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reflexiono sobre el  impacto que han  tenido estas  tecnologías en nuestro 

quehacer  en  el  ámbito  de  las  bibliotecas.  Frases,  tipo  slogans  diría  yo,  

tales  como:  “Formamos  parte  de  la  sociedad  de  la  información  y  del 

conocimiento”, “Vivimos en  la era de  la  información”, “Nos encontramos 

en un entorno virtual”, “Habitamos la galaxia internet”, “Nos conectamos 

en  un  mundo  digital”,  las  podemos  leer  a  diario  en  distintos  medios, 

incluso  en  la  bibliografía  que  circula  en  nuestra  profesión.  Si  bien  los 

cambios  son  muchos  y  variados,  considero  que  a  nivel  de  nuestras 

unidades se han  ido dando de modo más procesual, es decir, hemos  ido 

adaptando  /  adaptando  las  tecnologías  siempre  en  función  de  nuestras 

necesidades  y  las  de  la  comunidad  a  la  que  atendemos.  Esto,  por 

supuesto,  con  las  heterogeneidades  y  desbalances    de  acuerdo  a  los 

contextos  nacionales.  A  lo  largo  de  los  años,  principalmente  desde 

mediados de la década del ´90, hemos ido conociendo diferentes recursos, 

plataformas,  software,  pero…  si  por  un  momento  nos  detenemos  a 

pensar…  cuántos de ellos han quedado en el olvido,  tuvieron una breve 

vida, se han vuelto obsoletos, fueron tan solo una moda. Por eso al pensar 

el  título de  esta presentación,  consideré  tres  componentes:  creatividad, 

riesgos  y  oportunidades.  La  primera  justamente  se  vincula  con  nuestra 

capacidad  profesional  por  emplear  los  recursos  con  los  que  contamos, 

muchas  veces  recortados  o  limitados,  para  aprehender  y  aplicar  esas 

tecnologías  en nuestros  procesos  de  gestión  cotidiana.  También  ante  la 

posibilidad  de  idear  o  mejorar  servicios  tomando  innovaciones 

tecnológicas  provenientes  de  otros  campos.  O  creando  las  propias  en 

relación a  los  sistemas que empleamos para adquirir,  catalogar, prestar, 

difundir,  comunicar  y demás. No obstante, debemos  reconocer que nos 

vienen ganando  los adelantos que se dan en otras esferas, que  luego se 



plasman en nuestros catálogos, colecciones o servicios. Denominaciones o 

funcionalidades  tales  como  código  QR,  carrito,  formularios  on  line, 

compartir  en  redes  sociales  (Facebook,  Twitter,  Instagram  y  más  de 

decenas  de  ellas),  las  vimos  primero  en  otros  lados.  Luego,  con  buena 

suerte,  las pudimos percibir en  los productos y servicios ofrecidos por  las 

bibliotecas universitarias. 

 

Los segundos,  los riesgos, son complejos de analizar y evaluar cuando se 

trata  de  organizaciones  sin  fines  de  lucro.  No  obstante,  ante  una 

innovación, por ejemplo, tendríamos que analizar cuántos son los recursos 

monetarios  y  las personas  con  su  trabajo que  se  ven  involucradas en el 

proceso de cambio, cuánto nos llevará de esfuerzo y tiempo hasta obtener 

un  resultado que  llegue  a nuestra  comunidad, qué  tanto dejamos en el 

camino. Justamente me encuentro ahora en un proyecto sobre gestión del 

riesgo  en  bibliotecas  universitarias.  El  mismo  está  avalado  por  la 

Universidad Nacional  de  La  Plata. Nos  proponemos,  a  través  de  ciertas 

indagaciones (varias de ellas de corte tecnológica), abordar la cuestión de 

gestionar  esos  riesgos  a  través de metodologías  y normas para  evitar o 

paliar  las amenazas y vulnerabilidades a  las que, desde el entorno o del 

mismo seno de nuestras instituciones, estamos expuestxs. Generamos en 

los últimos dos años un cúmulo de textos que hemos  ido exponiendo en 

diversas instancias académicas, seguimos estudiando el tema e intentando 

hacer un aporte que resulte de utilidad para nuestro campo  (algunos de 

los trabajos son los siguientes: Corda, Coria,  Cuervo y Viñas, 2016; Corda, 

Coria, Viñas, Ruscitti y Vallefín (2017); Corda, Viñas y Coria, 2017; Corda y 

Coria, 2018). 

 



Y,  finalmente,  las  terceras,  esto  es,  las  oportunidades,  que  nos  llueven 

desde  el  ámbito  empresarial  con  aplicaciones  y  desarrollos  (muchos  de 

ellos  costosos,  a  veces  prohibitivos  para  nuestros  presupuestos);  o  que 

trabajan las comunidades dentro de lo que es el movimiento de software 

libre.  Dentro  de  las  políticas  que  decidamos  adoptar,  veremos  cuáles 

resultan  más  convenientes  en  relación  a  sus  prestaciones,  costos, 

escalabilidad y otras cuestiones que consideremos importantes. 

 

Otra de los pasajes que leo en relación a la convocatoria de este congreso, 

se  refiere  a  que:  “La  gestión  del  conocimiento  desde  la  biblioteca 

universitaria  consiste  en  la  construcción  permanente  de  nuevas 

experiencias,  que  surgen  de  procesos  de  investigación  y  la 

implementación de la tecnología”. 

 

Hace unos años participé de un proyecto de investigación en el que en una 

de  las  etapas  analizamos  películas  de  ciencia  ficción,  focalizando  la 

atención en los escenarios futuros que en ellas se (re)presentaban para el 

libro y las bibliotecas (Laudano, Planas, Corda y Pelitti, 2012). A partir del 

concepto de "imaginario social", exploramos  las representaciones que se 

construían a través de ese lenguaje audiovisual desde el presente sobre el 

devenir de la cultura impresa en un contexto de creciente transformación 

tecnológica. Los films, por supuesto, no llegaban a conformar una muestra 

exhaustiva,  sino  que  fueron  seleccionados  en  relación  a  las 

problematizaciones  sobre  los  vínculos  entre  tecnología,  sociedad  y 

bibliotecas.  Los  ejes  de  análisis  giraron  en  torno  a  la  desaparición,  la 

transformación y  las permanencias del  libro y  las bibliotecas. Concluimos 

(pienso hoy que de modo preliminar), con que desde el  imaginario social 



contemporáneo  se presentaba un  futuro en el que  convivían elementos 

de  la  cultura  del  libro  y  la  lectura,  atravesados  por  importantes 

modificaciones  originadas  por  las  innovaciones  técnicas  /  tecnológicas. 

Respecto al profesional de  la  información, si bien no habíamos percibido 

en  las  películas  analizadas  cambios  radicales  en  sus  funciones  y  los 

servicios que diseñaba  y ofrecía,  sí existían planteamientos  inquietantes 

sobre el desplazamiento de lo humano por lo virtual. 

 

Este  análisis  en  el  marco  de  un  proyecto  de  investigación  permitió 

observar cómo era percibido nuestro quehacer desde una esfera ajena (la 

cinematográfica), plasmada con un  lenguaje, el audiovisual, el cual  tiene 

su  poder  de  síntesis  y  una  llegada  a  través  de  las  pantallas  a  públicos 

amplios.  La  reflexión  sobre  esa  mirada  de  otrxs  nos  puede  ayudar  a 

problematizar nuestro rol profesional y a pensar en nuevas posibilidades 

ligadas a la gestión de la información y del conocimiento. También en ese 

proyecto  hicimos  un  seguimiento  de  personas  egresadas  de  nuestra 

carrera  y  estudiamos  cómo  habían  implementado  tecnologías  en  sus 

centros de trabajo,  lo que nos permitió verificar cómo  la formación en  la 

universidad  es  determinante  (Laudano,  Planas,  Corda  y  Pelitti,  2011a)  y 

cuan  necesaria  se  torna  la  actualización  luego  de  ella  (Laudano,  Planas, 

Corda y Pelitti, 2011b). 

 

¿Qué quiero transmitirles con todo esto? Por un lado, que si bien las TICs 

son  muy  seductoras  y  nos  han  venido  a  allanar  el  camino  en  varias 

cuestiones,  principalmente  comunicacionales  y  de  digitalización,  no 

pueden  de  ningún  modo  desplazar  al  factor  humano  en  nuestras 



bibliotecas  universitarias.  Este  es  el  impulsor  de  las  políticas  que  se 

implementen, de su dinamización y de su éxito o fracaso. 

 

Por  otro  lado,  nos  conviene  desarrollar  una  mirada  crítica  sobre  los 

avances  tecnológicos,  en  particular  en  relación  a  los  que  afectan  a 

nuestros  entornos  laborales.  Pensemos  a  las  TICs  con  su  doble  cara:  la 

seductora,  que  recién  mencionamos,  de  avanzada,  superadora  de 

problemas  del  pasado,  facilitadora  de  la  vida…  Y  la  esclavizante,  la  que 

discrimina por falta de acceso, la que nos tiene conectados todo el tiempo 

con equipos que se han vuelto extensiones de nuestro cuerpo, la que nos 

brinda una  solución  tecnológica, pero no humana a  los problemas a  los 

que  nos  enfrentamos  en  nuestros  ámbitos  laborales  y  de  estudio.  Los 

discursos  hace  tiempo  que  nos  tratan  de  convencer  de  las  bondades, 

muchas son ciertas, mas tengamos en cuenta también sus grises y oscuros 

y no perdamos de vista a quienes motorizan a las bibliotecas, o sea, tanto 

profesionales  como  comunidad  usuaria.  Ninguna  tecnología  cobraría 

sentido  sin  ellxs.  Es  bueno  tenerlo  en  mente,  aunque  sea  una 

perogrullada. El devenir cotidiano, con sus exigencias y vertiginosidad nos 

quita la oportunidad de volver a pensar sobre estas cuestiones esenciales. 

La creatividad que poseemos y podamos desarrollar como seres humanos 

y profesionales del  campo de  la  ciencia de  la  información  a  lo  largo de 

nuestra  existencia;  las  decisiones  que  adoptemos  para  ofrecer  acceso  y 

accesibilidad  a  la  información;  los  riesgos  que  asumamos,  evitemos  o 

paliemos en la gestión que llevemos adelante; son facultades inherentes a 

todxs nosotrxs.  

 



Les deseo que este espacio que hoy  se  inaugura  sea una plataforma de 

discusión  y  crítica  sobre  los  temas  que  nos  atañen;  de  intercambio  de 

puntos de vista sobre  la profesión y su devenir; de saberes compartidos, 

proyecciones y experiencias. 

 

¡Éxitos y será hasta cualquier momento! 
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