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l. INTRODUCCION 

La creciente necesidad de información, 
el aumento y la diversidad de usuarios, 
coloca a las bibliotecas en una nueva si- 
tuación a la que deberán acomodarse para 
continuar sirviendo con eficiencia a sus 
fines, Pero esta transformación, cuyo ob- 
jetivo es minimizar el tiempo de búsqueda 
del usuario, se desarrolla en una etapa 
donde la automatización, con su amplio 
espectro de aplicaciones, acude en sil 
ayuda. 

La computación en el manejo de datos 

Primero en organizaciones industriales, 
luego en comerciales y científicas, los sis- 
temas de computación ganaron terreno a 
expensas de las tareas rutinarias, del ma- 
nejo de grandes volúmenes de datos, del 
análisis de cursos de acción alternativos, 
entre otras causas, logrando significati- 
vos éxitos en casi todas las disciplinas y 
colaborando con la investigación cientí- 
fica a transitar su devenir con pasos más 
veloces, 

El avance técnico cambia a las máquinas 

Y es más: la estructura física de estas 
máquinas es también influida por el des- 
arrollo tecnológico general a que contri- 
buyen como puede verificarse fácilmente 
teniendo en cuenta que hace escasos trein- 
ta y cinco años nació el primer computa- 
dor plasmando ideas y teorías de casi cien 
años atrás. Era, en su construcción, un 
exponente de lo mejor de la técnica de 
esos años donde sobresalían los relés elee- 
tromagnéticos y las válvulas de vacío; 
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ambos adelantos tomados de los avances 
en la telefonía y la radio respectivamente. 

La cuarta generación de computadoras 

Hoy nos sorprende la cuarta genera- 
ción en su desarrollo donde circuitos elee- 
trónicos reemplazan a los electromagnéti- 
cos y el transistor a la válvula y donde 
los componentes, reunidos en conjuntos 
con funciones específicas, son miniaturi- 
zados en lo que se conoce como circuito 
integrado. 

Tal fulminante evolución torna incierta 
la predicción para igual lapso si se tiene 
en cuenta que su desarrollo, lejos de una 
relación lineal, sería más bien exponen- 
cial y ese riesgo ha llevado las expecta- 
tivas no más lejos de diez años. 

La computadora ayuda a los 
sistemas de información 

El indiscutible desarrollo físico y lógi- 
co de estas máquinas está vinculado in- 
dudablemente, con las aplicaciones téeni- 
cas en que intervienen o son usadas; por 
ello no es de extrañar que los sistemas de 
información, entre otros sistemas, echen 
mano a tan potente herramienta para en- 
frentar los problemas que una sociedad 
en crecimiento y desarrollo les presenta. 

Pero no se crea que la computadora o 
el ordenador es “la solución” para salvar 
las dificultades que se plantean en la 
organización y distribución de la infor- 
mación; es sólo una poderosa aliada que 
puede allanar el camino.



El bibliotecario debe conocer computación 

No obstante, su uso exige conocer su 
mundo; el bibliotecario de hoy utilice o 
no sus recursos debe poseer en su forma- 
ción profesional conocimientos de com- 
putación. Este es el tema principal aquí 
enfocado. No pasará mucho tiempo, hay 
evidencias en tal sentido, en que las 
computadoras asienten pie firme en la 
bibliotecología y la documentación cola- 
borando en su evolución, pues ésta como 
otras áreas donde están presentes, tienen 
todavía largos caminos a explorar: a au: 
tomatizar en unos, a investigar en otros, 

11 LA EVOLUCION CIENTIFICA Y LA COMPUTACION 

Una ojeada al panorama científico y 
técnico actual en el mundo nos mostrará 
un mosaico de desarrollo íntimamente 
vinculados a las distintas características 
de los países, sean éstas económicas, so- 
ciales, demográficas, ete. 

El control automático está presente 

en cualquier grado de desarrollo 

Este desarrollo siempre limitado por 
la disponibilidad de recursos y con dis- 
tintos grados de erecimiento en sus va- 
riados campos, presenta facetas distinti- 
vas entre las cuales la automatización 
ocupa destacable lugar. Porque, sea cual 
fuere la escala de desarrollo industrial 
de las naciones, sea por propia evolución, 
sea por la influencia en el seguimiento 
de las tendencias, los mecanismos de con- 
trol automático iniciaron una etapa que 
aún hoy, lejos de concluir se halla en 
transición hacia otro tipo de perfeccio- 
namiento. 

Creciente necesidad de manejo rápido 

de volúmenes de información 

El advenimiento de máquinas que tra- 
bajan con datos a inereíble velocidad es 
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visto tanto como mal necesario por unos 
cuanto por feliz augurio port otros. Des- 
de luego que las ópticas empleadas, so- 
] ortadas tal vez en complejas bases, po- 
drían justificar sus posiciones; pero hay 
un hecho innegable: se evoluciona hacia 
sistemas complejos donde el cálculo rápi- 
do sobre grandes volúmenes de informa- 
ción es cada vez más necesario. 

Hoy, los logros de la ciencia se aplican 
con más celeridad y la distinción entre 
ciencia y técnica se acorta posibilitando 
la inspección de hipótesis alternativas 
más exhaustivamente con lo que la in- 
vestigación, cualquiera sea su tipo, acre- 
cienta su acervo informativo y fortalece 
sus recursos, sobresaliendo el profuso 
uso de las técnicas estadísticas. 

Influencia en los conocimientos 

del personal 

Pero si el desarrollo de tales sistemas 
provee beneficios rápidamente verifica- 
bles en el progreso tecnológleo primero 
y científico después, cobra su cuota de 
costo, podríamos decir social, al irrumpir 
en estructuras administrativas tradicio- 
nales, exigiendo su adaptación. 

El uso, tanto de dispositivos automáti- 
cos de control como de máquinas para el 
tratamiento de la información, requiere 
disciplina y conocimientos. Por esto la 
adaptación subyace sobre dos áreas fun- 
damentalmente: la estructura orgánica y 
la educativa, es decir, con otras palabras, 
en la organización administrativa y en 
el desarrollo de personal. 

La incorporación de un proceso auto- 
mático, sea éste informativo u operacio- 
nal, trastoca, en mayor o menor grado 
según las áreas involucradas, el manejo 
del sistema pues aparece un nuevo sub- 
sistema; al pretender fusionarse y convl- 
vir con los existentes deberá amalgamar 
sus características con otros subsistemas 
ampliando la profundización de algunas 
funciones y anulando o reduciendo otras, 
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buscando como fin último armoniosidad 
en el conjunto. 

Toma forma aquí el concepto de “sis- 
tema””, relacionado con los problemas del 
conjunto y con la interconexión de fun- 
ciones de los elementos; se expande en 
el análisis de sistemas para buscar teorías 
compatibles con el diseño de sistemas pa- 
ra finalmente ayudada por máquinas que 
procesan datos permitir la simulación de 
sistemas reales. En este esquema se han 
desarrollado disciplinas tales como la teo- 
ría de la comunicación, de la información, 
del control automático, de la simulación 
de sistemas, ete, : 

La computadora, el computador o el 
ordenador, como quiera llamársela, se ha 
insertado en las actividades de una socie- 
dad con fuertes vínculos. Su evolución y 
participación desde los últimos veinte 
años es cada vez más profunda. 

Evolución de la computadora 

En el aspecto evolutivo una rápida re- 
vista nos presenta el primer ordenador 
construido en las postrimerías de la se- 
gunda guerra mundial con la electrónica 
de válvulas para alcanzar el transistor 
alrededor de 1955 e iniciar una segunda 
generación, 

Su ayuda y los avances científicos de 
la física de estado sólido la hacen evolu- 
eionar en su constitución física al concep- 
to de circuito integrado logrando avanzar 
una nueva generación donde combina mi- 
niaturización de componentes físicos y 
ensanche de los conceptos de programa- 
ción lógica. 

liste progreso es advertible en las com- 
putadoras del tipo digital fundamental- 
mente y en menor escala en los otros dos 
tipos: la analógica y la híbrida, 

En realidad podría decirse que las 
computadoras analógicas no debieran lla- 
marse computadoras si nos atenemos al 
concepto que la palabra computador se 
refiere a una máquina que trabaja con 
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números, letras y otros símbolos, pues 
los datos de entrada en este tipo de má- 
quinas no son dígitos sino señales eléc- 
tricas. 

Cuando el control de un proceso es au- 
tomático, las variables de utilidad, con 
magnitud física, son medidas con instru- 
mentos apropiados, convertidas en señales 
eléctricas y entrados a la computadora 
analógica, Las salidas son también seña- 
les eléctricas que regulan, vía potencia 
eléctrica, vía potencia mecánica los pará- 
metros del dispositivo de control. Así po- 
dríamos decir que son máquinas electró- 
nicas de propósito especial, su grado de 
flexibilidad es limitado y ante un nuevo 
requerimiento en su accionar es muy pro- 
bable que deba construirse una nueva 
máquina. 

Las digitales son más versátiles y com- 
plejas en la automatización; las señales 
eléctricas se alimentan como datos; ésta 
realiza operaciones y devuelve resultados 
como señales también a los órganos de 
acción; nuevos requerimientos son más 
fácilmente adaptables. Esta flexibilidad 
está desplazando a las computadoras ana- 
lógicas no obstante el bajo costo y la sim- 
plicidad de estas últimas, 

Participación de las computadoras 

En el segundo aspecto, el de la partici- 
pación, escasas son las actividades en las 
que no sea tangible su presencia; tanto 
procesando información como controlan- 
do procesos operativos las aplicaciones 
computacionales cubren amplia gama; 
baste mencionar la simulación de siste- 
mas en los que figuran los económicos; 
el control de tráfico; telefónico, ferrovia- 
rio, aéreo, etc.; la enseñanza programada 
en educación; estrategias en defensa na- 
cional, etc, 

El empleo de la computación en su ere- 
ciente intento de monopolización, si así se 
le puede llamar, se acerca más al usuario 
ofreciéndole la técnica del tiempo com- 
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partido (time-sharing) donde capta a 
usuarios con la posibilidad de trabajar 
en tiempo real, usar el computador como 

si fuera propio y reducido costo pues es 
compartido por todos los usuarios del sis- 
tema. Pueden ser clientes del sistema, un 
ingeniero realizando análisis de tensiones, 
un médico trabajando en un hospital, un 
bibliotecario buscando un libro, un geren- 
te trabajando en un problema de inves- 
tigación operativa, etc. Cada uno de ellos 
posee una terminar remota y un teléfono 
para comunicarse con el computador cen- 
tral cuando lo desee. 

Posibilidades e imposibilidades 

de la automatización 

Como puede observarse en esta apreta- 
da síntesis, la evolución de los ordenado- 
res en el que ceoparticipan desarrollos 
científicos y técnicos y su uso, extendido 
cada vez a más vastos sectores de la so- 
ciedad, no puede pasar inadvertido; por 
curiosidad o por crítica la reflexión acu- 
de ante la realidad como lo fue antes con 
la aparición del telégrafo, la radio, la te- 
lefonía y la televisión. 

Hoy, además, tenemos un nuevo aporte 
a la automatización: la computadora. Y, 
no está probado fehacientemente que la 
automatización lleve al desempleo y a la 
deshumanización al reemplazar al hom- 
bre en tareas repetitivas o rutinarias, 
porque una computadora no es una má- 
quina pensante. Es un instrumento elec- 
trónico que opera con datos a alta velo- 
cidad y para ello necesita que el hombre 
la programe, es decir, la provea de las 
instrucciones que debe ejecutar; es de- 
pendiente de él totalmente y no hará 
jamás algo por sí sola. 

Por otro lado, tampoco debe pensarse 
que todo es automatizable: la oportuni- 
dad de uso de computadoras está en re- 
lación directa con el balance beneficio- 
costo con que se mide generalmente la 
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aplicación de los frutos de la investiga- 
ción científica. 

Disciplina y conocimientos 

requeridos 

No obstante, la tendencia evoluciona 
hacia los sistemas complejos y el manejo 
de log mismos requiere del hombre una 
formación basada en disciplina y eonoci- 
mientos, 

Disciplina para aprender los principios 
simples de deducción lógica que compo- 
nen un sistema complejo; las interrela- 
ciones entre elementos y la coherencia 
del mismo se pueden conocer organizan- 
do en grado creciente su complejidad, lo 
que requiere una mente atenta y predis- 
puesta lógicamente. 

El aspecto relativo a conocimientos, 
debe ser tratado más detalladamente pues 
debe satisfacer las exigencias de una so- 
ciedad cada vez más ávida de nivel edu- 
cativo y especializado; los métodos peda- 
gógicos y las técnicas puestas al servicio 
del aprendizaje, entre otras, constituyen 
respuestas al eorrimiento del punto de 
equilibrio, En su campo el bibliotecario 
no podrá permanecer ajeno a ellas, 

111 LA BIBLIOTECA, EL BIBLIOTECARIO Y 
EL ORDENADOR 

Como toda organización que desarrolla 
actividades y brinda servicios, las biblio- 
tecas no pueden dejar de considerar la 
alternativa de usar computadoras en su 
gestión, por un lado porque realizan ta- 
reas manuales y por otro porque manejan 
información, un objeto muy valioso que, 
elaborado y suministrado en tiempo y 
oportunidad, acredita múltiples benefi- 
cios, al ámbito que sirve primero y a la 
sociedad después. 

La aplicación de computadoras en una 
biblioteca está relacionada tanto con los 
procesos técnicos propios de su manejo 
administrativo cuanto por los servicios 
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que ofrece a usuarios, Con particulari- 
dad, en esta última área aparece para el 
bibliotecario, la posibilidad de investigar. 
Un poco más adelante volveremos sobre 
el tema. 

Un proceso factible de realizar median- 
te ordenadores sigue, en forma simplifi- 
cada, las etapas que se esquematizan en 
diagrama de bloques, en la siguiente fi- 
gura: 

  

DIAGRA- 

        
ANALISIS Lal macionRa[MACION a] CION Y 

PROGRA EJECU - 

PRUEBA 
          

Análisis y diseño de formatos 

de información 

En la etapa de Análisis, se diseñan los 
formatos de la información de entrada y 
salida. El primero consiste en diseñar el 
registro que será tratado por el ordena- 
dor posteriormente, el que contiene los 
ítems seleccionados de la documentación 
elegida como fuente de información. 

De forma similar se diseñará el for- 
mato de registro o registros de la salida 
con indicación de la distribución de los 
ítems que se volcarán en él. 

Etapa de diagramación 

En la etapa de diagramación se elabo- 
rarán los diagramas de flujo que consti- 
tuyen el desarrollo lógico del procesa- 
miento de los registros de entrada hasta 
llegar a las salidas preestablecidas. Esta 
diagramación puede estar compuesta de 

  

NOVEDADES 

varios programas encadenados. 

El pasaje a lenguaje de programación 

La etapa de programación es el pasaje 
de los diagramas a lenguaje de progra- 
mación. La elección del mismo caerá den- 
tro de los llamados lenguajes superiores 
como lo son Fortran, Cobol, Algol, PI1, 
etcétera. 

Ejecución y prueba 

Finalmente, elaborado el programa y 
condificado en el soporte de entrada, se 
ejecuta con datos de prueba preparados 
de antemano convenientemente. Si las 
pruebas son satisfactorias, se está en con- 
diciones de transferir la tarea para su 
explotación regular, La explotación de 
una tarea, en forma esquemática, puede 
graficarse como sigue: 

  A INCORPO - 
RAR 
  

  

DATOS 

EJECUCION — L..el TADOS 
RESUL - 

        

RUTINA       
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El proceso se ejecutará con la frecuen- 
cia planeada, usando en cada ejecución o 
corrida los datos rutinarios más las no- 
vedades registradas en el período, La eje- 
cución proveerá los resultados de salida, 
información que será evaluada convenien- 
temente a fin de evitar apartamientos con 
respecto de las metas prefijadas. 

Evaluación 

El lazo de evaluación no ha sido cerra- 
do en el esquema. Su finalización tiene 
dos alternativas: si la evaluación es su- 
tisfactoria se cierra sobre el bloque de 
ejecución; si no es satisfactoria, tal vez 
deban ser replanteados objetivos y aún 

políticas o cursos de acción. En este caso 

se cierra sobre la etapa de diagramación 

del primer esquema, 

El lazo de evaluación es el símil del 

lazo de realimentación que posee todo 

sistema. 
No es propósito en este escrito analizar 

si la tarea debe o no ser tratada con ele- 
mentos automáticos, es decir, estudiar su 
factibilidad; compete a otros niveles que 
evalúan situaciones tales como objetivos, 
finanzas, crecimiento, participación, inte- 
eración, ete., pero de los cuales no está 
exento el bibliotecario de aportar cono- 
cimiento. 

Participación irreemplazable 

del bibliotecario 

Más bien, importa aquí analizar el gra- 
do de participación que le cabe al biblio- 
tecario y al analista de sistemas en la 
mecanización de ese proceso. Dos etapas 
se destacan nítidamente: el análisis y la 
evaluación. 

En la primera diseñando las entradas 
y salidas y en la última valorará, con 
algún criterio de cálculo, el rendimiento, 
Aquí la participación del bibliotecario es 
decisiva e irreemplazable. Las restantes 
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etapas son de analistas y programadores 
escapando a la esfera del bibliotecario, 
pero no tanto como podría pensarse pues 
tanto la formalización de requerimientos 
como la evaluación serán más acertadas 
y precisas cuantos mayores conocimientos 
posea en computación. Asimismo a mayor 
conocimiento, mayor capacidad para el 
manejo de las flexibilidades que ofrece 
un computador y por ende mejor comu- 
nicación con los téenicos de esa nueva dis- 
ciplina. 

El bibliotecario debe entrar en 

el campo de la computación 

Así como los científicos apremiados por 
la creciente necesidad de información en- 
traron en la documentación buscando con 
sus conocimientos y técnicas aliviar sus 

problemas, el bibliotecario debería entrar 

en la formación computacional para po- 

ner a su biblioteca a la altura de posibles 
futuros cambios que, tanto en los proce- 

sos como en los servicios caracterizan su 
devenir. 

El objetivo es enseñar cuando aplicar 
la computación a las tareas de su labor 
profesional; cuándo y por qué no debe 
utilizarla y cómo supervisar su uso cuan- 
do resulta ventajoso. 
Además consideramos importante men- 

cionar que la programación de un ordena- 
dor no exige un conocimiento matemático 
más allá del álgebra elemental sino más 
bien facultades analíticas y lógicas, 

El Snap para procesamiento de textos 
y el Syntol son ejemplos de lenguajes de 
programación orientados a disciplinas 
más humanísticas. Por otra parte los leri- 
guajes conversacionales, aquéllos para eo- 
municarse desde terminales remotas, su- 
fren continuas evoluciones tendientes a 
poseer un reducido grupo de instruecio- 
nes fáciles de aprender con poco entre- 
namiento. 

Cuando más tienda la biblioteca a brin- 
dar servicios adicionales a usuarios es 
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cuando más le puede ayudar la automa- 
tización y con formación sobre el tema 
mayor será el usufructo que extraiga de 
ella. ] 

Existen ya recomendaciones para la en- 
señanza de las técnicas para el manejo de 
la información tecnológica atendiendo a 
las mejoras que la tecnología idea en la 
estructura y utilización tradicional de la 
biblioteca, en especial, la técnica. 

Se necesita al bibliotecario en 

la tecnología de la información 

Los centros de información nacidos, en- 
tre otras razones, para llegar al usuario 

rápida y eficientemente con la informa- 
ción apropiada ante la capacidad limita- 

da del usuario de absorber información, 

necesitan un sistema de información que 

seleccione, condense y disemine el mate- 

rial lo más asimilable posible. No es 1m- 

pensable que para obrar con rapidez se 

haga uso de computadoras y dispositivos 

de exhibición de documentos; toda la tec- 

nología que ayuda a incrementar la util:- 

dad de las bibliotecas y centros de infor- 

mación deberán contar en escena con el 

bibliotecario, sea en centros locales como 

in:ernacionales a través de la cooperación 

para compatibilizar y uniformar, 

El bibliotecario necesita 

conocimientos interdisciplinarios 

Observando la historia del bibliotecario 

podríamos decir que fué un hombre que 
conocía muy bien el contenido de los li- 
bros en un comienzo; luego tornó un tan- 
to la erudicción por el valor de la técnica 
bibliotecaria: selección, ordenación de li- 
bros y administración de bibliotecas. Hoy, 
en cambio necesita conocimientos inter- 
disciplinarios pues la información cien- 
tífica y técnica va saliendo del cauce de 
libros y revistas para ser almacenada y 
tratada por sistemas de información que 
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trabajan con computadoras y estos siste- 
mas, a escala nacional o mundial, plan- 
tean necesidades y problemas nuevos. 

La enseñanza de bibliotecología debe 
incluir temas de computación 

Es importante que el futuro biblioteca- 
rio cuente en sus programas de enseñan- 
za con temas de computación y quienes 
ya desarrollan su profesión incursionen, 
aunque moderadamente, en este campo. 
Los conocimientos de ningún modo deben 
profundizar a nivel de un programador o 
analista de sistemas pero deben ser suftí 
cientes para comprender el porqué de es- 
tos especialistas y su función, siempre 
asociada al usuario, cuando se habla de la 
automatización de un proceso. Efectuan- 
do una comparación vulgar, ignorar estos 
medios es como seguir usando aún con re- 
finadísima técnica un farol en lugar de la 
lámpara eléctrica. 

Ya, la computación interviene en la re- 
cuperación de información llegando a la 
creación de tesauros automáticamente. La 
incursión es un tanto rudimentaria y lo 
será hasta tanto la investigación ilumine 
sobre las complejas disciplinas involuera- 
das en el tema desde los lenguajes de indi- 
zación hasta los coeficientes de evalua- 
ción. Los especialistas de computación al 
trabajar con bibliotecarios aprenden de 
su disciplina para poder programar ta- 
reas; la relación inversa también debe 
producirse pues él es la única persona ca- 
paz de evaluar resultados al manejar mu- 
cho mejor que otros las relaciones semárn- 
ticas propias de la formación humanís- 
tica. He aquí un campo donde la inves- 
tigación reclama al bibliotecario. 

IV. UN FUTURO ALGO PREVISIBLE 

Si se intenta graficar las tendencias 
en el desarrollo de la tecnología de las 
computadoras y los sistemas de informa- 
ción, tendríamos algo así:
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Podemos observar en los ordenadores 

una tendencia de disminución: 

a) En el hardware, debido a la tecno- 
logía de los circuitos integrados que 
reducen tamaño y amplían funcio- 
nes. 

b) En el tiempo de acceso a la infor- 
mación almacenada en memoria 
central fundamentalmente por la 
tecnología de construcción y la re- 
ducción de los recorridos. 

e) En el costo por unidad de cálculo. 
d) En la simplificación de la progra- 

mación. 
Debe interpretarse que esta tendencia 

al aumento de velocidad y disminución. 
de tamaño no significa que el valor de los 
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computadores disminuya aún ereciendo 
la demanda de usuarios. La aseveración 
será más cierta para pequeñas computa- 
doras llamadas comúnmente minicompu- 
tadores. Ellos serán más económicos pero 
también más numerosos. 

Asimismo tendrá tendencia de aumento: 

a) La complejidad del software acen- 
tuando la transparencia entre el 
usuario y la estructura de los siste- 
mas operativos; mejorando los len- 
guajes de alto nivel como Fortran, 
Cobol, PLI, etc.; simplificando el 
uso de los lenguajes conversaciona- 
les que serán de fácil aprendizaje y 
euya difusión es cada vez mayor por 
ser usados en puestos remotos con 
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conexión al sistema central vía lí- 

neas telefónicas. 

b) La capacidad de almacenamiento 
tanto en lo referente a la memoria 
central como a las memorias auxl- 
liares (discos magnéticos, ete.). 

En el segundo gráfico considerando en 
líneas muy generales los sistemas de in- 
formación éstos tienden a estructurarse 
en redes para la prestación de servicios 
tanto locales como luego internacionales 
lo que requerirá bases de cooperación y 
uniformidad de procedimientos para una 
explotación eficiente, tareas arduas pero 
comenzadas, Asimismo se observa una 
descentralización de los lenguajes con- 
versacionales. 

Las perspectivas indican un creciente 
uso de los ordenadores en todas las ramas 
del saber como gran colaboradora del 
hombre, como poderosa herramienta para 
lograr objetivos en los campos cuya apli- 
cación sea factible. Esto último lo deci- 
dirá el hombre pero su incesante desarro- 
llo requerirá más y mejores profesionales 
de la computación para más sorprenden- 
tes aplicaciones. 

Con la evolución de los sistemas de co- 
municaciones los usuarios de estos siste- 
mas aumentarán sin lugar a dudas. Su 
participación se extenderá e indudable- 
mente, las exigencias de conocimientos 
específicos le serán proporcionales. La 
hora actual no exige excesiva premura 
pero advierte sobre la imprevisión. 

V. CONCLUSIONES 

El bibliotecario, en el ejercicio de su 
profesión, se halla ante problemas de dis- 
tinta índole entre los cuales podemos pun- 
tualizar los referidos a estructura, proce- 
sos técnicos e integración, Los dos prime- 
ros están confinados al ámbito interno, 
el que normalmente maneja con más fre- 
cuencia, en tanto que el restante, de carác- 
ter externo, es el de integración a redes 
de información en forma cooperativa. 

Su accionar dentro de cada esfera le 
exigirá plantear soluciones que, segura- 
mente, serán concretadas sobre la base de 
una planificación oportunamente despla- 
zada en el tiempo y conforme con objeti- 
vos previamente establecidos. En el ca- 
mino hacia ellos, en cada jalón de meta 
parcial, las soluciones, a su vez, le exigl- 
rán decisiones que en su mayor parte 
serán tomadas en situación de incerti- 
dumbre porque, como es sabido, toda de- 
cisión lleva implícita una cuota de riesgo 
que se debe afrontar. 

La acotación del error, su reducción a 
magnitudes probabilísticamente acepta- 
bles, tiene fundamental importancia para 
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quien debe decidir, y este conocimiento 
sólo será factible en la medida en que se 
cuantifiquen las posibles alternativas de 
cada solución. 

El desarrollo de los estudios en ese sen- 
tido fue ayudado enormemente por la 
evolución de la computación que, en con- 
junción con la teoría de modelos, permi- 
ten explorar ante determinada situación, 
las distintas alternativas de solución, in- 
cursionando así en lo que hoy se conoce 
como decisión científica. 

La decisión científica, el tratamiento 
de la información por máquinas automá- 
ticas, la transmisión de la información 
en *““paquetes”” sobre redes de informa- 
ción atendidas por computadoras sobre- 
vuelan las estructuras documentales ac- 
tuales con nueva dinámica. Es obvio, en- 
tonces que el bibliotecario de hoy no puede 
dejar de tener conocimientos de funcio- 
namiento de estas máquinas cada vez más 
usadas en el manejo de información. 

Pueden identificarse, a nuestro juicio, 
tres escalones en la formación educativa 

11



del bibliotecario con relación a la compu- 
tación. 

Un primer escalón de conocimientos 
generales, de tipo introducción. Habrá 
que adquirir un sólido conocimiento de 
qué es la computadora (estructura y fun- 
cionamiento; por qué se programa (no- 
ciones de programación elemental) ; cómo 
se programa (con realización práctica de 
programaciones elementales en lenguaie 
de máquina). 

En un segundo escalón se ineursiona- 
ría en la especialización tomando conoci- 
miento de las disciplinas de programación 
en lenguajes superiores y análisis de sis- 
temas. El bibliotecario se aproximaría en 
posesión de esos conocimientos, en idioma 
y participación, a los expertos en esas 

disciplinas. 

Un tercer escalón le darían el dominio 
de técnicas específicas que le facilitarían 
al mismo tiempo integración e indepen- 
dencia casi total, Tendría que tomar 
cursos específicos en instituciones públi- 
cas o privadas especializadas en esta 
rama, 

En cuanto bibliotecario, o documenta- 
lista si se quiere, el primer escalón de 
conocimientos es de impostergable obliga- 
toriedad. No puede dejarse de lado. Los 
otros dos escalones lo internan y lo in- 
corporan en otras disciplinas y en otras 
profesiones. No son necesarios para el 
bibliotecario a menos que se desee adqui- 
rir otros perfeccionamientos, otras espe- 
cialidades. 

ESTE FASCÍCULO SE TERMINO DE IMPRIMIR 

EN LA IMPRENTA DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
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