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Resumen 

Con el objeto de describir las orientaciones, similitudes, 
diferencias y niveles de flexibilidad de los diseños curricu-
lares de las titulaciones de Licenciatura en Bibliotecología 
y Documentación, se realizó un análisis comparado de los 
planes de estudio presentes en seis universidades de Argen-
tina. Para realizar el trabajo se utilizaron técnicas de aná-
lisis de contenido y se aplicaron indicadores estadísticos y 
multidimensionales. Se concluyó que los diseños curricu-
lares analizados son rígidos y presentan diferencias impor-
tantes en sus perfiles y orientaciones profesionales. 

Carlos Hugo Artaza **

Análisis comparado de los 
diseños curriculares de las 
licenciaturas en bibliotecología y 
documentación de la Argentina * 
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Introducción

La bibliotecología argentina ha atravesado diferentes etapas desde sus ini-
cios a principios del siglo XX. El ingeniero Federico Biraben y el profesor 

Pablo Pizzurno organizaron y dictaron entre 1909 y 1910 los primeros cursos 
de bibliotecología del país. Más adelante en 1922 fue creada la Escuela de 
Bibliotecarios y Archiveros en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Buenos Aires, en la cual se implementaron las carreras de archivista, 
bibliotecario y técnicos para el servicio de museos; esta Escuela de Bibliote-
cología es la primera en Argentina y también la primera de nivel universita-
rio en América Latina. Desde entonces se han creado en territorio argentino 
ocho carreras universitarias y numerosas carreras en institutos terciarios. En 
estas instituciones de enseñanza se han desarrollado numerosos diseños cu-
rriculares y se han otorgado titulaciones de auxiliar bibliotecario, biblioteca-
rio, bibliotecario nacional, bibliotecólogo, bibliotecario escolar, bibliotecario-
documentalista, diplomado en bibliotecología, profesor en bibliotecología y 
licenciado en bibliotecología y documentación.

Palabras clave: Currículo; Bibliotecología; Docu-
mentación; Licenciaturas; Argentina.

Abstract

Comparative analysis of the curricula for Library and 
Documentary Sciences degrees in Argentina
Carlos Hugo-Artaza

In order to describe the orientations, similarities, dif-
ferences and levels of flexibility of the curricula of un-
dergraduate degree programs in library science and 
documentation, we performed a comparative analysis 
of the curricula offered by six universities in Argen-
tina. To perform the study, researchers used content 
analysis techniques and applied multidimensional 
statistical indicators. The research concludes that the 
respective curricula analyzed are rigid and exhibit 
important divergences in graduate profile and career 
path.

Keywords: Curriculum; Library; Documentation; 
Bachelors; Argentina.
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El currículo como objeto de estudio ha sido temática de numerosas inves-
tigaciones en diversos ámbitos académicos, los estudiosos del tema señalan 
que el currículo como área específica de teorización comienza con la publi-
cación del libro The Curriculum de Franklin Bobbitt (1918). El autor define 
al currículo como "aquella serie de cosas que los niños y los jóvenes debían 
experimentar a fin de desarrollar habilidades que los capaciten para decidir 
asuntos de la vida adulta" (Bobbitt, 1918:8). Existen diferentes definiciones 
del término. La diversidad de acepciones se origina en las distintas visiones 
que los autores de la especialidad tienen sobre la problemática de la educa-
ción, la teoría educativa y la práctica pedagógica. La palabra currículo se uti-
liza indistintamente para referirse a planes de estudio, a programas docentes 
o a su práctica didáctica. 

En nuestro ámbito los estudios curriculares se han centrado principal-
mente en aspectos relacionados con la inserción laboral, la revisión de planes 
de estudio, el rol profesional, las competencias profesionales y los estudios 
comparados de escuelas de bibliotecología. 

En Brasil entre las investigaciones realizadas se destaca el trabajo de Oli-
veira, Moraes y Guarido (2007) quienes efectuaron un estudio analizando 
retrospectivamente los diferentes currículos del Curso de Biblioteconomía 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Universidade Estadual Paulis-
ta (UNESP) de Marília, desde el primero de ellos de 1962, hasta el actual de 
2003. Los autores estudiaron en los currículos desarrollados la evolución de 
las materias denominadas instrumentales: lengua y literatura portuguesa, ló-
gica, matemática y estadística. El trabajo arrojó como resultado que las ma-
terias analizadas estuvieron presentes en todos los currículos estudiados, en 
muchos casos desdobladas en más de una asignatura.

También Oliveira Lucas y Andrade Ouriques (2011) efectuaron una inves-
tigación con el fin de determinar si el curso de Biblioteconomía de la Uni-
versidad de Santa Catherine (UDESC) responde a las demandas del mercado 
laboral en comparación con las indicaciones de la Clasificación Brasileña de 
Ocupaciones (CBO). Para realizar el trabajo se analizó el plan de estudios vi-
gente en 2008 de la carrera de Bachiller en Biblioteconomía. Los resultados 
del estudio indicaron que los currículos contemplan la totalidad de las activi-
dades incluidas en la CBO correspondiente al rubro bibliotecario. Como con-
clusión los autores plantean que el curso analizado responde a las exigencias 
del mercado de trabajo en relación con la formación y las competencias pre-
sentes en el currículo del Bachiller en Biblioteconomía.

Mediante un abordaje teórico Miranda Bressane y Vieira da Cunha (2011) 
caracterizaron las competencias del profesional de la información. Las auto-
ras discuten en su trabajo los perfiles, competencias, habilidades personales 
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partir de las transformaciones ocurridas en el mundo del trabajo y el desa-
rrollo de las tecnologías de información y comunicación ahora se solicitan 
profesionales con nuevas habilidades y competencias. Por tal motivo la for-
mación del bibliotecario debe adaptarse a la nueva realidad surgida a partir 
del desarrollo de las tecnologías de información y la comunicación, a fin de 
poder dar respuesta a los nuevos tipos de demandas.

En Argentina, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República 
Argentina (ABGRA) efectúo en 1991 un relevamiento de las escuelas de bi-
bliotecarios a fin de analizar en profundidad los programas de estudio de 
cada una de estas escuelas. El trabajo analizó la estructura de cada escuela, 
los programas, el cuerpo docente, la matrícula, los títulos de grado y los pro-
yectos de postgrado (Barber, 2003).

También Anselmi (2003) estudió la situación de las escuelas de bibliote-
cología y ciencias de la información de nivel universitario de la Argentina, e 
incluyó una breve descripción sobre la evolución de los planes de estudio, las 
carreras a distancia, la formación continua y los estudios de postgrado.

En el ámbito español, Elías Sanz Casado (1999) analizó las asignaturas 
del área de Ciencias Sociales que forman parte del currículo de Biblioteco-
nomía y Documentación en la Universidad Carlos III. Posteriormente (2001) 
el autor describe en la misma Universidad la interdisciplinariedad en el área  
de Biblioteconomía y Documentación. En un trabajo posterior, Sanz-Casa-
do, Martín-Moreno, García-Zorita y Lascurain-Sánchez (2002) realizaron 
una investigación para establecer la relevancia de las temáticas de los estu-
dios de bibliotecología en las universidades de España en relación con los 
empleos buscados por los estudiantes. 

Campal García (2005) analizó los diseños curriculares de las carreras de 
biblioteconomía y documentación dictadas en las universidades españolas. 
El objeto de la investigación fue identificar el tratamiento dado a la temáti-
ca “biblioteca pública” en las asignaturas presentes en los planes de estudio. 
También estudió si la oferta académica concuerda con las demandas de pro-
fesionales para las bibliotecas públicas; entre sus principales conclusiones se 
destaca la necesidad de brindar a los profesionales una formación especiali-
zada en bibliotecas públicas.

Moreiro y otros (2009) efectuaron una investigación con el objeto de dise-
ñar una propuesta metodológica que estudiara la correspondencia de los pla-
nes de estudio con las demandas del mercado de trabajo en el ámbito español. 
Para realizar la investigación se reunieron los planes de estudio y otros docu-
mentos relacionados y se conformó un tesauro con la terminología del domi-
nio; luego, mediante la utilización de software se indizaron automáticamente 
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las ofertas de empleo, y posteriormente con la información recopilada se 
realizaron comparaciones estadísticas entre los términos de las ofertas y los 
planes de estudio. Los resultados de la investigación señalan las principales 
falencias presentes en los diseños curriculares en relación con las ofertas de 
empleo de España.

En México, Pirela Morillo (2007) analizó el currículo de las Escuelas de 
Bibliotecología, Archivología y Cien cias de la Información de México y Ve-
nezuela estudiando la incorporación de las principales tendencias en educa-
ción su perior. Mediante la utilización del método deductivo y comparativo 
elabo ró categorías de análisis y propiedades para verificar la inclusión de las 
corrientes pedagógicas referidas en ocho diseños curriculares: dos de Vene-
zuela y seis de México. Los resultados indican que en los diseños predomi-
nan las concepciones vinculadas a modelos curriculares relacionados con 
las humanidades, la sociología y la tecnología. Por otra parte se destaca una 
fuerte visión técnico-administrativo de la disciplina y la profesión.

También Gutiérrez Chiñas (2008) analizó la enseñanza de la Biblioteco-
logía en México estudiando las licenciaturas de la especialidad, y en su traba-
jo analizó las características que presentan las carreras en los ítems nombre 
de la titulación, perfil del egresado, áreas académicas del plan de estudios y 
asignaturas que lo integran. En las conclusiones se subraya la necesidad de 
homologar y unificar los principios y contenidos de la disciplina a fin de for-
talecer la identidad profesional de la bibliotecología en México.

Escalona Ríos (2008) estudió el concepto de flexibilidad curricular apli-
cando esta conceptualización a la enseñanza de la bibliotecología. La autora 
plantea en su trabajo las posibilidades que presenta el currículo flexible para 
mejorar la calidad de la enseñanza en la formación profesional. Esta misma au-
tora compiló un trabajo sobre la formación profesional en México (2005), don-
de se analiza la evolución de la profesión a través de sus planes de estudio.

En Colombia, Peña Vera y Pirela Morillo (2002) describieron el proce-
so de cambio curricular realizado en la Escuela de Bibliotecología y Archi-
vología de la Universidad de Zulia. A partir de las tendencias curriculares 
contemporáneas, los autores esbozan las principales transformaciones reali-
zadas. Entre los puntos abordados en el cambio curricular ellos destacan los 
relacionados con objetivos de la carrera, perfil profesional, redefinición de 
roles, incorporación de nuevos ejes curriculares, reducción de asignaturas, 
mejoramiento de las correlatividades, delimitaciones de los contenidos pro-
gramáticos, redimensionamiento de los contenidos y enfoques de las asigna-
turas y revisión y ajustes de las cargas horarias. Finalmente los autores plan-
tean la necesidad de cambiar la actual denominación de la carrera por la de 
Escuela de Ciencias de la Información.
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formación profesional en Colombia, en donde analizó la oferta académica de 
los cursos de pregrado, postgrado y educación no formal (diplomaturas, cur-
sos, seminarios y talleres) impartidos en el país. En las conclusiones este au-
tor destaca que los programas de grado de Colombia tienen diferentes deno-
minaciones y que en su mayoría están orientados, en sus perfiles y currículos, 
hacia las tendencias actuales de la profesión. Por otra parte señala que existe 
una reducida oferta de programas de postgrado y que en el ámbito de la edu-
cación no formal predominan los cursos cortos y los seminarios.

En Cuba, Rodríguez Roche (2009) examinó la evolución de las compe-
tencias profesionales en ciencias de la información y describe los principales 
modelos y clasificaciones de las competencias profesionales, señalando que si 
bien en el ámbito cubano existen muchas ofertas de formación que presentan 
contenidos en tecnologías de la información, mayormente las ofertas de tra-
bajo se vinculan con la formación tradicional.

También en el ámbito del MERCOSUR, en los Encuentros de Directores 
y Docentes de Bibliotecología y Ciencias de la Información, se realizaron 
importantes estudios sobre el currículum. El Segundo Encuentro examinó 
la temática de “La formación profesional en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información en el MERCOSUR”, donde se analizó la formación profesional en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información, la compatibilización curricu-
lar y las tendencias actuales de la metodología bibliotecológica (II Encuentro, 
1997). El tercer encuentro “Formación de Recursos Humanos en el Área de 
la Información en el MERCOSUR” estudió la compatibilización curricular, y 
evaluó y propuso la carga horaria de las áreas de la especialidad dentro de los 
currículos (III Encuentro, 1998). Por último, el cuarto encuentro trabajó so-
bre la delimitación del concepto de competencia profesional. Se plantearon 
los problemas comunes para su desarrollo identificados en las universidades 
del MERCOSUR y se estableció una categorización de las competencias desea-
bles y exigibles para un profesional universitario del área, como competen-
cias en comunicación y expresión, y desarrollo en áreas técnico-científicas, 
gerenciales, sociales y políticas, tanto para bibliotecarios y licenciados como 
para profesores (IV Encuentro, 2000).

Por su parte, Oliveira (2003) analizó la formación de grado y continua 
del bibliotecario en los países del MERCOSUR. La autora estudia comparati-
vamente los objetivos y la organización curricular de las carreras, el perfil 
de los docentes y la oferta de cursos de formación continua. Para realizar el 
estudio utilizó técnicas de análisis documental y efectuó una encuesta sobre 
la titulación, el régimen de contrato de la planta docente y la oferta de educa-
ción continua. A partir de los resultados se plantea la necesidad de favorecer 
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el proceso de una integración educativa en la región mediante la búsqueda de 
puntos de convergencia entre los sistemas de educación superior.

Miranda (2004) llevó a cabo una investigación sobre las Escuelas de Bi-
bliotecología y Ciencias de la Información presentes en diez países de Lati-
noamérica. En el trabajo la autora desarrolló un relevamiento de las escuelas 
de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, 
Panamá, Perú y Uruguay. El estudio analiza el número de asignaturas pre-
sentes en cada carrera y las características de las mismas. Entre sus conclusio-
nes destaca la necesidad de consolidar espacios de encuentro para el trabajo 
grupal de la región e indica la presencia de cambios importantes que han to-
mado lugar en la formación académica de la Bibliotecología, Documentación 
y Ciencias de la Información.

Múnera Torres (2006) efectúo un estudio sobre la formación profesional 
del área en América Latina y el Caribe. En su trabajo presenta un análisis 
de las propuestas de formación bibliotecológica presentes en Argentina, Cos-
ta Rica, Chile, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, México y 
Colombia. La autora describe las diferentes modalidades de formación en 
cada país tanto en los programas de pregrado como de postgrado, y asimis-
mo las líneas de investigación presentes en las carreras analizadas. Entre sus 
principales conclusiones destaca la necesidad de incorporar en los planes de 
estudio de la región contenidos relacionados con las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación aunque también recomienda la creación de redes 
académicas y el fortalecimiento de la actividad investigativa. 

Como puede observarse los estudios referidos tratan de analizar la pro-
blemática curricular de la disciplina mediante distintos enfoques y metodo-
logías. La profesión afronta en la actualidad el desafío de adquirir nuevas 
competencias y de adecuar las tradicionales a las demandas de una realidad 
cambiante. En la práctica esto implica generar nuevas adaptaciones estratégi-
cas y metodológicas a un medio ambiente social, institucional y profesional 
en permanente transformación. La reflexión y la investigación sobre los pla-
nes de estudio de la especialidad constituyen herramientas fundamentales 
para alcanzar objetivos concretos que apunten a una enseñanza académica 
de alta calidad que esté acorde con los cambios actuales.

En el presente trabajo se comparan los diseños curriculares de las seis 
universidades públicas y privadas de Argentina en las que se dictan las ca-
rreras correspondientes a las titulaciones de Licenciado en Bibliotecología y 
Documentación. La investigación ha tenido por finalidad efectuar un aná-
lisis comparativo de los planes de estudio a fin de conocer las orientaciones 
y los perfiles profesionales, así como las similitudes, diferencias y niveles de 
flexibilidad de sus diseños curriculares. Para realizar el trabajo se utilizaron 
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multidimensionales con el objeto de considerar de manera simultánea las di-
ferentes variables observadas en los documentos analizados. 

Objetivos del estudio 

Los objetivos propuestos para el estudio son los siguientes:

 � Analizar y describir las orientaciones y perfiles profesionales que tie-
nen las titulaciones de Licenciado en Bibliotecología.

 � Analizar y describir las principales similitudes y diferencias existentes 
en los diseños curriculares estableciendo el grado de aproximación o 
lejanía temática entre ellas.

 � Analizar y describir los niveles de flexibilidad presentes en el diseño 
curricular a partir de sus niveles de optatividad presentes en los pla-
nes de estudio.

Materiales y métodos

Para realizar la investigación se utilizaron los planes de estudio de las carre-
ras universitarias de Licenciado en Bibliotecología de Argentina en el ámbito 
público y privado. Cada carrera fue rotulada con una sigla para facilitar su 
identificación y la realización de los gráficos. Como la Universidad de Bue-
nos Aires cuenta con seis orientaciones diferentes para sus titulaciones de li-
cenciatura, se incluyeron siglas específicas con el fin de identificar y analizar 
comparativamente cada una de estas orientaciones. En la siguiente tabla se 
presentan la nómina de títulos, de universidades y de las siglas empleadas:

Tabla 1. Titulaciones, universidades y siglas utilizadas

Titulación Universidad Sigla

Licenciado en bibliotecología y documentación Univ. del Museo Social Argentino UMSA

Licenciado en bibliotecología y documentación Univ. Nac. de Mar del Plata UNMDP

Licenciado en bibliotecología y documentación Univ. Nac. de La Plata UNLP

Licenciado en bibliotecología y documentación Univ. Nac. de Córdoba UNC

Licenciado en ciencias de la información (orientación: 
Bibliotecología y archivística)

Univ. Nac. del Nordeste UNNE

Licenciado en ciencias de la información (orientación: 
Archivología )

Univ. de Buenos Aires UBA-AR
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Licenciado en ciencias de la información (orientación: 
Preservación y Conservación)

Univ. de Buenos Aires UBA-PYC

Licenciado en ciencias de la información (orientación: 
Gestión de Unidades de Información )

Univ. de Buenos Aires UBA-GUI

Licenciado en ciencias de la información (orientación: 
Tecnología de la Información)

Univ. de Buenos Aires UBA-TI

Licenciado en ciencias de la información (orientación: 
Recursos y Servicios de Información ) 

Univ. de Buenos Aires UBA-RSI

Licenciado en ciencias de la información (orientación: 
Procesamiento de la Información ) 

Univ. de Buenos Aires UBA -PI

Para efectuar el trabajo primeramente se recopilaron los planes de estudio de 
las carreras investigadas, y con la información obtenida se confeccionó una base 
de datos en el programa MS-Access y en cada registro se incluyó: nombre de la 
universidad, título de la carrera, nombre de la materia, área de conocimiento a 
la que se encontraba asociada y si se trataba de materias obligatorias u optativas. 

Con respecto a las áreas de conocimiento incluidas en el análisis se distin-
guen por un lado las pertenecientes al ámbito de la bibliotecología y las cien-
cias de la información, y por el otro las materias denominadas de formación 
general, que complementan la formación técnica profesional de la especiali-
dad. Para definir las áreas se consultaron las recomendaciones emanadas en 
el Segundo Encuentro de Directores de los Cursos Superiores de Biblioteco-
logía del MERCOSUR y el Primer Encuentro de Docentes de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información del MERCOSUR (1997). Cada área fue etiquetada 
con una sigla que permitiera su identificación y facilitara la realización de los 
gráficos. En las siguientes tablas se especifican las áreas incluidas: 

Tabla 2. Denominación de las áreas de Bibliotecología y Ciencias de la Información

Áreas de Bibliotecología y Ciencias de la Información

Área Sigla Descripción

Fundamentos teóricos de la Bibliote-
cología y la Ciencia de la Información

FBCI Comunicación e información. Cultura y sociedad. Biblio-
tecología, Documentación, Archivología, Museología, 
Ciencia de la Información y áreas afines. Unidades y 
servicios de información. El profesional de la informa-
ción: formación y actuación. Historia y tendencias de la 
producción de los registros del conocimiento, de las uni-
dades y de los sistemas nacionales e internacionales de 
información.

Procesamiento de la información OTI Organización del conocimiento y tratamiento de la in-
formación. Tratamiento descriptivo de los documentos. 
Tratamiento temático: teoría de la clasificación; análisis 
de la información; teoría de la indización. Prácticas, tec-
nologías y productos. Generación y organización de ins-
trumentos de recuperación de la información.
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Recursos y servicios de información RSI Fundamentos, principios, procesos e instrumentos para: 
selección, adquisición, evaluación, descarte y relega-
miento, preservación, conservación y restauración de 
recursos de información documentales y virtuales. Nor-
mativa relativa al desarrollo de las colecciones. Fuentes 
de información documentales y virtuales: conceptos, 
tipologías, características, acceso, utilización y evalua-
ción. Estudio y educación de usuarios. La industria de 
la información: generación, producción y comercializa-
ción de documentos, fuentes y servicios de información. 
Servicios de provisión y acceso. Servicios de referencia 
e información. Servicios de extensión y acción cultural.

Tecnología de la información TI Aplicaciones de la tecnología de la información y comu-
nicación en las unidades de información: análisis, eva-
luación y desarrollo (hardware y software ). Gestión de 
bases de datos y bibliotecas virtuales. Análisis y evalua-
ción de sistemas y redes de información. Informatización 
de las unidades de información.

Gestión de unidades de información GUI Teoría general de la administración: teoría organizacio-
nal, teoría de sistemas. Técnicas modernas de gestión. 
Gestión de unidades y servicios de información: lectores, 
usuarios, clientes y ambiente social; formulación de pro-
yectos de información; gestión de recursos humanos; 
gestión financiera; gestión de espacio físico; mediación y 
evaluación de servicios y unidades de información.

Investigación INV Epistemología de la investigación científica. Metodología 
de la investigación social. Investigación en Bibliotecolo-
gía y Ciencia de la Información: producción y comunica-
ción científica.

Práctica profesional PP Realización de prácticas profesionales supervisadas en 
áreas y servicios de bibliotecas y centros de documen-
tación. 

Tabla 3. Denominación de las áreas de Formación General

Áreas de Formación General

Área Sigla Descripción

Filosofía FIL Introducción a la filosofía. Historia de la filosofía.

Pensamiento científico e historia de 
la ciencia

PCHC Introducción al pensamiento científico. Filosofía de la 
ciencia. Historia de la ciencia.

Metodología del trabajo intelectual MTI Metodología del aprendizaje. Metodología del trabajo 
intelectual.

Estadística EST Introducción a la estadística. Estadística descriptiva. 
Métodos cuantitativos. Socioestadística.

Antropología ANT Introducción a la antropología. Antropología teológica, 
Antropología filosófica, Antropología cultural.

Lengua y comunicación LYC Talleres de comprensión y producción de textos. Proce-
sos discursivos. Sociocomunicación.



103

ANÁLISIS COMPARADO DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DE LAS LICENCIATURAS...

Lingüística y literatura LYL Semiología. Lingüística. Introducción a la literatura. His-
toria de la literatura.

Historia de la cultura HC Historia del arte. Historia de la cultura. Historia de las 
Instituciones. 

Ciencias sociales CS Economía. Sociología. Derecho. Geografía. 

Idiomas IDM Idiomas en general, inglés, francés, italiano, alemán.

Una vez cargados la totalidad de los registros se realizaron diferentes búsquedas 
en la base de datos y se confeccionaron tablas de contingencias en el programa MS-
Excel a fin de realizar los estudios comparativos, analizar las características de las 
carreras y hacer las graficaciones. En el estudio se incluyeron los siguientes análisis:

1. Cantidad total de materias. 
2. Distribución de las asignaturas según las áreas disciplinares: Bibliote-

cología y Ciencias de la Información/Formación General.
3. Distribución de las asignaturas dentro de las Áreas de Bibliotecología 

y Ciencia de la Información.
4. Distribución de las asignaturas dentro de las Áreas de Formación General.
5. Distribución de las asignaturas según niveles de optatividad.
6. Distribución de las asignaturas obligatorias.
7. Distribución de las asignaturas optativas.

También se incluyó un análisis aplicando indicadores multidimensionales 
con la finalidad de considerar de manera simultánea las diferentes variables 
observadas en los documentos analizados. Para ello se utilizaron técnicas de 
análisis multivariante que permitieron elaborar mapas que representan grá-
ficamente las relaciones que tienen las diferentes escuelas de bibliotecología. 
Los mapas fueron obtenidos mediante el denominado análisis de correspon-
dencia: “técnica que permite conocer y establecer cómo son las relaciones en-
tre las variables contrastadas, analizar la existencia de asociación o relación 
entre ellas y transformar una tabla con información numérica en una repre-
sentación gráfica que facilita la interpretación de dicha información” (Sanz 
Casado, 2002: 22). Los análisis de correspondencias para obtener los indica-
dores multidimensionales se realizaron mediante las tablas de contingencia 
desarrolladas en MS-Excel y a través de la aplicación del programa XLSTAT.

Resultados 

A partir de la investigación pudo obtenerse información básica sobre las carac-
terísticas que presentan las carreras analizadas. Los resultados nos permitieron 
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y diferencias existentes y los niveles de flexibilidad presentes en el diseño cu-
rricular de las titulaciones. Seguidamente se presentan los principales resul-
tados obtenidos.

 Cantidad total de materias

En relación con la cantidad de materias las titulaciones presentan diferen-
cias. Denota el análisis una considerable disparidad entre las carreras de la 
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) y la Universidad Nacional 
de Mar del Plata (UNMDP). En el Gráfico 1 se presentan las carreras según la 
cantidad total de materias.

Gráfico 1. Cantidad de materias de cada carrera

Distribución de las asignaturas según las áreas disciplinares: 
Bibliotecología y Ciencias de la Información/Formación General

Con respecto a la cantidad de materias según las áreas disciplinares pudieron 
observarse también diferencias entre las carreras. El mayor número de mate-
rias pertenece a las disciplinas vinculadas con la bibliotecología y las ciencias 
de la información. En la siguiente tabla se muestra en detalle la composición de 
las carreras.

Tabla 4. Cantidad y porcentaje de materias de Bibliotecología y de Formación General

Carreras Núm. total de 
Materias

Materias de Bibliotecología Materias de Formación General
Núm. % Núm. %

UBA-PI 36 24 66,66 12 33,33

UBA-RSI 36 24 66,66 12 33,33

UBA-TI 36 24 66,66 12 33,33

UBA-GUI 36 24 66,66 12 33,33

UBA-AR 36 24 66,66 12 33,33
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UBA-PYC 36 24 66,66 12 33,33
UNLP 30 24 80 6 20
UNNE 42 35 83,33 7 16,66
UNC 35 27 77,15 8 22,85
UNMDP 26 22 84,62 4 15,38
UMSA 51 44 86,27 7 13,73

Distribución de las asignaturas dentro de las Áreas de Bibliotecología y 
Ciencia de la Información

La distribución por áreas dentro del grupo de materias que pertenecen a bi-
bliotecología y ciencia de la información se presenta en forma heterogénea. 

En relación con el área Fundamentos Teóricos de la Bibliotecología y la 
Ciencia de la Información (FBCI) el mayor número de asignaturas se encuen-
tra en dos de las carreras de la Universidad de Buenos Aires (UBA): la orienta-
ción en Archivología (11 materias) y la orientación de Preservación y Conser-
vación (11 materias). 

Por su parte el área Organización y Tratamiento de la Información (OTI) 
presenta el mayor número de asignaturas en las carreras de la Universidad 
del Museo Social Argentino (UMSA) (9 materias) y en la Universidad de Bue-
nos Aires en la orientación Procesamiento de la Información (UBA-PI) (8 ma-
terias). 

En lo referido a Recursos y Servicios de Información (RSI) las carreras 
que más asignaturas incluyen son la Universidad del Museo Social Argenti-
no (UMSA) (10 materias) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) (10 
materias). 

Con respecto al área Tecnología de la Información (TI) el mayor número 
de asignaturas se encuentra en la Universidad de Buenos Aires en la orienta-
ción Tecnología de la Información (UBA-TI) (8 materias) y en la Universidad 
del Museo Social Argentino (UMSA) (8 materias). 

En el área Gestión de Unidades de Información (GUI) se presentan tam-
bién divergencias notorias. La carrera de la Universidad de Buenos Aires en 
la orientación en Gestión de Unidades de Información (UBA-GUI) (9 mate-
rias) y la carrera de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) (5 mate-
rias) son las escuelas que presentan un mayor número de asignaturas. 

En cuanto al área Investigación (INV) las carreras de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) son las que tienen una mayor cantidad de materias. En 
efecto, las seis carreras de la UBA presentan tres asignaturas en el área.

En el área Práctica Profesional (PP) se presenta un mayor grado de ho-
mogeneidad. La carrera que presenta más asignaturas es la de la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE) con dos asignaturas. El resto de las carreras 



106

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
BI

BL
IO

TE
CO

LÓ
GI

CA
, V

ol
.  2

7,
 N

úm
. 5

9,
 e

ne
ro

/a
br

il, 
20

13
, M

éx
ic

o,
 IS

SN
: 0

18
7-

35
8X

, p
p.

 9
3-

12
0 presentan una sola asignatura en el área. En las siguientes tablas se presenta 

en detalle la distribución de las asignaturas según las áreas y en orden decre-
ciente las carreras que mayor número de materias presentan en cada área.

Tabla 5. Cantidad y porcentaje de materias. Distribución por áreas (Bibliotecología)

Carreras 
Áreas

FBCI OTI RSI TI GUI INV PP
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

UBA-PI 5 20,83 8 33,33 2 8,33 2 8,33 3 12,5 3 12,5 1 4,16

UBA-RSI 5 20,83 2 8,33 8 33,33 2 8,33 3 12,5 3 12,5 1 4,16

UBA-TI 5 20,83 2 8,33 2 8,33 8 33,33 3 12,5 3 12,5 1 4,16

UBA-GUI 5 20,83 2 8,33 2 8,33 2 8,33 9 37,5 3 12,5 1 4,16

UBA-AR 11 45,83 2 8,33 2 8,33 2 8,33 3 12,5 3 12,5 1 4,16

UBA-PYC 11 45,83 2 8,33 2 8,33 2 8,33 3 12,5 3 12,5 1 4,16

UNLP 3 12,5 6 25 6 25 4 16,66 3 12,5 1 4,16 1 4,16

UNNE 7 20 6 17,14 10 28,57 3 8,57 5 14,28 2 5,71 2 5,71

UNC 3 11,11 5 18,5 7 25,92 5 18,5 4 14,82 2 7,4 1 3,7

UNMDP 3 13,6 5 22,72 3 13,63 4 18,18 4 18,18 2 9 1 4,5

UMSA 10 22,73 9 20,45 10 22,73 8 18,18 4 9 2 4,5 1 2,28

Tabla 6. Orden de las carreras según la mayor carga de asignaturas en el área (Bibliotecología)

Carreras Áreas (Bibliotecología)
ORDEN FBCI OTI RSI TI GUI INV PP

1º UBA-AR UMSA UNNE UBA-TI UBA-GUI UBA-PI UNNE
2º UBA-PYC UBA-PI UMSA UMSA UNNE UBA-RSI UBA-PI
3º UMSA UNLP UBA-RSI UNC UNMDP UBA-TI UBA-RSI
4º UNNE UNNE UNC UNMDP UNC UBA-GUI UBA-TI
5º UBA-PI UNMDP UNLP UNLP UMSA UBA-AR UBA-GUI
6º UBA-RSI UNC UNMDP UNNE UNLP UBA-PYC UBA-AR
7º UBA-TI UBA-TI UBA-PI UBA-PI UBA-PI UNMDP UBA-PYC
8º UBA-GUI UBA-GUI UBA-TI UBA-RSI UBA-RSI UNC UNLP
9º UNMDP UBA-AR UBA-GUI UBA-GUI UBA-TI UNNE UNMDP
10º UNLP UBA-PYC UBA-AR UBA-AR UBA-AR UMSA UNC
11º UNC UBA-TI UBA-PYC UBA-PYC UBA-PYC UNLP UMSA

Distribución de las asignaturas dentro de las Áreas de Formación General

En relación con las asignaturas correspondientes a las áreas de formación ge-
neral puede observarse también una distribución desigual. Las asignaturas 
se encuentran agrupadas en 10 áreas principales: Filosofía (FIL), Pensamien-
to Científico e Historia de la Ciencia (PCHC), Metodología del Trabajo Inte-
lectual (MTI), Estadística (EST), Antropología (ANT), Lengua y Comunicación 

(LYC), Literatura y Lingüística (LYL), Historia de la Cultura (HC), Ciencias So-
ciales (CS) e Idiomas (IDM). 
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Idiomas (IDM) con representación en 10 carreras y las de Pensamiento Cientí-
fico e Historia de la Ciencia (PCHC) y Ciencias Sociales (CS) con presencia en 
ocho carreras cada una. Le siguen las materias del área Literatura y Lingüís-
tica (LYL) y Filosofía (FIL) con presencia en siete y seis carreras respectiva-
mente. Posteriormente continúan Metodología del Trabajo Intelectual (MTI) 

con presencia en cinco carreras e Historia de la Cultura (HC) con presencia 
en tres carreras. Las áreas con menos representación son Lengua y Comu-
nicación (LYC) y Antropología (ANT) con presencia en una sola carrera. En 
la Tabla 7 (página anterior) se presentan en detalle la distribución de las 
asignaturas según las diferentes áreas y en la Tabla 8 se muestran en orden 
decreciente las carreras que mayor número de asignaturas presentan en las 
diferentes áreas.

Tabla 8. Orden de las carreras según la mayor carga de asignaturas en el área (Formación general)

Carreras Áreas (Formación General)
Orden FIL PCHC MTI EST ANT LYC LYL HC CS IDM

1º UBA-PI UNLP UNLP UNLP UNNE UNNE UNNE UNNE UBA-PI UBA-PI
2º UBA-RSI UMSA UNMDP UNNE -- -- UBA-PI UNC UBA-RSI UBA-RSI
3º UBA-TI UBA-PI UNNE UNC -- -- UBA-RSI UNMDP UBA-TI UBA-TI
4º UBA-GUI UBA-RSI UMSA -- -- -- UBA-TI -- UBA-GUI UBA-GUI
5º UBA-AR UBA-TI UNC -- -- -- UBA-GUI -- UBA-AR UBA-AR
6º UBA-PYC UBA-GUI -- -- -- -- UBA-AR -- UBA-PYC UBA-PYC
7º -- UBA-AR -- -- -- -- UBA-PYC -- UNMDP UNLP
8º -- UBA-PYC -- -- -- -- -- -- UMSA UNC
9º -- -- -- -- -- -- -- -- -- UMSA
10º -- -- -- -- -- -- -- -- -- UNMDP
11º -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Distribución de las asignaturas según niveles de optatividad

Con respecto a la cantidad y porcentaje de materias obligatorias y optativas 
que presentan los diseños curriculares, se destacan la Universidad de Buenos 
Aires con ocho materias optativas (22,22%) en cada una de sus orientacio-
nes, y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) con cuatro asignaturas 
optativas (09,52%). En la siguiente tabla se presentan la cantidad y porcenta-
je de materias obligatorias y optativas.

Tabla 9. Cantidad y porcentaje de materias obligatorias y optativas

Carreras Núm. total 
de Materias

Materias Obligatorias  Materias Optativas

Núm. % Núm. %

UBA-PI 36 28 77,77 8 22,22
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UBA-RSI 36 28 77,77 8 22,22

UBA-TI 36 28 77,77 8 22,22

UBA-GUI 36 28 77,77 8 22,22

UBA-AR 36 28 77,77 8 22,22

UBA-PYC 36 28 77,77 8 22,22

UNLP 30 28 93,33 2 6,66

UNNE 42 38 90,47 4 9,52

UNC 35 33 94,28 2 5,71

UNMDP 26 25 96,16 1 3,84

UMSA 51 49 96,07 2 3,92

Distribución de las asignaturas obligatorias

Con respecto a las materias obligatorias la mayoría corresponde a materias 
pertenecientes al área de bibliotecología y ciencias de la información. El ma-
yor número de materias obligatorias en esta área se encuentra en la Universi-
dad Nacional del Nordeste (UNNE), con un 92,01 %. En la Tabla 10 se detalla 
la distribución de las materias obligatorias según el área de pertenencia.

Tabla 10. Cantidad y porcentaje de materias obligatorias (Bibliotecología y Otras disciplinas)

Carreras Núm. total 
de Materias 
Obligatorias

Materias Obligatorias 
Bibliotecología

Materias Obligatorias 
otras disciplinas

Núm. % Núm. %

UBA-PI 28 16 57,14 12 42,86

UBA-RSI 28 16 57,14 12 42,86

UBA-TI 28 16 57,14 12 42,86

UBA-GUI 28 16 57,14 12 42,86

UBA-AR 28 16 57,14 12 42,86

UBA-PYC 28 16 57,14 12 42,86

UNLP 28 22 78,57 6 21,42

UNNE 38 35 92,1 3 7,89

UNC 33 25 75,75 8 24,24

UNMDP 25 22 88 3 12

UMSA 49 42 85,41 7 14,58

En las tablas siguientes se presenta la distribución de las asignaturas 
obligatorias según las áreas temáticas a las que pertenecen: Bibliotecología- 
Ciencias de la Información y Formación General.
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Distribución de las asignaturas optativas

Con respecto a las materias no obligatorias, todas las carreras analizadas pre-
sentan asignaturas opcionales. En la siguiente tabla se detalla la distribución 
de estas materias: 

Tabla 13. Cantidad y porcentaje de materias optativas 
(Bibliotecología y Formación General)

Carreras Núm. total 
de Materias 
Optativas

Materias Optativas 
Bibliotecología

Materias Optativas 
otras disciplinas

Núm. % Núm. %
UBA-PI 8 8 100 0 0

UBA-RSI 8 8 100 0 0

UBA-TI 8 8 100 0 0

UBA-GUI 8 8 100 0 0

UBA-AR 8 8 100 0 0

UBA-PYC 8 8 100 0 0

UNLP 2 2 100 0 0

UNNE 4 0 0 4 100

UNC 2 2 100 0 0

UNMDP 1 0 0 1 100

UMSA 2 2 100 0 0

En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA) la totalidad de materias 
optativas pertenecen al área de Bibliotecología y Ciencias de la Información y se 
encuentran distribuidas principalmente en dos áreas: Fundamentos de Biblioteco-
logía y Ciencias de la Información (FBCI) y Gestión de Unidades de Información 
(GUI). También se presentan materias optativas en las áreas Organización y Trata-
miento de la Información (OTI), Recursos y Servicios de Información (RSI) y Tec-
nología de la Información (TI), en menor proporción. La Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE) presenta niveles de optatividad en cuatro asignaturas del área 
Formación General. Por su parte la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) pre-
senta dos asignaturas optativas en áreas de Bibliotecología y Ciencias de la Informa-
ción. En el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) se presenta 
una sola opción en el área de Formación General en la disciplina Ciencias Sociales.

En las siguientes tablas (página siguiente) se presenta la distribución de 
las materias optativas según las áreas temáticas de pertenencia.

Análisis de correspondencia

Se diseñaron dos mapas perceptuales. En primer término se efectuó un grá-
fico donde se presenta la cantidad de materias pertenecientes a las áreas de 
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Bibliotecología y Ciencias de la Información que forman parte del currículo 
de las licenciaturas. Posteriormente se realizó una segunda representación, 
similar a la anterior, pero con las materias de las áreas de formación general. 

Análisis de correspondencia sobre el número de asignaturas de las Áreas de 
Bibliotecología y Ciencia de la Información

La Figura 1 contiene la representación gráfica obtenida a partir del análisis 
de correspondencia realizado sobre el número de asignaturas de las áreas de 
Bibliotecología y Ciencia de la Información que forman parte del diseño cu-
rricular de las carreras. 

Como ya se mencionó según la orientación temática dominante de cada 
carrera las diferentes áreas se representan con mayor grado de proximidad. 
En el gráfico se observa que las carreras de la Universidad de Buenos Ai-
res en la orientación Archivología (UBA-AR) y en la orientación Preservación 
y Conservación (UBA-PYC) se encuentran más próximas al área Fundamen-
tos Teóricos de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información (FBCI). Tam-
bién puede constatarse que las carreras de la Universidad de Buenos Aires 
en la orientación Procesamiento de la Información (UBA-PI), la Universidad 
del Museo Social Argentino (UMSA) y la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) se encuentran más cercanas al área Organización y Tratamiento de 
la Información (OTI). De igual manera las carreras de la Universidad de Bue-
nos Aires en la orientación Recursos y Servicios de Información (UBA-RSI), la 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad del Museo So-
cial Argentino (UMSA) se disponen con mayor cercanía al área de Recursos y 
Servicios de Información (RSI). Mientras que la Universidad de Buenos Ai-
res en la orientación Tecnología de la Información (UBA-TI), la Universidad 
del Museo Social Argentino (UMSA) y la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC) se presentan más próximas al área de Tecnología de la Información 
(TI). Por su parte la Universidad de Buenos Aires en la orientación Gestión 
de Unidades de Información (UBA-GUI) y la Universidad Nacional de Mar 
del Plata (UNMDP) se ubican más cercanas al área Gestión de Unidades de 
Información (GUI). Con respecto al área Investigación (INV) las carreras que 
más próximas se encuentran son las seis carreras de la Universidad de Bue-
nos Aires. Esto se debe a que las mismas tienen mayor carga de asignaturas 
en el área que el resto de las carreras. Finalmente el área Práctica Profesional 
(PP) muestra un comportamiento muy similar con respecto a la totalidad de 
las carreras debido a que en su mayoría todas cuentan con similar carga de 
materias en el área.
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Figura 1. Análisis de correspondencia de las asignaturas de las 
Áreas de Bibliotecología y Ciencia de la Información

Tabla de contingencia: 
cantidad de materias de las áreas de Bibliotecología y Ciencias de la Información

FBCI OTI RSI TI GUI INV PP
UBA-PI 5 8 2 2 3 3 1
UBA-RSI 5 2 8 2 3 3 1
UBA-TI 5 2 2 8 3 3 1
UBA-GUI 5 2 2 2 9 3 1
UBA-AR 11 2 2 2 3 3 1
UBA-PYC 11 2 2 2 3 3 1
UNLP 3 6 6 4 3 1 1
UNNE 7 6 10 3 5 2 2
UNC 3 5 7 5 4 2 1
UNMDP 3 5 3 4 4 2 1
UMSA 10 9 10 8 4 2 1

Análisis de correspondencia sobre el número de asignaturas de las 
Áreas de Formación General

En la Figura 2 se representa el análisis de correspondencia realizado sobre el número 
de asignaturas de las Áreas de Formación General que integran el currículo.

En el mapa elaborado se observa la idéntica cercanía de las carreras de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) con las áreas de Filosofía (FIL), Ciencias 
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Sociales (CS), Pensamiento Científico e Historia de la Ciencia (PCHC), Idio-
mas (IDM) y Literatura y Lingüística (LYL). Esto se debe a que todas las orien-
taciones tienen asignada igual cantidad de materias en el área de formación 
general.

También puede observarse que la Universidad del Museo Social Argenti-
no (UMSA) mantiene una orientación temática cercana con el área de Idiomas 
(IDM) y con Pensamiento Científico e Historia de la Ciencia (PCHC).

Por su parte la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se destaca tam-
bién por su cercanía con las áreas de Idiomas (IDM), Metodología del trabajo 
Intelectual (MTI) y Estadística (EST).

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) por su parte muestra una 
tendencia marcada con el área de Historia de la Cultura (HC) y en menor pro-
porción con las áreas de Metodología del Trabajo Intelectual (MTI), Estadís-
tica (EST), Antropología (ANT), Lengua y Comunicación (LYC) y Literatura y 
Lingüística (LYL). Mientras que la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 

presenta una orientación vinculada con las áreas de Historia de la Cultura 
(HC), Idiomas (IDM) y Estadística (EST). Finalmente se observa que la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) presenta una cercanía con las 
áreas de Metodología del Trabajo Intelectual (MTI) y de Historia de la Cultu-
ra (HC). 

Figura 2. Análisis de correspondencia de las 
asignaturas de las Áreas de Formación General
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0 Tabla de contingencia: cantidad de materias de las áreas de Formación General

FIL PCHC MTI EST ANT LYC LYL HC CS IDM

UBA-PI 1 1 0 0 0 0 1 0 3 6

UBA-RSI 1 1 0 0 0 0 1 0 3 6

UBA-TI 1 1 0 0 0 0 1 0 3 6

UBA-GUI 1 1 0 0 0 0 1 0 3 6

UBA-AR 1 1 0 0 0 0 1 0 3 6

UBA-PYC 1 1 0 0 0 0 1 0 3 6

UNLP 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3

UNNE 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0

UNC 0 0 1 1 0 0 0 2 0 4

UNMDP 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1

UMSA 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3

Conclusiones

Los resultados obtenidos en el estudio han permitido profundizar el cono-
cimiento sobre la naturaleza de los diseños curriculares de las carreras de 
Licenciado en Bibliotecología dictadas en las universidades argentinas. El 
autor considera que a través del desarrollo del trabajo se ha logrado brindar 
un aporte a la discusión sobre la problemática curricular que plantea la bi-
bliotecología y las ciencias de la información. Al iniciar la investigación se 
propusieron una serie de objetivos que se intentarían alcanzar durante el de-
sarrollo del estudio. A continuación se detallan las principales conclusiones.

En relación a los perfiles y orientaciones temáticas y ateniéndose a la can-
tidad, porcentaje de materias y distribución de las asignaturas en las áreas, 
pueden definirse orientaciones relacionadas con diferentes especialidades. 
En el caso de las carreras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los per-
files están claramente definidos en el diseño curricular. Existen seis orienta-
ciones : Licenciado en Ciencias de la Información (orientación: Archivolo-
gía, Preservación y Conservación), Licenciado en Ciencias de la Información 
(orientación: Gestión de Unidades de Información), Licenciado en Ciencias 
de la Información (orientación: Tecnología de la Información), Licenciado 
en Ciencias de la Información (orientación: Recursos y Servicios de Informa-
ción), Licenciado en Ciencias de la Información (orientación: Procesamiento 
de la Información) y Licenciado en Ciencias de la Información (orientación: 
Bibliotecología y archivística). Como es de suponer cada orientación presen-
ta una mayor proporción de asignaturas en las áreas de referencia. 

La carrera de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se destaca por 
presentar una importante carga de asignaturas en el área de Organización y 



117

ANÁLISIS COMPARADO DE LOS DISEÑOS CURRICULARES DE LAS LICENCIATURAS...

Tratamiento de la Información (OTI). La Universidad Nacional del Nordes-
te (UNNE) por su parte mantiene un importante número de asignaturas en 
el área Recursos y Servicios de Información (RSI). También se destacan las 
carreras de Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) por el mayor 
número de materias en el área Gestión de Unidades de Información (GUI) 

y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) por incluir un mayor número 
de asignaturas en el área Tecnología de la Información (TI). La carrera de 
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) presenta por su parte una 
marcada cantidad de asignaturas en las áreas Tecnología de la Información 
(TI) y Recursos y Servicios de Información (RSI).

Se han podido observar en los resultados analogías y diferencias en lo re-
lativo al diseño curricular. Desde la perspectiva de la cantidad de materias 
encontramos notables diferencias. Existe un nivel de variación muy elevado 
entre carreras que oscila entre 26 materias como mínimo y 51 como máximo. 
Con respecto a la distribución dentro de las áreas, como ya se mencionó, la 
mayor parte de las asignaturas pertenecen al ámbito de la especialidad, os-
cilando el nivel de variabilidad de los porcentajes de las materias entre un 
66% y un 86,27% para las asignaturas del área de bibliotecología y ciencia 
de la información, y entre un 13,73% y un 33,33% para el área de formación 
general. En este punto las investigaciones de Sanz Casado (2001, 2002) efec-
tuadas en España presentan semejanzas con los resultados obtenidos en Ar-
gentina. 

En relación con la flexibilidad curricular las titulaciones presentan un di-
seño rígido. Si bien las 11 carreras presentan algún porcentaje de asignaturas 
optativas, al observar globalmente estos resultados podemos concluir que los 
niveles de optatividad de las titulaciones son bajos. 

Para finalizar, el autor considera que en futuras investigaciones resultaría 
de interés analizar los diseños curriculares de otras carreras de documen-
tación presentes en la Argentina, como también efectuar un estudio de las 
ofertas de empleo destinadas a los profesionales de la especialidad a fin de 
establecer el nivel de correspondencia de los contenidos curriculares con los 
requerimientos demandados por los empleadores. 

En otro sentido sería también recomendable establecer los niveles de se-
mejanza existente entre los diseños curriculares analizados y las recomenda-
ciones establecidas en el MERCOSUR especialmente en lo referido a compe-
tencias, carga horaria y distribución de materias.

También resultaría de interés incluir en los estudios comparativos una 
descripción y análisis de las denominaciones de las carreras y de las asigna-
turas, los requisitos de ingreso a las carreras, los objetivos de formación y las 
competencias profesionales de cada escuela. 
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