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INTRODUCCIÓN

Cuando Bolivia se apres-
ta adquirir un programa 

espacial, un satélite de teleco-
municación, es seguro que de 
realizarse, este paso debería te-
ner impacto en la ciencia y tec-
nología y en los medios acadé-
micos, al par de sus otros usos. 
Con este proyecto a la vista 
es pertinente el análisis de las 
formas de aprovechamiento 
en los centros universitarios 
y de investigación de la in-
formación científica existente 
tanto en el país, países vecinos 
y por cierto de la enorme in-

formación virtual existente en 
el mundo en América Latina, 
Europa y latitudes mas lejanas 
como África, India y el mun-
do árabe, pues difícilmente se 
puede afirmar que no existan 
temáticas de interés común.

En realidad, la sola presencia del 
país en un mundo globalizado 
de altísima tecnología y extrema 
competitividad obliga al Estado y 
a las instancias operativas especia-
lizadas del gobierno, Ministerio y 
Ciencia y Tecnología, Ministerio 
de Educación y Culturas prin-
cipalmente, a realizar grandes y 
fundamentales transformaciones 

en estas áreas para no continuar 
con prácticas del siglo XIX.

Como en otros países, la co-
munidad académica debe ser 
la principal aliada en el desa-
rrollo de la industria y el co-
nocimiento, por lo tanto, las 
condiciones ofrecidas por la 
universidad y las instancias de 
investigación deben ser las me-
jores para garantizar los resul-
tados que el país requiere. 

En este contexto, el trabajo pre-
sente corresponde a uno de los 
numerosos temas que nos pre-
ocuparon al colega historiador 
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y documentalista Luis Oporto 
y a mi,  desde hace más de dos 
décadas en torno a la produc-
ción de información científica 
en Bolivia y las dificultades de 
su difusión. De esas preocupa-
ciones nació el libro ¿Un país 
desinformado? Estudios sobre 
información científica y cultural 
en Bolivia 1993-2003 (PIEB/SOL/
UNESCO, 2003) y varias activi-
dades en un programa que tenía 
como lema la “democratización 
de la información”. Las conclu-
siones de mayor peso en la déca-
da de los 90, tenían que ver con 
la falta de una política nacional 
en el campo de la información 
en el país y al interior del pro-
pio Sistema de la Universidad 
Boliviana y la falta de atención 
a cuestiones administrativas, de 
presupuesto para adquisiciones 
y por supuesto de  difusión, en 
el caso específico que tratamos, 
de las publicaciones periódicas 
y revistas, desde las propias ins-
tituciones y unidades biblioteca-
rias con repercusiones negativas 
para el acceso a la información.

Una carta invitación fechada 
en 1988 de “Acción un Maestro 
Más”, institución de educación 
popular, al presentar la serie 
AGROSALUD, en su expresivi-
dad, fue una especie de bandera 
motivadora en nuestro trabajo. 
Decía la carta:

La posibilidad de recoger in-
formación sobre estos tópicos 

andinos (el tarwi y otras legu-
minosas andinas) se ve muy li-
mitada. Hemos visto a grupos 
de jóvenes peregrinar en las bi-
bliotecas de nuestra ciudad sin 
lograr recabar información, esto 
porque no la hay o está muy res-
tringida en los centros especiali-
zados. Creemos que la democra-
cia, también debe considerar la 
justicia y oportunidad del saber, 
éste no debe ser patrimonio de 
pocos, sino compartido con la 
gran mayoría (La Paz, 2.8.1988).

El desencuentro descrito tres 
décadas atrás  por “Acción un 
Maestro Más”, continúa presen-
tándose cotidianamente pese a 
que en la década de los 90 se ha 
dado una importancia mundial 
a la información.

En 2003,  bajo el alero del Ins-
tituto de Estudios Bolivianos, 
UMSA, se avanzó de manera 
preliminar,  retomando la in-
vestigación específicamente 
dedicada a averiguar las con-
diciones de circulación de la 
investigación científica a partir 
de publicaciones periódicas ac-
tualizadas nacionales e interna-
cionales en las áreas de Cien-
cias Sociales y Humanidades 
en la UMSA, la Universidad 
Boliviana e instituciones de in-
vestigación con el objetivo de 
contribuir al diseño de políticas 
para lograr la democratización 
de la información y su acceso a 
toda la ciudadanía. Se continuó 
el proyecto en 2006, con la deci-
dida participación de Armando 
Gutiérrez y Freddy Maidana, 
bibliotecólogo y antropólogo 
respectivamente, quienes parti-
ciparon en calidad de docentes 
adscritos al Instituto de Estu-
dios Bolivianos. En 2008 y 2009, 
se continuó el proyecto con 
el estudiante Harold Huanca 
Ovalle, tomando en cuenta los 
últimos años, vale decir de 1990 
a 2008. 

¿POR QUÉ LAS REVISTAS 
y PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS?

Conceptuamos a las revistas, 
boletines y series, como un pro-
ducto cultural intermedio entre 
el libro científico y los productos 
del mundo digital. Su contenido 
breve, especialmente actualizado 
y variado, presentación atracti-
va, texto accesible, al igual que 
el costo,  facilitan su encuentro 
inmediato con los lectores. Las 
revistas, como lo prueban nu-
merosos títulos que circulan en 
el gran público, expendidos los 
menos, en los quioscos de perió-
dicos, llegan con mayor facilidad 
por estas condiciones. Principal-
mente la revista es un vehículo 
de información sumaria, un insu-
mo fundamental para transmitir 
los avances del conocimiento en 
las diferentes disciplinas y las 
diferentes ciudades, pueblos y 
regiones del país, además de los 
países vecinos y otros países del 
mundo.

La nueva cultura digital y audio-
visual que atrae más a la gente jo-
ven no es una determinante para 
que las revistas en formato gráfi-
co dejen de ser atractivas para di-
versos grupos etáreos, evadiendo 
la frontera generacional.

¿QUÉ BIBLIOTECAS y QUÉ 
INSTITUCIONES?

En la ciudad de La Paz hemos 
trabajado con una selección de 
18 instituciones,  principalmen-
te universitarias y de investiga-
ción, en el entendido de que la 
universidad, además del papel 
formativo debe producir in-
formación científica, lo que se 
cumple en los hechos en cierta 
medida, constituyendo un alto 
porcentaje de la producción 
científica del país así como un 
destacable número de publica-
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ciones. Buena parte de las uni-
dades encuestadas por lo tanto, 
son las bibliotecas de la UMSA 
(Biblioteca Central, Archivo 
Histórico de La Paz, bibliotecas 
de Ciencias Sociales, de Huma-
nidades, de la Carrera de Antro-
pología, el Instituto de Investi-
gaciones Sociológicas, el Centro 
de Postgrado CIDES). Otras bi-
bliotecas encuestadas pertene-
cen a la Universidad Católica 
Boliviana, a la Universidad de la 
Cordillera (ex ClPCA), a la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, 
la Universidad de Investigación 
Estratégica  (PIEB), la biblioteca 
del Museo de Etnografía y Fo-
lklore (MUSEF), la Biblioteca de 
Historia del Instituto Normal. 
El CEDOAL del Espacio Patiño. 
Las Academias de la Historia, 
de la Lengua, la Academia de 
Nacional de Ciencias de Bolivia. 
Finalmente el Instituto Interna-
cional de Integración (Convenio 
“Andrés Bello”), el ISEAT y la 
Biblioteca del Centro Boliviano 
Americano (CBA).

¿QUÉ REVISTAS y 
PUBLICACIONES, QUÉ 
TEmÁTICAS y COLECCIONES?

Privilegiamos solo la adquisición 
y circulación de las revistas y pu-
blicaciones periódicas de las di-
versas disciplinas de las Ciencias 
Sociales y Humanas. El análisis 
se basa en criterios centrados en 
la calidad y cantidad de las colec-
ciones en el entendido de que co-
lecciones completas o por lo me-
nos parciales pueden ofrecer un 
mejor acceso a determinada in-
formación que los números suel-
tos. Hemos considerado también 
los títulos de publicaciones que 
poseen las bibliotecas lo que ha 
servido para preparar una exten-
sa e interesante lista que no pue-
de ser publicada aquí por falta de 
espacio. Para determinar con la 

mayor precisión posible la me-
dida de la circulación de las pu-
blicaciones, hemos averiguado 
a cuantas unidades llega una 
determinada publicación. Este 
mismo criterio sirve para situar a 
las unidades encuestadas en tres 
grandes grupos: 

Primer grupo: Bibliotecas que 
poseen, además de un gran nú-
mero de títulos de publicaciones 
periódicas, varias colecciones 
completas o significativas: entre 
ellas, la Biblioteca de la Univer-
sidad la Cordillera (ex CIPCA) 
que cuenta con algunas coleccio-
nes extranjeras importantes en 
las áreas de antropología y cien-
cias sociales y humanas como 
Allpanchis del Cusco, Revista  
Mexicana de Sociología, Anna-
les. Histoire, Sciences Sociales 
de Francia, Latin American Re-
search Review de EEUU, Boletín 
del IFEA, Cuadernos de Desa-
rrollo Rural de Colombia. En lo 
nacional, cuenta igualmente con 
colecciones de publicaciones 
universitarias como Decursos: 
Revista de Ciencias Sociales de 
la UMSS y la Revista de Huma-
nidades de la UGRM; revistas 
de Cochabamba como Ñawpa-
qman Cuarto Intermedio y Ya-
chay de la Paz: Textos Antropo-
lógicos y Umbrales de la UMSA, 
el Anuario del ABNB de Sucre. 

La Biblioteca y Archivo de La 
Paz, UMSA, es un centro biblio-
gráfico importante en el campo 
de la historia con colecciones de 
revistas extranjeras y nacionales 
(144 ingresos) como el Anuario 
IEHS de Tandil- Argentina, el 
Anuario de Estudios America-
nos de Sevilla, el Boletín IFEA 
de Lima, Historia de América 
de México, Revista de Historia 
de la Universidad Católica de 
Chile, Procesos-Revista Ecuato-
riana de Historia. En cuanto a 
lo nacional, Ciencia y Cultura 
de la Universidad Católica, His-
toria y Cultura, de la Sociedad 
Boliviana de Historia, Ciencia 
y Cultura de la Católica, la Re-
vista de la Carrera de Historia 
de la UMSA, Nexos del PIEB y 
varias colecciones parciales o 
números sueltos de institucio-
nes de América Latina y Bolivia.

El Centro de Información Do-
cumentación e Investigación 
(CIDI) del Instituto Internacio-
nal de Integración (Convenio 
Andrés Bello) tiene algunas co-
lecciones continuadas del mis-
mo organismo, Nueva Sociedad 
de Costa Rica, la Revista Ibe-
roamericana de Educación de 
España, y otras revistas de Co-
lombia y la Argentina. Una co-
lección de Latin American Thea-
tre Review.  Muchos otros títulos 
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de revistas (200) no actualizadas 
e incompletas así como revis-
tas bolivianas y pocas adquisi-
ciones provenientes del canje, 
pese a tratarse de un organismo 
miembro del Convenio “Andrés 
Bello” creado en 1970, con plau-
sibles objetivos de integración 
científica y cultural entre los 
países miembros, entre los cua-
les se encontraba el intercambio 
de libros y de publicaciones pe-
riódicas que no se ha cumplido 
ni en lo básico, enfrentándose 
el Convenio en el año 2009  a 
una severa  asfixia económica.

Una biblioteca bien dotada es la 
del Museo Nacional de Etnogra-
fía (MUSEF), la más importante 
del país en las áreas de antro-
pología, etnología, folklore, así 
como historia, cultura y ciencias 
sociales. Tiene colecciones in-
dispensables aunque no com-
pletas de revistas extranjeras 
como nacionales: Anales del 
Museo de América de Madrid, 
Antropológica de la Universi-
dad Católica del Perú, el Boletín 
Anthronotes del Museo Nacio-
nal de Historia Natural de Was-
hington, el boletín del Comité 
internacional de Antropología 
de urgencia e investigación et-
nológica, la Revista Museum 

de la UNESCO, Revista Andina 
del Cusco. En el ámbito nacio-
nal, las revistas de la Carrera de 
Historia de la UMSA, Yachay y 
de la Universidad Católica de 
Cochabamba y Tinkazos del 
PIEB. Y una larga lista de títu-
los de un total de 123 entradas. 

El CEDOAL del Centro Patiño 
es el único centro de documen-
tación especializado en litera-
tura latinoamericana y bolivia-
na, colecciones como Contacto, 
Hipótesis. Revista Boliviana de 
Literatura; Khana, Revista Mu-
nicipal de Cultura, Signo. Re-
vista boliviana de cultura, Re-
vista-Taller de análisis literario 
(Fundación Patiño),  Cuaderno 
de Vientos Nuevos, Archipié-
lago, Revista cultural de nues-
tra América y Vuelta (México).

La Biblioteca de la Universidad 
para la Investigación Estratégica 
en Bolivia (PIEB) es una unidad 
nueva, no tiene una gran can-
tidad de títulos (25 ingresos), 
pero sus colecciones están bien 
conformadas y actualizadas, 
principalmente por el sistema 
de canje y esta modalidad la dis-
tingue de las demás bibliotecas. 
Por cierto que  tiene la facilidad 
para ello, de estar ligada al PIEB, 

el mayor promotor y editor de 
investigaciones en ciencias so-
ciales del país. Pero podemos 
recordar que otras instituciones 
también tienen  publicaciones y 
muy rara vez las utilizan en el 
sistema de canje. Las colecciones 
de esta universidad son Améri-
ca Latina Hoy, Revista de Cien-
cias Sociales de la universidad 
de Salamanca, Andes, Antropo-
logía e Historia de Salta Argen-
tina, Diálogo Político de Buenos 
Aires, Ecuador. Debate, Nueva 
Sociedad de Buenos Aires, Perfi-
les Latinoamericanos, FLACSO, 
México, Revista de Ciencias So-
ciales de la Universidad de San 
Juan de Puerto Rico y otras. En 
lo nacional cuenta con revistas 
de análisis económico, político y 
la revista Ciencia y Cultura de la 
Universidad Católica de La Paz, 
Decursos de la UMSS, Revistas 
universitarias de la ciudad de 
Santa Cruz, Aportes de la Comu-
nicación y la Cultura de la Uni-
versidad Privada, Revista de De-
bate Social y Jurídico del CEJIS.   

En el segundo grupo, las biblio-
tecas poseen un menor número 
colecciones completas de revis-
tas. Mencionamos a la Univer-
sidad Católica de La Paz que 
tiene una colección de la Har-
vard Business Review, Política 
Exterior de Madrid, Casa de las 
Américas, Comercio Exterior 
de México y algunas bolivianas. 
La Biblioteca de Antropología y 
Arqueología de la UMSA posee 
algunas colecciones de revistas 
de Antropología y Etnohistoria 
de la Argentina, México, Chile, 
Perú y Ecuador, más revistas 
bolivianas del ámbito cultural 
y antropológico. Sin embargo, 
está suscrita a bases de datos 
o bibliotecas electrónicas (JS-
TORE y RGE MONITOR). El 
Instituto Superior Ecuméni-
co Andino de Teología, por su 
parte, tiene colecciones en las 
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especialidades de Teología, 
pastoral, religión, educación, 
estudios aymaras, concilia tan-
to la suscripción como el canje 
y la donación de publicaciones 
como sistema de adquisición. 
Mencionamos la biblioteca del 
Centro Boliviano Americano 
en este segundo grupo, por 
las colecciones continuadas de 
algunas revistas académicas 
de los EEUU, sin embargo son 
pocas las relacionadas con las 
Ciencias Sociales y Humanas.

En el tercer grupo encontramos 
a bibliotecas que tienen escasas 
colecciones como el Instituto 
de Investigaciones Sociológi-
cas (UMSA) y la biblioteca de 
la Facultad de Ciencias Sociales 
(UMSA) con varios números 
únicos o muy pequeñas colec-
ciones pasadas. La biblioteca 
Central de la UMSA  alberga la 
Hemeroteca, repositorio esen-
cial para la investigación y la 
custodia de periódicos naciona-
les, adquiridos por suscripción, 
pero escasas colecciones de re-
vistas también por suscripción 
cuyos temas son más bien de 
interés general y no correspon-
den a las áreas que estudiamos. 
En este mismo grupo también 

citamos a las bibliotecas del Ins-
tituto Normal Superior “Simón 
Bolívar” que tiene muy pocas 
colecciones, además incomple-
tas del campo de la Educación y 
finalmente las bibliotecas de las 
Academias que tienen un rango 
bajo de acceso a publicaciones 
periódicas. La Academia Nacio-
nal de Ciencias con varios títu-
los de revistas nacionales y muy 
contadas revistas científicas del 
exterior cuyo volumen ni perío-
do se conoce a partir de la en-
cuesta, probablemente por falta 
de catalogación. Y las Academias 
de la Historia y la Lengua que 
cuentan con escasos números 
discontinuados y  por su natu-
raleza de asociaciones volunta-
rias sin financiamiento ni apoyo 
alguno, se encuentran incluso 
en peligro de perder sus sedes. 

La Biblioteca de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de 
la UMSA requiere de un análisis 
especial. Pese al amplio rango de 
disciplinas que cubre, sus exis-
tencias recaen en general en dos 
o tres y hasta seis números si no 
es un solo número, lo mismo en 
cuanto a revistas extranjeras o na-
cionales. Como todas las biblio-
tecas de esta área de la UMSA, 

no posee presupuesto para  sus-
cripciones y adquisiciones, por 
ello, solo queda la donación. 

¿DE DÓNDE VIENE 
LA INFORmACION?

En el procesamiento de datos 
de la ciudad de La Paz hemos 
encontrado las siguientes cifras: 
publicaciones bolivianas (309) y 
extranjeras (345). A simple vis-
ta se presentaría un panorama 
de extrema dependencia de la 
investigación e información de 
otros países. La realidad es que 
casi todas estas publicaciones 
vienen por donación y salvo ex-
cepciones se trata de donaciones 
de una sola oportunidad que 
quedan como simple referencia. 

Conviene aclarar que el acceso a 
publicaciones extranjeras no es 
contrario a  un proceso de des-
colonización cultural. Por el con-
trario, el conocimiento de la rela-
ción histórica de Europa, Norte 
América y los otros continentes 
facilita la comprensión de los fe-
nómenos de nivel mundial, de 
los procesos políticos económi-
cos y culturales como el colonia-
lismo y las posibilidades y vías 
de descolonización en la medida 
en la que el mundo postcolonial 
del África, Asia y América Latina 
y sus pueblos puedan establecer 
diálogos, como el que ha logra-
do en pequeña escala,  el grupo 
de historiadores de la India con 
académicos bolivianos  sobre los  
estudios post coloniales. 

Por otro lado, gran parte de las 
investigaciones sobre las cultu-
ras andinas y amazónicas han 
sido realizadas por antropólo-
gos, historiadores y lingüistas 
europeos y estadounidenses 
(Platt, Saignes, Buisse, Harris, 
Abercrombie, Briggs y otros). 
Precisamente, los estudios que 
realizan los investigadores de 
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países desarrollados contemplan 
de manera creciente metodolo-
gías comparativas entre fenó-
menos sociales del África, Asia y 
América Latina. Esa es la cultura 
y ciencia global que también los 
ciudadanos de este continente 
podemos utilizar como recursos 
beneficiosos. A la vez, es urgente 
que los estudios realizados sobre 
Bolivia en el exterior sean accesi-
bles a los bolivianos.

USO DE  BIBLIOTECAS 
VIRTUALES 

La tecnología digital se extiende 
constantemente, UNESCO ha 
lanzado hace unos meses una bi-
blioteca digital con 1.200 tesoros 
inicialmente. A nivel de nuestro 
continente se ha creado Latindex, 
Sistema Regional de Información 
en Línea para Revistas Científi-
cas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal, biblioteca vir-
tual de cooperación entre distin-
tas instituciones iberoamericanas 
de 17 países, con ingreso a : 4.007 
revistas impresas registradas y 
enlace a 3.311 revistas electró-
nicas según su página web de 
consulta gratuita en http://www.
latindex.org. de 2009. Empero, 
hemos comprobado que muchos 
datos están desactualizados.

Hace dos años que se ha instalado 
en la Universidad Mayor de San 
Andrés  el acceso a una biblioteca 
virtual que permitiría consultar 
17.000 revistas y publicaciones 
científicas ingresando a www.
umsa.bo/peri/app . Este acceso es 
posible gracias a la Red Interna-
cional para la disponibilidad de 
Publicaciones Científicas (INASP) 
en acuerdo con el Viceministe-
rio de Ciencia y Tecnología  y el 
Programa para el Fortalecimiento 
de la Información para la Investi-
gación (PERI).Sin embargo tiene 
control de rango de IP’s con ac-
ceso restringido a determinados

espacios de la universidad como 
la Facultad de Agronomía y al-
gunos puntos en el Monoblock 
Central, el “Edificio Hoy” y al-
gunas bibliotecas especializadas. 
Todavía es un proyecto extender 
la  fibra óptica al resto de los pre-
dios de la UMSA. Por de pronto, 
la Facultad de Humanidades no 
cuenta con este adelanto y no se 
tiene un control del número de 
usuarios en el uso total de este 
servicio.

Algunas universidades privadas 
están en búsqueda de alcanzar un 
nivel de excelencia en cuanto al ac-
ceso de la información. La Univer-
sidad Privada Boliviana (UPB) de 
La Paz con el apoyo de la Corpo-
ración Andina de Fomento CAF y 
la Fundación para la Producción 
FUNDA-PRO contribuyen para 
que esta universidad cuente con 
una moderna biblioteca de 3.500 
volúmenes y un centro de Infor-
mación Digital con acceso a más 
de 5.000 journals y revistas elec-
trónicas especializadas. No he-
mos hecho el seguimiento a otras 
universidades privadas del país 
por concentrar nuestro interés en 
el Sistema de la Universidad Bo-
liviana pública que incluye a la 
Universidad Católica.

¿LAS OTRAS CIUDADES?

No fue posible cumplir el obje-
tivo de realizar una evaluación 
sobre la circulación de las pu-
blicaciones periódicas en todo 
el país por simples razones de 
dificultades de comunicación. 
El trabajo se limitó a las ciuda-
des mayores, Sucre, Santa Cruz 
y Cochabamba, y también Poto-
sí pues las bibliotecas de Tarija, 
Oruro y Cobija se  mostraron 
inaccesibles. En el caso de Tri-
nidad, ésta no cuenta con una 
biblioteca en Ciencias Sociales y 
ha perdido casi toda su biblio-
teca general en un incendio re-
ciente.

Empezaremos con  la Bibliote-
ca Nacional de Bolivia (Sucre) 
la más importante del país, con 
interesantes colecciones muy 
bien catalogadas de revistas 
de organismos internacionales 
(20), revistas extranjeras (30) 
y nacionales (39). En el primer 
grupo figuran publicaciones de 
la CEPAL, UNESCO, Naciones 
Unidas, relativamente actuali-
zadas; asimismo, las extranje-
ras, provenientes de la Argenti-
na, Brasil, Puerto Rico, México 
en áreas de historia, antropolo-
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gía, estudios andinos y archivos 
principalmente. Tratándose del 
mayor repositorio del país en 
jerarquía y por la ley de depósi-
to legal, esta biblioteca debería 
recibir todas las publicaciones 
periódicas del país, obligación 
que no cumplen los editores 
pues las revistas recibidas son 
mayormente de la ciudad de 
Sucre y La Paz, en su mayoría 
desactualizadas y por cierto, en 
un número muy inferior al efec-
tivamente producido. Este es un 
grave problema para el resguar-
do del patrimonio bibliográfico 
del país pues, juntamente con el 
Repositorio Nacional (La Paz) 
son los espacios destinados por 
ley para su protección con mi-
ras a conservar la historia de las 
culturas del país. 

La Universidad Mayor de San 
Francisco Xavier de Sucre en su 
antigua biblioteca de Derecho 
y Ciencias Sociales anota 28 tí-
tulos de publicaciones periódi-
cas de organismos internacio-
nales OEA, NNUU, UNESCO, 
CEPAL, OPS más revistas de 
México, Argentina, Inglaterra,  
revistas locales y solo una de La 
Paz y Cochabamba.

El Centro de Estudios Sociales 
(CESU) de la Universidad Ma-
yor de San Simón, importante 
en la producción intelectual del 
país tiene una biblioteca espe-
cializada en Ciencias Sociales 
con 20 títulos en equilibrio en-
tre revistas extranjeras (México, 
CEPAL, FLACSO, Venezuela, 
Uruguay) y algunas revistas 
universitarias y de investigación 
de La Paz, Santa Cruz y de la 
propia ciudad de Cochabamba. 

La Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Universidad  de la Uni-
versidad Gabriel Rene Moreno 
no tiene un gran muestrario de 
publicaciones periódicas con me-

nos de 10 títulos desactualizados, 
mientras como la Biblioteca de la 
Universidad Católica de Santa 
Cruz  registra unos 20 títulos de  
revistas extranjeras y nacionales. 
La biblioteca “Georges Rouma” 
de la Universidad Pedagógica de 
Sucre requiere verdaderamente 
de un fortalecimiento sustantivo 
pues apenas posee dos publica-
ciones periódicas.

Las bibliotecas potosinas, Uni-
versidad “Tomás Frías” y Casa 
de la Moneda tampoco poseen 
colecciones especializadas sino 
diversas revistas locales o de la 
Fundación del Banco Central, 
nacionales como “Tinkazos”, 
así como revistas donadas por 
embajadas.

CONCLUSIONES

Si partimos de la idea de que el 
grado de  circulación de la in-
formación  en las diversas áreas 
del saber humano representa 
para la investigación científi-
ca y la formación académica el 
pilar fundamental sobre el cual 
se asienta su desarrollo y la ge-
neración de conocimiento, la 
situación respecto de los resul-
tados de 2003 no ha cambiado: 
las bibliotecas académicas de la 
ciudad de La Paz tienen un ac-
ceso muy limitado a las publi-
caciones periódicas actualiza-
das no solo del exterior sino del 
propio país, ciudad e incluso de 
la propia institución. 

El primer factor determinante 
de esta situación es la falta de 
una política nacional en el cam-
po de la información y al inte-
rior del propio Sistema de la 
Universidad Boliviana.

No llegan a Bolivia buena par-
te de las publicaciones en las 
disciplinas citadas de las uni-

versidades de América Latina, 
empezando por los países ve-
cinos que poseen numerosos 
institutos de investigación en 
Ciencias Sociales y Humanas 
y una profusión de publicacio-
nes periódicas. Existe pues, una 
grave falta de interrelación con 
la producción intelectual de 
otros países, un verdadero ais-
lamiento intelectual en lo que 
se refiere al acceso a publicacio-
nes. La gravedad de este hecho 
va más allá de la responsabili-
dad de las unidades, tiene que 
ver con las políticas de la propia 
UMSA, un caso muy notorio es 
que, pese a tener firmados con-
venios de cooperación con otras 
universidades, no se incluye en 
ellos un activo intercambio de 
publicaciones. Por otra parte, 
no existe un sistema de comu-
nicación entre bibliotecas, ni un 
directorio confiable.

Más allá de las falencias de la 
institución mayor, la UMSA, 
los institutos de investigación 
tienen parte en la situación des-
crita pues no prestan mayor 
atención  a la distribución de su 
producción intelectual, debido 
a factores de funciones del per-
sonal, problemas que podrían 
ser perfectamente remediables. 
Este es el caso de la mayor par-
te de las revistas universitarias 
que son donadas, pero no son 
distribuidas ni reclamadas por 
las bibliotecas receptoras. El 
problema específico más grave 
es la falta de valoración de las 
revistas y publicaciones perió-
dicas por las propias institu-
ciones y sus bibliotecas. Esta 
visión discriminadora tiene que 
ver también con la ausencia de 
estudios  sobre el uso de los re-
cursos y la tecnología de la in-
formación entre investigadores 
y estudiantes, temática reza-
gada respecto de otros países 
(Ford, 1992). 
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La ausencia de políticas inter-
nas incluso para reclamar las 
donaciones de libros o revistas 
revela una actitud sumamente 
pasiva y un problema demasia-
do notorio tratándose de las pu-
blicaciones nacionales, locales y 
al interior de la propia UMSA. 
Falta de acción tanto de la bi-
blioteca receptora como de la 
unidad encargada de la difusión 
de sus publicaciones. No existe 
una regularidad en las tareas de 
circulación. Ambos polos del 
circuito o cadena productiva no 
funcionan sistemáticamente y 
no existe control alguno ni eva-
luación capaz de dar cuenta de 
estas deficiencias.

Por otro lado, es urgente realizar 
estudios en relación a la pobla-
ción universitaria tanto docente 
como estudiantil en las que aún 
no existe una cultura arraigada 
del aprovechamiento de nue-
vas bibliografías y su consulta 
a partir de alertas bibliográficas 
ni de nuevas tecnologías. No 
se explota el universo científi-
co virtual que existe, en medio 
aparece la dificultad del desco-
nocimiento del idioma inglés 
en el que se difunde el 95% de 
la información mundial.

Nuestra propuesta en 2009,  se 
relaciona nuevamente con la ur-
gencia de democratizar la infor-
mación en las bibliotecas acadé-

micas, mejorando los servicios y 
abriendo la mayor cantidad y ca-
lidad de información del exterior 
y del país a docentes, investiga-
dores y estudiantes y a  usuarios 
de diversa procedencia. 

Se relaciona con la necesidad de 
convertir las bibliotecas  público 
escolares en centros culturales 
activos con diversas opciones 
además de información escri-
ta, visual y auditiva, equipos de 
computación y sonido, conexio-
nes virtuales que ofrezcan el ac-
ceso a los recursos de las biblio-
tecas académicas universitarias. 
En San Andrés, todavía se pasa 
clases con pizarra, sin equipo al-
guno de apoyo audiovisual. Para 
descolonizarnos requerimos ele-
gir nuestras propias opciones 
programáticas y obtener el ma-
yor conocimiento posible sobre 
el mundo y sobre nuestro país, 
para lo que son imprescindibles 
las políticas de Estado culturales 
y científicas de apoyo a la  inves-
tigación y producción intelectual 
y difusión masiva de la informa-
ción, vía separatas de prensa, 
espacios de publicidad, TV edu-
cativa y cultural para facilitar el 
derecho a la información. Desco-
lonizarse es elegir la organización 
propia según las necesidades del 
país, de sus centros de estudio de 
todos los ciclos y de la población 
en general en busca de una mejor 
educación para la vida.

NOTAS

* Versión abreviada del tra-
bajo realizado.

** Antropóloga, docente de 
la Carrera de Historia, in-
vestigadora del Instituto de 
Estudios Bolivianos (IEB) de 
la UMSA.

*** Graduado de la Carrera 
de Educación, UMSA, auxi-
liar y becatesista en el IEB, 
2008-2009.
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