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Introducción

"Grupo Andino" es la denominaci6n con la que se conoce a los
cinco países sudamericanos que en mayo de 1969 suscribieron el
Acuerdo de Cartagena, que establece su voluntad de integrarse
econ6micamente.

Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, poseedores de milena
rios vínculos, hicieron realidad con este Acuerdo una antigua ten
dencia histórica de unificación, insertándola formalmente en el
marco más amplio del actual movimiento latinoamericano de in
tegración económica, que se iniciara en 1960 con el Tratado de
Montevideo y la creación de la Asociaci6n Latinoamericana de li
bre Comercio (ALALC).

• Trabajo presentado al Congreso Internacional de Documentación. (Bu
dapest, setiembre 1972).

195

Fénix: Revista de la Biblioteca Nacional del Perú. N.23,  1974
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El Acuerdo de Cartagena contempla como objetivos la promoción
del

"desarrollo equilibrado y armomco de los Países Miembros,
acelerar su crecimiento mediante la integración económica,
facilitar su participación en el proceso de integración previs
to en el Tratado de Montevideo y establecer condiciones pa
ra la conversión de la ALALC en un mercado común, todo
ello con la finalidad de procurar un mejoramiento persisten
te en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión
andina".

Los principales mecanismos y medidas elegidos para alcanzar es
tos objetivos son los siguientes:

a) Armonización de políticas económicas y sociales y aproxí
mación de las legislaciones nacionales en las materias pero
tinentes.

b) Programación industrial conjunta, para acelerar la indus
trialización.

e) Programa de liberación comercial entre los Países Miem
bros.

d) Adopción de un Arancel Externo Común para terceros
países.

e) Programas agropecuarios conjuntos.
f) Canalización de recursos financieros dentro y fuera de

los cinco países.

En el campo financiero, los países signatarios del Acuerdo de
Cartagena y Venezuela, celebraron en 1968 un Convenio que dio
origen a la Corporación Andina de Fomento, organismo multina
cional que tiene por objeto impulsar el proceso de integración
económica subregional, encargándose de identificar oportunida
des y preparar proyectos de inversión y en general promover y
realizar la captación y movilización de recursos procedentes de
dentro y fuera de los países andinos.

El Convenio "Andrés Bello" -así denominado en reconocimiento
a un gran humanista venezolano del siglo XIX- plasmó en 1970
los deseos de los países andinos de desarrollar esfuerzos manco
munados en la educación, la ciencia y la cultura, para motivar y
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complementar su desenvolvimiento económico, cimentar la fra
ternidad de las nacionalidades y preservar la identidad cultural
existente.

En materia de salud y con el expreso deseo de coadyuvar a ma
terializar los objetivos del Acuerdo de Cartagena, los cinco países
signatarios de éste y Venezuela suscribieron en 1971 el Convenio
"Hípólito Unanue" -que lleva el nombre de un insigne médico
e intelectual peruano- encaminado a mejorar la salud humana en
el área andina.

Estos cuatro instrumentos internacionales, firmados entre 1968 y
1971, son los que hasta el momento vienen canalizando el empe
ño de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela por
conseguir la integración.

Venezuela ha suscrito tres de estos acuerdos, encontrándose en
negociaciones para suscribir el Acuerdo de Cartagena, en la con
creción del cual participó.

El aspecto institucional de la integración subregional andina mues
tra en primer término a los órganos principales del Acuerdo de
Cartagena: la Comisión y la Junta. La Comisión es el órgano máxi
mo del Acuerdo, hallándose constituida por un representante ple
nipotenciario de cada uno de los Gobiernos de los Países Miem
bros y teniendo a su cargo la formulación de la política general
del grupo andino así como la adopción de las medidas conducen
tes al logro de sus objetivos. La Junta es el cuerpo técnico que
lleva adelante los planes y estudios relacionados con la integra
ción y vela por el cumplimiento de los compromisos contraídos
por los Países Miembros; además, desempeña las funciones de
Secretariado Permanente del Acuerdo.

Los seis países que se encuentran en el área andina ocupan una
superficie aproximada de 5.5 millones de km2 (bastante más de
la mitad de la extensión de Estados Unidos y 10 veces la de Fran
cia). Su población, 65 millones de habitantes en 1971, es un poco
mayor que la de la República Federal Alemana. La renta per cápita
más alta entre los países que la integran es de US$ 1,000 y la más
baja US$160, con un promedio de alrededor de US$ 400.
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1. Recursos y necesidades de información técnica
en los países andinos

En la actualidad no existe ningún sistema general de informa
ción especializada para todo el ámbito de la Subregión andina.

América Latina no ha desarrollado de manera paralela a su creci
miento económico sistemas adecuados de intercambio de este ti
po de información, tanto a escala regional como con relación al
contexto mundial. Los países andinos no son una excepción y más
aún se hallan rezagados en comparación con Argentina, Brasil y
México en la organización de la información a nivel nacional, de
bido en gran parte a su menor grado de desarrollo industrial.

En la práctica, ninguno de los países signatarios del Acuerdo de
Cartagena posee un sistema nacional de información especializa
da en cabal funcionamiento. En consecuencia, para intentar un
análisis de la situación de cada uno, habría que examinar simple
mente, forzando una separación con fines expositivos, los recur
sos y las necesidades informativas que en ellos existen.

No obstante el diverso grado de desarrollo de los cinco países,
acusado sobre todo por Bolivia y Ecuador con una clara situa
ción de menor desarrollo relativo, se puede mencionar varias ca
racterísticas, defectos y problemas de carácter más o menos ge
neral que resultan comunes a todos ellos en el terreno de difu
sión de la información especializada.

Quizás con la excepción de Chile, en los países andinos sólo exis
ten embriones, en el mejor de los casos, de lo que serán los futu
ros sistemas nacionales de difusión de información. Hay biblio
tecas y centros de documentación e información -estos creados
recientemente-, cuyas relaciones multilaterales son pobres.

Para empezar, son muy pocos y de diversa formación los profe
sionales de la información en la Subregión andina. La mayoría de
ellos conserva una concepción hoy anacrónica respecto a su mi
sión, entendiéndola meramente como una de recoger, reunir y cla
sificar documentos, con el fin de cumplir una función pasiva de
dar acceso a la información que les es solicitada. Este fenómeno,
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sin embargo, no puede ser aislado del contexto social que forma
a estos profesionales y les demanda un determinado tipo de labor.

Las labores informativas, en cuanto a bibliotecas específicamente,
continúan desarrollándose en nuestros países dentro del esque
ma institucional clásico: Biblioteca Nacional, bibliotecas universi
tarias, especializadas y públicas. Pero ni siquiera las posibilida
des de este esquema son suficientemente utilizadas en los planes
y acciones oficiales de información técnica, desatendiéndose su
condición de insustituible infraestructura.

La emisión de boletines y bibliografías de bibliotecas es escasa
e irregular, siguiendo la tónica de la producción nacional de do
cumentos, cuyo desorden y desorganización constituye uno de los
escollos más graves para las perspectivas de sistemas de infor
mación.

Los intentos de establecer programas cooperativos de información
a nivel nacional, tropiezan en nuestros países con serios obstácu
los, a saber:

a. Usuarios de Ia información habituados a la escasez y
a la precariedad de servicios.

b. Usuarios potenciales indiferentes, sin hábitos de utiliza
ción de la información e ignorantes de sus beneficios.

c. Desconocimiento general de los esquemas de difusión de
información existentes y conocimiento imperfecto del es
quema institucional clásico de bibliotecas.

d. Subestimación en los medios gubernamental, universita
rio, industrial y comercial de las posibilidades y conve
niencia del desenvolvimiento de servicio de información
especializada de acuerdo con patrones modernos.

Recursos

A mediados de la década del sesenta, la situación en cuanto a
bibliotecas de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena era
la siguiente:
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Bolivia: 18 bibliotecas universitarias
9 " especializadas

Colombia: 85 " universitarias
60 " especializadas

Chile: 63 " universitarias
26 " especializadas

Ecuador: 11 " universitarias
6 " especializadas

Perú: 58 " universitarias
34 " especializadas

Estas cifras daban un total de 237 bibliotecas universitarias y 135
especializadas en los cinco países, cantidades que pueden ser com
paradas, para ilustración con las de países como Brasil, que con
una población de 92 millones de habitantes (60% más que los
cinco países) contaba en ese momento con 288 bibliotecas univer
sitarias y 459 especializadas, o como México, que con una pobla
ción menor que la de la Subregión (48 millones de habitantes) te
nía 135 bibliotecas universitarias y 88 bibliotecas especializadas.
Entre los países europeos, Italia (53 millones de habitantes) en
1965 poseía 1,123 bibliotecas universitarias y el Reino Unido (55
millones de habitantes) 1,177 bibliotecas especializadas.

Si bien dentro de América Latina la cantidad de bibliotecas con
que cuentan los países andinos no desentona con la de otros países,
con relación a naciones completamente industrializadas es de seis
a ocho veces inferior.

Muchas, instituciones especializadas carecen en la Subregión de
biblioteca o la tienen como una suerte de depósito ordenado, de li
mitado uso. Baste señalar que en Colombia solamente 30 de 276
instituciones relacionadas con la economía, el comercio y la in
dustria contaban con biblioteca en 1970.

La escasez de personal idóneo destaca aquí también como causal
del retraso. A mediados de la década del sesenta estaban a cargo
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de bibliotecas en Bolivia 41 bibliotecarios profesionales y 73 per
sonas no profesionales, con lo cual el porcentaje de empíricos era
de un 65%. En Colombia, un 50% de los encargados o jefes de
bibliotecas eran no profesionales. En Chile, los profesionales te
nían estrecha mayoría con 53%. El Perú era el país de la Subre
gión que mostraba una mayor proporción de bibliotecas a cargo
de profesionales con un porcentaje de 65%.

El déficit de bibliotecarios estimado por las autoridades era de
368 profesionales en Colombia y de 40 en Perú, no obstante las li
mitadas plazas y perspectivas del campo en ese momento.

En la especialidad de documentación, la situación es más grave.
En ninguno de nuestros cinco países se forma documentalistas.
Los currícula de biblioteconomía en algunos casos incluyen cur
sos de la especialidad pero en escala y con carácter insuficientes. El
mismo estudio de la bíblíoteconornía, sólo en Colombia tiene ni
vel universitario, mientras que en Perú y Chile está dentro de la
educación superior pero sin este carácter. Las cátedras universi
tarias se mantienen ajenas a la bíblioteconomía y a la documenta
ción. Tampoco hay cursos de post-grado para profesionales de
otras ramas que requieran especializarse en documentación. Más
distante aún de los propósitos de las universidades andinas está
la formación de especialistas en sistemas de análisis de la infor
mación. Esta última es la principal razón por la cual en la gran
mayoría de las bibliotecas y centros de información de la Sub
región no se efectúa trabajos de análisis del material colectado
o conocido, incumpliéndose con ello la función primordial de la
documentación de buscar al usuario aproximándole contenidos.
Llega a ocurrir en muchos casos que los centros de investigación
y extensión tecnológica o científica muestran mayor eficacia que
las bibliotecas y centros de documentación para la diseminación
de la información.

Responsabilidades y necesidades

En el aspecto estrictamente tecnológico, el sector privado tiene
tanta necesidad como el Gobierno de obtener información, para
beneficiarse con esta modalidad de transferencia de conocimien
tos. Pero en una realidad como la de nuestros países en la que
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las empresas del sector privado operan mayormente sin gozar de
las ventajas de la información, parece ser responsabilidad del Go
bierno conseguir que los participantes en la economía nacional
obtengan el más alto rendimiento y beneficien a ésta, por 10 que
la responsabilidad estatal en los países andinos queda por enci
ma de la del sector privado en el campo de la información técnica.

Los grupos responsables de la información técnica en la Subregión
Andina son, en consecuencia, cinco:

a) Dependencias del Gobierno y Sector Público.
b) Empresa privada.
e) Instituciones independientes no lucrativas y de inves

tigación.
d) Servicios de información y editoriales con fines de lucro.
e) Asociaciones de técnicos y profesionales.

Aparte de los gobiernos, cuyas acciones y planes veremos más
adelante, la empresa privada en la Subregión no tiene ningún rol
relevante en la difusión de la información, debido por un lado a
la inexistencia de firmas multinacionales de capital subregional
que tengan poder económico suficiente para ser capaces de afron
tar fácilmente los costos inherentes a la función y por otro a que
las filiales extranjeras satisfacen mayormente con sus casas ma
trices sus demandas de información.

Las instituciones independientes, de estudio e investigación, tam
bién por razones financieras, no tienen posibilidades de asumir
a corto plazo un papel significativo en cuanto a diseminación de
información.

En cambio, los serVICIOS de información particulares con fines
lucrativos han mostrado bastante repunte, por lo menos desde
hace dos años, precisamente con el inicio de la marcha del pro
ceso de integración y el interés que ha concitado en los Países
Miembros. Estos servicios trabajan sobre todo con información
legal y comercial y se ocupan del ámbito nacional o subregional;
sus métodos de trabajo no son técnicos y su esfera de distribu
ción funciona aceptablemente en lo local y a veces en lo nacio
nal, siendo muy deficiente su alcance subregional.
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El movimiento editorial en la Subregión no tiene aún trascendencia
para los propósitos de información técnica. En la América hís
panoparlante, Chile ocupa el tercer lugar en cuanto a calidad y
cantidad de publicaciones (detrás de México y Argentina) y Perú
y Colombia están luego, pero la industria editorial carece de los
sistemas, la oportunidad y en muchos casos aun de la seriedad, pa
ra poder ser considerada factor coadyuvante en un sistema de
información.

Durante la década del sesenta se publicaba en toda la Subregión
anualmente un total de obras equivalente a la cuarta parte de lo
publicado en un país europeo occidental con similar población.

La proporción de obras publicadas sobre ciencias sociales con re
lación a las de ciencias aplicadas era de 2,3 y 4 por 1 en Colom
bia, Perú y Chile, respectivamente, mientras que en países indus
trializados es por lo regular de 1 a 1 esta proporción.

Las asociaciones de ingenieros, economistas y de técnicos en ge
neral no poseen organización ni poder económico suficientes co
mo para intentar montar redes de información especializada de
alcance siquiera local.

Necesidades

Las necesidades subregíonales de información que nos interesa
examinar son las de investigaciones, empresas y dirigentes del
desarrollo.

El número de profesionales dedicados a investigación y experi
mentación en los países andinos en conjunto, era de menos de la
mitad de la cantidad de investigadores trabajando en Italia a
comienzos de la década del 60. De ellos, más del 50% estaba de
dicado a problemas de ingeniería y tecnología, un 30% a las cien
cias sociales y un 20% a investigaciones agrícolas. En Italia, 65%
de los investigadores se abocaban a la ingeniería y tecnología,
20% a ciencias sociales y 15% a agricultura.

Fácilmente se aprecia la desigualdad entre el porcentaje de inves
tigadores dedicados a ciencias aplicadas y la pequeña proporción
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de trabajos sobre estas especialidades publicados en los países
andinos. En los investigadores la relación entre ciencias aplica
das y ciencias sociales es de 5 a 3 y en publicaciones es de 1 a 3.

En gran parte por esta razón, los investigadores, como usua
rios de información científica y tecnológica, obtienen ésta directa
mente de fuentes extranjeras. El fenómeno origina otra forma de
dependencia externa y además trae consigo por lo menos tres gra
ves problemas en el campo tecnológico-industrial:

a) Distorsión en la combinación de los factores producti
vos, provocada por la copia inmeditada de tecnología
extranjera.

b) Pérdida de interés de los usuarios nacionales por los me
dios de difusión de información nacionales y estableci
miento de canales directos con fuentes extranjeras.

e) Falta de coordinación entre los temas elegidos por los
investigadores y los problemas tecnológicos de las em
presas.

También afecta la escasez de publicaciones en ciencias aplicadas
al conocimiento mutuo por los investigadores de la Subregión
de los estudios que se encuentran llevando a cabo, dándose no
pocas veces el caso de que se enteren de los trabajos de sus cole
gas andinos por medio de publicaciones especializadas norteame
ricanas o europeas.

Respecto a las necesidades de las empresas, es manifiesta una
fuerte demanda de información referente a selección, diseño y
compra de equipos, desarrollo de nuevos productos y procesos,
estudios de mercado, financiamiento y organización administra
tiva. El acceso a esta gama de información es difícil y la que se
obtiene es inoportuna, pues llega junto con la compra del equipo,
insumo o producto, o es inadecuada para las características del
mercado subregional.

Muchas empresas dependen para la información de centros de in
vestigación o extensión nacionales, los cuales a su vez gravitan
sobre información externa, muchas veces uni o bilateral, que no
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es analizada por ellos. Esto crea una situación desfavorable a las
empresas para el indispensable examen de alternativas tecnológicas.

La demanda de información de las empresas subregionales, por
provenir sobre todo de medianas y pequeñas, es en realidad re
ducida. La limitación en la demanda lleva a una limitación en la
oferta y crea un círculo vicioso. Pero la modesta demanda de las
empresas obedece también a complejas determinantes de índole
sociocultural, ya mencionadas, que son susceptibles de atenuarse
y desaparecer frente a una acción estatal constante y de enver
gadura.

En último término, tenemos a los dirigentes económicos y técni
cos de los países que se encuentran en instituciones como las
de planificación, desarrollo y control del comercio exterior, quie
nes están sólo débilmente vinculados con los organismos respon
sables de la información y con su flujo, debido a una deficiente
ligazón institucional, que no se subsana con su interés personal
por la información, prácticamente inexistente dada la mentalidad
predominante.

Las necesidades de estos dirigentes son de información, que les
permita encauzar el crecimiento, fomentando las actividades de
investigación y desarrollo tanto como las de evaluación y selec
ción de tecnologías. Además necesitan elementos de juicio sufi
cientes para prever la dirección en que tienda a evolucionar el
avance técnico mundial. Muy concretamente, estas personas re
quieren información que les facilite la toma de decisiones acer
ca del mercado de tecnología, las alternativas tecnológicas y sus
costos.

2. Sistemas de información técnica en los países andinos:
realidades y proyectos

Bolivia

Hace tres años bajo los auspicios del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, se creó el Centro Boliviano de Docu
mentación Científica y Técnica, que comenzó a trabajar en pe
queña escala. Se ha previsto, siempre con la asistencia técnica de
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las Naciones Unidas, el establecimiento de una red nacional, con
unidades especializadas situadas en diferentes instituciones y su
pervisadas por el Centro Nacional, que tendrá la responsabili
dad de elaborar un catálogo nacional de las publicaciones y do
cumentos en ciencias y tecnología y de microfilmar todos los ma
teriales existentes en las bibliotecas y centros de la red.

En realidad, el sistema de información tiene que comenzar en
Bolivia virtualmente desde el principio, pues no existe verdade
ramente una infraestructura de bibliotecas especializadas que pue
da utilizarse.

En los campos económico y social, la Organización de Estados
Americanos ha brindado asistencia técnica al Gobierno para orga
nizar un Centro de Documentación e Información para el Desa
rrollo. El proyecto elaborado por la OEA fija para el Centro el
propósito básico de reunir toda la información existente en el
país sobre su desarrollo económico y social que actualmente se
encuentra dispersa.

El Centro funcionará en el Ministerio de Planificación y estará
dotado de un archivo y biblioteca, a base de los cuales prestará
servicios a todas las dependencias gubernamentales. También aten
derá, cuando sea autorizado, las demandas de organismos inter
nacionales e instituciones públicas y privadas del país y del
extranjero.

El Centro está llamado a convertirse en la fuente de consulta prin
cipal para los trabajos que el Gobierno realice sobre integración
y sobre planificación del desarrollo.

Los dos principales proyectos de información que se encuentra
en Bolivia, reflejan una apropiada división del trabajo entre los
sectores tecnológico y económico-social. En cambio, parecen ado
lecer del defecto de estar concebidos demasiado marcadamente
en función de las necesidades del Gobierno, desatendiendo las neo
cesidades potenciales de la empresa privada.

Colombia

En Colombia funciona desde 1970 la "Red colombiana de infor
mación y documentación económica", implantada por iniciativa
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del Centro de Información y Documentación Económica de la Cá
mara de Comercio de Bogotá. La Cámara de Comercio auspició
ese mismo año la Primera Reunión Colombiana sobre Informa
ción y Documentación Económica, a la que asistieron represen
tantes de ochentidós instituciones públicas y privadas relaciona
das con las actividades económicas nacionales. Como resultado
de la reunión quedó instituido el Grupo Colombiano de Informa
ción y Documentación Económica, integrado por medio centenar
de profesionales en bibliotecología, economía e ingeniería. El Gru
po redactó varios documentos básicos y formuló recomendacio
nes para el funcionamiento de la Red de Información.

Entre los proyectos del Grupo están: catálogos colectivos de pu
blicaciones periódicas y libros, convenios de canje, bibliografía
económica nacional, normalización de procedimientos y adquisi
ción planificada.

El único Banco de Datos de la Subregión andina opera en Colom
bia, dentro del Departamento Administrativo Nacional de Esta
dística del Gobierno. La función de este organismo consiste en
difundir información estadística sobre la situación social y econó
mica de Colombia, que adquiere, procesa y analiza con el con
curso de entidades nacionales e internacionales.

Otra dependencia estatal, el Departamento Nacional de Plani
ficación, tiene elaborado desde 1970 un proyecto para formar un
Centro Nacional de Documentación.

El Instituto de Fomento Industrial ha patrocinado por su parte
la creación, hace menos de dos años, del Centro Latinoamerica
no de Documentación e Información Industrial. Este organismo
ha sido concebido con proyecciones mundiales de servicio y la
tinoamericanas de cobertura de información. Busca trabajar so
bre todo mediante la modalidad "Pregunta-Respuesta" respecto a
las áreas económica e industrial. Las colecciones de su bibliote
ca especializada abarcan campos muy amplios, ya que incluyen
ciencias sociales y ciencias aplicadas.

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Supe
rior viene realizando, junto con el Fondo Colombiano de Inves-
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tigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de
Caldas" (COLCIENCIAS), un ambicioso plan para la confección
de un catálogo colectivo nacional de publicaciones periódicas, pa
ra el que cuentan con la asistencia técnica del Instituto Brasilero
de Bibliografía y Documentación.

Una lamentable falta de coordinación en los esfuerzos de los do
cumentalistas colombianos salta a la vista al comprobarse que el
Grupo Colombiano de Información y Documentación Económica
tiene también por su parte proyectada la elaboración de un catá
logo semejante.

En el campo agrícola están en marcha programas de documenta
ción a cargo del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas
de la üEA en coordinación con el Centro Interamericano de Desa
rrollo Rural y Reforma Agraria, y otro llevado por el Instituto
Colombiano Agropecuario.

Colombia constituye sin lugar a dudas un caso excepcional en la
Subregión Andina por el entusiasmo y la acogida que han encon
trado la documentación y la difusión de información técnica.
Pero es también un ejemplo de la facilidad con que pueden des
perdiciarse esfuerzos en documentación, en el plano nacional,
de no contarse con una adecuada planificación. En efecto, existen
varios grupos trabajando no muy coordinadamente en especiali
dades iguales o afines, cuyos logros llevarían a una inconvenien
te duplicación de servicios, además de que ciertamente la separa
ción entre ellos origina que cada uno obtenga resultados de menor
envergadura de los que obtendrían si unieran fuerzas y dividieran
racionalmente el trabajo.

Chile

El Centro Nacional de Información y Documentación de Chile
fue creado en el seno del Consejo de Rectores de las uníversída
des chilenas, pasando posteriormente, en 1969, a integrarse a la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, or
ganismo rector de la política científica y tecnológica del país.

El Centro ha realizado ya alguna labor efectiva, como por ejem
plo una "Guía de Servicios de Reprografía en América Latina" y
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un inventario de organismos chilenos que generan, procesan, al
macenan o difunden información, que presenta alrededor de 600
entradas.

Ha colaborado también con la FID/CLA en la confección de la
"Guía de bibliotecas especializadas y centro de documentación
de América Latina".

El CENID tiene un inmediato plan de trabajo con auxilio de com
putadora. Entre sus objetivos están los de preparar una biblio
grafía nacional, hacer catálogos colectivos, promover el desarro
llo y la cooperación entre bibliotecas y compilar bibliografías es
peciales, según los intereses predominantes en el campo cientí
fico y tecnológico.

La información eminentemente tecnológica está, sin embargo, en
este país a cargo del Centro de Información del Comité de Inves
tigaciones Tecnológicas, dependencia de la Corporación de Fomen
to de la Producción creada en 1968. Este organismo tiene la res
ponsabilidad de coleccionar exhaustivamente documentación so
bre ramas tecnológico-industriales, inclusive patentes, memorias
e informes de circulación limitada. Se tiene proyectado que este
Centro pase a constituir la pieza principal en el futuro Subsiste
ma de Información Tecnológica Industrial de Chile.

El Subsistema estará integrado también por las siguientes insti
tuciones:

-Instituto de Investigación Tecnológica y Normalización.

-Oficina de Patentes del Ministerio de Economía.

-Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Eco-
nomía.

-Cámaras de Comercio.

-Sociedad de Fomento Fabril.

-Instituto de Estadística y Censos.

-Instituto de Costos del Ministerio de Economía.

-Banco Central.
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Ecuador

Es el país de la Subregión en el que menor desarrollo han teni
do los intentos de crear sistemas de difusión de la información.
Especialmente en lo económico e industrial, no existe ningún or
ganismo con funciones destacables de información.

El Instituto Ecuatoriano de ciencias naturales, creado en 1940 con
la finalidad de investigar y estudiar los recursos naturales del
país y de colaborar en la difusión y divulgación de la ciencia, po
see un buen Centro de documentación, con una biblioteca espe
cializada y una fototeca. Este sirve a organismos e investigadores,
suministrándoles documentos y referencias bibliográficas.

ONUDI haiseñalado que, dentro de la red latinoamericana que
funciona para su servicio de Información Industrial, Ia institu
ción que podría actuar en el Ecuador como centro de colección,
procesamiento y distribución es la Comisión de Valores - Corpo
ración Financiera Nacional (Seminario de Información Industrial,
Lima 1971)

Perú

En 1971 se creó en el Perú, dentro del Consejo Nacional de Inves
tigación, el Centro Nacional de Documentación Científica y Tecno
lógica. Estaba previsto que durante su primer año el Centro run
cíonaría sólo como una oficina encargada de trazar los planes pi
loto que en 1972 pondría en ejecución. Los servicios del Centro
serían de información, reprografía, traducciones y coordinación
interbibliotecaria. En la labor de información trabajaría con el
concurso del Centro Nacional de Computación, otra dependencia
del Consejo. Hasta el momento el Centro Nacional de Documen
tación no ha empezado a ejecutar sus planes ni .ha tomado con
tacto con las bibliotecas especializadas del país, en base a cuyos
recursos fundamentalmente deberá prestar servicios en cuanto
entre en actividad.

A nivel bibliotecario, hace dos años un grupo de jefes de bibliote
cas especializadas de Lima, decidieron unirse para trabajar manco
munadamente con miras a lograr un mayor aprovechamiento de
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los recursos bibliográficos y documentarios existentes en el área
de la economía y las ciencias sociales. Surgió como resultado el
Grupo de Trabajo para la Integración de la Información Socio
Económica, que en 1972 se ha transformado en Agrupación y ha
adquirido personería jurídica.

La Agrupación ya ha publicado un "Catálogo colectivo de publica
ciones periódicas en desarrollo social y económico" (1972) que
cubre las colecciones de las 28 principales bibliotecas de Lima (y
del Perú por lo tanto) en los campos mencionados.

Los objetivos que tiene esta Agrupación son:

a) Realizar investigaciones y trabajos cooperativos.
b ) Fomentar el préstamo interbibliotecario.
e) Planificar las adquisiciones y promover el canje.
d) Adoptar normas técnicas y profesionales conducentes a

la integración de la información

En la actualidad, sus integrantes, que participan en la Agrupa
ción a título de representantes de sus bibliotecas e instituciones
y no como individuos particulares (con lo cual se imprime mayor
seriedad a las labores) se encuentran trabajando en cuatro fren
tes técnicos:

a) Normalización de estadísticas bibliotecarias.
b) Compilaciones bibliográficas.
e) Guía de bibliotecas especializadas del Perú.
d) Normalización terminológica.

Es necesario subrayar, por la negativa posibilidad de duplicación
de esfuerzos que encierra, que la labor de la Agrupación de Biblio
tecas para la Integración de la Información, se desarrolla hasta
ahora de manera totalmente independiente y desvinculada de los
preparativos del Centro Nacional de Documentación.

Otros esfuerzos destacables en la difusión de la información es
tán siendo sostenidos en el Perú por el Centro Nacional de Pro
ductividad que trabaja con las redes de información mundial de
ONUDI y OECD, el Centro de información del Comité de Expor-
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tadores de la Sociedad Nacional de Industrias y el Centro de Do
cumentación e Información de la Oficina Nacional de Integra
ción, organismo encargado de la participación del Perú en la in
tegración latinoamericana y subregíonal.

3. El significado de la información en el
esquema de la integración subregíonal

El panorama de la Subregión en lo referente a recursos de infor
mación especializada muestra en Colombia, Chile y Perú incipien
tes marcos institucionales, que podrían servir para formar verda
deras redes nacionales. En cambio, Bolivia y Ecuador no han te
nido el suficiente desarrollo de bibliotecas especializadas ni de
centros de documentación o información, que les pueda permitir
disponer de una infraestructura para este propósito.

La decisión de los Gobiernos de los países andinos de ponerse
conjuntamente en marcha en un proceso acelerado de integra
ción, cuyas facetas y modalidades exigen inevitablemente meca
nismos informativos de carácter nacional y sobre todo multina
cional, ha hecho surgir el imperativo de disponer de los recur
sos pertinentes con miras a satisfacer esta nueva exigencia.

De las dos grandes vertientes de información mundialmente re
conocidas, la que satisface las necesidades de educación perma
nente de la población y la que atiende los requerimientos de desa
rrollo científico y tecnológico del país, los países andinos mues
tran actualmente mayor interés por la segunda, aunque sin des
medro de la primera que es abundantemente considerada en el
Convenio "Andrés Bello".

El aporte de la ciencia y la tecnología para el desarrollo, mate
rializado mayormente por los sistemas de información a ellas
vinculados, aparece como sustantivo, no obstante no haber sido
aún debidamente cuantificado. En Estados Unidos, por ejemplo,
se estima que su crecimiento económico durante este siglo sólo
puede atribuirse en un 40% al aumento de trabajo y capital, mien
tras que la mayor parte del desarrollo se debe a mejoras cualita
tivas del trabajo mediante la educación técnica y el entrenamiento,
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por un lado y por otro a la habilidad para utilizar el capital para
mejorar la tecnología aplicada.

Para un conjunto de países como el Grupo Andino que racional
mente espera llegar con su crecimiento económico a 1985 osten
tando un Producto Interno Bruto y una Renta Per Cápita de sus
habitantes, similares a los del Japón de 1963, es fácil de entender
la importancia que reviste la difusión de la información técnica.

Ya en 1969, en los planes de coordinación de los programas de
asistencia técnica externa para los países andinos, se señalaba
dentro de la cooperación técnica subregional en primera priori
dad la creación de un Centro Regional de Documentación e In
formación en beneficio de todos los Países Miembros, que entre
otros resultados también "evitaría duplicación de esfuerzos en
trabajos de características análogas". Como condición previa pa
ra esta realidad se consideraba la creación de centros de docu
mentación e información nacionales, que tuviesen un activo in
tercambio entre sí y el Centro Regional.

En el plan de trabajos fijados en el marco del Convenio "Andrés
Bello" en 1970, se estableció como uno de los principales estudios
de interés común el de desarrollo de los servicios bibliotecarios y
de documentación en el área andina, confiándosele a Venezuela la
realización de las labores necesarias para presentar un proyecto
de acción conjunta, que dé mayor eficacia a los esfuerzos que
en este campo llevan a cabo los demás gobiernos.

En 1972 haciendo eco de la extendida preocupación por la docu
mentación y la información en la Subregión, preocupación que
en las esferas oficiales, como hemos visto, se encuentra concreta
da todavía mayormente en estudios, la Fundación alemana "Frie
drích Naumann" se lanzó a realizar una minuciosa encuesta en
las bibliotecas y centros de documentación de los países andinos,
con el objeto de examinar, de manera inmediata, la factibilidad
de crear un nuevo organismo, un centro de documentación, dedi
cado exclusivamente a los estudios, problemas y necesidades del
Grupo Andino.

En lo estrictamente referente al Acuerdo de Cartagena, la disemi
nación de información especializada serviría fundamentalmente
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para auxiliar varios mecanismos y medidas del proceso de inte
gración, a saber:

1. La armonización de políticas económicas y sociales y se
ñaladamente la aproximación de las legislaciones na
cionales.

2. La programación industrial conjunta, que está consti
tuida por programas sectoriales de desarrollo industrial,
cada uno de los cuales conlleva en su implementación re
querimientos de información tecnológica y sobre todo
coyuntural sobre la industria y el comercio mundiales.
Para fases ulteriores de los Programas, el Acuerdo prevé
el establecimiento de formas de cooperación entre las em
presas involucradas, una de las cuales podría perfecta
mente ser la de sistemas permanentes de información.

3 . Intensificación del comercio agropecuario y programas
agropecuarios conjuntos. Para el fomento del comercio
agropecuario, a fines de 1971 la Comisión emitió la De
cisión N9 43, que determina la elaboración y el estable
cimiento de un sistema de intercambio estadístico y de
varios otros elementos, que constituyen la base para un
mecanismo más amplio de información agropecuaria
subregional.

Las necesidades de información especializada en los
países andinos son muy grandes y se encuentran bastante
bien puntualizadas. El proceso de integración que están lle
vando a cabo las hace más evidentes pero al mismo tiem
po brinda mejores posibilidades para atenderlas conjunta
mente, pues en definitiva parece claro que por lo menos
buena parte del trabajo de documentación y análisis es
mucho más conveniente realizarlo a nivel subregional que
dentro de cada país. Sin embargo, en esta empresa co
mún que los países andinos habrán de realizar en la cap
tación, procesamiento y diseminación de información, hay
que tener muy en cuenta un hecho capital relacionado con
la clase de sistemas y tecnología que se utilice. La tecno
logía adoptada para manejar la información debe ser apro
piada a los fines y sobre todo guardar cierta relación con
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el panorama presente y los recursos y necesidades de los
países del área. Sería paradójico que en la elección de
tecnología para sistemas de información especializada se
incurriera justamente en el error que con estos sistemas
se trata de desarraigar: la copia inmeditada de tecnologías
extranjeras. Los países andinos pueden recorrer velozmen
te etapas de desarrollo pero no saltarlas, por lo menos
cuando hay de por medio condicionamientos socio-cultu
rales, nivel de recursos humanos y marcos institucionales,
como ocurre en el caso de la información especializada.
Auténticas bibliotecas especializadas y centros de docu
mentación e información no mecanizados son metas a
las que aún no se ha llegado completamente en nuestros
países. Las prácticas de cooperación no han arraigado aún
entre los organismos que actualmente operan. Los usua
rios no conocen y aprecian sino en pequeña escala los be
neficios de la información.

Estas realidades y otras más hacen que la posibilidad de
implantar sistemas automáticos de tratamiento de la in
formación, de alta producción y costo, no convenga ni se
justifique por el momento en los ámbitos nacional y sub
regional.

Los sistemas automáticos no eximen de la necesidad de or
ganizar los datos y conocimientos. La máquina no puede
sustituir al recurso humano calificado. Estas dos necesida
des deben atenderse previamente en la Subregión.

Fue la creciente demanda de información la que llevó a
los países industrializados a avanzar a la computadora y
a los procesos automáticos, pero lo hicieron sin abando
nar la biblioteca o el centro no mecanizado y sin conside
rarlos obsoletos, pues éstos son la etapa previa y el sus
tento de su etapa actual. En los países andinos, por el con
trario, hay ciertas evidencias de un divorcio entre los pro
yectos de información y los servicios bibliotecarios espe
cializados, que es seguramente el factor decisivo para que
aquéllos no prosperen. Sin infraestructura bibliotecaria
ningún sistema de información puede funcionar. Por otro
lado, recurrir sin mayor análisis a sistemas automáticos
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sería una actitud típica de subdesarrollo, en la medida en
que éste en el fondo constituye una distorsión de las ne
cesidades reales de los países, debido al deseo de utilizar
soluciones extranjeras.

Sería comparativamente poco costoso montar, abastecer y
equipar bibliotecas especializadas y centros de documen
tación no mecanizados en los países que no los tienen y
mejorar aquellos de los otros países. El paso siguiente
sería el establecimiento o perfeccionamiento de redes de
información con objetivos modestos pero practicables a cor
to plazo, con ayuda oficial y asistencia externa. Paralela
mente, iría creciendo la demanda de los usuarios hasta ser
en determinado momento necesaria la introducción de me
dios automáticos para los sistemas nacionales y subregío
nales. Esta evolución general no excluye, por supuesto,
que para determinadas comunidades de usuarios o áreas
cuya especialidad lo requiera, se apliquen desde ahora los
más modernos sistemas de almacenamiento, recuperación
y diseminación.

Los sistemas de información especializada que de inmedia
to parecen más necesarios a nivel subregional son los de
industria y tecnología, por una parte; de comercio exterior,
con énfasis en exportaciones entre los países, y finalmen
te de leyes y disposiciones adoptadas por los Países Miem
bros. Un enfoque racional del trabajo conjunto pertinen
te para desarrollar estos sistemas, debería contemplar la
división de responsabilidades para las diversas áreas de
cada sistema entre los Países Miembros y el montaje de
dos o tres centros coordinadores subregionales que reci
ban y reúnan la información recogida y procesada por los
centros nacionales para diseminarla a escala subregional,
latinoamericana y mundial, cuando sea necesario.

4. Sistemas de información, proyectos y perspectivas en el
esquema de integración subregíonal

La Junta del Acuerdo de Cartagena, mediante su biblioteca espe
cializada, mantiene el único sistema de información concebido y
manejado con carácter subregional, actualmente en funcionamien
to. Es un sistema de información legal que difunde las dísposícío-
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nes más saltantes dictadas por los Países Miembros en los cam
pos económico y social. Se efectúa mediante resúmenes de las
disposiciones incluyendo menciones de sus antecedentes naciona
les, sus relaciones con el proceso legislativo de los demás Países
Miembros y sobre todo de sus vinculaciones y signíñcado en la
marcha del proceso de integración. Los resúmenes se confeccio
nan en la Junta a partir de la información de los diarios oficiales
y son difundidas bimestralmente con un sistema de suscripción.
Los usuarios pueden obtener también los textos legales en toda
su extensión a través de un servicio de fotocopiado que atiende
por correspondencia. La biblioteca de la Junta posee un registro
de todas las leyes de importancia promulgadas en los cinco países
desde 1970 -año en que fue organizada- y de las principales
disposiciones promulgadas con anterioridad a ese año. En el
aspecto técnico de la documentación, el sistema cuenta con una
lista de descriptores especialmente ideada para ídentíñcar la te
mática específica de las leyes, y con una división amplia en doce
áreas, para insertarlas en un esquema general. Un objetivo neta
mente documental de este sistema de información es permitir ela
borar un tesauro de la legislación económica y social de los cin
co países.

En los primeros años de la integración, el sistema de información
legal resulta de gran importancia para ir conociendo oportuna
mente el cumplimiento por los Países Miembros de los compro
misos contraídos a corto plazo, por ejemplo el inicio del Progra
ma de Liberación Comercial en sus distintas modalidades. Más
adelante, el sistema de información legal mantendrá importancia
por su rol auxiliar para la armonización de políticas y la aproxi
mación de legislaciones.

Con el objeto de incrementar el comercio de productos agro
pecuarios entre los Países Miembros, la Comisión del Acuerdo de
Cartagena aprobó en diciembre de 1971 la Decisión N? 43, en vir
tud de la cual la Junta ha elaborado una Guía de empresas y oro
ganismos relacionados con el comercio exterior agropecuario en
los cinco países, con especificación de sus funciones y caracterís
ticas, que contiene más de mil entradas.

La Decisión contempla el establecimiento de un sistema sub
regional de información estadística que comprenda datos sobre
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producción, comercio exterior, precios y áreas sembradas y cose
chadas, entre otros. También prevé la implantación de un meca
nismo de información comercial que permita el conocimiento mu
tuo de los Países Miembros de las oportunidades de importación
y exportación que en ellos se presenten. Asimismo, asigna a la
Junta la labor de recopilar, mantener al día y difundir las normas,
trámites y documentos requeridos en cada país miembro para el
comercio exterior agropecuario.

Este conjunto de medidas configura en realidad un sistema de in
formación especializada, que la Junta ya ha diseñado en primera
instancia y que posteriormente podría incorporarse a los servi
cios del Centro de Información Comercial del que más adelante
nos ocuparemos.

PROYECTOS

Como proyecto en vías de muy próxima realización puede consi
derarse la bibliografía anotada periódica sobre el Grupo Andino
que se han comprometido a preparar y editar las bibliotecas de
la Junta del Acuerdo de Cartagena, Escuela Superior de Adminis
tración de Negocios para Graduados y Oficina Nacional de Inte
gración, todas de Lima. En un convenio, estas bibliotecas deta
llan su propósito de dividir las áreas temáticas de la integración
subregional andina en tres partes, haciéndose cada una responsa
ble de anotar y registrar la documentación correspondiente a una
de ellas. Las bibliotecas cuentan ya con un esquema para clasíñ
cal' la documentación sobre la integración subregional y se en
cuentran preparando una apreciable cantidad de material, que
representa lo publicado hasta la fecha sobre el tema, para editar
la primera entrega de la bibliografía que luego se mantendrá ac
tualizada. En relación con este trabajo colectivo, se espera obte
ner luego de alguna experiencia entre las tres bibliotecas, el con
curso de organismos de otros países de la subregión que permi
ta una mayor cobertura de documentación.

A fines de 1970, ONUDI, presentó a la Junta un anteproyecto para
el establecimiento de un centro de información industrial relacio
nado con el Acuerdo de Cartagena. El centro estaba llamado a
tener tres tipos de funciones:
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a) de promoción y consultoría a nivel de cada país miembro

b) de fomento de la demanda de información, ubicación de
fuentes y comercialización de la información a nivel sub
regional

e) de intercomunicación con el resto del mundo.

Se consideraba para estos fines la necesidad de contar con Servi
cios de Asesoría, Capacitación y Documentación en el centro. La
Junta intercambió ideas respecto al anteproyecto con üNUDI y
se establecieron claras conclusiones respecto a la conveniencia e
idoneidad del proyecto, pero se pospuso su instrumentación para
años posteriores, debido principalmente a las recargadas y peren
torias obligaciones que en su primer año de labor tenía el orga
nismo técnico de la integración andina.

Existe dentro de la Junta una idea preliminar sobre la creación
de un organismo de promoción de exportaciones de los países
miembros, el cual podría muy bien ser una empresa multínacio
nal subregíonal, ciñéndose a las características que para éstas
señala la Decisión N'? 46 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El organismo, que pondría énfasis en la comercialización de ma
nufacturas, contaría con un Servicio de Promoción de Exportacio
nes y un Centro de Información Comercial, los que atenderían las
demandas de las empresas públicas y privadas de los cinco países.

Algunas de las funciones que cumpliría el Centro de Información
Comercial serían las siguientes:

a) compilar estadísticas de consumo y producción de pro
ductos de interés para los países miembros

b) mantener al día informaciones básicas sobre mercados
exteriores

e) compilar y difundir la legislación sobre promoción de
exportaciones en los Países Miembros

d) compilar y difundir esquemas y disposiciones de ñnancía
miento de exportaciones aplicables a los Países Miembros
así como de seguros de crédito y de transporte
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e) recoger y difundir información sobre licitaciones nacio
nales e internacionales

f) recoger y difundir información sobre transporte

g) recoger y difundir información sobre preferencias aran
celarias a los países en desarrollo

h) recoger y difundir información sobre ferias internaciona
les y exposiciones industriales

i) mantener al día información sobre marcas y patentes en
los Países Miembros.

Dado el marcado interés que existe en círculos estatales y priva
dos de los cinco países por los objetivos y finalidades de un or
ganismo de promoción de exportaciones, no es improbable que en
un futuro cercano, de contarse con la asistencia necesaria, se ini
cien los trabajos relacionados con esta idea.

PERSPECTIVAS

Un grupo de expertos y consultores que han venido trabajando en
la Junta durante los últimos meses en todo lo referente al apro
vechamiento de tecnología por el Grupo Andino, presentará pró
ximamente, dentro de los resultados de su labor, recomendacio
nes para el manejo de la información tecnológica en la Subregión.
La información tecnológica inicialmente se limitaría al registro
de la inversión extranjera y de la transferencia de tecnología en
los Países Miembros.

Otros campos para los cuales existe inquietud en el ámbito técní
ca subregional por diseñar sistemas propios de información, son
las patentes y el transporte.

4a. Convenio "Andrés Bello"

El convenio "Andrés Bello" por sus disposiciones acerca de la
información y el intercambio cultural, científico y educativo, ofre
ce grandes perspectivas para la aplicación de la documentación
por los países andinos, en sectores que son comunes a la íníor-
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mación destinada a la educación permanente y la auxiliar, al avan
ce científico y tecnológico. Uno de los objetivos del Convenio es
elocuente al respecto pues enuncia el propósito general de aplicar
la ciencia y la tecnología a la elevación del nivel de vida de los
pueblos del área andina.

El Artículo 6 del Convenio se refiere a la creación en las respec
tivas Bibliotecas Nacionales de secciones bibliográficas especia
les dedicadas a los países signatarios. El Artículo 17 evidencia la
voluntad de las Partes de facilitar la distribución de sus publica
ciones y el intercambio de informaciones entre sus instituciones.
Específicamente se prevé la publicación periódica de un boletín
con resúmenes de los trabajos realizados en educación, ciencia y
cultura en cada País Miembro (Art. 18), así como la conjunción de
esfuerzos de las instituciones científicas nacionales para fines co
munes (Art. 19), entre los que ciertamente se encuentran en pri
mer término los de información especializada. También se acuer
da intercambiar información sobre los proyectos de investigación
que se realizan en cada país, para su posible coordinación (Art. 20).

En la última Reunión de Ministros de Educación del área andina,
realizada este año en Quito, se adoptaron varias resoluciones que
clarifican los propósitos de los países andinos en el marco del
Convenio en lo referente a información. La Resolución 26 se re
fiere al desarrollo de programas multinacionales y nacionales de
investigación y transferencia tecnológica. La 27'? Resolución como
plementa el Art. 18 del Convenio respecto a la publicación de un
boletín de resúmenes de trabajos hechos en los países, pero sin
considerar la organización y concurso técnicos indispensables pa
ra que la medida pueda cumplirse en el nivel requerido para ha
cerla eficaz. La Resolución 25'? crea la Biblioteca "Andrés Bello"
de autores de la Subregión andina, respondiendo al Artículo 28
del Convenio que contempla la formación de un fondo editorial
para la difusión de los valores culturales y científicos de cada país.
Sin embargo esta resolución no pone el énfasis conveniente en
cuanto a la difusión de los valores científicos que debe cumplir
la Biblioteca, con lo cual soslaya la posibilidad de usar este vehícu
lo oficial para la información científica, tan necesaria para la Sub
región.
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En esta Reunión de Ministros de Educación se creó también la Se
cretaría Ejecutiva Permanente del Convenio "Andrés Bello", con
sede en Colombia. Es de esperarse que este organismo, estable
y especializado, advierta la necesidad de concretar técnica y medí
tadamente las disposiciones del Convenio que inciden en el cam
po de la documentación, recurriendo en parte al ya mencionado
estudio que realiza Venezuela sobre recursos bibliotecarios y do
cumentalistas, y de coordinar sus acciones con los organismos a
cargo de otros campos de la integración andina, como la Junta y
la Corporación Andina de Fomento, teniendo en cuenta las áreas
de común interés para ellos en cuanto a información especializa
da para la Subregión.
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