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B
ibliotecas y otros tipos de unidades
de información son agentes socia-

les de desarrollo. Poseen gran efecto
multiplicador a nivel local, nacional e
internacional; sus productos y servi-
cios son factores de desarrollo, pudien-
do, por ejemplo, traer como valor agre-
gado1 las ventajas competitivas para
quien retiene la información “de más”.
El beneficio social y económico que
adviene esas unidades de información
es inmensurable. Congregan en un
solo local o punto de referencia docu-
mentos y datos que pueden ser utiliza-

dos, independientemente del tiempo o
del espacio, por un número siempre re-
novado de usuarios, en respuesta a sus
dudas y necesidades informacionales,
ya sea en el desarrollo de actividades
sociales o profesionales así como en los
trabajos rutinarios o en la generación
de nuevas ideas y productos. La impor-
tancia de la información para el proce-
so de desarrollo fue objeto de conside-
raciones por parte del Rector de la
Universidad Estatal de Campinas,
Carlos Vogt, en el periódico O Estado
de São Paulo, el 9 de Septiembre de
1992. Según él, los países que hicieron

la revolución tecnológica de los últi-
mos 15 años saben perfectamente que
en la planilla de costos de cualquier
producto —e incluso de un producto
esencialmente intelectual— el inciso
más valioso es el de la información
agregada para el desarrollo de ese pro-
ducto o servicio. La distancia que sepa-
ra a los países llamados en desarrollo
de los países desarrollados,2 depende
menos de una cuestión de capacidad
material que del acceso y dominio inte-
lectual sobre la información.

El concepto de modernidad echa sus
raíces en la cuestión del acceso a la in-
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RESUMEN

Considera las posibilidades de regionalización de la información para América Latina, en

especial para los países que integran el MERCOSUR. Analiza las propuestas del

COMUTEX (sistema de accesos al documento primario para América Latina) y de su ins-

trumento de apoyo, el CAPSALC (Catálogo Colectivo para América Latina y el Caribe)

cómo acciones concretas para compartir recursos y regionalización de la información, que

podrán ser viabilizadas con la participación comunitaria. Concluye con las necesidades de

padronización bibliográfica y de formatos legibles por máquina, lenguaje de máquina co-

mún, legislación específica, política de cooperación unificada y centralizada, así como po-

lítica, valor y tasa de conversión de cupones unificados.

ABSTRACT

The author discusses the posibilities of regionalization of information for Latin America,

specially of Countries which form MERCOSUR. Proposals of COMUTEX (Access System

to the Primary Document for Latin America), and the CAPSALC (Collective Catalogue for

Latin America and the Caribbean), a backup device of the former, are analyzed as concrete

actions to share resources and information regionalization. They could be feasible through

community participation, She concludes with the need of bibliographic listings and machi-

ne readable formats, common machine language, specific regulations, unified and centrali-

zed cooperation policy, as well as unified coupon’s policy, value and exchange rate.



formación, sea ésta científica, tecnoló-
gica o cultural. En ese aspecto, es signi-
ficativo notar que los sistemas de
registro y de recuperación de docu-
mentos se encuentran en Brasil, a una
distancia media de dos décadas con re-
lación al Primer Mundo, intervalo su-
perior o equivalente a los que separa
nuestra industria de los Parques Fabri-
les más actualizados (Vogt, 1992). El
papel de los sistemas de registro, de re-
cuperación de acervos y de disemina-
ción de la información es considerable.
El documento y la información, al ser
materias primas abundantes y en creci-
miento, traen para las unidades infor-
macionales muchos problemas de or-
den técnico y financiero. El problema
de mantenimiento, actualización y
desarrollo de las colecciones tal vez
sea el mayor de ellos, al tener el aspecto
completamiento de las colecciones
deja de ser objetivo individual de las
bibliotecas. El mito de la biblioteca au-
tosuficiente, por lo tanto se desmoronó
hace mucho tiempo.

Cada año se publican en el mundo cer-
ca de 700 mil nuevos títulos de libros y
a estos se puede aumentar el número
inconmensurable de otros ítems bi-
bliográficos, como panfletos, periódi-
cos, documentos impresos, informes
técnicos y de investigación, cintas vi-
deo, mapas, bases de datos, normas téc-
nicas, manuales técnicos, patentes, et-
cétera.

Esos nuevos ítems incorporados a la
producción bibliográfica existente,
forman un océano de más de 70 millo-
nes de títulos dispersos por los conti-
nentes del mundo (Mosher, 1986,
p.21).

Frente a los problemas cuantitativos
referentes a la producción bibliográfi-
ca y a la escasez de recursos para la ad-
quisición, se pueden hacer las siguien-
tes preguntas a bibliotecarios y
profesionales de la información:

� ¿Cómo llegar a la actualización y, en
la medida de lo posible al completa-
miento de las colecciones con rela-
ción a la producción documental?

� ¿Cómo conocer la disponibilidad
informacional existente en el país y
en el exterior?

� ¿Cómo hacer el control bibliográfi-
co de los ítems producidos a nivel lo-
cal, nacional e internacional?

� ¿Cómo localizar y tener acceso a los
ítems existentes siempre que sean
solicitados por los usuarios?

La preocupación por el control, la loca-
lización y el acceso al documento a ni-
vel económico y administrativo, llevó
a la conclusión de la necesidad de la
cooperación con miras a compartir y
utilizar al máximo los recursos exis-
tentes. Tal preocupación aún es válida
para la última década antes de que
completemos el segundo milenio,
dado que el proceso de producción bi-
bliográfica y documental no paró.
Cada vez más se producen documentos
e informaciones, ya se a de manera tra-
dicional, con base en datos o en
CD-ROM.

Debido al volumen de información
producida, solamente se encontrará
solución a los problemas antes señala-
dos con el empleo de las nuevas tecno-
logías.

Las bibliotecas, tradicionalmente con-
sideradas intermediarias entre pro-
ductores, editores y usuarios de la in-
formación, no actualizaron sus
concepciones ni adoptaron, en su ma-
yoría, en cantidad y calidad, suficien-
tes y nuevas tecnologías disponibles
para desempeñar su papel en la cadena
de la información. Esto se aplica prin-
cipalmente a las bibliotecas en los paí-
ses en desarrollo. Muchas de ellas no
pudieron arrastrar los cambios para
una metodología más moderna que
permitiera manejar con eficiencia y ra-
pidez un mayor número de informa-
ciones.

A pesar de que el documento y la infor-
mación lato sensu hubieran tenido un
carácter sin fronteras, especialmente
en estos tiempos en que se habla de co-
municación, cultura, economía e in-
formación global (Toffler, 1990), los
usuarios, culturalmente cosmopolitas,
requieren cada vez más acceso a los re-
cursos informacionales internaciona-

les, lo que demanda redes y sistemas
automatizados y accesibles en línea.

Una cooperación interbibliotecaria de
este porte es el único medio para per-
mitir el acceso a la información en es-
cala internacional, Para alcanzar esta
finalidad, los sistemas exigen tecnolo-
gías de información y redes de teleco-
municación modernas, así como me-
diadas de normalización de carácter
técnico, legal y administrativo.

El tema “think globally, act locally”,
está siendo interpretado por los países
como un esfuerzo de integración co-
munitaria, y esta integración está divi-
diendo el mundo en diversos centros
unidos por intereses económicos, cul-
turales, étnicos y otros.

La nueva configuración geopolítica,
cuyo foco de atención es la unión de
países europeos en el Mercado Común,
incluye la integración regional de
otros países, como los del continente
americano que han intentado consti-
tuirse en grupos: Estados Unidos, Ca-
nadá y México están formando un gru-
po de países norteamericanos; el
Grupo de los Países Andinos, iniciado
entre Colombia y Ecuador, hoy expan-
de el libre comercio a Bolivia también;
y el grupo de los países del Cono Sur, el
MERCOSUR, que está siendo formado,
inicialmente por Brasil, Argentina,
Uruguay y Paraguay.3

A pesar de que la regionalización de la
información no haya sido mencionada
en términos oficiales, cabe en este con-
texto de cambios, a esos sistemas, asu-
mir el papel de actores en la nueva so-
ciedad de la información global y la
iniciativa para globalizar e internacio-
nalizar recursos y servicios. ¿Por dón-
de debemos empezar?

Un ejemplo que nos adviene del papel
de la biblioteca/unidad de informa-
ción, en el “nuevo orden mundial”, es
el de la Comunidad Europea, que para
1993 proyecta la unificación de acer-
vos, productos y servicios.

La Comisión de las Comunidades Eu-
ropeas (CCE) reconoció, hace tiempo
que para que las bibliotecas cumplan su
función a nivel comunitario, se necesita
una acción basada en la cooperación in-
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ternacional y centrada en la aplicación
de las más modernas tecnologías de la
información y comunicación.

En 1985, una Resolución del Consejo
de Ministros de la Comunidad, que re-
conocía la importancia de las bibliote-
cas como fuerza intrínseca en el merca-
do de la información intermediaria de
la cultura y del conocimiento, invitó a
la Comisión para actuar en el sendito
de ayudar a las bibliotecas. Se elaboró
un programa de trabajo para llevar a
término algunas acciones preparato-
rias y exploratorias tales como proyec-
tos piloto, estudios sobre últimos ade-
lantos, etcétera. En total se registraron
más de 60 acciones (10 acontecimien-
tos, 10 proyectos preparatorios y 40
proyectos individuales).

Mientras tanto, para el lanzamiento
definitivo del Programa de bibliotecas
se requería una decisión del Consejo,
que el 7 de junio de 1991 adoptó el pro-
grama comunitario específico de in-
vestigación y desarrollo tecnológico
para el sector de sistemas temáticos en
general. Dentro del programa se desti-
nó un presupuesto de 22.5 millones de
ecos (la moneda de la comunidad euro-
pea4) para las bibliotecas que constitu-
yen una de las siete áreas cubiertas por
el programa (junto con telemática ad-
ministrativa, transporte, salud, educa-
ción a distancia, zonas rurales, investi-
gación lingüística e ingeniería).
Después que el Consejo adoptó el pro-
grama, se publicó en julio de 1991 la
primera convocatoria para proyectos
cooperativos, señalando como fecha lí-
mite de entrega el 2 de diciembre.

Con los principales objetivos del pro-
grama se pretende fomentar:

� La disponibilidad y accesibilidad de
los servicios bibliotecarios moder-
nos en toda la Comunidad Europea.

� La difusión más rápida y rentable de
las nuevas tecnologías de informa-
ción bibliotecaria.

� La normalización requerida para
poder compartir los recursos;

� La armonización convergencia de
las políticas nacionales.

Estructuralmente, el programa com-
prende cuatro líneas de acción:

� Bibliografías informatizadas, el
compartir los recursos bibliográfi-
cos puede ser comprometido, sí los
datos bibliográficos en el intercam-
bio no pudieran ser leídos automáti-
camente.

� Conexión internacional de sistemas
y de normas internacionales a pesar
de ser su objetivo final, se pretende a
título experimental, apoyar proyec-
tos –piloto, abarcando dos o más sis-
temas de bibliotecas con fines espe-
cíficos, al utilizar alternadamente,
redes de investigación de valor agre-
gado (VANs) u otras redes de datos
públicos. Se necesitará el apoyo de la
industria, incluyendo el desarrollo
de “hardware” y “software”.

� Provisión de nuevos servicios bi-
bliotecarios que utilicen tecnología
de la información y comunicación.
Esta línea de acción está dirigida a
las pequeñas bibliotecas debido a su
dificultad para justificar en térmi-
nos financieros, nuevos servicios
para los cuales la demanda es incier-
ta. Se pretende crear servicios inno-
vadores y experimentales, basados
en nuevas tecnologías y podrán de-
mostrar los beneficios derivados de
dichos servicios.

� Estimulación del mercado europeo
para productos telemáticos y servi-
cios específicos para bibliotecas
—aquí reside la oportunidad de la
Comunidad Europea para empezar a
reorganizar su posición actual en
términos de proveedor de productos
y de servicios comercialmente via-
bles. Actualmente cerca del 50% de
los sistemas automatizados de las bi-
bliotecas son provistos por organi-
zaciones ajenas a la Comunidad.

La acción comunitaria, dentro de los
programas bibliotecarios, puede ser
considerada como estímulo o cataliza-
dor de las actividades necesarias para
provocar muchos de los cambios nece-
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sarios que vengan a concretar la inter-
nacionalización de la información, de
su control y acceso. El resto dependerá
de las bibliotecas de los Estados miem-
bros. ¿Aprovecharán la oportunidad
de modernizarse para hacer frente al
año 1993 y sus consecuencias? (Ilion,
1991).

La propuesta del MERCOSUR aún no
contempla la cuestión de la informa-
ción o el problema de las bibliotecas
como actores en el registro, recupera-
ción y disminución de la información,
factor vital con el adviento de la Socie-
dad de la Información.5 Queda, mien-
tras tanto, el ejemplo y la experiencia
de quien está al frente de ese proceso.

Las iniciativas de internacionaliza-
ción, involucrando a pueblos de cultu-
ras, sociedades y economías diferentes,
necesitan de la intervención y estimu-
lo de los gobiernos y de las institucio-
nes para normalizar, legalizar y admi-
nistrar los cambios, así como del
involucramiento de las comunidades
regionales que les atañe. Las medidas
de implementación deben descansar
en el conocimiento tecnológico propio
integrado y en la utilización de los me-
dios electrónicos y de comunicación.
No se debe privar de asistencia a las bi-
bliotecas que no pudieran integrarse y
participar directamente en el sistema.

Dentro de la perspectiva de internacio-
nalizar la información en ocasión de la
unificación del MERCOSUR, el papel de
las unidades de información nos pare-
ce obvio, el de ser actores en el proceso
de unificación dadas las disponibilida-
des y limitaciones locales. Es necesario
verificar los problemas y potencialida-
des locales y regionales. En principio,
los componentes del eje de la coopera-
ción internacional son los mismos en-
tre los países de los llamados Primer
Mundo y del Tercer Mundo: acervos,
utilización de nuevas tecnologías y el
trabajo cooperativo (integrando adqui-
sición, control bibliográfico y acceso al
documento). No obstante, en primer
lugar se deben resaltar las diferencias
entre la dimensión de los acervos dis-
ponibles en los países del Primer Mun-
do, y aquella de los países del Tercer
Mundo. Allá, prácticamente se adquie-
re todo lo que se edita, mientras que

aquí se trabaja con exigüidad de recur-
sos y toda suerte de limitaciones. En
segundo lugar, la cuestión de las tecno-
logías de acceso, aún incipientes entre
nosotros y allá ya alcanzan proporcio-
nes de industria próspera y rentable.
Por último, tenemos el concepto, ya al-
tamente difundido en el mundo indus-
trializado de trabajo cooperativo y uso
integrado de acervos, realidad que per-
mea actualmente la universidad, la in-
dustria, los servicios liberales y los me-
dios de comunicación (cf. Vogt, 1992).

Con este trabajo se pretende destacar
algunas iniciativas y tendencias que vi-
san al desarrollo de los servicios infor-
macionales en América Latina. Se tra-
tará en especial del programa de acceso
al documento primario COMUTEX una
propuesta de programa cooperativo
que podrá beneficiar, a través de la in-
tegración de informaciones y servi-
cios, no sólo a los países integrantes del
MERCOSUR, sino a los de toda América
Latina, pudiendo llegar a representar
un importante eslabón en la integra-
ción de la información a escala mun-
dial.

El COMUTEX

Desde que el COMUT6 fue creado en
Brasil, por el Decreto No. 456 del 5 de
agosto de 1980, de la Secretaría de Edu-
cación y Cultura, como programa de
acceso al documento, el COMUT se
preocupó por el intercambio y acceso a
documentos a nivel regional.

Algunas acciones fueron tomadas en
este sentido, integrando varios países
de la región en encuentros, cursos, se-
minarios y conferencias. Una de éstas,
la 2ª. Conferencia Iberoamericana so-
bre Información y Documentación
Científica y Tecnológica, REUNIBER
II, realizada en Buenos Aires del 16 al
20 de noviembre de 1981, organizada
por el Centro Argentino de Informa-
ción Científ ica y Tecnológica
(CAICYT) del Consejo Nacional de
Investigación Científica y Técnica
(CONICIT), con la colaboración del
Instituto de Información y Documen-
tación en Ciencia y Tecnología (ICYT)
de España y asistencia de la Unesco.
Participaron representantes de insti-

tuciones iberoamericanas y de orga-
nismos regionales e internacionales
que desarrollan actividades de infor-
mación científica y tecnológica.

La REUNIBER II fue convocada para
evaluar los resultados de los trabajos
realizados como complemento a la 1a.
Conferencia Iberoamericana, que se
realizó en Madrid en 1978, con el fin de
acorar futuras actividades cooperati-
vas, para lo que se fijaron los siguientes
temas prioritarios.

� Utilización de redes o sistemas de
información por teleprocesamiento;

� acceso al documento primario;

� encuesta, control e inventario de las
fuentes de información primarias
Iberoamericanas.

El trabajo referente al segundo tema
fue encomendado al Instituto Brasile-
ño de Información en Ciencia y Tecno-
logía (IBICT) de Brasil. Este trabajo
presentado por Antonio Miranda, fue
debatido y después de la constatación
de que en le curso de la próxima déca-
da7 existirán, en todos los países miem-
bros, mecanismos necesarios para faci-
litar el acceso al documento. En un es-
fuerzo de cooperación regional,
reduciendo a la dependencia actual de
otros centros, se fijaron las siguientes
acciones:

� desarrollar la compilación de reper-
torios de instituciones de la región
que proveen diversos tipos de docu-
mentos primarios originales, sus co-
pias o traducción. Estos repertorios
deberían indicar los tipos de servi-
cios, condiciones, etcétera.

� Promover la actualización perma-
nente de los catálogos para facilitar
su difusión entre los países de la re-
gión.

� Promover la utilización de los me-
dios de transmisión actuales
(por ejemplo, telex, telecopiadora te-
lefónica, etcétera), para la obtención
del documento primario, y seguir
con atención los avances tecnológi-
cos en materia de transmisión a dis-
tancia de tales documentos; estudiar
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a nivel nacional e internacional me-
canismos de desburocratización de
procesos administrativos, así como
de las comunicaciones postales para
agilizar el intercambio de documen-
tos en la región;

� Buscar un mecanismo para facilitar
el acceso a la literatura no conven-
cional,8 producida por las institucio-
nes de los países iberoamericanos.

Para dar continuidad a las acciones
propuestas, el CAICT de la Argentina
quedó encargado de formar un grupo
de trabajo para estudiar y discutir el ac-
ceso al documento primario. Éste,
creado durante la Asamblea General
Regional de la FID/CLA en 1982, fue
precedido por un Seminario sobre
Conmutación Bibliográfica que per-
mitió fijar con mayores detalles a sus
funciones. Este grupo fue denominado
FID/CLA/CB y su coordinación quedó a
cargo de Brasil.

El Seminario sobre Conmutación Bi-
bliográfica, realizado en Buenos Aires
el 6 y 7 de diciembre de 1982, discutió
varios asuntos entre ellos cuatro mode-
los estructurales de sistemas de con-
mutación bibliográfica:

� una colección centralizada, provee-
dora del sistema;

� dos o tres grandes bibliotecas como
principales fuentes de provisión;

� colecciones distribuidas entre un
número mayor de bibliotecas crea-
das con ese propósito;

� colecciones totalmente descentrali-
zadas en muchas bibliotecas.

Se discutieron tres tipos de conmuta-
ción bibliográfica:

� centralizada;

� parcialmente descentralizada

� descentralizada

Los componentes de la infraestructura
operacional de un sistema de Conmu-
tación Bibliográfica fueron enlistados,
a saber:

� catálogos colectivos;

� equipo reprográfico;

� formatos normalizados;

� canales de comunicación;

� manual de procedimientos;

� vínculo legal;

� centro coordinador;

� cupones;

� recursos humanos;

� colecciones.

El grupo de trabajo FID/CLA/CB debe-
ría asumir las funciones básicas refe-
rentes a la:

� realización de estudios de usuarios,
de costo/beneficio, encuestas de in-
fraestructuras para conocer las posi-
bilidades de la conmutación en
América Latina.

� Divulgación de estos estudios a tra-
vés de revistas y otros vehículos de-
dicados a la divulgación de los asun-
tos relacionados con América
Latina. Ésta fue lanzada en la Revis-
ta Latinoamericana de Documenta-
ción que tuvo continuidad en el pe-
riodo en que la presidencia de la
FID/CLA estuvo en Brasil
(1981-1983);

� Elaboración de pautas y directrices;

� Formación de recursos humanos di-
rigidos a:

� Los propios usuarios.

� Autoridades.

� Bibliotecarios profesionales.

� Auxiliares técnicos.

� Promoción de reuniones para inter-
cambiar experiencias.
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� Promoción de acciones para la for-
mación de un Sistema de Conmu-
tación Bibliográfica para América
Latina, con la sigla COMUTEX (Se-
minario, 1983).

En 1984, dos misiones de asistencia
técnica fueron enviadas a Colombia
para el sistema de Información y Do-
cumentación para la Educación Supe-
rior (SIDES), del Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Supe-
rior (ICFES) y a Chile (Sistema univer-
sitario) para el desarrollo de la infraes-
tructura del COMUT. Durante el
mismo año se impartió en el Consejo
Nacional de Información Científica y
Tecnológica (CONICIT) de Venezuela,
un curso de acceso a los documentos.
En 1987 hubo un encuentro en Buenos
Aires sobre el asunto, promovido por
la Reunión Nacional de Bibliotecas
Universitarias (RENBU) y por el IBICIT,
con la participación de especialistas de
Brasil, Argentina y Colombia (Natio-
nal, diciembre 1991).

El evento más reciente tuvo lugar del
13 al 17 de mayo de 1991, cuando se
convocó en Caracas la Reunión de
Consulta promovida por la
INFOLAC-FID/CLA. El objetivo central
de esta reunión fue analizar la necesi-
dad de un programa de conmutación
bibliográfica para la región —América
Latina y Caribe—, a partir de análisis
de las experiencias de los países inte-
grantes. Se analizaron los siguientes
puntos:

� ¿por qué realizar la conmutación?;

� ¿para qué un sistema de esta natura-
leza?;

� Condiciones para establecer accio-
nes de cooperación bilateral;

� Estructura de base con la cual se
contaba;

� Capacidad para diseminar las publi-
caciones de cada país;

Participaron en la reunión: Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, Jamaica, Uruguay y
Venezuela. Cada país hizo un relato de
experiencia y se concluyó que los pro-

blemas más comunes eran los de in-
fraestructura:

� demoras en el envío por correo;

� costos de envío;

� costos asociados con el servicio;

Los problemas señalados en esa reu-
nión son, básicamente, idénticos a los
de la red brasileña y demuestran ape-
nas que los sistemas aun no están aptos
para una cooperación regional. A esto
se aúna los catálogos colectivos incom-
pletos y su difícil mantenimiento. La
cuestión del catálogo colectivo es de
fundamental importancia para la ver-
balización de la propuesta COMUTEX,
deberá antes de otra cosa, garantizar el
acceso a copias de documentos con
buen servicio y en el menor tiempo po-
sible. Asimismo, debería simplificar
los pagos y procesos, racionalizar las
adquisiciones, permitir la provisión de
servicios más económicos y rápidos.
Dichas conclusiones, la mayoría de
ellas de carácter operacional, destacan
la necesidad de la racionalización de
adquisiciones, lo cual introduce una
ponderación de carácter estratégi-
co-táctico. La cooperación, sea ésta a
nivel local o regional, debe ser también
una cooperación técnica, integrando
otros elementos del ciclo documental.
En el centro de la cuestión de los acer-
vos y la cuestión que se presenta es: si
hubiera cooperación en la cuestión del
acceso al documento, porqué no adop-
tar una adquisición cooperativa,9 para
un desarrollo más integrado y armóni-
co de los acervos, buscando mayor
complementación y alcance. La otra
vertiente del problema es la cuestión
del control bibliográfico, cuyo instru-
mento principal a nivel nacional y re-
gional es el Catálogo Colectivo.

Esa reunión destacó que el requisito
básico para participar en el proyecto
COMUTEX es el Catálogo Colectivo de
Publicaciones periódicas, a nivel de
una biblioteca, de un grupo de biblio-
tecas seleccionadas o de bibliotecas
que representaran un sector especiali-
zado de la información, como el de las
áreas de la salud, coordinado en Brasil

por la Biblioteca Regional de Medicina
(BIREME), que ya está respondiendo a
solicitudes de copias de un buen nú-
mero de países de América Latina.

Se sugirió un periodo experimental de
dos años, señalando diciembre de 1991
como la fecha para el primer intercam-
bio de los Catálogos Colectivos en so-
porte magnético, microfichas o papel
entre los países que en esa reunión de-
mostraron interés en el acuerdo de
conmutación bibliográfica regional:
Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia,
Cuba, Argentina y Venezuela. Esta ac-
ción aún no fue concretizada, sin em-
bargo, está en marcha el proyecto
CAPSALC Catálogo Colectivo de Publi-
caciones Seriadas de América Latina y
del Caribe, que está desarrollándose en
el Instituto Brasileño de Información
en Ciencia y Tecnología IBICT, que
pretende ofrecer un mecanismo efi-
ciente para la conmutación bibliográ-
fica entre las instituciones de la región.

CAPSALC

La idea de formar un catálogo colecti-
vo de publicaciones seriadas para la re-
gión surgió en 1960, durante la 26ª
Reunión General de la FID, en Río de
Janeiro. Esta acción también fue reco-
mendada por la Unesco, en el Semina-
rio Latinoamericano de Bibliografía,
Documentación y Canje de Publica-
ciones, realizado en México en no-
viembre del mismo año.

El Instituto Brasileño de Bibliografía y
Documentación (BBD, actual IBICT)
quedó encargado de recibir las infor-
maciones de las bibliotecas que quisie-
ran cooperar y ejecutar las tareas de or-
ganización y divulgación del catálogo
denominado Catálogo Colectivo de
Publicaciones Periódicas de América
Latina, CAPPAL. Participaron biblio-
tecas de Argentina, Chile, Colombia,
Guatemala, México, El Salvador y Ve-
nezuela. En esta primera etapa se optó
por no exigir uniformidad para el re-
gistro de los datos en el catálogo.

En 1962, el IBBD, bajo los auspicios de
la FID/CLA, publicó una edición del
CAPPAL. Esta publicación debería ha-
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ber sido actualizada cada año, sin
embargo, lamentablemente no tuvo
continuidad.

El asunto fue retomado en 1987, en la
reunión del Catálogo Colectivo Regio-
nal de Publicaciones Seriadas, realiza-
da en Brasilia bajo los auspicios de la
Organización de los Estados America-
nos (OEA) y la Unesco. Esa reunión
coordinada por el IBICT, contó con los
representantes de los Catálogos Nacio-
nales de Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, México, Uruguay y Venezuela.

También estuvo presente un represen-
tante del Centro Internacional del
ISDS International Serials Data
System (Sistema Internacional de Da-
tos de Series). El Instituto Brasileño de
Información en Ciencia y Tecnología
(IBICT), utiliza en su Sistema Integra-
do de Publicaciones Seriadas (SIPS)
para la entrada de los datos en el Catá-
logo Colectivo Nacional de Publica-
ciones Seriadas, un formato compati-
ble con los formatos ISDS y
BIBLIODATACALCO y, consecuente-
mente con el formato MARC II (Robre-
do y Cunha, 1986, p. 168).10

Las recomendaciones de esa reunión
enfatizaron la adopción de patrones
comunes para el intercambio de datos
del catálogo Colectivo de publicacio-
nes Periódicas para América Latina y
el Caribe, CACALC, integrando parte
de los catálogos de Argentina, Brasil,
Colombia y México. Hecha una selec-
ción previa de 5mil títulos de periódi-
cos, la construcción de este núcleo obe-
decería a las siguientes etapas:

� Los países enviarían al IBICT los da-
tos. Para el intercambio de datos se
utilizaría el formato de títulos acor-
dados en la reunión (SDS, modifica-
do).

� El IBICT debería hacer la consolida-
ción de estos datos y enviar a cada
país la base de datos de títulos, com-
pleta.

� Para los títulos existentes en la base,
los países enviarían al IBICT la des-
cripción de los acervos de diez bi-
bliotecas que estuvieran en condi-

ciones de realizar la conmutación
bibliográfica a nivel regional. Se uti-
lizarían las normas de transcripción
de datos para intercambio del
IBICT;

� El IBICT integraría estos datos y en-
viaría a los países cooperantes la
base de datos completa de los acer-
vos.

Para facilitar el desarrollo de ese pro-
yecto piloto, se decidió trabajar sola-
mente con títulos que tuvieran ISSN
(SCT/PR/CNPQ/IBICT, 1989).

El proyecto piloto no se desarrolló de
la manera esperada. Entre los proble-
mas encontrados para el cumplimiento
de las etapas antes descritas se citan los
siguientes:

� Los países no enviarían los datos de
acuerdo con los formatos estipula-
dos, Así, para cumplir con el objeti-
vo propuesto, el IBICT tuvo que de-
sarrollar programas específicos para
identificar los datos de cada archivo,
lo cual requirió una cantidad de tra-
bajo apreciable, para etapa del pro-
yecto piloto, que originalmente no
había sido previsto;

� Los datos enviados no contenían los
campos mínimos definidos como
obligatorios en la Reunión.

� Los recursos de la OEA no pudieron
utilizarse para la contratación de per-
sonal local, para apoyar los trabajos
desarrollados por el IBICT, por ciertas
restricciones de nivel interno.

A pesar de los percances el IBICT está
con el formato CAPSALC, prácticamen-
te desarrollado, habiendo utilizado en
su prueba piloto el núcleo básico de los
5 mil títulos seleccionados, Para esto,
se utilizó par ala colección el formato
N/ISO Z3944; para la biblioteca del for-
mato SIIR (formato de intercambio de
informaciones, un referencial desarro-
llado en América Latina bajo la tutela
de la Unesco); para el título del perió-
dico el ISDS.
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La existencia de esa metodología posi-
bilitará la elaboración del catálogo co-
lectivo regional, el CAPSALC.

Basado en este catálogo, el INICT, apo-
yado por la UNESCO, intenta desarro-
llar otros proyectos piloto para la re-
gión, integrando por lo menos tres
países para iniciar efectivamente el in-
tercambio de fotocopias de documen-
tos (National, 1991).

CONCLUSIONES

Existe interés por acciones cooperativas
en la región. Las propuestas de mayor
alcance para América Latina y el Cari-
be, nos parecen aún a nivel de discurso,
aunque se estén tomando algunas accio-
nes, como el CAPSALC y el COMUTEX.
Los problemas que necesitan solución,
no sólo para viabilizar la cooperación
regional, sino para agilizar la provisión
de servicios en los propios países parti-
cipantes, se refieren a dificultades de
organización y funcionamiento. Las di-
ficultades de organización y funciona-
miento. Las dificultades financieras co-
munes en la región, muchas veces han
impedido el mantenimiento y actuali-
zación de los catálogos colectivos, ins-
trumentos básicos para iniciar un pro-
grama de intercambio de documentos,
habiendo provocado atrasos e interrup-
ciones en la provisión de los servicios, a
nivel local.

Para pensar en un intercambio/coope-
ración a nivel regional, parecen más
factibles las acciones bilaterales, bajo
la forma de proyectos-pilotos o progra-
mas un poco más ambiciosos, dentro
del espíritu del MERCOSUR, integran-
do a Argentina, Uruguay, Paraguay y
Brasil, donde cada uno asumiera la res-
ponsabilidad de organizar y permitir el
acceso a su catálogo colectivo, en el me-
nor plazo posible.

Tomando como ejemplo la experiencia
del Mercado Común Europeo, se po-
drían tomar otras acciones a partir de
este primer acuerdo comunitario, en-
tre éstas:

� normalización de la documenta-
ción, adopción de entradas únicas
para le material bibliográfico;

� utilización del mismo lenguaje de
búsqueda y recuperación para la le-
gibilidad de las referencias;

� implantación de una legislación de
cooperación vía telecomunicacio-
nes;

� mejor conocimiento de las disponi-
bilidades de acervos, por áreas, en
los diversos países participantes;

� encuesta, diagnóstico y solución de
los problemas de infraestructura,
operacionales y de funcionamiento;

� actualización inmediata y acceso a
todos los catálogos colectivos, de
preferencia, vía Terminal de con-
mutador y/o en CD-ROM;

� estudio de medios automatizados,
económicamente accesibles y rápi-
dos para el acceso a los documentos,
como el FAX, el BITNET, y otros;

� estudio de la posibilidad de instalar
un centro coordinador para las ini-
ciativas de cooperación a nivel na-
cional, intentando viabilizar tam-
bién la adquisición planificada;

� estudiar la posibilidad de instalar
una sede común de donde puedan
emitirse directrices y políticas así
como la coordinación de los progra-
mas cooperativos regionales;

� adopción de una política financiera
y moneda referencial única para el
intercambio, y en el caso del
COMUTEX, de cupones con valor re-
ferencial y efectivo único, basado en
el indicador más estable, como por
ejemplo, el dólar.

Solucionados algunos problemas bási-
cos y otros específicos del CAPSALC y
del COMUTEX, tal vez la realización del
sueño de la cooperación comunitaria y
de la regionalización de la información
no esté tan lejos.

LISTA DE SIGLAS

BIBLIODATA-CALCO- es un sistema
para la catalogación cooperativa en Bra-
sil, desarrollado por la Biblioteca Cen-
tral y el Centro de Procesamiento de
Datos de la Fundación Getúlio Vargas.

BITNET- la sigla quiere decir literal-
mente: “Because it is timer to net-
work”. Su definición queda más clara a
través de sus atribuciones: envío y re-
cepción de cartas (el correo electróni-
co).

BN- Biblioteca Nacional.

CD-ROM-Compact Disc, Read Only
Memory.

CAICYT- Centro Argentino de Infor-
mación Científica y Tecnológica.

CACALC- Catálogo Colectivo de Publi-
caciones Periódicas para América La-
tina y el Caribe, sigla posteriormente
substituida por la sigla CAPSALC;

CALCO- Catalogación Legible por
Computadora. ES un formato basado
en el MARC II de la Biblioteca del
Congreso de los Estados Unidos desa-
rrollado en Brasil.

CAPPAL- Catálogo Colectivo de Publi-
caciones Periódicas de América Lati-
na, sigla posteriormente substituida
por la sigla CAPSALC.

CAPSALC-CATÁLOGO Colectivo de Pu-
blicaciones Periódicas de América La-
tina y el Caribe.

CCE- Comisión de las Comunidades
Europeas.

CEE-COMUNIDAD Europea formada
por 12 naciones miembros: Alemania,
Francia, Gran Bretaña, Dinamarca,
Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Grecia,
España, Italia, Holanda Portugal.

CIMEC- Centro de Informática de la Se-
cretaria de Educación y Cultura, ac-
tualmente Secretaría de Informática,
SEINF.

COMUT- Programa de Conmutación
Bibliográfica para Brasil. La sigla sirve
para designar el acto de una unidad de
información al obtener material de
otra unidad de información.
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COMUTEX- Conmutación Bibliográfi-
ca para América Latina.

CONACYT- Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Ecuador)

CONICIT- Consejo Nacional de Investi-
gación Científica y Técnica de Argen-
tina; Venezuela adopta la misma sigla
para designar el Consejo Nacional De
Información Científica y Tecnológica.

FAX- es un tipo de equipamiento elec-
trónico que puede mandar y recibir do-
cumentación a través de líneas telefó-
nicas.

FGV- Fundación Getúlio Vargas.

FID- Federación Internacional de Do-
cumentación.

FID/CLA- Comisión Internacional de
Documentación; FID/CLA/CB-GRUPO

creado para estudiar y discutir el acce-
so al documento primario bajo la coor-
dinación de la

FID/CLA; IBBD- Instituto Brasileño de
Bibliografía y Documentación, Actual
IBICT.

IBICT- Instituto Brasileño de Informa-
ción en Ciencia y Tecnología.

ICFES- Instituto Colombiano para le
Fomento de la Ecuación Superior.

ICYT- Instituto de Información y Do-
cumentación en Ciencia y Tecnología
de España.

INFOLAC- Programa Regional para el
Fortalecimiento de la Cooperación en-
tre Redes y Sistemas Nacionales de
Información para América Latina y el
Caribe.

ISDS- International Serials Data
System.

ISO- International Standard Organiza-
tion.

ISSN- International Standard Serial
Number.

MARC- Machine Readable Catalo-
guing. Formato desarrollado por la Li-
brary of Congress de los Estados Uni-
dos.

MERCOSUR- Mercado Compón de
Integración de los países del Cono Sur,
inicialmente: Brasil, Argentina, Uru-
guay y Paraguay.

OEA- Organización de Estados Ameri-
canos.

RENBU- Red Nacional de Bibliotecas
Universitarias de Argentina.

REUNIBER- Conferencia Iberoameri-
cana sobre Información y Documenta-
ción Científica y Tecnológica.

SEINF: Secretaria de Informática.

SIDES- Sistema de Información y Do-
cumentación para la Educación Supe-
rior de Colombia.

SHR- Formato de intercambio de infor-
maciones, referencial desarrollado en
América Latina bajo la tutela de la
Unesco.

SIPS- Sistema Integrado de Publicacio-
nes Seriadas.

UNESCO- United Nations Education,
Science and Culture Organization
(Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, Ciencia y Cultura).

VANS- Redes de investigación de valor
agregado.
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Valor es un concepto fundamental en Economía Política para desig-
nar el atributo que da a los bienes económicos. En Finanzas Públicas,
el valor agregado es el total obtenido en la suma de las cuentas que re-
presentan determinado sector (Sandroni, Paulo. Diccionario de Eco-
nomía, 5ª ed. revisado y ampliado, São Paulo: Best Seller, 1989. P.
321).

2. El autor usa la expresión “países centrales” de acuerdo con la teoría de
desarrollo que distingue los países centrales dominantes, de los países
periféricos dominados (cf. Furtado, 1974, 60).

3. El MERCOSUR, pretende en cinco años, obtener una reducción gradual
de tarifas y la libre comercialización de bienes y servicios, sin ninguna
barrera aduanal.

4. El monto de 22.5 ecus corresponde aproximadamente a US $37.5 mi-
llones. La adopción de la moneda única en substitución de las 12 uni-
dades monetarias que existen actualmente en el ámbito de la CEE es el
dispositivo más importante y complejo del Tratado de Maastritch so-
bre la unidad europea, negociado por los gobiernos de la organización
de las 12 naciones miembros. La argumentación a favor de la moneda
única es que una zona comercial, sin barreras internas para la movili-
zación libre de bienes, personas y capital, no podría existir sin una
moneda común aceptable por todos. Ese mercado deberá estar esta-
blecido el 1 de enero de 1993.

5. Sociedad de la Información es un concepto acuñado en la década de los
60, fue también designado como Sociedad del Conocimiento por Pe-
ter Drucker (1976), para caracterizar el desarrollo de un nuevo tipo de
sociedad. Ésta tiene como sostén a la industria del conocimiento, es
decir, la industria que produce y distribuye ideas e informaciones, te-
niendo como centro operativo ya no más la habilidad manual o mecá-
nica, sino la capacidad de aplicar sus ideas e informaciones al sector
productivo. Es la consecuencia del fortalecimiento del uso de los ele-
mentos que forman el triángulo de la información: computadora, te-
léfono e industria electrónica (Weitzen).

6. Esta sigla, así como el término conmutación bibliográfica, aparecen
en el vocabulario biblioteconómico brasileño en la segunda mitad de
la década de 70, sirviendo para designar el proceso de una unidad in-
formacional para obtener material de otra unidad informacional por
medio de reproducción fotográfica. La idea del aprovechamiento in-
tegral de las colecciones es subyacente a la de la filosofía de la conmu-
tación (Nocetti, 1982, P. 134).

7. Para 1992, coincidiendo con el 5º Centenario del Descubrimiento de
América se propuso que todos los países de la región iberoamericana
deberían alcanzar un nivel suficiente de desarrollo de sus infraestruc-
turas de información para facilitar el acceso e intercambio de los do-
cumentos.
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8. Preferimos utilizar la expresión difundida en Brasil “literatura não
convencional”, mientras que en España y en América hispano-ha-
blante parece prevalecer la expresión “literatura gris”, equivalente a la
“grey literature”, utilizada en Inglaterra o aun a la “littèrature grise”
en Francia, o “literatura cinzenta”, utilizada en Portugal. Ya en Ale-
mania existen ambas denominaciones, a saber: “grane literatur” y
“nichtkonventionelle literatur”.

9. El desarrollo de las colecciones hecho en colaboración es una expe-
riencia practicada por la red de bibliotecas universitarias de Alema-
nia, coordinada por el “Deutschesforchungsgemeinshaft”, y también
en el sistema de bibliotecas del Estado de Illinois, que a través del
“Cooperative Collection Development Subcomittee” produjo en
1977.

10. “El formato CALCO está basado en el formato MARC II de la Bibliote-
ca del Congreso de los Estados Unidos. Fue propuesto en 1972 por el
IBBD, actualmente IBICI, y adoptado posteriormente por el Centro
de Informática de La Secretaría de Educación y Cultura (CIMEC), ac-
tualmente Secretaría de Informática (SEINF), por la Biblioteca Nacio-
nal, y por la Fundación Getúlio Vargas (FGV). En 1977, la Biblioteca
Nacional publicó in manual descriptivo intitulado Instrucciones de
llenado de la hoja para catalogación CALCO, e inmediatamente otro
manual denominado Instrucciones de llenado de hoja de entrada
“CALCO autoridades”, siguiendo de cerca la línea de la Biblioteca del
Congreso de los Estados Unidos. A partir de esas dos publicaciones la
Biblioteca Central y el Centro de Procesamiento de Datos de la funda-
ción Getúlio Vargas iniciaron la implementación del Sistema Biblio-
data-CALCO […] El sistema se basa en la ISO 2709 de 1973, revisada en
1981, que es un formato para comunicación e intercambio de informa-
ciones bibliográficas” (Robredo y Cunha, 1986, 9. 167, 110).
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