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Se hd¡ca cómo han vaiado los roles de la infoñación y la s¡luac¡ón rc\at¡va
de las un¡dades de información, la producc¡ón Ecnológica de vías akehat-
vas de alñacenarn¡ento docunenlal, lales corño las b¡bl¡otecas v¡ttuales o
dig¡tales, los arch¡vos y ñuséos electrón¡cos. El avance de la ¡nvest¡qac¡ón y
clel conoc¡n¡ento en cualqu¡er d¡sc¡plina, el crec¡niento de expectativas y
necesickdes de Íornac¡ón y aclual¡zac¡ón pot parte de los profes¡onales,
nuevos requerim¡enlos y desafíos en elánbifo laboraly soc¡al, y la ¡rnplanta'
ción general¡zada de nuevas tecnologías, se han coniugado pa@ abl¡gar a
una rcllexión prcfunda de las instituc¡ones responsablés dé fofinac¡ón espe'
cial¡zack. En las Univeddades se pkntean al ñenos tres n¡veles educat¡-
vos: el grado, los posgrados y la educac¡ón conl¡nua o permanente qte
involucrc conoc¡mienlos léóico-prácticos y nelodológicos, que conlibüya a
nejorar el desempeño y la jerarquía prcfes¡onalen la |ínea de conoc¡nienlos

"¡ust in tiñe», y que hab¡l¡le a n¡veles superiorcs cle conoc¡m¡ento y a la
invest¡gación d¡sc¡pl¡naria. Se define y caracteiza la educación perñanente
cono fenómeno educal¡vo, Se relata el üoceso de insfiuc¡onal¡zación de la
Educacbn PeÍnanente én la Un¡versickd de la Repúbl¡ca y en la Escuela de
B¡bl¡otecología y Cienc¡as Al¡nés én part¡cular. Se desatollan cri¡eios y poli
t¡cas acadén¡cos, formas cle f¡nanc¡ac¡ón del programa, su evaluac¡ón y su
prcyecc¡ón a Íuturo. Se preseñlan dalos osladlstbos sobre curcos, üofesorcs
y pañic¡pantes en el perlodo 1994-2001 en la EUBCA.
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1. INTBODUCCION

Todos nosokos, especialistas de la informacióñ en Bibliotecologla yArchivología, hemos
recibido y desarrollado visiones d¡versas, acerca del futuro de nuestras p rofesiones; algunas,
frañcamenie escépticas, dudan de lacapacidadde adaptac¡ón e interacción con las nuevas
tecnologías de la información. Otras, de suslanciamás promisoria, señalan las éxiraordina-
rias posibilidades de desarrollo yejercicio profesionalque b ndañ estas tecnolog ías y nue-
vas herramienlas, para profésionales formados específicarnente e¡ laorganización, elproce-
so, la difusión y la dispoñibilidad social de ¡a información. Talvez la verdad se ubique en el
justo medio de estos eñfoques, yen todo caso, paréce evidenté que sila Bibliotécología y la
Archivología no logran incorporara su práctica ésas herramientas tendrán seías dificultades
parajustificar su lunción sodalen elfuturo. Péro en últ¡ma instancia, ese es el desafío de
casitodas las profesiones hoydÍa.

El enlorno digital, elcrecimiento delmércadode Iá iñlormación, particularméñte dinámi-
cos y complejos, const¡tuyen un primerfenómeno que exige un reposicionamiento. Tam-
bién han variado los ro¡es de Ia información, y la situación rélativa de las unidades de
información, asícomo la generalización devfas alternativasde almacenamiento documen-
tal, tales como las bibliotecas virtuales o digitales, los archivos y museos electrónico§. El
avance de la invesiigación én cualquierd¡sciplina, elcrecimieñto d€ estudios y relevamíentos
estadísticos, la utilización de la información actual para ap icaciones puntuales, y ciérta
relegación de los estudios rétrospectivos, se han conjugado para percibira la¡nlormación
como más ubicua, más perecedera, más especializada, y proclive a presentarse en sopor-
les no convencionales- Hoy el fenómeno "información» se presenta como un entramado
compleio, interactuante, en el que se cruzan aspectos vinculados a su fluio (tratamienlo,
programas informálicos, normalización, lerminología), a sus aplicaciones (estadísticas,
6omerciales, para la gesiión, para ta educación), a su rñorcadéo (produclos, costos, valor
agregado) y a otros aspectos colateralés pero no rnenos suslanciales (legislación, éiica,
propiedad intelectual).

La intensidad y la profundidad d6 los cambios han producido una ruptura brusca, o al
menos unadistorsióñ do los paradigmas organizacionales, com un icacionales y profesiona-
les de la información. La bibliotecay elarchivo eran los guardianés dé documentos e informa-
cioñesque esiaban eñtlecualro paredes ya buen recaudoihoy la información esláéntodas
parles:navega loscanalés invisibles de las autopistas informáticas, sésostiene en cualquiér
soporte y se transmité de uno a otro, y hay una tendencia, todavía oscilante, hacia una
desinstitucionalizacióo de los servicios de iñfomación. Porotra parle, la noción misma de
documento ha debido redéfinirse en Bibliotecotogía y en Archivologia (disciptinas en las que,
dicho sea de paso, no se entiende lo misño sobro dicho término), corno consecuencja de
las técnicasde hipertextualidad e inlertextualidad que permiten los désarrollos informáticos
actualés, y de la «inexistencia" física de los documentos digitales.
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Por su parte, las industrias de la lengua, las industrias informáticas, y las industrias
cullurales componen uñ mosaicodonde parece menos clara nuestra inserción profesional,

de lo que sucedía hace unos quince años. Los bibliotecólogos o archivólogos hoy sienten
que §u espacio ha sido virlualmente compartido -cuando ño invadido- por infomálicos, inge-
nieros, lingüistas, historiadores, empresarios, gestorés e intermediarios de productos de
información. Todo lo cualdebe ser aceptado altiempo que obliga avolver a delimitar el ámbito
propio, aquélen elque se reconocen yaprecian sus conocimientos especÍficos.

En la base de las nuevas concepcioñes sé encuentra, asimismo, la necesaria raiz
interdisciplinaria del trabajo de los profesionales de la información, al punto que muchos
consideran ya insoslayablesu inlegración a equipos detrabajocuyos integrantes procede¡
de dislintas especialidades. En esos equipos deben aprenderlanto a convivircomo a defen_
der su peculiaridad disciplinaria, estando al freñle cuando se trate de promover inicialivas
vinculadas a la gestión de inlormacióñ en sentidoamplio.

Como no podÍa serde otra manera, la generalización de los procesos informálicos a la pro-

ducclón de bienesya lagéslióñ dé seNicios, halenido un impaclofemendo sobre los nivelesde
empleo. Lascompuiadorassustiluyen muchos puestos do trabajo eñ todos los sectores produc-

tivos, industdalés, incluso cullurales, y sólo logran reconverlirse y situarsé con ventaja en los
nuevos entornos aquellos que han evilado esclerosar§us conocimientos y sus habilidades. El

mercado de lainfomación -antes confactivo y estable- se haexpandido eñ divercasdirecciones
y el éxito en el ejercicio prolesional depende en gran medida de la posibi¡idad de demostrar
beneficiososerviciosde inlomación con valoragregadocon inmediata aplicación social.

Hoy día hasta los usuarios de la informac¡ón tienen nuévos rasgos distinlivos: una aciitud
interactiva directa con la máquiña,la aspiración detrabajara distancia y sin la presencia de
intermediarios, un espaciamiento de lasvis¡tasa las u nidades lradicionales de inforrnación,
y -en niveles especializados- laformación de colegios invisibles por correo eleclrónico que
pasan por encima de los señicios de información. Las bibliotecas y los archivos deberán
contarcon el poder de atracción paraeslos usuarios "liberados" ofreciendo aquellos paque-
tes de información nodisponibles en otrasfuentes, o -sibien disponibles- prese¡iarlos bajo
organ izaciones y filtlos adecuados a las necesidades especificas de cada uno.

A estas realidades lransformadoras y removedoras no es posible responder con las
formulaclones teóricas y las metodologías del pasado, por loque están siendoafectadas la
lormación a nivelde grado, las caracleríslicas de los posgrados y las instancias de actuali-
zación profesionalque, de no encaminarse adecuadamenle pueden poner un signo de inte-
rrogación acerca del lulu ro desar rollo discrplilario.

Así las cosas, es horade preguntarse haciaadónde debe dirigirse laformación de recur-
sos húmanos calificados en el área de la información. Las Escuelas de Bibliotecología,
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Archivologíay Documentación lienen antesíun gigantesco desafíotla necesidad -o, mejor
dicho, la obligación' de adaptar rápidaménté sus currÍcu¡a a estas nuevas realidades pensan-
do en los futuros profesionales, y por otra parte, de ofrecer respuestas inmediatas a los
prof esionales en ejercicio.

Porcierlo, las revisiones curriculares tienen sus liempos concéptuales y administraiivos,
que no siempre se compadecen con elritmo vertiginoso de los cambios en elmundo real. La
mudanza no es sencilla porque requiere uña evaluación seria, responsable, reflex¡va, pero
también audaz y prospectiva, púes implica imaginar el mundo en el que van a insertarse
profesioñalmente, en pocos años más,las próximas generaciones.

Hayqueasumir, asimismo, qué nada puede modificarse o adaptarse en las instituciones
superiores de enseñanzasilos cueeosdocentes noestán preparados o dispuestos para el
cambio. Este no es un tema menor, ya queobligaa la previa capacitación oformación de los
cuadros de profesoresen las líneasyen los tiempos adecuados, prefer,blemente en niveles
de maestría y doctorado. Va de suyo que esos mismos docentes son los que, en esencia,
deberán enmarcary dkigir los debates y las reflexionés sobre ios contenidos leórico-práct!
cosa impartir, la organización de los grados, las modalidadés de enseñanzalaprcndizqe a
aplicar, y losvariados aspectos disciplinar¡ose interdisciplina os involucrados.

Vale repetirque eslos desafíos no son sólo nuestros:iodas las profesiones eslán sieñdo
puestas a prueba. Brovetto escribía hace unosaños (1994)que .e¡mayordesafío que énÍien-
ta el sistema educativo estriba en ser capaz de adaptarse con agilidad y eficienc¡a a los
cambios, las demandas y las necesidades reales de la socjedad". Y agregaba que «se está
viendo un proceso en que hayopciones p rofésionales que quizás se restrinian odesvanez-
can a co{o plazo con la nuevavisión delmundo ydelhombre que la c¡encia está generando,
la que lendrá profundas repercusiones sobre las pautas yconductas personales V soc¡ales."

Un esquema de formación actualizado deborá presentarse en lo sucesivo, entonces, en
tres niveles. Por un lado, revisiones curiculares de rango generalisia, cuyo hodzonte de
aplicación noconviene que se ext¡enda másalláde unadécada, que respondaa lasnecesi-
dades .just in case". En segundo 1érmino, uña línea dir¡gidaa ¡a actualizac¡ón profesional
para graduados, de carácter permanente, que involucre conocimientos teórico-prácticos y
melodológicos, yquecont buya a mejorar el desempeño y laierarquia profesionalen la ¡ínea
de conocim¡entos «jusl in time». Y por último, la formulación de posgrados académicos
(maestrías y dociorados), que habiliten a nive¡es superiores de conoc¡miento y a la investiga-
ción disciplinaria.

Concenlrándonos ahora eñ el perfil profesional y su actualización coniinua, ¿cuáles aptitu-
des deberán tenery mantener los nuevos bibl¡otécólogos y archjvólogos? ¿eué zonas son las
que deben fortalecerse, especialmenie en lo que hace a la educación continua? Seguramente
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coexistirán habilidades, destrezas y conocimientos que serán váiidos en lodo espacioytiem-
po, con otros de utilidad menos duraderay hasta coyuntu ral. En lodo caso se requerirán:

' Beferenles éticos. conceotuales y metodológicos, para asegurar una fomación conceptual
sólida, abierta e inlerdisciplinaria. Nodebeolvidarse que elespectro de ejerciciode nuestras disci
plinas esliá irreduciiblemente ligado a las necesidadés realés de infomación de nuestras socieda-
des en lodos sus niveles y estratos, y por ello atienden tanto a programas de fomento del hábito de
lectura para niños como a laevolución de seNicios allamente especializados y refinados de infor-
mación- En ese amplio rango de aplicación, debemos darpor reconocida siempre nuestra identidad

de trabajadorés sociales, quegaranlizan el acceso ciudadano alconocimiento público.

* Dominio iñstruméntalde la tecnolog ía y califícación en técnicas de organización vaoli-
cación de los oroductos de la informació¡. Ello alcanzalanto a los procesos tradicionales de
regislrode la información (catalogación, clasificación, indizacióñ, registro bibliogr¿fico) ahora
bajo una perspectiva informática, como a la capacitación para analizar, evaluary crearsiste-
mas de representación yorganización del conocimiento, y de almacenamiento y recupera-
ción aulornática de la información.

" Alta calilicación en gestión de unidades- servicios v oroduclos de la información. Es
razonable pensar que las bibliotecas, los archivos y los centros de documentación serán
uñidades adminislrativas necesa rias tam bién en elfuturo, pues las nociones de "archivo o
bibliotecasin patédes" ref¡etén antés a un nuevo ámbito conolementario de recursos com-
partidos de información, quéaun efectivo fenómeno de sustitución- Los aspectos de gesiión,
enriquecidos por el desarrollo de nuevas Iíneas leóricas (como ser, la gestión de calidad
total), deben estar presentestambién en elabanico de conocimienios profesionales requeri-
dos, abarcandolanlo los ámbitos tradicionales como los emergentes.

" Formacióñ pata eleiercicio de nuevos asesoramientose inlermediaciones,lo queguar
da directa referéncia coñ espacios de eiercicio p rofesional compartido que exigen una actitud
decompetenciay/odecooperación másdeterminantesyeficientes.

. Forñacióñ oara la investioación. Han crecido los espacios en donde se hace posible e
imprescindibte elconocimiento de Ios métodos y lastécnicas de investigación.

' Act¡tud inlerdisciolinaria. Esto es, capacidad para trabajar en eq uipo, y para saber cuál
es ellugarque en cada caso corresponde ocupar.

'Creatividad e iniciativa. Dosvirtudes, éstas, que nosecompran en ninguna parle. Aun'
que cabe pensaren acciones éducativas que favorezcan y moiiven elpensamiento crÍtico y
la imaginación, paraque los profesionales dispongan de unacajade herramientas adecuada
para potenciar esas actitudes.
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Esias líneas serán las que deberán fortalecerse on la ofertá educativa de los próximos
años, para insertarse individualy coJectivamente en la evolución cultural, políticay económi-
ca de la sociedad.

2. ¿OUÉ ES LA EDUCACION PEBMANENTE?

Se suele decir que más del 60 % de los conocimientos adquiridos por un profesional
graduado haceveinteaños ha pérdido todavigencia. Entonces, ¿cómoactuar responsable-
mente sino logra abalirse esa obsolescencia de conocimientos, 6ustituyéndolos o adaptán-
dolos a los ñuevos requerimientos? Hoy se descubre que las generacioñes t¡ádicionales
deben reciclarse necesariamente para seguiraltérnando en el mercado de trabajo, pero que
lambién ¡os profesionales más jóvénes debon iniegrarso a instancias de recapacitación o
actualizac¡ón, porque los tier¡pos en que se procesan loscambios son cada vez ménores.

Se habló más arriba de la formación "jusl in lime", aquella que llega a tiempo para cubrir
demandas y necesidades objetivas e inmediatasde un colectivo profesional. Esta es la iranja
que debeatender una planificación estratégicade la educación continua.

Comprendemos bajo la denominación de educación permanente, conlinua ocontinuada
(en adelante EP),lanlo un proceso típico de formación como la concepción educativa que lo
sustenta y justifica.

Desde el punto de vista concepiual, la EP se apoya en la idea de que "la educación es
un procesoque continúatoda lavidarno e§tá limitada en el liempo, ni finaliza al culminar
los estudios..., (Barité, 200f, p. 13). La Unesco señala, con amplio criterio, qué «la educa-
ción continuao permanente se refiere atodas las formasytipos de educación recibida por
los que han abandonado ¡a educación formal en cualquier momentoyque han ingresado al
mercado laboral o asumido responsabilidades de adulto" (Uruguay. Nodo Nacional, s.f).
{Kumar 1997, p. 204), por su parte, expresa que «es uñ proceso que se da a lo largo de
toda la vida, por el cual un individuo actualiza su conocimieñto en cualquier campo de
especialización para mejorar su éliciéncia en su profesión., Dicho de oko modo, {a EP es
loda instancia de aprendizaje formal que está deslinado a personas en dominjo de una
f orrnación o capacitacióñ previas.

Como señalan Giannasiy Beóel (1998, p.21) la educación conlinuada "puede ser vista
como desarrollo profesional (de iniciativa personal) o como entrenamiento de personal (inicia-
tiva del empleado4, ... "Es una alternaiiva del individuo para no quedar al margen de la
sociedad», y "se const¡tuye en una oportunidad única para aquellos interesados en atender
con actualización y competencia las necesidades y demandas delmercado de trabajo en ¡as
dif erenles actividades prof esionales."
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Drucker, citado por Ponjuán (19S7, p. 128) expresa que "pronto la indusfia de mayor
crecimiento del mundo será la educación cont¡nuada de ¡os adu¡los... La persona instruida
delfuturo es alguieñ que se dacuenta de que necesita continuaraprendiendo. Ésta es una
definición nueva yva a cambiár el mundo donde vivimos y Aabajamos".

En las Universidades, esta concepción eslá vinculada d¡rectañente a laformación de
los graduados (excepcionalmente de esludianles) en cursos de baja carga horaria, y en
tópicos concretos de actualización o perfeccionamiento relevantes paraeleiercicio profe-
sional inmediato.

Un rasgotíp¡code la EP res¡deen que habitualmente elinterésque guía al participante en
un curso de este nivel está dirigido, añtes que a Ia obténción de uñ cerlificado o diplorna, a
completar u n ap rendizaje espec fico.

Ahora bien, ¿cuáles e¡fundamento de la existencia de la EP?. Dice Escotet (1995?) que
.los conoc¡mientos científicos y tecnológicos ya no puedon ser incorporados a los planes de
estudio universitar¡os al mismo ritmo como se producen». Consecuentementé, los progra-
mas de EP vienen a saldar ese desfasaje de modo de incorporar temálicas puntuales al
bagaje de conocimientos y habilidades del profesional. Por otra parte -de acuerdo con el
punto de visla actualde la Unesco- la EP "debe transformarse en un proceso anticipaiorio
que respondaa los nuevos perliles de empleo, alreciclaje profesionalde todas las edades y
a la investigación sobre los nuevos dominios de las ciencias". (CRESALC/UNESCO, 1996)

Figueiredo (1993, p. 240) reconoce dos moiivaciones principales para involucrar a los
graduados en programas de EP: "Desarrollostécnológicos qué pueden tener influencia so-
bre la actuación de los profesionalés... ycambios éñ los contextos socio-económicos-polí1i-
cos-cultu rales donde los señicios bibliotecados son olrecidos".

Por su parle, Johnson (1998, p. 122) identifica tres rázonesr « hacer frente a los cambios,
demoslrar competencia profesional y buscar desarrollo prof esional."

Vista desde distintas perspectivas,.la EP como proceso educativo presenta varias
implicancias:

a) para el profesional: habi¡idades nuevas y mejor calificación para la competéncia;

b) Para la profesión: jérarqu ización y respeto, asícomo mayorvisibil¡dad social.

c) Para las instituciones: actualización a baio costo de sus recursos humanos y mejor
base paralagestión del conocimiento como política de empresa. Flesulta comp rensible que
loda¡nstitución propénda, faciliteyapoye laexistenciade un plantel actualizado. Porello, la
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EP, en tanto faclorde motivación, de evatuación y de promoción, débe estar incluida como un
punlo centraldentro de la planeación y las esfategiasde lasempresas y otras instituciones.

3.TIPOS Y MODALIDADES DECURSOS DE EDUCACIóN PEBMANENTE

Es posible identificar al menos tres tipos de cursos universiiarios de Ep Asaber:

r. CURSOS DE ACTUALIZACION Y FECTCLAJE, que se dirigen a poneraldía técnicas,
procedimienlos, aspectos teóricos o aplicaciones en una disc,plina. Estos cursos atienden
témáticas novedosas y procuran habililar al p rofesional en eldominio de habilidadesy des-
trezas más recientes, sobreentendiendo siempre su formación de base, de modo de réubicar
al profesional o lécn ico en las tendencias y corrientes más acluales de pensamiento/acción
en su discipljna. Por ejemplo, un curso sobre "Nuevos paradigmas para el procesamiento
dellenquaie natural."

2. CURSOS DE CAPACITACION, dirigidos a obtener una lormación básica de carácter
más bien instrumental, en aspectos -generalmente operativos- con importanle incidénciaen
elejercicio laboraly/o profesional inmediato. Estelipodé capaciiación complementa lafor-
mación teóíco-práctica previa, yse diferenciade loscursos anteriores eñ que, en esle caso,
noseexigen nise incorporan nuevos conocimienlos discjplina osoespecíficos. porejem-
plo, la capaciiació¡ en elmanejode obras referenciales en CD-BO[¡.

3.CURSOS DE ESPECIALIZACION, queiienen porobieto profundizaren una dkeccion
temálica específica a partir de un tópico amplio previamente conocido y dominado en sus
aspeclos más generales por los pañicipanies. Por ejemplo, un curso sobre "lndización de la
inlormación jurídica".

Las fronteras entre estos tipos de cursos no siempre son precisas, aunque está claro
quetienen como común denominador la alención sobre asuntos que no son recoqidos por
los planes de estud¡o, o que al momento de jncolporarlos dejan pordetrás generaclones de
graduados cuyaformación queda désfasada con los avances disciplinarios y tecnológicos
posteriores.

Hay autores en Ia lileratura del lema, que se preguntan si en e¡futuao la Ep deberá ser
voluntaria o preceptiva. En nuestro parecer resulta ¡mprobable que pueda exig¡rse de un
modoefectivo ydirecto la realización decursosde Ep Sin embargo, dicha exige;cia puede
ser regularmente eslablecida en las bases de los concursos, o puede constituÍse formal
mente en un mérito en lafoja de servicios de un profesional dentro de una organización.

[¡ás allá de estas cons¡deraciones, y hac¡endo abstracción de las cuestiones de
preceplividad formalde la educación continua,loque resu lta defin itorio en nuestra concep-
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ción es qué la EP const¡luyeulil¡lclatilqliljeoj|e.tQllqblp¡-plqIq9iolai. Autorescomo
Liebi (1997, p. 165) han insistido en esta idea de una obligación ética insoslayable, que

"obligue" a los prolesionales aiñvolucrarséen programasde EP, pues ello va de acuerdo con
los imperativos jntrínsecos de formacióñ y aclualización de todo profesional, y porquedebe-
ría inteqrar losobietivos personales e institucionales decada uno de ellos.

4.LAFORMALIZACIÓNDELAEDUCACIÓN PERMANENTE.

I, LAORGANIZACIóN DE PROGRAMAS DE EDUCACIóN PERMANENTE

Muchas instituciones (no sóloeducat¡vas como las universidades, sino también empre-
sas, oficinas eslatales, organizaciones gremialesy sinfines de tucro) dedican partede sus
actividades a instancias de EP más o menos organizadas, formalizadas y regulares. Las
asociaciones profesionales también suelen ofrecércursos de rnanera generalmenle no siste-
mática, para ayudar al mejor desempeño de sus asociados. Las asociaciones tienden a
privilegiar cu rsos pragmálicos (de entrenamiento) antes que teóricos, cuyastemáticas ten-
gan una inmediata aplicación o experimentación en larealidad laboral.

Porokaparte,las empresas p vadas o públicas no sólo propician cursos de EP, sino que
hastasuelen instau rar ceniros de capacitación que tienen como objetivo específico actuali-
zara los empleados de la o rgan ización de que se trate, eñ el dominio dé lécnicas o habil¡da-
des, yen elmañejo de equipos, sothvare o nueva tecnología.

No hay que olvidara las agrémiacionesempresariales o detrabajadores como ofertanles de
fomación, capac¡tación o entrenamiento, aunque de un modo menos formalizado y regular-

Finalmente, tenemos a las universidades, quehan iñcorporado -límidaménte primero, con
mayor énfasis en la última década- esla nueva alternat¡va deformación, a la que han intenla-
do darcierta estabilidad, de modo de garantizar a sus graduados acciones régulares de ER
fortaleciendo porañadidura, elvínculo con sus egrésados, quienes solían espac¡ar o quebrar
larelación con su universidad u ña véz culñinados los estudios respectivos.

Esdeesencia que las ¡nstanciasde EP const¡tuyan u na experiencia de d uración limilada
(en general, entre 15 y 60 horas), acotada a nichos especificos de nuevo conocimiento o
nuevas habilidades, destinadas a aumentar lacompetenciay la idone¡dad de los profesiona-
les, o a aclualizar el conjunto deconocimientos que han adquirido curricularmente y/o en el
ejerciclo profesional.

Estos cursos no se insertan en p¡anesde esiudio o currícula, aunque pueden proporcio-
narcréditos alestudianie formal. Por otra parte, las terñáticas y los docentes varían, y éstos
últimos nosiémprelienen una dependencia fu ñcioñal con la institución de que se kaie.
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Cabed¡stinguir, sobretodo en lo que hace a las Universidades, entreacciones de educa-
c¡ón permanenle y entrenamientos o adiestramiéntos, ya que estas dos úllimas modalida-
dés nosuelen desarrollarseen losámbitos universitar¡os, aunqueson usualesen programas
de capacitación de empresas o insliluciones.

,, ¿OUÉAPORTAN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PEBMANENTE?

La respuesta segurameñle es más amplia que lo qué pretende la pregunla, pues los
p¡ogramas de EP aportan, educan, perleccionan y dan qaranllas de calidad educativa a la
sociedad en su conjunto. Enlre olras cosas:

* Actualizan la cultura básica y la profesional.

* lnforman sobre la existencia de nuevas experiencias, nuevos conocimienlos, nuévos
productos y nuevas aplicaciones.

'Social¡zan el know-how y el dominio de nuevas tecnolog ías y realldades.

'Favorecen una actitud de adaptación a los cambios, asfcomo marcan las téñdeñcias
génerales de los mismos.

* Desarrollan nuevos métodos y acliv¡dades dé invéstigáción.

* Permiten eltrabajo de talléreñlre p rofesionales con interesés, expe r¡encias y expecta-
livascomunes,

'Afirman elsent¡do profesionaly b r¡ndan coheréñcia asu ejercicio.

'Fortalocen elvÍnculo entre un centro de estudiosysus graduados.

* Preparan parasituaciones de competencia regladas porlacalidadde los coñocimientos
adquiñdos.

* Propician ámbitos de éncuentro personaly humano, en los que el saber constituye el
hilo conductor

5. LA INSTITUCIONALIZACIóN DE LA EDUCACIÓN PERMANENTE EN LAUNIVERSI.
DAD DE LA REPÚBLICAOFIENTAL DEL URUGUAY

La EP se éslableció como una modalidad éspecífica de lormación en la Universidad de la
Bepública a partir delaño 1994. Esa decisión delgobierno universitario estuvo fundada en la
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necesidadde aseg urar procesos orgánicos de rormac¡ón d€ apoyo a Ia actividad profesional,

lacilitando !atransmisión y el conocimiento de nuevasteorías, h6llamieñtas, aplicacionesy
métodologías relevanlesen la práclica social de los profesionales. La perspectiva de formu_
lar, discutiry poner en práctica nuevas filosofías educativas estuvo en la base de esla revolu_
cionaía decisión.

Desde el punto de visla formal, existe un Comisión Central de Educación Perrñañente
(CCEP), que desarrollasus cometidos apoyada por una Unidad Coniraldé Educación Per'
mañénie. La Comisión Central es el órgano de discus¡ón, cañal¡zación y elaboración de
cÍtérios y propuestast e6, asimismo, el órgano de asesoramienlo dél superior gobierno uni_

vérsitario. Organiza, promueve yestimulatodas las actividades de EP en la Universidad, y
mantiene una base de datos aclualizada con los cursos. Esla Comisión se integra con
represenlanles de los órdenos y de las diversas áreaslemáticas.

La Uñidad Céntralde Educación Permanenté (UCEP), encambio, es la unidad coord ina-
dora y ejéculora. Realiza el seguimienlo y la evaluación de los respectivos programas en
todas las Facultades y Escuelas, y conforme a parámetros muy concaetos y riqurosos,
proporc¡ona ayuda económica en dos grandes lineas:

a) fortalecimiento instituciona, (para la adquisición de equiposy mobiliario destinados a
los cursos).

b) apoyo económico a cursos (para colaborar con los gastos relativos a, por ejemplo,
los pasaj€s aéreos y las estadías de los proresores exkanjeros, o los gastos administlali
voscorrientes),

6. EL PROGRAMA REGULAN DE EOUCACIóN PEBMANENTE DE LA EUBCA.

l.ASPECTOS GENERALES.

Eslá documentado que en laEUBCAse han brindado cursos de actualización a profesio-
nales desde 1950 en adelanle, aunque en rorma iíegulary asistemática (v. ANEXO 1). Sin
embargo, una vez establecidos las polílicas y los recursos universitarios para ese fin, en
1994, la Escuéla se insértó en esa propuesta y la fansformó én una dé sus fortalezas
instilucionales, estableciendo sobre ella políticas prioritarias de desarrollo.

La EUBCA cueñta con una Comisión interna de Educación Permanénte, inteqrada por

represéntantés dé los docentesyde losgraduados, que planifican ycoordinan anualmente
un programa regular de cursos, definiendo los criterios, los estándaresy las estrategias en
función de la experiencla adquirida. De esto modo, la actividad de EP para nuesfa Escuela
se estruciura sobre la§ siguienles premisas:
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'La programación seajustaen los últimos mesés delaño inmediaiamente anterior, yse
pone en conocimiento de la Comisión Céñiralde Ep de la Universidad en los plazosqueella
indique, que generalmente sé siiúan entre diciembrey marzo.

t Los cu rsos se desarrollan prefereniemente entreab ly novjembre, én fo rma sucesÍva y
no simultánea.

' La difusión se roaliza por distintas vías, pero se centra en laconfécción de un folleto con
todo élprograma décursos ysu difus¡ón por correo electrónico en listas nacionalés y regro-
nales. La promoción de cada curso en pañicularse compleménta con correos e¡eclróni;o§
éspeciales, comunicados a los medios masivos de comunicación, faxes a las bibliotecas y
archivos más importantes, yformas s¡milaresde difusión.

En eJ úliimo quinquenio, elnúmero decursos poraño no hasido inferiora 1O nisupenor
a 15. Generalmente eslán desiinados a Biblioiecólogos y Archivólogos, pero ocasionalmen-
te y-considerando temálicas específicas de alcance inter o transdjsciplinario, se amplían a
profesionales deotras careras. Periódicamenie, se dir¡gen algunoscursos exclusivámente
a docenles. La aciualización para docentes pérsigue naturalmenle la mejor calificación de
los profesorés, la optim¡zación de la calidad dé ¡a enseñanza que se iñparte, y el manelo
fluido de elementos didácticos y pedagógicos ds úllima generación. En algunoi casos ex"
cepcionales, se permité laparticipación de estudiantes avanzados, tomanáo en considera-
ción la temálica de los cursos.

Para los docenles, la asisiencia a cursos de actualización suelé ser una cuestión de
responsabilidad, sobretodocuando lastémáticas refieréñ directamente a los contenidos que
están bajo su magisterio.

Existe una tendencia regular a incluir cursos interdisciplinarios o de intérés profesional
genera,, que permiten abrir la matrícula aegresadosde ofas disciplinas.

Las lemáticas de Bibliotecolog ía se d¡str¡buyen considerando las áreas cu rriculares esta-
blecidas en Puerlo Rico, y reafirmadas en los Encuentros de Directores y Docentes de
Escuelas de Biblioiecología del l\,rercosur. Estas áreas, votadas en elTBrcei Encuéntro de
Educadores e lnvestigadores de Bibliolecología, ArchivotogÍa yCiencia de la lnformación de
¡beroamérjcay él Caribe, llevado a cabo en San Juan en elaño 1996, son:

- Fundamenlos teóricos dé ta Bibliotécología y la Cieñciade la lnformación.

- Procesamientode la lnformación.

- Recursos y serviciosde inforñación.
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- TecnologÍa de la información.

- Gestión dé unidadesdé inlormación

- lnvestigación.

En cuanlo a las temáticas de Archivología, las ñismas son las ñás requoridas por do-
centes y graduados, y se trata de aprovechar la expe encia internacional conlratando prore-
sotes exttanjeros al efeclo.

,, CRITERIOS Y POLíTICAS,

Se han establecido políticas instilucionales queden marco a los programas de EB entre
las que cabe mencionar:

' Begularidad y estabilidad del programa de cursos, promoviendo la existencia de una
infraestruclura mínima suficiente para la gestión ad rfi inistrativa y acadérñica.

' Elecc¡ón de las temálicas considerándo lá variación del conocimiento y la diversifica-
ción disciplinaria e interdisciplinaria, ytomando especialmente en cuenta ¡a opinión de los
g raduados y docentes sobre elpunto.

* En la misma lÍnea, la selección de los conten¡dos rnás específicos, vinculados, por
ejemplo, a lasiírulacióñ o sistematización de nuevas expériencias, eltrabajo de laboratorio
sobro nuevos productos, eldominio instruméntalde tecno¡oglas recientes, etc.

" Atención a las dos carreras considerando sus part¡cularidades y sus estadios de evolu-
ción dlsciplinaria.

* Equilibrio en cuanto a la presencia de docentes uruguayos y extranjéros. En cuanlo a
estos últimos, se pdvilegian la calif¡cación y el reconocimienlo internacional del docenté, y
salvo excepciones, se conkatan prolesorescon rango de doctorado.

. Olorgamiento de becas a profesores del ároa temática del curso, a graduados con
dificultádes económicas, a profesioñales de páises del Mercosur, y a ¡nslituciones con las
cuales se establecen co¡venios específicos.

* Lás aciividadesde EP no intérf¡eréñcon loscursos regulares nise superponen éntre sí.

La duración promédio do los cursos, én elperíodo 1994-2001 lue de 20 horas, quo se
coñcontran en una aclividad ¡ntensivade unasemana. Laduración limitadaé intensivaperñi-
ten contemplar mejor los costos, y la disponibilidad de ,os docentes y de los participantes.
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Los cupos por curso oscilan entre 15 y 40 lugares. según las características del
curso. Sólo se llevan acabo los cursos que alcanzan un número mínimode inscripios, que
actualmente es de 8.

3, LA FINANCIACIÓN

La linanciación se sustenta sobré trés bases:

a)fondos universitarios ceñtlalos, que se otorgan porlaComjsión Seclorialde Educación
Permanente, a partir delanálisis de la actividad realizada durante elaño anteriory elgrado de
cumplimiento de ¡os programas de cursos previslos. Para ello se estableceñ parámetros y
bases de cálculo que brindan garantías d6 objelividad a las Facuttades, ¡os lnstitutos y las
Escuelas.

La dfra anual que distribuye la Universidad es constanle en dólares, y son cadavez más
las actividadés apoyadas. Por ello, los fondos de apoyo se reducen año a año, y cada
serviciodebe irp¡eparando un programa de autolinanciación a mediano plazo.

b) fondos oblenidos porcobro d6 malrÍcula. No se establece una mairícula única, pues
loscoslos de loscursosson variables, considerando por ejemplo, los costos dé traslado de
un profesor éxfanjero, o elalquilerde instalacioñes. Delodos modos, sefija una máfÍcula
adecuada a las posib¡lidades ecoñómicas del prolesional medio.

c) aporles proven¡enles de convenios de cooperación enire la Escuela y otras Faculta-
des, otras Univérsidades delexterior, Asociaciones profes¡onales, e institucionés y organis,
mos públicos y privados nacionales e internacionales. Estos aporles no se concrétán, en
todos los casos, en recursos económicos. Algunas veces cons¡sten en el pago de pasajes
aéreos, o de la estadiade los profesores extranjeros.

La incidencia re¡ativa de estas ires fu€ntes de financiación del prograña de cursos, ha
sido regular en los últimos ocho años, ys€ ñanjriesta asl:

[,,latrícula

Fondoscentrales

Cooperación, convenios

-31v"

-59vo

- 10%

Como puede apreciarsé, la incidéncia de la matrlcula lodavia es baja, pues permite
autofinanciarun tercio del programa, lo que da unapautadé la brecha que habráquecub r
en pocos años. Por otra parte, parece claro que deberá incrementarse la coopéración en
este terreno, para compartjr gastos con otras iñstituciones universita as y extra¡lniversiiarias.
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Los rubros centrales asignados a B¡bliolecología y Archivología én los últimos años as_

cendieron promedialmenie a unos U$S 7.000.- (siete mil dólares) anuales, y elcoslototaldel
programa de cursos se sitúa en unos U$S 1'1.700.- (oñcé mil selecientos dólares).

4,EVALUACIóN DEL PROGRAMA DE CURSOS.

Se ha impuesto en eslos años unamodalidad de évaluación de lacalidad académicadé
los cursosysus docentes, que queda acargodo los participantes, quienes llenan unlormu_
lario a esos éfectos, en el que pueden formular libreñenie sus opiniones. Sin perjuicio de
ollo, muchos profesores agregan uñ formulaío particular, pararecibirla retroalimentación que

necesilan.

La evaluación también s6 reáliza sobre las temáticas lratadas y las propuestas, y en
este ámbito son escuchados tantos los gráduados como los docentes o las Asociaciones
Profesionales.

Estos procesosde evaluacióny proyección permitén identificar puntos débiles, Iagunas y

situaciones que deben resolverse mejor paraelfuluro.

5, UN BANCO DE DATOS PAFA LATOMADE DECISIONES.

En el año 1999 ta Comisión Directiva do la Escuéla encomendó a la entonces Profa.
Edetweiss Zahn el inventario y la organización estadísiicade toda la iñformación relrospecti_
va sobre EP en la EUBCA, lo que permitió ¡dent¡iicar acciones educativas désde 1950 en
adelante. El informe (zahn,2000) y la base de datos resultantes permitirán establecérvalora-
ciones ciertas respeclo a mercado realy potencialdé participantes, promedios de asistencia
a cursos porgraduado y poraño, yotras medidasde actividad que seNirán de insumo para

eldesarrollo fuluro de la EP

6. PROYECCIÓN FUTUBA DE LAEDUCACÉN PERMANENTE EN LAEI,,'BCA.

Puedé decirse, por foriuna, que el proceso de instauración y consolidación inicial de la
EP en la Escuela Universitaria do Bibliotecología se ha cumplido con saldo muyfavorable.
Hoy día, la EUBCA es de las pocas instituciones de su especialidad en las Universidades
públicas delMercosurque cuenla con un programa regular de cursos, aunque ésle es lam-
bién -yantetodo- uñ méritode nuestra Universidad ysus auto dades.

No sólo se han establecido políticas y crilérios generales para regular los prograrna de
cursos, sino que ha habido una preocupáción constante por consolidar la infraestruclura
administraliva, pormejorar lacal¡dad y elperfilde los docentes, y por br¡ndar los cursos en
las mejores condiciones de tecñología y équipamiento- La respuestade los profesionales -

INFORMATIO (5/6): 115 " 142, 2000.2001 129



así lo indican los números- ha sido altamente receptiva, y el programa anual dé Ep es
reconocido aun fueradé laS profesiones do la información, y fuera de lronteras.

Naturalmente, quedamucho porhacer, tantosustancial comoformalmente. En losustan-
cialcabe esperarque la experiencia asimilada eñ estos años permita alimentar eldiséño y la
implantación de las maestrías y oiros posgrados académicos (una deuda que la Escuela
tiené pendiente con sus graduados).

Porotra parte, cabe prolundizaruna politicado convenios con Un iversidades exlranjeras
para favorecer élintercambio docenle, y comparlir@stos de profesores de categorla intema-
cional, como se ha hecho ocasionalmente en elpasado.

Hay margen para pensar, también, en unaexpansión del "mércado" de participantes en
lres líñeas:

- denirode las carreras, comprometiendoa profesioñalos que se han manlenidoalmar
gen de la EP, e iniciando exper¡encias de EP en el intérior det país o a distancia (línea que se
hará imprescindible unavoz que egrésen los primeros profesionáles en la ciudad de Bivéra,
donde ha comenzado en 2001 la formación de grado);

- respecto a otras carreras, ofréciendo propuestas interdisciplinarias qu€ acerquen a ofos
prof ésionales univérsilarios;

- respedo alextranjero, favoreciendo pordistintas vfasy subsidios la participación reg¡onal.

Para ello resullará tan importante jerarquizar aun más la calidad de eslas experiencias
educalivas como meiorar la prornoción y ladifus¡óñ dé los cursos.

7. CUADBOS ESTADTSTTCOS 1994.2001.

TOTAL DE CUNSOS POR CABRERAS

1994 1995 19S6 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL

Bibholecologia 2 5 6 6 10 11 11 58

0 2 1 3 0 1 2 10

1 0 3 I 3 6 29

folal 3 7 10 '17 14 t5 15 97
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TOTAL DE CURSOS POB PABTICIPANTES

Nc cuRsos Nq PARfICIPANTES PROMED OxCURSO

1994 3 7A 26

1995 7 234

1S96 10 415 41,5

1997 '17 423 24,8

1998 14 306 21,9

1999 15 244 18,9

2000 16 241 15

2001 15 254 17,2

TOTALES 97 2.240 23,1

NACIONALIDAD OE LOS PNOFESOBES

NOTA: Setoma én cuentala Uñiversidad dé procedenc¡ade los profesorés, yno la nacio-
nalidad éfecliva de cada prolesor.

PROF,URUG.

1995 7 I
1996 10 4 5 10

1997 17 10 I 19

1998 '14 6 I 15

,999 15 5 10 15

2000 16 11 8

2001 15 I 7 '16

TOTALES 97 53 110
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N' PROFESORES POBCENTUAL

ABGENT]NA 8

BRASIL 14 26,5 0/"

CHILE 2 3,7 0/o

CUBA 4 7,5

ESPAÑA 14 26.5 "/.
ESTADOS UNIDOS 6

2

tMEXtCO 2 3,1

PEBI] 1

TOTALES 100 %

PBOCEDENC'A DE LOS PBOFESORES EXTRANJEROS

NOTA: El número de profesores no coincide necesariamente con el núméro de cursos.
porquevariosde ellos fuéron dictadosentre doso más docentés.

r\*#*
L_l
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RELACIONES POB ÁREA: OFERTAdE CURSOS

19s0-2002

ÁBEAs

TOTAL

Tecnología de la Inlormación

Organización yTralamienlo de La lnlormaclón

Geslión de la lnfomación
Recursosy Servlcios de la lnlomación

Fundamenlosleóícos

l¡vestlgación

oios
Archivologia

Cursos dlclados

157

35

32.

23

22

11

5

10

19
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Año
1950

1958

'Sin dalos

* Sin dalos

' Sin datos
* Sin datos

t Sin datos

' Sin datos

* Sin datos

* Sin dalos

'Sin dalos

' Sin datos

* Sin datos

* Sin datos

* Sin datos

ANEXO 1: LISTA DE CURSOS REALIZADOS

1959

1967

Culso

Códigos catalográf icos

l\4étodos de clasif icación

y análisis de doc-

Mélodos estadísticos

Bibliografía

Calalogación y Clasif icación

1969

Archivística

1970

Organiz. y uso de la documenl.

de las C.Soc.

1971

Entrenamiento de usuarios

1972

Resúmenes analiticos,

documenlación, fichas

1973

Bibliogecología comparada

Computación

Señ¡cios de inlormación

paralainduslria

1974

Aclual¡zación en Bibliotecología

La inf. como base de la

transferencia tecnol,

195+2002

Docente

LERENA Elvira

LEBENAEIV¡Ta

FERNANDEzAlfredo

LERENA Elvira

ACERENZA Ermelinda

ACEBENZA Ermelinda

LERENA Elvirayolros

ZIEGLER Nyliay otros

BEYA M., RAIMOS, I\4,,

CANO Ramón

BEYA [4artha y otros

ACERENZA E. y otros

ACERENZA E. y otros

BEYA Martha

Participantes

t Sin datos
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1975

Comunicación escrita

Conservación y restauración

de los materiales

1976

Actualización eñ catalogación

ConseNación y restauración

de materiales

1977

Sociedad y bibtiotecas
1978

IVatemáticas para bibliotecólogos
1979

Computación para b¡bliotecótogos

Diagnóstico de un¡dades

de información

Grandes libros humanísticos
1980

Computación para bibtiolecólogos
Francésfuncional

Taller para la aplicación delsist.
¡nfoplan

1981

Análisis de modetos de
tralar¡ienlo dé la inf.

Francés funcional- 1ea Nivel
Francés fu ncional - 2. Nivel

1982

Editoragao cientifica
Francés fu ncional - 1er. Nivel
Francés funciona¡ - 2. N¡vel
lndización y iesauros
lnf ormática para bibtiotecótogos

N4C LEAN Alejandro

GONQALVEZ Ramona

ACEBENZA Eíñel¡nda

GONQALVEZRamona

ROSENFELD Floreal

SUABEZANTOLA

LA BUONOBA Dan¡el

CUBlLLOJulio

BLIXEN Hyalmar

LA BUONORA Daniel

CANTONNETThisbe

BEYA lvlarlha

'Sin datos

' S¡n dalos

* Sin datos

' S¡n daios

* Sin datos

. Sin datos

* Sin datos

* Sin datos
* Sin datos

26 participantes
* Sin datos

' Sin datos

LA BUONORA Daniel

CANTONNETThisbe

CANTONNETThisbe

KOTAlIlvani

CANTONNEI,T

CANTONNETfhisbe
BOHNGONSALVES

HAIDAR Boberto

' Sin datos
Tparlicipantes

6 participantes

* Sin datos

l3 participanles

5 participantes
* Sin datos

. Sin datos

l:16
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lnf ormática para bibliotecólogos

2e nivel

Técnicas de microf ilmación

aplicadas al ...
1983

Actualización del bibliotécóloOo

de música

Administración de archivos

Elusua o en laéstrateqia qlobal

deldesarrollo
lnf omática para arch¡vólogos

Problemática ética y bibliotecología

Técnicas de microf ilmación

aplicadas al ...
1984

Fundamentos de la museología

Las escrituras hispanoamericanas

N4etodoloqía de la investiqación para

I\ruseología e historia del arte
Teledocumentación para banco

deinformación
1987

Análisis y diseño de s¡stemas

dé información

I\,,licrolsis f er nivel

l\¡¡crolsis ler nivel- 2'curso
1988

Lenguaje de lndización yTesauros

Microlsis lernivel
Microls¡s ler nivel- 2" curso
M¡crolsis 1er nivel- 3er. Curso

1990

Bibliométría

Teoría, evaluación y formulación de...

ACEFIENZA Ermelinda

TANODIA.

MALUGANIMa. Dolores

MOLINAMa. Teresa

ALVERÍI L,

ESCURSELL Ricaldo

TOSCANOA,
TANODIde CHIAPERO

PORTANERIC.

GABCIA PUIG M.J.

PEREZde|PUERTO L.

PRESTERAJ.
SPINAK Ernesto

SPINAK Elnesto

PRESTERAJ.
SPINAK Ernesto

SPINAK Ernesto

SPINAK Ernesto

RIVAS Liliana

BARlTEMario

HA¡DAR Boberto

ESCURSELL Bicardo

' Sin datos

' Sin dátos

* Sin datos
t Sin datos

* Sin datos
* Sin datos
20 participanies

'Sin dalos

34 partlcipantes

" Sin datos

'Sln datos
47 participantes

' Sin datos

' Sin datos

7 participantes

16 parlicipantés

30parlicipantes
12pa icipantes

7 participantés

10 parlicipantes

* Sin datos
* Sin datos
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1992

Centros de recursos para

el aprendizaje ...

lnqlés para computación

Nuevosenfoques en elanálisis de inf
Promoción de la lectura

1993

Descípción de fondos de

archivos hislóricos

lnglésfuncional
Nuevas tecnolog ías para

ellratamienlo de inf
1994

lnglés para computacjón

Metodologia evaluación y
control terminológico

l\4lCBOlSlS avanzado

1995

Archivística general

Estudio Usuarios de

lnformación especializada

Formac¡ón de usuarios
para oplimizar él manejo

Gestión redes de información

Histor¡aoral

l\4lCBOlSlSAvanzado

Teminologia

1996

Bibl¡omeiría y C¡enciometrÍa

Seminario

Clasif y org delconocimiento
AreaJurídica
Desarrollo colécc inf en
perspectiva sistémica

PINEDAI\4ENDOZA

SAlNZN4a. Julia

NASI Otmar

VALANZANO Hugo

BARITE [¡ario
SPINAK Erneslo

GRACYDavid

PEREZ, [44. Crislina

AGAZZI,8,, CERETTA

BEYA Martha

GRACYDavid

SPINAK Erneslo

POPPCarolina

D.ANGELO EIena

VALANZANO Hugo

BEYA |Vartha

BAVOSIAna [,/1a.

SPINAK Elnesto

BABITE N4ario

MIRANDA, Antonio

l9parlicipantes
18 participantes

46 part¡cipantes

25 participanles

'Sin datos
15 participantes

3Spa.ticipantes

'17 part¡cipanies

26 participantes

17 participantes

* Sin datos

21 parlicipantes

" Sin dalos
5lparticipantes

" Sin datos
21 participantes

25paflicipantes

23 participanles

24 participantes

35 partic¡pantes
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Gestión de Unidadesde lnformación

lnglés iécn¡co para computación

IVICROISIS

Nuevos retosde la inlegración para...

Sistema Nacional de Archivos

Talleres dé lnternetr apl¡caciones

alabúsqueda
TerminologÍa

1997

Aplicación n uevas lecnolog ías

en manejo información

Archivística y Archivos I!4u nicipales

Archivos de las ciudades

Seminario

Arch¡vos en Brasil

Cómo hacer investigación

en su propio lugarde...
Estudio de lJsuarios de la lnformación

lniernet

lntroducción Gestión Calidad Tolal

en Unidades

Nuevas tecnolog ías aplicadas

abibliotecas
Planeamiento estralégico

Power Point

Bedes

Taller prác. Clasif. e lndizac¡ón

materiajuríd.

Teó co - PraclicoWinlsis
Teórico-práctico prelanzamienlo

Winlsis
Teminografa
Tesauro latinoamericano

de Bibliotecoloqía y C.

JOU¡NEAU [/arc
FIODRIGUEZJUIia

ALBERCH IFUGUEBAS

ROSSATOCaTIoS

IVABBEROA.
PEREZ- SABELLI

SPINAK-GALLO

I\4ADRID. OUESADA

JACQUESJean

OLlVElBASilas
GALLOJUan

URDAMPILLEIA Luis

GUII\,4ARAES.BARITE

SPINAK.GALLO

SPINAK Ernesto

KRIEGER Ma.Graga

NAUMIS Calalina

BARBER Elsa

VALANZANO Hugo

GALLOJUan

DEMA BEY Guillermo

VAZQUEZN4anuel

LLULL, Harry

CABRE Ma. Teresa

26 participantes

36 participantes

11 participanles

40 participantes

62 participanles

1 00 participantes

21 participanles

45 participanles

36 participanles

50 participanles

38 participantes

5 párticipantes

7 participantes

11 participantes

27 participantes

39 participanles

17 participanles

7 participantes

12 participantes

16 participantes

12 participantes

17 participantes

35 participantes

30 participantes
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1998

Anál¡sis de contenido

désde la organ ización del

Archivología-Bibl¡otecología:

ldeología,...

Calidad en bases de datos
Diplomatica como leramenta
p/tratamento doc.

Gestión de la lnformación

Seminario"Taller

Introducción CDS/lSlS p,ryVindows

IVarketing para bibliotecas

Políticas de lnf ormación

Problemas y vigencia de

Iaterminología

Publicación de datos en hoias WEB
Taller Calidad 

-fotal 
en UI

Terminologia aplicada al

almacenamiento y...

Trabajo de referencia en

la eraelectrónica
WlNlSlS ll - Cursoavanzado

1999

Adminislrac¡ón de RRHH en

Unidadesde lnf.

Análisis documeñtal:

bases y metodologia

Bibliotecas de acceso público

en el B¡o de la Plata

Cómo encarar el ejercicio Iibre

de¡aprofesión
Diplomática y paleograf ía

Gestión de la informac¡óñ én

las organizaciones

N4OREIRO José A.

DOS SANTOSJoeI

HEEMANNVivian

GUIIUABAES

CUBlLLOJulio

SPINAK Ernesto

ESCANDAR Raúl

CARIDAD lVercedes

[¡ART|Jaume

URDAMPILLETA Luis

I\¡ADRID/QUESADA

BARITE Mario

TALAVERAAña Ma,

SPINAK Ernesto

[4AROUEZ, Silas

GUII\4ARAES

Tripaldi Nicolás,

[.4ADRlD lsabel

PINEDA Baquel

PONJUAN GIoria

10 participantes

32 pa.licipantes
'16 partic¡pantes

17 partic¡pantes

41 participanles

14 participantes

39 participantes

19 participantés

30 participantes

16 parlicipantes

4 pa¡ticipantes

6 participanles

41 participantes

7 participantes

17 participantes

14 participantes

32 participañtes

I partic¡pantes

17 pa.licipantes

21 part¡cipantes
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20m

lndización éléclrónica

lntroducción al marketing

Lexicograf ía para terminología

Producción de revistas cientificas

Publicación dé datos en hojas wEB

Terminología aplicada al

a!macenamiénto Y...

Conseryación preventiva - Preparación

Derécho de autore inf. Digital

Evaluación de Ulcon énlásis

eñ lso 11620

Fomalos de comunicación

Fuentes de inf. audiovisuales

y bases de datos..

lvlemoria digital americana

y diseño estructuras

Metodología invest¡gación Usuarios

Sem.-Taller PEREZSABELLI/FEHNANDEZ Sparticipantes

HEEIVIANN, V¡vian

CAMACHOJoSé

PETBECCAF.

STIJN4PF lda

URDAMPILLETAL.

BARITE Mario

BOSAS Laura

FERNÁNDEZ,J,C,

MADRID lsabel

HEBRERA Reina

CALDERAJoTge

LOPEZH

14 participantes

32 padicipantes

l5participantés
14 participantes

22 participanles

I participantes

12 participanles

I participantes

13 pañicipantes

I participantes

21 partlcipantes

20 participantés

Normas ISADe ISAAB aplicadas

a los archivos

Proyecto de lnf.: Arquitectura

sist. de inf.

BeingenierÍa en unidades

de iñformación

Señicio de lnr. en WWW

Terminología - Seminario taller

Winisis básico

Winisis básico

Winisis iñtemedio
Win¡sis interñedio

CALLEJAS N¡ireya

HEEMANNVivian

PONJUAN Gloria

GARCIA I/lARCOJ,

BARlTEMario

SEBOUBIAN Nrabel

SEROUBIAN ¡.¡abel

PAILOS Eslher

SEROUBIAN Mábel

13 parlicipantes

12 participantes

34participantes

17 parlicipantes

8 participantes

16 participantes

16 participanles

16 participantos

18 participantes

TNFORMATTO (5/6): 115 - 142,2000-2001 141



2001

Aspectos de la selección documental
Automatización de préstamo

én bcas. -Ta¡ler

Conceptos de redes de compulación
Conservación prevéntiva

Econoñíade la infomación
Ed. Electrónica: lenguajes

de esiructuración doc
Formación dellector infantil y juveni¡

Fundamentos ieóricos p/diseño

lenguajes do.

Gestión de rocursos dé ¡nf.

en las organizaciones

lvleiodología de la investigación socjal
Planeamiento eslratégico

Selección documental

Curso intensivo

SeNic¡ode referencia én la nuevaera
Wiñisis básico

Winisis ¡ntermedio

CAMABGOAna [,4á.

PAYOUE, PERDOI\IO

CAFFAAngeI

BOSAS Laura

CHUEQUE Graciela

PEIS Eduardo

BAVOSI. CAPÓ

LOPEZ HUERIAS

PONJUAN Gloria

FERNÁNDEZJoSé

ROIVIAN Elsa

VA2OUEZManuel

PEREZStella

SEBOUBIAN N¡abel

SEROUBIAN lvlabel

16 participantes

22part¡cipantes

7 participantes

1O participantes

1 '1 participantes

23 participañles

24 participantes

14 parlicipantes

16 participantes

13 participantes

14 participantes

19 part¡cipantes

43 participanles

17 participantes

I part¡cipantes
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