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Enseñanza de las Resource Decription and Access 
(rda) en tiempos del covid-19: competencias

jorgE gómEz briSEño

Universidad Nacional Autónoma de México, México

INTRODUCCIÓN 

En la historia de la catalogación han surgido las herramientas 
que apoyan las actividades de la organización de la infor-
mación: las normas de catalogación, los sistemas de clasifi-

cación y los sistemas de vocabularios controlados . 
La explosión de la información y el surgimiento de los recursos 

de información en formato electrónico trajeron consigo la necesi-
dad de replantear el alcance de las Reglas de Catalogación Angloa-
mericanas, segunda edición (rca2), lo cual trajo como resultado 
el surgimiento de los modelos conceptuales: Requisitos Funciona-
les para los Registros Bibliográficos (frbr), Requisitos Funcionales 
para los Registros de Autoridad (frad) y los Requisitos Funciona-
les para los Registros de Autoridad de Materia (frSad), y su apli-
cación derivó en el desarrollo del nuevo código o estándar de 
catalogación Resource Decription and Access (rda) .1

1 The Joint Steering Committee for Revision of aacr (dir) . Reglas de catalo-
gación angloamericanas. 
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Posteriormente, se desarrolló el Modelo de Referencia Biblioteca-
ria de la ifla (por sus siglas en inglés ifla-lrm) .

La evolución de las normas de catalogación y la innovación tec-
nológica aplicada a las actividades de la organización de la infor-
mación han sido un reto para los profesores del área, la cual forma 
parte del plan de estudios de la Licenciatura en Bibliotecología y 
Estudios de la Información que ofrece el Colegio de Bibliotecolo-
gía de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), y hoy 
en día, en el que la sociedad está viviendo tiempos difíciles por la 
covid-19 y en el que la enseñanza ha encontrado como una alter-
nativa el uso de los medios electrónicos para impartir en línea las 
cátedras de los profesores del área de la Organización de la Infor-
mación, tienen un reto en la enseñanza de las Resource Descrip-
tion and Access (rda) debido a que el propósito es lograr que los 
alumnos alcancen las competencias deseadas .

LA EVOLUCIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CATALOGACIÓN  
Y SU ENSEÑANZA 

Los profesores del área de Organización de la Información en di-
ferentes momentos han enfrentado el reto de la enseñanza de los 
distintos códigos de catalogación . Esto se debe, por una parte, a 
que de las diferentes versiones que surgieron, cada una tenía ele-
mentos que aportar a la organización de la información, y por 
otra, a los valores que de acuerdo con Steven A . Knowlton2 tienen 
para los profesionales de la Bibliotecología y que específicamente 
corresponden a su propia historia .

El valor que diversos estudiosos de la Bibliotecología tienen so-
bre la historia de la biblioteca es que no es una institución estática, 
más bien ha estado en constante movimiento debido a que conti-
nuamente se están realizando esfuerzos para satisfacer las necesi-
dades de información de la sociedad, al mismo tiempo que se ha 

2 Steven A . Knowlton . “Criticism of cataloging code reform, as seen in the 
pages of Library Resources and Technical Services” .



Enseñanza de las Resource...

107

buscado que avance al ritmo del progreso de la ciencia y la tecnolo-
gía, así como al desarrollo económico, social, educativo y cultural .

En este contexto, de acuerdo con Steven A . Knowlton,3 el valor 
que se le puede dar a la historia de los códigos de catalogación es 
que éstos no han sido normas estáticas, ya que desde el Pinakes 
de Calímaco y las posteriores normas de catalogación que surgie-
ron en diferentes momentos históricos fueron evolucionando .

Debido a que el propósito del presente trabajo no es realizar 
un extenso estudio sobre la evolución histórica y crítica de los di-
ferentes códigos de catalogación, de manera breve se puede men-
cionar que para diversos estudiosos de la materia hasta antes de 
Panizzi, dichos códigos, aun cuando ayudaron a resolver proble-
mas a los que se enfrentaban los catalogadores de esos tiempos, 
fueron desarrollados de manera arbitraria .

En este contexto, lo que se pretende es mencionar las normas 
que se pueden considerar como el paradigma de la evolución de los 
diferentes códigos de catalogación, el cual comienza con el primer 
código de catalogación formal que fue desarrollado en 1839 por Pa-
nizzi con la creación de las 73 reglas de catalogación, que posterior-
mente se ampliaron a 91, mismas que fueron publicadas en 1841 y 
cuyo objetivo fue establecer los elementos que permitieran diferen-
ciar un registro bibliográfico de otro, así como su sistematización . 

En 1876, Charles A . Cutter publicó “The Rules for a Dictionary 
Catalog”, las cuales fueron revisadas entre 1901 y 1908, lo cual 
permite la continuación de la organización de la información en 
forma sistematizada .4

Cabe mencionar que en “1883, se publicaron las normas que 
[se consideran como la base de] las Reglas de Catalogación An-
gloamericanas (aacr, por sus siglas en inglés) con el título: the  

3 Íbid .
4 Virgil Blake . “Forging the Anglo-American cataloging alliance: descriptive 

cataloging, 1830-1908” . 
 Cathleen L . Obille . “aacr2 to rda: a paradigm shift?” . Steven A . Knowlton . 

“Criticism of cataloging…” .
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Angloamerican cataloging rules, iniciadas con el título Condensed 
rules for an autor & title catalog” .5

Posteriormente, la American Library Association (ala) en con-
junto con la Library Association de Gran Bretaña (lauk), con el 
propósito de armonizar los códigos desarrollados por las corrien-
tes europea y estadounidense, revisaron las Rules for a Dictionary 
Catalog de Cutter y aun cuando hubo diferencias entre ambos 
pensamientos, finalmente se dio como resultado la publicación en 
1908 del “Catalog Rules: Autor and Title Entries” (edición america-
na) y las “Cataloging rules: autor and title entries” (edición britá-
nica); es decir, normas para la catalogación descriptiva y normas 
para los puntos de acceso (adamich) .6

El primer código Cataloguing rules publicado en 1908 fue revi-
sado y en 1949, la Library of Congress publicó sus propias reglas 
de catalogación con el título “Rules for Descriptive Cataloging”, 
las cuales originalmente fueron preparadas para su propio uso; 
sin embargo, la ala las adoptó y las dio a conocer en el ám-
bito internacional siendo de gran ayuda para las actividades de 
catalogación .7 

De acuerdo con Knowlton8 y Chandel y Prasad,9 Lubetzky es-
tableció los principios de la catalogación descriptiva y afinó los 
objetivos del catálogo al público de Cutter, de tal manera que se 
consideraron como el fundamento para el desarrollo del modelo 
conceptual frbr (sustituido por el Library Reference Model), los 
cuales son:

5 Tom Adamich . “rda (Resource Description and Access): the new way to say, 
“aacr2”, 64-67 .

6 Steven A . Knowlton . “Criticism of cataloging…” .
7 Chandel y Prasad; MacLennan y Walicka . “An investigation into catalo-

guers’ experiences with RDA”; Steven A . Knowlton .
8 Steven A . Knowlton . “Criticism of cataloging…” .
9 Chandel y Prasad . “Journey of catalogue from Panizzi’s principles to Resou-

rce Description and Access” .
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Principios de la catalogación descriptiva 
de Lubetzky

 Objetivos del catálogo de Cutter

i) Describir el título del libro
ii) Describir una edición particular de un libro
iii) Describir el formato físico del libro
iv) Describir la relación bibliográfica del libro 

en un caso especial
v) Describir las características específicas 

de una copia en particular 

1) Permitir al usuario encontrar un libro del 
cual conozca:

 a) El autor
 b) El título
 c) El tema si es conocido
2) Mostrar lo que la biblioteca tiene:
 d) De un autor determinado
 e) Sobre un tema determinado
 f) Un tipo de literatura determinado
3) Apoyar al usuario en la elección de:
 g) Una edición
 h) Una característica

Como se observa, Lubetzky impulsó los principios de la cataloga-
ción descriptiva y los objetivos del catálogo de Cutter, que si bien 
son diferentes, establecen una relación con ellos en cuanto a que 
el código de catalogación debía: 1) facilitar la localización de una 
obra en particular y 2) relacionar y reunir las obras de un autor 
y las ediciones de una obra . En este sentido, se puede mencionar 
que hoy en día el proceso de la catalogación descriptiva se rea-
liza con base en relacionar a las distintas entidades del universo 
bibliográfico .

Cabe mencionar que con el propósito de sistematizar la catalo-
gación descriptiva el ifla Committee on Cataloguing (que poste-
riormente se denominó Standing Committee of the ifla Section on 
Cataloguing y que hoy es conocido como Standing Committee of 
the ifla Cataloguing Section), apoyó la realización de la Interna-
tional Meeting of Cataloguing Experts con el propósito de analizar 
la creación de normas que permitieran estandarizar y sistematizar 
la forma y contenido de la descripción bibliográfica . 

El resultado de lo anterior fue la creación de las International 
Standard Bibliographic Description (iSbd) publicadas en 1971 para 
su aplicación a las obras monográficas y fueron adoptadas por las 
agencias catalogadoras en el ámbito internacional . 
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Posteriormente, en diferentes momentos se revisaron y fue en 
2011 cuando dichas normas se consolidaron y se alinearon a las 
nuevas tendencias de la catalogación con el propósito de promo-
ver el control bibliográfico universal, además de que permiten 
continuar con la descripción bibliográfica en forma consistente de 
las entidades bibliográficas o atributos de cualquier tipo de mani-
festación, empleando la puntuación prescrita, así como mostrar en 
forma lógica y entendible al usuario a través del registro bibliográ-
fico en el catálogo al público y de acuerdo con la terminología em-
pleada en rda el título de la obra, la mención de responsabilidad, 
la edición, los datos cartográficos, la información sobre el lugar de 
publicación, la casa editora, el año de publicación, la extensión, 
los datos del contenido ilustrativo, el tipo de contenido, el tipo de 
medio, el tipo de soporte, la serie, las notas del catalogador y el 
identificador de la manifestación .

Hoy en día, las iSbd no sólo se aplican a las manifestaciones en 
soporte impreso, se aplican a la descripción bibliográfica de los 
distintos tipos de manifestaciones de las bibliotecas, museos, ar-
chivos, entre otras unidades de información, además de que es-
tán alineadas con los Principios Internacionales de Catalogación 
que sustituyeron a los Principios de París, así como en el modelo 
conceptual frbr (primer modelo conceptual en desarrollarse y co-
mo se mencionó, ya fue sustituido por el Library Reference Model 
[ifla lrm]) y su aplicación en los lineamientos rda, y si bien en 
este nuevo código de catalogación no se encuentra incorporada la 
puntuación prescrita en el cuerpo de dichos lineamientos, se loca-
lizan en el anexo D, que corresponde a la sintaxis del registro de 
datos descriptivos .10 

10 Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones . 
“iSbd(g): General International Standard Bibliographic Description: 2004 
revision”; ifla, “iSbd: International Standard Bibliographic Description, 
consolidated edition”; Bianchini . “From bibliographic models to cataloging 
rules: remarks on frbr, icp, iSbd, and rda and the relationships between 
them” .
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Es importante mencionar que por la influencia que Lubetzky tuvo 
en el desarrollo de las normas de catalogación y por ser crítico de 
las mismas, se revisaron las publicadas en 1949 y como produc-
to de ello surgieron las Reglas de Catalogación Angloamericanas 
(aacr, por sus siglas en inglés), publicadas en 1967; posteriormen-
te, se revisaron en 1978 y se editaron las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas, 2ª edición (aacr2, por sus siglas en inglés) . Más 
adelante, en 1988 estas normas se revisaron, tuvieron enmiendas 
en 1993 y 1997, y finalmente, en 2002 se volvieron a revisar para 
ser actualizadas en 2003 y publicadas en 2004, normas que estu-
vieron vigentes hasta el 31 de marzo de 2013 .11

Reflexionando sobre el valor de las primeras normas de cata-
logación que surgieron desde Calímaco hasta las Reglas de Cata-
logación Angloamericanas, segunda edición, se puede mencionar 
que por más problemas e inconsistencias que se les pretenda en-
contrar, más bien se debe reconocer el valor que los estudiosos de 
la catalogación les han proporcionado, ya que sentaron las bases 
para establecer los principios teóricos de la catalogación, así como 
la práctica, de tal manera que se logró dar uniformidad y consis-
tencia a los procesos de la catalogación descriptiva, al desarrollo 
del control de autoridad y a la construcción de los puntos de ac-
ceso, y por supuesto, a la catalogación por tema y la clasificación . 

Asimismo, se debe valorar el que las diferentes versiones de 
las normas de catalogación fueron mejorando las diversas incon-
sistencias que existían, tales como la autoría por persona; elimi-
nar y unificar el término de institución y sociedades; establecer el 
concepto de autor corporativo, el estudio sobre el análisis sobre 
cuándo usar como punto de acceso un pseudónimo o el nombre 
personal, el título uniforme, entre otros aspectos relacionados con 
los elementos que permitieran identificar una obra de otra en el 
catálogo al público, además de que estuvieran en concordancia 
con el progreso de la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo 

11 El-Sherbini y Curran . “Resource Description and Access “rda””; Reglas de 
Catalogación Angloamericanas, 1998; Reglas de Catalogación Angloameri-
canas, 2004 .
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social, económico, educativo y cultural, ámbitos en los que hoy en 
día, se está incrementando la publicación de recursos documenta-
les digitales y en otros soportes . 

En este contexto, se puede mencionar que los profesores del 
área de la organización de la información, en el momento en que 
han tenido vigencia los diferentes códigos de catalogación, se han 
apoyado en ellos para la enseñanza de la catalogación en las uni-
versidades donde se ofrece la licenciatura en Bibliotecología y Es-
tudios de la Información .

Desde una experiencia personal, se puede mencionar que los 
profesores del área de organización de la información de la Licen-
ciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información que ofrece 
la Facultad de Filosofía y Letras (ffyl) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam) han enfrentado retos que la evolu-
ción de las normas de catalogación les ha presentado, motivo por 
el cual se han actualizado constantemente .

En este caso, se puede manifestar que los docentes, para la 
enseñanza de las diferentes materias de la organización de la in-
formación nos apoyamos en las Reglas de Catalogación Angloame-
ricanas, segunda edición (rca2), revisadas en 1993 y 1997 y con 
las actualizadas en 2003 y publicadas en 2004, lo cual fue hasta el 
31 de marzo de 2013 .

El 1º de abril de ese mismo año y después del trabajo piloto 
que se había estado realizando en la Biblioteca del Congreso y 
en otras bibliotecas académicas de Estados Unidos, así como en 
otros países, incluyendo algunas agencias catalogadoras como la 
hoy Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de In-
formación (dgbSdi) de la unam, oficialmente el nuevo código de 
catalogación se libera bajo el nombre de Resource Description and 
Access (rda) y las rca2 dejan de estar vigentes . 

A partir de la fecha mencionada y desde un punto de vista par-
ticular, se puede mencionar que surge un nuevo reto no sólo para 
los profesores de la organización de la información del Colegio de 
Bibliotecología de la unam, también para los de otras universida-
des mexicanas que ofrecen la licenciatura en bibliotecología, pun-
to que a continuación se tratará .
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ENSEÑANZA DE LOS LINEAMIENTOS RESOURCE  
DESCRIPTION AND ACCESS (RDA)

Antes de tratar sobre la enseñanza de los lineamientos rda, es im-
portante conocer por qué surgió dicho código de catalogación y 
en este sentido cabe mencionar que de alguna manera la influen-
cia de Lubeztky está presente, quien incluso pronosticó una nue-
va era para la catalogación debido a que, al ser un fuerte crítico 
de las normas de la ala, pronosticaba cambios en las Reglas de 
Catalogación Angloamericanas (aacr)12 y más adelante, las rca2 .

En este sentido, cabe señalar que los estudiosos Kathleen Lour-
des B . Obille y Victoria Frâncu manifiestan que Cutter, con las 
funciones del catálogo que estableció legitimó su pensamiento so-
bre éste y con los principios de la catalogación descriptiva que 
establecieron Panizzi y Lubetzky se fundamenta la creación del 
modelo conceptual Requisitos Funcionales para los Registros Bi-
bliográficos (frbr, por sus siglas en inglés), del cual se derivaron 
los modelos Requisitos Funcionales para los Registros de Autori-
dad (frad, por sus siglas en inglés) y los Requisitos Funcionales 
para los Registros de Autoridad de Temas (frSad, por sus siglas 
en inglés) .13 

De acuerdo con los autores, de las funciones del catálogo y los 
principios de catalogación se desprende lo siguiente:

En el caso de los objetivos del catálogo, revelan al usuario:

 • Una forma del nombre del autor .
 • Qué obras de un autor tiene la biblioteca .
 • Qué ediciones o traducciones de una obra posee  

la biblioteca .
 • Enfoque sobre la catalogación descriptiva .14

12 Kathleen L . Obille . “aacr2 to rda: a…” .
13 Íbid ., 4-6; Francû . “rda - a change of vision” .
14 Kathleen L . Obille . “aacr2 to rda: a…”, s .p .
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De los objetivos de Cutter, se desprenden tres principios:

 • El principio de descubrimiento: De los libros que el usuario 
localice en el catálogo, le permita identificar los que requie-
re para satisfacer sus necesidades de información (un libro 
impreso, un libro electrónico, un recurso con imagen fija, 
un audiolibro y videos, entre otros) . 

 • Principio de cosecha o reunión: Después de la cosecha o 
reunión de recursos documentales, el usuario puede or-
ganizar los recursos documentales por clasificación o 
categorías .

 • Principio de evaluación: El usuario evalúe y elija los recur-
sos documentales que necesita, además de que pueda ini-
ciar otras búsquedas .15

Así, con la influencia de Panizzi, Lubetzky y Cutter, los estudio-
sos tuvieron el argumento para establecer las tareas del usuario, 
las cuales son:

 • Encontrar los recursos documentales que requiere el usua-
rio a través de un criterio de búsqueda que puede el autor, 
el título o el tema .

 • Identificar una entidad o recurso documental y el usuario 
confirma que el documento que encontró le ayuda a resol-
ver sus necesidades de información .

 • Seleccionar una manifestación apropiada que puede ser la 
obra original, una traducción, un audio, entre otros; es de-
cir, el usuario puede tomar la decisión de elegir lo que con-
sidere relevante a sus requerimientos .

 • El usuario recupera el recurso documental, ya sea en la bi-
blioteca, lo adquiere a través de la compra, o bien, solicita 
fotocopias .16

15 Victoria Francû . “rda - a change of vision”, 23 .
16 Íbid ., 24 .
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De acuerdo con lo anterior, se observa que la autora manifiesta 
que el usuario, a través de diversos criterios de búsqueda (en el 
catálogo al público) explora e identifica una entidad; por ejemplo, 
un título en particular o por un tema dado, incluso, descubriendo 
otros títulos (obras) similares, tiene la posibilidad de revisar los 
elementos descritos en el registro bibliográfico y elegir un texto 
impreso en el idioma que el usuario decida, o bien, una versión 
para computadora (un programa de cómputo); además, obtiene 
datos para su compra que le permiten tener la posibilidad de ad-
quirir un recurso electrónico o en el soporte que disponga .

Con el propósito de mostrar de manera gráfica lo anterior y 
apoyándose en Obille y Francû, se establece cómo los expertos 
desarrollan las tareas del usuario incorporadas el modelo frbr: 

Objetivos del catálogo de la biblioteca 
formulados por Cutter

Los objetivos de Cutter corresponden 
a tres principios en el modelo 

conceptual frbr

1. Un libro puede ser localizado cuando se 
conoce: 

 a) El autor 
 b) El título 
 c) El tema
2. El catálogo de la biblioteca muestra lo que 

posee sobre: 
 a) Un autor dado
 b) un tema dado
 c) Un tipo de literatura
3. Para apoyar la elección de un libro: 
 a) Se revisa la edición (aspecto bibliográfi-

co) y
 b) Características (se refiere a las literarias 

o temáticas

1. Principio de encontrar: 
 Permite al usuario identificar y encontrar 

un recurso de información

2. Principio de reunión: 
 Permite agrupar o reunir por categoría los 

recursos documentales identificados por 
los usuarios

3. Principio de evaluación: 
 El usuario está en posibilidades de elegir 

un recurso documental

Fuente: Victoria Francû, “rda—a change of visión”, 2020; Kathleen Lourdes B. Obille, 
“aacr2 to rda: a paradigm shift?”, 2012.
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Otro aspecto interesante que la autora analiza es la asociación que 
William Denton establece entre los objetivos del catálogo y los 
principios de las normas de catalogación desarrollados por Pani-
zzi, Lubetzky y Cutter, con la estructura conceptual del frbr, que 
se muestra a continuación:

 William Denton 

1) La relación obra-autor agrupa todas las obras de un autor (fundamentado por Lubetzky).
2) Todas las ediciones, las traducciones y las adaptaciones de una obra están claramente 

separadas (se pueden identificar como expresiones y manifestaciones) (fundamentado 
por Lubetzky).

3)  Todas las expresiones y manifestaciones de una obra están colocadas con sus obras 
relacionadas en familias bibliográficas.

4) Cualquier documento (manifestación o ítem) puede ser localizado por el autor, el título o 
tema del documento si es conocido (fundamentado por Cutter).

5) El autor es autorizado por el control de autoridad.
6) El título es una parte intrínseca como parte de la obra + entidad de control de autoridad.

 
Fuente: Victoria Francû, “rda—a change of vision”, 24.

Con base en lo anterior, Victoria Francû señala que Denton, basán-
dose en los principios de catalogación y los objetivos del catálogo, 
se considera la inspiración para la creación del modelo concep-
tual frbr, siguiendo la construcción de las bases de datos relacio-
nales usando la entidad-relación atributo y enfatiza que el control 
de autoridad adquiere mayor importancia, ya que es esencial para 
encontrar una obra por el autor-título, además de que se adiciona 
todo tipo de relaciones entre las entidades . Dicho modelo concep-
tual fue publicado en 1998 . 

Asimismo, debe agregarse que, si se consideraba que los prin-
cipios de catalogación establecidos por Panizzi y Lubetzky, así co-
mo los objetivos desarrollados por Cutter habían sido rebasados y 
habían quedado obsoletos, más bien continúan vigentes, pues co-
mo se ha observado, son el fundamento para las nuevas tenden-
cias de la catalogación . 
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Como ya se mencionó, del modelo frbr se derivaron otros dos 
modelos independientes el frad y el frSad, por lo que los estu-
diosos vieron la necesidad de analizarlo y, producto de la amplia 
revisión que realizaron, encontraron que era necesario mejorarlo 
y armonizarlo en uno solo . 

Es por ello que surge el modelo Library Reference Model (lrm), 
que en español se conoce con el título Modelo de Referencia Bi-
bliotecaria de la ifla: modelo conceptual para la información bi-
bliográfica, publicado en 2017, con la misma estructura conceptual 
que el frbr, es decir, siguiendo la entidad-relación atributo y con-
siderando las tareas del usuario .17 Con dicho modelo, se reestruc-
turó el rda Toolkit, sin embargo, es de mencionarse que la versión 
original del nuevo código de catalogación no ha dejado de usarse 
en las actividades de la organización de la información . 

Con el propósito de expresar de manera sistemática este mo-
delo, en el momento que se tenga que mencionar, se hará como 
ifla lrm .

De acuerdo con ifla, en los Requisitos funcionales de los re-
gistros bibliográficos18 y el “Modelo de referencia bibliotecaria de 
la ifla: modelo conceptual para la información bibliográfica”, de 
201719 las tareas de los usuarios que se incorporaron en el mode-
lo frbr y posteriormente en el lrm, se muestran a continuación:

17 MacLennan y Walicka . “An investigation into…” . 
18 Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, 

“Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos: informe final, Gru-
po de estudio de la ifla sobre los Requisitos Funcionales de los Registros 
Bibliográficos aprobado por el Comité Permanente de la Sección de Catalo-
gación de la ifla” .

19 Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, 
“Modelo de referencia bibliotecaria de la ifla: modelo conceptual para la 
información bibliográfica, definición de un modelo de referencias concep-
tual para el análisis de metadatos no administrativos relacionados con re-
cursos bibliotecarios, Pat Riva, Patrick Le Boeuf, y Zumer, Grupo Editorial 
de Consolidación del Grupo de Revisión de los frbr de la ifla” .
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Tareas del usuario (frbr, 1998, publicado  
en español en 2004)

Tareas del usuario (ifla lrm, 2017)

1) Encontrar entidades que correspondan a 
los criterios de búsqueda de los usuarios.

2) Identificar una entidad consiste en que el 
usuario confirme que la entidad localizada 
corresponde a sus necesidades, o bien, 
puede encontrar otras similares.

3) Seleccionar la entidad adecuada a las ne-
cesidades del usuario con relación a con-
tenido, expresión o soporte.

4) Adquirir u obtener acceso a la entidad a 
través del préstamo, incluso por compra o 
en línea.

1) Encontrar = Reunir información sobre uno 
o más recursos documentales.

2) Identificar = El usuario debe entender con 
claridad que el recurso o recursos docu-
mentales que encuentra son adecuados a 
sus necesidades.

3) Seleccionar = El usuario determina la per-
tinencia de los recursos documentales 
identificados.

4) Obtener = El usuario accede al recurso do-
cumental.

5) Explorar = Descubre otros recursos docu-
mentales similares a través de las relacio-
nes.

 
Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar que el propósito del presente trabajo no es rea-
lizar un estudio comparativo, por lo que a continuación se men-
cionan las entidades del modelo frbr que incluye tres grupos de 
entidades y éstas se reflejan en la versión original de rda y las en-
tidades del modelo ifla lrm se reflejan en la versión reestructura-
da del Toolkit, por lo cual solo se muestra el siguiente cuadro para 
observar la diferencia que existe entre los modelos conceptuales 
anteriores y el ifla lrm, que es el vigente actualmente:20

20 Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, 
“Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos…” .
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Modelo Conceptual frbr (1998,  
publicado en español en 2004)

ifla lrm (2017)

Grupo 1 Entidades: 
Obra 
Expresión 
Manifestación 
Ejemplar o ítem (relaciones primarias)

Grupo 2 Entidades: 
Persona 
Entidad corporativa

Grupo 3 Entidades: 
Concepto
Objeto
Acontecimiento
Lugar 

Se adiciona las personas tratadas como te-
ma.
Se adiciona a las entidades corporativas co-
mo tema.
Se adiciona a los títulos tratados como tema.

(Del grupo 2 se deriva el frad y del grupo 3 
se derivó el frsad).

Entidades rda

res = Nivel superior de las entidades
Obra
Expresión 
Manifestación 
Ejemplar o ítem
Agente [Súper clase]
 Agente persona [Subclase]
 Agente colectivo [Subclase]
Nomen
Lugar
Período de tiempo
 

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa, en el modelo ifla lrm desaparecen los tres gru-
pos de entidades y surge la entidad rES, la entidad Agente, de la 
cual se desprenden dos subclases: Agente persona y Agente co-
lectivo, se incorporan el Nomen, el Lugar y el Período de tiempo . 
De acuerdo con Alan MacLennan y Agnieszka Walicka .21 Res es la 
entidad superior en el modelo y el agente Nomen sustituye a The-
ma, que se incorporó en el modelo frSad y se entiende como la 
cadena de caracteres con los cuales puede ser identificada cual-
quier entidad .

21 MacLennan y Walicka . “An investigation into…” .
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Con relación a la entidad agente persona, los personajes ficticios 
ya no se consideran como creadores, solo las personas que falle-
cieron, pero se cuenta con elementos para ser considerados como 
autores . 

Para entender la súper clase rES y la entidad Nomen, se mues-
tra un ejemplo: 

Entidades rda

res [súper clase] = Agente
  Subclase = Agente persona
  Nomen = Glending, Nigel, 1929-2013
   (Cadena de caracteres del nombre preferido del
   agente persona)

 
 Fuente: ifla lrm, 2017.

Ante lo anterior, los profesores del área de la organización de la 
información del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la unam enfrentaron el reto de contar, en prime-
ra instancia, con conocimientos sobre el modelo conceptual frbr y 
posteriormente el ifla lrm, así como el cambio en la terminología, 
pues había que adecuarse al manejo de las entidades: Obra, Expre-
sión, Manifestación, Ejemplar o ítem, Res, Nomen, Lugar y Período 
de tiempo, así como a los agentes persona y entidad corporativa co-
mo creadores del contenido intelectual y artístico . Con relación a los 
temas, estos continúan manejándose con los sistemas de vocabula-
rios controlados; sin embargo, es importante tener claros la com-
prensión y el manejo de las relaciones que establece el ifla lrm .

Con relación al desarrollo de los lineamientos Resource Des-
cription and Access (rda), para su desarrollo se realizaron diversos 
experimentos,22 los cuales demostraron que los registros biblio-
gráficos son relevantes en el ambiente web al recuperar libros, 

22 El-Sherbini y Curran . “Resource Description…” .
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películas y adaptaciones de una obra en particular; por ejemplo, 
Harry Potter:

Película: La piedra filosofal
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Libro: La piedra filosofal

CRÉDITOS Y REPARTO

Actores: Tom Felton, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson
Directores: Chris Columbu
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Es importante mencionar que si bien ya surgió la versión reestruc-
turada de las rda Toolkit, en este momento, los profesores de la 
organización de la información del Colegio de Bibliotecología de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la unam no la consideran para 
su enseñanza, debido a que está alineada con el uso de la norma 
técnica bibframE, la cual se encuentra en proceso de desarrollo, 
por lo que manejan la edición original de los lineamientos rda y 
su estructura es la siguiente:

 
Estructura de rda

Introducción (principios y conceptos generales)
Sección 1: Registro de atributos de manifestación e ítem (Descripción bibliográfica,
 capítulos 1 y 2)
 Descripción de los soportes (capítulo 3)
 Forma de adquisición (capítulo 4)
Sección 2: Registro de atributos de obra y expresión (puntos de acceso) 
 Identificación de obras y expresiones (capítulo 6)
 Elección de los títulos preferidos (6.1-6.26)
 Construcción de puntos de acceso para representar obras y expresiones (6.27-

6.31) 
Sección 3: Registro de atributos de persona, familia y entidad corporativa (desarrollo de 

registros de autoridad)
 Personas (capítulo 9)
 Familias (capítulo 10)
 Entidades corporativas (capítulo 11)
Sección 4: Temas (se emplean los sistemas de vocabularios controlados y los 
 catálogos de autoridad de persona, familia y entidad corporativa).
 El título tratado como tema 
Secciones 5 a la 10: relaciones 
Apéndices
Glosario

Fuente: rda Toolkit: https://www.rdatoolkit.org/.

A lo anterior se agrega que a diferencia de las rca2 que se enfo-
caban en el documento y en las reglas, los lineamientos rda no 
sólo apoyan a las tareas de los usuarios, además dan respuesta al 
surgimiento de los recursos electrónicos como libros, revistas y 
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otros recursos documentales23 y las abreviaturas que se permitía 
usar desaparecen, así como la regla de tres que se estableció en 
las rca2 .

rca2 rda

Encabezamiento Punto de acceso autorizado
Autor, compositor, etc. Creador
Referencia de Véase Punto de acceso variante

Referencia de Véase también Punto de acceso autorizado
Descripción física Descripción de soporte
Fuente principal Fuente preferida de información
Título uniforme Título preferido o título colectivo

convencional

Entrada principal Título preferido + punto de
acceso autorizado por creador

(cuando sea aplicable)
Título propiamente dicho y 11 colaborado-
res (ejemplo): Arrecifes coralinos: balance 

entre construcción y destrucción / Edgardo 
Londoño-Cruz … [et al.]

Título propiamente dicho y 11 colabo-
radores (ejemplo): Arrecifes coralinos : 

balance entre construcción y destrucción 
/ Edgardo Londoño-Cruz, Daniel Eugenio 
Valencia-Giraldo, Fernando Zapata, José 
Julián Tavera, Lina M. Isaza-López, Eliana 
Céspedes-Rodríguez, Andrés Carmona, 

María Fernanda Cardona-Gutiérrez, Kevin S. 
Mendoza-Arcos, Milton Cesar Cruz, Lucia 

Pombo-Ayora
rda contempla la omisión opcional: Edgardo 

Londoño-Cruz [y otros 10] 

Mención de edición (ejemplo de abreviatura): 
3rd 

Mención de edición (ejemplo eliminando la 
abreviatura): Third edition

Descripción física (ejemplo): 60 p.: il. Extensión (ejemplo): 60 páginas : ilustraciones 

gmd (Designación general de
Material)

Se sustituye por el tipo de contenido,
tipo de medio y tipo de soporte

Fuente: Magda El-Sherbini, “Megan Curran, Resource Description and Access “rda”: 
new code for cataloging”, 14; Diyoshak Rhoda Danladi y Panle Paul 

Patrick, “Exploring Best Cataloguing Rules in the 21st Century: 
Changes from aacr2 to rda”, 211.

23 Danladi y Panle . “Exploring best cataloguing…” .
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Otro reto con relación a los cambios en la terminología se dio en 
la descripción bibliográfica y en la construcción de los puntos de 
acceso, lo cual se muestra en la tabla anterior .
Así, ante las nuevas tendencias de la catalogación, específicamen-
te con el surgimiento de los lineamientos rda, los programas aca-
démicos de los planes de estudios del área de la organización de 
la información de las licenciaturas en bibliotecología tuvieron un 
fuerte impacto y los de la Licenciatura en Bibliotecología y Estu-
dios de la Información que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras 
de la unam no fueron la excepción . 

Lo anterior se debe a que las actividades de la organización de la 
información son importantes para el eficiente funcionamiento de las 
bibliotecas,24 de los centros de documentación, los centros de infor-
mación, los archivos y los museos, por lo que aún con el surgimiento 
de los lineamientos rda los docentes deben mantener el equilibrio 
entre la enseñanza teórica y la práctica . 

En este contexto, se observa que la innovación e implementa-
ción de las rda en las actividades de la catalogación llevo a los 
profesores de la organización de la información a enfrentar un re-
to en su quehacer docente: 

a) El surgimiento de una nueva realidad: Formar nuevas gene-
raciones de catalogadores profesionales .

b) Analizar cuáles eran los conocimientos que los alumnos 
deben adquirir, así como analizar cuáles son las compe-
tencias que tienen que alcanzar para egresar con las ha-
bilidades necesarias para ser altamente competitivos en el 
mercado laboral .25

24 Karen Snow . “Shifting sands and the prophet’s dream: exploring the future 
of information organization education”, 140 .

25 Cabonero y Dolendo . “Cataloging and classification skills of library and 
information science practitioners in their workplaces: a case analysis”, 6 
Carlen M . Ruschoff . “Confronting the digital environment: assessing the 
challenges to bibliographic control of electronic resources”, 278 .
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Considerando que en el ejercicio profesional la práctica de la ca-
talogación se estaba transformado, las autoridades del Colegio de 
Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam or-
ganizaron reuniones con los profesores del área de la organiza-
ción de la información para que en forma colegiada se discutiera 
sobre qué se tenía que enseñar a los alumnos en las materias de:

 • Fundamentos de la Organización Documental
 • Catalogación I (Fundamentos y catalogación descriptiva)
 • Catalogación II (Construcción de puntos de acceso y catá-

logos de autoridad) 
 • Catalogación por tema (la enseñanza de esta materia se ba-

sa con el apoyo de los sistemas de vocabularios controlados)

El propósito consistió en adecuar la formación profesional de los 
futuros catalogadores profesionales con las nuevas tendencias y 
con una visión distinta .

Si el cambio en la enseñanza de las rca2 a los lineamientos rda 
implicó un reto para los docentes, otro aspecto que se sumó fue a 
partir del momento en el que la sociedad enfrentó la pandemia de 
la covid-19, punto que se abordará a continuación . 

LOS RETOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS RDA ANTE LA COVID-19

Como es del conocimiento social, una de las medidas de seguri-
dad para frenar la propagación de la covid-19 fue la disminución 
de la movilidad en la población, por lo que se confinó a un gran 
número de personas en sus hogares, lo que detuvo gran parte de 
las actividades económicas, las productivas, las culturales, las so-
ciales y por supuesto las educativas . En este caso, los espacios 
educativos fueron afectados, motivo por el cual se tuvo que hacer 
uso de la enseñanza en la modalidad en línea para que los profe-
sores continuaran atendiendo su labor puntualmente .

Ante ese escenario, en el que se veía complicada la posibi-
lidad de regresar a clases presenciales en un tiempo breve, las 
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autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, y por 
supuesto, del Colegio de Bibliotecología, respondieron de manera 
eficiente al reto que se presentó a los docentes para continuar con 
sus actividades educativas .

Así, en conjunto, las autoridades de la Facultad de Filosofía 
y Letras y del Colegio de Bibliotecología organizaron cursos pa-
ra los docentes sobre la utilización de plataformas como Moodle, 
Classroom, Zoom, Google Meet y Teams, ente otras, con la finali-
dad de que los profesores estuvieran en posibilidades de impartir 
las clases en la modalidad en línea .26

Lo anterior hace ver que ante una situación emergente como 
la provocada por la covid-19, los profesores tienen opciones pa-
ra continuar con sus actividades educativas en la cual se prepa-
ran para abordar la enseñanza desde un punto de vista creativo, 
así como pensar en nuevas alternativas sin descuidar el contenido 
académico de cada asignatura .

Con relación a las materias que corresponden a la organización 
bibliográfica y documental, como ya se mencionó, requieren de la 
enseñanza teórica, pero también de la práctica, por lo que deben 
buscar la forma de contar en línea con los lineamientos rda, los 
sistemas de vocabularios controlados (listas de encabezamientos 
de materia y tesauros), los sistemas de clasificación (lc y Dewey) 
y las normas técnicas, como el formato marc, además de alentar a 
los alumnos a continuar con su formación profesional de manera 
ininterrumpida para favorecer su crecimiento profesional y contar 
con las competencias que hoy en día el mercado laboral demanda .

En otras palabras, la modalidad de la enseñanza en línea provoca 
que los docentes asuman la responsabilidad no solo para mantener 
el interés de los alumnos en un momento en el que, por experien-
cia propia, se tiene conocimiento de que algunos se han contagiado 
de la covid-19, otros por el aislamiento social, ya se sienten deses-
perados y ya quieren regresar a las clases presenciales, en el caso 
de otros, sus padres se han contagiado y por el miedo de provocar 

26 Danielle A . Becker . “Creating online teaching resources and suggesting 
mobile apps in the time of Covid 19” . 
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algún daño mayor prefieren continuar en el confinamiento y están 
aquellos estudiantes que ya desean regresar a las aulas y otros no . 

Asimismo, se puede mencionar que también ha sido un reto 
para los profesores hablar con los estudiantes para que no deser-
ten de las materias del área de la organización bibliográfica y do-
cumental, incluso de la carrera, además de los esfuerzos que se 
deben realizar para que adquieran las habilidades y las competen-
cias inherentes a cada materia en un ambiente distinto de la ense-
ñanza en la modalidad presencial y en un momento difícil por la 
pandemia que la sociedad enfrenta .

En este contexto, hoy se tiene claro que no importa que la en-
señanza de los lineamientos rda sea en la modalidad presencial o 
en línea; lo que interesa es que adquieran las competencias reque-
ridas para enfrentar el reto que les espera a los alumnos cuando 
egresen de su formación profesional . 

COMPETENCIAS PARA EL MANEJO Y APLICACIÓN  
DE LOS LINEAMIENTOS RDA

Considerando que hoy en día se debe formar a nuevas genera-
ciones de catalogadores profesionales con base en la experiencia 
de la enseñanza de la materia: Catalogación II (Construcción de 
puntos de acceso), en la que se contempla la construcción de los 
puntos de acceso autorizado y el control de autoridad, en el Co-
legio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
unam, así como con la experiencia que se tiene como catalogador 
profesional en el Departamento de Procesos Técnicos de la hoy Di-
rección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información 
de la unam, se observa que los alumnos deben egresar con cono-
cimientos sólidos sobre el manejo y aplicación de los lineamientos 
rda y con las competencias que el mercado laboral está exigiendo . 

En el documento “Core competencies for cataloging and meta-
data professional librarians” se establece que la 
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[…] evolución de la catalogación y las normas de metadatos, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic), así como 
los flujos de trabajo en las actividades de la organización de la in-
formación han transformado [e impactado en su enseñanza], por 
lo que se tienen que reevaluar las competencias requeridas para 
el trabajo de la creación de los metadatos .27

Así, establece las competencias sobre los conocimientos requeridos:

Conocimientos sobre los fundamentos y principios de la cataloga-
ción y los metadatos

 • Contexto histórico
 • Control de autoridad
 • Vocabularios controlados
 • Clasificación
 • Normalización de datos

En el caso de la normalización de datos, se puede hablar sobre las 
normas de contenido, como las rda, las normas de estructura o 
técnicas, así como a la comprensión de los modelos conceptuales .

Las competencias de conocimiento requieren del bagaje y el 
contexto de la catalogación, así como de la creación de metada-
tos . Estas competencias requieren del entendimiento de los mode-
los conceptuales, los cuales son la base para el desarrollo de las 
normas de catalogación .

Por lo anterior, el propósito es proponer las competencias y ha-
bilidades que corresponden al conocimiento del modelo concep-
tual y a los lineamientos rda, pero no se intenta tratar sobre los 
vocabularios controlados ni los sistemas de clasificación, tampoco 
sobre las normas de estructura o técnicas como el formato marc . 

En este contexto, para que los alumnos adquieran los conoci-
mientos, así como las habilidades y las competencias deseadas, 

27 Cataloging Competencies Task Force . “Core competencies for cataloging 
and metadata professional librarians”, 1-6 .
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los profesores deben enfocar sus estrategias de enseñanza sobre 
el contenido académico que se debe cubrir . Asimismo, para que 
los alumnos comprendan el aprendizaje sobre el nuevo código de 
catalogación rda, desde un punto de vista conceptual deben en-
tender con claridad sobre las necesidades de los usuarios y cómo 
todo recurso de información almacenado en cualquier tipo de so-
porte posee atributos, además de que hoy se generan metadatos .28

En lo que concierne al ámbito conceptual, las competencias y 
habilidades que los alumnos deben adquirir son:

  Library Reference Model

Competencia Habilidades

Tareas del usuario Habilidad para identificar y aplicar las tareas del 
usuario:
Encontrar
Identificar
Seleccionar
Obtener
Explorar

Entidades Habilidad para identificar las entidades:
Res
Obra
Expresión
Manifestación
Ítem o ejemplar
 Agente 
 Persona
Entidad colectiva
Nomen 
Lugar
Periodo de tiempo

Atributos Habilidad para identificar y aplicar los atributos 
de las entidades del universo bibliográfico

Relaciones núcleo o primarias Habilidad para identificar y aplicar las relaciones 
núcleo o primarias:
obra, expresión, manifestación, ítem o ejemplar

Relaciones combinadas o de etapa  
múltiple

Habilidad para identificar y aplicar la conexión 
entre dos o más relaciones

28 Ingrid Hsieh-Yee . “Cataloging and metadata education: asserting a central 
role in information organization”, 208-209 .
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Con relación a las competencias y habilidades que el alumno debe 
adquirir sobre el conocimiento, manejo y aplicación de los linea-
mientos rda, se propone lo siguiente: 

 Lineamientos rda 

Competencia  Habilidades

Descripción de los atributos de manifesta-
ción e ítem (catalogación descriptiva)

Identificar los atributos de las entidades: ma-
nifestación e ítem o ejemplar.

Identificar los atributos y aplicar los lineamien-
tos que correspondan a la manifestación para 
el desarrollo del registro bibliográfico.

Identificar los atributos y aplicar los lineamien-
tos que correspondan a la descripción del tipo 
de soporte.

Identificación de obras y expresiones (deter-
minación de puntos de acceso)

Identificar los atributos de las entidades: obra 
y expresión.

Identificar los atributos y aplicar los lineamien-
tos para la construcción del punto de acceso 
que represente a la obra o expresión.

Identificar los atributos y aplicar los lineamien-
tos para la construcción del punto de acceso 
variante que represente a la obra o expresión.

Identificar los atributos y aplicar los lineamien-
tos para la descripción del título preferido de 
la obra.

Identificar los atributos y aplicar los lineamien-
tos para la descripción del tipo de contenido.

Registro de atributos de persona, familia y 
entidad corporativa (control de autoridad)

Identificar los atributos y aplicar los lineamien-
tos para establecer el nombre preferido del 
agente persona asociado a una obra.

Identificar los atributos y aplicar los lineamien-
tos que correspondan al nombre variante del 
agente persona.
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Identificar los atributos y aplicar los lineamien-
tos que correspondan a la construcción del 
punto de acceso que represente a la persona 
asociada con una obra, tomando como base 
su nombre preferido.

Identificar los atributos y aplicar los lineamien-
tos que correspondan al establecimiento del 
nombre preferido del agente colectivo familia.

Identificar los atributos y aplicar los lineamien-
tos que correspondan a la descripción del 
nombre variante del agente colectivo familia.

Identificar los atributos y aplicar los lineamien-
tos que correspondan a la construcción del 
punto de acceso autorizado que represente 
al nombre del agente familia, tomando como 
base su nombre preferido.

Competencia  Habilidades

Identificar los atributos y aplicar los lineamientos que correspondan 
al establecimiento del nombre preferido del agente colectivo entidad 
corporativa.

Identificar los atributos y aplicar los lineamientos que correspondan 
a la construcción del punto de acceso autorizado que represente 
el nombre del agente entidad corporativa, tomando como base su 
nombre preferido.

Identificar los atributos y aplicar los lineamientos que correspondan a 
la descripción de los nombres variantes del agente colectivo entidad 
corporativa.

Descripción de 
relaciones para 
personas, familias y 
entidades corpo-
rativas (puntos de 
acceso autorizados 
para creadores y 
contribuidores)

Identificar los atributos y aplicar los lineamientos que correspondan a 
la descripción de las relaciones de: 

Agente persona asociada a una obra como creador de una obra.

Agente persona asociada como contribuidor en una obra o expresión.

Agente colectivo como creador de una obra.

Agente colectivo como contribuidor de una expresión.
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Relaciones Identificar y aplicar los lineamientos que correspondan al estableci-
mientos de las relaciones de:

Obras relacionadas
Expresiones relacionadas
Manifestaciones relacionadas
Ítems relacionados
Personas relacionadas
Familias relacionadas
Entidades corporativas relacionadas
Temas relacionados

Con base en las competencias propuestas, se observa que la prác-
tica profesional de las actividades de catalogación han tenido un 
cambio importante y su enseñanza, hoy en día, juega un papel 
fundamental porque las nuevas generaciones que se están forman-
do profesionalmente tienen que egresar, como ya se mencionó, 
con conocimientos sólidos y las habilidades que les permitan ser 
competitivos ante las exigencias del mercado laboral actual . 

CONCLUSIONES

Ante el impacto del surgimiento de los modelos conceptuales y 
del código de catalogación rda, era imprescindible que los profe-
sores del área de la organización bibliográfica y documental de la 
Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información que 
ofrece la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, deconstruyeran los conocimientos que te-
nían sobre las Reglas de Catalogación Angloamericanas, segunda 
edición (rca2), para construirlos sobre el aprendizaje y la ense-
ñanza de los lineamientos rda .

Esta nueva construcción de conocimientos llevó a desarrollar 
un nuevo programa académico en el que se tenía que contemplar 
la actualización del contenido de las materias de la organización 
de la información bibliográfica y documental y a establecer nue-
vas estrategias y actividades de enseñanza con el propósito de que 
los alumnos adquieran las competencias y las habilidades que hoy, 
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la demanda del mercado laboral exige sobre la comprensión y la 
aplicación de los lineamientos rda en las actividades de la organi-
zación de la información .

Un evento no esperado por la sociedad y que tuvo un fuerte im-
pacto en la educación en todos sus niveles fue la aparición de la 
covid-19, por lo que, para dar continuidad a la enseñanza de las 
materias de la organización bibliográfica y documental, los pro-
fesores se vieron en la necesidad de involucrarse rápidamente en 
el aprendizaje de la educación en la modalidad en línea y debido 
a que las materias de catalogación descriptiva, el control de auto-
ridad y la construcción del punto de acceso autorizado, así como 
las relaciones entre las entidades bibliográficas requieren de teo-
ría y práctica los llevó a buscar estrategias que, aun con la situa-
ción adversa que se enfrenta les permita transmitir a los alumnos 
conocimientos sólidos, así como adquirir las competencias y las 
habilidades requeridas para que enfrenten el reto que el ejercicio 
profesional les depara .
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