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DISCURSO INAUGURAL. 

Por el Mtro. Adolfo Rodríguez Gallardo, 

Director del Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecol6gicas 

Deseo dar a ustedes la más cordial bienvenida y expresar 
T 

les nuestro agradecimiento porque por segunda ocasi6n 

atienden ustedes el llamado del Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecol6gicas para discutir algunos
problemas de investigaci6n bibliotecol6gica. 

Conforme los trabajos del Centro Universitario de Inves7 
tigaciones Bibliotecol6gicas avanzan y analizarnos la si
tuaci6n que guarda la bibliotecología mexicana, vernos 
con mayor claridad la n~cesidad que se tiene de fortale

cer la investigaci6n bibliotecol6gica en México. La pro
fundizaci6n en el análisis de algunos temas bibliotec01~ 
gicos ya tratados con anterioridad, la e~ploraci6n de 
nuevos t6picos, nos estan permitiendo una mayor claridad 

en el estudio de los servicios biblIotecarios. La refle
xi6n sobre asuntos de los cuales no tenemos m's que 
ideas generales nos lleva a urgir sobre la necesidad de 

aumentar la investigaci6n bibliotecol6gica en calidad y 
en cantidad. La actual situaci6n del país nos está dema,!! 
dando la optimizaci6n de los recuro s destinados a Ías Di 
bliotecas. Las actividades q'ue se realizan para fortale
cer ias bibliotecas uni vers,i tarias y de invéstigaci6n, -
la operaci6n del recientemente cyeado programa naciónal-

4e bibliotecas, nos dernan~a conocer nuestra realidad con 

todas sus características~ positivas y negativas, i dis~ 

ñar soluciones acordes a nuestra realidad, y esto s610 -
se puede lograr con una ad'ecuada investigac:i-6n bibliote-
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co16gica. 

En este marco de preocupaciones se desarrollan los traba 

jos del CUIB, y el Coloquio de Investigaciones Bibliote

co16gicas pretende revivir las inquietudes de todas las

áreas de trabajo. Además de este Coloquio, posiblemente

el evento más importante en el calendario académico de -

nuestro Centro, se han estado celebrando varias reunio-

nes académicas, y se realizarán varias más en lo que fa! 

ta de este afio, entre mesas redondas y seminarios. En 

ellos se analizarán investigaciones del CUIB desde diver 
sos puntos de vista. 

Hemos tratado de recoger algunas de las recomendaciones
de los participantes en el I Coloquio, tanto en nuestras 

actividades diarias como en la elaboraci6n del Ternario -

para este 11 Coloquio. No ha sido posible abordar todos

los ternas, pero los que se analizarán durante estos dos 

días nos parecen de gran importancia. 

Doy de nuevo las gracias a ustedes por su asistencia y -

demos principio a los trabajos de este II Coloquio sobre 

problemas de investigaci6n biblioteco16gica. 
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LA CLASIFICACION DE LOS LIBROS DE DERECHO 

EN LA UAM - AZCAPOTZALCO 

Por Roberto Abell 

1. El Prob lema 

En las bibliotecas universitarias mexicanas con colecciones es 

pecializadas en derecho que utilizan la clasificación del Con

greso de Washington, se ha resentido la falta del desarrollo -

de los esquemas de la letra K, correspondientes al derecho la
tinoamericano y de países europeos de habla romance en donde

suelen tener más materiales. La Biblioteca del Congreso aún e~ 

ta elaborando esquemas para el derecho latinoamericano, el de re 
cho europeo general y el derecho francés. l Debido a la lenti-~ 
tud con que se están desarrollando y publicando estos esquemas, 

pueden pasar muchos años para que las subclases de mayor impo! 
tancia para las bibliotecas mexicanas sean publicadas. 

La naturaleza de la literatura legal en la Biblioteca del Con

greso y de colecciones similares en los Estados Unidos ha con

tribuido a la lentitud del desarrollo de los esquemas de la K. 

Cuando la Biblioteca del Congreso empezó con la elaboraci6n de 

su clasificaci6n al inicio de este siglo, no asign6 prioridad

al desarrollo de los esquemas en esta disciplina. La mayoría -
de los bibliotecarios especializados en derecho pensaron que -
sus colecciones, con un alto porcentaje de publicaciones seria 

das y series importantes bien conocidas, no requerirían una 

clasificaci6n. Era suficiente ordenar la literatura por país y 
luego por forma. Además, para la literatura legal se habían 
"d h ' d 1 1 "f" "6 2 aSIgna o muc os numeros en otras ramas e a caSI IcacIn. 

SOlamente a medIados de este siglo se sintió en mayor medida

la necesidad de elaborar una clasificación para el derecho, d~ 

bido en parte~ al crecimiento de las colecciones. Por ejemplo,

hoy en día la Biblioteca de Derecho del Congreso cuenta con 

unos dos millones de volúmenes. 3 



. , ; 

• ' . \ I 

10 

En 1948, Elizabeth Benyen desarro.l16 una clasificaci6n para la 

Biblieteca de Der~che de la Universidad de Chicage. Aunque la 

Biblieteca del Cengrese public6 esta clasificaci6n, no. la ado.E 

t6 para sus celecci~nes. Po.sterio.rmente la ~iblieteca de Dere

cho. del Cendade de lo.S Angeles desarro.ll~ una clasificación ba 

sada en la de Elizabeth Benyen y ado.Ptada en muchas bibliete-

cas nerteamericanas, pero. tampo.co. la adept6 la BibliQteca del

Cengrese. 

En 1949, la Cemisi6n de Clasificaci6n de Derecho. de la Biblio.

teca del Cengrese y una Co.misi6n de Co.o.peraci6n de la Asecia-

.ci6n Nerteamerica~a de Biblio.tecas de Dereche ' empezaro.n ten la 
. , 

elaboraci6n · de la Clase ~. Entre 1953 y ' 1960 s~ prepar~ren n~e ' . . -
ve trabaj ?s. sebre diférentes .áreas · le·gaJes . tal~s cerne . el dere

cho reinane,: 'el derecho. ger.mánico., el derecho chino., el derecho. 
. . '. , 

nerte.american.e .,entre etres, . . J),eltrabaj o , sebre el· 'dereche ' neT--
, . . ;" . . . .'. 

t;eqmer icano., . se .. desarrol16 l ·a·, .subcl:ase KF, puhl icada 'en edi - -

~i6n ' pr~limi~ar en ' 196.9 ~ 4 La Bibliot~ca ·. del .Ceng;ese public6 -. . . ~ . ' . . . .. . . 

en 19.70 una, ed~ción; p.reU mi.na:r .de ··tada la K, aS.ignan<Íe ' letras ~ 

y ceml?inacien..e.~ qe .. ést,as par~ ~QdQsIo..s -países' del mundo., pero. 
. ' . ' . ' . ". " .' 5 . 

, dejand9 .pOl:, de.s~r-rel .1arse ! . la ,n,ot:ati6n. miméridL ,, ' Se ebserva 
.- ¡ . : 

una nueva proctica en estas ' publicaciene~ ~n el use de triples 

· letras para , ~st;;tdes nertp,americano.s y para 'mue'hes países. En -
. . . . ' . . ' . ..' 6 

1973 ap~r~ci~ro~ 19~ esque~as ~ para el . der~che britáriic6 (kD) . 
Estes era~ le~ . .único.sesquemas di~Po.nibles cuando ia iJAM' • .Azca 

petzalce se c.onfrent6 al ·pr~.bleI!lá , d.ela clasl'ficaci6n de su li-
o • , , ' , • • 

,. , te.ra.tur~ legal ~n 1.9 7 S • 
•• ' ' . l . • " 

. .. j -.< ... 

Apenas en 1976, . .1a :Biqlieteca ·del Cengreso. 'public6 la subclase 
". . . . . 7 . .' 

K:q~ el d~gecho·· ca~~diense, y en 1977., ·. les ' ·esquenias del dere--
. . . . 8 ' . . . ' " . 
che g.en~ral (K). pesd~ Úl81 ,la Bibiioteca -del ' Gongréso anun-

\0 - ' . .t • , _ o' , 

c.~.6. ~;;t .pr6xima p;~bl~,caci6n del derecho. "álemári (KK) pero. hasta~ 

la f~cha .ne .h.a~ . aparecido est.os esquema:s. Cerne' ya ·se hi zó mfm

ci~nar, ¡la . BibJ.~.etec_a, d~lCen.g~ese sigu~ tratraj 'ande cen le~ e.s 

'quein¡s d~l " d,~reche l~tin~am~~1c~ne y :' del ' Caribe '(KG-K}Ij, ' el ~~ 
. .• " ' . , ' " .... . . . I . '. 9 '- ' . 
r~che eurepe.e g,en~ral, (KJ}-- y-.' el· ,der,eche francés (IeJw).'. . 

•. • • . :, . . ..: . ' " . •• •. - l ' • '. -::-. ~ ~ . . 
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Para completar el cuadro, últimamente se han recibido noticias 

de una nueva versi6n de todas las subclases de la K, una ~~vi

si6n completa. En vez de repartir el derecho latinoam~ricano -
entre la KG y la KH, . todos los países quedarán estrictamente -

en orden alfabético en la KG, con la KH reservada para países
no latinos del Caribe. 10 para el continente europeo, en vez de 

dividirlo en regiones, con cada país ordenado geográficamente
dentro de su regi6n, ahora la Biblioteca del Congreso piensa -

colocar a todos los países euroreos también ' en estricto orden
alfabético. En el caso de las bibliotecas que han utilizado la 
primera edici6n preliminar, este cambio, al publicarse los es

quemas, creará conflictoi entre la combinaci6n de letras asig

nadas a países que más interesan, con otros países. En el m.e-
jor de los casos, se esperaría que los conflictos fueran con -

países de los que no hubiera una literatura abundante,siendo

factible unos cuantos ajustes. 

No solo la Universidad Aut6noma Metropolitana ha tenido que 

confrontar esta situaci6n, un tanto confusa y nebulosa, por la 
falta de ~squemas de la Biblioteca del Congreso para el ' dere-

cho de rafces romanas, sino otras bibliotecas mexicanas tam- -

bién han tenido que buscar una soluci6n para sus colecciones -

legales más importantes. Un curso de acci6n adoptado ha sido -
la &rganizaci6n de los materiales legales según la clasifica-

ci6n decimal de Dewey o alguna modificaci6n de la misma, pero

utilizando LC para las demás colecciones. Otra posibilidad - -

aprovechada ha sido la colocaci~n de la literatura legal en n~ 
meros asignados dentro de otras ramas de la clasificaci6n del 

Congreso, e laborando esq,uemas propios únicamente para los ma t~ 

riales de difícil acomodo. Una tercera política ha sido la e~! 

boraci6n completa de esquemas .prc;>pios. 

Sin embargo, la decisi6n de elaborar o aun de modificar una 

c1asificaci6n ya existente puede traer muchos problemas con el 

tiempo. ,En muchos casos en la historia de la bibliotecología,

las clasifi.caciones resultan muy difíciles de estructurar bien, de 
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tal modo que aguanten las vicisitudes del tiempo. Resultan d~ 

fectuosas por falta de posibilidad~s de expandirlas para pe~

mitir la colocaci6n de nuevos temas o ramas. También con nue

vos conocimientos dent-ro de alguna disciplina, resUltan absol~ 
- -

tas dentro de cierto período de tiempo. Además, en la mayoría 

de -los casos los profesionistas tienen nada más un mínimo de 
) 

tiempo disponible para · hacer la investigaci6n nece"saria y pa-

ra la elaboraci6n adecuada de los esquemas. Desgraciadamente

no cabe duda q~e l~ investigaci6n en la mayoría de las bibli~ 

tecas resulta muy difícil debido al trabajo práctico cotidia

no que requiere el servicio bibliotecario. 

Sin embargo, la obligaci6n que tiene toda biblioteca de satis

facerlas necesidades de ~ervicio a sus lectores puede hacer-
- \ 

apremiante una soluci6n aun arriesgada y que requiera un pe-

ríodo largo y laborioso para su realizaci6n. La elaboraci6n -

cuidadosa de un plan de trabajo de investigación tal vez pue

da reducir en algo los riesgos. 

II. La Hip6tesis 

En el caso especifico de la Universidad Aut6noma Metropolita

na se quisiera verificar que al aceptar o modificar una clasi 

ficaci6n de derecho ya existente o elaborar una nueva para 

los países de habla romance, se permitiría reunir los materi~ 
les legales de más interés en una sola área y ordenados den-~ 

" . 

tro de una estructura congruente con las normas legales vige~ 

tes. A~i se satisfarían mejor las necesidades de los lecto

res, especialmente en el caso de las bibliotecas centralizadas " 

y ~on libre acceso a la colecci6n. En una biblioteca ceritrali 

zada, el s~guir estricta~ente la clasificaci6n del Con~reso,

utilizando p~ra el derecho de paises latino~ los esquemas fue 
ra de la "K, significaría la dispersión del material legal en

t~e u~ sinn6me~0 de otros materiales, obligando al usuario a 

consultar únicamente el catálogo público con todas sus limita 

ciones. 



13 

Además, según Adolfo Rodriguez Gallardo (comunicaci6n personal, 

1983) una investigaci6n llevada a cabo recientemente para com

probar si se pudiera utilizar 6nicamente 10 que existe actual

mente en la clasificación del Congreso para el derecho de los 

países latinos, tropez6 con serias dificultades. Para bibliot~ 
cas descentralizadas, corno en el caso de la UNAM, que cuenta -

con una biblioteca departamental de derecho, tal soluci6n ha -

aparecido a través de los años más sencilla que la creaci6n de 

esquemas especiales. Sin embargo, se comprobó que el enfoque -
del derecho angloamericano, tan diferente a la teoría positiva 

basada en raíces romanas, hacía problemático encajar adecuada

mente los materiales latinos dentro de los esquemas existentes 

111. La Metodología 

Se ~labor6 un plan de trabajo que incluy6 la asesoría de un 

profesor jurista en derecho por todo el tiempo necesario para

terminar el proyecto. Como el Departamento de Derecho de la 

UAM -Azcapotzalco tenía un gran interés en la soluci6n del pr~ 

blema de la clasificaci6n de los libros de derecho, la autori

zación por parte del director departamental a pedido de la - -

Coordinaci6n de Servicios de Informaci6n (COSEI), el nombre 

que se da a la biblioteca de la unidad, se tramit6 por medio -

de su coordinadora sin mayores problemas. Una vez más se debe

tomar en cuenta que las bibliotecas de las tres unidades están 

centralizadas, con libre acceso a la estantería,y por 10 tanto

los licenciados en derecho querían tener sus libros juntos pa

ra facilitar la consulta de los materiales de su especialidad. 

Como primer paso, se reunieron las diferentes clasificaciones

disponibles para lograr un estudio comparado documental d~ las 

mismas con el fin de elegir una de ellas para el uso qe las 

bibliotecas de la UAM, o en caso necesario) elaborar una cl~si

ficaci6n nueva, tomando como base los mejores elementos de las 



14 

diferentes clasificaciones consultadas. Las clasificaciones -

analizadas eran : 1) el ' resumen general de las subclases de -

la K, los esquemas del derecho británico (KD) y del d~recho -

norteamericano (KF), los 6nicos de la biblioteca del Congreso I 

publicados en aquel en~onces (1975); 2) la clasificaci6n de -

la Biblioteca Central de la UNAM que cubre 6nicamente el der~ 

cho general, civil, penal, procesal civil y procesal ' penal; -

3) la ' de la Uni-versidad lberoamericana de Vil10ro; 4) l'a cla

sifitaci6n , decimal de Dewey; 5) la de la Biblioteca del Conda 

dó d~ ~os Angeles; y 6) la clasificaci6n del Instituto de In

vestigaciones Jurídicas de la UNAM. 

El resumen preliminar de las subclases generales de la K, sin 

la notaci6n numérica, resul t6 útil en forma general. Su estru~ 

tura, con la asignaci6nde combinaciones de letras, estricta

mente por ~ontinente y dentro de cad~ conti~~nt~ por país, 

conforma el enfoqüe usual del campo de derecho. También la es 

tructura general con el aerecho nacional eti primer término se 

guido por el derecho regional y local pareci6 6til por el ~ 

mismo motivo. 

Al analizar las otras dos clasificaciones de la Bibliot~ca 

del Congreso sobre el derecho angloam~r~cano (KD y KF), se ~ 
pud'o nOtar que los c'onc~ptos del derech'o consuetudinario d'e -

estos paíse 's traen consigo un'a' estructura aj ena a los ,concep

tos de derecho positivo basado en raítes romanas. AsL noper

mitirían fácilmente su aplicaci6n al derecho nuestro. Desde -

el principio se decidi6 descar.t.ar ~_S...ta.s~_clasificaciones como

base para nuestras colecciones, fuera de consultas ocasiona-

les. ' Li utilizaci6n de subdivisiones d~ forma de est~s d6s 

cl~sificaciones así como en los demás es,q,uenias de la clasifi

caci6n del Congreso, sí nos pareci6 conveniente. También nos 

pareci6 bien la colocaci6n de la bibliografía del derecho de~ 

tro de la K en vez de su relegaci6n a los esquemas de la Z. 
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El esquema de derecho usado en la UNAM, corno ya se hizo no - 

tar, cub r e ún i camente algunas ramas legales, tornando en cuen 

ta que se clasifican muchos materiales dentro de los números 

asignados por la Biblioteca del Congreso para otros esque- -
mas. 11 La utilizaci6n de subdivisiones de forma y una e1abo

raci6n del derecho general nos pareci6 útil según los mate-

ria1es con que contarnos, pero los esquemas de derecho civil, 
penal, procesal civil y procesal penal nos parecierondema-

siado abreviados. Por ejemplo, la asignaci6n de un solo núm~ 

ro para contratos haría necesario un desglose más detallado. 
Además, la omisi6n de muchas ramas legales nos hubiera obli

gado a suplirlas por cuenta nuestra. 

El esquema de derecho usado en la Iberoamericana, evidente- 
mente una edición preliminar hecha por Miguel Vi110ro,12 

clasifica los libros por materia y dentro de cada materia 

asigna un número de Cutter por país. La revisi6n de esta c1a 
sificaci6n por María Elena Fernández Galán (1978)13 no exis~ 
tía cuando se 11ev6 a cabo esta investigaci6n. La ordenaci6n 

de las ramas y el desglose de las materias específicas nos -

pareci6 interesante, pero hubiera requerido una amp1iaci6n y 

revisi6n importantes para su uso en nuestras bibliotecas. 

La Dewey decimal c1assification no solo dista demasiado de -

la estructura de ramas normales entre nuestros países 1ati-
nos, sino da prioridad a la materia y luego dentro de la ra-

1 . f' i 14 S h b' . d 1 b ma se c aSl lca por pa s. e u lera neceslta o e a orar -

otra notaci6n y reorganizar en forma drástica la estructura
de la c1asificaci6n. 

Se estudi6 también la clasificación de dere'cho del Condado -

de los Angeles, basada en la clasificación de Benyon,de la -
Universidad de Chicago . 15 Los esquemas para la América Lati

na resultan demasIado esquemáticos para su aprovechamiento -
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en nuestras bibliotecas y la estructura en ramas no sigue las 

normas legales mexicanas, sino parece reflejar demasiado el -

punto de vista angloamericano . 

El Catálogo de voces del Instituto de Investigaciones Jurídi

cas de la UN~I, aunque falta una notaci6n como el titulo ind! 

ca, sigue la estructura por ramas seg6n las normas mexica-

nas. 16 Es cierto que el desglose de las voce~ dentro de cada 

rama carece de una estructura bien definida, requeriendo una

revisi6n. Además falta el derecho general y algunas otras ra

mas. Sin embargo, nos pareci6 6til y la más completa. 

Después del análisis documental de las fuentes, en este caso 

las clasificaciones mismas, se vio que ninguna de ellas res-

pondía plenamente a las necesidades de las bibliotecas de la 

UAM. Entonces, se resolvi6 utilizar como base para una clasi

ficaci6n nueva para nuestras colecciones legales, principal

mente, la clasificaci6n del Instituto de Investigaciones Juri 

dicas de la UNAM, pero aprovechando algunas facetas de la cl~ 

sificaci6n de la Biblioteca Central de la UNAM, la clasifica

ci6n de la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, utili

zando algunas características de los esquemas de la Bibliote

ca del Congreso, por todo lo que significa su larga experien

cia en la materia. Se resolvi6: 

1) Utilizar las combinaciones d~ letras por países 

de la edici6n preliminar de todas las subclases 

de la K de la Biblioteca del Congreso. 

2) Empezar la clasificaci6n mexicana (KGC) con una 

rama general, la cual empezaría con subdivisio

nes de forma seguidas por temas más específicos. 

3) Escoger, como ramas principales elaboradas por 

el Instituto Jurídico, el derecho constitucional, el 
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recurso de amparo, el derecho administrativo, el p~ 

nal, procesal penal, civil, procesal civil, mercan

til, laboral social, agrario, fiscal y aduanero,y -
empezar cada rama con subdivisiones de forma segui

das con temas más específicos 

4) Suplir las ramas de derecho militar, marítimo y aé

reo espacial que no se encuentran dentro del catálo 

go de voces del Instituto 

5) Concluir los esquemas con una rama de derecho esta

tal y local como se observa en la edici6n prelimi-
nar de la K-KT, la KD y la KF y en muchos otros es

quemas de la Biblioteca del Congreso 

6) Utilizar el sistema de márgenes de la clasificaci6n 

del Congreso para temas específicos que dependen de 
materias más generales, es decir, una estructura de 

subárea dentro de las ramas generales 

7) Aplicar los esquemas mexicanos a los' países latinoa 

mericanos y a los paises latinos europeos, aunque -

respetando las letras de las subclases asignadas en 
la edici6n preliminar de la K-KT, pues la falta de 
tiempo disponible para la investigaci6n no permiti6 

la elaboración de esquemas específicos para cada 

país 

Después de la elaboraci6n de la clasificaci6n en 1975 y 1976, 

hubo un período de observación durante unos cuatro años sobre 

el funcionamiento de la clasificaci6n, complementando las ob
servaciones Tealizadas con algunas investigaciones documenta

les. Durante este período la Biblioteca del Congreso public6-

los esquemas del derecho canadiense, KE, en 1976 y mucho ----
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más importante, los esquemas de la subclase del derecho gene 

ral, la K, en 1977, que toma más en cuenta las peculiaridades 

del derecho de tipo latino. También public6 María Elena Fe! 

nández Galán una nueva clasificaci6n de derecho para la Uni-

versidad Iberoamericana en 1978, aprovechándose como fuente -

la clasificaci6n de Villoro. Basándonos en todo lo anterior, 

se procedi6 a una revisi6n: 

1) Se agreg6 al principio de la clasificaci6n una intro 

ducci6n que resume los motivos de la investigaci6n y 

algo sobre la metodología seguida. 

2) Después de la introducci6n, se adicion6 una sinopsis 

como vista de pájaro de la estructura por rama de to 

da la clasificaci6n. 

3) Se agreg6 una rama sobre el derecho internacional 

privado, omitida anteriormente. 

4) Se eliminaron de los esquemas números para los tex-
tos de tratados bilaterales, pero dejando un lugar -

para los tratados multinacionales regionales dentro

del derecho latinoamericano general (KG) y del dere
cho europeo general (KJ) para encajar nuestros esqu~ 

mas con la nueva subclase K de la clasificaci6n del 

Congreso. 

5) Se reorganiz6 la rama sobre el derecho estatal y lo

cal para tomar más en cuenta el material a la mano, 

6) Se desarrollará con su propia notaci6n el derecho re 

gional y local de los países de más interés, omitido 

en la primera versi6n. 

7) Con excepci6n del derecho latinoamericano general y 
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del derecho argentino, se decidi6 no aplicar nuestra 
clasificación a otros países latinoamericanos por la 
poca literatura adquirida y para permitir más fácil
mente el uso de los esquemas una vez publicados 

8) Se agregaron tablas auxiliares para poder agrupar me 
jor los materiales dentro de los ternas especlficos;
por ejemplo, así se pudo separar los textos de las -
leyes de los estudios doctrinales 

9) Se decidió, realizando ciertas modificaciones de la 

clasificación mexicana, constituir esquemas aparte -
para el derecho europeo con raíces romanas para to-
mar más en cuenta sus características propias; es de 
cir, en vez de una clasificación, tener dos 

10) Se agregaron índices a las dos clasificaciones, no -
sólo para facilitar su uso a los clasificadores y 
otros interesados, sino también para detectar dupli
caciones, omisiones y otras fallas, inclusive de ter 
minología 

IV. Conclusiones 

En resumen, después de seguir una metodolog1a de investigación 
documental comparada entre las clasificaciones disponibles, -
se complet6 el trabajo con una observación cuidadosa sobre el 
funcionamiento de la clasificaci6n en la práctica que, natu-
ralmente, requiri6 una investigación documental adicional. 

Con la elaboración de dos clasificaciones, la segunda basada
claramente en la primera, hemos intentado reunir los materia
les bibliográficos sobre el derecho con ralees romanas y den
tro de una estructura coherente, que de otro modo estarian 
dispersos entre muchas ramas de la clasificaci6n del Congreso. 
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Tal vez hubiera sido interesante haber ampliado nuestra inves 

tigaci6n por medio de cuestionarios y entrevistas entre los -

profesores y alumnos en derecho para mejorar los esquemas. 
Nos pudieron haber puesto el dedo sobre puntos débiles para -

lograr posibles mejoras. Sin embargo, la rec1asificaci6n de 

los materiales habría resultado costosa en caso de revisiones 
importantes. En contraste con la mayoría de las bibliotecas, 

casi sobra decirlo, cuenta la Biblioteca del Congreso con .10s 

recursos para reunir todo un equipo de expertos y consultores 

durante el tiempo necesario para realizar la investigaci6n r~ 
querida, llevar a cabo observaciones detenidas para detectar

cualquier falla y luego revisar y editar los esquemas para su 

pub1icaci6n 
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PROBLEMAS PRINCIPALES DE LA INVESTIGACION EN EL AREA DE 

CLASIFICACION DE LA BIBLIOTECA DEL 

CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS. 

Por Ma. Luisa Garza Avalos 

Introducci6n 

La relaci6n de ventajas y desventajas del sistema de clasifica 

ci6n de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (LC) es -

un lugar común. De todos modos me parece pertinente recordar 

algunas de las desventajas, como paso inevitable para entrar -

en materia. 

Bernhardt señala que es dIfícil, para el principiante, utili-

zar el LC porque los volúmenes carecen de una introducci6n ge
neral y de instrucciones para su uso. Destaca la enorme can

tidad de tablas auxiliares que presentan dificultades aun para 
1 el experto. 

Tauber afirma que el método más utilizado para transmitir los 

secretos del sistema consiste en la instrucci6n individual o -
informal, que generalmente es incompleta. 2 En otras palabras, 

el aprendizaje se realiza en el entrenamiento, en el servicio, 

o en el desempeño formal del empleo, más que en los cursos de 

clasificaci6n. 

Podría decirse que el citado método de aprendizaje es el más -

común en la mayoría de las áreas de la bibliotecología, y alg~ 
nos añadirían que en la mayor parte de las profesiones, pero -

la situaci6n es distinta, aunque se trate de una distinci6n p~ 
ramente de grado, cuando se piensa en áreas como la administr! 

ci6n, la selecci6n de materiales, la bibliografía, la catalog! 

ci6n, o incluso la clasificaci6n de Dewey, en las que la escue 
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la profesional está en mejores condiciones para ofrecer un marco 

te6rico y, por lo mismo, una formaci6n general que permita que -
el aprendizaje en el trabajo sea menos lento, penoso o aleatorio. 

La explicaci6n del fen6meno también es ampliamente conocida. 

El LC se basa en clasificaciones pre-existentes del conocimiento 

y los famosos principios de Hartell le dan "un cierto aire de 
familia,,3 a todos sus esquemas, pero su enfoque original tiene -

una orientaci6n eminentemente práctica} la clasificaci6n de una -

biblioteca enorme, en la que no tienen lugar las preocupaciones

puramente te6ricas que, en otros sistemas de clasificaci6n, per

miten afrontar los problemas concretos desde la perspectiva de -

una teoría general y explícita. 

Pero tampoco hay que exagerar. Durante la década de los sesen-
tas, se incrementaron notablemente los fondos disponibles para -

abrir nuevas instituciones académicas y para desarrollar las co

lecciones de las bibliotecas en Estados Unidos. Bibliotecas 

norteamericanas en rápido crecimiento decidieron comprar o copiar 

las tarjetas de la Biblioteca del Congreso, con el objeto de evi
tar los rezagos de clasificaci6n. 4 Se supone que, en conse---

cuencia, la tradici6n oral de esta última result6 insuficiente -
para resolver los problemas que enfrentaban otras instituciones

que ~arecían de una experiencia similar. 

En 1966 se reuni6 por primera vez el Institute on the Use of the 

Library of Congress Classification. 5 En 1968 se public6 por 
primera vez el Immroth,6 que se constituy6 en la introducci6n 

general que no había podido ser el Grout. 7 En 1975 se public6-

el Olson8 : el índice general cuya falta constituía el motivo de 

una de las inconformidades más fundadas en contra del LC. 

Cabe preguntarnos, sin embargo, si fuera del contexto de las bi- -
bliotecas norteamericanas existe un desarrollo semejante en la -
teoría del LC, y además, si es necesario promover este desarro--

110 en México, o en general, en los países de habla hispana. 
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Las dos preguntas implícitas pueden considerarse como pregun

tas ret6ricas. La verdad es que lo son, pero no encuentro -

otra forma adecuada para relacionar mi experiencia personal -

con los antecedentes de este trabajo. 

Experiencia personal 

Mi primera tarea en el programa de investigaci6n de la Direc

ci6n General de Bibliotecas (DGB) de la Universidad Nacional

Aut6noma de México (UNAM), consisti6 en participar como ayu-

dante de investigador en el proyecto de Adolfo Rodríguez so 

bre "Evaluaci6n del esquema K (derecho) y de otras posibilid~ 

des de clasificaci6n de materiales jurídicos en el sistema de 

clasificaci6n de la Biblioteca del Congreso de Estados Uni- -
dos.,,9 

El anál isis de los índices de Olson, algunos s istemas al terna

tivos o expansiones del LC,10 los encabezamientos de materia

del Index to Latin American Legislation11 y la revisi6n del -

mismo LC, en prácticamente todas sus tablas, permiti6 además, 

elaborar un vocabulario jurídico inglés-español, como comple

mento del trabajo principal. 

Con base en este estudio, el Instituto de Investigaciones Ju

rídicas de la UNAM conc1uy6 que el LC ofrecía más dificulta-

des que ventajas para ser aplicado en su biblioteca. Hubiera 

sido mejor que el estudio señalara una alternativa más via- -

ble, identificada en alguna expansi6n del LC, o en un sistema 

alternativo, pero falt6 tiempo y bibliografía para hacerlo. 

El hecho me permito señalar dos de los problemas del investi

gador mexicano en este campo: el tiempo y la bibliografía. 

El tiempo debería estar disponible para un investigador de de 

dicaci6n exclusiva, pero siempre tiene límites. En un caso-
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como éste, de investigaci6n puramente aplicada, el límite lo fi 

ja el término para resolver un problema práctico : la toma de -

decisi6n que no puede prolongarse indefiniJamente. 

El problema de la bibliografía se presenta en varios niveles, 

con distintos grados de gravedad. La literatura te6rica sobre 

la clasificaci6n de LC es escasa, más escasa aún en español, y 

todavía más en nuestro país. Esto lo entiende cualquiera que -

haya tenido la ilusi6n de consultar oportunamente una colecci6n 

completa de Library Literature, el deseo de contar con un equi

valente para la producci6n hispanoamericana, o la frustraci6n -

de no poder localizar, en una biblioteca mexicana, las obras 

registradas en las fuentes secundarias. El problema de la bi -

bliografía se complica con el del tiempo de espera disponible -

para consultarla. 

Mi segunda tarea, todavía en la DGB, consisti6 en preparar una

guía que después titulé "Introducci6n a la clasificaci6n de - -

ciencias (Clase Q) en el sistema de la Biblioteca del Congreso

de Estados Unidos," que fué aceptada como tesis en la Escuela -

Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. 

Presenté el proyecto de mi guía dentro del "Programa de análi -

sis y complementaci6n de los esquemas del sistema de clasifica

ci6n de LC" El programa tenía por objeto: 

1. Hacer más claro y adaptar -en su caso - el sistena a las ne-

cesidades de clasificaci6n de materiales para las bibliotecas -

de la UNAM. 

2. Facilitar las labores de clasificaci6n de las bibliotecas -

que usan LC y, al mismo tiempo, imprimirles mayor unidad y cohe 

rencia. 
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3. Contribuir a la normalizaci6n en el uso de los esquemas del 

LC dentro del país, y 

4. Participar en las labores previas al programa de automatiza 

ci6n de los procesos técnicos de la DGB. 

Por su parte, ,la guía tiene por objeto: 

1. Auxiliar al clasificador que por primera vez se enfrenta al
¡ 

problema de utilizar el LC para la clasificaci6n de obras cien-

tíficas. 

2. Contribuir a la escasa literatura disponible para el estudio 

y la enseñanza del LC. 

La metodología para la ejecuci6n de este proyecto tuvo dos as -

pectos. Por una parte se revis6 la literatura disponible sobre 

el tema, y se consult6 a expertos en la materia para comprender 

y explicar la teoría aplicable al sistema en general, y a la -

clase 'Q en particular. Por otra parte, se confront6 esta teoría 

con la práctica reflejada en los catálogos de la DGB, que des -

pués aparecieron en microfichas con el nombre de LIBRUNAM, el -
National Union Catalog,15 y las fichas impresas de la LC. 

A pesar de la sencillez de la metodología, el trabajo no estuvo 

exento de problemas. El de la bibliografía en español 10 ilus -
tra el hecho de que solamente pude utilizar la traducci6n que 

Violeta Angula había hecho del Grout, y la tesis en que estaba 

trabajando entonces Filiberto F. Martínez Arellano. 16 Aunque -

ambos trabajos son muy esclarecedores de muchos problemas, nin

guno tiene por qué prestarle atenci6n especial a la clase Q. 

Por 10 que hace al tiempo, s6lo puedo mencionar que ya se empe

zaban a presentar los inconvenientes de la impostergable remod~ 

laci6n de la Biblioteca Central, donde se ubicaba nuestro pro -

grama, y los conflictos laborales que nos privan, de tiempo en 
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tiempo, de l acces o al mínimo de instrumentos disponibles para -

la investigaci6n en la Universidad. "Sabia virtud de conocer el 
. ,,1 7 tlempo ... 

Pero hay problemas más interesantes en este contexto. En primer 

lugar, no siempre es fácil descubrir, ni mucho menos expresar,

la 16gica subyacente en el sistema de clasificaci6n. 

En segundo lugar, la comprobaci6n de la vigencia de esta 16gi-

ca, por medio de ilustraciones tomadas de catálogos autorizados 

no tiene carácter automático, porque las prácticas de clasifica 

ci6n varían con el tiempo y el lugar. 

En tercer lugar, en el caso de Le, la práctica también tiende 

a variar con el idioma, siempre que pretendemos usar el propio 

en las numerosas secuencias alfabéticas para las que el siste-

ma tiene números asignados con base en el idioma inglés; 10 mi~ 

mo pasa con las traducciones a otros idiomas y las divisiones -

por regiones o países. 

En cuarto lugar, debemos considerar que la antigüedad y la ex

tensi6n de la práctica norteamericana nos hace confiar en que -

han cubierto prácticamente todos los casos previstos por el si~ 

tema, en comparaci6n con nuestra práctica, tan reciente y poco

extendida, en la que todavía tenemos que enfrentar muchos pro -
blemas por primera vez. 

La combinaci6n de los últimos tres factores, y particularmente

el p-eso del último, hacen que una guía como la que me toc6 pr~ 

parar, no solamente tenga que decidir entre soluciones alterna

tivas que se han dado a problemas específicos sino que además, 

en muchos casos, tiene que plantear opciones sin el respaldo de 
la práctica mexicana. 
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Al concluir esta tarea, baraje varias posibilidades de investi

gaci6n. Una. de ellas consistía, l6gicamente, en ampliar la in -

troducci6n de la clase Q para cubrir, en general, ciencia y te~ 

nología o, en otras palabras, las clases de medicina (R), agri

cultura (S) y tecnología (T). 

Este es todavía mi proyecto de trabajo a largo plazo, como in -

vestigadora del Centro Universitario de Investigaciones Biblio

teco16gicas (CUIB), pero ya se sabe que la marcha de la investi 

gaci6n no es lineal. A poco de empezar mis lecturas sobre las -

clases de medicina y agricultura, cobré conciencia de que había 

sistemas de clasificaci6n en cierta forma complementarios, y en 

cierta forma alternativos, al que ofrece el LC. 

Este cobrar conciencia es un estado distinto al de estar mera -

mente informado. Una cosa es saber que existe un sistema de cla 

sificaci6n que utiliza la National Library of Medicine (NLM) y 

otra, distinta, plantearse el problema de su importancia poten

cial para los usuarios mexicanos y, por tanto, la prioridad que 
debe corresponderle en un programa de investigaci6n. 

Sobre este punto consulté a varios colegas que conocen el NLM, 

leí la escasa literatura disponible al respecto en la locali- -
dad, y presenté un proyecto ante las autoridades del CUIB que 

consistía en abrir un paréntesis del proyecto a largo plazo pa

ra ocuparme de un aspecto particular de éste: la comparaci6n -

del sistema de la NLM con el LC para la clasificaci6n de mate -

riales sobre medicina y ciencias afines. Como parte de este tra 

bajo, 10 primero consisti6 en traducir el esquema de la NLM Cla 

ssification (NLMC).18 Esta parte no result6 tan simple; la tra

ducci6n requiri6 de una labor de interpretaci6n y ajuste que, -

de acuerdo con las autoridades del CUIB, implic6 un trabajo de
edici6n, De esto result6 una introducci6n a la NLMC que se en -

cuentra en estado de revisi6n, por parte de Jorge Arellano Tre-
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jo. 

A prop6sito de esto, quiero añadir que algunos problemas de i~ 

terpretaci6n requirieron de entrevistas y correspondencia con -

los colegas de la Biblioteca del Congreso en Washington y de -

la Nacional de Medicina en Maryland. Por 10 que hace a la NLMC, 

debo decir que obtuve la autorizaci6n de la edici6n en español

bajo la condici6n de que utilizáramos la cuarta y última edi -

ci6n del esquema. 

Al concluir el trabajo sobre NLMC debo volver a mi plan origí -

nal de compararlo con el LC, para poder continuar después la -

investigaci6n sobre ciencias y tecnología. Mientras tanto, los 

problemas siguen siendo los mismos: tiempo y bibliografía. 

Conclusi6n. 

Todo sistema de clasificaci6n del conocimiento; o de los regis

tros de éste, deberían contar con un marco te6rico suficiente-

mente explicito para reducir al mínim¿ posible las dificultades 

de su aplicaci6n. 

Este no ha sido el caso del LC, por las circunstancias de su -

origen y desarrollo. El sistema naci6 en 1897 y no puede nega! 
se que desde entonces haya habido esfuerzos encaminados a su -

explicaci6n global, pero las contribuciones más importantes, ' e~ 

tre las que quedan vigentes, comenzaron a darse, apenas, de - -
1966 a la fecha. 

El marco te6rico del LC se ilustra con la práctica reflejada en 

los catálogos autorizados, que son suficientemente claros cuan 

do puede recurrirse a la tradici6n oral que ofrece un minimo de 

garantías por concepto de unidad, continuidad y coherencia. 
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La concepci6n y la práctica más ricas, en relaci6n con el LC, -

están vinculadas no solamente a la cultura y las necesidades -

de su país de origen sino también, por 10 que hace a aspectos -

puramente técnicos de aplicaci6n, al idioma en que se producen

las tablas y la literatura que las explica. 

Aquí se ubican los problemas que debe resolVer la investiga - -
ci6n : en las lenguas de la teoría o de s¿ exposici6n; en la -

falta de una experiencia suficientemente rica en México; y en -
las necesidades de adaptaci6n, para nosotros, de un sistema con 
cebido en otro lenguaje, para otras necesidades. 

En 10 dicho anteriormente no hay asomo de frustraci6n o queja.
Por el contrario, la investigaci6~ se "justifica cuando es el c! 
mino más adecuado para la resoluci6n de un problema te6rico o -

práctico. Si el LC no ofreciera problemas ni en la teofia ni en 
la práctica, la vocaci6n del investigador necesitaría orientar

se a otras áreas. 

Los problemas del investigador en bibliotecologfa son menos 

importantes, aunque igualmente importantes desde otro punto de
vista. Nos hacen experimentar, en carne propia, las mismas dif! 
cultades de financiamiento, bibliografía, tiempo y equipo que -

experimenta el resto de los investigadores mexicanos. Raz6n de 
más para que ayudemos todos a contribuir al desarrollo de las -
bibliotecas mexicanas como instrumentos indispensables de la -
investigaci6n. 
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EL SISTEMA DE AUTORIDADES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE -

MEXICO DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE LA 

IFLA. 

Por Gloria Escamilla 

Fue a partir de 1962 cuando la Biblioteca Nacional de M~ 

xico empez6 a crear su sistema de autoridades que faci1! 

tara el manejo de la informaci6n que procesa, que pudie

ra servir de base a un sistema nacional y que pudiera i~ 

tegrarse posteriormente a un sistema internacional de au 

toridades. En este punto, la Biblioteca Nacional ha esta 

do totalmente de acuerdo con una de las recomendaciones

clave del programa del Control Bibliográfico Universal -

señalada en la Conferencia Intergubernamenta1 de la Une~ 

co de 1974, en la que se confirrr6 la responsabilidad que 

el organismo bibliográfico nacional tiene "de establecer 

la forma autorizada de los nombres de los autores tanto

personales como corporativos de su propio país."l 

En mi presentaci6n de esta mañana describo brevemente 

los trabajos que se han venido realizando en la Bib1iot~ 

ca en diferentes etapas, con miras a establecer su sist~ 

ma de autoridades, y defino en términos generales la fo! 

ma en que el sistema funcionaría como parte componente -

de una red nacional e internacional de autoridades de 

acuerdo con políticas fijadas a nivel internacional por 

1. Dorothy Anderson. Universal Bib1iographic Contro1.-- MUnchen 

1974. -- p.47. 
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la IFLA. El objetivo inmediato del sistema es el de faci 
litar el intercambio de autoridades, ya sea en forma im

presa, en microformato o legible a máquina entre la Bi-

blioteca Nacional y los organismos que manejan informa-
ci6n en el país. En un sentido más amplio, el sistema es 
visto como un mecanismo que apoye el intercambio biblio
gráfico internacional que pueda proporcionar un medio 

que haga frente a la necesidad de estandarizaci6n de las 
prácticas bibliográficas a nivel internacional y que ay~ 

de a la interfase eficiente de los archivos bibliográfi
cos a lo largo de la red internacional. 

Desde un principio la Biblioteca Nacional se ha venido -

interesando en que su sistema de autoridades sea compati 

ble y pueda formar parte del presupuesto en 1979 por el 
IFLA Working Group en An International Authority Sistem. 2 

En el desarrollo de este sistema y ya dentro del marco -

de los lineamientos de la IFLA, se comenz6 por 

1. Determinar los tipos de autoridades que se trabaja- -

rían en el sistema de autoridades : nombres persona-
les, nombres corporativos, nombres de conferenci~s, -
títulos uniformes, títulos de series, encabezamientos 

de materia y áreas geográficas, con los organismos co 
mo subencabezamientos; 

2. An International Authority system: Objetives, Prerequisites and 

FtDlctions: Working Draft 1, IFLA Working Group on an International

Authority System. -- London : IFLA, 1979. -- 10 p. -- CIFLA/WGIAS/
NI). 
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2. Delinear brevemente los diferentes objetivos del sis
tema de autoridades, así como 

3. Fija~ los prerrequisitos básicos que permitirían al-
canzar estos objetivos y 

4. Buscar su integraci6n, primero, a un sistema nacional 
de autoridades, y después, a uno internacional. 

Como punto de partida fue necesario aclarar con tanta 

precisi6n como fuera posible los objetivos finales, an-
tes de proceder a detallar el planeamiento del sistema. 

Por ello se procedi6, en primer - lugar, a definir las fu~ 
ciones, las actividades bibliográficas y los medios de -
intercambio que este sistema de autoridades vendría a 
apoyar. 

Dado este punto de partida, la Biblioteca Nacional acep
t6 la idea de los cuatro niveles diferentes definidos 
por la IFLA en los que podría operar un sistema de esta
naturaleza y del que la Biblioteca Nacional formaría pa! 
te. En cada uno de estos niveles la IFLA determin6 un ob 
jetivo o un conjunto de objetivos, enumer6 los prerrequ! 

sitos y resumi6 la funci6n del sistema en relaci6n con -
diversos procesos bibliográficos. Se pens6 en este con-
junto de niveles con un orden ascendente de complejidad, 
con objeto de que cada nivel sirviera de base para apo ~ 

yar al siguiente. 

Una vez decidido este primer punto, se pas6 a pensar en 

las tareas individuales de fijar los estándares, diseñar 
los formatos, etc. 
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A continuaci6n se explica cada uno de los niveles: 

NIVEL 1. TRANSMISION DE LOS DATOS EN FORMA IMPRESA O EN 
MICROFORMATO. 

En el nivel b~sico, el sistema se diseñ6 simplemente 
con objeto de manejar los datos de autoridad en la pro~ 
pia Biblioteca Nacional y de facilitar su transmisi6n -
en forma impresa posteriormente en microformato de la -
Biblioteca a cualquier otro organismo en un formato es
tandarizado. 

En 6nico prerrequisito de este sistema fue el de la de
finici6n, en términos generales, de un est~ndar para la 
presentaci6n de los datos; este est~ndar debía fijar el 
contenido del registro, la ordenación de los elementos
de los datos dentro de dicho registro, el uso de los 
signos y símbolos para indicar la relación entre los 
elementos de los datos, etc. 

La implantación de este est~ndar viene a facilitar el -
uso que los diferentes organismcs hacen de los datos en 
sus procesos catalográficos. En esta etapa, la Bibliot! 
ca Nacional ha publicado sus dos ediciones de la Lista
de encabe¡amientos de mat~ria, está preparando la terce 

~ . - . - - . -
ra edici6n y ha venido trabajando en sus autoridades de 
los otros tipos, aun cuando a la fecha no están todavía 
publicadas • 

. La. $i.Ui,n,e .~tlp. dentro . de este ~ismo nivel 1 set{a.
como ya se ha planteado en reuniones anterlor·es, la ce!! 
veniencia dé que Qtros organismos que trabajan autorid! 
des los env181'an a ia Bibl~oteca Nacional con objeto de 
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ir conformando un sistema nacional. 

Un formato estandarizado para los datos "primarios" que 
llegaran al organismo central, en este caso la Bibliot~ 

ca Nacional, compatible con el formato que se usara in
ternamente, vendría a facilitar la adaptación de los d~ 
tos de otras fuentes al sistema de control de autorida

'des del organismo central receptor. El formato est~ndar 
proporcionaría una norma que pudiera servir de base a -

las rutinas de procesamiento para la integración de los 

datos en los archivos internos (cotejo contra-registros 
ya existentes, verificación, edición, etc.) 

Una vez integrados en el sistema de control de autor ida 

des del organismo recepto~ los datos producidos por el 
organismo externo tendrían dos propósitos: 

l. proporcionar información esencial para la asignación 
de asientos a los registros bibliográficos creados -

como parte de la catalogaciór original del organismo 
central y 

2. en un sistema de catalogación cooperativa, controlar 

los datos de las autoridades de los registros bibli~ 
gráficos que llegaran creados por la misma fuente e~ 

terna y asegurar la integración de e~tos registros -
en los archivos bibliográficQs del organismo recep-

toro 

NIVEL 2. lNTERCMfBIO DE LOS DATOS EN FORMA LEGIBLE A MA

QUINA. 

Como un paso en la superación del nivel 1, un sistema -
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puede ser disefiado para permitir el intercambio de los

datos en forma legible a máquina, no solo en forma impr! 

sa y en microformato. 

Además del estándar fijado como prerrequisito para la 
presentaci6n de los datos en el nivel 1, un sistema de -
este segundo nivel necesita la definici6n de un formato
estándar para los datos legibles a máquina; este formatb, 
en el que ha venido trabajando la Biblioteca Nacional, -

permite la designaci6n uniforme del contenido de los el! 
mentas de los datos que pretende el estándar propuesto -
en el nivel 1, y además busca el control del registro y 

de los datos codificados seg6n se requiera. 

Para el intercambio de los datos legibles a míquina en -
cinta magnética, la Biblioteca Nacional ha venido traba
jando en el formato MARC para las autoridades, enmarcado 
en el formato MARC para los registros bibliográfic.os. 
Desde un principio se pens6 que la red de intercambio 
diera cabida también a la transmisi6n en línea de los da 

tos, no solamente en cinta magnética, para 10 cual se de 
fini6 el formato de manera que se pudiera llevar al máxi 

mo la eficiencia de la transmisi6n. 

Con un sistema de esta naturaleza, las actividades de 
las operaciones manuales del nivel 1 se pueden automati
zar para proporcionar medios a6n más eficientes para la 

construcci6n del archivo, la verificaci6n, la edici6n 

del registro, el control del archivo, etc. 

NIVEL 3. NUMERO INTERNACIONAL ESTANDAR DE AUTORIDAD 
(ISAN) 
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Con objeto de compensar las variantes que se originen a 

nivel internacional debido a diferencias entre las len

guas, las escrituras, las políticas en catalogaci6n, 

etc., todo 10 cual se refleja en la presentaci6n alfab~ 

tica de los datos de las autoridades, y para compensar

tambi~n la falta de uniformidad y control de los regis

tros de autoridad, la IFLA propone el establecimiento -

de un sistema que proporcione la identificaci6n única -

(con fines bibliográficos) de personas, organismos, - -

áreas geográficas, encabezamientos de materia, etc., m~ 

diante una identificaci6n numérica. Este sistema puede

operar junto con los sistemas propuestos en los niveles 

1 y 2. 

El primer prerrequisito de este sistema sería la especi 

ficaci6n para formular y presentar el identificador nu

mérico (un número internacional estándar de autoridad,

ISAN). 

El segundo prerrequisito sería el establecimiento de un 

mecanismo que controlara la asignaci6n de estos números. 

En teoría, el mecanismo de control podría estar centra

lizado o descentralizado. Al funcionar en forma centra

lizada, un solo organismo sería el responsable de corr~ 

1acionar todos los datos que se aportaran al sistema i~ 

ternaciona1, a través de los organismos nacionales que 

se establecieran los asientos autorizados, y también s~ 

ría responsable de asignar en forma retroactiva un núm~ 

ro e.stándar internacional de autoridad que sería común

a todos los registros de autoridad de un nombre o térmi 

no en particular, sin importar la fuente de los datos -

de autoridad. En la forma descentralizada, serían a~ig

nados bloques de números y de responsabilidades juris--
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diccionales a diferentes organismos nacionales o regio

nales, que a su vez asignarían números individuales a -
los registros de autoridad creados en la jurisdicci6n -
que les fuera sefialada. 

Tanto la forma centralizada como la descentralizada tie 

nen ventajas y desventajas. La forma centralizada impl! 
ca el establecimiento de un organismo independiente que 

requiere sus propias instalaciones y el apoyo financie
ro directo e indirecto de los organismos nacionales y -

también origina que haya un lapso de tiempo entre la 
creaci6n de los datos de autoridad y la asignaci6n del 

número internacional estándar de autoridad, 10 que re-
trasa la diseminaci6n de la informaci6n. Por el otro ' la 

do, la forma centralizada serviría para garantizar el -
control e integridad del archivo internacional. La for
ma descentralizada tiene la ventaja de que requiere una 
instalici6n central menos sofisticada y no traería con
sigo retraso en la asignaci6n del número internacional

estándar de autoridad. Sin embargo, con objeto de que -
funcionara convenientemente la forma descentralizada, -
sería necesario desarrollar en primer lugar un conjunto 
explícito de directrices para determinar la jurisdic- -
ci6n bajo la que cayera un determinado asiento de auto
ridad y en esa forma garantizar que ningún otro organi~ 

mo asignara un número internacional estándar de autori
dad a un registro de autoridad en una entidad determin~ 
da. No es necesario decir que el desarrollo de estas 

directrices resultaría ser más complicado para las auto 
ridades de 10 que ha sido cuando se ha tratado de las -

monografías. 

Si se llegara a implantar un sistema para la asignaci6n 
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de números internacionales estándares de autoridad y fu! 
ra capaz de operar en una forma razonablemente efectiva, 
el resultado para un sistema internacional de autorida-
des que funcionara a los niveles l o 2 sería el de una -
trayectoria expedita con una alta eficiencia en lo que -
toca a las funciones de verificaci6n, actualizaci6n, con 
trol, etc. de los archivos. 

NIVEL 4. INTERCAMBIO DE REGISTROS MODIFICADOS 

Tal como los ha planteado la IFLA, los sistemas delinea
dos hasta ahora podrían caracterizarse por ser esencial
mente sistemas de "transmisi6n" en que el flujo básico -
de datos está en una direcci6n, esto es, del organismo -
que los origina al organismo que los recibe. Aunque cual 
quier organismo podría actuar en ambas direcciones y, 
por 10 tanto, mandar datos tanto como recibirlos, los d! 
tos enviados y los datos recibidos constituirían dos gr!! 
pos bien conformados que normalmente no se traslaparían. 
La única excepci6n a este modelo sería la de un sistema
centralizado con un número internacional estándar de au
toridad, en donde los datos enviados prir el organismo 
que los origina al organismo central serían regresados -
al primero con un ISAN añadido y, posiblemente, también
otras modificaciones. 

Esta última clase de intercambio de datos modificados p~ 
dría extenderse más allá de la mera aplicaci6n de los 
ISAN y, es más, podría funcionar independientemente de -
la operaci6n del ISAN como tal. En otras palabras, sería 
posible diseñar un sistema que capturara datos creados -
como parte de la operaci6n de edici6n en la biblioteca -
receptora y regresar ~sos datos al sistema para que fue-
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ran usados por otros centros en 10 que en ese punto se -

convertiría en una red. Es más, como sucede con el sist! 

ma 1 SAN , los datos podrían ser canalizados ya sea a tra

vés de un solo centro, esto es, la operaci6n se central! 

zaría o podrían ser distribuídos a todo el sistema. 

El primer prerrequisito de este sistema, además de los 

detallados en los niveles 1 y 2, sería un formato que se 
necesitaría para el registro altamente sofisticado para

que soportara la clase de transferencia de los datos di
námica y multidireccional y fuera suficientemente flexi
ble para que transportara datos simultáneamente que se -
originaran en diferentes fuentes, formulados de acuerdo
a estándares distintos. Básicamente y en cuanto a tipo,

los datos serían los mismos que los distribuidos a tra-
v~s de un sistema de transmisi6n unidireccional, pero el 
hecho de que los datos entren al sistema en varios pun-
tos y que puedan ser manejados de manera diferente al 

ser recibidos en diversos puntos, significa que los mec~ 
nismos de control, que son parte del registro, deben es
tar a la altura de las complejidades del procesamiento -
que el registro sufriría en este sistema. 

Si se tiene un formato capaz de satisfacer estos requis! 
tos ,un prerrequisito más de un sistema que operara a es
te nivel sería el de un conjunto de directrices que nor
maran la entrada de 10 que se convertiría en un registro 

internacional. En los niveles 1 y 2, los registros que -
se transmitirían a trav~s del sistema seríari "estánda- -
res" en el sentido de que .seguirían el ·estándar prescri
to para el contenido, ordenamiento, format.o, etc. y tam
bi~n en cuanto representarían la forma autorizada del 

asiento tal como fue establecida por el organismo recono 
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cido como responsable del asiento en cuesti6n. Sin embar 

go, esto no garantiza que los datos pudieran ser utiliz~ 
dos en la misma forma por todos los otros organismos del 

sistema. En muchos casos, el organismo receptor necesit~ 
ría modificar el registro, para 10 cual entrarían los d~ 

tos en línea de acuerdo con sus propias políticas de ca
talogaci6n, su propia lengua, etc. antes de integrar el 
registro a su sistema de autoridades. Partiendo del he-
cho de que el n6mero de políticas de catalogaci6n es me
nor que el n6mero total de organismos nacionales, es ra

zonable suponer que el cambio realizado por el organismo 
receptor duplicaría el elaborado por otro organismo que 
siguiera las mismas políticas. En los niveles 1 y 2 no 
hay una indicaci6n explícita de que el organismo recep-
tor redistribuya el registro en forma modificada, aunque 
sí existe la posibilidad de hacerlo. 

Por otra parte, si se estableciera un método mediante el 
cual los diferentes datos pudieran afiadirse al registro
original en tal forma que la fuente de los datos adicio
nales y el estándar bajo el que fue formulado pudieran -
identificarse mediante datos de control, el registro re
sultante compuesto podría ser un vehículo más eficiente

y efectivo para transmitir esos datos a través de la red. 
Sin embargo, tendría que haber límites impuestos a la 
clase y nivel de datos que transportaría este registro -
internacional, y de ahí la necesidad de contar con un 
conjunto de directrices que definieran los datos que son 

de utilidad internacional y cuáles son de interés local
meramente. Estos 6ltimos podrían ser almacenados interna 
mente por el organismo modificador. 

Un sistema que funcionara en este nivel cuarto serviría-
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para apoyar todas las funciones realizadas en los nive

les 1 y 2, Y además apoyaría más efectivamente que los 

otros dos sistemas inferiores a la integraci6n "en los -

archivos nacionales de los datos de autoridad y contro

laría diferentes datos entrados en diversos centros de 

la red y transmitiría esos datos en forma tal que faci

litara su uso en las operaciones de integraci6n de 

otros centros que dependen de los mismos datos en forma 

diversa. Esto quiere decir que la idea básica de operá

ci6n del sistema es que, aunque el organismo responsa-

b1e establezca la forma "autorizada" de asiento, esa 

forma no va a ser fácilmente aceptada en todos los ca-

sos por todos los organismos para usarla en sus siste-

mas nacionales y por 10 tanto va a ser necesario hacer

le cambios. La siguiente idea es que las modificaciones 

hechas por un organismo en muchos casos puede ser váli

da para ser usadas por otros organismos. 

En otras palabras, si los organismos A y B siguen las -

mismas políticas de catalogaci6n y el organismo A modi

fica un registro recibido del organismo e (que sigue un 

conjunto diverso de políticas) con objeto de facilitar

la integraci6n en su propio sistema de control de auto

ridades, el hecho de que este sistema de cuarto nivel -

proporcione la "retroalimentaci6n" controlada de esos -

datos modificados a la red como un todo, significa que 

el organismo B podrá hacer uso de 10 que entra al orga

nismo A y podrá evitarse el gasto ya sea de volver a 

elaborar los datos por sí mismo o de imponerse el con-

trol para entremezclar los datos que llegaran de los or 

ganismos A y e en interfase con su propio sistema. 

El uso de los mismos c6digos de cata10gaci6n y la 
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colaboraci6n en el establecimiento e imp1antaci6n de las 
prácticas catalográficas organismos bibliográficos naci~ 
nales están suficientemente extendidos para que haya un 
grado suficiente de probabilidades de que las modifica-
ciones que un organismo haga a una autoridad con el fin 
de integrar los datos en su archivo nacional sean las 
mismas, o casi las mismas, que necesite hacer otro u - -
otros organismos nacionales. Por 10 tanto, los benefi - -
cios se acrecentarían a trav6s del uso compartido de da
tos editados o modificados, así como del uso compartido
de los datos en su forma original. 

En un sistema centralizado, en que un centro internacio
nal de red MARC sirviera de almacenamiento y dis.tribu- -
ci6n, la vent~ja de tener registros de autoridad disefia
dos para funcionar en este cuarto nivel sería la de que 
estos registros podrían ser usados en interfase con re-
gistros bibliográficos aportados por diversas fuentes y 
servir como una especie de mecanismo de "traducción" que 
automáticamente sustituye los asientos por los que tuvi~ 
ran la forma preferida por el organismo al que se distri 
buyera el registro, siempre que, cuando menos, un orga w~ 

nismo hubiera dado entrada a la forma que requiriera su
archivo de autoridad y siempre que el organismo receptor 
pudiera especificar categóricamente en su perfil de pro
ductos las formas de los asientos que requiriera median
te la referencia a un estándar. Por supuesto, un mecani~ 
mo de traducci6n de esta clase podría ser disefiado por -
el centro internacional aun si la red usara la forma más 
sencilla de comunicaci6n delineada en el nivel 2, pero -

una vez más, la complejidad de procesamiento de los re-
gistros que llegan, la uniformidad de las diferentes ver 
siones, la integración de los datos en una estructura 
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controlada quedarían concentrados en un centro interna

cional. 
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Centro 
Internacional 

1. Registro original creado por un centro nacionul 4ue use x re

glas Je catalogacl6n. 

2. Ivbdificacl6n presentada por un centro nacional 4uc use RCAZ. 

3. Registro modi ricaoo Jistribui.do a los centros 4uc usen RCAZ. 
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EL SISTEMA DE CONTROL DE AUTORIDADES DEL INSTITUTO 

DE INVESTIGACIONES BIBLIOGRAFICAS. 

Por Luz Marina Quiroga 

Lo que ha continuaci6n se presenta es lo que hasta la fecha 

se ha realizado en la implementaci6n del sistema automatiza 

do de control de autoridades y el sistema global de control 

bibliográfico al que pretendemos llegar. (Ver acetato # 1). 

Este proyecto se inici6 en 1982 como un proyecto piloto re~ 
lizado conjuntamente entre el Instituto de Investigaciones

Bibliográficas (IIB) y el Instituto~e Investigaciones en -
Matemáticas Aplicadas y Sistemas (lIMAS), con el objetivo -
de desarrollar una herramienta que sirviera de apoyo al con 

trol bibliográfico. Concretamente, la idea es apoyar el tr~ 
bajo del catalogador ofreciéndole un sistema automatizado -
para manejar sus archivos de autoridades. (Ver. acetatos 2 
y 3). 

Como ya se mencion6 en la plática anterior, las autoridades 

son un conjunto normalizado de encabezamientos de materias, 
títulos de serie y nombres personales o corporativos de au

tores, coautores, editores, traductores, prologuistas, ins
tituciones, dependencias asociaciones, etc. 

Estos encabezamientos o autoridades son las claves de acce

so a los catálogos de las bibliotecas. Los sistemas de auto 
ridades buscan normalizar estos puntos de acceso y es así -

como relacionan un tema o materia con sus sin6nimos, con t~ 
mas afines, con temas más amplios, con temas más específi-
cos; incluyen notas, ejemplos, referencias explicativas ge

nerales etc. para guiar al bibliotecario sobre cuándo usar
o no un determinado tema para un libro o documento; relacio 
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na a un autor con sus seud6nimos, lo diferencia de nombres -

similares; en el caso de nombres corporativas, relaciona un 

nombre con su sigla o con nombres que tuvo la instituci6n -

anterior o posteriormente. 

Esta herramienta, el catálogo de autoridades, tiene enton

ces dos usos principales: al bibliotecario le servirá de 

base para determinar la forma adecuada de asentar un nom-

bre personal o corpora ti vo, o la forma establecida de un en 

cabezamiento de materia; al usuario de una biblioteca que 

consulte la base de datos bibliográficos, le ayudará para 

que su recuperaci6n sea exhaustiva, (por ej. que recupere 

todo lo existente en ! a base de datos sobre un determinado 

autor) y sea precisa, recibiendo s610 la informaci6n perti 

nente (por ej. que no reciba obras sobre balance en arte, 

cuando busca balance desde el punto de vista financiero). 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA EN DESAPROLLO 

(Ver acetato # 4) 

1. INFORMACION DE LA BAsE DE DATOS. La informaci6n que 

se almacena en la base de datos se puede dividir en 

dos tipos: informaci6n bibliográfica e informaci6n 

administrativa o de control. 

a. Informaci6n de tipo bibliográfico. Esta informa

ci6n se divide a su vez en dos clases. 

i. La primera clase la forman una serie de c6di

gos q.ue describen una autoridad, tales como 

el tipo de autoridad, es decir si es una mate 

ria o un nombre personal o corporativo o un 

titulo de serie; indicadores sobre el uso 
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apropiado de un encabezamiento, el número de 

clasificaci6n, idioma, etc. 

ii. La segunda clase la forman las referencias a si 

n6nimos, seud6nimos, tGrminos y nombres relaci~ 

nados; las referencias explicativas generales -

vGase y vGase tambiGn, los ejemplos, notas de 

alcance y el encabezamiento en inglGs. 

b. Informaci6n de tipo administrativo y de control. 

Comprende datos tales como la fecha en que se 
hizo una actualizaci6n, quG tipo de actualiza
ci6n fue Gsta, es decir si fue algo que se aña 

di6 o se elimin6 o modific6; cuál biblioteca o 
persona hizo la actualizaci6n. Incluye tam- -

biGn una serie de controles de distribuci6n -

que permiten saber si una actualizaci6n ha si

do notificada a los usuarios del sistema, esp~ 
cialmente útiles cuando se este trabajando en 

una forma corporativa. 

2. PROCESO DE LOS DATOS. (Ver acetato # 5) Comprende tres 

ctap~s: captura, recuperaci6n producci6n y actualiza

ci6n. 

a. Etapa de captura. Incluye pasos tales como la vali 

daci6n de los datos capturados para evitar duplic~ 

ciones o incompatibilidades, como seria, por ejem
plo, el caso de usar indiscriminadamente tanto un 

seud6nimo como el nombre verdadero. Otro paso im

portante durante la captura es la generaci6n de re 

laciones inversas para mantener la liga entre: 
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- Términos aceptados y rechazados (Ref. de véase). 

- Términos estrechamente relacionados (Ref. de véa-

se también) 

Encabezamientos relacionados por una nota o ejem

plo (ver acetatos 6-9) 

b. Etapa de recuperaci6n producci6n. En el punto de r~ 

cuperaci6n o sea en el proceso en línea, el sistema 

constesta las siguientes consultas: 

- Dado un encabeza~iento completo, despliegue toda 

la informaci6n sobre él 

- Dado el número identificador de un encabezamiento, 

despliéguelo en español. 

- Dado un encabezamiento en español, despliéguelo en 

inglés. 

- Dada parte de un encabezamiento (subencabezamientos 

en que interviene (ver acetatos 10-11). 

c. En el punto de producci6n se contempla la obtenci6n 

de la lista de autoridades con su índice inglés-espa

ñol, en diferentes medios: cintas en formato Marc, o 

sea en el formato standard para intercambio de infor

maci6n bib1iogr~fica, tarjetas COM; obtenci6n de not! 

ficaciones de actua1izaci6n, estadísticas y listas de 

trabajo. 

d. Etapa de actua1izaci6n. Los algoritmos que componen 

esta etapa se están diseñando para lograr tres objet! 

vos: 

i. Verificaci6n del alcance de un cambio antes de 

efectuarlo. 

ii. Mantenimiento de la consistencia de la red de tér 
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minos. 

iii. Control de la informaci6n a los usuarios sobre 
cualquier cambio en la base de datos (ver ace

tato # 12). 

Hasta ahora se ha mencionado el funcionamiento de la base 

de datos de autoridades y la cual, como se exp1ic6, puede 

funcionar como un sistema independiente que tiene como ob 

jetivo mantener actualizado el archivo y producir la lis

ta de autoridades. Sin embargo, el sistema al cual quer~ 
mos llegar comprendería adicionalmente otra base de datos: 

la base de datos bibliográfica. Estas dos grandes bases 

de datos, autoridades y bibliográfica, interactuaría en 
dos formas: (ver acetato # 13). 

- Durante la captura de los datos de las fichas bi

bliográficas, la base de datos de autoridades ser 
virá como elemento de va1idaci6n de los puntos de 

acceso, encabezamientos de autores, materias y tí 
tu10s de serie, mencionados en la ficha. 

- Durante la recuperaci6n de fichas bibliográficas, 
la base de datos de autoridades servirá para, a 

través de sus redes de términos, dirigir hacia 

una recuperaci6n exhaustiva y precisa. 
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SISTEMA DE CONTROL DE 
AUTORIDADES. 

PROYECTO IIMAS-IIB 

- Sistema en desarrollo 

Objetiyos 

Prototipo 

Hardware 

Software 

Características del sistema 

- Sistema glob~l proy~ctado 
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OBJETIVOS 

- Objetivo general 

Desarrollo de una herramienta de apoyo a control 

bibliográfico 

Apoyo al catalogador 

Elemento de normalizaci6n 

Elemento para catalogaci6n confiable 

Elemento para recuperaci6n confiable 

- Objetivos específicos 

Desarrollo de un sistema piloto para evaluaci6n 

Punto de vista bibliográfico 

Catalogaci6n en línea con apoyo de un 
sistema de autoridades de materias y 

nombres 

Normalización / Calidad de informaci6n / 

Recuperaci6n 

Cooperaci6n 

Punto de vista computacional 

Actualjzaci6n en línea 

Sistema de manejador de bases de datos 

Uso de equipos de mediana escala en 
bibliotecas 

Extensi6n a sistema de red cooperativa 
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PROTOTIPO 

Desarrollo 

PDP 11-34 

Memoria principal 128 Kw 

Disco de 70 MB 

Impresoras . 

Buena calidad/baja velocidad 
diablo NEC VERSATEC 

Calidad común/mayor velocidad 
PRINTON¡ X 

Manejador de bases de datos 'tota~ 

Lenguaje de programaci6n RATFOR 

Sistemas de tipografía TEX y SCRIBE 

Opciones de traslado 

PDP, VAX,HPI000-3000 

1 MB 

> 132 MB 

'IMAGE' 

'FORTRAN 77,C, PASCAL' 
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

Informaci6n de la base de datos 

Informaci6n de tipo bibliográfico (MARC) 

- C6digos descriptivos de la autoridad 

Tipo 
Completa/uso 
Lengua 
Fechas 
Clasificaci6n 
Area geográfica, etc. 

- Referencias (con c6digos descriptivos de la ref.) 

Explicativas generales de véase y véase tam
bién. 
Sin6nimos (X) 
Relacionados (XX) 
Ejemplos 
Notas 
Inglés 

- Informaci6n de control interno y administrativa 

Responsable, fechas actualizaciones, distri
buci6n. 
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PROCESO DE LOS DATOS 

Captura 

Recuperaci6n/Producci6n 

Actualizaci6n 

CAPTURA 
. Verificaci6h/Validaci6n 

Duplicaciones 

Incompatibilidad (sin6nimos/aceptados uso 

aprop.) 
Rangos y características de c6digos 

Sintáxis de las notas de alcance 

Generaci6n de relaciones inversas 

véase (inversa de X) 
Véase también (inversa de XX) 

Ejemplo bajo 

Ejemplo bajo referencia 

Nota bajo 

(inversas ocasio

nadas por las r~ 

ferencias y notas 
explicativas gen~ 

ra les) 

. Generaci6n de notas de alcance transpuestas 

. Descomposici6n de datos y acomodo en la base de datos 
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GENERACION DE REFERENCIAS 

x 
XX 
Exp1ic. 
véase 

Explic. 
V.T . . 

Notas 

gral. de 

gral. de 

EJEMPLOS 

Ritos y ceremonias - Indios 

véase 

véase también 

Ejemplo bajo 

Ejemplo bajo 

Ejemplo bajo, 

referencia 

nota bajo 

Véase la subdivisi6n ritos y ceremonias bajo indios -
~ ________ [indios de América del Norte; indios de México; etc] 

y bajo nombres de tribus. 

Indios de América del Norte - ritos y ceremonias 

V.T. nombres de ceremonias especiales Ej., OKIPA, (ce 

remonia religiosa) y la subdivisi6n ritos y ceremonias 

bajo nombres de tribus. 

rI~ xx Indios de América del Norte - Re1igi6n y mitología 

~ ______ ~~.~~jemplo bajo la referencia de ritos y ceremonias In
,....d· 

10S 

OKIPA (ceremonia religiosa) 

Ejemplo bajo Indios de América del Norte - Ritos y ce 

remonias 

Indios de América del Norte - Religi6n y mitología 
~ ________ ~~~Véase también Indios de América del Norte - Religi6n 

~ 

y mitología 
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GENERACION DE NOTAS TRANSPUESTAS 

Psicología pato16gica 

Aquí se asientan las descripciones sistemáticas de 

los trastornos mentales. Las obras populares y las 

obras que se refieren a los aspectos regionales o 
sociales de los trastornos mentales se asientan ba 

jo ENFERMEDADES MENTALES. Las obras que tratan de 

los aspectos clínicos de los TRASTORNOS MENTALES,

incluyendo su terapia, se asientan bajo PSIQUIA- -

TRIA. Las obras que se refieren a los aspectos le
gales de las enfermedades mentales se asientan ba

jo LOCURA. 

Nota bajo enfermedades mentales, psiquiatria, locu 

rae 

Enfermedades mentales 

Aquí se asientan las obras populares y las obras -

que se refieren a los aspectos regionales o socia

les de los trastornos mentales. Las descripciones
sistemáticas de los trastornos mentales se asien-

tan bajo PSICOLOGIA PATOLOGICA. Las obras que tra

tan de los aspectos clínicos de los trastornos men 

tales, incluyendo su terapia, se asientan bajo 

PSIQUIATRIA. Las obras que se refieren a los as-

pectos legales de las enfermedades mentales se 

asientan bajo LOCURA. 

Nota bajo psicología patologica, psiquiatria, lo-
cura. 
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Psiquiatd.a 

Locura 

Aquí se asientan las obras que tratan de los aspectos 

clínicos de los trastornos mentales, incluyendo su t~ 

rapia . Las descripciones sistemáticas de los trastor
nos mentales se asientan bajo PSICOLOGIA PATOLOGICA. 

Las obras populares y las obras que se refieren a los 

aspectos regionales o sociales de los trastornos men

tales se asientan bajo ENFERMEDADES MENTALES. Las - -

obras que se refieren a los aspectos legales de las -

enfermedades mentales se asientan bajo LOCURA. 

Notas bajo psicología pato16gica, enfermedades menta

les, locura 

Aquí se asientan las obras que se refieren a los as

pectos legales de las enfermedades mentales. Las de! 

cripciones sistemáticas de los trastornos mentales -

se asientan bajo PSICOLOGIA PATOLOGICA. -Las obras 

populares y las obras que se refieren a los aspectos 

regionales o sociales de los trastornos mentales se 

asientan bajo ENFERMEDADES MENTALES. Las obras que -

tratan de los aspectos clinicos de los trastornos 

mentales, incluyendo su terapia, se asientan bajo 

PSIQUIATRIA. 

Nota bajo psicología pato16gica, enfermedades menta

les, psiquiatría 
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GENERACION DE NOTAS TRANSPUESTAS 

Sintaxis 

Encabezamiento (1) 

Aquí se asientan téxto (1) 

Texto (2) se asientan bajo encabezamiento (2) 

Texto (3) se asientan bajo encabezamiento (3) 

Texto (n) se asientan bajo encabezamiento (n) 

Generac.i6n 

Se generan N ~ l notas 

Encabe~amiento (1) 1 = 2, N 

Aquí se asientan texto (1) 

Texto (j) se asientan bajo enea para toda J = 1 

bezamiento (j) 
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RECUPERACION / PRODUCCIO~ 

Claves de acceso en línea 

Encabezamiento completo 
Parte de un encabezamiento 

Inglés 
Id. de un encabezamiento 

Con opciones para elegir qué informaci6n desea 

ver. 

Explicaci6n de c6digos 
Controles 

Referencias 
Notas 

Restricci6n: Acceso mínimo por subencabezamiento 

Indios de México - Ritos y ceremonias 

(No hay acceso por palabras México y ceremonias) 

Producci6n 

Lista de autoridades e índice inglés espafiol 

Cintas de autoridades en formato MARC 

Tarjetas / com 
Estadísticas 
Listas de trabajo 
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ACTUALIZACION 

Veri~icaci6n del alcance de un cambio 

Control para inf'ormar a usua.rios sobre el cambio 

Consistencia en la red de t~vminos 



BASE DE DATOS 

AUTORIDADES 

E N CA B 

. MATERIA 
• t1DMBRES 

PERSONALES 
CORPO!{A'l'IVOS 

(AlITORLS WJ\Ul', 

TlW> , 1 LUST , 
PRO wc:m sr ... ) 

TITULOS 
UMFOHMES 
SERIE 

VALIDA 
CAPI'URA 

RECUPERACION 

68 

ISBN 

ISSN 

lB 

T 1 T 

BASE DE DATOS 

BIBLIOGRAFICA 

11 FIOiA 

FECHA 

PUB. 

CLASIF. 

ETC. 
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REFL EX IONES SOBRE LOS PROBLEMAS DE INVESTIGACION EN LA 

CATALOGACION BIBLIOGRAFICA. 

Por Felipe Filiberto Martfnez Arellano. 

Introducci6n 

Los bibliotecarios que nos hemos inclinado por realizar 

las ~ctividades de catalogaci6n, generalmente tenemos -

en mente dos grandes preocupaciones: c6mo abatir nues-
tras rezagos y c6mo interpretar correctamente las Re- -

glas de Catalogaci6n. 

Estas dos inquietudes que están constantemente en nues

tras mentes han sido la causa de que la mayoría de nue~ 
tras esfuerzos y talento se hayan orientado primordial
mente hacia la reflexi6n del c6mo hacer las cosas, col~ 
cando en un plano secundario el pensar por qué se hacen. 

Lo anteriormente expuesto nos puede dar margen para ex

presar que si hablar de investigaci6n biblioteco16gica
en México es un tema extrafio para muchos, hablar de in
vestigaci6n en catalogaci6n 10 es mucho más. Sin embar

go, se puede considerar que este espacio que se ha 

abierto para reflexionar y disc~tir sobre el tema nos -
permitiría determinar las dificultades que es necesario 

vencer para que en México se sienten las bases que nos

permitan realizar investigaci6n en el área de cataloga
ci6n bibliográfica. 

La investigaci6n bibliotecol6gicr--en México. 

La investigaci6n bibliotecol6gica en México ha sido - -
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desarrollada como una actividad adicional a las activi

dades profesionales que tienen que ejercer los bibliote 

carias. 

De esta manera, se han elaborado una considerable canti 
dad de trabajos sobre los diversos aspectos de las bi-

bliotecas y la bibliotecología mexicana, muchos de los 

cuales han sido expuestos en las Jornadas Mexicanas de 

Biblioteconomía, así como en diversos seminarios y me-
sas redondas organizados por las asociaciones de biblia 

tecarios y difundidos a trav~s de la puhlicaci6n de las 

memorias de estos eventos. 

Lar 6rganos oficiales de las escuelas de bibliotecolo-

gía, así como las publicaciones peri6dicas privadas han 

sido otros medios de divulgaci6n de los trabajos de los 

bibliotecarios mexicanos. 

La investigaci6n de la catalogaci6n en M6xico. 

No obstante que la cantidad de trabajos realizados por 

bibliotecarios mexicanos es bastante consiq.erab1e, pod~ 

mos darnos cuenta que los que se refieren a algGn aspe~ 

to de la cata10gaci6n bibliográfica son muy escasos. 

Prueba de lo anterior es el hecho de que de los 119 tra 

bajos presentados en las siete G1timas Jornadas Mexica

nas de Bib1ioteconomía, Gnicamente diez tocaban a1gGn -

aspecto de la cata10gaci6n. 

La escasez de trabajos sobre cata10gaci6n bibliográfica, 

podría considerarse el problema medular de la investig! 

ci6n en esta área, ya que si pretendemos alcanzar 10 

expresado por H. Goldhor cuando menciona que si la bi-

b1ioteco10gía desea convertirse en ciencia, deben de 
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existir profesionales capaces de criticar y evaluar 10 

que se escribe, en el área de catalogaci6n no s610 no 
tenemos personal para evaluar 10 que se escribe, sino

tampoco profesionistas que escriban. 

La falta de trabajos de investigaci6n sobre cataloga-
ci6n motiva que se trabaje en base a la autoridad o 
tradici6n, 10 cual es un magnífico recurso para no ha
cer nada intelectualmente; mediante él es posible no -
investigar, no participar, no meterse en la realidad -

y, en ocasiones, hasta no pensar. 

La autoridad es ejercida por las pocas personas o ins

tituciones que opinan sobre el tema; la única verdad -
es 10 que estas personas o instituciones dicen. 

El trabajar de esta manera ha ocasionado que en algu-
nos casos se hayan adoptado sistemas que no necesaria
mente corresponden a una realidad concreta, tomando en 
cuenta necesidades y recursos propios. Ejemplos de es
ta situaci6n fue la adopci6n en muchas bibliotecas me

xicanas del capítulo sexto revisado, o el cambio a se
gunda edici6n de las Reglas de Catalogaci6n Angloamer~ 

canas sin haber analizado plenamente si estos cambios
eran necesarios o únicamente obedecían a una moda. Por 
un lado no existieron documentoS' publicados sobre los 
efectos que estos cambios estaban produciendo en las

bibliotecas mexicanas, y por otro muy pocos hicieron un 

análisis de esta situaci6n,y si 10 hicieran no se di6-
difusi6n a los resultados. 

El problema de la escasez de la literatura sobre cata
logaci6n bibliográfica tiene tres causas principales: 
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a) Falta de interés de la gente. 

b) Falta del hábito de la lectura para actuali 
. , 

zaClon. 

c) Desviaci6n de la atenci6n hacia los resulta 

dos de producci6n. 

Sobre la falta de interés de la gente que labora en ca

talogaci6n para ir más alla del c6mo hacer las cosas y 

llegar al porqué se hacen, las técnicas de aprendizaje

utilizadas en los cursos curriculares o de capacitaci6n 

de catalogaci6n influyen tal vez demasiado. Generalmen-

te, en la enseñanza de la catalogaci6n existe 

cado desequilibrio entre teoría y práctica. 

un mar 

Es común también que en la enseñanza de la catalogaci6n 
se utilice un verbalismo técnico, el cual consiste en -

el uso indiscriminado de la palabra "inaccesible", va-

cía de contenido para la gente que está fuera del con-

texto. Se citan y se mencionan reglas y reglas que so

lo unos cuantos pueden entender, creando un ambiente de 

total desinterés para la mayoría de la gente que no en

tiende y considera a éstas corno un lenguaje críptico. 

Con lo anterior no se quiere decir que no se deban de -

enseñar las reglas, sino que la metodología que se use

para ello debe de ser otra, pues de lo contrario se se

guirán formando catalogadores cuya única finalidad sea 

el catálogo mismo, preocupados únicamente por la posi-

ci6n exacta de una coma ~nos corchetes, o catalogado
res con un sentido "místico" , los cuales conciben a la 

catalogaci6n corno una ciencia esotérica que tiene sus -

textos sagrados: las reglas de catalogaci6n; y sus su-

mos sacerdotes, que son los únicos capaces de interpre-
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tarlas y dictar la verdad. 

El que no se hayan utilizado en la enseñanza de la cata 

10gaci6n técnicas de aprendizaje participativas se debe 

entre otras causas a que para poder hacer uso de éstas

es necesario contar con documentos de trabajo que deben 

de reunir dos condiciones: que se encuentren en nuestro 

idioma y que se apeguen a nuestra realidad. 

Como es fácilmente constatable, este tipo de materiales 

no existe, pues los pocos que existen están principal

mente en inglés y han sido diseñados tomando en cuenta

una situaci6n totalmente diferente a la nuestra. Como -

puede observarse, volvemos a tocar el mismo problema: -

la falta de trabajos que describan una situaci6n pro- -

pia. 

Llegado a este punto de la exposici6n muchos podrán pr~ 
guntarse: ¿No estaremos cayendo en un círculo vicioso?

¿No existe investigaci6n en catalogaci6n porque no se -

utilizan en la enseñanza de la catalogaci6n técnicas 

participativas que tengan como eje central trabajos so

bre catalogaci6n, y no se utilizan estas formas porque

no hay trabajos? Ciertamente, se puede considerar un -

círculo vicioso, pero el cual de alguna manera tenemos

que romper, logrando infundir en la gente relacionada -

con el trabajo de catalogaci6n un interés por ahondar o 

investigar sobre 10 que hace. 

La segunda causa que se mencionaba sobre la falta de 

trabajos sobre catalogaci6n es la falta de interés per

sonal por actualizarse. Vivimos en un mundo en constan
te cambio; hemos visto como las computadoras han llega-
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do a las bibliotecas y se han convertido en herramientas 

en ocasiones indispensables para realizar las activida-

des de catalogaci6n; sin embargo, muchos de los que labo 

ramos en los departamentos t~cnicos no sabernos c6mo fun

cionan o qu~ son capaces de hacer; confiarnos ciegamente

en que todos los problemas que hasta ahora hemos sufrido 

se resolverán mágicamente. 

El pensar de la anterior forma es una falacia; debernos -

de ser capaces de conocer en qu~ forma esta herramienta

va a auxiliarnos en la soluci6n de los problemas de cat~ 

10gaci6n, y la manera de lograrlo es la actualizaci6n a 

tiav~s de la lectura especializada, cosa que no sucede,

y prueba de ello son los datos presentados por el maes-

tro Rodríguez Gallardo en su trabajo "Desarrollo profe-

sional de los pasantes de la Escuela de Biblioteconomía

y Archivonomía", pues menciona que de 44 profesionistas

encuestados, 16 se dedicaban a labores o actividades de 

carácter t~cnico y únicamente dos mencionaron leer 

Library Resources and Technical Services. 

Finalmente, la última causa que incide en la falta de 

producci6n en la investigaci6n sobre catalogaci6n son 

las presiones de trabajo en que viven los departamentos

de catalogaci6n, donde generalmente el trabajo siempre -

urge y existen grandes cantidades de material por proce

sar, lo que hace que el personal de esta área convierta

su trabajo en una actividad mecanicista, dejando el as-

pecto reflexivo a un lado. Esta presi6n de trabajo tam-

bi~n hace que los catalogadores vivan en un clima de in

comunicaci6n, pues en ocasiones no comentan entre ellos

cuál fue la soluci6n a determinados problemas de catalo

gaci6n, o c6mo se interpretaron determinadas reglas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Hasta este momento se ha incurrido en el error muy común 
de criticar y señalar los problemas, pero sin sugerir 
cuáles serían las posibles soluciones, por 10 cual, para 
enmendarlo, a continuaci6n se enuncian algunas de las me 
didas que son necesarias. 

1. El problema de las técnicas de enseñanza utilizadas 
en la educaci6n biblioteco16gica no es privativo de -
la catalogaci6n, sino afecta a todas las materias, 
por 10 cual los siguientes señalamientos pueden no 
ser desconocidos para muchos. 

Requerimos profesores de tiempo completu que aboquen
todos sus esfuer~os a la investigaci6n de las mejores 
técnicas de aprendizaje que puedan ser utilizadas en
la enseñanza de la catalogaci6n. 

Asimismo, es necesario que exista personal dedicado -
al diseño de materiales de aprendizaje. Sobre este 

punto cabe señalar que los esfuerzos iniciados por la 

doctora María Teresa Chávez y continuados por la mae~ 
tra Glori'a Escamilla al elaborar manuales de catalog! 

ci6n deben de ser incrementados. 

No pasta únicamente investigar cuáles serían las mej~ 
res técnicas de enseñanza de la catalogación o elabo
rar materiales de aprendizaje, sino también es preci
so solicitar el apoyo de las autoridades para que las 

escuelas de bibliotecología cuenten con instalaciones 
adecuadas para establecer un equilibrio arm6nico en-

tre teoría y práctica. 
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Si logramos lo anterior, estaremos formando un nuevo 

tipo de catalogadores capaces de percibir la elegan
cia de un cat~logo, pero sin pensar en que esto sea 

un fin, así como de emplear los auxiliares más mode! 

nos que har~n del catálogo un instrumento más efi- -

ciente y que sea capaz de utilizar los materiales b! 

sicos para la catalogaci6n como guías para estable-

cer la normalizaci6n de estos procesos, los cuales -

puedan adaptarse a las necesidades particulares de -

los usuarios de una biblioteca. 

2. El que las actividades de catalogaci6n hayan alcanz~ 

do un status acadGmico obliga a los que las practi-
can a convertirse en verdaderos profesionistas de la 

catalogaci6n que necesitan actualizar sus conocimien 

tos para poder escribir sobre su área de trabajo, 

así c6mo para poder evaluar lo que otros escriben. 

De esta manera la catalogaci6n, junto con todas las 
~reas de la bibliotecología, estarán evolucionando -

para convertirse en ciencia y dejar de ser solamente 

una tGcnica. 

3. Es necesario crear los mecanismos necesarios para e~ 

tablecer lazos de comunicaci6n entre las gentes que 

practican actividades de catalogaci6n. 

Estos mecanismos pueden estar constituidos por reu-

niones de carácter acadGmico donde se discutan y an~ 

licen problemas de catalogaci6n de una instituci6n,

o reuniones donde se discutan los problemas de va- -

rias. 
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Como producto de estas reuniones cada día habrá más 

gente que se interese en reflexionar sobre los pro

blemas de cata10gaci6n, 10 que demostrará que la d~ 

ficiencia no está en la falta de inteligencia, sino 

en la dedicaci6n de ésta al excesivo trabajo prác

tico. 
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INVESTIGACIONES PROGRAMADAS PARA 1984 POR LA DIRECCION 

DE INVESTIGACION y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE EDU

CACION PUBLICA. 

Por Rosa Ma. Fernández de Zamora 

En 1984, se dará comienzo a las siguientes investigacio

nes: 

a) De carácter general, necesarias a nivel nacional, 

como son: 

1. Investigaci6n de la comunidad, en co1abora

ci6n con la Universidad Aut6noma Metropo1i

tana.- Esta investigaci6n se llevará a cabo 

en tres delegaciones del Distrito Federal y 

siete estados de la República. Se pretende

saber qué piensa la comunidad de las bib1i~ 

tecas, qué espera de ellas, c6mo utiliza su 

tiempo libre, sus hábitos de lectura, etc. 

2. Historia de las bibliotecas públicas de Mé

xico.- Esta investigaci6n estará dividida -

en varias etapas, como podrían ser: época -

colonial, siglo XIX a 1921 y de la creaci6n 

del Departamento de Bibliotecas de la S.E.P. 

a la fecha. Tendrá también una divisi6n ge~ 

gráfica: el D.F. y los estados. Se estudia

rá también la participaci6n del Departamen

to del D.F. en el desarrollo de las biblio 

tecas públicas. 

Se pretende obtener una historia integral -

de las bibliotecas públicas mexicanas que -
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permita conocer y apreciar los esfuerzos -

del pasado por proporcionar s e rv i e i o s b i b 1 i o t ~ 

carios al pueblo de México. "Un pueblo con 
amnesia hist6rica es un pueblo sin futuro", 

dice Jesús Reyes Heroles. 

3. La legislaci6n bibliotecaria en México.- -

Disposiciones legales que rigen las activi 

dades bibliotecarias del país. Estudio de 

las legislaciones de otros países. Se pre

tende hacer una propuesta de ley, en cola
boraci6n con asociaciones profesionales y 

otros tipos de bibliotecas, que contemple
todos los factores necesarios para el des~ 
rrollo de los servicios bibliotecarios na

cionales. 

4. Investigaci6n bibliogr~fica estatal y dele

gacional.- De acuerdo con el Plan Nacional
de Bibliotecas Públicas, para 1984 cada es

tado de la República y cada delegaci6n del 

D.F. contará con una biblioteca central. 
Dentro de su acervo, estas bibliotecas debe 

rán incluir una co1ecci6n básica de libros, 

folletos, revistas y material audiovisual -
que trate sobre el estado o delegaci6n oen -

que estén ubicadas, adem~s de la colecci6n
general pertinente. 

s. Concepto de biblioteca pública en México.-
Se pretende obtener, mediante el estudio 

comparado del concepto de "biblioteca públi. 
ca" en otros países y en organismos interna 
ciona1es y el estudio de las necesidades 
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reales de nuestra poblaci6n, la conceptual! 

zaci6n que nos lleve al modelo de la biblio 

teca pública mexicana. 

6. Lineamientos para las bibliotecas centrales, 

estatales y delegacionales mexicanas que es

tablez~an los objetivos y funciones de las 

mismas. 

7. Cronología bibliotecaria mexicana.- Un cua-, 

dro crono16gico que nos permita conocer de 

manera fácil los acontecimientos más desta

cados de la bibliotecolog1a mexicana. 

b) De carácter especial corno: 

l. Proyecto de desconcentraci6n de la Bibliote

ca de México.- Un estudio de la procedencia 
de los usuarios y del material de mayor de

manda para de esta manera impulsar las bi-

bliotecas d~legacionales. 

2. El servicio bibliotecario a nifios con lesio

nes cerebrales. 

3. Investigaci6n sobre bibliotecas privadas 

mexicanas.- Lineamientos para su evaluaci6n 

y adquisici6n. 
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LA PROBLE~~TICA DE LA INVESTIGACION EN LAS BIBLIO

TECAS PUBLICAS METROPOLITANAS. 

Por EIsa Ramírez Leyva 

Introducci6n. 

Hace tiempo que la bibliotecología ha dejado de ser vis 
ta como un mero oficio y ha pasado a ser considerada co 

mo una disciplina dentro del campo de las ciencias so-
ciales; más aún, ante el empirismo en que se encuentra
inmersa, está incursionando ahora en el terreno de la -
investigaci6n, a fin de superar una etapa por la que 
atraviesan o han atravesado casi todo tipo .de ciencias
en las que el aspecto práctico o aplicado está muy des!, 
rrollado en relaci6n al te6rico, que se encuentra en un 
estado crítico y poco evolucionado. 

El hecho de que los especialistas se preocupen de estu

diar en forma científica la bibliotecología los sitúa -
ante una serie de problemas hasta hace poco no cuestio

nados, probablemente, debido a que la mayoría de loe e~ 
tudios realizados eran muy pragmáticos y solamente pre

tendían resolver situaciones específicas. Pero a medida 
que la bibliotecología aplicada evoluciona, es mayor la 

• 
necesida~ de dar respuesta a planteamientos surgidos en 
el ejercicio de ella y conoce~ su esencia para fundamen 
tarla de manera s6lida, o para adoptar cambios e innova 
ciones y crear una bibliotecología nacional. 

En el proceso de investigaci6n sobre la biblioteca pú-

blica metropolitana iniciado a principios del presente
año, se han detectado algunos problemas, tanto a través 
de la experiencia propia, como del análisis de otros es 
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dios relativos al tema. 

Los problemas se han clasificado desde dos ángulos dis

tintos: 

1. La bibliotecología enmarcada dentro de 

las ciencias sociales, y 

2. La biblioteca pública en su contexto so-

ci&l. 

La bibliotecología como ciencia social 

Por el solo hecho de ser una ciencia social, la bibliot! 

cOlogía, además de estudiar a 1& biblioteca y sus compo

nentes, analiza los efectos conductuales que resultan o 

pueden re~ultar de la interacci6n de la biblioteca en sí 

con los individuos participantes y por 10 tanto, se en-

frenta a los riesgos que amenazan a todo tipo de investi 

gaci6n social, debido a la naturaleza tan compleja del -

ser humano, alrededor del' cual giran estas ciencias. 

La investigaci6n biblioteco16gica se enfrenta a diversos 

problem&s: uno de los que más afectan a este proceso es

la falta de teorías propias fundamentadas y s6lidas y la 

dificultad que existe para construirlas, y al decir de -

algunos especialistas, probablemente sea una utopía el -

querer logros al respecto, dado que la transformaci6n 
\ 

constante de la sociedad hace tambalear y replantear mu-

chos de los principios considerados universales en las -

ciencias sociales. 1 

1.Festinge~ L,y D,Katz. Los métodos de investigaci6n en las Cien-

cias Sociales. Buenos Aires: Paidos, 1979 p. 21 
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De la ausencia de teorías se desprenden la dificultad en 

el planteamiento de los problemas de investigaci6n y la 
construcci6n de algunas hip6tesis que sin un marco te6ri 

copropician la tendencia a apoyarse en prejuicios y va

lores personales y hasta colectivos, que conducen a des a 
rrollar seudoteorías o resultados sin posibilidad de va
lidar. 

Ante esta situaci6n se hace necesario adoptar teorías de 

las diferentes ciencias, debido a la falta de las pro- -

pias; el hecho de hacerlo implica el conocimiento del 

campo de donde se tornan, con objeto de # plicar en forma
correcta sus principios y reducir la inestabilidad que -

producen la aplicaci6n de otros modelos a nuestro campo. 
Al respecto existen a.lgunas experiencias. Por ejemplo, -
algunas teorías del área de investigación de operaciones 

se han aplicado con exito en la evaluaci6n de la efecti
vidad de los servicios bibliotecarios con resultados que 

se podrían calificar de altamente confiables y válidos,

e inclusive podrían ser las bases para formular postula

dos propios. La metodología es otro problema que en gran 

parte determina el valor de los resultados y la posibili 

dad de generalizarlos. En cierta medida, el rechazo a r~ 

conocer a las ~iencias sociales como ~ientíficas e inva
lidar el producto de sus investiga.ciones se debe a la 

falta de cientifiGidad de algunos de sus m6tQdos para el 
estudio de los fen6menos sociales. La aplicación de rnéto 
dos científicos al campo bibliote~ológico es complicada, 

debido a la presencia de factores tales como: 

a) La diversi~ad de variables que intervienen 
cQmplica su control, manipulaci6n o inte-

rrelaciÓn. 
b) La. dificultad de hacer cuantificables gran 

parte de los datos cualitativQs que abundan 
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en este campo. 

e) Los obstáculos para repetir experimentos a 

fin de verificar los resultados . 

El hecho de no utilizar el método científico no impide -

el obtener resultados válidos y confiables, pero es nece 

sario tener presente y vigilar otro problema que está im 

plícito en la investigaci6n social, que es la subjetivi

dad. 

Se ha tratado de reducir o controlarla con la aplicaci6n 

de técnicas cuantitativas, pero, como afirma Theodore M. 
Newcomb,2 el problema de la subjetividad empieza desde -

el momento en que se tiene acceso a las personas como 

fuentes de datos, así corno en la orientaci6n que el in-

vestigador imprime a sus interpretaciones, dado que exis 

ten fen6menos que tienen representaci6n abstracta sin 

una existencia exterior, pero es necesario darles esa 

existencia, y aquí surgen diversas formas de conceptuali 

zar la misma representaci6n . 

Otro elemento que propicia la subjetividad es que los ob 

jetos de estudio, en muchas ocasiones, presentan s6lo un 

aspecto de la realidad y no permiten tener el panorama -

total en su conjunto. 

Por otro lado, aun cuando se obtengan resultados válidos 

y confiables, estos, casi siempre tendrán obstáculos pa

ra ser generalizables, debido a que no todos los univer

sos son iguales; existen circunstancias hist6ricas, cul

turales, políticas y económicas que impiden que los pro-

2. Op. c i t. p. 18 
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duetos de una investigación se comporten de igual manera 

en medios distintos. 

Otro factor que está presente en las investigaciones es

su duración, que, por lo general, implica períodos lar-

gas de análisis. No quiere decir que sea propio de las -

ciencias sociales, ni que sea un requisito forzoso de to 

dos los aspectos que se estudian, pero los efectos que -

el transcurso del tiempo les imprimen son mayores porque 

alteran con frecuencia los datos y por ende modifican 

los resultados. 

3. La problemática de la investigación de la biblioteca

pública en su contexto social . 

. Para los investigadores en bibliotecología, además de los 

problemas generales que surgen del proceso de investiga-

ci6n, a los que se enfrentan en menor o mayor grado, se -

agregan los que se derivan del aspecto específico que es

tudian, en este caso la biblioteca pública metropolitana. 

Varios de los problemas que surgen durante el proceso son 

causados en gran medida por los siguientes factores: 

1) La complejidad del área metropolitana, debi 

do a la magnitud en cuanto a dimensión y a 

poblaci6n, a la diversidad de individuos 

que en ella convergen y a sus agrupaciones

heterogéneas (en una zona habitan personas

con actividades agrícolas, industriales, 

profesionales, de distinto estrato socio- -

econ6mico y nivel educativo). 

2) La carencia de fuentes de informaci6n que -

permitan la obtención de datos para tener -

un conocimiento real de la sociedad. 
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3) La falta de estructuras bibliotecarias que 

coincidan con los conceptos que de ellas -

se tienen. 

4) El desconocimiento de los antecedentes his 

t6ricos de las bibliotecas públicas y la -

ausencia de informaci6n sistematizada de -

sU trayectoria y de los efectos que le han 

causado los acontecimientos socio-econ6mi-

cos y pollticos. 
5) La carencia de pollticas y objetivos a lar 

go plazo para el desarrollo educativo y 

cultural, con 10 cual instituciones como -

las bibliotecas se ven afectadas por los -

vaivenes sexenales. 

6) La anarquIa en cuanto a conceptualizacio-

nes acerca de 10 que debe ser una bibliot~ 

ca pública, de su filosofía, del papel que 

debe jugar en la sociedad urbana y de sus 

objetivos. 

7) El desconocimiento del uso que los usuarios 
hacen de las bibliotecas públicas. 

8) La falta de informaci6n sobre los efectos

que han causado las bibliotecas públicas -

en sus usuarios. 

9) La carencia de datos cuantitativos preci-

sos que permitan evaluar la realidad de 

las bibliotecas. 

Como se puede observar, hay un elemento que se podría 

considerar como una constante y concluyente en la mayo-

ría de estos factores y del cual se generan, además de -

los problemas prácticos, los de casi cualquier estudio,

ya no se diga los de investigaci6n. Es la falta de datos 

y definiciones no s6lo en 10 referente a bibliotecas, -
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sino también respecto a la comunidad. 

La investigaci6n sobre bibliotecas públicas en México es 

muy inferior a la que se hace en paises como Gran Breta

ña o Estados Unidos, en donde ya existen una serie de e~ 
tudios al respecto que aportan informaci6n de donde par
tir. 

Probablemente, las bibliotecas públicas de México atra-"
viesan las situaciones más críticas en la bib1ioteco10-

gía y esto haya hecho desistir de su estudio a muchos in 

teresados. Como quien dice, "hay que empezar casi desde
el principio"; existen estudios de gran valor como los -

elaborados por el Mtro. Gordillo y la Mtra. Carri6n, por 

citar algunos. 

La primera cuesti6n que se plantea es la elecci6n del 

problema. Es frecuente que al elegirlo surjan para su so 
luci6n situaciones a resolver que se conviertan en pro-
b1emas de mayores dimensiones que el planteamiento del -

trabajo. 

Por ot~o lado, se requieren estudios exploratorios a fin 

de empezar a vislumbrar la realidad y a recopilar datos

que nos lleven hacia investigaciones más profundas. En -

estos estudios, el problema del disefio de instrumentos

que permitan la captaci6n de datos y su análisis, así co 

mo su ap1icaci6n, que es comp1icad~, dadas las caracte-

rísticas de la urbe, se traducirá en una inversi6n de 

tiempo considerable, pero necesaria. 

También los estudios ex post facto son de gran valor pa 

ra conocer los antecedentes hist6ricos y llegar a deduc-
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ciones que responden a muchas preguntas, ya que, como di 

ce Bixler (3), las influencias hist6ricas en el desarro

llo de las bibliotecas en México han sido muchas. 

Una evaluaci6n de ellas es complicada, ya que sería nec~ 

sario remontarse al siglo XVI, pero es necesario contar -

con esta informaci6n a fin de erradicar prejuicios y ele 

var el grado de objetividad de los resultados de los es

tudios , . así como hacer planteamientos futuros más concr~ 

tos y s6lidos en base al conocimiento de las variables y 

la forma como han influido en su desarrollo. 

Los problemas que se presentan en este caso son la esca

sez de fuentes que aporten informaci6n y el acceso a 

ellas dada su dispersi6n. Desde luego, esta falta de da

tos tornará dificil, mas no imposible, la reconstrucci6n 

de la trayectoria que a 10 largo del tiempo han tenido -

las bibliotecas públicas en el país. 

En cuanto a los estudios experimentales, se puede consi

derar, como menciona Goldhor (4), que cada vez que en 

una biblioteca se introduce un nuevo método o política -

se efect6a un experimento. 

En nuestro caso, prácticamente no existe un seguimiento

en relaci6n a las experiencias tenidas, o si existe no -

3. Bixler, Paul: The Mexican Library Metuche, N. J. .: !he 

Scarecrow Press, 1969, 129 p. 

4.Goldhor, Herbert. Introducci6n a la investigaci6n científica. 

México: Universidad Nacional Aut6norna, 1981 p. 43. 
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se ha dado a conocer, por 10 que es poca la informaci6n

que se puede obtener. 

Los problemas que surgen al respecto son las limitaciones 

para controlar y manipular variables, y por 10 tanto, la
dificultad para medir los resultados en forma precisa de
bido, en gran medida, a la fa.lta de personal y además de 
ello, a su escasa preparaci6n, por 10 cual no se puede- -
contar con su colaboraci6n y además su entrenamiento re-

queriría tiempo. 

De cualquier forma, los resultados que se obtengan serán
valiosos para desarrollar estudios comparativos que más -
adelante nos permitan llegar a genera.lizaciones. 

e o N e L u S 1 ON E S . 

Si el hombre ha llegado a desarrollar un conjunto de con~ 
cimientos y herramientas para explorar otros planetas, no 
cabe la menor duda que en 'un futuro podrá resolver los 

problemas que aquejan a la investigaci6n social. 

El hecho de que la investigaci6n biblioteco16gica en Méxi 

ca está en una etapa inicial la sit6a ante la necesidad -
de empezar a elaborar los elementos necesarios para el d~ 
sarrollo del proceso de investigaci6n, como son postula-
dos, teorías, metodologías, así como de recabar y organi

zar datos dispersos, definir una serie de conceptos, tod~ 
vía confusos; todo ello encaminado a superar la etapa -

d~l empirismo en la que actualmente se encuentra y estar
en posibilidad de producir resultados que permitan a los 
especialistas crear un cuerpo más amplio de conocimien- -

tos a partir de otras investigaciones, eliminar la anar-
quía que prevalece en la bibliotecología aplicada, facilf 
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tar la soluci6n de problemas prácticos; en una palabra, -

lograr el desarrollo de las bibliotecas públicas. 

Los bibliotec6logos tenemos un compromiso más que agregar 

a los existentes, que es el de cooperar a fin de hacer de 

la bibliotecología una ciencia, desde la posici6n que oc~ 

pernos, ya sea como profesores, investigadores, dirigentes 

de bibliotecas o ejerciendo alguna funci6n relativa. 

Algunas formas de cooperaci6n podrían ser la elaboraci6n

de estudios descriptivos evaluativos y comparativos, y 

aun cuando sus fines sean de tipo administrativo o práct! 

co, hacerlo con una metodología que permita obtener resul 

tados veraces y además difundir los resultados. El profe

sor debe investigar con mayor profundidad para encontrar

postulados que le permitan ofrecer 'al estudiante una ma-

yor solidez de los conocimientos que respalden a la bi- -

bliotecología aplicada y tratar de evitar, en la medida -
de lo posible, explicaciones meramente empíricas de los -

fen6menos biblioteco16gicos inculcar a los alumnos una 

disciplina a seguir para el desarrollo de sus trabajos en 

clase, en donde podrían experimentar algunas teorías o 

técnicas aplicadas a nuestro campo y propiciar en las te

sis estudios en donde se apliquen métodos lo más científ! 

cos posibles, así como el análisis de supuestos de la bi

bliotecología aplicada, o bien repetir estudios realiza-

dos a fin de verificar o rechazar resultados dados como -

verdaderos, a fin de que sus resultados puedan tener uti

lidad para colegas . 

Desde luego los investigadores tenemos la responsabilidad 

de hacer estudios encaminados al desarrollo de la biblio

tecología como ciencia, por lo tanto, el investigador de
be adquirir un mayor cúmulo de conocimientos interdisci --
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p1inarios que propicien el desarrollo de su capacidad - -

creadora; así también debe eliminar el miedo a la experi

mentaci6n y al error, con el fin de cumplir con el compr~ 
miso de dar soluci6n s los problemas te6ricos y prácticos, 

buscando innovaciones que permitan a las bibliotecas ser

organismos que brinden aportaciones positivas al desarro

llo de la sociedad. 
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PROBLEMATICA DE LAS P~BLICACIONES BIBLIOTECOLOGICAS 

MEXICANAS. 

Por Edgar L6pe~ Roblero 

Introducci6n 

Este trabajo es un estudio exploratorio sobre las publicacio

nes biblioteco16gicas mexicanas, cuyo objetivo fundamental es 

presentar los diferentes problemas que existen en el proceso 

que se lleva a cabo para la eñici6nde publicaciones peri6di
cas, libros, tesis ' y folletos. En la primera parte se da a c~ 
nocer el comportamiento de la literatura bibliotpco16gica me
~icana publicada en el p~ríodo '190n a junio de 1983. En la s~ 
gunda se exponen los diferente5 problemas a 105 qu~ en la ac
tualidad se pnfrentan los e¿itores de publicaciones. La fuen

te principal para realizar este trabajo es la versi6n prelim! 
nar de la Bibliografía Bibliotecol6gica Mexicana, que esti 

siendo elaborada por Luz María Chávez, Carlos Ruvalcaba y el 
suscrito. 

Literatura bibliotecológica 

La versi6n preliminar de la Bibliografía Bibliotecol6gica Me

xicana registra 1380 trabajos publicados en el período 1900 -

1983. La distribuci6n por tipo de literatu~a (Tabla 1) nos -

muestra que el mayor número de trabajos son ponencias, segui

do de articulos, folletos: libros y tesis. Las informa~iones 
de tipo noticioso, editoriales, resúmenes, reseñas y las bi -
bliografí~s que no eran de la especialidad se descartaron. 
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Los productores de trabajos han sido 564 personas diferentes, 

de las cuales 343 (61%) son hombres y 221 (39%) mujeres. Res

pecto a la nacionalidad, 485 (86%) son mexicanos y 79 (14%) -

extranjeros. 

De los 1380 trabajos 1164 (84%) fueron publicados por un au

tor, 140 (10%) tuvieron autoría múltiple y 76 (6%) fueron 

elaborados por autores corporativos o son anónimos (Tah1a 2). 

De 140 que publicaron como coautores solamente 58 (41%) hi -

cieron aportaciones como autores principales, los 82 (59%) 

restantes únicamente aparecieron como coautores. 

La media de trabajos por autor es de 2.44; no obstante exis

te un grupo de autores (Tabla 3) que han publicado más de 10 

trabajos cada uno. 

Los autores han producido trabajos que cubren las diferentes 

áreas de la bibliotecología. Revisando la distribuci6n por
materias (Tabla 4), se observa que sobre educaci6n bibliote

caria , catalogación y clasificación, bibliotecas especializ~ 

das y universitarias se han publicado más de 70 trabajos so

bre cada asunto . Sin embargo, asuntos fundamentales para la-

bibliotecología mexicana, como legislaci6n; normalizaci6n 

planeamiento, han sido poco estudiados. 

v , 

Las revistas en donde aparecieron artículos sobre la especi~ 

lidad son 53, de las cuales 16 son publicadas por institutio 

nes de enseñanza superior; 14 por dependencias gubernamenta

les, 11 por asociaciones profesionales y 12 independientes. 

Las publicaciones donde se concentra el mayor número de tra

baj os son el Bo!.c:t~_l!_.sl_e._]'~_J3ipliotes:a_~a(~ion-ªJ, Bibliotecé!.~ 

y Archivos, Ciencia Bibljotecariª, Anuario de Bib1ioteco10 -
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gja, A!chiyologí~ __ ~2..!1formátic~, ~oletín del Instttl,l:t-º __ A~ - -
Inves t i&2.f i ones Bibl iográficas y ª-! uJ~ ib.!º __ y __ ~J __ 'pu.eblo (Tabla 
5) . 

Existen también 41 artículos de revistas que no son de la e~ 
pecialidad o son extranjeras en donde se han publicado artí
culos de autores mexicanos. No puede decirse que exista una 

fuga de trabajos al extranjero, pues solamente se han publi

cado 14 artículos en publicaciones extranjeras. 

El número de tesis detectadas fueron 86 (Tabla 6). El mayor 

número son del Colegio de Bibliotecología de la UNAM, 54¡ s~ 
guido por 17 de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Ar

chivonomía, 3 de otras escuelas de bibliotecología y 12 de -
instituciones no relacionadas con la especialidad. 

Los libros publicados en ese período han sido 111, de los cu~ 

les 40 son responsabilidad de autores mexicanos. Del total -
de libros, 45 son directorios, bib1iografía~ o 5ndices. 

Revisando la producci6n anual de trabajos (Tabla 7) observa

mos incrementos en 1927, 1957, 1967, 1975, 1977, 1978, 1980 

y 1981. Deben atribuirse estos aumentos a la ce1ebraci6n de 
congresos. En el período 1900 - 1956, se producen pocos tra
bajos, excepto en 1927, año en que en México se lleva a cabn 
el Primer Congreso de Bibliotecarios. Los congresos han in

crementado el número de trabajos y han forzado al biblioteca 

rio mexicano a trabajar en temas que en mucho tiempo no se -
habían estudiado. 

Algunos autores afirman que la literatura mantiene un creci
miento exponencial; también insisten en la desaparición de -

las publicaciones peri6dicas como fuentes de informaci6n . En 
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el caso de las publicaciones bibliotecológicas mexicanas no -

puede presumirse de ese crecimiento; en cuanto a la desapar.!. 

ci6n,se puede decir que nos hemos adelantado a'ese pron6stico, 

en virtud que de 12 revistas de la especialidad, 6 han desapa

recido y 6 aparecen con dificultades. Desafortunadamente, 

estos canales de informaci6n no han sido substituidos por 

otros más modernos .. 

Edición de publicaciones. 

Contribuciones. 

El investigador tiene que realizar lecturas, tomar notas, ex

perimentar, calcular, comparar, analizar datos, comprobar hi
p6tesis. Estas actividades terminan en un documento en donde 

se cristalizan sus ideas. Llegar a ese producto precisa de 

disciplina intelectual, así como de un ambiente especial y 

tiempo. Estas dos condiciones no existen para el biblioteca

rio mexicano, quien invierte la mayor parte de su tiempo en -

labores de administración, análisis documental o servicios a
los usuarios . 

Lo anterior justificaría la falta de articulos para nuestras 

publicaciones. Es una pena confesarlo, pero en nuestra exp~ 
riencia como editores, en pocas ocasiones nos han enviado 

artículos; generalmente debemos buscarlos. Dura poco tiempo 

la alegría de tener en nuestras manos el último número de -

una revista, pues nos enfrentamos al terrible problema~ la -

falta de artículos para el siguiente número. La falta de -

artículos explica que los estudios presentados en congresos 
aparezcan nuevamente en publicaciones peri6dicas. 
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Faltan investigadores "profesionales"~ la falta de ellos nos 

lleva a una cuesti6n seria y conflictiva: la calidad de los -
trabajos. fados conocernos los trabajos publicados en nues -

tras publicaciones; van de malos a buenos. 

¿Qué debernos hacer frente a esta situaci6n? En otras disci 

plinas se incita a los miembros de grupos de investigaci6n a 

elevar el n6mero y calidad de los trabajos; en nuestro caso, 

debernos pedir a quienes con buena voluntad alimentan nuestras 
publicaciones redoblen sus esfuerzos y permitan la sobrevi -

vencia ae las mismas. 

Es una fortuna la creaci6n del Centro Universitario de lnves 

tigaciones Biblioteco16gicas de la UNAM, que sin duda alguna 

ha de llenar las lagunas existentes en la literatura biblio

teco16gica, tra7ará lineamientos para una investigaci6n de -

calidad y fortalecerá la infraestructura para una mayor pro

ducci6n. 

Financiamiento 

Las fuentes de financiamiento de nuestras publicaciones son 

la suscripcj6n, la publicidad y los subsidios. 

Los recursos económicos que se obtienen por concepto de sus

cripciones son escasos para las publicaciones especializadas, 

en virtud que el n6mero de lectores es limitado. 

La publicidad constituye la fuente más importante para la -

subsistencia de las publicaciones que no están subsidiadas. 

En la actualidad, editoriales, librerías, fabricantes de - -

equipo y mobiliario, etc., se resisten a colocar sus anunéios. 



102 

El subsidio debe tomarse en consideraci6n. Hasta hace poco -

tiempo, parte de nuestras publicaciones han podido aparecer -

debido al apoyo econ6mico proporcionado por dependencias gu -

bernamentales, universidades y organismos internacionales. 

Como es vivido por todos nosotros, la crisis econ~mica ha 1le 

gado a todos los aspectos de la vida. Lá industria editorial 

no escapa a ella. Muchos de los peri6dicos y revistas que -

llegan a públicos amplios recientemente han tenido que cerrar; 
en otros casos han tenido que reducir páginas, tamaño de le -

tra y, 10 más grave de todo esto. disminuir la planta de per

sonal. En este tipo de publicaciones se habla de pocas ganan

cias; en las especializadas se sufre, además de la falta de -

colaboraciones, de la carencia de recursos económicos. 

Se dice que la recuperaci6n de una .edición de 1000 ejemplares 

puede durar 10 años. En estos tiempos esta afirmaci6n puede
ser falsa, por el constante incremento de los costos de pro -

ducci6n (Tabla 8), de los materiales, la disminuci6n de la p~ 

blicidad y la reducci6n del mercado; a todo esto hay que su -

mar el retiro de apoyos fiscales, tanto a los autores como a 

los editores. En el caso de los autores, el registro de una 

obra en la Direcci6n General de Derecho de Autor aumentó a -

partir de este año de 250 a 6000 pesos. 

Distribuci6n 

Una publicación puede llegar al lector por diversos medios. -

La selecci6n de estos depende del tipo de publicación. Las -

que contienen informaci6n noticiosa es preferible distribuir

las por mensajeria o por avi6n, aunque pensando mejor, en la 

actualidad la selecci6n del medio depende de la cantidad de -
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dinero que se tenga disponible. 

En virtud de que el público es reducido y cautivo, en México 

todavía no conviene establecer centros de distribuci6n. Sabe 
mos que los lugares donde podemos encontrar a nuestros 1ect~ 
res son las bibliotecas, centros de documentaci6n y archivos 
Los medios más convenientes para la promoci6n y venta de las 
publicaciones son los eventos donde se reunen los biblioteca 
rios y el correo. 

Sin embargo, los costos del servicio postal se han incremen

tado sensiblemente (Tabla 9). Enviar a cualquier parte de la 
República una publicaci6n de 9 gramos cuesta $24.00, de 32 -

gramos $ 33.00, de 102 gramos, $ 69.00 Y de 410 gramos, 
204.00. Las tarifas postales han aumentado en algunos casos

en un 7000% ~ de tal manera que en algunos ca.sQ.s es más alto
el porte que la publicaci6n misma. 

Con.clusiQnes 

l. La literatura de la especial.i<;lad se concentra en el Bo

letín de la Bibl,ioteca Na.ciollé!.l., 13iblioteca.s y Archi - -
v·os, Ciencia Biblioteca.ria, Anuario de la. Bibliotecolo-- -_ . _;~-- . ~ ----_._._--- _._-- ---_._-- - -- .. 
gía, Archivología e Informática, el Bol.etín del Institu 
to de Investigaciones Bibliográficas y El Libro y el 

Pu~blq. 

2. Existen temas que deben estud,iarse porque son funda.men

tales para la bibliotecología mexicana, como legisla- -

ci6n, normalizaci6n y planeamiento bibliotecario. 

3. Faltan investigadores profesion~les que mejoren la cali 

dad de los documentos y eleven el número de aportacio-

nes. 
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4. Escasean los recursos écon6micos necesarios para fina~ 

ciar las publicaciones especializadas, que son de tira 

jes cortos. 

5. Los costos de producci6n, materiales y distribuci6n, -

así como la reducci6n del mercado y la publicidad difi 

cultan la edici6n de publicaciones. 
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TABLA 1 Distribuci6n de trabajos por tipo de 

literatura. 

Ponencias presentadas a seminarios y congresos 526 

Artículos de revistas 493 

Folletos 164 

Libros 111 

Tesis y Tesinas 86 

TOTAL 1380 
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TABLA 2 Distribuci6n de autores personales por 
trabajo. 

No. DE AUTORES No. DE TRABAJOS PORCENTAJE % 

1 1164 84.2% 

2 8S- 6.2% 

3 27 1. 9% 

4 20 1. 4% 

5 2 0.1% 

6 3 0.2% 

TOTAL 1304 * 94.0% 

* No se incluyen 76 trabajos elaborados por autores 
corporativos. 
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TABLA 3 Distribuci6n de autores con un mínimo de 
10 trabajos. 

ESCAMILLA GONZALEZ, GLORIA 
LICEA DE ARENAS, JUDITH 
GORDILLO GORDILLO, ROBERTO A. 
MORALES CAMPOS, ESTELA 
CHAVEZ CAMPOMANES, MARIA TERESA 
PERALES OJEDA, ALICIA 
IGOINIZ, JUAN BAUTISTA 
MAGALONI DE BUSTAMANTE, ANA MARIA 
MANRIQUE DE LARA, JUANA 
DIAZ SANTANA, GILBERTO 
RODRIGUEZ GALLARDO, ADOLFO 
FERNANDEZ DE ZAMORA, ROSA MARIA 
ZAMORA RODRIGUEZ, PEDRO 
CARRION RODRIGUEZ, GUADALUPE 
MANTECON NAVASAL, IGNACIO 
GARZA MERCADO, ARIO 
MERCADER MARTINEZ, YOLANDA 
MONTEJANO Y AGUINAGA, RAFAEL 
PALACIOS BELTRAN, MIGUEL 
PENICHE DE SANCHEZ MACGREGOR, SURYA 
VELAZQUEZ GALLARDO, PABLO 
ALMADA DE ASCENCIO, MARGARITA 

42 

27 

25 

25 

23 

21 

20 

17 
16 

15 

15 

14 

14 

12 

12 

11 

11 

11 
11 

11 

11 

10 
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TABLA 4 Distribuci6n de trabajos por asuntos. 

EDUCACION BIBLIOTECARIA ... 115 
CATALOGACION y CLASIFICA-
CION...................... 89 
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 71 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS. 71 
INFORMACION y DOCUMENTA- -
CION...................... 66 

BIBLIOGRAFIA. . . . . . . . . . . . . . 59 
BIBLIOTECAS PUBLICAS ...... 57 
BIBLIOTECAS ESCOLARES E -
INFANTILES. . . . . . . . . . . . . . .. 57 
EL LIBRO.......... ......... 57 
AUTOMATIZACION EN BIBLIO--
TECAS..................... 54 
BIBLIOTECA NACIONAL ....... 48 
BIBLIOTECAS (TRABAJOS GEN~ 
RALES) ..................... 48 
ADMINISTRACION ............ 46 

BIBLIOTECARIO ............. 38 
SELECCION y ADQUISICION ... 38 
MATERIALES AUDIOVISUALES .. 37 
PUBLICACIONES PERIODICAS .. 35 
BIBLIOTECOLOGIA ........... 27 
ASOCIACIONES .............. 23 
ARQUITECTURA BIBLIOTECARIA 22 
CATALOGOS COLECTIVOS ...... 22 
COOPERACION BIBLIOTECARIA. 22 
SERVICIO DE CONSULTA ...... 21 
PLANEAMIENTO NACIONAL ..... 21 

USUARIOS .................. 18 
IMPRENTA. . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ 7 
NORMAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 
DIRECTORIOS (FORMA) ....... 15 
ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA 15 
BIBLIOGRAFIAS (FORMA) ..... 14 
TECNICAS DE INVESTIGACION. 13 
LEGISLACION BIBLIOTECARIA .. 12 
PREST AMO. . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
REDES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
INDICES ( FORMA ) ......... 11 
OBRAS DE CONSULTA ......... 11 
ESTUDIOS BIBLIOMETRICOS ... 9 
BANCOS DE DATOS ........... 8 
SERVICIO A LOS USUARIOS ... 8 
CATALOGO COLECTIVO (FORMA) S 
CONGRESOS ................. S 
DICCIONARIOS (FORMA) ...... S 
HEMEROTECA. . . . . . . . . . . . . . . . S 
PROCESOS TECNICOS ......... S 
ENCUADERNACION y RESTAURA-
C ION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 
D. S. I................... 4 
FOTORREPRODUCCION ......... 4 
MOBILIARIO Y EqUIPO ....... 3 
ESTANTERIA ABIERTA ....... ; 2 
PATENTES. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
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TABLA S Distribuci6n de artículos por revistas. 

BOLETIN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS -
CIENCIA BIBLIOTECARIA -

92 
81 
79 

- ANUARIO DE BIBLIOTECOLOGIA, ARCHIVOLOGIA 
- BOLETIN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

E INFORMATICA 63 
BIBLIOGRAFI-

CAS 
EL LIBRO Y EL -PUEBLO 

- BOLETIN DE ~A ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS Y AR 
CHIVISTAS 

- AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 
AMOXTLI 
CUADERNOS AMERI<;:ANOS 
BOLETIN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 
ARTIC~LO DEL MES 
BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA y 'ESTA
DISTICA 
HISPANIC AMERICAN HISTORICAL REVIEW 
LIBRARY JOURNAL 
PEDAGOGIA PARA EL ADIESTRAMIENTO 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE YUCATAN 
REVISTA DE LA UNESCO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION,-

- BIBLIOTECAS y ARCHIVO 
ANALES DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, HISTORIA y 
ETNOLOGIA; ARQUITECTURA; ARTES DE MEXICO; BOLETIN BI 
BLIOGRAFICO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA; BOL~ 
TIN DE FILOSOFIA y LETRAS; BOLETIN DE LA ABUEN; BOLE 
TIN DE LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO; ~ 
BOLETIN DEL INSTITUTO MEXICANO DE PLANEACION y OPERA 
CION DE SISTEMAS; BOLETIN INFORMATIVO DE LA ASOCIA-~ 
CION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE MEDICINA,
A.C.; BOLETIN MEDICO DEL IMSS; CIENCIA y DESARROLLO; 
COMUNIDAD; CUADERNOS DE INTERCAMBIO ACADEMICO; DIVUL
GACION HISTORlCA; EL DIVULGADOR AGRICOLA; DOCENCIA; 
DUALISMO; GACETA MEDICA EN MEXICO; INGENIERIA CIVIL; 
INTERFOLIA; LIBRARY QUARTERLY; LITERARY DIGEST; EL 
MAESTRO; MEMORIAS DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA "ANTONIO 
ALZATE"; MEXICO QUARTERLY; PANAGRA; PRODUCTIVIDAD Y 
DESARROLLO; REVISTA DE ESTADISTICA DE LA DIRECCION -
GENERAL DE ESTADISTICA; REVISTA DEL INSTITUTO MEXICA 
NO DE IN'GENIERIA QUIMICA; REVISTA DEL SINASBI; REVI'S 
TA MEXICANA DE ELECTRICIDAD; LA REVUE DE I'ANPELF; -
SEP FORJADORES; SPECIAL LIBRARLES; WILSON BULLETIN -
FOR LIBRARIANS. 

TOTAL .•........ 493 

SO 
28 

21 
16 

7 
4 
3 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 

1 POR REVISTA 
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TABLA 6 Distribuci6n de tesis por instituci6n. 

Colegio de Bibliotecología, UNAM. 

Escuela Nacional de Biblioteconomía y 

Archivonomía. 

Facultad de Ingeniería, UNAM. 

Facultad de Comercio y Administraci6n, UNAM. 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

UNAM. 

Facultad de Química, UNAM. 

Instituto Brasileño de Bibliografía y Docu

mentaci6n. 

Instituto Pedag6gico Anglo Español. 

Universidad An~huac. 
Universidad de Denver 

Universidad de Guanajuato 

TOTAL 

54 

17 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

86 
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TABLA 7 Distribuci6n de trabajos por año. 

AfJO PUBL. AfJO PUBL. AfJO PUBL. AfJO PUBL. 

1900 2 1923 2 1946 2 1969 37 
1901 2 1924 3 1947 3 1970 34 
1902 1925 2 1948 1 1971 54 
1903 1926 1 1949 4 1972 36 
1904 4 1927 33 1950 7 1973 40 
1905 2 1928 1 1951 6 1974 42 
1906 1 1929 2 1952 4 1975 57 
1907 1930 1953 11 1976 76 
1908 1931 1 1954 12 1977 125 

1909 1932 1955 9 1978 140 

1910 1 1933 1 1956 11 1979 74 

1911 1934 6 1957 52 1980 102 

1912 1935 4 1958 13 198'1 81 

1913 2 1936 1959 25 1982 11 

1914 1 1937 1960 33 1983 10 

1915 1938 3 1961 12 

1916 1939 4 1962 13 TOTAL 1373 

1917 1940 2 1963 15 

1918 2 1941 1964 12 

1919 1 1942 1 1965 24 

1920 1943 5 1966 17 

1921 1944 1967 62 

1922 1945 4 1968 13 
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TABLA 8 Costos de producci6n y materiales. 

(1982) (1983) aumen-
Febrero Enero too 

Papel cultural 75 g. (kilo) 45.68 78.55' 72% 

Encuadernaci6n (10 pliegos) 4.10 7.02 71% 

Negativos 2 (cm) 0.28 0.75 167% 

Impresi6n en offset (sobre -
3 mil ejemplares 10 que sale 

al millar) 557.00 850.00 52% 

Impresi6n tipográfica 520.00 816.91 57% 

Composici6n linotipo 3,948.85 6,433.53 62% 

Fotocomposici6n 538.08 1,003.00 86% 
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TABLA 9 Tarifas postales de publicaciones peri6dicas 

y libros. 

A~O 

1982 

1983 (enero) 

1983 (julio) 

DESCRIPCION COSTO 

PIEZAS HASTA 1 KG. $ 5.00 

PIEZAS HASTA 1 KG. $ 50.00 * 

PIEZAS HASTA 1 KG. $ 75.00 * 

*Aumentar $ 15.00 por concepto de registro por paquete 

de libros. 
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LAS PUBLICACIONES BIBLIOTECOLOGICAS COMO MEDIO DE DIFU

SION PROFESIONAL: EL CASO DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 

Por Ma. del Carmen Negrete Guti~rrez 

Introducci6.n 

El pres'ente trabaj o tiene como ob j eti vo exponer l'Os pri,!! 

cipales resultados del análisis de citas realizad~ en 

los nómeros uno al trece d'e Bibliotecas y Archivos (BA) , 

6rgano de la Escuela Nacional de Bibliot 'econornra y Aren.! 
vonomía. Los n6meros analizados corresponden al período
de 1-967 a 1982. 

El trabajo que aquí se presenta tiene-.un carácter preli

minar, ya que forma parte de un proyecto más amplio. 

Este trabajo recoge algunas de las inquietudes plantea-

das en el 1 Coloquio sobre problemas de investigaci6n bi

blioteco16gica, efectuado en este mismo lugar en junio -

de 1982. 

En aquella ocasi6n, diferentes participantes señalaron -

la necesidad de conocer 'más de cerca el desarrollo de la 

investigaci6n biblioteco16gica realizada por autores me
xicanos. Se señal6 la necesidad de hacer investigaci6n -

sobre la investigaci6n bibliotecol6gica, demostrando una 

principal preocupaci6n por la detecci6n de las áreas po
co o nada tratadas en la investigaci6n. 

Sería muy difícil establecer si la forma más apropiada -

de determinar la situaci6n actual de la investigaci6n bi, 

bliotecol6gica mexicana es la de diagnosticar el estado~ 
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de las publicaciones en el área; sin embargo, es posible 

suponer que 10 reportado en la literatura refleja el gr~ 
do de desarrollo de una disciplina. 

Bajo este supuesto, puede considerarse que las memorias

de los eventos patrocinadas por las asociaciones, así c~ 

mo las publicaciones de las escuelas, representan adecu~ 
damente la problemática más visible en la especialidad. 

En el caso de las publicaciones peri6dicas mexicanas en

bibliotecología, el asunto es más complicado. De hecho,

solamente existen dos títulos que se publican con relatl 
va regularidad: Bibliotecas y Archivos y Ciencia Biblio
tecaria. El resto de los ~ítulos sufren retrasos -sistemá 
ticos en su aparici6n. 

En este trabajo se decidi6 analizar Bibliotecas y Archi

vos por las siguientes razones: 

1) A diferencia de Ciencia Bibliotecaria, Bi

bliotecas y Archivos es un 6rgano académi
co. 

2) Es una publicaci6n que ha cubierto un pe-

ríodo suficientemente largo para permitir
una buena idea sobre el comportamiento de 

la literatura en el área. 

Para este estudio, de carácter exploratorio, se conside
r6 que los dos argumentos anteriores eran suficientes. 

La revisi6n de la literatura de BA permite evaluar la 

producci6n, detectando las áreas cubiertas excesivamente 
así como las no cubiertas, la edad promedio de la biblio 
grafía citada en los artículos, las instituciones a las-
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que pertenecen los autores, los autores más citados y el 
tipo de publicaciones más citadas. 

Un análisis más profundo de este tipo podría servir para 
detectar áreas de investigaci6n, canales de difusi6n y -

normas de publicaci6n, y determinar bibliografías míni-
mas. 

Este trabajo es, sin embargo, una primera fase para cono 

cer de cerca el problema del comportamiento de la inves
tigaci6n biblioteco16gica mexicana. Los resultados obte
nidos y las conclusiones deducidas de ellos muestran la 
necesidad de investigaciones más profundas. El carácter
poco representativo de la muestra da validez limitada a 

las conclusiones acerca de las variables que explican la 

escasa productividad en las publicaciones bib1ioteco16g! 
cas mexicanas. 

Cuando se habla de análisis de citas, se entiende "un mé 

todo cuantitativo para analizar citas bibliográficas". (1) 

El procedimiento que se sigui6 estuvo basado en el con-
teo de la frecuencia con que las citas aparecieron en 

los artículos contenidos en los números de la pub1ica- -
ci6n citada . Las citas fueron clasificadas de acuerdo a 

las varib1es mencionadas para inferir las característi-
cas y el desarrollo de la literatura biblioteco16gica. 

Una vez identificados y clasificados los datos, se vier

ten en cuadros arreglados en orden decreciente. En a1gu-

(1) . Alvaro Quijano y Laura Villarrea1, "Análisis de citas", en -

Ciencia Bibliotecaria, Vo. IV, No. 4 (junio 1981) p.2 l 0 



118 

nos casos, los resultados se presentan hasta la frecuen

cia dos y los demás en forma agregada. 

Este trabajo se inici6 con la formaci6n de un pri~er fi

chero de autores de artículos y notas publicadas en cada 
uno de los trece números de Bibliotecas y Archivos, re~

sultando 110 fichas que incluían doce introduc~iones; c~ 
be aclarar que a las 110 fichas se les aument6 doce fi-
chas de coautores, 10 que ~i6 un total de 122 tarjetas,
con las cuales se produce un primer cuadro qu~ muestra -
los autores y coautoreS que publicaron en los números de 

BA. El cuadro está arreglado por productividad ~e los a~ 
tares en BA y muestra el número de articulas presentados 
individualmente por cada autor, así como los presentados 

como coautores con otros autores; en cada uno de estos -
rubros se muestra el número de artículos publicados y . -

presentados con anterioridad, cuando se obtuvo el dato. 

Los autores que publicaron su trabajo en dos partes que

daron registrados en una sola ficha, pero se analiz6 la 

bibliografía proporcionada en dos números. 

En las 122 fichas se anex6 informaci6n con los siguien-

tes datos: 

- Instituci6n del autor. 
- Fecha de los trabajps presentados o p.ub¡ic~ 

dos anteriormente, 

- Traducciones. 

El principal problema en este punto fue la disponibili--



119 

dad de datos, ya que para determinar la instituci6n de -

36 autores que no la incluían, se realiz6 una primera 

b4squeda que fué en el texto del artículo; en caso de no 

proporcionarla se procedi6 a una segunda búsqueda en el 

listado de personal docente que incluye BA conjuntamente 

con el Directorio de Bibliotecarios y Documentalistas de 

la AMBAC, donde se localizaron 24 instituciones, descono 

ciendo la de los doce restantes. 

En la realizaci6n del conteo de instituciones de los au

tores que proporcionaba el dato, se tomaron los crite- -

rios siguientes: 

- En el caso de anotar filiaci6n en dos o más 

instituciones, el conteo se hizo por cada -

una de ellas. 

- En el caso SEP y UNAM, las dependencias se

desglosaron; por ejemplo, Biblioteca Nacio

nal, Direcci6n General de Bibliotecas, etc. 

- Para el caso de autores que se identifica-

ron como afiliados a bipliotecas, centros -

de informaci6n o de documentaci6n, en la m~ 

yoría de los casos se tom6 la instituci6n a 

la que estas unidades pertenecen. 

La aplicaci6n de estos criterios y los mencionados ante

riormente prod4jo un segundo cuadro con 31 institucion.es 

cumo representantes de los autores y coautores en ~A; d! 

cho cuadro presenta dos colu~nas; en. la primera, la ins

tit~ci6n representante aparece sola, y en la segunda, 

aparecen dos i~stituciones representaptes, de acuerdo a 

la filiaci6n anotada y a las búsquedas realizadas. 

Se procedi6 a integrar un seg4ndo fichero con la biblio~ 
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grafía que apareci6 citada en cada uno de los artículos 
publicados en los 13 números de BA. Este fichero se in
tegr6 con un total de 583 citas. 

Para la depuraci6n de las citas de interés para el estu 
dio, se aplicaron los siguientes criterjos: 

- Se incluyeron todas las citas a' autores -
personales y corporativos mexicanos. 

- Se inc1uy6 en la lista de publicaciones en 

bib1ioteco10gía el Boletín de la UNE seo pa
ra las bibliotecas, para ~fectos de compar~ 
ci6n con las publicaciones mexicanas más ci 
tadas. Así también las de SALALM. 

- Se excluyeron autores extranjeros patrocin~ 
dos por instituciones mexicanas. 

- Se exc1uy6 la bibliografía citada dentro 
del texto que no apareci6 a pie de página o 
al final del artículo. 

- Se excluyeron las bibliografías pub1icadas

como artículos. 

La ap1icaci6n de estos criterios produjo 189 fichas, las 
cuales fueron clasificadas sucesivamente, de acuerdo a -
los siguientes cuadros: 

Se procedi6 a agrupar un tercer cuadro de -

autores y coautores personales más citados-' 

en la bibliografía, con dos columnas a la -
derecha que proporcionan, la primera el da
to de número de veces citado, y la segunda, 

el número de autocitas. 
- El cuarto cuadro da a conocer los autores y 

coautores corporativos más citados en la 
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bibliografía, con una columna a la derecha 

que proporciona el número de veces citados. 
Cabe hacer notar que no se muestra el des
glose por dependencias para efectos de es

ta presentaci6n. 

- Se elaboraron dos cuadro más, donde en el 

primero se da a conocer el número de publi 
caciones biblioteco16gicas citadas (por tí 
tulo o por grupos) y en el segundo, por ti 
po de material de las publicaciones cita-

das. 

- Se elabor6 una gráfica de frecuencias para 
mostrar la edad promedio de la bibliogra-

fía. La edad se calcu16 en base al año de 
publicaci6n del artículo al cual se le res 

t6 el afio de publicaci6n de cada cita bi-
bliográfica; después se sum6 la cantidad o 
cantidades que resultaron y el resultado -

se dividi6 entre el número de fichas bi- -
bliográficas para calcular el promedio. 

Ejemplo: El artículo se public6 en 1980; -

su bibliografía incluye tres años: 

1979, 1978 Y 1977; a 1980 se le -
restan los años de las tres fi- -

chas, 10 que da 1, 2 Y 3, respec
tivamente. Al .jumarse se obtien.e

seis, se divide la suma entre el 

número de fichas, es decir tres,
para obtener una edad promedio de 

dos. 
Para los artículos previamente publicados, se tom6 la 

primera fecha, aunque no coincidiera con la de BA. En -
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cUatro casos en que no se pudo determinar la fecha de p~ 

blicaci6n previa del artículó, se tom& ia de BA. 

- La úl tim,a iist,a própoftioná los temas (2) que 

cUbreh los ártícuiós ahalizados, con la con

diciÓn de que su bibliografía tuviera cuartdb 
menos urtacita bibliográfica mexicana. 

Conclusiones y Teco~endaci6nes 

1. Bibliotecas y Archivos necesita una mayor difu- -
si6n comercial que permita a sectotes más amplios 

de M'kico tener acceSo a la revista, que es más -

conocida en otros países del ámbito latinoameric~ 
no, así corno en países del norte y europeos. 

2. A pesar de ser un 6rgano acadé~ico, Bibliotecas y 

Archivos carece de una estructura editorial que -

le permita alcanzar los objetivos comunes a este

tipo de publicaciones. La direcci6n de la revista 

está a cargo de personal no bibliotecario, las 
normas mínimas de presentaci6n de originales no -

se especifican, no existe un m'ecanismo edi torial
que juzgue sobre la aceptaci6n o rechazo de los -
artículos, no existe una línea editorial que defi 

na los objetivos de la revista ni el tipo de cola 

boraciones que se incluyen. 

3. De los 98 artículos revisados para este estudio,
solamente 58 incluyeron bibliografía, 10 que mues 

(2) Los ternas fueron tornados del índice analítico de Bibliotecas y 
Archivos 1967-1980, publicado en el número 12 y completados por Da

niel de Lira los números 12 y 13 
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tra una deficiencia en una publicaci6n académica. 

S6lo 42 trabajos citan bibliografía mexicana. 

4. La revista no es aprovechada por los alumnos de -

la Escuela para difundir los trabajos presentados 
en los cursos, ya que estos podrían 4portar expe
riencias y conocimientos sobre la protesi6n. 

5. La revista debería proporcionar completos los da
tos referentes al autor y la institución a la que 

pertenece, así como una nota explícita de los tra 
bajos que han sido publicados o presentados con -

anterioridad. 

6. La revista debería proporcionar notas aclarato- -

rias sobre trabajos presentados incompletos, o 

sea, en dos números. 

7. La revista tiene muy poca participaci6n en el á-
rea de archivonomía. De los 98 artículos present~ 

dos, solamente el 14.5% son sobre esa área. Es i~ 

teresante notar que ningún artículo sobre archivo 

nomía incluye bibliografía. 

8. Once autores, que representan el 20%, escribieron 
el 50% de los artículos, con 10 cual resalta el -

hecho de que pocas personas escriben la mayor pa! 

te de los artículos. Es de vital importancia que 
la revista propicie la participaci6n de las nue ~ 

vas generaciones. 

9. Los ' resultados en el primer cuadro muestran que -

no existe en nuestra área una tendencia a la coau 

tóría. ~olamente uno de cada cinco artículos es -
/ 

producido en forma conjunta y, con excepci6n de -

un caso; no hay más de dos autores para los artí

culos~ 10 que indica una tendencia al individua-
lismo. 
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10. Los 57 autores y coautores produjeron a lo largo 

de los 13 n6meros analizados, 110 artículos. El 

dato da una productividad promedio de 1.9 artíc~ 

los por autor en 16 años. Si se hace abstracci6n 

de la edad de los autores, cada autor produjo en 

promedio .12 artículos por año o un artículo ca

da ocho años. Esta baja productividad trae como 
consecuencia una enorme dificultad al responsa-

ble de la revista para armar cada n6mero, ya que 

el 24% de los artículos han sido previamente pr~ 
sentados o pu~licados, es decir que no fueron e~ 

critos exclusivamente para BA. Cabe señalar que 

los seis autores más productivos, cada uno de 
ellos con cuatro o más artículos, inician su pr~ 

ducci6n para BA alrededor de 1973. 

11. Los 57 autores y coautores personales represen 

tan a un total de 31 instituciones. Como era de 

esperarse, la ENBA aparece mencionada en el 44%
de los casos, porcentaje que puede ser mayor de

bido a que varios profesores de la Escuela no se 

identifican como tales al firmar sus artículos. 

12. La producci6n de los artículos está concentrada
en 12 instituciones. El 74% de los artículos son 

producidos por siete instituciones, 10 que indi

ca un fen6meno de concentraci6n. 

13. Seis de las siete instituciones más productivas

se ubican en el sector de educaci6n superior. 

14. Las citas a autores y coautores personales cont~ 

nidas en la bibliografía de los artículos de BA

se encuentran muy dispersas, ya que entre 56 au

tores se re6nen apenas 82 citas. Solamente tres

autores son citados 5 veces, mientras que 43 au
tores son citados una sola vez. 
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15. El t e rcer cuadro muest r a que la autocita es más 

c omún ent re lo s autores má s ci t ados que ent re -

lo s autores que no 10 son, ya que los 13 auto-

r es más c i tados se autocitaron 14 veces, mien-

tras que los 43 autores citados una ve z se auto 

citaron s6lo tres veces. 

16. De los 13 autores y coautores que han sido cit~ 

dos cuando menos dos veces, 9 se encu.entran e!! 

tre los autores y coautores que más han escrito 

en BA (2 veces o más). Una investigaci6n más 

profunda podría derivarse a partir de estos re

sultados. 

17. La Secretaría de Educaci6n Pública fué citada -

19 veces, a las que podría agregarse ocho más -

que tiene la ENBA, con 10 que se haría un total 

de 27, es decir el 25% de todas las citas a au

tores y coautores corporativos. Una situaci6n -

similar es la de la UNAM, que tiene 13 citas 
más seis de la DGB para un total de 19. Estas -

dos instituciones más la UNESCO, tA ABIESI y el 

CONACYT aportan el 75% de todas las citas a au

tores y coautores corporativos. De este result~ 
do puede concluirse que quien escribe en BA con 

centra la mayor parte de sus citas en unas cuan 

tas instituciones, en 10 referente a citas a au 
tores corporativos. 

18. De los 13 autores y coautores corporativos que

han sido citados cuando menos dos veces, 6 se -

encuentran entre las instituciones a las que 

pertenecen los autores y coautores que escriben 

en los 13 números de BA. 

19. De las 12 publicaciones bib1ioteco16gicas cita

das, que incluyen al Boletín de la UNESCO y a -
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las memorias de los SALALM, tres de ellas concen
tran el 52% de las citas. 

20. La lista de publicaciones citadas se compar6 con

la producida en un estudio anterior, resultando -

que en las publicaciones citadas por autores y 

coautores que escriben en BA, no se citan las si
guientes publicaciones peri6dicas. 

- Anuario de Archivo10gía, Bib1ioteco10gía e In-
formática. 

- Temas del Colegio Nacional de Bibliotecarios. 

- Ciencia Bibliotecaria. 

- Boletín del Instituto de Investigaciones Biblio

gráficas. 

- Anuario del Instituto de Investigaciones Biblio

gráficas. 

21. Para los autores de BA parecen bastar unas cuan-

tas publicaciones bib1ioteco16gicas mexicanas pa
ra sustentar las bibliografías de sus artícu10s;

los seis primeros títulos o grupos de publicacio
nes aportan prácticamente toda la bib1iografía- -

(87%) 

22. 68 de las 189 citas se refieren a material bi--

b1ioteco16gico contenido en libros, memorias o re 

vistas. En contraste 52 citas se refieren a notas 
periodísticas, libros no bib1ioteco16gicos, catá

logos o directorios y fo11etDs de divu1gaci6n y -

otras 32 a informes normalmente de tipo adminis--
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trativo. 

23. La gráfica de frecuencias de la edad promedio de 

la bibliografía citada denota un uso de material 

de publicaci6n relativamente reciente. Por ejem

plo, en el 69% de los artículos con bibliografía, 

esta bibliografía tiene menos de 8 años de edad. 

Sería interesante que un estudio posterior esta

bleciera la comparaci6n entre estos resultados y 

los de otras ciencias sociales y humanidades. 

24. Como puede apreciarse en el cuadro 8, el mayor -

n6mero de artículos con bibliografía que public6 

la revista son sobre educaci6n bibliotecpl6gica, 

bibliotecas universitarias y normalizaci6n. Te-

mas como cooperaci6n interbibliotecaria, catálo

gos colectivos, bibliotecas p6b1icas, número de 

artículos ~ por ejemplo, temas como consulta, c~ 

ta10gaci6n, c1asificaci6n, colecciones, investi

gaci6n bib1ioteco16gica, capacitaci6n de perso-

na1 subprofesiona1, estudios comparados, servi-

cios de extensi6n, entr-e otros/ son temas para 

los cuales no existen artículos con bibliografía 

que hayan sido publicados en BA. 

Existen temas para los que hay artículos pub1ic~ 

dos en BA, pero no van acompañados de bibliogra

fía en español. 
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ACLARACIONES A LOS CUADROS. 

En los nueve cuadros que se presentan, se tomaron dife

rentes criterios para efectos de presentaci6n. 

CUADRO 1. No se incluyen doce de trece introduccio

nes como colaboraci6n de la ENBA por ser meras present~ 
ciones del número; la única introducci6n incluída, apaE 

~e de estar firmada, se refiere a los primeros treinta
afios de la escuela, por 10 que solamente se incluyeron

a aqu6llos que produjeron cuando menos dos artículos. 

CUADRO 2. En este cuadro se presentan las institu-

ciones a las que pertenecen los autores y coautores de
los 13 números. Las instituciones son presentadas en la 

forma en que son más fácilmente identificables, prefi-
ri6ndose esta forma a la catalográfica. Las dos prime-

ras columnas distinguen los casos en que el autor apar~ 
ce afiliado a una sola instituci6n, de aquéllos en que 

aparece afiliado a dos instituciones. 

CUADRO 3. Por razones de espacio, en este cuadro so 

lamente aparecen los 13 autores y coautores que fue-
ron citados cuando menos dos veces. 

CUADRO 4. Se establecieron los mismos criterios que 

en el cuadro dos para algunas institUciones y/o depen-
dencias; sjn embargo hubo necesidad de algunos cambios

para efectos de contabilidad, ya que se presentaron ca

sos como el de la Secretaría de Educaci6n Pública, que
se cita diecinueve veces. Dentro de este número se pre

sentaron diferentes dependencias, así como publicacio-
nes, por lo que se tuvo que unificar el grupo, pero no. 
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se inc1uy6 en ella a la ENEA, que se presenta por separ~ 

do. Un caso similar es el de la DGB de la UNAM. 

CUADRO 5. Aquí se reportan los títulos de pub1icaci~ 
nes bib1ioteco16gicas mexicanas citados en la bibliogra
fía en la forma en que son más conocidos. Se decidi6 ha
cer grupos homogéneos de algunas publicaciones, como las 

memorias de las Jornadas y las publicaciones de CONACYT. 
Por otro lado, se incluyeron dos publicaciones extranje
ras para efectos de comparaci6n. 

CUADRO 6. Para este cuadro se hizo un agrupamiento -

de la bibliografía citada por tipo de material, para fa

cilitar la comparaci6n y discriminar algunas publicacio
nes de carácter informativo. 

CUADRO 7. En este cuadro se incluye la edad promedio 

de la bibliografía citada en cuarenta y dos artículos; 
aunque cincuenta y ocho artículos tuvieron bibliografía, 
solamente cuarenta y dos incluyeron cuando menos una ci

ta bibliográfica mexicana. De ellos solamente cuarenta 
incluyeron el año de publicación. 

CUADRO 8. Este cuadro muestra los temas de los artí

culos que contienen bibliografía mexicana, con dos colu!!! 

nas que muestran el número de artículos con bibliografía 
y el número de artículos sobre cada tema. No se incluyen 
aquellos temas para los cuales no existe ningún artículo 
con bibliografía mexicana. 
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AUTORES Y COAlTrORES EN LOS TRECE NlMEROS DE 

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 

t!t.~ Art. Art. 1Art. Art. Art. 
IVI Pre/a Pub/a .ConJtn1 Pre/a Pub/a es. - too -

1. IDRALES CAMPOS, ESTELA 7 1 2 

2. DIAl SANfANA, GILBERTO 7 1 

3. RODRI~Z GALLAROO, AOOLFO 5 1 2 

4. GORDILLO GORDILLO, ROBERTO 6 1 1 / 

5. CARRIOO R., GUADALUPE 5 2 

6. ENBA (*) 4 

7. CALETII RUIZ j ROBERTO - 3 

8. ENCISO DE . GALLAROO, BERTA 2 1 

9. PALAcIOS BELTRAN, MIGUEL 3 

10. RUIZ CORTES, ENRIQUE - 3 

11. SALAs ESTRADA; EDUAROO 3 1 

12. BARBERENA BLNQUEZ; ELSA 2 

13. CARRERA STAMPA, MANUEL 2 

14. GUrIEAAEZ CHINAS, AGUSTIN 2 

15. MAGALOOI DE B., ANAMA. 2 1 

16. MERCADER MARTINEZ, YOLANDA 2 1 

17. NADURILLE TELLEZ, RAK>N 1 1 
18. QUIJANO S011S, ALVARO 1 1 1 1 
19. RCNAN HAZA, MA. TRINIDAD 1 1 1 
20. VELAZQUEZ GALLAROO, PABLO 1 1 1 
21. ZAK>AA RODRíGUEZ, P~O 2 

- AUfORES Y COAiJroRES 

CON UN ARTICULO. 30 3 10 6 

TOTAL. 
88 12 13 22 1 

TOTAL 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

36 

110 

(*) La ENEA firma 16 colaboraciones de las cuales 12 son introducciones que no se 

incluyeron en ning6n cuadro. 

CUADRO No. 1 

I 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 o. 
1 lo 

1 2. 
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INSTITUCIONES A LAS QUE PERTENECEN LOS AUTORES Y COAUTORES 
EN LOS TRECE NUMEROS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 

Aparece Aparece 
Sola con otra TOTAL. 

institu-
ci6n. 

ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMIA y AR-
CHIVONOMIA. 24 24 48 

DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS DE LA -
UNAM. 7 4 11 

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO RAPI-
DO PARA LA MANO DE OBRA. 6 6 
COLEGIO DE MEXICO 3 3 6 
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 2 2 4 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 3 3 

BIBLIOTECA DE MEXICO 1 2 3 

ACADEMIA MEXICANA DE HISTORIA 2 2 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES -
AGRICOLAS 2 2 

DIRECCION DE BIBLIOTECAS DE LA SEP. 2 2 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA. 2 2 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS. 2 1 2 
-

INSTITUCIONES CON UNA CITA. 18 1 19 

TOTAL. 66 44 110 

CUADRO No. 2 
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AUTORES Y COAUTORES PERSONALES MAS CITADOS. 

Total de Autoci-
veces ci- tas. 
tado. 

1. GARZA MERCADO, ARIO 5 

2. GORDILLO GORDILLO, ROBERTO 5 4 

3. MORALES CAMPOS, ESTELA 5 5 

4. DIAZ S~TANA, GILBERTO 3 1 

5. NADURILLE TELLEZ, RAMON 3 1 

6. RANGEL GUERRA, ALFONSO 3 

7. VELAZQUEZ GALLARDO, PABLO 3 1 

8. ENCISO DE GALLARDO, BERTA 2 1 

9. GOMEZ POMBO, FEDERICO 2 

10. PONTIGO MARTINEZ, JAIME 2 

11. QUIJANO SOLIS, ALVARO 2 1 

12. RODRIGUEZ GALLARDO, ADOLFO 2 

13. ZAMORA RODRIGUEZ, PEDRO 2 

AUTORES Y COAUTORES CITA-
DOS UNA VEZ 43 3 

TOTAL 82 17 

CUADRO No. 3 
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AUTORES Y COAUTORES CORPORATIVOS CITADOS EN LA 
BIBLIOGRAFIA. 

1. SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

2. UNESCO 

3. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

4. ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE INSTITU 
ClONES DE ENSENANZA SUPERIOR y DE INVES 

TIGACION. 

S. CONACYT 

6. ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMIA y -

ARCHIVONOMIA 

7. ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES 
E INSTITUTOS DE ENSENANZA SUPERIOR 

8. DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS DE LA 

UN»1. 

9. ARMO 

10. AMBAC 

11. BIBLIOTECA BENJAMIN FRANKLIN 

12. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA DE LA 

SEP. 

13. UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

AUTORES Y COAUTORES CORPORATIVOS CITADOS 

UNA VEZ. 

TOTAL 

CUADRO No. 4 

Veces 
citado. 

19 

14 

13 

11 

10 

8 

6 

6 

3 

2 

2 

2 

2 

9 

107 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8~ 

9. 

10. 

11. 

12. 
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PUBLICACIONES BIBLIOTECOLOGICAS CITADAS 
(POR TITULO O POR GRUPO) 

BOLETIN DE LA UNESCO 

MEMoRIAS DE JORNADAS 

B1BLIOTECAS y ARCHIVOS . 
NORMAS DE ABIESI 

PUBLICACIONES DE CONACYT 

TESIS ENBA 

CUADERNOS DE ABIESI 

OTRAS PUBLICACIONES DE AMBAC 

SALALM 

ARCHIVOS DE ABIESI 

SEMINARIO DE ABIESI 

NOTICIERO DE LA AMBAC 

TOTAL. 

CUADRO No. S 

14 

13 

10 
. . 

9 

9 

6 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

70 
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TIPO DE MATERIAL CITADO 

1. INFORMES 32 

2. ARTICULOS DE REVISTAS BIBLIOTECOLOGICAS 26 

3. PONENCIAS Y REUNIONES BIBLIOTECOLOGICAS 24 

4. LIBROS NO BIBLIOTECOLOGICOS 20 

S. LIBROS BIBLIOTECOLOGICOS 12 

6. CATALOGOS O DIRECTORIOS 11 

7. NOTAS PERIODISTICAS 11 

8. FOLLETOS DE DIVULGACION 10 

9. DOCUMENTOS INEDITOS 9 

10. ARTICULOS DE REVISTAS NO BIBLIOTECOLO-
GICAS. 8 

11. BIBLIOGRAFIAS y HEMEROGRAFIAS 7 

12. TESIS EN BIBLIOTECOLOGIA 6 

13. LEYES Y DECRETOS S 

14. AUDIOVISUALES 1 

15. ANUARIOS 1 

16. CENSOS 1 

17. DICCIONARIOS . 1 

18. OTROS 4 

TOTAL. 189 

CUADRO No. 6 



EDAD PROMEDIO DE LA BIBLIOGRAFIA 

GRAFlCA DE FRE~CIAS 

11 

10 

9 

8 

7 

NllfID 
6 

DE 
5 

VECES 1-' 
Vl 
01 

4 

3 

2 

1 

DE DE DE DE DE DE DE DE 
O a 1.9 4 a 5.9 8 a 9.9 12 a 13.9 14 o Mf\S 

2 a 3.9 6 a 7.9 10 a 11.9 

A Ñ O S (RANmS) 

CUADRO No. 7 
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TEMAS QUE CUBRE LA BIBLIOGRAFIA 
ANALIZADA. 

1. ADMINISTRACION - BIBLIOTECAS. 
2. ADQUISICIONES-MATERIALES GEO

GRAFICOS. 
3. ADQUISICIONES-SISTEMAS AUTO~ 

TIZADOS. 
4. ANALISIS DE SISTEMAS. 
S. BIBLIOTECA NACIONAL DE MEXICO. 
6. BIBLIOTECAS-ARQUITECTURA. 
7. BIBLIOTECAS-SERVICIOS. 
8. BIBLIOTECAS-MEXICO. 
9. BIBLIOTECAS ESCOLARES. 

10. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS. 
11. BIBLIOTECAS MEDICAS MEXICO. 
12. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS. 
13. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

ADMINISTRACION. 
14. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

AMERICA LATINA. 
1S. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS-

MEXICO. 
16. BIBLIOTECAS Y EDUCACION. 
17. BIBLIOTECONOMIA-ENSENANZA. 
18. BIBLIOTECONOMIA-ENSENANZA

CURRICULA. 
19. COLEGIO NACIONAL DE BIBLIO 

TECARIOS-INFORME. 

CUADRO No. 8 

N6mero de 
Art. con bi 

bliografía. 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

3 

1 

Núnero de 

Art. sobre 
el tema. 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

4 

2 

8 

6 

1 

, 
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NCttnero de N6mero de 

Art. con bi Art. sobre 

bliografía. el tema. 

20. COOPERACION BIBLIOTECARIA. 1 1 

21. INDICES y RESUMENES. 2 2 

22. INFORMACION. 1 1 

23. INFORMACION-SISTEMAS DE AL -
MACENAMIENTO y RECUPERACION. 1 1 

24. LIBRUNAM-ADQUISICIONES 1 1 

25. LIBRUNAM-PROCESOS TECNICOS. 1 1 

26. LITERATURA INFANTIL-BIBLIO-
GRAFIA. 1 1 

27. NORMALIZACION - ABIES!. 1 1 

28. NORMALltACION - BIBLIOTECAS 
MEDICAS. 1 1 

29. NORMALIZACION - BIBLIOTECAS 
PUBLICAS. 1 1 

30. NORMALIZACION - BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS. 1 3 

31. PLANEAMIENTO BIBLIOTECARIO 
MEXICO. 1 1 

32. PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO. 1 3 

33. PROCESOS TECNICOS - SISTEMAS 
AUTOMATIZADOS. 2 2 

34. PUBLICACIONES OFICIALES-MEXI -
CO. 1 1 

35. SELECCION, GUIAS PARA LA 2 2 

CUADRO No. 8 (Cont.) 

/. 
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RELATORIA DE LA MESA REDONDA "LA BIBLIOTECOLOGIA COMO 

PROFESION : PAUTAS PARA INVESTIGAR". 

Por Eduardo Salas 

En esta mesa redonda participaron: Ario Garza Mercado, -

Roberto Gordillo, Francisco Márquez, Estela Morales, - -

Adolfo Rodríguez como moderador y José Orozco Tenorio. 

Dos trabajos sirvieron de base a la mesa redonda; por un 

lado, un trabajo presentado por Francisco Márquez en las 

XIII Jornadas Mexicanas de Bib1ioteconomía, en 1982, in
titulado "Notas para una teoría de bi1ioteconomía apro-

piada para el desarrollo". Dicha teoría) explica, serviría 

para dos cosas: 

a) Explicar las causas del fracaso de los bib1io 

tecarios y las bibliotecas de los países te! 

cermundistas y 

b) Proponer las medidas que permitan a los bi-

b1iotecarios y bibliotecas de esos países 
llegar a cumplir adecuadamente con la fun- -

ci6n social que tienen encomendada. 

Por otra parte, un trabajo presentado por José Orozco 

Tenorio en las XIV Jornadas Mexicanas de Bib1iotecono- -

mía, en 1983, intitulado "La bib1ioteco10gía corno prof~ 
si6n", en el que fundamentalmente se incita a la refle-

xi6n sobre las implicaciones del profesionalismo. 

A continuaci6n se presenta una síntesis de las interven

ciones de los inteerantes de la Mesa y de los asisten- -
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tes. 

Roberto Gordi110.- Dice que la actitud del bibliotecario 

es un tema de mucho interés, pero teniendo .en cuenta c6-

mo se ve al bibliotecario, es decir, c6mo nos ven otros

grupos profesionales y no profesionales; sugiere también 

que se constituya una comisi6n para preparar un "C6digo

de ética profesional". 

Francisco Márquez.- Dice que en el documento base del 

que es autor se hace un bosquejo introductorio a estos -

problemas, pero que el documento fue distribuido en for
ma incompleta, y sefiala que se requiere consultar el cua 

dro de variables de la sociología tercermundista, el 
cual comprende: 

l. Análisis socio16gico bibliotecario del tercer 

mundo. 
2. Unidade~ principales de la vida tercermundis 

tao 

3. Las instituciones sociales básicas y su rela 

ci6n con la biblioteconomía tercermundista. 

4. Procesos sociales fundamentales en la biblio 
teconomía tercermundista. 

Ario Garza.- Comenta que los documentos de base son com 

plementarios entre sí y contradictorios al mismo tiempo, 

y dice que la falta de tiempo y de materiales para la -

investigaci6n en nuestro país produce un vacío que es -
llenado por la literatura extranjera. En cuanto a la in 

vestigaci6n, el documento parece contradictorio. 

Una de las características que sefiala Orozco Tenorio 

-dice- es que el éxito no debe medirse en términos eco-
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n6micos o materiales. La investigaci6n no es un problema 

s6lo de transferencia de tecnología, sino de crear tecn~ 

logía. El enfoque hist6rico presenta una antítesis entre 

el bibliotecario tradicional y el bibliotecario moderno. 

Los libros que hay en español no ayudan mucho, porque no 

ponen a las bibliotecas en el lugar adecuado. Jesse She

ra habla del retorno a la bibliotecología erudita, y ha

ce un enfoque social de 10 que es el bibliotecario. José 

Orozco cita a SQci6logos americanos y en general extran

jeros; atendiendo a esto, es muy posible que el concepto 

de profesi6n sea distinto al referirse a México o a el -

resto de América Latina. 

Por 10 que respecta al c6digo de ética, dice que no sabe 

si 10 conocen la mayoría de los profesionista5 en diver

sas especialidades y ésto no los hace inmorales. Respec

to a la actitud propone que habría que hacer estudios 

psico16gicos, como el de Robert Douglas. Por otra parte, 

agrega si nos preguntamos cuáles son los valores que de

bernos de perseguir, esto no quiere decir que no sea im-

portante el c6digo de ética. 

José Orozco.- Piensa que el tema en sí amerita una reu-

nion exclusiva para tratar el tema y propone a quien co

rresponda organice esta reuni6n. Está de acuerdo con Gor 

dillo en formar una comisi6n que estudie este problema -

con los enfoques que ha señalado Ario Garza. 

Un estudio hist6rico -aclara- sería no 5610 la historia

de las bibliotecas, sino de la bibliotecohomía, asocia-

ciones, etc. 

Menciona, s6lo de paso, que debe hacerse una campaña 
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para proyectar. "Nos falta difundir lo que estamos hacien 

do, pues frecuentemente la sociedad mexicana no lo sabe;

debemos defender en forma decisiva lo que hacemos, desde

cuál es nuestro papel en esta sociedad, hasta la capta- -

ci6n de alumnos para las escuelas. Desde los funcionarios 

que toman decisiones hasta la gente del pueblo, no saben

lo que hace el bibliotecario". 

"Nos ha estado haciendo falta difundir entre los estu- -

diantes lo que es 'sto. No nos ensefian el sentido para -

el cual catalogamos, clasificamos, etc. Es decir, nos 

falta una filosoffa de la bibliotecologfa mexicana". 

Cree, sinceramente, que debemos ensefiar a los alumnos 
cuál es el sentitlo de la profesi6n. En el documento de -

Zacatecas, en pags. 4 y 5 vuelve a insistir sobre este -

aspecto y propone que se tomen como ~auta estos paráme-
tros d.e estudio. 

Ario Garza.- Dice que no es necesario el c6digo de 'ti-
ca, pero hay otros atributos que deben tomarse en cuenta, 
como son las actitudes. Es cuesti6n de madurez y actitud, 

etc. 

Estela Morales.- Dice que al leer los dos documentos ve
que hay que estudiar la bibliotecología desde distintos

puntos de vista: psico16gico, social, 'tico e hist6rico. 

En M'xico cita a Juanita Manrique de Lara a fin de resa! 

tar antecedentes en M'xico sobre la búsqueda de usua - - -
rios, sobre bibliotecas ambulantes. Plantea varias inte

rrogantes sobre las cuales se podrfa investigar: 

¿Por qu' han ingresado los alumnos a estas esc~elas? 
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¿Los planes de estudio incluyen materias que forman ac
titudes? 

¿Las escuelas forman estudiantes con espíritu crítico? 

¿Los bibliotecarios buscan desarrollo profesional o s6-

10 buscan un buen empleo? 

¿Hasta qu~ punto los profesionales estamos deteriorando 
a nuestra propia profesi6n? 

¿Los profesionales se han formado gracias a las escue-
las o a pesar de ellas? 

Francisco Márquez.- Está de acuerdo con Ario en cuanto

a sus planteamietos generales, pero . disiente con Rober
to Gordillo y con Jos~ Orozco en cuanto a la socio 10- -

gIa. Presenta una serie de escalones para el perfeccio
namiento personal o en profesionales de este campo; pa
ra apoyarse cita las conclusiones de su trabajo en Zaca 

tecas. 

Las pautas de investigaci6n son: 

1. Análisis socio16gico del bibliotecario mexi 

cano. 
2. Unidades principales de la vida biblioteca

ria mexicana. 
3. Instituciones sociales básicas y su rela- -

ci6n con la biblioteconomía mexicana. 

4. Procesos sociales . fundamentalcs en la bi- -

blioteconomía mexicana. 

Boberto Gordillo.- Dicp. que una pequeña l~guna en la 
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imagen que uno p~oyecta está en la actitud hacia los -

usuarios. Entre los puntos a investigar hay mucho que

hacer sobre la imagen que proyectamos ante el usuario. 

1. Actitud del bibliotecario ante el usuario. 

2. Uso del tiempo libre y biblioteca. 

3. Ubicaci6n de la carrera de bib1ioteconomía 

dentro de las ciencias sociales. 

· 4. Depreciaci6n, en cuanto a que buscamos s6-

10 ganar mucho dinero. 

Ario Garza. Propone que se distingan dos cosas: 

Si el CUIB Nos pregunta qué habría que investigar, es

una cosa; la otra es qu~ nos convendría investigar . Su 

giere los tres aspectos siguientes: 

- Qué ha sido la bib1iótecologíaó 

- Qué es·y que puede ser. 

- Qué debe ser. 

Para este prop6si to -dice:. se requiere de inves tigadó-

res con Una formaci6n en filosofíaj y añade que co

rresponde al Cnlegio y a las asociaciones trabajar so

bre un c6digo de ética y otros aspectos. 

Beatr1z Casa.- Señala que él estudio de la profesi6n

debe dividirse en dos áreas: 

10. As-pecto institucional. 

20. Aspecto personal del bibliotecario . 

Porque estamos tratando de elevar a la profesi6n; y hace 
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falta una filosofía de la profesi6n, añade 

Hace referencia al hecho de que las actividades profesi~ 
nales en muchas instituciones están siendo desempeñadas
por profesionales de otras disciplinas, y no de la bi- -
blioteconomía. 

Rosa Ma. Fernández de Zamora.- Señala que un tema que g~ 
neralmente se elude es la bibliografía; tenemos lagunas
de bibliografía de diversos tipos: retrospectivas, co- -
rrientes, etc. 

Roberto Abell.- Opina que la biblioteconomía es una tec

nología; más que una ciencia es una serie de técnicas p! 
ra lograr un fin social. 

Martha Añorve.- Cree que 10 que pudiéramos hacer como 
profesores es enseñar a los alumnos a conocer por qué ha 
cernas las cosas; ésto se puede transmitir no s6lo a tra
vés de materias, sino por medio de las formas de enseñan 
za. 

Manuel González Arteaga.- Dice que hay mucha verdad en -
10 que se ha dicho, pero quiere señalar como prioritario 
que haciendo una comparaci6n con la actividad comercial, 
el producto que se va a promover entre el público, afir

ma, debe venderse adecuadamente, por 10 que: 

10. Debemos llevar a cabo una campaña de difu--
si6n de la profesi6n. 

20. Más que un c6digo de ética profesional, con -
sidera importante adoptar una actitud prof~ 
sional positiva. 
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Roberto Gordi110.- Al hablar Rosa Ma. Fernández, se le 

ocurre que es responsabilidad del Instituto Bibliográ

fico Mexicano hacer las bib1iograf!as a que se refiere, 

y que le gustar!a que se estudiara cuándo un servicio

se convierte en una necesidad social, y dice que "si -

se hicieran estudios sobre la metodo10g!a de la ense-

ñanza, ser!an muy útiles a las escuelas y a la investi 

gaci6n bib1ioteco16gica". También sugiere hacer estu-

dios comparativos respecto del libro. 

Alvaro Vázquez.- Dice que él ve un problema de conceE 

tualizaci6n de la profesi6n. 

Ofelia Sol!s.- Muestra una profunda preocupaci6n por -

los fundamentos de la enseñanza de la bib1ioteco10g!a. 

En el caso de procesos técnicos, dice, los profesores

van proyectando una imagen muy deteriorada de este ti

po de tareas bibliotecarias. 
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RELATOR lA GENERAL 

Por Estela Morales 

Este 11 Coloquio pretende revisar las inquietudes surgidas 

en el 1 Coloquio y las experimentadas entre los investiga
dores del CUIB y otros colegas que también se dedican a la 
investigaci6n en el campo de la bibliotecología. 

Tanto en la participaci6n de los ponentes como de los asis 
tentes se manifestaron preocupaciones constantes como: 

- la ausencia de investigaci6n durante muchos afios 
- la falta de un programa formal que fomente en el 

estudiante de bibliotecología un espíritu criti
co y la curiosidad 

- la falta de tiempo especifico para dedicarlo a -

tareas de investigaci6n 

a. Problemática de investigaci6n por campos especificos 

a.l Clasificaci6n 

Dentro de la problemática que presenta la clasifi
caci6n se presen~aron los documentos de 
- La clasificaci6n de los libros de derecho de la
U~I Azcapotzalco,por Roberto Abell 

- Problemas principales de la. investigaci6n en -

el área de clasific~ci6n de la Biblioteca del 
Congreso de . los EE . . UU., por María Luisa Garza 

Roberto Abell present6 la experiencia de la UAM Azcapot
zaleo para desarrollar una clasificaci6n para los mate--
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riales bibliográficos de derecho, dentro de los esquemas de 

la clasificaci6n de la Biblioteca del Congreso. En este tra 

bajo el autor cont6 con la asesoría de especialistas en de
recho de la propia Universidad. 

Las preguntas de los participantes se enfocaron básicamente 
a la satisfacci6n que los usuarios experimentaron con esta

clasificaci6n, a 10 que se inform6 que sin haber hecho un -
estudio formal al respecto, los comentarios que han tenido

de los usuarios del área son satisfactorios. 

Se mencion6 tambi'n el trabajo realizado por el Instituto -
de Investigaciones Jurídicas en el campo de descriptores de 
derecho romano ' (VOCESJ ' y 'las ' ~lasificaciones de derecho ro

mano desarrolladas en bibliotecas de Italia y Francia. 

María Luisa Garza mencion6 los problemas que ha tenido para 

investigar en el área de la clasificaci6n del Congreso, de~ 
tac6 el problema del tiempo y la falta de bibliografía opo~ 

tuna. 

Para los participantes fue muy inquietante e~ problema pre

sentado por la autora sobre la d~ficultad de conseguir bi-
bliografía oportuna, por 10 que se consideraría muy útil p~ 
ra los investigadores del área contar con mecanismos que 
permitieran intercambiar y compartir la bibliografía con 
que contarnos. 

Ante este problema de bibliografía se seña16 que todavía es 
más grave la falta de bibliografía propia, y a la única a -
la que tenemos acceso es la que corresponde a realidades 

distintas ~ la nuestra, por 10 que es imperativa crear y 

contar con una bibliotecología propia. 
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a.2 Catalogaci6n 

En la segunda mes~dedicadá a la catalogaci6n,se pre
sentaron: 
- El Sistema de Autoridades de la Biblioteca Nacio- -

nal de México dentro del marco del Sistema Interna

cional de la IFLA. 
- El Sistema de Control de Autoridades del Instituto

de Investigaciones Bibliográficas. 
- Reflexiones sobre los problemas de investigaci6n de 

la catalogaci6n bibliográfica, por Felipe Martínez
Arellano. 

Los trabajos de Gloria Escamilla y Luz Marina Quiroga resal

taron que es un proyecto de la Biblioteca Nacional dentro 
del Sistema Internacional de Au~oridades de IFLA que busca -

facilitar el intercambio de autoridades por diversos medios 

entre diferentes instituciones y facilitar el intercambio i~ 
ternaciona1 de informaci6n y apoyar la interfase de los re

gistros bibliográficos. Además de describir los aspectos ca

talográficos del proyecto, se explic6 el aspecto automatizado 
del mismo, ya que es parte' de un proyecto mayor de ca taloga-
ci6n en línea. 

El trabajo de Felipe Martínez seña16 una serie de hechos que 

dificultan la investigaci6n en el área de catalogaci6~como

son: 

- La poca producci6n de literatura sobre cataloga- -

ci6n. 
- La falta de interés de los catalogadores por 1eer-

y actualizarse. • 
La necesidad de modificar la enseñanza de esta ma
teria,a fin de modificar la actitud de los biblio

tecarios! 
- La falta de textos en español que hablen sobre - -

nuestra realidad y apoyen la enseñanza. 
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- 1:1 exceso de trabajo en procesos técnicos torna m~ 

C~llico y rutinario al bibliotecario y lo incomuni

ca con el resto de los profesionales 

- L¡l invcstigaci6n se ve como una actividad adicio-

nal a los promedios de producci6n que debe cumplir 

un catalogador 

Los asistentes preguntaron acerca de: 

El alcance del proyecto de autoridades, a 10 que se respon

di6 recalcando su alcance nacional e internacional. 

También se expresaron dudas acerca de la conveniencia de -

iniciar el proyecto de automatizaci6n de la Biblioteca Na

cional por el Catálogo de Autoridades, y la posibilidad de 

utilizar otros grandes bancos de datos, como LIBRUNAM, que 

podrían enfrentar un problema de catálogo colectivo; ante

esta duda se enfatizaron las ventajas y razones por las 

cuales para la Biblioteca Nacional es mejor empezar con el 

Catálogo de Autoridades, que haría las funciones de un fil

tro. 

También se hab16 de que este proyecto demanda el esfuerzo

y la cooperaci6n de todos por lo que se ha pensado en un -

principio contar con la colaboraci6n de REBIMEX. 

El trabajo presentado por Felipe Martínez propici6 muchos

comentarios sobre la enseñanza y formaci6n de los bibliote 

carios, así como sobre los programas de investigaci6n. 

Se expuso la situaci6n de nuestros alumnos, que aprenden -

10 que son las bibliotecas en el pizarr6n, y es necesario

fomentar en ellos la investigaci6n formativa; al respecto

hubo discrepancias en cuanto al nivel en que queremos ubi

car esta capacidad innovadora del alumno, o si es necesa--
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rio fomentar la investigaci6n en todos los niveles, va

riando la profundidad y la metodología. 

También se cuestionaron los programas de estudio, la m~ 

todología de la enseñanza y la preparaci6n docente de -
los profesores. 

a.3 Biblioteca pública 

La tercera mesa, dedicada a la problemática de 

las bibliotecas públicas, se vi6 enriquecida con 
los trabajos siguientes 

- La problemática de la investigaci6n en las bi-

bliotecas públicas metropolitanas, por EIsa Ra

mírez Leyva. 

- Investigaciones programadas para 1984 por la Di 

recci6n de Investigaci6n y Desarrollo de la 

S.E.P., por Rosa Ma. Fernández de Zamora. 

El trabajo sobre "La problemática de la investigaci6n -

en las bibliotecas públicas metropolitanas" incluy6 dos 

aspectos, a saber: 

a) La biblioteco10gía corno ciencia social 

b) La biblioteca pública en su contexto social. 

Para el tema "La bibliotecología como ciencia social",

sugiri6 la aplicaci6n de modelos de investigaci6n de 
otras ciencias, debido a que en bibliotecología no exis 
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te una metoJo10gía propia de investigaci6n. 

Para el terna "La biblioteca pública en su contexto so

cial" señal6 una serie de problemas u obstáculos para 

investigar: 

- Heterogeneidad de la pob1aci6n 

- Falta de fuentes para conocer las característi 

cas de la poblaci6n 

- Dependencia de la planeaci6n de las bibliote-

cas respecto de los planes sexenales 

- Falta de una definici6n de biblioteca pública

apropiada a nuestra realidad 

- Carencia de datos cuantitativos que permitan -

evaluar la- biblioteca pública 

- Falta de investigaciones sobre bibliotecas pú

blicas en México 

Propone que las investigaciones que se lleven a cabo -

se basen fundamentalmente en la metodología de investi 

gaci6n de las ciencias sociales. 

El segundo trabajo, presentado por Rosa Ma. Fernández

de Zamora, refleja la necesidad de hacer investigaci6n 
aplicada, y por otro lado, la necesidad de formar el -

equipo de investigadores (bibliotecarios y especialis

tas en otras áreas) 
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Los aspectos programados sOn: 

- lnvestigaci6n de la comunidad 

- Historia de las bibliotecas pdblitas de M~xico 

- La legis1aci6n bibliotecaria en México 

- Investigaci6n bibliográfica estatal 

- Cronología bibliotecaria mexicana 

Las preguntas y proposiciones que se plafitearon a este 
segundo trabajo son: 

- Dado que las estuelas de biblioteconomía tienen 
muchos egresad4s_ invitar a estos para que col! 
bOren en los proyectos de investigaciÓn que tie 
nefi programados. 

- Qugaspe'ctos han incidido eJi las bibliotecas pQ 
blicas de Méxito. (ideas de Vasconcelosj libros 
de texto; etc.) 

- A la pregunta sobre el papel que juega PRODENA~ 
BI en lasinvestigacioJies se cofttest6 a que se -
utiliz6 para elabotar el programa de Bibliote-
caS para el presente se~enio . Se tom6 todo 10 -

necesario de biblioteca pdblica que podría ser 
de utilidad para ta! fin. 

- también sé pregtint6 st:j"bre 1a información recáb~ 
da sobre bibliotecas universitarias y qu~ defec 
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tos o problemas se tuvieron al respecto 

Dentro de los comentarios sobre PRODENASBI se hizo un -

reconocimiento público a este proyecto por la útil in-

formaci6n que proporciona. 

- Si se ha contemplado la posibilidad de estruct~ 

rar una nueva instituci6n -la biblioteca públi

ca esco1ar- aprovechando la infraestructura ya 

instalada 

Rosa Ma. Fern'ndez, Hab16 sobre su experiencia

y los problemas que no permiten estructurar ins 

tituciona1mente a la biblioteca escolar como bi 

blioteca escolar-pública, dadas las condiciones 

específicas de la biblioteca escolar (horario,

personal, problema sindical, vacaciones, etc.), 

por 10 que se proponen elaborar un convenio es

pecial que permita esta modalidad 

- Se reafirma la necesidad de recuperar la memo-

ria de las bibliotecas públicas de México para 

que a partir de ella se pueda proyectar el futu 

ro 

b. Recomendaciones del 1 Coloquio 

La cuarta mesa recogi6 una recomendaci6n del 1 Coloquio 

sobre la Situaci6n de las Publicaciones Biblioteco16gi

cas en México, y se cont6 con la participaci6n de los -

siguientes trabajos: 

"Problemática de las publicaciones biblioteco16gicas me 
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xicanas", por Edgar L6pez Robledo. 

"Las publicaciones bib1ioteco16gicas como medio de difu

si6n profesional: el caso de Bibliotecas y Archivos", 

por Carmen Negrete Gutiérrez. 

El trabajo de L6pez Robledo es una versi6n preliminar de 

una investigaci6n más profunda sobre bibliografía bib1io 

teco16gica mexicana de 1900-1983. 

Los campos sobre los que se ha escrito más son: educa- -

ci6n bibliotecaria, cata10gaci6n, c1asificaci6n, biblio

tecas especializadas y universitarias; menos estudiadas, 

han sido 1egis1aci6n, norma1izaci6n y p1aneaci6n. 

La ce1ebraci6n de congresos es un factor que influye en

el incremento de la producci6n de artículos y ponencias. 

Por último se mencion6 la actual crisis econ6mica como -

un factor que afecta seriamente la industria editorial -

en general y en especial al área de biblioteco10gía. 

El trabajo de Carmen Negrete presenta un análisis de ci

tas a la bibliografía mexicana en los artículos publica

dos en Bibliotecas y Archivos para evaluar la producci6n, 

detectando las áreas cubiertas y con qué intensidad, la

edad promedio de la bib1iogragía citada, las institucio

nes a las que pertenecen los autores y el tipo de publi

caciones más citados. 

Las intervenciones de los asistentes giraron alrededor -

de los siguientes aspectos: 

Se destac6 el esfuerzo e importancia del trabajo de 
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Edgar L6pez y ~e propuso que alguna instituci6n patroci 
ne la publicaci6n del trabajo completo. 

El problema ~el fipanciamiento es gr ave, por ' lo que se~ 
ría convepiente pen&a r en un wecani~mo de coopera~i6n -
en el que incluso part~cipen las asociaciones, a fin d.e 
apoyar los proyectos y su publicación. 

ResPecto a la concentración de art!culo~ en pocos auto
res, ~e sugiere buscar estímulos para nuevos autores y 
la factibilidad de 1.ln taller di l' i.gido ª los alumnos pa -
ra ense~afles técnicas para escribir art!culps que pue
d~n publicarse en las revistas especiali?adas! 

Con relaci6n al problema financiero, se mencion6 que 

los donativos son deducibles de impuestos, y que ser!a
bueno crear un comité que manejara estos fondos, con el 
fin de estimular económicamente a los colaboradores de 
las revistas , 

Ante las dugas de los asistentes sobre el trabajo de 
Car~en Negrete, se puntuali~6 Que s61Q se tomaran en 
cuenta a los autores personales y cQrpaTatiyos mexica-
nos y los trabajos escritos en espa~ol. 

También se preguntó por qué s610 se tomaron dQs revis-
tas extranjeras; la autora consideró que éstas eran su
ficientes. 

Se presentaron dud~s sobre si se podía ~edir la produc
tividad por lQ publicad.o en unaspla revista _ ¿Porqué 
Se citan los propios autores? ¿Por que s6lo se publican 
trabajos de congresos? 
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Se hicieron preguntas y comentarios relacionados con la 
revista Bibliotecas y Archivos, pero no necesariamente
sobre la ponencia, como fueron, política editorial y di 

fusi6n. 

c. Mesa Redonda 

c.l La bibliotecología como profesi6n. pautas pa
ra investigar. 

Los participantes en la mesa fueron: Ario Ga! 
za Mercado, Roberto Gordillo, Francisco Már-
quez, Estela Morales, Adolfo Rodríguez y José 
Orozco Tenorio. 

Los documentos que se tuvieron como base fueron: 

Márquez, Francisco. "Notas para una teoría de bibliote
conomía apropiada para el desarro'1lo·" en: Memorias de -
las XIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía. Hermosi 
110, Son. AMBAC-UNISON, 3-7 mayo 1982. 

Orozco Tenorio, JÓsé. ~La tlibliotecolo~ía como profe- -

si6n" en: Memorias de las XIV Jornadas Mexicanas de Bi-, 

blioteconomía. Zacatecas, Zac., AMBAC - Universidad de 
Zacatecas, 2-6 mayo 1983. 

Entre los aspectos planteados se. destac6 la necesidad -

de contar con un c6digo de ética profesionai, así como
estudios de nuestra· profesi6n desde el punto de vista -
psicol6gico, social, ético, hist6rico, etc., señalándo
se la falta de una filosofía de la bibliotecología mexi 

cana. 
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Se propuso que la investigaci6n que se realice responda 

a las siguientes interrogantes: 

10. ¿Qué ha sido la bibliotecología? 

20. ¿Qu~ es y que puede ser la bibliotecología? 

30. ¿Qu~ debe ser la bibliotecología mexicana? 

Tambi~n se plantearon una serie de preguntas que debe-

ríamos respondernos y son las siguientes: 

¿C6mo se ve el bibliotecario a sí mism:ü? 

¿Cuál es la actitud del bibliotecario? 

¿C6mo nos ven otros grupos de personas y profesionistas? 

. ¿Qu~ hemos hecho los bibliotecarios para formar nuevos -

cuadros? 

¿Cuánto hemos hecho para ayudar a los egresados a encon

trar su lugar en la profesi6n? 

Fuera de tema se insisti6 en la necesidad de inveStigar

sobre el área de bibliografía en forma paralela a las in 

quietudes de estudio ·que se plantearon en esta Mesa. 

ch. Notas finales. 

El 11 Cbloquio de Investigaci6n Biblioteco16gica fu~ --. 
inaugurado por el Mtro. Adolfo · R~dríguez, director del -

Centro Universitario de Investigaciones Biblioteco16gi-

caso Participaron como relatores los propios investigad~ 

res del Centro : 

Marta Afiorve~ Ma. Luisa Garza, Yadira Lugo., Ed~ardo Sa-

las, Ofelia Solís y como moderadores participaroR los 

responsables de programas de educaci6n biblioteco16gica-
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en los e~t¡IJoS: Josu~ Aranda, Ma. de los Angeles Flores 

de Mcdellfn y Manuel González Arteaga. La Secretaría 

Académica ,lel Centro agradeci6 la participaci6n de los 

ponentes y Je los asistentes en general, ya que unos 

con sus trabajos y otros con sus comentarios enriqueci~ 

ron cada una de las mesas. 
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11 COLOQUIO DE INVESTIGACION BIBLIOTECOLOGICA 
PRO G R A M A 

Septiembre 26 

9:00 - 10:30 
a) Problemática de investigaci6n 

por campos específicos. 
a.1 C1asificaci6n: 

10:45- - 12:15 
a.2 Catalogaci6n 

12:30 - 14:00 
a.3 Bibliotecas públicas: 

Septiembre 27 

9:00 - 10:30 
b) Recomendaciones del 1 Coloquio. 

b.l Publicaciones bibliotecológicas: 

10:45 - 12:15 
c) Mesa redonda. 

c.l La bibliotecología COMO profesiÓn: 
pauta$ -para investi¡-ar: 

12:30 - 14:00 
d) Relatoría general. 

Roberto Aben 
Ma. Luisa Garza A. 

Gloria Escamilla 
Luz Marina Quiroga 
Felipe F. Martínez A. 

Ana Ma. Magaloni 
EIsa RBlnÍrez L. 

Edgar L6pez R. 
Ma. del Camen Negrete 

ArjQ ~Ia t.l~ 
Ri>berto GQ1'C1illo G. 
F'taJI,CistO Mltquez 
ti,tcl«ítlraleJ C. 
Adolfo Rodri2uez G. 
Jos~ Orozcot. 

Estela Morales C. 
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11 COLOQUIO DE INVESTIGACION BIBLIOTECOLOGICA 

PRO G R A M A 

Moderadores y Relatores 

Septiembre 26 

9:00 - 10:30 
a) Problemática de investigaci6n 

"f" P?r camp.os espeCl lCOS. 
a.1 Clasiflcaci6n. 

10:45 - 12:15 
a .,2 Catalogaci6n. 

12:30 - 14:00 
a.3 Bibliotecas póblicas. 

Septiembre 27 

9:00 - 10:30 

Mode r:ad:o r ,: 
Relator: 

Moderador: 
Relator: 

Moderador: 
R~lator: 

b) ' Recomendaciones del 1 Coloquio. Modera~or: 

10:45 - 12:15 
_c) Mesa redonda 

c.1 La bibliotecolpgía cpmo 
~r9fe~ ~~n: , pautas pata 

-,. ~,ve,s~lg,ar · 

12:-30 -.'14:DO 

, ' 

R~lat'or: 

Moderador: 
Relator: 

Josl,lé Aranda 
,Mari:hq Añorve 

Josué Aranda 
Ofelia 50lís 

Manuel González 
Ya#ra Lugo 

Ma. de los Angeles 
Fernández de·Mede-
llín ' 
Ma" , Lui,5a Garza' . , 

Adolfo Rodrígu~z 
Eduardo Salas ' 

d) ' Reí~~oi;ía ; ge~eral. Estela Morales C. 
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