
Bibliografías Nacionales de la 

América Latina* 

por FERMIN PERAZA 

1 .-CornpilacP'ón cooperativa de lss bibliografías nacionales. 

Ea compilación cooperativa de las bibliografías nacionales en el con- 
tinente americano ofrece distintos puntos de estudio en relación con las di- 
ferentes areas geográficas del mismo. Las diferencias de lenguas, recursos 
económicos y tradiciones históricas se reflejan en este problema, que estudia- 
remos especialmente, sin hacer un análisis exhaustivo, en los siguientes 
puntos : 

a)  Bibliotecas nacionales. 

Es indudable que si todas las bibliotecas nacionales de la América La- 
tina clasificaran y catalogaran periódicamente, toda la prodiicción bibíiogr6- 
fica de cada uno de sus países, la obra del bibliógrafo se simplificaría enor- 
memente; pero la realidad dista de ese ideal, y las bibliotecas nacionales re- 
sultan en la práctica, salvo honrosas excepciones, una pobre fuente de infor- 
mación para los trabajos bibliogrAficos, en algunos casos por no recibir los 
materiales y en otros por no tener al día los procesos técnicos que hagan po- 
sible su consulta. 

b) Registros de la propiedad infelectuaf. 

Otra fuente de información que sería de gran utilidad para las invcs- 
tigaciones bibliográficas corrientes, incluyendo las bibliografías nacionales y 
las especializadas, la constituyen Ics registros de la propiedad intelectual. Si 
estos registros, existentes en todos los países de la América Latina, recibieran 
la totalidad de los impresos de cada país, el bibliógrafo encontraría en ellos 
todo el material necesario para desarrollar cualquier programa bibliográfico: 

* Presentado al Sexto Seminario sobre adquisición de materiales latinoamericanos de 
Biblioteca. Southern Illinois University, Carbondale, Illinois. July, 1961. 
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pero la rcaiidad dista inucho de ello, y la práctica nos demuestra que en '10s 
países de la Aniérica Latina sólo llegan a estos registros aquellos impresos 
que representan una posibilidad de tipo comercial, como los libros de texto, 
las piezas musicales, etc. 

c) Estudios técnicos. 

La investigación en general implica la necesidad de un personal tecni- 
ficado, para llevar adelante cualquier propósito o programa. La vida moder- 
na se desc!ivue:vt preparando al hombre para los distintos aspectos de la com- 
píicada maquinaria social dc nclestros días. A ello no escapa el problema de 
obtener técnicos en materia bibliogrsfica para dirigir o desenvolver un pro- 
grama cualquiera de trabajo. A la resolución de esta dificultad han atendido 
les instituciones nacionaies por medio de la concesión de becas y las univer- 
sidades con el cstableciiniento de escuelas de bibliotecarios en las que figu- 
ran cátedras de documentació~~ y bibliografia. El  trabajo realizado en ese 
canipo en la América Latina es indudable que ha intensificado en los ulti- 
mos años; pero no llega aun al grado necesario para suministrar el personal 
técnico que requieren estas actividades, al objeto de llenar plenamente el tras- 
cendente cometido social a elias enconendado. Una especial mención merece 
cn este aspecto el aporte de la RockefeXes Foundation, que facilitó, con la 
cooperación de ia Universidad de Antioquía y el Fondo Universitario Nacio- 
nal de Colombia, la fundación de la Escueia Interamericana de Bibliotecolo- 
gía, eii la ciudad de Medellín, el 11 de febrero de 1957 y ha sufragado los gastos 

de sii mantenimiento para preparar bibliotecarios y bib;iógrafos capaces de 
afrontar coa éxito los complicados problemas de la administración de las bi- 
bliotecas especalizadas y liis compilaciones bibliográficas de la América La- 
tina, con un alto nivel profesional. 

d) Caraclerísticas editoriales. 

El problema editorial oirece características simiiares en casi todos los 
países de la América Lutina, exceptuando a la Argentina, Chile, México y 
Brasil, por el notable desarrollo que han operado en este campo, en los últi- 
mos años. Fuera de esos cuatro grandes centros, el libro se produce bajo el 
amparo casi exclusivo de su aucor y en la mayoría de los casos sin un propó- 
sito de lucro, ni ia esperanza siquiera de obtener de la venta del mismo la 
cantidad invertida para su impresión. El autor es por lo general un filántro- 
po de la producción bibliográfica. Esta situación repercute en el problema téc- 
nico de la necesidad de ia compilación de guías bibliográficas que recojan la to-  
talidad de los libros publicados en un grea determinada. Un gran porcentaje 
de libros y folletos se editan exclusivamente para ser distribuidos por su  au- 
tor entre los amigos y colegas, quedando fucra de todo registro en la propie- 
dad inteiectual y envío a los ccntros bibliográficos nacionales, generales y es- 
pecializados. Este "cipo de impresos no va tampoco a las librerías ni a otros 
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centros de distribución, por lo que resulta impcsible adquirirlos en el inerca- 
do general de nuestro comercio editorial. 

e) Antecedentes. 

1) Comisiones técnicas nacionales. Con motivo de una iniciativa de 16 
Unión Panamericana, fueron constituídüs en 1929 sendas comisiones técnicas 
de bibliografía en cada uno de los países de la América Latina, con el propó- 
sito de impulsar los trabajos bibliográficos en todo e1 Continente. Estas co- 
misiones fueron integradas con figuras relevantes dc cada país, pero no rea- 
lizaron una labor significativa en el campo bibliográfico, limitando sus acti- 
vidades a informes específicos, reiacionados con la labor a realizar. 

11) Resolución V I I I  de la Séptima Conferencia Znfernacional Arneri- 
cana. Esta Conferencia reunida en Montevideo del 3 al 26 de diciembre de 
1933 se planteó el probema bibliográfico de la América Latina y di6 la nor- 
mas para su solucion en los diecisiete puntos que contiene su Resolución VI11 
bajo el título: Bibliografía americana. Esta Resolución está precedida por el 
siguiente párrafo que constituye el "considerando" de la misma: "Que en to- 
dos los países de América se realizan trabajos bibliográficos, y que la coordi- 
nación de esta labor en las bibliografías nacionales les daría coherencia y 
unidad continental; que para alcanzar este fin, deben adoptarse medidas uni- 
formes de compilación y catalogación y debe establecerse un plan para el in- 
tercambio sistemático de informes entre las bibliotecas y otros centros bibiio- 
gráficos". 

111) La Bibliografía de Centraarriérica y del Caribe. Del 11 al 15 de 
julio de 1955, se reunió en La Habana, organizado por la Agrupación Biblio- 
gráfica Cubana, José Toribio Medina, con ia colaboración del Centro Regio- 
nal de la Unesco en el I-lemisferio Occidental y con la ayuda económica del 
Comité Consultivo Internacional de Bibliografía y de la Comisión Nacional 
Cubana de la Unesco, el Primer Seminario de Bibliografía, destinado a estu- 
diar los problemas propios de la zona de Centroamérica y del Caribe. En este 
Seminario se acordó la Resolución GRU-11-3, donde se dispone: "Que se com- 
pile una bibliografía anual de libros y folletos, que se editan en Centroaméri- 
ca y el Caribe y que se denominará "Bibliografía de Centroamérica y de1 
Caribe (BCAC)". 

De esta Bibliografía se han publicado hasta la fecha los tomos corres- 
pondientes a los años de 1956 a 1358, editados por la Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas de España, y compilados bajo la dirección técnica del 
autor de este trabajo, con la colaboraci6n de un grupo selecto de cornpilado- 
res nacionales para los distintos paises incluídos: Costa Rica, Cuba, El Sai- 
vador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Re- 
pública Dominicana. En cl tomo correspondiente al a60 de 1953, actualinen- 
te en publicación, fue agregada la bibliografía de Argentina y Venezuela, que- 
dando redactado el título de la compilaciGn en la forma siguiente: Bibliogra- 
fía de Centro América y el Caribe, Argectina y Venezuela. 
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IV) La Btblio&zifía de la America Eóitina. El Segundo Seminario 93.i- 
bliográfico de Centronmérica y d t l  Caribe, se reunió en la ciudad dc Pananxí, 
del 24 al 28 de febrero dc 1958; y cl tercero, bajo la denominación de Semina- 
rio Regional sobre Glbliogrniía, Documtnlación y Car~je de Publicaciones en 
la América Latina, celebr6 sus sesiones en liféxico, del 21. dc noviembre al  4 
de diciembre de 1960. El Segundo Seminario ratiiicó el acuerdo del Primero 
y el Terccr Seminario, reunido en México, transformó el proyecto en: "Biblio- 
grafía de la América La'Lica (BAL)", para dar acceso a la misma a las de- 
más nacionalidades, no incluídas en el proyecto anterior, que ingresarán en la 
BAL en los años de 1960 y 1963, en compilación. Este Seminario ratificó co- 
mo director técnico del proyecto al autor de este trabajo. Esperamos obtener 
en el ~ i ~ i s m o  un éxito similar al que obtuvimos en la compilación de la BCAC, 
1956-1959. 

V) Bosyíre~o de un proyecto para la creación de un Instituto Bibfio- 
gráfico Intesamerrceno con centros ie&ionales para el desarrollo de la biblio- 
grafía &eneral de ArnBnca. Como documento informativo de la Oficina de Fo- 
mento Bibliotecario y Bibliográfico de la Unión Panamericana, fue presenta- 
do al  Seminario Latinoamericano de Bibliografía, Documentación y Canje de 
Publicaciones, de Mexico, este proyecto, basado en el propósito de ''normaii- 
zar y extcnder la compilación de bibliografías en América sobre una base 
técnica con posibilidades comerciales, mejorar y fortalecer el comercio de li- 
bros a través de un mejor servicio bibliográfico y ofrecer mejores servicios bi- 
bliegráíicos nacionales y regionales". Las soluciones propuestas en este proyec- 
to, son las siguientes: 

1.  La creación de un Instituto Bibliogriifico Interamericano con un¿\ 
secretaría central que coordine y supervise cinco centros regionales: a) Ciudad 
México, para México y América Central; b) Lima, para la parte occidental 
de América del Sur; c) Buenos Aires, para Argentina, Paraguay, Bolivia y 
Uruguay; d) Río de Janeiro o Sao Paulo, para Brasil; y e) La Habana, para 
las islas independientes y dependientes del Caribe, Venezuela y las Guayanas. 
La información bibliográfica sería enviada por los centros regionales a la 
secretaría central para su publicación. 

2. El  adiestramiento técnico de los bibliógrafos que serán empleados en 
Ia secretaría general y los centros regionales en la compilación de bibliografías, 
el irabajo editorial, y ia compilación de catálogos colectivos así como la pre- 
paración tecnica cie los directores de los centros que s e r h  responsables de la 
administración y de las relaciones con el comercio de libros y con otras ins- 
tituciones comerciales, públicas y privadas. 

3. Planeamiento de un programa racional para iniciar la producción de 
las bibliografías que se requieran y obras afines en forma sistemática por un 
período de diez &os, contando con información bibliográfica suministrada por 
los centros regionales, llegando a una eventual continuación del programa a 
base de sus propios recursos econ6rnicos, y a la promoción de 13 formación de 
catálogos colectivos de libros y de listas colectivas de publicaciones seriadas. 
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2.-Contenido y obtención del material para !as bibliografías fiacionales. 

La compilación de la bibliografía nacional de cada uno de los países 
de la América Latina cc el punto de partida para el desarrollo de los estudios 
bibliográficos especializados relacionados con e1 mismo. La información ge- 
neral facilitará la iormación de cualquier trabajo especializado. Por lo tanto 
la bibliografía nacional debe ser lo más general posible8 abarcando todos los 
campos y si es posiblc todas las modalidades de la producción intelectual; pe- 
ro aunque este sea su gran objetivo, es indudable que nunca se llega a cum- 
plir cabalmente, bajo la acción inexorable de múltipes factores, relacionados 
unos con el material y otros con los problemas de su edición. Nos propone- 
mos estudiar a continuación algunas de esas cuestiones, alrededor de 1s com- 
pilación y edición de las bibliografías nacionales de la America Latina. 

a) Contenido. 

En  cuanto al contenido limitaremos su generalidad estudiando las dis- 
tintas formas en que usualmente se presenta el material. 

1) Publicaciones no oficiales. Entre las publicaciones no oficiales ei 
material presenta formas diversas, que estudiaremos separadamente para ir 
determinando si debemos incluirlas o no, en las bibliografías nacioriales. 

1) Libros y folletos. Los libros y folletos publicados en un país debe:: 
figurar totalmente c11 las bibliografías nacionales de la América Latina, con 
los libros y folletos publicados por los nacionales de cada país o los que se 
publiquen sobre cl mismo en el extranjero. 

2)  Revistas y periódicos. Aunque algunas bibliografías nacionales re- 
cogen este material, scmos partidarios de que no figuren en las mismas. Un 
ejemplo de ello lo tenemos en la Bibliografía de Centroamérica y del Caribe 
que nació con el propósito de registrar "libros, folletos, publicaciones periódl- 
cas, etc.", y desde ia compilación de su primer volumen, las compficaciones sur- 
gidas para obtener las fichas correspondientes a ese material nos hizo tomar 
la determinación de no incluirlo, notificando esa dificultad al Seminario Bi- 
bliográfico de Panamá, que lo eliminó de la misma, haciendo de esa investign- 
ción un proyecto especial. Una bibliografía especial o un directorio puede su- 
plir esa información, sin recargar con sus asientos las bibliografías nacionales. 

3) Fichas analíticas de revistas. En muchas bibliografías nacionales f1- 

gura la inclusión de fichas analíticas de ~cvistas y periódicos, c m  el propósito 
en algunos casos de dar mayor amplitud al material y en otros para recoger 
algunos trabajos importantes, dados a conocer únicamente en esa forma. Es- 
tas fichas entendemos que no deben aparecer en las bibliografías nacionales 
de la América Latina, quedando su inclusión reservada para las bibliografías 
especializadas selectivas y los índices generales de una publicación periódica 
determinada. 

4) Otros materiales. En este apartado queremos referirnos a ciertos 
materiales que suelen incluirse en las bibliografías nacionales por adoptar, en 
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su presentación, la forma específica de librcs y folletos. Tal ocLrrre con lo$ 
álbumes de piezas musicales, textos dc cxta materia, etc., que so registran 
como libros y folletos; desechándose, sin embargo, las piezas musicales suel- 
tas  como material propio de bibliograiías espccializadas. Otro tanto ocurre 
con las películas, ediciones en microfilm, etc. que se registran ea las biblio- 
grafías nacionales exclusivamente cuando contienen libros o folletos, repro- 
ducidos en esa forma. Otros materiales, dedicados a la enseEmza, e sapan  
también al  campo general de las bibliografías n3c:onales. 

11) Publicaciones oficiales. Muchas bibliografías nacionales excluycri 
este material para hacerlo objeto de una bibliograiía csprcial. Ea relación con 
10s paises de la  América Latina, no somos partidarios be excluir de sus bi'olio- 
grafías nacionales los Iibios y Iolletos publicados por los gobiernos. La au- 
sencia de editoriales y las dificultades de tcdo ginero con que trqiczaí-i nues 
tros autores para imprimir sus obras, los impulsa a ut:i:zar 13s imprentas del 
Estado o las publicaciones oficiales, para dar n conocer rus trabajos; y ao 
sería completa una bibliografía nacional de la Arriérica Latina, sin recoger esos 
aportes a la producción intelectual de cada u ~ o  de sus peiscs. ITo creernos 
necesario repetir aquí, nuestra opinión sobre revistas y perkXicos, m el caso 
de que estos sean publicados por los gobiernos, quc deScn exriulrs~, desde 
luego, de las bibliografías nacionales. 

b) Obtención del maferial. 

Una vez determinado el material que ha de conterxr las bi'iiiografías 
nacionales, pasaremos a señalar las modalidades que presenta en la A d r i c n  
Latina la obtención del mismo, para llegar a la redacción de los asientos. 

1) Bibliotecas. Figura entre las funciones de las 'UibLoticas nacionales 
e¡ conservar el patrimonio intelectual de la  naci6n, par Io cual d t b i ~ n  co11- 
servar las mismas iodos los libros y folletos editados en cada uno de nuestros 
países; pero la realidad dista mucho de ello y unas veces por la iiaorosidad 
en el. envío de los impresos, La imposibilidad de adquirirlos en las librerías o 
el atrazo de los procesos técnicos, no le es posible encontrer en ellas al  biblió- 
grafo los materiales necesarios para realizar su trabajo. Las den& bibliotecas 
de universidades, instituciones, academias, etc.; aunque son fueates de in- 
portancia para localizar sus propios impresos. no prestan tampoco una ayuda 
general destacada para localizar el resto de !a produccih bibliografica 
nacional. 

11) Registro de 12 propiedad intelerfuaI. La obiig-ición de inscribir los 
libros y folletos en el registro de la propiedad intelectual, podrSa crear una 
fuente importante de investigación al bibli6graf0, para la compilación de las 
bibliografías nacionales. Sin la inscripci0n el autor no cs dusSo de su obra, 
No obstante, solamente un peque50 porcentaje dr los Ii'uros impresos en Ir! 
América Latina, van al registro dc la prosicdad iriielcctual. Los a ~ t o r e s  no 
tienen interés en inscribir sus obras. Si la gran dificultad estriba en la  pub& 
cación del libro, por los gastos que implica su imprcsih;  no h ~ i y  que temer 
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en el sentido de qsc algulen tome ~ u e s t r o  hbro y lo publique sin permrso. Los 
unicos libros que si van al rcgistro de la propiedad intelectual, son las obras 
de texúo, qzi- se inscriben prccisc?mente con una finalidad comercial y se pu- 
blican, en la mayoría de los casos, m por el autor, sino por editores que ad- 
auieien la propiedad intelectual de1 libro para lucrar después con sus edicio- 
nes. Otro maber.af qr?e tarnbi&n se lleva corrientemente al registro de la pro- 
piedad intelec:ual, scn las piezas de rniisica, para evitar reproducciones clan- 
destinas de las mismas. 

En algunos cüsis, corno ocurre en Cuba, el registro de la propiedad in- 
telectuaf. cstn unido al dcpOsiro de impresos. En nuestro caso dos ejemplares 
adicionales, t:encn como destino la Biblioteca Nacional y la Biblioteca GE- 
nerii de 13 Unive~s~düd de La Xübana. Desde el punto de vista de la infor- 
maciGn biblxogr5f;ca nadl  agrega a lo que hemos dicho anteriormente de es- 
te dcp&ito, pues el mismo S:, rcdace a los libros que se acogen al beneficio de 
la propiedad intelectual. 

EIace cifios lanznmos :a idea de establecer un deposito especial que de- 
bia cfechar cl Imsrcscr, para acumular al menos en un centro bibliogriifico, 
"ida la produccicn impresa dcl pais. 

IIE) Ed2ori~ies 37 librerías. Lac, ediíorisles y librerias de la América 
Latina ofrecen a la venta, ademas de algunas novedades extranjeras, los li- 
bros de texto y una perte reducida de la producción nccional de libros y fo- 
Xlei'os. La razrjn por 13 cual los libros nacionales no van en su totalidad, o 
al meraos, en número sprrciable a las librerías, radica en la índole de muchas 
ediciones privadas y en Ia poca fe del mercado para los libros. Fuera de Ar- 
ge~~l ina ,  Chik, Méí-ico y Brasil, el resto de los países 1atinoa:nericanos ca- 
recen por 10 general de editores. Fuera de los libros de texto, los demás libros y 
folletos son ímy-csos directamente por sus autores, los que en la mayoría de 
los casos, no les IIcvan a las librerías, para distribuirlos personalmente entre 
sus amistades y colegas. Er. algunos casos la venta se hace directamente, casi 
r;empre cuando la edición corre por cuenta de una entidad, que estima opor- 
tuno vender al pdhhco sus impresos. 

Como corsecucncia de todo ello, las editoriales y librerías de cada uno 
dc ncestros países dc la América Latina, representan una fuente importante 
de investigación; peio no una solución completa, para obtener el material ne- 
cesario a las bibiiografías nacionales. 

BV] Los autores. Por lo dicho anteriormente, el bibliógrafo no puede 
prescindir del autor de los libros, para obtener el material necesario en la  
compilaci6ii de 12s bib1;ografías nacionales. Hay que saber dónde está el au- 
tor, para encontrar sus impresos y darlos a conocer a los que puedan intere- 
sarle. En este sentido !os directorios, guks sociales y repertorios especiales, 
pueden ser muy valiosos, sobre todo si nos ofrecen las direcciones de los au- 
t o ~ ?  de libros y iollctos que necesitarnos localizar para nuestras bibliografías. 

Ya hemos dicho antcriorinente que la carencia de editoriales en la 
mayoria de nuestrss paisrs latinoamericanos, obliga al autor a editar sus pro- 
pias obras. Agrcgucrncs ahora que esa carencia de editoriales es consecuencia 
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de lo rcducido de nuestro mercado de libros en general, como corisecuencia 
de las dificultades con que tropiezan los libros para su distribución por las 
barrcras aduanales, el alto costo del correo, los divcrsos tipos de moneda, el 
alto costo de la imprenta, etc. Por todo ello, las ediciones son reducidas, lo 
que eleva aún más su costo; siendo el término medio de la edición de libros, 
en Cuba, por ejemplo, el de quinientos ejemplares en las ediciones corrientes. 

Otra modalidad que ha producido el alto costo de la edición de libros 
y folletos en a América Latina, es el aumento que se nota en los últimos años 
de las ediciones minieografiadas o por otros procedimientos similares, no so- 
lamente utilizadas por los particuiares, sino también por los gobiernos, aca- 
demias e instituciones, en las que se recogen gran número de informes, memo- 
rias y trabajos científicos, en algunos casos de gran valor, que no encuen- 
tran la posibilidad de otra forma para darse a conocer y llegar n las manos 
de los especialistas y los anaqueles de las bibliotecas. Todas estas ediciones 
son difíciles de consultar al bibliógrafo y en muchos casos tiene que recurrir 
al autor de las mismas o a las instituciones de que emanan. 
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