y la biblioteca: espac ios fun da mentales 
en el trabajo de formación de lectores y de acceso de los grandes sectores 
poblacionales al libro y la lectura. 

Objetivos Principales: 

• Contribuir a la fo rmación de una política nacional de fomento de la lectu ra. 

• Permitir la reflexi ón y el debate acerca de las nuevas concepciones sobre la 
pedagogía de la lectura y la formación de maestros. 

• Propiciar el análisis sobre el rol de la biblioteca como garantía de acceso rea l al 
libro y como agente de promoción de lectura. 

• Presentar y evaluar acciones nac ionales en el área de la lectu ra. 

• Exponer experiencias de ámbito intern acional relac ionadas con el lib ro y la 
promoción de la lectura. 

Tema: 

Lectura, escuela y biblioteca será el tema central de l Congreso. Esta e lecc ión ti ene 
como propósito subrayar la importancia de la escuela y la bibli oteca como espacios 
básicos para favorecer la vinculación de grandes sectores poblac ionales con el libro 
y la lectura y, de ese modo, contribuir a la democrati zac ión del acceso a la cultura 
escrita . 

Conferencistas: 

En e l Congreso participarán especiali stas extranjeros en los ca mpos de la pedagogía 
de la lectura, bibliotecas y creación litera ri a, como Delia Lerner (A rgent ina) , 
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Marina Co lasanti y Luís Milan esi (Brasil), Nersys Felipe (Cuba) y María Eugenia 
Dubois y A fraro Agudo (Venezue la). 

Tamb ién se co ntad con conferencistas y expositores nac ionales. 

Fechas : 

El Congreso ten eirá lugar el e! 2 al 5 de mayo de 1995, en el marco de las acti vidades 
profes iona les y académicas de la 8" Feri a Internacional del Libro de Bogotá. Tendrá 
su sede en la sala José Asunción Sil va de CORFERIAS. 

1 nscri pción: 

El Costo de inscripción será de $60.000 y de $40.000 para maestros y biblioteca ri os 
de l sector oficia l con certificac ión escrit a. Para los participantes ex tranjeros: 
U.S$70. 

Las in scripciones estarán ab iertas hasta el 14 de abril de 1995. 

1 nformación: 

Para mayores in formes diríjase a Fundalectura: Av. (ca lle) 40 No. 16-46 
Conmutador: 320 15 1 1 
Ofici na del Congreso: 287 72 35 Fax: 287 70 71 

FUNDALECTURA GANADORA DEL PREMIO INTERNACIONAL 
DE PROMOCION DE LECTURA lBBY-ASAHI 1995 

A la Fundación para el Fomento de la Lectu ra Fundalectura, de Colombia, le fue 
concedido el Premio Internac ional de Promoción de Lectura IBBY-ASAHI 1995. 
Este galardón anual es el más importante que se entrega, en el ámbito mundi al, a las 
instituciones que trabajan por el fomento de la lectura-en los niños y jóvenes. 

Quiénes otorgan el Premio IBBY-ASAHI 

El premi o lo otorgan la fn ternat ional Board on Books for Young Peop le lBBY 
(Organi zación Internac ional para el Libro Ju venil ) y la compañía de periódicos 
Asah i Shimbun, de Japón. 
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Cuándo se instituyó 

El Premio fue creado en 1986 -inicialmente su nombre fue The Ri sing Sun Pri ze- y 
desde 1988 ha sido entregado, cada año a entidades de diversos continentes. 

Quiénes pueden optar por este Premio 

El Premio IBBY-ASAHI es conferido cada año a un grupo o inst itución cuyas 
actividades constituyan una permanente contribución a los programas de promoc ión 
del lib ro para niños y jóvenes. Los candidatos son propuestos al jurado internac ional 
por las di stintas Secciones Nacionales de IBBY. 

En qué consiste 

La institución ganadora del Premio recibe un diploma y la suma de un millón de 
yenes japoneses, como estímul o para la continuac ión de sus acti vidades. El Premio 
será entregado durante la Feria del Libro Infantil de Bolonia, el 6 de ab ril de 1995 . 

Quiénes han recibido con anterioridad esta distinción 

El Premi o IBBY-ASAHI ha sido conferido a grupos e instituciones de los siguientes 
países: Venezuela (Banco del Libro, 1988), Thailandia (The Portable Libra ri es 
Project of the Children's Reading Development Association Creda Th ail andia, 
1989), Zimbabwe (The Home Librari es Movement of Zimbabwe, 1990), India 
(Children's Library Project of the Associati on of Writers and Illustrators fo r 
Chi ldren of lndia, 199 1), Mali (Operation Lecture Publ iquedu Mali , 1992), España 
(Grupo de Animación de Lectura, 1993) y Líbano (The Portable Library Project of 
the [nstitute fo r Women's Studies in the Arab World, 1994) . 

Nominación de Fundalectura 

La candidatura de Fundalectura fue propuesta por las Secc iones Naciona les Je 
IBBY J e Boli via, Bras il , Costa Rica, Cuba, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Jurado 

El Jurado encargado de otorgar el Premio IB BY-ASA I-11 1995 estu vo presidido por 
Bri tt [sak sson (Suecia) e integ rado por Juan de [sasa (España), Mu rti Bunanta 
(Ind ones ia), Rcnate Raecke (Ale mania ) y Tayo Shima (Japón). 
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Otras nominaciones para el Premio IBBY-ASAHI 1995 fueron: 

Biblioteca Popular de Panajachel (Guatemala). 
Centro de Libros para Niños y Adolescentes (Grecia). 
Proyec to de Bibliotecas Brnille Fureai Bunko (Japón). 
Proyecto Biblioteca Estatal para Niños de Leningrado (Rusia). 
Biblioteca sobre Rieles del Centro Palestin o para la No Violencia (Israel). 
Proyecto Biblioteca Pequeño Lector (Sudáfrica). 

Para Fundalectura, este premio constituye un reconocimiento al esfuerzo desplega
do durante los últimos años y un gran estímulo para continuar trabajando, con el 
mi smo entusiasmo, a favor del fomento de la lectura. 

SEMINARIO TALLER 
MERCADEO DE INFORMACION Y BIBLIOTECAS 

Escuela lnteramericana de Bibliotecologia 

Medell ín - Marzo 6-1 O de 1995 

Presentación 

La práctica profesional moderna, está exigiendo a los trabajadores de la información 
conocimientos más amplios y profundos en diversos campos, siendo uno de ellos el 
del "mercadeo", el cual permite visualizar y confrontarnuevas técnicas y metodologías 
para llegar a los usuarios de una manera más oportuna con productos que ellos 
realmente requieran, para que así puedan ser utilizados adecuadamente. 

Por esta razón la Escuela Interamericana de B ibliotecología, ofrece este seminario, 
el cual ha sido solicitado por egresados y otros profesionales, esperando contribuir 
de esta manera al perfeccionamiento de los servicios de información en las diferentes 
instituciones y para los di versos tipos de usuarios. 

Por otra parte y dentro de un convenio de cooperación entre Cuba y la Universidad 
de Antioquia, queremos presentar la ex periencia cubana en el mercadeo de serv i
cios, la cual es interesante y puede ser utilizada por bibliotecas y otras unidades de 
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in fo rmación en nuestro medio para hacer del conocimiento registrado un producto 
de con sumo masivo. 

Objetivo General: 

Capacitar a profes ionales en Bibliotecología y a otros vinculados al campo de la 
informac ión en los conocimientos bás icos de l mercadeo y su ap licación en la 
gerencia y administración de los servicios bibliotecarios. 

Contenido: 

- Conceptos básicos del "marketing", sus antecedentes y aplicación en la actividad 
bibliotecaria . 

- El mercado pote nc ia l de la biblioteca. Enfoque de mercado indiferenc iado y 

diferenciado. 

- In vestigación de mercado : proceso, tipos y categorías de investi gación. 

- E nfoque económico requerido en su aplicación: producto , c las ificación, c ic lo de 
vida, etapas de creación, prec io, va lor y beneficio ; di stribución , variantes de 
acceso; comunicac ión, public idad, rel ac iones públicas y actividades de promo
ción. 

Metodología: 

Para hacer más eficaz y ameno el aprendizaje, se utili za rá una metodología 
participati va y dinámica por intermedio de exposiciones del profesor, ejerc ic ios 
interactivos, activ idades de dinámica de grupos y trabajos prácticos. 

Profesora: 

Nora A licia Delgado Torres, Licenc iada en Informac ión C ientífico Técnica de la 
Uni ve rsidad de la Habana, Cuba . Actualmente es profesora asistente de la cátedra 
de Gerencia y Tecnología de la Facu ltad de Comu nicac ión de la Uni vers idad de la 
Habana, Cuba. 

Estudi os de posgrado en Lingüísti ca Documentaría y Aná li sis de Sistemas. Amplia 
experi enc ia en investi gac ión. 
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Participantes: 

Diri g ido a bibli otecó logos, admini stradores, gerentes y otros pro fes ion ales que 
trabajen en e l sector rle la informac ión . Cupo limitado: favor in scribirse o confirmar 
su as iste ncia antes del 28 de febrero . 

Requisitos: 

Título uni versitari o o de tecnó logo en cualquier área del conocimiento. 

Intensidad Horaria y Fecha: 

El seminario- ta ll e r tendrá una intensidad de 40 horas de lunes a viernes de 8:00 a 
12:00 m y de 2:00 a 6:00 p.m. Marzo 6 al I O de 1995. 

Sede: 

U. de A. Ciudad Universitaria. Bloque 12 3er. piso. (E.LB.). 

Inversión: 

Cada partic ipante hará in vers ión ele $120.000 por asistir al evento. 

Reconocimiento: 

Se otorgará certificado a quien asista al 90% de las sesiones. 

Mayores Informes: 

Universidad de Antioquia 
Escuela Interamericana de Bibliotecología 
Ciudad Universitaria - Medellín 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGIA 

PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUADA 
SEMINARIO -TALLER MERCADEO DE INFORMACION Y BIBLIOTECAS 
APARTADO AEREO 1226 BLOQUE 12 OF. 333 - MEDELLIN - COLOMBIA 

Apartado Aéreo 1226 Fax 263 82 82 Teléfonos: 21 O 59 30 y 263 00 11 
Extensiones: 5930, 5935, 5945. 
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8ª REUNION DE EGRESADOS DE 
LA ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGIA 

DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 

Medellín , Marzo 16 y 17 de 1995 

Sede: 

Palacio de Ex posiciones en e l marco de la 3ª Feria del Libro de Medellín y Anti oq ui a. 

Lema: 

"La Formación de l Bibliotecólogo con visión de futuro". 

La Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Univers idad de Antioquia y su 
Asociación de Egresados -ASEIBI- convocan a la 8a reunión de egresados para 
reflex ionar sobre la profesión y la urgenc ia de reorientarl a, para as í tomar concienc ia 
sobre la importancia de hacer de su ejercic io un proyecto social íntegro, de tal forma 
que los bibliotecólogos actue mos no só lo como apoyo, sino como protagonistas de 
los profundos cambios científi cos, culturales y tecnológicos que envuelven al país. 

Asumir este reto es nuestra tarea, debe mos acercam os al tercer milenio con una 
redefinición del papel del bibliotecólogo; nuestra mi sión va mucho más allá de ser 
organizadores y conservadores de invaluables tesoros documentales. El bibli otecólogo 
para el siglo XXI será e l que av izore el futuro, aquel que vaya en procura de lograr 
los objetivos para apoyar la generac ión y tran smi sión de l conoc imi ento. 

Mayores informes: 

Escue la Inte ramericana de Bib liotecología. A.A. 13-07. Mede ll ín Te l. : 21O5930 o 
Sede de ASEIBI: Edific io Teque nd ama , Carre ra 49 o . 52-61 Of.: 704 . 
Te l. : 251 21 16 Medellín . 
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PROFESOR IVAN RUA RAMIREZ 
1946 - 1994 

El pasado 23 de nov iembre dejó su temporalidad para abrirse paso ante la luz perenne 
de la espititualidad, e l co lega, el am igo, pero sobretodo e l maestro, Iván Rúa 
Ramírez. 

El profesor Rúa se vinculó a la EIB en 1974, e inició una carrera pedagógica 
promisori a y plena de generos idad, s ignada por la diafanidad profesional, muy 
propia de las mentes que no se ex travían e n las superficialidades de las normas. 

Enseñó con la palabra y con el ejemplo. Su alegre pedagogía era contagiosa en e l 
aul a, en la ofic ina, en la cafetería y en los corredores del Alma Mater. Todos los 
espacios humanos que tocaban su palabra y su ri sa se enamoraban de su estilo de 
vida, sa lpicando con estimulantes ondas positi vas a los más ad ustos espíritus. 

Dictaba con pasión las ll amadas técnicas de la organización de la informac ión, pero 
su más sacra enseñanza, era la interpretación altruista que le daba a los métodos 
o rgani zati vos, que, decía é l, "sólo son la base para iniciar un buen servicio" . 

Como Director de la Escuela ( 1986- 1991 ) hizo gala de su accionar ecuánime; de 
energía mov ilizadora de voluntades; de un sugerir trascendente antes que de 
ordenar; de concretar con la pluralidad triestamentaria en lugar de imponer; y de 
escuchar con virtuosa humildad. Antes que enseñar quería aprender y enriquecer la 
instituc ión con realizaciones que le dieran más dimensión socio-académica. 

No muere quie n se multiplica en sus enseñanzas, quien se dimensiona en sus 
alumnos, quien se proyecta en sus compañeros y colegas, quien hace de su vida un 
libro al alcance de todas las manos y miradas. Porque eso fue lván, un libro bueno, 
li sto a que lo abrieran para dar con cristalina sencillez ejemplo de vida y obra. Paz 
en su anaq uel del c ie lo, donde reposa su alma, así como reposa e l ave luna sobre un 
mar tranquilo. 

Uriel Lozano Ri vera. 
Profesor EIB. Colega y ami go. 
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COMUNICACIONES 

Caminando caminando, así vamos llegando. 
El centro de información y documentación de la CVC 

CVC Oficina de Planeación Centro de Información y Documentación. CEID 
Emperatriz Eugenia Llanos D.* 

RESUMEN 

Se expone el desa rrollo del Centro de Información y Dow111 entación y sus 
Centros Satélites de la CVC - Ca/i - del Valle del Cauca. 

Argumenta a la vez, la importancia de los servicios de extensión co111un i-
1C1ria y la capacitación que se ha venido impartiendo para que los 
fun cionarios encargados de manejar estos Centros, logren ser agenres de 
cambio, involucrándose con las diferentes acri Fidades c11 /rurales de su 
ciudad y creando todo un vínculo con el enromo en que se mueven. 

Comenta además, como el CEID ha incursionado en acril'idodes c11/r11ro 
/es como Exposiciones de Pin rura y Esculrura en la Sala de Exposiciones 
del Edificio Central de la CVC en Ca li. 

En la última parte seiia la el desarrollo de los sisremas se Transfe rencia de 
información, básicos para la especialización que se riene r para lo 
obtención. precisa y oportuna de la información requerida . 

ALGO DE NUESTRO PA SA DO 

La bibli oteca de la CVC fue creada e n 1964. d iez años después el e fundarse la 
co rporació n . 

* Biblio1ccóloga cgrc:,.,ad.i dt.! la E:,.,cucla l11 1cramL"ncana dl! U1bl101ccnlogía Jcft: dl'I cc11t10 Je 111fl)l"lll:lc1,) 11 v 
cl<>cumc111ació11 -CEI D- de la corporación autóno ma regiona l del auca -CYC- desde 1978 
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Como todas las bibli otecas colombi anas de aque lla época, presentaba un atraso 
compag inante con e l atraso que en los aspectos cultu rales tenía e l país. 

Entonces, era un verdadero depósito de lib ros, cuya labor principal se limitaba al 
préstamo de esos lib ros, qui zá viejos y deteriorados. 

Así func ionamos por muchos años, pero a ra íz de una reestructurac ión que tuvo la 
CYC, co mo de nuestra vinc ul ac ión a un o de los sub siste mas que ti ene 
COLCTENCIAS, empezamos en 1978, un desarro llo lento , pero más seguro. 

PRIMEROS PASOS AL CAMBIO 

En ese mi smo año 1978 la dirección ejecuti va, ahora dirección general de la CVC, 
constituyó un comité interdi sc iplinario confo rmado por se is profes ionales, jefes de 
sección o divi sión y la bibliotecóloga jefe. Este comité actuaba como canal de 
in fo rmac ión entre las d ife rentes dependenc ias y la biblioteca; además sugería y 
recomendaba acc iones pertinentes al cambio pretendido. Así trabajamos con é l, 
du rante trece años y sus ideas fueron rea lmente importantes para e l prog reso que hoy 
se ti ene. 

En 1991 la dirección general de la Corporación dejó funcionando unos pocos 
comités y el comité de la biblioteca fue uno de los que se suspendió, no por falta de 
interés de los directi vos de la Institución, como por la dimensión que en estos 
momentos tenía e l Centro de Informac ión y Documentación, anteriormente biblio
teca. Sin embargo es tal el compromiso sentimental que algunos funcionarios tienen 
c_on su biblioteca, que han continuado colaborando a modo propio e involucrándose 
con sus programas 

Otra de las actividades bás icas para el cambio fue e l de especiali zarnos en los temas 
enmarcados dentro de los objeti vos de la Corporación. Fortalec imos las colecc iones 
de la Costa Pacífica Colombiana, de Recursos Naturales, Cuencas Hidrográficas y 
Medio Ambiente. 

Es bueno recordar que en 1977, contábamos con servic ios muy elementales como: 
una sala de lectura pequeña, préstamo de libros, atención al público, boletín de 
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adquisiciones y 5841 usuarios al año. Ahora en 1991 contamos con 26 serv icios, 
algunos básicos lógicamente y otros más sofi sticados, denominados servicios 
telemáticos. Tenemos actualmente un número de usuarios muy considerable, ent re 
in vestigadores, profesores, universitarios, estudiantes y funcionarios de otras in sti
tuciones. 

En 1984 la CVC construyó su sede al sur de la ciudad y a la biblioteca se le designó 
un pi so intermedio dotado de jardín, muy buena luz y ventilación y todo su 
mobiliario fue renovado. 

OTRO VINCULO CON LA COMUNIDAD 

Los Centros de Información y Documentación Satélites. 

Uno de los pasos trascendentales en nuestro progreso ha sido la creac ión en 1982 , 
de los Centros de Información y Documentación o CEIDS Satélites . Idea de un 
funcionario , jefe de la Di visión de Desarrollo Regional y Urbano de la Oficina de 
Planeac ión de la CVC. 

Estos CEIDS están situados en: Popayán, Piendamó, Corinto, Cartago, Sev ill a, 
Tu luá, Buga, Palmira y alto Anchicayá. Diríamos que son un a alternat iva que la 
CVC le pone a la comunidad en sus manos. 

Los CEJOS Satélites no son manejados con criterios muy rígidos o demasiado 
estri ctos, más bien funcionan con un amplio conten ido soc ial y un espíritu de 
comunicación abierto y democrático, le ofrecen los libros o revistas clasifi cados y 
catalogados, co mo otros servicio bibl iotecarios, a ese lector que req uiere de éstos. 
pero más que ello, crean un puente de co municac ión, integrándose a los event os 
cultural es de la localid ad, como exposiciones, con ferencias, cu rsos y orga ni za ndo 
los grupos para la creación de redes de bibliotecas, en cada uno de estos municipios , 
además envían información que rec iben de l CEJO centra l a escuelas, coleg ios, 
in stitutos agríco las, bomberos, alcald ías , hospitales y algunas veredas. 

Creemos que con este tipo de programas se puede llegar mejor a la comunidad , al 
menos con una imagen müs amable de nosotros. o deseamos sólo tran si taren lo que 
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estri cta mente se nos ha des ignado, queremos contar con el esp íritu de la gente por 
ser el mejor recurso e insumo para rea li zar nuest ro trabaj o. 

La ca pacitación para los funcionarios de las CEIDS Satélites, además de es tar 
centrada en el área de bibliotecología y documentación, también se ex tiende a 
aspec tos ele cultura general. Se les dictan conferencias de música, poesía, pintura , etc 
y _-e realiza anualmente un v iaje a otras bibliotecas de afuera de la ciudad. A sí los 
fu ncionari os tienen la oportunidad ele ampli ar su visión de ervicio. 

Qui zá para muchos, esta área de conoc í mientos generales sea inoficiosa en el trabaj o 
que ell os reali za n, pero visto desde un contexto uni versa l se rev ierte en servicios. 

Para los funcionari os encargados del manejo de estos centros y hasta para los jefes 
ele dichas cuencas hidrográficas, tal programa, también se constituye en un factor ele 
crec imienw personal. H emos notado en cada uno de ell os, una moti vac ión particul ar 
y un desarro ll o de aquell as cualidades y va lores que qui zá por el acoso de una rutina 
de trabajo no se habían visto fl orecer. 

A hora podemos contarles que este programa de los CEIDS Satélites es un éx ito y en 
la ac tual iclacl ya tienen una bibliotecóloga, que los asesora , fuera de la j efe del CEID. 
El los sienten y expresan un auténtico compromiso con sus co munidades y un gran 
espír itu de servi cio. Pero es el resultado de los mismos valores de la gente, de 
permitirles ambientes donde se den espacios de reflexión y creatividad y trabajar con 
una actitud más coherente con el medio y la época en que nos ha !Ocado vi v ir. 

La integración se crea med iante la comunicac ión sencilla, conjugando lo nuestro con 
lo de los demás. Porque ello, no viene en fórmulas, ni cápsulas y menos enmarcados 
en esquemas rígidos y contextualizados. 

Sala de exposiciones. 

Ahora les contaremos como nos hemos vinculado con la comunidad de arti stas de 
nues tra reg ión y de otros lugares. 

L a CVC cuenta con una sa la amplia y ventilada, cas i en la entrada principal del 
ed ificio, alguna vez pensamos que este espacio estaba desperdiciándose, nos 
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dirigimos al director de la corporación de aquella época -1985 , quien nos contestó 
rápidamente, autorizándonos a realizar actividades en dicho lugar. 

Empezar los que queríamos, fue difícil, pero no declinamos. Carecíamos de 
presupuesto; claro que ahora tampoco lo tenemos , pero contamos con la ayuda 
eventual de otras dependencias y de una pequeña caja menor. 

Cuando dimos el primer paso, nos comunicamos con algunos arti stas para que 
expusieran sus obras, pero ... ninguno aceptó, por ser una sa la desconocida. En la 
corporación trabaj a un funcionario que además de ser músico es pintor y con é l, 
abrimos "sala". Así fuimos invitando a otros art istas loca les y dándole forma a esta 
iniciativa. Ahora podemos contarl es que ya tenemos cierto prestig io y he mos 
presentado muestras pictóricas de arti stas colombianos que viven en el ex terio r y de 
extranjeros que nos han enviado sus obras. 

Así hemos transitado por el mundo del arte sin mayores pretensiones o se lecc ión por 
apellidos , dinero o circunstancias ajenas a la cultura mi sma. No le exigimos a los 
artistas nada diferente a exponer sus obra y les co labora mos con las tarj e tas de 
invitación y con un sencillo coctel. 

Enviamos algunas de estas exposic iones a los CEIDS Saté lites, como un ::ipo rte que 
co nlleva un espíritu extensioni sta e integ rador. 

ASIVAMOSPROGRESANDO 

Los Sistemas Telemáticos. 

Al princ ipi o de esta narración les hab íamos contado como nos fuimos in vo lucrn ndo 
con COLCIENCIAS a tra vés de nuestra partic ipación en la Federac ión Nac iona l de 
Info rmac ión en Recursos Agropecuarios SNICA ; realmente CO LC IENC IAS ha 
sido uno de nuestros pri ncipales puntal es de desarrollo . 

De ellos he mos rec ibido un co mputador, el so ft ware C DS-1S1S, un modcn con 
software para la inte rcomuni cació n y partic ipamos con 14 bibl iotccas agropecuaria s 
de Colombia e n la Red Conmutada de Tran sferencias Diferidas. Tambi én rec ib imos 
el año pasado , un lecto r de CD/ROM o de d iscos compactos. 
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Nosotros con esta base tan importante, optamos por conectarnos a COLDAPAQ, 
sistema de Telecorn para comunicaciones nacionales e internac ionales. Así mismo 
nos suscribirnos a sus servicios derivados corno, Telebuzón y Correo Electrónico. 

Actual mente recibirnos información oportuna y confiable ya que nos hemos inscrito 
a un a Red de Correo El ectrónico que nos permite tener la información 
hidroclirnatológica de cualquier parte del mundo, en el momento en que se desee. 

Este correo funciona a su vez con el sistema de carteleras electrónicas, proceso 
suprerna rnente ráp ido en la consecución de datos y en la comunicación entre 
investigadores, científicos y técnicos del área. 

El telebuzón lo utilizarnos para accesar a base de datos que tengan información 
también de nuestro interés. 

ESPERAMOS CONTINUAR 

Nos inscribiremos en el presente año, a una base de datos médica, con el fin de 
mantener actualizados en estos ternas, a los médicos, enfermeras, rnejoradoras de 
hogar y parteras rurales, corno a la comunidad médica que labora para la CVC en 
Cali. 

Para e llo , tenernos que dotar de computadores a cada uno de los CEIDS Satélites 
y conectarnos entre sí. Esperarnos llevar a cabo este programa en el presente año, o 
bien , a comienzos del próximo. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS USUARIOS REALES Y 
POTENCIALES DE BASES DE DATOS CIENTÍFICAS! 

UNA EXPERIENCIA Y UNA REFLEXIÓN EN 
LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. 

Gladys Matus S.* 
Erna Mendoza S.* 

Carmen Durán V.C.* 

RESUMEN 

El incremento de los campos interdisciplinarios del conocimiento, y por 
tanto de la información, además de la necesidad de obtener con rapidez 
y ef icacia una información pertinente y relevante, son algunas de las 
razanes por las cuales nacen las bases de da tos, como una f orma de 
simplificar y fa cilitar el acceso a ella. 

Los primeros servicios de búsquedas de bases de datos en línea se 
implementaron hace 7 a,ios en la Unive rsidad de Concepción, y en los 
últimos 3 w'ios, se ofrecen además servicios en CD-ROM, ésre úlrimo 
cubriendo solamente algunas áreas científicas como: ciencias ambienra
les, c iencias biológicas, salud, ingeniería saniraria , entre otras. 

En base a esta experiencia, el presente estudio realiza dos tipos de 
comparaciones, la primera entre usuarios de bases de datos en línea y 
usuarios de bases en CD-ROM, analizando variables tales como: Tipos de 
usuarios, bases consultadas, porcentaj e de relevancia en las búsquedas, 
tiempo de consulta y obtención del documento para luego contrastar/o 
con los datos obtenidos en una encuesta a los No Usuarios o usuarios 
potenciales, entendiéndose por tales a qu ienes debie ran usar los sistemas 
de b1ísquedas computacionales y no lo hacen. Realizando posrerion ne11te 
en. base a es ros anrecedentes, un análisis y una propuesta sobre la política 
a seguir en nuestros se rvicios de b,ísqueda en bases de datos. 

* Uni versidad ,k Concepción. Bibli oteca Centra l. Concepc ión. Chile . 
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INTRODUCCION: 

En estos últimos años escuchamos frecuentemente que estamos en la era de la 
información, hemos asistido al crecimiento desmesurado del volumen y tipo de 
información, al incremento de los campos interdisciplinarios y de las áreas de 
investigación, la competitividad y la necesidad de liderar ciertos campos del 
conocimiento, y hemos estado también enfrentados a la invasión de los conceptos 
de precisión y eficacia que determinan hoy la mayoría de las funciones en cualquier 
ámbito. Y por tanto se debieron buscar nuevas formas de recopilación, almacena
miento y recuperación de la información especializada. 

Así nacen las bases de datos, primero en línea, y luego en CD-ROM, siempre con 
el objeto de hacer más accesible la información para un mayor número de usuarios . 

En Chile, en la última década comienza la preocupación por tener acceso a las bases 
de datos extranjeras e instalar los primeros servicios, especialmente para cubrir los 
requerimientos de la investigación científica. Las bibliotecas universitarias acompa
ñan el crecimiento de las necesidades de información y la creación de nuevos 
servicios, pero difícilmente se deja el tiempo para una evaluación exhaustiva o una 
planificación detallada de ellos. De ahí que este pequeño estudio nos presente la 
posibilidad de examinar cual ha sido el comportamiento de nuestros usuarios de 
bases de datos e intentar a la vez un sondeo de opinión de nuestros no usuarios o 
usuarios potenciales analizando el porqué no han utilizado los servicios que se les 
ofrecen. 

METO DO LOGIA 

Se encuestó a 100 usuarios que habían consultado bases de datos , se les eligió en 
forma aleatoria dentro del universo de usuarios regulares de la Hemeroteca y que 
pertenecieran al área científica, considerándose dentro de ella las ciencias puras: 
física, química, biología y matemática y las ciencias aplicadas como bioquímica, 
farmacia, enfermería, las distintas ingenierías y las ciencias ambientales, especial
mente in vesti gadores del Centro EULA. Se dejó fuera de este estudio a medicina y 
odontol ogía, por tener ellos su propio servicio. 
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A éstos, a quienes llamamos usuarios reales, se les preguntó sobre el tipo de bases 
que consultaban, el porcentaje de búsquedas relevantes, el tiempo empleado por 
búsqueda, la forma de obtención de los documentos, y la preferencia por uno u otro 
tipo de búsqueda. (línea o disco compacto). 

Se encuestó también a 100 usuarios de hemeroteca con las mismas características 
que los anteriores pero que no habían consultado bases de datos. A ellos los 
denominamos NO usuarios o usuarios potenciales, y se les preguntó sobre que bases 
conocían, las razones por las que no habían consultado, en base a que herramienta 
bibliográfica obtenían su información, el tiempo de búsqueda para obtenerla y la 
forma de obtener los documentos. 

Se consideraron principalmente las bases de datos a que tiene acceso la Hemeroteca 
Científica. Nuestros usuarios pueden acceder a dos bancos de datos para realizar 
búsquedas en línea: Dialog y STN International (Scientific and Technical lnforma
tion Network), y cuatro bases de datos en disco compacto: ASFA, POLTOX, 
REPIDISCA Y LILACS. 

DIALOG: 

Es un servicio de recuperación de información bibliográfica desde bases de datos 
internacionales, lo que permite tener contacto con información mundial (alrededor 
de 600 bases de datos) desde su terminal en la Universidad de Concepción. 

STN International: 

Por medio del Scientific and Technical Information Network International, se puede 
acceder a bases tales como American Petroleum lnstitute (API), BIOMASS, 
BIOISIS, CAS ONLINE (Chemical Abstracts), CJACS, IFI, INSPEC,NTIS y 
PHYS entre otros. 

ASFA CD-ROM: 

Aquatic Science & Fisheries Abstracts, es una base de datos internacional, cubre 
principalmente áreas como Biología, Ecología, Pesca, Acuacultura, Contamina
ción. 
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POLTOX CD-ROM : 

Pollution & Toxicology, es una base de datos sobre Contaminación y Toxicología, 
abarca princ ipalmente las áreas de contaminación acuáti ca y calidad ambiental, 
cienc ia y tecnología de alimentos, en cuanto a contaminación, envenenamiento de 
alimentos, producción y manejo de desechos; agroquímico ambientales , toxicología , 
relac ionada con plantas tóx icas, res iduos tóxicos, metales pesados etc ... 

REPIDfSCA CD-ROM: 

Red Panamericana de fn fo rmac ión y Documentación en Ingeniería Sanitari a y 
Cienc ias del Ambiente. Es pos ible encontraren ella informac ión técnica para apoyar 
los servic ios nac ionales de abastec imiento de agua, saneamiento y protección de la 
salud ambiental. 

LI LACS CD-RO M: 

Bases de Datos de Li teratu ra Latinoamericana y del Caribe en Cienc ias de la Salud . 
Inc luye referenc ias bibli ográfi cas y resúmenes desde 1982, con e l respaldo de la 
OPS y de la OMS. 

Para efectuar este es tudio, se anali zaron los resultados de las encuestas reali zadas a 
usuarios y usuari os potenc iales. Estas encuestas se ap lica ron en e l espac io de 3 
meses , inc luyendo e l caso de los usuarios que realizaron búsquedas en ese periodo 
y los que lo habían hecho anteriormente. Dentro de los usuarios y no usuarios se 
inc luían docentes , in vestigadores, tanto PHD, como Magíster, estudiantes de 
posgrado, memori stas, de pregrado y func ionarios técnicos que hacen búsquedas 
bi bliogrMicas. 

Con los resultados de las encues tas se e laboraron gráficos y tablas con el fin de 
rea li zar co mparac iones y ex trae r algunas conclusiones. 

RESU LTA DOS 

Respec to a I tipo de usuario encuestado, e l porcentaje de docentes-in vestigadores fue 
mayor entre los usuarios que en los usuarios potenc iales , donde la mayoría son 
estudi antes de posg rado y memori stas. (tabla I) 
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Tabla I: Porcentajes del tipo de usuarios y no usuarios 

Usuarios NO Usuarios 

Docentes PHD Magíster PHD Magí ster 

In vestigadores 38 32 6 10 

Estudiantes Posgrado Memori sta Posgrado Memorista 

15 10 38 38 

Otro 
1 

5 8 

De los usuarios que han consultado bases de datos, un 42 ,5% han consul tado en línea 
y un 57,5% bases en CD-ROM, só lo el 20% del un iverso total conoce los dos 
sistemas de búsqueda. En cuanto a los no usuari os el 73% no conoce ni ngu na base 
de datos, y el 37% conocen alguna, de preferencia en di sco co mpacto. 

Las razones más frecuentes de por qué no ut ilizan las bases de datos fu eron que no 
sabían que ex istían, que el costo de la consulta es muy alto, que no existen en su área 
de interés, que no necesitaban de ell a o simplemente indiferencia. Las respuestas 
están representadas en la tabl a JI. 

Tabla 11: Tipo de razones dadas por los no usuarios: 

Razones por qué no consulta bases de datos: 

No sabía que ex istía 33% 

Costo muy alto 24% 

No necesitaba 19% 

No hay en mi área 10% 

Falta de info rmación 10% 

Indiferencia 4% 
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En cuanto a la relevancia de las búsquedas, se encontró que 44 usuarios consideraban 
como satisfactorio el porcentaje de relevancia, para 31 usuarios este porcentaje era 
considera do como alto, sólo para 19 era bajo, y 6 no contestaron esta pregunta. (tabla 
ID) 

Tabla 111: Porcentaje de búsquedas relevantes: 

Grado de búsquedas relevantes: 

Alto 31% 

Satisfactorio 44% 

Bajo 19% 

No respondió 6% 

Se consideró como una variable importante el tiempo que empleaban los usuarios 
y los no usuarios en la búsqueda de información bibliográfica. Respecto a los 
resultados obtenidos, la mayoría de los usuarios demoraron menos de una hora o a 
lo más 2 horas, en cambio por los no usuarios el tiempo mínimo empleado fue hasta 
de 6 horas, un porcentaje significativo que ocupa más de tres días. (Ver Tabla IV y 
V) 

Tabla IV: Porcentajes de usuarios en su tiempo de búsqueda 

Tiempo de búsqueda de USUARIOS 

Menos de una hora 64% 

Del a 2 hora 28% 

De 2 a 3 horas 3% 

Más de 3 horas 4% 

Más de 1 día 1% 
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Tabla V: Porcentaje de no usuarios en su tiempo de búsqueda 

Tiempo de búsqueda de los NO USUARIOS 

De 1 a 6 horas 38% 

De I a 3 días 34% 

Más de 3 días 17% 

Variable 3% 

No respondió 8% 

El tiempo de búsqueda de los usuarios se refi ere al empleo de las diferentes bases, 
por lo tanto se consideró importante conocer que herramientas bibl iográficas 
utilizan los no usuarios, para esto se consideraron principalmente los abstracts, 
bibliografías especializadas , bibliografías de art ículos de publicaciones periódicas 
y catálogos. La mayoría de e ll os utilizan más de una herramienta, las princ ipales 
fueron, en orden de importancia: bibliografía de publicaciones periódicas, bibl iogra
fías especializadas y abstracts. 
(Resultados Tabla VI). 

Tabla VI: Porcentajes del tipo de herramienta bibliográfica utilizada por los 
no usuarios. 

Herramientas bibliográfi cas utilizadas 
por los NO USUARIOS 

Abstracts 37% 

Bibliografías especializadas 40% 

Bibliografía de artículos de 
publicaciones periódicas. 47% 

Catálogos 10% 

Otros 4% 
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Una vez determinado el tiempo de búsqueda y la herramienta empleada, se consideró 
que debía conocerse la fo rma de obtener los documentos, ya q ue esta importante 
etapa puede tener influencias mareantes en el comportamiento de los usuarios 
potenciales. En éste ámbito se pudo conocer que 69 usuarios encuestados obtienen 
más del 40% de los documentos en las bibliotecas de la propia universidad, 26 
usuarios obt ie nen e n su biblioteca del 5% al 30%, este mismo porcentaje es el que 
cons igue el resto de los documentos en otras bibliotecas chilenas y en e l extranjero, 
utilizando en gran med ida el Servicio Bibliográfico de la Bibli oteca Central. Sólo 5 
no respondieron esta pregunta. 

En los no usuarios encontramos una s ituac ión diferente, 67 obtienen más de l 80% 
de los docu mentos en la Universidad y só lo el 20% ubica estos documentos en otras 
bibli otecas chile nas. Sólo el 2% de los no usuarios rea li za pedidos al extranje ro y en 
rel ac ión con estos porcentajes la utilización del Servicio Bibliográfico también es 
menor. (Tabl a VII) 

Tabla VII: Porcentaje de obtención de documentos usuarios y no usuarios. 

Obtenc ión de Documentos 

Bcas. U. de C. Otras Bcas. chilenas 

Porcentajes Us uari os No Usuarios No 
Documentos Usuarios Usuarios 

Del 5% al 10% 14 5 47 14 

Del 20 % al 30% 12 3 26 4 

Del 40% al 50% 28 9 12 l 

Del 60% al 70% 2 1 15 10 1 

De l 80% al 90% 20 52 5 -

100% - 15 - -

No 
respond ieron 5 1 - -
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En cuanto a la uti lizac ión del Servicio Bibliográfico se pudo comprobar que exi ste 
una relación entre los resultados dados por la encuesta y las estadísti cas de l Servic io, 
en cuanto al número de pedidos efectuados por la U . de Concepción , y los efectuados 
a nuestra universidad porotras_bibliotecas del país, como lo establecemos en la Tab la 
VIII. 

Tabla VIII: Porcentaje de la utilización del Servicio Bibliográfico. 

UTILIZACION DEL SERVICIO BIBLIOGRAFICO 

Según encuestas porcentaje Estadística del Serv. Bibl. 1993 
de solic. a otras bcas. 

Usuarios No Usuarios Pedidos por la Pedidos a la 
U. de C. U. de C. 

33% 20% 360 900 

Una última variable a ser analizada es la preferencia de los usuari os por uno u otro 
tipo de búsqueda; al respecto no existe una preferencia marcada, sino más bien la 
opinión de que básicamente dependería de la línea de investigación y de las bases 
existentes en uno u otro sistema. De todas formas nuestros usuarios consideraron que 
la búsqueda en línea es mas actualizada, pero en CD-ROM es menos estresante y se 
les da una mayor autonomía. (Ver Tabla IX) 

Tabla IX: Porcentaje de preferencias por un tipo de sistema de búsqueda. 

Preferencia por un sistema de búsqueda 

En Línea 37 Porque es: más actualizado, más inmediato, 
más interactivo. 

CD-ROM 35 Porque es: menos estresante, más barato, 
más fácil , y con mayor autonomía 

No respond_ieron 28 Porque: depende de la línea de invest igac ión 
o sólo conoce uno de los sistemas. 
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CONCLUSIONES 

- Los usuarios que más utilizan las bases de datos ya sea en línea y/o CD-ROM, son 
los docentes que además realizan investigaciones. 

- El mayor número de usuarios se encuentra entre los estudiantes de posgrado y 
memoristas. 

La principal razón de la no consulta de bases de datos se encuentra en el 
desconocimiento de su existencia, a pesar de la difusión que se ha hecho y se hace 
en forma permanente. 

- Se confirmó que el uso de bases de datos facilita la búsqueda de información 
bibliográfica y economiza tiempo. 

- Las referencias de artículos bibliográficos son las herramientas más utilizadas por 
los que realizan investigaciones en el área científica. 

- Una de las razones de por qué algunos docentes no consultan bases, es que poseen 
otros medios para obtener información desde su propio computador personal. 

- En algunas áreas los docentes no utilizan las búsquedas de bases de datos porque 
la biblioteca satisface casi totalmente sus necesidades de información . 

- No se puede determinar la preferencia por uno u otro sistema de búsqueda ya que 
depende mucho de la línea de investigación, de la existencia de bases de datos en 
las distintas áreas, y del conocimiento que tenga el usuario de los dos sistemas, 
ya que sólo el 20% había utilizado ambos. 

- El estar actualizada fue la característica más destacada de las búsquedas en línea. 

- Las principales características con que denominaron nuestros usuarios las bases 
de CD-ROM fueron, el ser más baratas y fáciles de manejar. 
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COMENTARIO 

En base a estas conclusiones estimamos que es necesario readecuar la planificación 
de los Servicios de Búsquedas Computacionales, determinando una política de 
adquisición de Bases de Datos, fundamentadas en las principales líneas de investi
gación de la universidad. Se deben revisar los métodos de difusión de estos servic ios 
y asegurar el entrenamiento adecuado del personal bibliotecario, como tamb ién de 
los usuarios del sistema. 

Es importante tener en cuenta, al mi smo tiempo, la permanente moderni zación del 
Servicio Bibliográfico, en cuanto a la conmutación y el préstamo interbibliotecario , 
para que permita una mayor rapidez y eficacia en la obtención de los documentos. 

REFLEXION 

La tecnología ha abierto a la información nuevos caminos para su desarrollo, y puede 
caerse en la tentación de considerarla como lo más importante, ya que se torna cada 
vez más independiente y autónoma. 

Este trabajo, nos dió la posibilidad de un contacto cercano con nuestros usuarios; el 
contestar la encuesta motivó muchas veces una conversación que hizo tras! ucir otros 
aspectos de la interrelación entre el hombre y la información. Sin duda, esta última, 
es muy necesaria en todo quehacer intelectual, pero, a menudo, la indife renci a que 
observamos en algunas personas se debe a una reacción normal frente al bombardeo 
de tecnología al que se ven enfrentadas y una especie de "miedo no expresado" , las 
hace mirar de lejos "tanta maravilla". 

Por ésto, nos parece conveniente que se entrenen de preferencia en el ámbito de las 
búsquedas computacionales, a los investigadores y docentes más jóvenes, cuidando 
de no marginar a otros que puedan interesarse, puesto que nuestro planteamiento 
invita a respetar a aquel que desea aún mirar de lej os ciertos avances tratando de no 
restringirle el acceso a la informac ión que desea obtener. 

De ahí encontramos también conveniente que de preferenci a, los serv1 c1os de 
búsquedas se centren en las bibliotecas. Son cada vez más las fac ul tades y 
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departamentos interesados en comprar bases de datos en discos compactos, pero 
muchas veces no tienen el personal, ni el lugar adecuado para su funcionamiento. En 
cambio, si se centraliza en una biblioteca, se contará con personal experto, que 
maneja además muchos otros conocimientos que le permitirán realizar una búsque
da exitosa y orientar al usuario en las formas de acceder a los documentos que 
necesita. 

Esto nos lleva también a considerar que los bibliotecarios deben interesarse cada vez 
más en todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, entenderlas 
y manejarlas, sin perder la perspectiva de que el fin último de todos los avances 
tecnológicos es el bienestar del hombre. 

Por consecuencia, el detenerse un momento, buscar el silencio, mirar desde otras 
perspectivas sus servicios, sus medios y sus usuarios, es una tarea imperativa. Sólo 
así se cumplirá con la "esencia", de nuestra profesión, el servicio. 

Por tanto, en esta perspectiva, será necesario para nosotros readecuar las formas de 
motivación a nuestros usuarios para que hagan uso de todos los servicios que 
podemos ofrecerles. Hacerlo en forma más personalizada y paciente, pero también, 
no cesar en nuestro propio perfeccionamiento y actualización de conocimientos en 
las áreas cada vez más complejas de la ciencia de la información. 
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BIBLIOTECARIO, INFORMA<;AO E CIDADANIA 

Eloísa Futuro Pfitscher* 
María Amazilia Penna de Moraes Ferlini** 

RESUMO 

Recuperar o exe rcício da cidadan ia através do direito a lnfo rmai;:ao. 
Comen ta o papel do Bibliotecário como agente de divulgai;:éio e educador, 
e a mudani;:a da sua postura profissional. 

O indi víd uo para exercer seus direitos e deveres como cidadao e m sua plenitude, 
necess ita da Info rm a<;:ao fo rmal e in fo rmal (técnico-c ientífica e de lazer). 

Consta na literatura, que c idadani a significa: "condi <;:ao de c idadao que é indi víduo 
no gozo dos d ire itos c ivis e políticos de um Estado". (FE RREIRA, 1988). 

A fn fo rma<;:ao, q ueé matéri a prima para o desenvo lvimento científico e tecnológico, 
também o é para o desenvo lvimento pessoal-psíquico-social do c idadao, e hojeé 
vista como urna mercadori a da soc iedade pós-moderna. 

A Info rma<;:ao li vre e irrest rita, acces ível a todos é condi<;:ao "s ine qua non" para o 
exercíc io da cidadani a. 

Reza a nossa Constitui <;:ao , Cap. 1 art. 5º , inciso XIV "É assegurado a todos o acesso 
a in fo rm a<;:ao e resguardado o s igilo da fo nte quando necessá ri o ao exercício 
profissional". (B RAS IL, 1989) 

Os indiv íduos sente m-se imped idos de exercer sua cidadania na medida em que 
fi ca m to lhidos por mais obriga<;:oes ou de veres do que dire itos: dire ito de recebe r um 
sa lári o d igno, d ire ito ao acesso as in fo rm a<;:oes necessári as para o exercício de suas 

• Biblioteca ria da fa c ultadc de Odon tolog ía / UFRGS 
** Bibliotecaria da Facult adc de Educa,ao /UFRGS 
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· tividades profi ss ionais, direi to ao lazer através da literatura, inclusive, e direito a 
educa9ao. Impedimentos que surgem a parti r de urna rea lidade nacional, onde 
impera a política da pobreza, em que o povo é mani pulado e exp lorado em sua 
ignorancia, mantendo-se desnutrido fís ica, mental e intelec tual mente. Como 
consequencia, desconhecem que sua cidadania se fi rma a partir de pnkticas de 
pos icionamentos críti cos, de participa ao e autonomía. 

A aquisi9ao do saber através da in forma9ao leva ao succeso profi ss ional e, 
con sequentemente, ao bem esta r soc ial , po is informar signifi ca mudar o 
comporta mento do in formado interferindo no seu modo de pensar e transformando 
a prática. 

O hábito sadio de buscar a in fo rma9ao proporciona tran sformai;oes cont ínuas que 
sao exigidas pela sociedade moderna em constan te mu ta9ao. 

Os indi víduos se acomodan em vi ver nesta ignorancia, desconhecendo o derei to que 
tema informa9ao, ficando cada vez mais a margem da soc iedade, deixa ndo a urna 
minoría eliti sta o usufruto desta mercadoria. A informa9ao, hoje, é urn genero de 
primeira necess idade. 

A in forma9ao é a única arrna que pode combater a alienai;ao socia l e cultural, 
garantindo ao cidadao a rea liza9ao de sua pl eni tude e o resgate do que possui e que 
perdeu de humano numa sociedade em desordem, onde impera o duali smo de 
valores. 

As bibliotecas ou centros de in forma9ao, sejam públi cas, uni versitári as ou espec ia
l izadas, exercem o papel relevante ele levar a popula9ao as in fo rma9bes cont idas em 
diferentes suportes existentes em seus acervos. Estes sao subutili zados por 
clesconhecimento da fun9ao destas bibliotecas ou centros de informa9ao e do lucro 
que podem obter através destas in forma9bes em suas ati viclacles profi ss iona is, nos 
seus relacionamentos pessoa is e na sua atua9ao como cicladao . Portanto, a fun9ao 
primordial destas institu9bes é a cli sem ina9ao da inforrna9ao, que comprovadamente 
nos países mais desenvolvidos é exp lorada pelo setor pri vado e constituí at iv idade 
altamente lucrativa, enguanto que nos clemais, o governo aplica recursos em 
sistemas espec iais que pri v il eg iam minorías. 

E os bibli otecári os, especiali stas da informa9ao, nao deveri am ter como objeti vo 
colaborar para o pleno exercício da cicladania? 
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Nao basta atuar em bibliotecas ou centros de informar;ao com excelentes acervos, 
com recursos financeiros di sponíveis paraaquisir;ao de tecnologia de pon ta a servir;o 
do processamento e recuperar;ao da informar;ao, com ótimas instalar;oes físicas, sem 
habilidade técnica e convicr;ao política de que sao agentes comprometidos em 
estimular e proporcionar aos usuários , meios para usar sua imaginar;ao e sua 
capacidade crítica, em pro da melhoria de nossa sociedade. 

Estes profissionais tema sua disposir;ao a alta tecnología, que agiliza o processo de 
busca e recuperar;ao da informar;ao, com excelente índice de precisao e relevancia, 
ocasionando um reconhecimento por parte do cidadao em busca da informar;ao, 
quanto a qualidade dos servir;os prestados. Este usuário, quando bem atendido e 
satisfeito coma qualidade do producto adquirido, é o principal agente de marketing 
destes servir;os, desaparecendo a imagen de biblioteca-museu, que passa a ser vista 
como urna instituir;ao diniimica, capaz de colaborar no resgate de sua cidadania. 

Acreditamos que devemos entrar num processo de humanizar;ao da profissao, 
usando o conhecimento técnico como apoio a nossa atuar;ao junto ao usuário, e nao 
como postura profissional. Devemos nos preocupar coma educar;ao do usuário no 
sentido de ensiná-los a usufruir da informar;ao para beneficio da comunidade. 

Informar bem, informar mais, orientando o usuário na busca de novas idéias, 
engajando-se no seu projeto de interesse e conhecimento, sem se mostrar frio e 
distante perante suas aspirar;oes. 

A,-: .,;centar ao perfil do bibliotecário moderno, além das novas tecnologias de 
.nformática, técnicas e conhecimentos de relar;oes públicas e humanas, urna vez que 
a sociedade de hoje, que considera a informar;ao como matéria prima, exige do 
profi ss ional capacidade de administrar e disseminar a informar;ao, que é o veículo 
de transformar;ao dessa mesma sociedade. 

Os bibliotecários que atuam nas institur;oes de ensino, principalmente, deveriam 
deixarde ser meros funcionários técnico-administrativos para colaborar na formar;ao 
e transformar;ao do indivíduo, ao lado do professor, influenci ando-o inclusive a 
mudar a postura de ensinar nao apenas a "fazer", más ensinar para "conhecer", 
formando su jeitos capazes de críti ca e autocrítica, com capacidade contestadora e de 
posicionar-se frente a realidade, podendo desordená-la e ordená-la conforme suas 
convicr;oes. 
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Larn;amos através deste trabalho urna proposta de reflexao junto aos nossos pares, 
sobre os fatores que nos impedem a prática concreta de nossa atuai;ao como 
mediadores da informai;ao - base para a cidadania - permanecen do como auto matos 
restritos ao ambiente de trabalho, aos processamentos técnicos, aos cohecimentos de 
informática, esquecendo que nossa realizai;ao profi ssional está diretamente ligada 
a responsabilidade que ternos junto aos cidadaos, garantindo o exercício de sua 
criatividade e seu crescimento constante. 

O que fazer? Como transformar a nós mesmos como profissionais para perdernos 
este sentimento de impotencia perante esta realidade? 

Entendemos que só pelo fato de termos conciencia destes fatos,já foi dado o primeiro 
passo rumo as transformai;éies que tanto desejamos. 
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