
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

DIVIBION ílE ESTUDIOS DE POSGRllDO 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGIA 

SEMINARIO DE INVESTIGACIONES BIBLIOTECOLOGICAS 

TITULAR: DRA. ALICIA PERALES ÜJEDA 

SERIE: DOCUMENTACIQN, INFORMACION 

POR LA LIC. BRUNILDA CARRETERO GORDON 

'r r ~ i s ce N 1 .. 
FALLA DE~ 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



1 )1 D 1 C E 

rntroducci6n 

llip6tcsis 

DEL CONTENIDO 

P A n T E 

TCORIA Dé LA CONFECCION DE LOS INDICES PRc Y PUSTCOORDINADUS 

Antecedentes . . 

El vocabulario: Prc-coordinaci6n y post-coordinacion. 

Lenguajes documentales. 

Obras Consultadas . . . 

.1 LOS Sl51'El1AS PRE·COORD1)1ADOS 

Aspectos esenciales. 

Sistemas alfabéticos de autor. 

Sistemas alfabéticos de materia. 

El problema de la elaboraci6n del indice de materia. 

Sistemas clasificados {jertirquico, facctadoJ 

Clasificación facetada 

Clas i ficaci6n Colon. 

Evaluaci6n .... 

Obras consultadas. 

VI 

VIII 

.10 

.11 

.12 

• 12 

.13 

• 14 

.18 

.a 
• 23 

.25 

• 28 



¡¡ 

.z PREC!S: TllE PRESEP.\'ED COSTEXT T~llEX SY5TRll 

Aspectos esenciales. 

Anli.lisjs de concepto y el empleo de los o;>eradorcs 

El formato invertido: operadores 4, 5 y 6. 

Evaluaci6n 

Obras consul tad3s. 

.3 LOS S!STE'IAS POST-COORDINADOS. 

Funda1:1.cntos (tcoria de los conjuntos). 

Lenguaje descriptor de recupcraci6n dC' infnrmaci6n 

El sistema ~ . . 

Sistema de Coincidencia Optica 

Post-coordinaci6n en sistemas automatizados. 

Eva1uaci6n ...• 

Obras consul tndas. 

.4 CONTROL DE VOCABULARIO EN LOS SISTDIAS POST-COORDl.~ADOS: 

EL THESAURUS • • • 

Aspectos esenciales. . 

Técnica para J.a construcci6n de un thcsaurus 

Terminología básica •. 

Thesaurus controlados y de "lenguaje librc11
• 

Elementos para el diseno de 1 thesaurus 

Estructura del thesaurus 

Relaciones 

Vocabulario. 

Mapa semdntico 

30 

31 

34 

39 

43 

sn 

51 

52 

57 

57 

67 

71 

75 

76 

77 

78 

81 

81 

83 

85 

.87 

AA 

89 

90 



TI 1 

~ota~ de alcance .....•.. , ........•...••........••••.•.••••••.•... 91 

.\'armas de convcrs i6n ••. , ••.••• ,., ••..••.•• ,,, •••••• ,,, ••••• ,, ••. , 93 

Presentación del thc5aurus ..•• , ...•...••....•••..•.....••.••..... 94 

Indice de categoi·ra de materia •..•..••.••••.•.•...•.. , .•.......•• 102 

Evaluac i6n .....•.......•.•••..•.•....••.. , ...•••••...•.•.••..... , 104 

Obras consultadas ....••.....• , ....•...•.•......•••....•.•••••..•. 105 

.5 LOS LESGUAJES OOCU)!E~L\LES Y LA RECUPERAC!ON DE l~FORMACION 

AUTOMATIZAD,\ 

Introducción ...•..........•.................••.....•...••....• 107 

Análisis de la informac i6n., .....•..... , ...............••..... 108 

Definición de documentos y funciones J.c los lenguajes 
documenta les .......•...... , .•.. , •.•••. , ....... , ..••.•.. , ...• 109 

l.cnS!uajc libre)' controlado. \'cntajas )' dcsventajas ........... 110 

Estructura semántica de los sistemas de recuperación •....•••.. 111 

Diferencias t>ntrc un lenguaje de indizac16n y otro de 
recuperación de información ..... ,,,, ... ,., .••••....•.... , ..• 112 

Intermediarios e interfases., .•....••••..••..•.......••..•.... 114 

Obras consulta das ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 B 

.6 LA BIBLIOINFORM,\TICA APLICADA A LAS BIBLIOTECAS 

Aspectos esenciales (Bases de datos y bancos de datos) •••..•.• tZO 

Recuperación de información en 1 inea •......••..... , .••.••.••.. 1Z1 

Catalogación automati?ada ••.....•..•••••.••••••..•..••••..•••• 122 

Servicios y utilidades bibliogrificas •.••.•••••...••.•••.•.... 124 

Generalidades sobre los formatos UNIMARC, UN'ISIST y CCF ••..•.• 126 

Catálogo en linea •..••••.••••..•.••..•••••.•••••••••••..••.••• 130 

Control de autoridad ••.•••...•••••••••....•..•....•..•......•• 138 



11' 

:\nexos 

I. Sistemas de almacenamiento y recuperaci6n <le 
informacidn computari:ados ................................ 1.is 

~linis is ••••••...••••••••••.•••.•.•••••••••.••.•.•.•...•.• l ~6 

Micro CDS/!SIS •••• , ...................................... 147 

Bancos de informaci6n: SECOBl-COSACYT .•••••••••••••••••.••• 150 

Formatos: 

MARC ..................................................... 153 

UNIMARC •••••••••.•.•••..••.•.••.••.•.•.••••••.•••..•..••. 160 

U~!SlST ••..•••.•..•.•...•..••••••••..•.•....•.•.••.•.•.•• 162 

CCF •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 163 

II. Ejercicio Práctico 

Sistema de Recuperación Optico de Informaci6n (SROI), ••••.• 16.t 

BQsqueda Post-coordinada automatizada en el sistema DRS .••• 167 

Obras -:onsul tadas ...••••..•..•....••......••.•••••••.•..••• 169 

PARTE l l 

LA BIBLIOINFORMATrCA EN MEXICO DISTRITO FEDERA!.. LA RECUPERAC!ON 

DE INFORMACION E~ 78 CENTROS B!RLIOGRAF!COS. 

Introducci6n •.•••••••.•.••..•••.•.•.•..•.•..•••...•••••••..•.•••• 17 Z 

Instituciones es tud ladas: 

A. Relaci6n de centros bibliográficos .•..•••••.••••••••....••• 176 

B. Relaci6n de bancos de informaci6n .......................... 282 



V 

PARTE 111 

RESULTADOS (CO)IPROB.\C!OS DE 1.,\S lltPOTESISl •••.••••..•..•••..•.•• ~13 

Conclusiones y recomc11daciones ..••..•..••..•....••...•••••...••• 421 

Anexos: 

Rclaci6n alfabética de las instituciones estudiadas: 
Centros bibliográficos y bancos de información ••.....•..•.• .12 3 

Obras consultadas •• , .•.•..••.•..••••.••..•..•... , •..•••...... ~ 30 



VJ 

rnTRODUCC!O)I 

Considero que los bibliotec6logos y los científicos de la 
infonnaci6n deben evaluar los sistemas que emplean en la recupe
ración de la información a la luz de dos final idadcs: la de des!!_ 

rrollar los sistemas m5s eficientes y efectivos y la de utili:ar 
aquéllos que son de más valor para el usuario. 

Debido a ello y a la importancia que, para el almacena

miento y recuperaci6n de informaci6n, tienen los lenguajes y si;!_ 

temas de indización, tuve la idea de realizar un trabajo en el 

que se estudiaran y analizaran los sistemas pre-coordinados y 
post-coordinados tanto en lo que se refiere a sus característi
cas propias como a las formas en que se emplean 

Para lograr este objetivo establezco en esta invcstiga

ci6n un marco teórico en el que empleo los tres siguientes méto

dos: el bibliográfico, el descriptivo y el analítico sintético. 

En el método bibliográfico ~elecciono, recopilo y asif'nto 

los titulas de mi elecci6n 7 enlistando al final de cada <livisi6n 

del capitulo, por ordC'n alfabético y orden numérico progresi\'o 1 

los titulas que he utilizado en la investigaci6n, estableciendo 

el enlace de cada uno de el los respecto del texto a que alude 

mediante un paréntesis que contiene el número que corresponde a 

la ficha bibliográfica y a las páginus correspondientes al texto 

de los autore~. En el método descriptivo expongo la doctrinn que 

corresponde a los autores clásicos de la materia. En el método 

analttico sint~tico que empleo en la evnluaci6n profundizo en la 

eficiencia y efectividad de los sistemas que describo para bene

ficio de los usuarios. 

Los planteamientos hipotéticos que establezco, finalmente 

llego a comprobar, es decir, aceptar o rechazar, mediante el an! 

lisis de las aplicaciones de la exposici6n tc6rica. 

Considero que aunque aparentemente no existe una distinci6n 

muy marcada entre los sistemas pre~coordinados y post-coordinados, 



VIII 

HIPOTESIS 

Dado lo expuesto antr.riormente mP planteo las siquientes 

hipótesis: 

1) En bibliotecas en que por el namero de volOmenes y 

el tipo de usuarios sea ~s pr.1ctico utilizar el Pro

cesamiento de datos, especialmente automatizudo, oo

dr!a ser conveniente el empleo de los sistemas uost

coordinados, 

2) En bibliotecas especializadas se requiere el uso del 

thesaurus de su especialidad ya que, como hemos se"a

lado, ~stos ofrecen ma~{or precisión en la recuperac16n 

de los temas pertinentes. 

3) En bibliotecas que reunan colecciones de varios temas, 

como 1as centrales universitarias o ptlblicas, es con

veniente el empleo de listas de encabezamientos de m~ 

teria de car.!1cter general. 

4) En las bibliotecas pOblicas o generales en donde mu

chos de sus usuarios no tienen experiencia en el mane

jo de los términos convenientes para la recuperaciOn 

de la información que requieren, ser!a muy lltil un sis
tema pre-coordinado como el catCUogo de materia conven

cional. 



PARTE 

TEORIA UE LA CONFECCIUN Dt LOS INDICES PRE Y POSTCOORD 1 NADOS 

ANTUCEDENTES 

La coordinaci6n, en su sentido mtis amplio signi ficn la combina

ci6n de dos o más tl!rminos para crear una clase de materia que diferi 

rá de las clcscs rcprescntadns por los t6rminos individualmente o en 

alguna otra combinación. Por ejemplo, cunndo los términos Universidad, 

Bibliotecas y Administraci6n son coordinados en orden propio, ln nue

va clnsc que se crea en su intersección es admin istraci6n de bibliot~ 

cas universitarias. Esta coordinaci6n corresponde a ln conexión Boole~ 

nn y, y ha sido usnda cx.tcnsamcntri en la construcci6n de lenguajes 

de indices pnrn los sistemas de recuperación de documentos pre-coordi

nados en los que los términos dt'l indice> son generados frecuentemente 

a trnv6s dl' la coordinaci6n de dos o más t6rminos para describir mat~ 

rias cspccíficns. r:stos tt'rminos pre-coordinados también sirven como 

términos de bCisquc<la en la forma en que fueron a~ ignados por el indi

zador sin ulterior manipulnci6n. En los sistemas post·coordinados la 

coordinación toma 1 ugn r en e 1 mamen to de la büsqueda, 

La diferencia real ('ntrc los más tradicionnlcs instrumentos de 

recuperaci6n {como son los catálo~os nlfah6ticos de materia, autor y 

los convencionales catálogos clasificados) y los sistemas post-coordi 

nadas, está en que estos últimos permiten el manejo libre de las cla

ses, en el momento de la búsqueda 1 micntra.s que los primeros son com

plctnmcnte dependientes de las relaciones de cla::::.c im¡1Hcitas en los 



EL VOCABULÁRIO: PRE·COORDINACION Y POST·COORDINACION 

F.W. Lancaster (2), autor de importantes estudios sobre 
los ~isternas pre-coordinados y post-coordinados nos explica: 
consideremos un documento particular que trata de 11 televi
si6n", "aparatos" y "sonido". En la elaboraci6n del índice 
podríamos querer asignar este docwnento a las tres clases 
conceptuales, dado que lo consideramos de potencial pertineu 
cia a solicitudes relacionadas con "tclevisi6n11

, ºaparatos" 
y "sonido". Sin embargo, el documento se refiere al asunto 
espec!fico y complejo del "sonido de los aparatos de televi 
si6n11 , asr pues, es un miembro de la clase específica "doc11.. 
mentas relacionados con el sonido de aparatos de tclcvisi6n" 
porque el sistema debe ser capaz de recuperar esto documento 
en respuesta a una solicitud de iníormaci6n sobre este tUpico 
preciso. 

En un asunto complejo como e~ éste, existen básicamente 
dos modos, mediante los cuales podemos usar el vocabulario del 
sistema para la claboraci6n del índice y para la recuperaci6n 
de los documentos. Así, si adoptamos el término de índice "s~ 
nido de los aparatos de televisión" estamos usando un término 
que, en sí mismo, expresa la relaci6n entre la clase "televi
si6n", la clase 11 aparatos" y la clase "sonido" (Fig. 1) o di
cho en otras palabras, el vocabulario del sistema identifica 
una clase que es el producto lógico o intersección de otras 
tres clases de documentos que existen en el sistema. Este va 
cnbulario es generalmente conocido COJilO un vocabulario pre
coordinado, ya que el término "sonido de los aparatos de tel~ 
visi6n" es una pre-coordinaci6n de los términos 11 televisi6n11

, 

11 aparatos 11 y "sonido". 

Realizando una bGsqueda de este tipo de sistema para do
cumentos sobre el "sonido de los aparatos de televisión", nos 
dirigir!amos a la clase llamada "sonido de los aparatos de 



PARTE I 

'l'EORIA UE LA CONFECC!UN DE LOS INDICES PRE Y POSTCOORD 1 NADOS 

ANTECEDENTES 

Ln coordinaci6n, en su ~cntido más amplio significa la combina· 

ci6n de dos o más t6rminos para crear •rna clase de materi.:i que <lifer}_ 

rá de las clases representadas por los términos individun.lmcntc o en 

alguna otra combinación. Por ejemplo, cuando los términos Universidad, 

Bibliotcr..:as y Admin is trae i 6n son coa rdi nadas en orden propio, la nue

va clase qul' se crea en su intcr.s1~cción es administraci6n <le bibliot~ 

cas universitarias. Esta ccordinación corresponde a la conexión ttoole~ 

na y_, y hn sido usada extcm;;1mcntc en la construcc i6n de lenguajes 

de indices pnra los sistemas <le rccupcraci6n de documentos prc-coonli-

nados en los qu~ los términos de, indice son generados frecuentemente 

a través <lt' la coordinación de dos o más términos para describir mat~ 

rias cspccifica5, Estos tC:rr.linos prc-cnordinndos también sirven como 

términos de bGsqucda en la fnrmn en que fu~ron nsi~nados por el in<li-

2ndor sin ulterior m::rnipulación. En los sistemas post-coordinados la 

coordinación toma lugar en el momento de la búsqueda. 

La diferencia rc~il entre los más tradicionales instrumentos de 

rccupcraci6n (como son los catálogos alfahéticos de materia, autor y 

los convencionales catálo~os clasificados} y los sistemas post-coordi 

nadas, está en que estos últimos permiten el manejo libre de las cla

ses, en el momento de la búsqueda, mientras que los primeros son com

pletamente dependientes de las relaciones de clase impUcitns en los 



t6r:ni.nos del tn<licc ya asignados. E:; decir, los dos sistemas pueden 

coordinar las clases, uno en el momC"nto del indizado y el otro en el 

momento de la búsqueda. 

En los sistemas pre-coordinados tales combinaciones son provis· 

tas por el uso <le onh.•n Je cita entre los términos en un asiento 

tcxcepto para los cn.:.nbczamientos de mnterLI únicos). En los sistemas 

post~coordinados lns combinaciones si~ reali:nn mediante una varicdnd 

de presentaciones, por cj"mrlo: el sistema de tarjetas con muesca u 

bien la tnrjeta Unitcrm, 1:1 selecci6n de términos por medio de la 

cxtrncci6n dC' fichas rc-lev,1ntcs <le un .;istC'mn de tarjetas de coinci· 

dcncia óptica, la progrnmnci6n apropiada t'i1 lm sistema computnri:rndo. 
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EL VOCABULARIO: PRE-COORDINACION Y POST-COORDINACION 

F.W. Lancaster (2), autor de importantes estudios sobre 
las sistemas pre-coordinados y post-coordinados nos explica: 
consideremos un documento particular que trata de ºtclevi
sión111 11 n.paratos" y "sonidoº. En la elaboración del indice 
podrtamos querer asignar este documento a las tres clases 
conceptuales, dado que lo consideramos de potencial pertineQ 
cia. a solicitudes relacionadas con 11 televisión", 11 apnratos" 
y "sonido". Sin embargo, el documento se refiere al asunto 
especifico y complejo del "sonido de los aparatos de telev!_ 
si6nº, así pues, es un miembro de la clase específica 11doc!!_ 
mentas relacionados con el sonido de aparatos de televisión'' 
porque el sistema debe ser capaz de recuperar este documento 
en respuesta a una solicitud de iníormaci6n sobre este t6pico 
preciso. 

En un asunto complejo como es éste, existen básicamente 
dos modos, mediante los cuales podemos usar el vocabulario del 
sistema para la elaboraci6n del índice y para la recuperación 
de los documentos. Así, si adoptamos el término de índice tts.Q. 
nido de los apara.tos de televisión" estamos usando un término 
que, en si mismo, expresa la relaci6n entre la clase "televi
sión", la clase 11 aparatos" y la clase "sonido" (Fig. 1) o di
cho en otras palabras, el vocabulario del sistema identifica 
una clase que es el producto lógico o intersecci6n de otras 
tres clases de documentos que existen en el sistema. Este v~ 
cabulario es generalmente conocido como un vocabulario pTe
coordinado, ya que el término "sonido de los aparatos de tel~ 
visi6n" es una pre-coordinación de los términos 11 televisi6n11

1 

"aparatos" y "sonidoº. 

Realizando una bQsqueda de este tipo de sistema para do
cumentos sobre el ºsonido de los aparatos de televisión". nos 
dirigiríamos a la clase llamada "sonido de los aparatos de 



televisión" esperando que esta clase contendrá los oun-t-os o 

temas pertinentes a nuestro asunto deseado. 

Por ntra parte, hav sistemas donde el vocabulario direc

Tamente define solo clases básicas. El ejemplo más r.aracter~s

tico es Pl siste:":"1a Uni 1'"erm de Taube que, nor lo meno o;: en su 

versión original. usa solo términos de Índice que consjsten en 

palabras únicas o solas. Así el tópico "sonido de los aparatos 

de televisión" estará indicado mediante la asignación al Cocu

mento de los términos de Índice .separados "televisión.", "apa

ratos" y "sonido". 

llecesi tamos alguna forma de manejar las clases documen

tales en la realización de una búsqueda en este tipo de siste

ma, de tal manera que identifiquemos documentos auc sean com•..:.

nes a "todas las --::res clases y que, por lo tanto, se relacionen 

o entren en el asunto preciso 11 sonido de los aparatos de i:e

levisión 11. 

A tales sistemas generalmente se les conoce como µost

coordinados. Nos ?ermiten manejar clases, en el momento de la 

búsqueda, de manera que podamos derivar sus sumas lógicas, pro

ductos y complementos. En cambio los sistemas que son absolu

tamente pre-coordinados no ofrecen facilidad para maneiar las 

clases en la búsqueda, es decir, nuestros investigadores están 

restringidos por las relacione5 de clase ya constru!das en el 

lenguaje de Índice. Debido a esto Bernier se refiere a los sis

temas post-coordinados como manejables y a los sistemas pre

coordinados como no mane;ables. 

Los primeros sistemas de recuperaci6n post-coordinados 

fueron desarrollados por Batten Cpeek-a-boo pards) usando el 

principio de coincidencia 6ptica, Mooers (edge-notched cards) 

y Taube (Uniterm cards). 

Los sistemas de recuperación eran esencialmente pre-coor

dinados y no manejables anteriormente a 1940, siendo los más 

frecuentes tarjetas de catálogos o índices impresos. Se cono

cen como catálogos de materia alfabéticos o índices de materia 



alfabética cuando se encuenTran arreg1ados alfahé~icamente y 

como catálogos r.lasificados o índi~es clasificados cuando es
Tán arreglados de acuerdo a la secuencia de algún esquema de 
clasificación. Mientras que los cntálo~os clasificados orevale
cen en Europa, los catáloeos <le materia alfab~ti~os se encuen
tran más generalizados en los Estados Unidos. El llamado catá
logo diccionario es un catálogo de materia alfabético con asien
tos para autores~ materias y títulos intercalados en la misma 
secuencia alfabética. 

Es importante distinguir los sistemas pre-coordinados de 
los post-coordinados, así como también lo es la distinción en
tre vocabularios enumerativos y sintéticos. 

Los sistemas posr.-coordinados son sintéticos, mientras que 
los pre-coordinados pueden ser totalmente enumerativos o, en 
parte, sintéticos y, en parte, enumerativos. 

El v ocabulario estrictamen~e enumerativo es aquél en que 
sus reglas sólo nos permiten emplear los términos independiente
menTe y no combinar estos términos para expresar algo más com
plejo. Enumera términos que se usan para describir el asunto o 
materia de documentos y no da la flexibilidad para que el in
dizador pueda crear nuevos términos mediante la combinacl6n 
(síntesis) de los términos que aparecen en la enumeraci6n. 

Por otro lado, el vocabulario sintético micnTras lista 
términos que un indizador puede usar en la elaboración del ín
dice, también proporciona reglas mediante las que estos térmi
nos pueden combinarse de varios modos para formar nuevos tér
minos más específicos. 

En un sistema enumerativo, un docwnento sobre "sonido de 
los aparatos de televisión" se indizará bajo "aparatos de 'te
levisión" y otra vez, separadamente, bajo "sonido". No tene
mos modo o posibilidad de juntar estos términos y crear un 
nuevo término: "sonido de los aparatos de televisión11

• Por otra 
parte, en un vocabulario sintético, mediante la combinación de 



los términos existentes podemos crear nuevos v más complica
dos términos. 

Ast, en un esquema sintético podríamos tornar el término 
"aparatos de televisi6n'' y el término "sonido" v ponerlos 1un
tos con objeto de formar lo que definir!a precisamente la clase 
de "sonido de los aparatos de televisi6n 11

, 

Natural.mente que lo específico que podernos describir de 
una materia o asunto estará limitado, en un estricto vocabula
rio enumerativo, µor lo específico de los ~érminos ~rooorciona
dos por el compilador del vocabulario, mientras que si usamos 
un vocabulario sintético no se encuentran estas limitaciones, 
ya que tenemos la libertad de crear nuevos y más específicos 
términos. 

Algunos esquemas de clasificación son casi totalmente enu
merativos, como el de la Biblioteca del Congr~so de Washington 
y otros son aptos para la síntesis corno la clasificación Colon 
de Ranganathan. 

Los sistemas pre-coordinados y post-coordinados se distin
guen bien conceptualmente, pero esta distinci6n no es tan obvia 
cuando entramos en el área del lenguaje. Por ejemplo, algunas 
-palabras expresan relaciones entre dos. o más coi:1ceptos, son11 con
ceptualT:lente pre-coordinadas 11

• Así la palabra "pro1-ein':1ria" 
indica la p~eaencia de proteína en 1a orina (Fig. 2); pero no 
existe una sola palabra que exprese la noción de 11cálcu10 en 
la orina", por lo que debemos indizar un documento sobre eBtil. 

materia bajo el término "cálculo11 y el término 11orina" o. usar 
algún mecanismo sintético para combinar estos términos, por ejem

plo, usando uno como subencabezamiento o creando un término de 
índice que consista en una frase, cálculo en orina o cálculo 
urinario. 



f!gura 1. · Ejemplo de ténnino pro-coordinado expresando ln 
in torsecl!i&n de tr~s e la sea conCcptua1ca. 

Pigira 2. Ejemplo de palabra "conceptualmente pro-.coordina.dn". 

figura 3. i::j~J'llO de factor qamántico .. 

Fuente: Lancaeter, F. w .. Vocabulary ddnt~ol for information 
retrieval .. -- Washington : Information Reaources Press 1 

1972 . -- p. 6, 7. 
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Algunas palabras parecen superficialmente slmples, pero 
de hecho no representan un concepto simple sino que deben ser 
analizadas en aspectos componentes o factores. La palabra te! 
mOmetro, por ejemplo, representa un instrumento para la medi
da de la temperatura (Fig. 3). El análisis de palabras en sus 
componentes y significados btisicos se llama "factor semlintico". 

SegGn el mismo Lancaster (1 1 38): "Es importante recono

cer, sin embargo, que no existe una distinci6n mágica entre 
los sistemas pre-coordinados y post-coordinados. La mayor pa~ 
te de los sitemas manipulativos actuales ofrecen las dos cara~ 
teristicas incorporando una cierta cantidad de conveniente pre
coordinaci6n. De hecho, descriptores pre-coordinados del tipo 
ASTIA son virtualmente encabezamientos de materia. El Medica! 
Literature Analysis and Retrieval Systcm (MEDLARS) de la Natig_ 
nal Library of Medicine es un ejemplo de un mecanizado sistema 
manipulativo muy grande basado en una lista convencional de eu 
cabezamientos de materia (Medical Subject Headings). Los esqu~ 
mas de clasificaci6n tambiBn pueden ser usados post-coordinada
mente. Podemos colocar nOmeros de documento en notaciones que 
representan t6picos elementales, y buscar documentos sobre t6-
picos o materias compuestas mediante la manipulaci6n de estas 
notaciones elementales," 

Es tambi@n importante reconocer que no hay nada que un si~ 
tema manlpulativo pueda hacer que no pueda ser hecho también 
con un sisteaa no manipulativo, es decir, propimnente diseftado, 
un sistema no ~anipulativo puede proveer tantos puntos de acce
so a un documento de muchos aspectos como cualquier sistema ma
nipulattvo 1 independientemente de si con un sistema no manipul~ 
tivo resulta ccon6mico o no. 

LENGUAJES DOCUMENTARIOS 

"Un lenguaje docW11cntar~o, o lenguaje de indizaci6n, es un 
vocabulario que se utiliza para analizar el contenido temático 



1e un documento y representarlo por un conjunto de conceptos. 

:::s decir, sirve para indizar los documentos" (3, }} 

Se usa, además, para indizar lQ.s preguntas formuladas por 

los usuarios y expresarlas por medio de un cierto número de 

conceptos, De esta manera, el lenguaje documentar1o sirve de 

nex.o entre el lern:i;uaje de los documentos y el de las consultas 

de 1.. e~ us•J-1.?'io.s. 

La lnc.llzac16n Je documentos puede ef'ectuarse de dos ma

ner'.l.s: en el lengua.Je usado por el autor (el lenguaje natural) o 

en un len,:uajc controlado, e~to es, un len~uaje donde se han 

el.!.:nlnci.do ambi¡.;üeda<les tales como la slnon1.mla, homonimia,01:.ros. 

Actualmente, por estos problerr.as e.le term1nolor;ía, y la prol1-

rerac16n de t~rtninos. se considera mfis adecuada la ut111.zaci6n 

de len¡;-;uajes controlados. 

~ucas~e en ~u ponenc 13. "LeTi¡:;uaj es documentar1os '' ( I, ~) 

define un ler.r;uaje dncu:nento.rio como 11 un lenguaje artificial que 

permite p;ener:i.r ln !'epre::;ent3.ción !"ol'r.;a.lizada de los documentos 

·.; de las cuestiones que inte:•esan a un p;rupo de usuarios con el 

fin r!e señalar los documentos que corresponden a las cuestiones". 

La t!polo~ía de los lenp;u3.Jes documentarlos puede divi

dirse en: 

- la3 cla~i:'lcacione!l' 

clas1ficac16n de tipo decimal 

clasificac16n por tacetas 

- los len~uajes controlados 

- listas de encabe~amientos de materia 

- los thesauru:.> 

- los lemi;uajes de descrlpci6n de da.tos 
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LOS SISTEMAS PRE-COORDINADOS 

Los tipos básicos de sistemas convencionales de recuper~ 
ci6n de información son los de autor, alfab6tico de materia y 

sistemas clasificados. 

En los sistemas de autor el lenguaje de recuperación de 
informaci6n está formado por las reglas para la descripción 
bibliográfica y para la alfabetización; en los sistemas alf~ 
b!ticos de materia, por listas de encabezamiento de materia y 

los métodos de indizado de materia¡ y en los sistemas clasifi 
cadas, por clasificaciones jerárquicas o facetadas y los mét~ 
dos de clasificaci6n. 

SISTEMAS ALFABBTICOS DE AUTOR 

Los sistemas de autor se originaron hace muchos siglos e~ 
mo listas bibliográficas y fueron disefiados principalmente pa~ 
ra la identificación, primero de manuscritos diferentes, y suk 
secuentemente de diferentes ediciones de la misma obra. A me
diados del siglo XIX gozaron de gran aceptaci6n como catálogos 
de autor en las grandes bibliotecas públicas. Fue entonces 
cuando se empez6 a desarrollar la teoría de la catalogaci6n y 

la disposici6n del catálogo de autor dando origen, en el siglo 
XX, a los varios c6digos nacionales de catalogación, y en nue~ 
tras dras, a los principios internacionales aprobados de la 
catalogación descriptiva. 

SegGn A.I. Mikhailov (4, 86) "La principal idea en que se 
basan las reglas para la descripción bibliográfica es identif! 
car en cualquier tipo de obra un dato bibliográfico particular 
(ej.: nombre o nombres del autor o autores, títylo, institución 
responsable) que mejor la caracteriza." Estos datos básicos ex
tractados de una publicación de acuerdo con ciertas reglas y r~ 
gistrados en una forma simbólica, constituyen lo que es llamado 
un asiento de !ndice y la totalidad de éstos forma el vocabula
rio de un lenguaje de recuperaci6n de información de un sistema 
de autor. Los otros datos, tambi~n extractados y registrados 
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de acuerdo a reglas especiales, constituyen el texto del asien

to y forman una parte integral del patr6n de basqueda de cual
quier documento en un sistema de recuperación de informaci6n. 
Los asientos se disponen alfabéticamente mediante cncabezamie!l 
tos establecidos en conformidad con reglas estrictamente defi
nidas que fúñcionan como la gramática de un lenguaje de recup~ 
raci6n dado. 

Las reglas de catalogación descriptiva regulan las fuentes, 
clases y elementos de un asiento, así como su idioma y deletreo. 

SISTEMAS ALFABETICOS DE MATERIA 

En un índice alfabético de materia el encabezamiento se ar. 

dcna alfab~ticamente en una sola secuencia. Los encabezamientos 
de frase pocas veces se invierten de su 5ecuencia lingUística 
natural. Por ejemplo, el encabezamiento de frase "localización 
de las industrias•• se encuentra en su orden lingUístico natu
ral, pero en su forma invertida se emplea: 11 Industrias, Local! 
zaci6n de las". 

Debido al uso de tarjetas de catálogo en las bibliotecas y 
de la mayor parte de los índice:; a ·libros y publicaciones peri.§. 
dicas, el índice alfabético de materia es familiar a los inves
tigadores, lo cual es una ventaja tanto en la preparación como 
en el uso de tal indice. Otra de las ventajas es que los enca
bezamiento individuales en este índice pueden ser tan específi
cos como se desee. Esta especificación se realiza usando un 
punto de acceso específico y, en caso de necesidad, modificánd.Q. 
lo con una palabra o frase para hacer el encabezamiento aan más 
específico. Otra de las ventajas de este índice es que no tiene 
una estructura rígida. Antes de empezar el índice, uno no nece
sita una lista de encabezamientos de materia, sino que uno pue
de hacer encabezamientos individuales en la medida en que se 
adelanta en la realización del índice. Sin embargo, esto no 
quiere decir que sea el procedimiento más recomendable, sino 
que debe tenerse en consideración el uso de una lista estable
cida de encabezamientos de materia con referencias cruzadas, 



si existe tal lista. 
Gerald Jahoda (3, l.ZJ nos indica que el índice de encabcZ! 

mientas de materia es también accesible a nuevas materias que 
se puede necesitar incluir, tanto como a cambios en la termino
logía de materia, lo que supone una clara ventaja en el cambio 
rápido de campos. Se pueden hacer en el Indice encabezamientos 
para m1~vas materias o cambios en la terminologia con relativa 
facilidad, haciendo las referencias cruzadas a los encabozamien, 
tos existentes en el Indice. 

Como aspectos negativos podemos ver que la selección de en. 

cabezamientos puede causar problemas de búsqueda. As! cuando la 
forma Jingular de un nombre se usa, en algOn tiempo, como punto 
de acceso y, en otro tiempo, la forma plural del mismo nombre; 
o cuando el nombre, verbo, adjetivo y otras formas de la pala
bra se usan intercam:iiableme:nte como punto de acceso para la 
misma materia. T.1mb·~én existe el problema de expresar la misma 
materia en diferentes formas de frases. Así por ejemplo, tener 
un encabezamiento asentado por: mahometismo y otro por: islamis 
mo en el mismo indice. 

Se podría decir que el aspecto m§s negativo o crítico de 
un índice de encabezamientos de materia es que tiende a dispe~ 
snr la informaci6n "!'elativa, a(m si se tiene cuidado para evi
'Car el problema de la forma de palabra y frase y esto es prin
cipalmente debido a que el arreglo del encabezamiento es por el 
orden de las letras en el alfabeto más bien que por materia. 
Los asuntos relacionados se encuentran dispersados en el Indice. 

l!L PROBLEMA DB LA ELABORACION DEL INDICE DE MATERIA 

Hay fundamentalmente dos prop6sitos en el análisis de mat~ 
ria de cualquier documento: 
(1) Identificar su contenido para que pueda ser recuperado úni

camente de acuerdo con sus aspectos particulares. 

(2) Identificar su contenido para que pueda ser relacionado con 
otros materiales y recuperado con ellos. 
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Se supone que los encabezamientos de materia sirven al 
primer prop6sito de proveer una Onica identificaci6n, mientras 
que la clasificaci6n sirve al segundo. Sin embargo, un examen 
de la catalogación por materia como se desarrolla en las bibli2 
tecas nos indica los errores de esta simplificaci6n. Las listas 
de encabezamientos de materia incluyen tanto la "separación" Cf!. 
mo la "agrupaci6n11

, es decir, encabezamientos específicos que 
pueden aplicarse a muy pocos materiales y encabezamientos gene
rales para crear grandes grupos de materiales relacionados. Si 
milarmcnte. la clasificación puede usarse para <lclinear carac
teristicGs únicas de materiales. 

La prfictica de la biblioteca tradicional distingue entre 
varios aspectos de materiales. Características tales como auto
ridad, titulo, fecha de publicación, formato y serie han sido 
asignadas a la catalogación descriptiva. Otras características 
se asignan al análisis de materia: asunto, forma, nivel, dete~ 
minantes geográficas y de tiempo, etc. 

La operación de la elaboración del indice es absolutamente 
crucial desde el momento en que la recuperación de documentos 
está basada en el acoplamiento 16gico de los tGrminos del índi
ce relativos al documento y los términos de una solicitud de 
bOsqueda. Si los documentos están incompleta o incorrectamen
te indizados, obtendremos dos clases de errores en la recuper!!_ 
ci6n: la recuperación de documentos no pertinentes y la .!!!!. re
cuperaci6n de los documentos pertinentes. Una soluci6n teórica 
al problema de la recuperaci6n de documentos, debe consistir en 
las siguientes tres partes: (VII, ~ 

Parte 
Parte 

Parte 3 

El problema del vocabulario 
El problema de la selecci6n y asignaci6n de los té~ 
minos del índice. 
El problema de c6mo usar los datos asignados al in
dice. 

Bl problema de la Parte 1 es el problema de la estructur~ 
ción de una teoria que prescribe, para una colecci6n dada de 
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documentos y determinados usuarios, las reglas para decidir qué 
t6rminos son admisibles en el vocabulario. De hecho, esta teo
ría de vocabulario debe incluir un medio para determinar lo po
sitivo o efectivo de cualquier vocabulario. Una vez establecido 
el vocabulario, el problema de la Parte 2, para cada t6rmino del 
indice, seria c6mo o sobre qué bases se decide sr o no o en qué 
grado ser4 asignado a un documento dado. 

Finalmente la Parte 3 es el problema de la recuperaci6n: 
ej.: qué documentos serán recuperados en relacidn con una soli
citud de bGsqueda determinada. 

A partir de Cutter, los autores de la teoría de los encab~ 
zamientos de materia han recomendado que Sstos sean tan especí
ficos para una determinada obra como su misma materia o canten! 
do, es decir, la especificacidn de la materia contenida en el 
documento debe coincidir con la especificaci6n del encabezamien 
to de materia que la designe. 

La manera más obvia para llegar a la espccificaci6n es usar 
la terminologta apropiada a los diversos niveles. Ejemplos de 
series de encabezamientos en relac16n con la especlficaci6n se
rl~: ~n.w 

Recreaci6n¡ Diversi6n; Juego; Cartas¡ Poker. 
Transporte; Veh!culos; Autom6viles; Autom6vil Pord. 
Lenguaje e idiomas; Habla; FonEtica; Consonantes. 
Agricultura; Lechería; Productos Lácteos; queso¡ Queso Suizo. 

Algunas veces el grado de especificación no cst4 aparente 
en la terminologla. Se podría suponer que el encabezamiento 
edificios es mls especifico que arquitectura, pero tambi6n es 
cierto lo contrario. Edificios puede usarse para obras genera
les sobre estructuras mientras que arquitectura se emplea para 
obras sobre estilo y diseno y edificios para obras sobre cons
trucción. 

El problema de la especificaci6n es muy real y urgente p~ 
ra el catalogador que debe asignar uno o m4s encabezamientos 
a una obra. Teniendo en cuenta la materia o asunto del libro 
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ast como su utilidad, el catalogador debe establecer el grado 
de especificación y después expresarlo mediante la terminología 
apropiada, que puede ser tcrminologia especifica, terminologia 
con adjetivos o frases en forma directa o invertida o añadida en 
paréntesis, o subdivisiones apropiadas para forma, asunto, lugar 
y/o periodo, o por una combinaci6n de m~todos. Bl usuario del 
catálogo debe tener conocimiento de las variaciones en cuanto a 
la especificaci6n y a la terminología empleada. La especifica· 
ci6n es el mayor problema en la formulaci6n de encabezamientos 
de materia. 

G. Escamilla (tI, fil) sefiala que "El proceso de asignaci6n 
de encabezamientos de materia ha sido discutido desde los tiem
pos de Charles Auuiii Cutter. En resumen. requiere determinar la 
idea de la materia mfis específica que expreso el contenido del li 
bro y la subsecuente exprcsi6n de esa idea en la terminología 
apropiada. Esto ha significado el desarrollo de listas de enca
bezamientos de materia que sirvan de gula a la selecci6n de té~ 
minos. puesto que las opiniones individuales varían en forma 
tal que no es posible trabajar sin listas. Sin embargo, cada bi 
blioteca tendría que trabajar en sus encabezamientos, puesto que 
ninguna lista puede responder a todas las necesidades. La selec
ci6n del término apropiado, as! como la forma de los nuevos te
mas es una actividad especializada que requiere cuidado, juicio 
y conocimiento por parte del catalogador. Los diccionarios, dic
cionarios especiales, enciclopedias, vocabularios, nomencladores 
geogr4ficos, índices a revistas, tratados, artículos de revistas 
son unas cuantas de las fuentes de consulta necesaria para que 
los nuevos encabezamientos reflejen el uso actual y coman. Una 
vez que ha sido seleccionado el encabezamiento ha de tenerse cu! 
dado para determinar cufles fichas de llamada y do referencia 
son necesarias." 

Pero, segCin la misma Escamilla, el uso de la lista ~ 
no elimina todos los problemas relacionados con los encabezamien 
tos. El principal de ellos es que las listas ~ no son 
lo suficientemente amplias, ya que una característica de todo 
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buen sistema de clasi:ficaci6n es su amplitud; es decir, debe a

bar'car el conoi.:imiento humano y las listas de encabezamientos de 

materia. como complemento de la clasificaci6n, tendrían el mismo 
objetivo. La práctica nos demuestra que esto es imposible, pues 
siempre existe la necesidad en cualquier biblioteca de usar un 
encabezamiento no incluido en las listas. Para ilustrar lo ant~ 
rior podemos ver que no todos los encabezamientos registrados 
en los suplementos, que publica la Biblioteca del Congreso, se 
relacionan con nuevos aspectos del conocimiento, sino que gran 
parte de ellos so~rcncabezamientos que se refieren a materias 

que no habían estado representadas en el material bibliográfico 
que tenia la Biblioteca del Congreso, pero cuyos conceptos, de 
hecho, ya existían en el campo del conocimiento humano. 

La actualización en la terminologia de los encabezamientos 
es otro de los problemas. En relación a esto podemos ver como 
un aspecto muy positivo los cambios que la Biblioteca del Con· 
greso va haciendo peri6dicamentc a sus ediciones de encabeza· 
mientos. 

Por otra parte, se nece~ita revalorar la necesidad de las 
referencias y llamadas ya que la estructura de éstas ha llegado 
a ser tan compleja que, lejos de ayudar al lector, puede confu~ 
dirlo. Bajo algunos encabezamientos generales no ha resultado 
de utilidad la gran multiplicaci6n de fichas de referencia.que 
envian a los usuarios a numerosos encabezamientOs en los que 
puede encontrar material adicional si no es que, en ocasiones, 
sea el mismo. 

SISTEMAS CLASIFICADOS (JERARQUICO, FACETADD) 

Ei campo de conocimiento cubierto por el indice clasific~ 
do jerárquicamente estA dispuesto en forma tal que agrupa nsu~ 
tos m~s especificas a través de dos o más grados de especific~ 
ci6n.·- El asunto particular se encuentra siempre incluido en los 
m's generales. En tal indice la jeTarqura debe ser establecida 
antes de que empiece el índice, dado que cada asunto tiene un 1~ 
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gar determinado en la jerarquía. En esta indizaci6n, los docu
mentos o partes de ellos se asignan a lugares determinados den
tro de la jerarquía. Estos lugares son identificados por un e§. 
digo, a veces llamado notación, el cual corresponde al asunto 
determinado y representa la estructura jerárquica de cada mate
ria. El principal prop6sito de la notaci6n es arreglar el or
den del esquema permitiendo la localizaci6n de los materiales 
en el acervo. G. ,Jahoda (3, 39) nos dice que son conocidos como 

índices clasificados jerárquicamente la Clasificación Decimal 
de Dewey o la de la Biblioteca del Congreso de Washington. Am

bos sistemas se usan en las bibliotecas para la colocaci6n físi 

ca de los libros en los estantes. A cada libro puede ser asign! 
do, s61o un código correspondiente a la materia, puesto que un 
libro, finicamentc, puede ser colocado en los estantes en un s6lo 
lugar." 

Indice clasificado jerárquicamente en el campo de las Cieª 
cias Sociales·Economla: 

330 

330 

331 

331.1 
331.11 

331.12 

331.13 
331.133 

331.134 

331.136 

331.Z 
331.Zl 

331. zz 
3~1. 23 

~31.25 

Ciencias Sociales 
Economra 

Economra del trabajo 
Relaciones industriales 

Empleo 
Estabilidad en el trabajo 
Desempleo 

Discriminación en empleo 
Cancelación de contratos de trabajo 
Escasez de trabajo 

Condiciones de empleo 
Sueldos 
Escalas y diferencias de sueldo 
Planes y sueldos de garantía 
Otras condiciones de empleo 

A diferencia del indice alf~hético de materias, las bQsqu~ 
das gcnEricas son relativamente fáciles de llevarse en el índ! 
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ce clasificado jerárquicamente, si la propia jcrarqufa ha sido 
escogida para esta búsqueda particular. Por otra parte, no 
son tan f4ciles las búsquedas espectficas en un !ndice clasifi 
cado jer~rquicamente, dado que los encabezamientos no son usual 
mente tan específicos como en el Indice alfah6tico de materia. 
Las búsquedas coordinadas se dificultan también en tal índice. 
Los nOmeros, letras o combinaci6n de nameros y letras que re
presentan el encabezamiento en un Indice clasificado jerárquic~ 
mente son más cortos que su lenguaje natural equivalente. Esta 
brevedad en la notación ahorra tiempo en la escritura, tanto e~ 
mo espacio; pero no hay que olvidar que el lenguaje natural ti~ 
ne que ser traducido a la notaci6n del índice, tanto cuando se 
está realizando la elaboraci6n del índice, como cuando se está 
buscando en el índice. Para traducir el lenguaje natural a la 
notaci6n del índice es necesario un índice alfabético separado. 

La rigidez y, con frecuencia, la arbitraria estructura del 
sistema, es otra desventaja del índice clasificado jerárquica
mente. No s6lo se necesita proveer espacio para todas las ma
terias existentes, en un drea determinada, lo que resulta muy 
difícil, sino que también, en vista de una futura expansi6n, d~ 
be predecir y proveer espacios en el índice, lo cual resulta ifil 
posible en este sistema. 

''Una clasificaci6n, como resultado del acto de clasificar, 
es un sistema o tabla en el que los conceptos están dispuestos 
en categorías, de tal manera que entre esos conceptos las rel~ 
clones son usadas para indicar la conexicSn entre las categorras 11 

(XI, 1). 

Un sistema de clasificaci6n comprenderá entonces la tabla 
de clasificaci6n junto con los m~todos para indicar relaciones 
esenciales o adicionales entre unidades de informaci6n, indepe~ 

dientcmente de la aplicaci6n de estos métodos en los sistemas 
tradicionales o automatizados de informaci6n. 

J. A. Younger (XV), quien sintetiza y analiza la opini6n 
de diversos autores sobre algunos aspectos de los esquemas de 
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clasificaci6n, nos dice: SegQn Scibor (XII, ~) los esquemas un! 
versales se necesitan, particularmente para la "organización ra~ 

cional, coordinación y control de sistemas de lenguajes especia
lizados de indizaci6n11

• Pero debido al doble requerimiento de 

cspccificaci6n de la materia y disponibilidad para uso en sist~ 
mas de información computarizados, en su opinión solamente la 
Clasificación Decimal Universal puede satisfacerlas, conclusión 
que puede ser prematura ya que no se sabe de cierto qué es lo 
que requerirán los sistemas computarizados. Hyman (2) evalúa 
el futuro de la clasificación por anaqueles, como la de la Bi

blioteca del Congreso de Washington y la Clasificación Decimal 

de Dewey y concluye que alguna forma de clasificación de este 
tipo continuará en el futuro. McKinlay (VI) sostiene que los 
usuarios de las bibliotecas todavía quiere~ encontrar la info~ 
maci6n dispuesta en orden tem~tico en los anaqueles, aseguran-
do a.si el futuro de los esquemas ge11crales de clasificaci6n y 
considera que en Australia es seguro el futuro de la Clasific~ 
ci6n Decimal de Dewcy como el principal esquema de clasifica
ción. Gorman (V) hace notar que se necesitan dos niveles de los 
números de clasificación de Dewcy para proveer tant~ un nfimero 
de longitud ratonable para el ordenamiento en los anaqueles como 
un nfimero especifico, m4s largo si es necesario, para la identj
ficaci6n de contenido en un sistema en linea. Rigby (5) inform6 
sobre programas esperimentales y operacionales usando la Clasi
ficación Decimal Universal en este mismo modo para recuperación 
temiitica en !Inca. Hay algunos obstáculos, incl~ycndo la "in
flexibilidad de los programas en redes de mdltiples bases de d~ 
tos". El programa usado para recuperaci6n temática en lenguaje 
natural no considera significativas las seftales de puntuación a 
menos que se refieran a los dos puntos y los par6ntesis en las 
cadenas compuestas de la Clasificaci6n Decimal Universal. 

Dale (I) nos manifiesta que en un examen a cien bibliote- · 
cas de instituciones de educaci6n en los Estados Unidos se en
contró una diversidad en las prácticas de clasificaci6n, lo que 
nos demuestra un problema en el uso de esquemas universales de 
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clasificaci6n. Debido a 4ue estos esquemas están elaborados 
para satisfacer las necesidades de muchos, pueden no ser apr2 
piados para los requcrimcntos de especificación de una biblig_ 

teca. Por su parte, e ilustrando lo anteriormente expuesto, 

Clawson (111) opina que una clasificación conveniente de las 
diapositivas·, requiere el uso de números especificas, aún más 

específicos de los que proveen la Clasificaci6n de la Biblia· 
teca del Congreso o la Decimal de Dcwey. Ninguna de estas el! 
sificaciones satisfacen las necesidades de una colccci6n de 
teatro (IX) o una colccci6n de pueblos nativos (X). 

CLASIFICACION FACETAD.\ 

La clasificación facetada produce un orden sistemático. 
Ejemplo: 

Al Admitlistrac ión B 1 Derecho civil 
Derecho penal 

Cl Inglaterra 

,_B2 C2 M6xico 

Orden de combinación de facetas: 

Al Administración 
B1 Derecho civil 

BlAl Derecho civil-Administración 
B2 Derecho penal 
B2A 1 Derecho penal-Administraci6n 
C1 Derecho inglés 

C1Al Derecho inglés-Adminis traci6n 

ClBl Derecho inglés-Derecho .. civil 

C1B1A1 Derecho inglés-Derecho civil-Administración 
ClBZ Derecho inglés-D.erecho pena) 
C1B2A1 Derecho inglés-Derecho penal-Administraci6n 
C2 Derecho mexicano 
C2Al Derecho meXicano-Admínistraci6n 
C2Bl Derecho mexicano-Derecho civil 
C2B1A1 Derecho mex~cano-Derccho civil-Adm.inistraci6n 
C2B2 Derecho mexicano-Derecho penal 
C2B2A 1 Derecho mexicano-Derecho penal-Administración 



Desde el punto de vista del usuario, puesto que es posible 
enumerar todas las combinaciones, no hay diferencia entre la 
clasificaci6n facetada y enumerativa. En sistemas de prccoord! 
nación la técnica do la búsqueda es la misma. La desventaja de 
muchos sistemas de clasificación facctada es quo la notación r~ 
sulta más larga y comvlicada. Los sistemas de clasificaci6n f~ 
cetada pueden en algunos casos utilizarse en sistemas de post
coordinaci6n, pero la mayoría no se prestan a ésto. Se suelen 
basar en un orden de combinaci6n arreglado o preestablecido y 

la notaci6n no se presta a sistemas de post-coordinación. 

No obstante, el análisis de facetas y la clasificación fa
cetada pueden y deben formar la base de sistemas de post-coordi 
naci6n. La mayoría de los sistemas de post-coordinaci6n son b! 
sicamente sistemas alfabéticos. El thesaurus como sistema de 
encabezamientos de materia equivale a la clasif icaci6n facctada. 
Los ~ se utilizan por lo general en sistemas de post-coo~ 
dinaci6n. 

LA CLASIFICACION COLON 

La Clasificacidn Colon o de Shiyali Ramamrita Ranganathan 
es un esquema analitico sintético. No es enumerativo en el 
sentido de que no enumeTa en un sdlo esquema todas las clases 
pasibles, como la mayor parte de los sistemas de clasificación 
lo hacen. Se reduce a unas 200 clases, que son esquemas inde
pendientes, y en general la construcción de los números do cla
se para la clasificaci6n de los libros es menos extensa que en 
otros esquemas. 

Ranganathan determinó compilar su propio esquema de clasi
ficaci6n. Despu6s de algunos años de experiencia en la Bibliow 
teca de la Universidad de MadTns, publicó la primera edición de 
la Clasificaci6n Colón (CC) en 1933. Pocas bibliotecas han adOJ2. 
tado el esquema y ha sido una de las clasificaciones más influw 
yentes que se han publicado y las ideas que incorpora han afec
tado el total de la teoria de la clasificaci6n. 
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Como es sabido, Dewey incluy6 algunos elementos sintéticos 
en su esquema, pero solamente en ciertos lugares; Ranganathan 
desarrolló la teoría del análisis de facetas, demostrando que 
anllisis y síntesis se aplican en cada clase básica y podrían 
sistematizarse. También desarrolló su propia terminología de un 
modo científico y correcto. Con el tiempo ha habido cambios im
portantes en el esquema. 

Foskett (1) nos explica que Ranganathan desarrol16 una de 
sus ~ás importantes teorías: el orden de mención de PMBST. Me· 

diante el cuidadoso estudio de la clase de faceta que se encon
traria en diferentes clases básicas, pudo establecer que, no 
obstante sus aparentes diferencias superficiales, se podrían 
acomodar en cinco grandos grupos. Tiempo y lugar, pueden apli
carse a cualquier t6pico, son facetas comunes, pero muy impor
tantes, y Ranganathan las incluyó como Tiempo (T : Timo) y Es
pacio (S : Space)· en sus categorías fundamentales. El aisló 
el concepto de Bnergia (E) como el factor común que aparece en 
tdpicos tales como Exportaciones en Economía Pol!tica, CurricH 
la en Educaci6n, Gramática en LingUistica, y Fisiología en Bi~ 
logia. Materia (M), como Oro como una materia do Moneda (Eco
nom!a Política), varios instrumentos en Mfisica, y publicaciones 
peri6dicas en Bibliotecologia. Personalidad (P) e< dificil de 
definir, pero más f4cil de entender; corresponde a lo que llam! 
mos faceta primaria, y usualmente incluye Cosas, Clases de cosas 
y Clases de acción. Encontramos como ejemplos Personas en Soci~ 
logia y Psicologfa, Cristianismo en Religión, Electr6nica en In
geniería, y Publicaciones Peri6dicas en Bibliografía. 

Varios experimentos examinan la Clasificaci6n Colon como un 
"fundamento disponible para el análisis, representaci6n y recup~ 

ración automatizados de informacidn primaria del texto completo 
de los documentos" (XIII, ~) y sus resultados mostraron que no 
hubo· diferencia significativa entre el funcionamiento de la re
cuperaci6n de la Clasificaci6n Colon y la de un simple sistema 
de palabras clave. Existen dos importantes inconvenientes al 
uso de la Clasificaci6n Colon: mis tiempo de recuperaci~n por 
medio de la computadora y la necesidad de personal altamente e~ 
lificado para construir el indice de clasificaci6n. 
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Según Mills (VIII) los principios de la clasificaci6n fa

cctada se usaron en el desarrollo de una clasificaci6n para li 
teratura bio16gica. El Computing Rcvicws Catcgory Rcvision Cofil 
mittce basó su nuevo sistema en la teoría de que "el corazón 
del nuevo sistema de clasificaci6n, como el antiguo, debe ser 

como un árbol ya que éste os claramente el formato preferido 
para cualquier estructura jerárquica que deba ser lincarizada 
para propósitos de publicación" (IV, 420). 

EVALUACION 

Hemos visto que los tipos de sistemas convencionales de r~ 

cuperaci6n documental son ol alfabético (autor, materia) y el 
clasificado. 

Los sis temas alfabéticos tienen varias vcntaj as: son simw 

ples en su operación y no requieren un entrenamiento preliminar 
por parte del usuario; la introducci6n de nuevos encabezamientos 
de materia no implica ningún cambio en los encabezamientos exis
tentes y en el reindizado de los documentos que se encuentran ya 
en el sistema. El crecimiento en el nGmero de encabezamientos 
de materia y documentos en el sistema no crea dificultades espe
ciales ni para los indizadorcs ni para los usuarios. Los siste
mas alfabéticos pueden ser fácilmente implcmcntadoS tanto como 
cat:ilogos manuales de tarjetas o como listas bibliográficas. 

Pero los. sistemas alfabéticos también tienen inconvenien
tes. Recuperan solo los documentos mediante sus principales m~ 
terias, y no dan detalles sobre otros t6picos tratados. Esta 
es, sin embargo, una desventaja de los sistemas convcncio~ales 
de recuperación de información orientados al uso manual. Otra 
desventaja que es igualmente comlln a todos los sistemas conve~ 
cionales de recuperación de informaci6n es la dificultad de 
bGsqueda de muchos aspectos ya que un sistema de materia no PºL 
mite simultánea recuperación de información de varios documen
tos asentados bajo diferentes encabezamientos, es decir, es im
posible realizar una bfisqucda usando cualquier combinaci6n de 
caracter!sticas, o su producto 16&ico. También, en comparación 



Z6 

con otros sistemas convencionales de rccupcracl6n de lnfonnaci6n 
el establecimiento y mantenimiento <le un sistema de materias es 
una tarea muy laboriosa para personal altamente calificado. 

Para que las clasificaciones jer~rquicas, llamadas clasifi

caciones para bibliotecas, puedan servir como lengunjcs de recu
peración de información y proporcionar identificaciones únicas 
de los documentos, se deben construir de acuerdo a reglas fonna
les de la lógica y éstas no son aplicables a la clasificaci6n de 
las ciencias, desde el momento en que no existen fronteras cla
ras entre las diferentes ciencias. 

Debido a la naturaleza práctica de las clasificaciones para 
bibliotecas, asi como a las peculiaridades de la$ materias clas! 
iicadas, existen otras diferencias entre estas clasificaciones y 
las clasificaciones de las ciencias. Aparte de la división por 
el contenido del documento, una clasificaci6n para biblioteca d~ 
be incluir divisiones por tipo de publicaciones (libros, public~ 
clones peri6dicas, tipos cspectficos de publicaciones técnicas, 
etc.), por su prop6sito [ctcntifico, popular, instructivo), por 
idioma, etc. 

El c6digo de clasificaci6n es un sfmbolo convCncional que se 
le asigna a cada división de una clasificnci6n de biblioteca. Es
tos códigos de clasificación constituyen la notaci6n que puede 
ser num6rica, alfab6tlca o mixta. Entre las vcntaj3s de una not~ 
ción numérica podemos scfialar que una secuencia numérica es más 
obvia y familiar que una alfabética, que cualquier combinncl6n de 
dlgitos son fácilmente articulables como nGm.oros, y la numeraci6n 
arábiga se entiende en todas las naciones independientemente de 
su lenguaje hablado o escrito. 

Así mismo, una gran desventaja de las notacloncs numéricas 
es su base limitada, porque solamente hay diez d1gitos (de O a 9) 
y se tienen que formar números bastante largos con muchos dígitos 
para designar notaciones completas o muy específicas. 

Por otra parte, en las clasificaciones jcrdrquicas lineales 
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el proceso de diferenciacl6n clcntiflca está más o menos ~dccu~ 
damente reconocido pero no la integración o intcrpretaci6n de 
las ciencias y asi vemos, por ejemplo, que es dificil y comple
jo encontrar en las clasificaciones decimales un lugar para los 
t6picos cientlficos que se encuentran en las lineas limites de 
la química, geologta, y biologta, o de las matcmdtlcas y la lirr 
gUlstica. 

Bn cuan.t.o. a las clasificaciones facetadas, ya hemos visto 
que debemos al eminente cientffico bibliotecario indio S.R. Ran 
ganatban la clasificacl8n Colon que dosarroll6 en 1933 y que 
fue una elaboraci6n del principio sintGtico en clasificación. 

Las clasificaciones facetadas presentan las siguientes vea 
tajas: facilitan grandemente el indizado de JJtUlti-aspcctos de 
los documentos, colocando juntos en un lugar todos aquellos as
pectos bajo los cuales es discutida una materia o tema; son más 
accesibles a nuevos tGrminos; proveen mayor profundidad de ind! 
zado con notaciones ~~s cortas. Sin embargo, las clasificacio
nes facetadas no aseguran la bQsqueda mediante combinaciones de 
caracterlsticas, dando lugares para todas las posibles agrupaci~ 
nes y reagrupaciones de las diferentes facetas. Además, el pre
sente nivel de desarrollo de los esquemas facetaáos pennite su 
uso efectivo s61o en colecciones de documentos muy especializa
dos. 
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• 2 PRECIS: PRESERVED CONTEXT IllDEX SYSTEM 

Aspectos esenciales 

An~lis1s de concepto y el empleo de los operadores 

El formato invertido: operadores 4, 5 y 

Evaluaci6n 

Obras consultadas 
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PRECIS Preserved Context Index System 

(PREserved Context Index System) ea un sistema alfabéti
co cuya primera vers16n fue introducida en arm ( B1bl1ografía 

Nacional Británica) en 1971. 

Derek Austin, quien ha sido enteramente responsable del 
desarrollo de PRECIS nos explica en su "The development of 

PRECIS, and introduction to its syntax" {II) que no es un sis

tema de Índice completamente automatizado. Se puede dl3poner 
de los programas para la computadora ~ue pueden generar gran

des cantidades de asientos de índice y referencias extraídas de 

registros par~ la máquina, pero la preparaci6n de l~ unidad de 

entrada en estos archivos neceslta del esfuerzo intelectual. 

PRECIS r:.o consli;te en un Juego formado de ~ér111inos de ín

dices o frases como en una list'L2e encabezamientos de materia 

sino que consiste en un sistema de procedimientos generalizados 

de indizado que pueden ser aplicados a cualquier campo o mate

ria o medio y a cualquier serie multiplicatla de lenguajes natu

rales. 

Las bases para la sintaxis de PRECIS han cambiado con el 

desarrollo del sistema. Estuvo originalmente basado en princi

pios clasificatorios influenciados por el trabajo del~

cation Research Group en Inglaterra en su búsqueda de un orden 

de cita normalizada. PRECIS, sin embargo, se ha movido constan

temente hacia una base lin~üística explícita para organizar tér

minos de entrada en cadena. Generalmente, decimos que el orden 

de términos en una cadena de PRECIS tiende a favorecer la forma 

pasiva en los fundamentos de que el objeto, en el que una acci6n 

se ha ejecutado, se establece antes de1 nombre de la acc16n> 

y la acc16n precede al nombre del agente. La sintaxis que se 
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propone para asegurar que los diferentes indizadores consisten

temente realicen este orden de términos, se encuentra estable
cida en el esquema del Papel que desempeñan los operadores que 

se muestra en la Fig. 4. 

Uno de estos operadores tiene que ser escrito como un pre

fijo en cada uno de los términos en una entrada de cadena (II, 

ll-li). 
Estos códigos tienen dos funciones principales: 

(1) Los operadores numerados, del O al 6 1 han sido construidos 

en valores de fila, (los números bajos antes de los altos). 

Estos son los operadores que identifican los componentes 

principales de una cadena de índice, y la construcción en 

valores de fila asegura el que un equipo de indizadores rea

lizará, consistentemente, los mismos resultados. 

(2) Los operadores también sirven como instrucciones de compu

tadora. Ellos determinan no solo el formato de los asien

tos del Índice, sino también la tipografía de cada término 

y su asociada puntuación. La puntuación es generada en una 

dirección de derecha a izquierda, es decir, cada operador 

regula la marca da puntuación que es impresa enfrente del 

término introducido por el operador. 

Debemos considerar aquellos operadores que son más usados 

en la práctica, poniendo atención particular a los operadores 

de "Línea principal 11 y a los códigos de "Elemento dependiente 11
• 

Estos dos grupos de operadores se distinguen claramente por sus 

características: los operadores de "Línea principal" consisten 

en número del O al 6, mientras que los códigos de "Elemento de

pendiente" consisten en letras minúsculas. Ciertas condiciones 

16gicas están asociadas con el uso de estos operadores, y esto 

será checado por la computadora cuando una cadena nueva sea pri

meramente sometida como entrada: 

(l) Cada cadena debe empezar con un operador de línea princi-

pal, del O al 2. 

(2) Cada cadena debe también contener un término que sea prefi-
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Operadores de l~nea principal 

Ambiente de sistema observado 
Sistema observado (Operadores 

de centro 

Datos relacionados al obser
vador 

Ejemplo seleccionado 
Presentación de los datos 

Operadores interpuestos 

Elementos dependientes 

Entre-enlaces de concepto 

Conceptos coordinados 

Operadores diferenciales 
(Prefijados por $) 

Conectivas 
(Prefijadas por $) 

Entre-enlaces de tema 

Lugar 
l Sistema clave: objeto de acción 

transitiva; agente de acción in
transitiva 

2 Acción/Efecto 
3 Agente de acción transitiva; 

aspectos 
Factores 

Punto de vista -como forma 

Población/Región de estudio 
Usuario objeto I Forma 

p Parte/Propiedad 
q Miembro de grupo casi-genérico 
r Agregado 
s Definidor de papel 
t Asociación atribuida de autor 
g Concepto coordinado 

¡---rencias directas 

.1 ~~~::..ncias indirectas 

~onentes de enlace de frases 

x Primer elemento en coordinación 
de tema 

y Elemento subsecuente en coordi
nación de tema 

z Elemento de tema común 

Fig. 11 • • El papel que desempeñan los operadores 
utilizados en Precie 
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jado por el operadcr 1 y/o 2. 

Los operadores interpuestos, como 1oG elementos dependien
tes, pueden ser introducidos en una cadena en cualquier punto, 

y tan seguido como sea necesario, pero estos operadores no pue

den ser usados para comenzar una cadena. Esto significa, dicho 
en otras palabras, que no podemos comenzar una cadena declaran
do (mediante el operador) que el primer término representa una 
11parte 11

; debernos empezar la cadena utilizando un operador de 

línea principal Ciuc indica "el todo". 

Si consideramos los primeros cuatro operadore5 de línea 
principal, O, l, 2 y 3, es bastante simpl~ reconocer una cone

xi6n directa er-.tre los términc~s introducidos por estos c~digos 

y ciertas partes cotidianas Gel idioma. Por ejemplo, el opera
dor O está relacionado con el caso locativo en gramática, mien

tras que los operadores l, 2 y 3 introducen términos que usual
men~e (pero no invariablemente) corresponden al objeto, verbo 

y sujeto de una sen~encia. Los operadores interpuestos, como p 
y q, no estrictamente indican aspectos gramaticales como ésos. 
Ei papel de un término que es prefijado por un código de elemen

to dependiente se determina, en cambio, por cualquier operador 
de línea principal o numerado, asignado a un término anterior 
en la cadena, y así se coloca el elemento dependiente en su con
texto lógico. 

AflALISIS DE CONCEPTO Y EL E:1PLEO DE LOS OPERADORES 

El dominio completo del esquema de operadores es materia 
de práctica, pero podemos) sin embargo) considerar, mediante el 

estudio de ejemplos, las etapas para analizar una materia com
puesta y los procedimientos generales para asignar operadores 

~propiados en la preparación de entrada en cadena. Podemos em

pezar con una típica materia compuesta, lueeo continuar aña

diendo complejidades en etapas sucesivas(II, ~-!1)• Conside
remos la materia: "El entrenamiento de personal adiestrado en 
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las industrias mexicanas de calzado", que es simplemente una 
variante del tópico considerado antes. 

Al considerar las etapas del análisis de materia, tenemos 
que asumir que el indizador ha examinado ya el documento y de
terminado el contenido de materia. La etapa preliminar es común 
a todo tipo de indizado, resumiendo y clasificando. Esta destre
za depende de lo que podríamos llamar instinto de indizador o 
saber cómo, pero ciertas eta.Pas del análisis del documento pue
den ser identificadas y éstas están siendo ahora establecidas 

como un código de práctica que está siendo preparado por la In

ternational Standards Organization (ISO). El indizado tiene que 
estar basado en un análisis del texto como un todo, nunca esta
rá basado solamente en los títu1os. PRECIS ayuda en 1a etapa de 
análisis del documento mediante 1a sugerencia, a través de los 
operadores, de que el indizador necesita tener cuidado de cier
tos factores importantes, contestando preguntas como las si
guientes: iqué ha sucedido?, ¿a quién o qué sucedió?, ¿dónde?. 
Cada uno de estos factores lleva un operador específico. El 
resu1tado es un título frase en el que podemos llevar a cabo un 
análisis sintáctico. 

En primer lugar, el indizador necesita considerar esta fra
se, preguntándose si un término que denota una acci6n está o no 
presente. Si ~a1 término ocurre, usua1mente determina c6mo debe 
ser manejada e1 resto de la ma~eria. En el presente ejemplo: 
11 Entrenamiento de personal adiestrado en las industrias mexica
nas de calzado", pod~mos detectar un término de acción en "En
trenamiento". Este debe estar por tanto prefijado por el opera
dor 11 2", que indica una acción o el efecto de una acción, Ej .. : 

(2) Entrenamiento 
Después tenemos que considerar la c1ase de acción que este tér
mino representa, y hacer una distinción entre acciones transi
tivas e intransitivas. Entrena.miento representa una acción tran
sitiva en cuanto a que es capaz de tomar un objeto Cesto es, 
alguien puede ser entrenado). Debemos por tanto examinar después 
el asunto para ver si tal objeto está presente; el objeto es 
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frecuentemente codificado como la ''clave del sistema" (opera

dor lJ. 

En el presente ejemplo, es el ''personal adiestrado" quien 
está siendo entrenado, así que la cadena debe ahora aParecer 

como sigue: 

(1) personal adiestrado 

(2) entrenamiento 

En este caso particular, sin embargo, el "Personal adies
tradt!f"es parte de otro sistema nombrado también en la materia: 

esto es, las 11 Industrias de calzado". Consecuentemente necesi

tamos revisar nuestra codificaci6n para indicar esta relación 
todo-parte, y lo hacemos usando el operador p, que introduce 
una parte o propiedad, como prefijo del concepto ''Personal adies

trado". El operador 11 1 11 es entonces asignado al todo más grande, 

ej.: ºIndustrias de calzado". Esto nos da la siguiente cadena: 

(1) industrias de calzado 
(p) personal adiestrado 
(2) entrenamiento 

Esto todavía deja un término que tiene que ser codificado: 

esto es, México, que funciona como el medio o contexto más am
plio en el que el autor considera todo el otro fenómeno. Enton
ces terminaremos con la cadena: 

(0) México 
(1) Industrias de calzado 
(p) personal adiestrado 
(2) entrenamiento 

En este caso¡ se han escrito marcas sobre ciertos términos 
para indicar que se necesitan como guías o conductores. En la 
práctica, esta decisión se indica a la computadora por un sis
tema de codificació~ especial. 

Es necesario señalar que el indizador práctico no procede 
en esta forma, yendo paso por paso a través de etapas· separadas 
de análisis del documento, luego la formulación de un estado 
de materia o título como frase, seguido de su análisis en tér-
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minos gramaticales. En vez de esto, el acto de análisis e indi
zado forma un todo integrado y se dud~ría si un indizador dies
tro sería capaz de describir sus procesos mentales en este roodó 
sistemático, aún cuando sea el conveniente para proP6sito de 
enseñanza. Se debe hacer notar un punto acerca de este proceso 

de análisis sintáctico, seguido por el uso de operadores, para 
indicar el papel que desempeña cada término en la materia, y el 
archivo de los términos de acuerdo al valor de cada operador~ 

esto ha conducido exactamente al mismo orden de conceptos que el 

realizado en la materia antes considerada: "Adiestramiento de 

personal experto en las industrias de aviones americanas", aun
que esa materia fue considerada so1o en términos de dependencia 
de contexto y relaciones de una a una. Se puede también ver que 
loa operadores de línea principal o numerados, debido a su cons
trucci6n en valores de hilera, llevan la mayor parte de la car
ga en el indizado. Son éstos los que determinan el orden de tér
minos, y también regulan el formato de los asientos del ~ndice. 
La computadora reconocerá que esta cadena forma un modelo 11 0-l 
-2" de operadores de línea principal. Este modelo demanda un 
juego de asientos en el formato normalizado, producido por el 
procedimiento de desviaci6n considerado antes. 

Desde el momento en que cada término ha sido ~a~cado como 
una dirección, generará los asientos siguicntes(II,![.-171~ 

MEXICO 
Industrias de calzado. Personal adiestrado. Entrenamiento. 

INDUSTRIAS DE CALZADO. México 
Personal adiestrado. Entrenamiento, 

PERSONAL ADIESTRADO. Industrias de calzado. México. 
Entrenamiento. 

ENTRENAMIENTO. Personal adiestrado. Industrias de calzado.México 

INCREMENTO DE LA COMPLEJIDAD DE UNA CADENA: ADICION DE ELEMENTOS 
DEPENDIENTES 

Podemos ahora ver el incremento de la complejidad de esta 
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cadena mediante la adición de elementos dependientes. La mate
ria ha sido considerada ahora en relación a Guanajuato y no am
pliamente a México. Podemos por tanto identificar a Guanajuato 
como una de sus partes: 

(O) México 
(p) Guanajuato 
(1) Industrias de calzado 

(p) Personal adiestrado 

(2) Entrenamiento 

Podemos indicar que el documento se refiere al entrenamien
to de una clase especial. de "Personal adiestradoº, por ej.: 

"Mujeries". Esta relación entre la clase ("Personal adiestrado".) 

y su miembro ( 11Mujeren") se indica por el operador q: 

(O) México 

(p) Guanajuato 

(l) Industrias de calzado 
(p) Personal adiestrado 
(ql Mujeres 

(2) Entrenamiento 

Podernos también indicar que el. autor se refiere a una cla

se especial de entrenamiento, pero esta vez usaremos un opera
dor diferencial para incrementar la especificación: 

(O) México 
(p) Guanaj uato 
(1) Industrias de calzado 
(p) Personal adiestrado 
(q) Mujeres 

(2) Entrenamiento $i en-servicio 

De este mod~hemos introducido nuevos ~onceptos en la ca
dena los que claramente aumentan tanto la exhaustividad como 
la especificación. Sin embargo, por lo que a la computadora se 
refieI'e, esto es todavía básicamente una cadena "0-1-2 11

, indi
cada por los operadores de línea principal. Los términos serán 
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por lo tanto desviados en una forma normalizada para producir 
los siguientes asientos: 

MEX;llO 
Guanajuato. Industrias de calzado. Personal adiestrado: Mujeres 

Entrenamiento en-servicio 

GUAHAJUATO 
Industrias de calzado. Personal adiestrado: Mujeres, 

Entrenamiento en-servicio 

INDUSTRIAS DE CALZADO, Guanajuato 
Personal adiestrado: Mujeres. Entrenamiento en-servicio 

PERSONAL ADIESTRADO. Industt'ias de calzado, Guana~uato. 
Mujeres. Entrenamiento en-servicio 

MUJERES. Personal adiestrado. Industrias de calzado. Guana~uato~ 

Entrenamiento en-servicio 

ENTRENAMIENTO. Mujeres. Personal adiestrado. Industrias de 
calzado. Guanajuato. Entrenamiento en-servicio. 

ENTRENAMIENTO EN-SERVICIO. Mujeres. Personal adiestrado, 
Industrias de calzado. Guanajuato. 

EL FORMATO INVERTIDO : OPERADORES 4, 5 Y 

Consideraremos ahora una estructura de asiento conocida 

como el formato invertido. Este formato es producido por la com
putadora cuando une conducción se genera· bajo un término pre

fijado por uno de 1os operadores 4, 5 y 6, o un·e1emento depen

diente de cualquiera de estos conceptos ( Il, !,g.-ll.>. 

De estos c6digos el más frecuentemente empleado es el ooe

rador 6, que introduce dos diferentes clases de concepto: 

(l) el nombre de una forma bibliográfica, cuando ésta di

fiere de aquéllas usualmente ~anejadas por una agen

cia de indizado. 

(2) e1 nombre de una categoría especial de usuario para 

quien se propone o destina un docwnento determinado 

y conocido como el "usuario objeto". 
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Ambas clases de concepto justifican sus lugares en un ín
dice de materia, aún cuando caigan fuera del terna central de 
un docwnento 1 así que ellas tratan; en efecto, con factores de 
11extra-rnateria 11 • Un índice de materia e!J más que un instrumento 
para selección; es también un medio para rechazar o descartar 
documentos que tengan algún factor relevante Para el usuario, 
Por ejemplo, un físico nuclear podría estar interesado en un 
asiento de Índice tal como: 

PARTICULAS ELEME!ITALES 
ColiGiones 

Pero su interés se desvanecerí~ si esto fuera seguido por el 

nombre de un "usuario destinado 11 , como en: 

PARTICULAS ELEMENTALES 
Colisiones-Textos para escuela secundax•ia 

El punto de vista del autor es otro factor extra-materia 

que podría influenciar en el juicio del usuario concerniente 
a la relevancia de un documento dado. Este factor es introdu
cido por el operador 4, que también produce el formato inver
tido. Los siguientes son ejemplos de cadenas que contienen es
tos operadores: 

(J.) (O) Estados Unidos 
(1) Industrias de aviones 
(6) Bibliografías 

(2) (O) Estados Unidos 
(ll Industrias de aviones 
(p) Personal adiestrado 
(2) Entrenamiento 
(4) Punto de vista de sindicatos 

Un juego especial de instrucciones para la computadora 
s~ construye en estos operadores que introducen elementos ex
tra-materia. Estas instrucciones pueden ser resumidas como sigue: 

(l) Un término prefijado por uno de estos operadores se 
impr1m~ en itálicas cuando aparece como exposición o 
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calificativo. En la posición de exposición es prece
dido por un guión largo. 

(2) Cuando uno de estos términos sirve como conducción, 
se imprime en mayúsculas y el formato invertido se 
genera:(a) La exposición consiste en los términos en 

la cadena impresos en su orden de entrada; (b) El 

término en la conducción se repite en la exposici6n 
excepto cuando la totalidad del término esté en la 

conducción y sea el término final en la cadena. 

Estas instrucciones se consideran para la forma de los 

asientos finales en los ejemplos de unidades de salida de las 

cadenas antes consideradas: 

Asientos de la cadena (1) 

INDUSTRIAS DE AVIONES. Estados Unidos, 
-,.+ ;,Bib;J¡;i-ogir'afías 

BIBLIOGRAFIAS 
Estados Unidos. Industrias de aviones. 

Asientos de la cadena (2) 

INDUSTRIAS DE AVIONES, Estados Unidos, 
Personal adiestrado. Entrenamiento-- Punto de vista de 

sindicatos. 
PERSONAL ADIESTRADO. Industrias de aviones, Estados Unidos, 

Entrenamiento-- Punto de vista de sindicatos. 
ENTRENAMIENTO. Personal adiestrado. Industrias de aviones, 

Estados Unidos -- Punto de vi:st~ de sindicatos, 
PUNTO DE VISTA DE SINDICATOS 

Estados Unidos. Industrias de aviones.-Personal adiestrado, 
Entrenamiento. 

Las mismas instrucciones proceden con el operador 11 5" -que 
es empleado por el indizador cuando desea indicar que el autor 
estuvo comprometido en un estudio general, y ha indicado clara
mente que escoge un ejemplo específico corno su fuente de datos, 

Esto ocurrir~a, por ejemplo, si un autor estuviera ocupado con 
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aviones americanas, y hubiera manifestado, explícitamente, que 

este examen general estuvo basado en hechos y ct'ilculos recor,i

dos de un estudio hecho en la Boein:p: Tn"ternational Corooratibn. 

No son raros o poco comur.~s los documentos de esta clase, y fre

cuentemente caus~m problemas el. los clasificadores' quienes tie

nen que decidir si ellos d~ben clasificü.r la intención del au

tor ~especto a la materia en general (industrias de aviones) o 

al. ej•~rr.plo espccí:ico ( Boeing}. En PEECI:;, podemos expresar am

bos factores en la misma cadena usando el operador 11 5" para h:i

cer la distinción necesaria. El uso de este ope1~ador se muestra 

a continuación: 

(O) Estados Unidos 

(1) Industrias de aviones 

(p) Personal 

(2) Entrenamiento 

(5) f.jemplo de estudio 

(q) Bocin~ Intcrr.ational. Corporation. 

Esta ~adena cond~cir!a a los siguientes asientos: 

l!/DUSTRIAS DE AVICtlES. Estados Unidos 

Personal. Entrenamiento-tiemplo de estudio~ Boeing Inter
national Corporation 

PERSONAL. InC,.istrias de aviories. Estados Unidos. 

Ent:renamiento, 

ENTRENAMIENTO. Pe~sonal. Industrias de aviones. Estados Unidos. 

--Ejemplo ¿e estudio: Boeing International Corporation 

BúEillG IIJTERllP.TIONAL COROPORATION. Ej emp1o de estudio 

Estados Unidos. Industrias de aviones. Personal. Entrenamiento. 

En el asiento final, podemos ver dos instrucciones de for

mato funcionando al nismo tiempo: 

(l) El. téri:.i.no codificado "S" (Ejemplo de estudio) aparece 
como calificador. Lógicamente, la posición de cal.ifi

cador es l.a correcta para este término, desde el momen

to en que su relación con Boeing Aircraft Corporation 
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es de dependencia directa, como está mostrado por el 

operador asignado al ejemplo específico. 

(2) Al mismo tiempo, el resto de la cadena fue puesto, 

en la exh1b1ci6n, en el orden de unidad de entrada. 

Esto es debido al hecho de que son los operadores 

numerados (en este caso, el operador 11 5 11
) los que 

gobiernan la total estructura de un a8iento, y en 

este caso genera el f'ormato invertido. El operador 

q, que precede al nombre de la corporac16n, identi

fica una condic16n normaliz3da de contexto-dependen

cia, cte tal maner3 que ''Ejemplo de estudio'' viene 
siendo el calificador. 

E»'ALUACIOil 

Podemos, después de leer el manual, construir los asientos 

de PRECI.3, pero no sabemos lo suficiente de las reacciones del 

usuario a los índices de PRECIS. 

En el artículo de K.G.B. Bakewell titulado "The PRECIS in

dexing system" ( I, 291-297) se expone la investigación del Liver

pool Polytechn1c, Department of Library and Information Studies, 

sobre el sistema PRECIS y su metodología ha sido explicada con 

amplitud. Para su proyecto final en la sesión práctica de indiza

ci6n del curso E.A. se solicitó a los estudiantes producir un 

"mini-catálogo" usando cualquier sistema reconocido de indizado 

de materia, y es interesante observar que 11 de los 24 estudian

tes graduados en 1975 escogió el uoo de PRECIS. 

En 1973 un número de estudiantes de Liverpool participó en 

un pequeño estudio de eValuación, llevado a cabo con la coopera

ción del equipo de investigadores de PRECIS en la British Libra

ry 81bl1ograph1c Services Division's Subject Systems Df'fice. 

Este equipo había analizado a fondo un número de artículos de pu

blicaciones per16dicas sobre adm1nistrac16n, los artículos con

cernientes fueron los cubiertos por Anbar Management Services 

Abdtracts, vol. 10, nos. 11 y 12 (julio/agosto 1971) y Personnel

Training Abstracta, new series, vol. 1, no. 1, October 1971. 
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Treinta ~opias del índice, q~e cubren 584 artículos de revista 

:;e les proporcionó muy amablemente, y esto les permitió dar una 

copia a clda estudiante que part1c1p6 en el ejercicio. Este 

equipo consistía en 20 estudiantes del segundo año para la Li

brary Assoc1at1on General Professional Examinations, especiali
zados en indizado, y 5 estudiantes de posgrado. Tres miembros 
del personal también tomaron parte en el ejercicio. 

El procedimiento adoptado en el experimento cons1sti6 en 

que dos miembros del personal elaboraron 100 preguntas de los 

datos base, que se s1nt16 representaban ser investigaciones típi

cas manejadas por un servicio de 1nformac16n en administrac16n. 

A cada buscador se le solicitó intentar contestar cuatro 
preguntas vía el.índice PRECIS, indicando los resultados y el 
tiempo llevado en una forma especial. 

Los siguientes fueron los resultados obtenidos: 

N\fmero de preguntas 100 

Número de datos localizados 83 
Menos de 1 minuto 31¡ 

1-2 mi.nutos 28 

2-3 m1.nutos 8 
3-4 m1.nutos 6 

4-5 minutos 5 
m&s de 5 minutos 2 

El problema importante est~ en que 17 datos no se localiza
ron. Siete raltas se debieron a una inadecuada búsqueda y dos a 

ambigiledad en la formulac16n de la pregunta. Esto deja las si
guientes ocho que son atribuídas a indizado inexacto o incompleto: 

l. "El uso de exposici.ones para promover ventas" 
Indizado como: 

Exposi.ciones 
Plan1f1cac16n 

pero el buscador 1gnor6 este asiento debido a que "promoc16n de 
ventas" fue omitido en la cadena. 
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2. ºCreatividad en adm1n1strac1ón 11 

Indizado como: 
Pensamiento lateral 

Apl1cac1ones 

sin referencia a 11creatividad 11 (El término pensamiento latera1 
se emple6 en el título del artículo). 

3. "El problema de terminología de administraci6ntr 
Un artículo titula.do 11 Clar1f'icar la maraña de la obscuridad 

administrativa" no fue localizado. 

4. 11 Entrenam1ento sensitivo" 
Un artículo titulado 11 Relac1onee humanas; lecciones aprendi

das" fue indizado como: 
Canadá 

Firmas de contabilidad. Relaciones entre socios. Mejo
ramiento. 

Papel de los psic6logoa. 

Entrenamiento senaitivo estaba espec~ficamente mencionado 
en el ~ y deb16 habe~ tenido un asiento en el índice. 

5. "La raz6n de la parada imprevista de negocios arriesgados 
contractuales 11 

Un art~culo t:1. tu lado ºNegocios arriesgados en las empresas 
mult1nac1onales 11 :rue indizado como: 

Empresaa 
Empresas americanas. Sociedades con empresas extranjeras. 

Una referenc:ta de 11 Negoc1os arri.esgados" a "Sociedades" 
habría ayudado a la localizaci6n. La ausencia de un asiento bajo 
"Empresas mult1nacionales 11 ea inadecuada, aunque ·no relevante 
para esta pregunta particular. 

6 .. "Uno y dos modos de apreciaci~n de procecim1entos 11 

Un artículo titulado "Redea de poder en la apreciaci6n de 
procedimientosº f'ue indizado como: 

Administradores 
Ejecuci6n de apreciaci6n 
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Una referencia de "Apreciación" a "Ejecución de apreciación" 
habr!a ayudado a la local1zac16n. 

7. 11 El desarrollo de adiestramientos 1nteract1vos11 

Un artículo titulado "Desarrollo de adiestramientos interac
tivos" fue indizado como: 

Administradores 

Entrenamiento: Método grupo-T -Estudio con ejemplos: 
British Overseas Airways Corporation and Internatio
nal Computers Ltd. 

La 1nclus16n de "técnicas interactivas de adiestramiento" 
en la cadena habría sido de gran utilidad. 

8. "El papel de las profes1onea en la administración" 
Un artículo titulado "Industria. sociedad y las profea1ones 11 

fue indizado como: 
Contabilidad como profes16n 

Responsabilidad social. 

Un asiento bajo 11 Profesiones" habría sido oportuno ya que el 
artículo trata de "Profee1ones en general, y la profesicSn de con
tabilidad en particular". Aún si el artículo hubiera t~atado so
lamente de la profesi6n de contabilidad, una referencia general 
de "Profesiones" habr!a sido de utilidad. 

Algunos estudiantes también comentaron la ausencia de supues
tos términos de asiento en el caso de búsquedas afortunadas. Por 
ejemplo: 

l. Un artículo sobre 11 Arreglos de seguridad EDP" rue indizado 
como: 

Medidas de seguridad. Siatemas de computación 
·pero falt6 el esperado as1ento o referencia bajo 11 EDP". 

2. Un artículo sobre "estimación del tamaño de mercados 11 

fue indizado como: 
Mercados industriales 

Tamano. Estimac16n. D1str1buci6n Lorenz 
pero, como el buscador coment?, debi? haber hab1do un asiento 
bajo "investigación de mercado". 
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3. El estudiante que encontr6 un artículo sobre "la influencia 

del :informe Fulton en las actitudes de los servidores civiles 

en su trabajo" bajo: 
Servicio civil. Gran Bretaña 

Personal. J6venes. Actitudes hacia las condiciones de 

trabajo.- Ex~menes 

djJo: "Como resultado del método de 1nd1zado PRECIS el ~ 

de arriba se encuentra indizado bajo "actitudes 11 , "personal 11 y 
11 j6venes". Parece debatible si alguien buscaría bajo estos enca

bezamientos para material sobre este asunto, mientras 1ue segu

ramente lo harían bajo "'Fulton" o "Informa Fulton". (El título 

del artículo era "Fulton y moral 11
). 

¿A qué conclusiones 11eg6 el experimento'? Garantiz6 que los 

estudiantea usaron el índice PP.ECIS no habiendo me.1or modo de lle
gar a conocer el sistema. Indic6 que al~unos estudiantes necesi

tan m~s guía en 1a formulaci6n de estrategias de búsqueda. Dio una 

rea1imentac16r. al equipo de Ph~CIS, siendo las experiencias más im
portantes la necesidad de referencias cr•1z.adas adecuadas y el pe
l1~ro de verse sobreinfluenciado por las palabras del título, al 

. hacer los asientes del Índic~. 

Por último, pero no poi• esto de rr:enor importancia, dio alg:una 
1nd1cac16n de las reacciones de los estudiantes al sistema de 1n
d1zaci6n por materia empleado en la Bibliografía nacional brit6ni

E..· No todos los estudi.antes completaron la secc16n de "comenta
rios11 sobre la :forma de la búsqueda, pero el hecho de que 81~ de 

las preguntas fueron contestadas satisfactoriamente en menos de 
cinco minutos demuestra claramente que su reacci6~ fue, en gene
ra1, favorable. 

Recursos de aná11s1s y síntesis conceptual 

Los desarrollos m.á:s notables en el análisis :1 síntesis de 
temas se han dado en los sistemas de clasificac16n facetada e 1n
d~zac16n analítica, que buscan en el análisis sint~ctico y semán-
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tico de todos los elementos, aspectos o facetas que componen 
un tema, el alto grado de síntesis y coordinación necesarios para 
su representación y recuperación (V, 6-7). 

En encabezamientos de materia, uno de los sistemas de indiza
c16n más prometedor es PRECIS (PREserved Context Index) que se d1-
señ6 para generar los índices impresos de la Bibliografía Nacional 
Británica. 

El objetivo de PRECIS es que el acceso a conceptos representa

dos en palabras o términos subordinados de un encabezamiento sea di

recto, pero conservando el significado o semántica implicada en la 

estructura de un encabezamiento compuesto, o de varios encabezamien
tos utilizados para representar el tema. 

Entradas típican de PRECIS para los encabezamientos: 

l. MEXICO - APROPIACIONES Y GASTOS 
2. PRESUPUESTO - MEXICO 
aplicados para el t!tulo 

distribución del gasto público en México de 1970 a 1979" 
serían: 

entrada 1) MEXICO 
Presupuesto. Apropiaciones y gastos. 
Distribución 

entrada 2) PRESUPUESTO. México 
Apropiaciones y gastos. Distribuci6n. 

entrada 3) APROPIACIONES Y GASTOS. Presupuesto. México 
Distribuci6n. 

entrada 4) DISTRIBUCION. Apropiaciones y gastos. 
Presupuesto. M~xico. 

Como puede observarse en el ejemplo, es posible también in
corporar datos del título omitidos en los encabezamientos (en este 
caso el hecho de que se trata de la distr1buci6n del gasto público) 
y que permiten precisar más el tema ya que lo que pretende el an~-
11s1s conceptual es representar todos los aspectos de un tema. 

Puesto que la conservaci6n del significado o sem~ntica de 
los encabezamientos es el objetivo principal en el análisia de con-
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_ceptos, la mayor parte del trabajo desarrollado por los diseñadores 

de PREC[S se enfoc6 a estudios lingllisticos pa1·a Jcfinir la de¡,c11-

dencia entre los términos que componen uno o y¡1rios cncabc:amientos. 

AGn cuando el trabajo estfi disefiado para que las entradas del 

índice se generen automáticamente, PRECIS l'l-'C!llicrc un trabajo previo 

de anfilisis de los encabe:¡1micntos y <le todo el registro hibliogr5-
fico, en el que las personas cncarg;¡Jas del índice marcan los elemen

tos o palabras que deben convertirse en entradas, así COli'lO las fun

ciones gram;1tic~Jcs o ~i11tfi~ticas Je est~s elementos o pnlabr·as con

forme a lln ct1adro <le opcra<lo1·c~ Je f11nci6n. 

El thcsaurus )'el sistL't'lil PRECIS de indi::ación, los dos de

sarrollos mas significativos en rccupcraci6n temática ~n los Oltimos 
veinticinco años, parecen haber tenido poco impacto sobre el tradi

cional catdlogo de matcrins. En breve, los bibliotecarios no han 
respondido al potencial <le c:1mhio en una forma creativa (IIl, fil). 

Desde su i11troducci6n rn América del Norte hace varios anos, 
se ha ensefiado y practicado el si~tema PRECIS con solo los manuales 
de Auías británicos. Como tina indicación de que todavía existe alg~ 
na demanda para el conocimiento de PRECIS, fueron publicados dos m!!_ 

nualcs en 1981: un texto completo sobre la 16fica del sistema con 
instrucciones para la con.strucci6n de las cadenas de PH.ECIS, usando 
ejemplos relevantes para las bibliotecas norteamericanas (2) y un 

manual de trabajo para la ensefianza a los estudiantes de las escue
las de bibliotecología (1). Bibliotecas como la Prestan Polytcchnic 

Library han sido capaces de adaptar PRECIS a sus propósitos 
(IV, 268). 
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LOS SISTEMAS POS7-COORDINADOS 

FUNDAMENTOS (TEORIA DE LOS CONJUNTOS) 

David R. Admire en su tesis An evaluation of the indexins 
and retrieval or petroleum literature sostiene que aunque varias 
de las estrategias han estado en uso durante varios años, solo 
se han hecho pocos intentos, hasta recientemente, para entender 
la teoría y matem~ticas que envuelven. La siguiente presentac16n 

(conforme a la tesis mencionada) considera ambos factores y ctañ 
- nombres a las estrategias. Se aplican los nombres más común

mente usados y se consideran ocho estrategias b~sicae (1, I-10): 
l) Aspectos simples, 2) Suma 16gica, 3) Producto 16gico, 4) Pro
ducto 16gico .de suma lógica, 5) n1rerenc1a 16g1ca, 6) Secuencia, 
7) Barreras y 8) Má'.s que y menos que. 

Aspecto simple.- En una búsqueda de aspecto simple, se desea lo
calizar o recuperar todos los documentos usando solamente un tér
mino de búsqueda o descriptor. Esto es recomendable solo cuando 
el aspecto a ser buscado puede ser plenamente descrito con un 
descriptor y cuando el que busca está consciente de que toda, o 
una suficiente cantidad, de la informaci6n deseada se puede encon
trar de esta manera. Las búsquedas de aspecto simple se pueden 
realizar mejor mediante el uso de una lista alrabética de los 
asientos del índice. 

Suma 16gica.- La estrategia de sumas 16gicas se usa para recupe
rar documentos que podrían contener uno, dos o m~s conceptos. 
Esta estrategia puede representarse así: A BCD ••• Z, lo que 
significa que todos los documentos a ser recuperados deben con
tener por lo menos uno (pueden contener más) de los asientos del 
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índice (descriptores) en un grupo consistente en los descrip

tores A. B, C~ ••.• , z. El uso más obvio de la est~ategia de 
suma lógica es para la recuperación de documentos q11e contie

nen un nÚJr.P.ro de cnnceptos. Es también útil cuando existe 
duda acerca del descriptnr que mejor describa un solo concepto 

o cuando hay un núm~ro de asientos de índice que parecen ser 

sinónimos. 

~ductg_l§.g_i .s.2.· - Los documentos que contienen dos o más des

criptores se localizan usando la estrate~ia de producto lógi

co. Quizá el más frecuente uzo de esta estrategia es en bús

quedas que requieren el uso de varios descriptores para des

cribir un concepto simple. Es~e tipo de bús~ueda es realizado 

mediante el uso del concepto de la técnica de coordinación e 

índices que están ideados para coo~dinación. Por ejemplo, 

asumimos que la coordinación de tres descriptores describe 

mejor una materia particular que se busca. La estrategia de 

est~ búsqueda puede ser representada corno A (B.C) o (A.B) C. 

Solo dos de los tres asientos del Índice pueden ser coordina

dos primero y los resul~ados son después coordinados en el 
tercer asienTo. 

Aunn.ue las búsquedas de producTo 16gico pueden ser eje

cu~adas manualmente con los instrumentos apropiados, es a veces 

aconsejable usar la computadora. 

!X,.~16gico_s!..e¿uma 1Ó'gic~.- Un refinamiento rná!'; sofisTi

r.ado de la técnica del concepto rle coordinaci6n es la estraTe

gia de búsqueda del productn lógico de sumas lógicas. Esta es 

la estrategia que emplea la coordinaci6n entre grupos de posi

bles asientos. Una represenTación simbólica puede ser 

A+B) X (C+D). Cualquie~a de las siguientes combinaciones serán 

recuperadas: (1) A y C. (2) A y D, (3) ll y c. (~) By D, 

(5) A. B,y e, (6) A, B, V D, (71 A, e, y D, (8) B, e, y D, y 

(9) A, B, C, y D. 

Dependiendo de1 número de ~érminos v del número de asien

toq pa~a cada ~érmino URadn en esta es~ra~egla, la búsqueda 
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puede rea1izarqe mejor merliante la cnordinaci6n mar.ual rle los 
asieritos en un i'ndice n ntil.i zandn la bÚsq1JP.da mecani-;-ada. 

D~ncia_lóei.2.e..- La estraTegia dP. diferencja lógica e.e us.:J. 

c·..;anrlo se desea PXcluir ma+er:i.:\l en cierTos concepros P.n J..:1 

salida de ;¡na bÚsquP~Ja. Far ejemplo, lñ est-ra+-eeia A+B-'": es 

una solicit'ud para torlos los documentos qu•~ conricnen :"·. vio B. 

no conrenien~o c. De acuPrdo con Al1en Kenr, profesor de hi

blioteconomía en la Universidad de PiT"tsbourgh: "Aunque esta 

estratP.gia puede ser útil, es también peligros~ usarla en mu

chas si'tuacioncs" .Para ilusTrar prnblemas pnsibles quP. se :;o

drlan encontrar. asumimos una solicit-~d hipotética deseando 

información en la teoría (A) de inundaciones de agua (B) pero 

no de estudio de casos. Es enteramen~e probable que no serán 

recuperadas un número de referencias útiles y deseables, tales 

cor:-,c documentos ql:(! se refieren a amba:; cosas, es decir al 

estudio de casos y a la teoría de la inundación de agua. 

Hétodo~e~enci~.- Al~unns sist~maM de indizar.ión y claRi

fiación usan un rr,étodo en e1 que la secuencia. de lns términos 

del índice es muy significativa. Es-t-a sP.cuencia puede también 

usarse en la recuperación de información para distinguir entre 

dos diferenies conceptos nue están construídos sobre los mis

mos términos del índice, pero en diferente secuencia, por ejem

plo en el inglés: Venetian blind (persiana) y blind Venetian 

(ciego veneciano). 

Barr~.- La es~raiegia dP. la búsqueda entre barreras es algu

nas veces empleada en las búsquedas en lenguaje natural. Las 

barreras consisten en divisiones que encierran una frase o san

araduras ;ue encierran un párrafo. Se nuede reducir la ambiRUe

dad de los resul~ados de la búsqueda medianTc la especifica

ci6n de que un documento se va a recu~erar si contiene don o 

más términos de búsqueda, aclarando que los términos se encuen

tran 1ocalizadns entre límites específicos. 

lli!Y2!' _g_~~.!!2.;' _Q_u~. - Con fr~cuencia es deseable recuperar 

la info~rnación dentro de un determinado períodn de tiempo. 
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Examinemos ahora ale· .. mos e;emolos de coordinación en un 

vocabulario libre: 

1. Pregunta: Etapas de la exploración geofísica en el des

cubrimiento de yacimientos petrolíferos en el 

área central del sureste de Méxicoe 

2. Cómo interpretar la pregunta: 

l. México 

2. Exoloración 
3. Geofísica 

4. Yacimientos 

s. Petrolíferos 

6. Sureste 

7. Exploración geofísica 

B. Yacimientos -petroleros 
3. Area central. 

3. Coordinación: 

106 10 

ion a 11 

110 7 l.2 

Sureste de México 

Yacimientos petrolíferos en el Sureste de 

México 
Exploración geofísica en los yacimientos 

petrolíferos en el Sureste de México 

n = Intercesión 

l. Pregunta: Protección anticorrosiva a tanques de acero 

enterrados 

2. Descriptores: 

l.. Protección 

2.Anticorrosivos 
3. Protecciñn anticorrosiva 

lf. Tanques 
S. Acero 
6. Tanques enterrados 
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7. En1"errados 
B. Tanques de acero 
9. Tanques de acero enterrados 

3. Coordinación: 

(4 V 6 U B V 9 ) (\ sn 7 = 10 = Tanoues de acero enterrados 

Explicación: (4U SU el) 9) es la surr:a de todos los tanques 

n 5 es la int"ercesión de los T.anC!ues óon 

acero o sea Tan~ues de acero 
n1 es la int"ercesión de T-odn lo .:1nter>ior 

cnn ente~rarlos o sea 

=10= Tanques ñe acero en~erradns 

(J n 2) V 3 :: 11 = Protección ant:"icorrf."ls:iva 

Explicación: r1n 2) es la intercesi0n de proter.ción con 

anticorrosivos 

10011=12 

U 3 más la proteccióf'I an1:icorrC1siva 

11 Pro~ección anticorrosiva 

ProtP.cción anT.icorrosiva a Tannue~ de acero 
enterrados 

Explicación: ion 11 es la intercesión de tanques a~ acero 

enterrados con protección anticorrosiva 
= 12 = Pro~ección anticorrosiva a tanques 

dP- acero enterrados. 
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LENGUAJE DESCRIPTOR DE RECUPER~CION DE INPORMACION 

Los sistemas convencionales, especialmente los sistemas al 
fab~ticos de materia y las clasificaciones jerárquicas, llegan 
a ser inmanejables cuando se enfrentan a la necesidad de resol
ver una búsqueda de muchos aspectos como cuando se buscan docu
mentos por las múltiples caractcrlsticas referentes a los dife

rentes aspectos en que puede ser vista una materia o fcn6meno. 
Esta limitación resulta mfis evidente cuando la búsqueda de in
formaci6n se hace en un archivo <le documentos que tienen mu

chos aspectos y éstos no entran dentro de una jerarquía natural 
de relaciones genéricas. 

En vista a realizar un considerable aumento en la recupe
raci6n de información en los as! llama<los indices coordinados 
es necesario, por lo menos, establecer control sobre el vocabu
lario del lenguaje usado. Tal control debe consistir en ln eli 
minaci6n de sin6nimos y en la compilaci6n de diccionarios espe
ciales, tablas o cartas que demuestren geográficamente las más 
esenciales relaciones paradigmáticas entre las palabra clave. 
Con un control completo del vocabulario, la indizaci6n coordin~ 
da hará uso s61o de aquellas palabras que se encuentren contcni 
das en una determinada lista normalizada en la que se hayan eli 
•inado los sin6nimos y estén establecidas las relaciones paradi& 
m.4ticas. Tales palabras clave se denominan descriptores. 

Tales descriptores son, pues, palabras clave normalizadas 
para la indizaci6n coordinada de documentos y solicitudes de i~ 
formación, seleccionadas, conforme a ciertas reglas, de un voc~ 
bul~&io principal de un lenguaje natural particular y artificial 
mente, por medio de referencias cruzadas y notas, libre de sinó
nimos, polisemia y homónimos. 11 Un lenguaje descriptor es un len
guaje especializado compuesto de descriptores y cuya gramfitica 
consiste, en el m4s simple de los casos, en un método de cons
truir patrones de búsqueda y fórmulas para búsquedas de inforrn~ 

ci6n por medio de la correlación de descriptores pertinentes" 

(6, fil). 
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EL SISTEMA UNITERM 

La más simple forma de indizado coordinado es el Unitcrm 
introducido por Mortimer Taube en 1953 (2, ~). El nombre 
es una palabra conjunta de unidad y tSnnino e internta poner 
~nfasis en el uso de un sistema de términos únicos como opuc~ 
to al de enc3bezamientos compuestos. 

Describe el contenido informativo de los documentos me
diante el análisis apropiado realizado por personal califica
do, a trav6s de las más simples y prácticas unidades de info~. 

macHin, conocidas como "Uni tenns". 

El ~ es una palabra clave (usualmente una sola) que 
puede tener referencias cruzadas apropiadas que ayudan a elimi 
nar sus sin6nimos o significados múltiples. En contraste con 
los descriptores de C. Moocrs, los ~ no tienen referen
cias que especifican sus relaciones paradigmáticas. 

~ pueden ser palabras clave que expresan ideas úni 
cas, tanto como nombres geográficos, etc. Todos los Unlterms 
tienen igual categoría u orden jerárquico; ninguno de ellos 
ocupa una posición conceptualmente superior con respecto a 

cualquier otro ~ (como en las clasificaciones jerárqui
cas) y ninguno es usado en una combinaci6n preestablecida con 
cualquier otro ~ (como en los encabezamientos de materia) 
(6, fil). 

MBCANICA DEL SISTEMA 

El sistema de indizado coordinado es comúnmente conocido 
con el nombre de UNITBRM. Usa vocablos simples seleccionados 
del propio documento y que lo identifican. Como ya hemos dicho 
se debe este sistema a Mortimer Taube (Ihe Unlterm system of 
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indexing operating manual. Washington, Documentation, Inc., 
1955, 47 p.) (7,10), 

En un Índice Unit~, los números de los documentos que 

representan a los que ~stán indizados por un descriptor dado, 

son listados en una unidad física para tal descriptor. La uni

dad física puede ser una tarjeta, etc. Cuando la unidad física 

es una tarjeta se la llama tarjetu Uniterm. Una tarjeta Uni

term se prepara para cada descriptor en el índice. Cuando esta 

tarjeta se cncuentr.:i ya llena con números de documentos, se 

prepara una segunda tarjeta para ese descri~tor. Es im~ortante 

señalar que cada documento tendrá tantos descriptores corno asun

tos se puedan identificar. 

El tamaño usual de una ficha Uniterm es de 12.5 x 7.5 cm., 

pudiendo ser ampliada en caso conveniente. Se divide en 10 co

lumnas del O al 9. Los números representativos de cada documen

to se pondrán en las ~olumnas correspondientes al dígito ter

minal, o sea (7, !Q): 

10 columna 

17 columna 

22 columna 

69 columna 

216 columna 

1313 columna 

21oq columna 4 

3605 columna 

En la Fig. 5 vemos un dígito terminal de cada número que 
determina su colocación en las columnas. 

Por ejemplo: si se desea un documento que trate de agua 

para la alimentación de calderas, tomaremos las fichas Uniterm 

reservadas a agua, alimentación y caldera, y comparándolas, 

verificaremos que solamente el número 1013 se encuentra pre

sente en las tres fichas. Así, pues, el documento No. 1013 sa

tisfacerá la investigación que estamos realizando, lo que no 

ocurriría si apareciese solo en una o dos de las fichas compa

radas (Fig. 5) (7, !1,l. 

Otro ejemplo: Supongamos la investigación de documentos 

que traten de Lubricaci6n de turbinas a vapor. Si comparamos 
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las columnas percibimos que el número 788, contenido en una 

de las columnas de la ficha con el de3criptor lubricación, lo 

encontramos también en las fichas cuyos descriptores son tur

binas y vapor. Será por lo tanto fácil llegar a la conclusi6n 

de que el documento pretendido es el del número 788 (Fig. 6) 

(7, 11.- !_l). 

Las fichas Uniterm individuales son uGualmente colocadas 

alfabéticamente en un~ caja fichero. Algunos de los Índices 

más grandes usan fich<.:ros rotativos ~e~aniza.dos u otros auxi

liares que permiten el acceso rápido a las tarjetas individua

les en el archivo, pero tales instrumentos no son probablemen

te necesarios para índices personales. 

La operación que entonces se rcal:i.za es la siguiente <5, 

Él.): Partimos del Gupucsto de que al documento se le ha asiF,

nado un número de serie. Cl documento numerado e indizado es 

llevado al archivo de las fichas ~· 

Las fichas ~ son retiradas del archivo para cada 

uno de los descriptores usados en el Índice sobre el documento 

pertinente. Si el descriptor es usado por vez primera y no hay 

en el archivo tarje·ta ~ para él, una nueva ficha se pre

para escribiendo a máquina el descriptor en una tarjeta per~· 

tinente. El número de serie del documento (que identifica al 

mismo), se coloca según su dígito terminal en todas las ~ichas 

Uniterm que ~iencn que ver con este documento. Los descripto

res listados en el docwnento Ge confrontan dnspués contra las 

tarjetas Uniterm para estar seguros de que están completas. 

Las tarjetas Uniterm son entonces colocadas en ei archivo alfa

béticamente y el mismo procedimiento se repite para el siguien

te documento indizado. La colocación de los números de serie 

de los documentos es según el dígito terminal y asciende en 

orden nwnérico para facilitar la operación numérica requerida 

cuando se busca un Índice ~ Este arreglo de los núme

ros de serie del documento permite a uno hacer coincidir los 
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números en una columna de una ficha Uniterm contra los números 

en una correspondiente columna de una segunda ficha Unitcrm, 

lo que es un procedimiento más rápido que hacer coincidir cual

quier número en una tarjeta contra cualquier número en una se

gunda tarjeta. 

En un índice Uniterm? : cada unidad contiene poca infor

mación acerca de cualquier documento (solo el descriptor y el 

número de serie de los documentos que están indizados por este 
descriptor). Por otra parte, la pérdida de una tarjeta Uniterm 

puede representar esa falta de información durante el tiempo 

que se invierte en reponerla. 

En la búsqueda de números en dos fichas ~ se com

paran mejor en un paso. Esto representa una búsqueda de produc

to 16eico para el descriptor A y el descriptor B, en cuyo caso 

los números de serie comunes a ambas tarjetas se seleccionan; 

o una búsqueda de diferencia lógica para el descriptor A, 
pero no el descriptor B, en cuyo caso ios números de serie que 

se encuentran en la ficha Uniterm para el descriptor A se se

leccionan mas no en la ficha~ para descriptor B C5, §.!!_). 

Un producto lógico de un tercer descriptor o combinación 

de producto lógico y diferencia ló~ica se hace como una opera

ción de segundo paso, un producto lógico de cuarto descriptor 

o búsqueda de combinación de producto lóeico y diferencia 16-

gica, como una operación de tercer paso y así sucesivamente. 

Las búsquedas de sumas lógicas no requier~n ningún empareja

miento de números de serie. Por ejemplo, una búsqueda tanto 

para el descriptor A o el descriptor B resulta en todos los nú

meros de serie colocados en la ficha ~ para el descrip

tor A y todos los números de serie colocados en ia ficha Uni

~ para el descriptor B. Pero este tipo de investigación o 

búsqueda no ocurre muy frecuentemente. Una búsqueda más común 

es la combinación de producto l6gico y suma 16gica y tiene que 

ser convertida en una búsqueda de producto lógico. Una búsqueda 
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para de.scri?tor A y tanto descri~tor 9 o descri?tor C: o des

criptor D, debe s~r convertida en las tres búsquedas de pro

ducto lógico para descriptor A y descriptor B, descri¡:itor ,h. 

y descriptor C, descripto~ A y descriptor D. 

Nuevv::;; descri;.tores 1)ara documentos que :>crán indizados 

pueden ·1fladir::;e colocando el númcrc de serie del documento en 

las tarjetas Unite~m 3propiadas. 

Pero en este caso se debe tener cuidado de no estropear 

el orden en que están arreglados los númer·;~. de :;;eri~ Ge ] os 

docwncntos en ]:_¡_....: t::.rjet.::is ~Esto :;odrÍ<i __,it:1i:.icar 

una reordenación en la cnlumna d.0 los números si el número de 

serie c!~l Jocumento añadido representa un número más haio que 

el Último númer:> colo cu.do en esa cr,.lumna. Los documentos in

dizados ?Ueden ser removidos del índí ::e de . arios rr:odos. L o::>s 

números de serie de les documentos ~ue ya no van a estar acti

vos pueden set' c1 ..izadoG en L::i.s apr.:;;piadas fichas Uniterm; se 

ruede guarda~ o tener una lista de los números de serie de los 
documento5 c:::.ncel-J.dos y esta liGt:a se:r confrontada antes de 

recuperar ~,?tencíalmcnte docu~entcs p1_rtlncnt~s identificados 

en la Uúsqueda del archivo y la hoja del documento cancelado 

puede también ser inserta en el archivo en el 1.ugar del docu

mento inactivo. 

Los Índic~s Uniterm han sido usados con colecciones de 

25, 000 IJ wds docur.icntos. El tamaño Máximo útil de doc•.1ment0s 

depende de la profundidad del índice, del número de descripto-· 

res en el índice, de la densidad de la colocación, de los nú

mero9 de serie de documentos de ias fichas Uniterm más fre

c~entcmente usadas y la frecuencia de la investigación o bús

queda tan~o como l~s clases de investigaciones o búsquedas que 

se efectÚ<.:!n. 
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ALIMENTACION 

,_ 
~ 

-
-
~ 

o 1 1 1 z 1 3 1 4 1 • 1 10J 1 Ir---• 
• 1 7 1 • ¡ 9 1 1 1 J -, l ·-·l 1 1 -, 

1 1 1 1 1 1 1 

CALDERA 
o 1 z 3 4 • • 7 • 9 

'10 ll .,, ' n•• 176' .. '1? "' ... 
= ·~ - 7' ~, >M< '"" 

,.,., -·· •M -· ... i- .,. 
,~ .. -, 

"!> 

Fig. s. Pi chas ttuni term". El: ntirnero 1013 
(columna 3) es comdn n tres fichas: identi
fica el documento que trata de ap:ua para 
alimentación de calderas. · 

Fuente: Morel11, Juey Neiva. Conheca e aplique a indexayáo 
coordenada. -- Rio de Janeiro, Brasil : Aeeoclaqao 
de Bibliotecarios, 1968. -- p. 11 
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TU!ll!INAS 

o 

VAPOR 
2 6 

BI'l.2 9.4 ~s 716 97 ••. ~+-"""--~-"'-'-'-1---JI---

r---r---r--t--+----1---1-----'-- -- --

r--t---t---t---1f---f--+---i--J---->--
r--i---1---r---1---1f--1!---i---.l:__. 1----

Pig. 6. El n11mer·:> 788 aparece en la!:' t;res 
fictas. El documento pertinente es; lubricn
ci6n de turbina~ a vapor. 

Fuente! Morelli, Juey Neiva. ;C~o~n~h~e~c~a~e...;;a~p~li~q~u~e::...;a=-,..:i~n~d~e~x~a:.z.;¡a~o 
coordenada. -- Rio de Jane ro, ras : Assoc1a~ o 
de Bibliotecarios, 1968. -- P• 13 
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ESTUDI/J:".'ES 

ESCUEJ,AS 

BIBLIOTECAS 

~t,.5 7~ 1;0 

7..7 IH 'S1 f10 
3878 ;70 

71 <Jt ZJ' 131> 135 "' 1¡7 trt 9 ,.. 
l31 •H '3' 121f "1 
~I ~~; u' ZJU 

EDIFICIOS 

71 23 
JA 

., 
!8'1• 

?ig. 7. Un juego de tarjeta.e- "Wli tcrm"· mos
trando el uso de enlaces. 

Fuente: Foskett, A. e. The subject approach to information. 
3 ed. -- Hamden, conn. : Linnet Bao:ka, 1977. p. 382 
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-r NEGROS 
-

o 1 2 3 4 s G 7 1 8 o 

-1---~--'º 11 Q) 93 CD CID -17 )8 CID 
CID 101 22 113 45 90 i7 9S ., 

65 127 

ENCU:-:~TAS DE C.:'INI0:-1 
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10 21 CD 3 4 CD CID 27 78 ® 
30 <i 22 43 24 80 57 118 •• ® 71 52 83 34 a1 I2S 90 
90 102 .. 

120 

- 1 

1 

Fig. e. Tttrjet.11= :Jni""Prn 

Fuer.te: Jahoda, Gerald. Information atorage and retrieval 

Wii=~~~ni~~s~~~~~!~ui~ 7~~s=~r~~e~~· -- New York : 
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SISTEMA DE COINCIDENCIA OPTIC/\ 

El 11pcck-a-boo11 o sistema de coincidencia óptica fu6 apli 
caao primeramente, entre 1939 y 1945, con el propósito de rcc!!_ 

peraci6n de información, por el Dr. W. E. Battcn del Patcnts 

and Intelligcncc Departmcnt, Imperial Chemical Industries Ltd., 
en Londres. La unidad fisica de este sistema es ln tarjeta de 
coincidencia 6ptica 1 también llamada tarjeta 11 Peek-a-boo11 (o 

"Selectoº), tarjeta Batten, o tarjeta Termatrcx (nombre comer

cial). 

Como en el caso de la tarjeta ~. se hace una tarje

ta de coincidencia 6ptica para cada descriptor, pero en este 
sistema, a diferencia de la tarjeta ~' un número (que r~ 
presenta a un documento) se sitüa en una t.arjcta con dctcrmin!! 

do descriptor mediante la perforación en la posición apropiada 
sobre la tarjeta, es decir~ el número del documento asignado a 
un descriptor no está escrito en la tarjeta sino perforado en 

ella. 

Cada tarjeta de coincidencia 6ptica se divide en un núme
ro de posiciones y cada una de estas posiciones es para un nú

mero de documento. Esta posición se perfora cuando el corres
pondiente documento es indizado por el respectivo descriptor y 

se deja sin perforar cuando ese documento no os indizado por él 
desc~iptor. La Fig. 9 ilustra una tarjeta de coincidencia 6pti 
ca con 500 posiciones para el descriptor 11 Financiaci6n" de una 

colección de ciencias sociales. Las posiciones 2, S, 36, 49, 

SO están perforadas indicando que los documentos corrcspondie!!. 
tes tratan del tena "Financiación. 11 

Para recuperar, por ejemplo, los documentos comunes a las 
clases "Financiaci6n 11

, "Vivienda'' y "Urbana", las tarjetas con 
los descriptores correspondientes para estas clases son supe~ 
puestas y colocadas sobre una pantalla luminosa visualizadora 
o simplemente a la luz. La coincidencia óptica de tres aguj~ 
ros perforados identifica a un documento que ha sido asignado 
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a las tres clases (Fig, 10), 

La organización se realiza mediante: 

Fichero de documentos: fichas tradicionales numeradas según 
el orden de registro. Cada f!cha contiene las referencias nece
sarias para la localizaci6n del documento y los descriptores que 
lo definen. 

Fichero de descriptores: (en prden alfabt'Stico). En cada f.! 
cha constan los números de registro de los documentos que descri 
be. Es el fichero de fichas o tarjetas 11 Peck-a .. boo" o "Selecto11 • 

Estrategia de búsqueda: Para recuperar informaci6n sobre 
11 Pinanciaci6n de la vivienda urbana", escogeríamos las fichas e!! 
yos descriptores sean "Financiaci6n" "Vivienda" y 11 Urbana 11 y bu§_ 
car!amos los nWncros comunes anotados en ellas, y así cncontra
rfamos los números 2, 5, 36, 49 y SO que nos remiten a los docu
mentos 2, 5, 36, 49, y SO del fichero de documentos. 

En el estante los docwnentos cstar~n colocados por un orden 
de entrada clasificatorio. 

Foskett (3) nos dice que una de las ventajas de este siste
ma es que la búsqueda se puede realizar más fácilmente que en el 
~' indicando la presencia de un número sobre una tarjeta 
mediante la perforación de un agujero en su posici6n y así, en 
el momento de la búsqueda, todo lo que tenemos que hacer es so~ 
tener las tarjetas relevantes frente a la luz, la cual brillará 
a través de aquellas posiciones que se encuentran perforadas 
sobre todas las tarjetas que estemos sosteniendo. 
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Flg. 9. Tarjeta de Coincidencia Optlc:a 

Urbana 

Vivienda 

Financiación 

F(g. 10. &Gsqueda en un Sistema de Colncfdencfa Optlca 
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R. Ducdsse (I, ~: en su ponencia Len~uaJes documentarlos 

da los s1g.u1entes ejemplos de post-".!oord1nai:!16n 'J registro 

invertido: 

Post-coordinación 

Documento México. Biblioteca. .A.dminist rac16r. 

Documento Biblioteca. Administrac16n. Usua~io 

r>.:ict:.mentc nuar.:ijuato. Biblioteca. Usuario 

Adminis~ración de las bibliotecas 

Documentos pertinentes: l, 2 

Re~istro lnverti~= : 

Admin1strac16n 

Bib:iote~a 

Guanajuato 

México : 

Usuario 

·.ocumento l 

Jocunentcs 1, 2, 

Documento 

Documentos 2, 

Clas1ficac16n Decimal Univers~l (C D U) 

3.053.2 

3.053.2 

3.053.2 

Niños 

159.9 Psicología de los niños 

616 Enrermedades de los niños 
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POST-COORDINACION EN SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

Los sistemas de recuperac16n empleados en la mayor parte 

de 1os servicios de búsqueda b1blio~ráfica en línea se basan 

en registros invertidos, perm1t1endo la búsqueda post-coor

dinada (4, _(!). 

A cont1nuac16n exponemos un ejemplo de post-coord1nac16n 

en una bdsqueda b1bl1ogr~r1ca automatizada en el sistema 

Dialog operada en la Secc16n de Inrormac16n y Selecci6n de 

la Biblioteca Daniel Cosía Villegas de El Colep;io de M~xico. 
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EVALUACION 

Sistemas como el ~' el de Battcn o similares son 
m4s flexibles que los catálogos tradicionales clasificados y 
alfabéticos de materia pues permiten la coordinaci6n de cla
ses en el momento de la búsqueda. 

Sin embargo, indizado coordinado, que es como ahora gene
ralmente es conocido este sistema. no es una designación sati~ 
factoría pues, como ya lo hemos señalado, los catálogos d.c ma

teria alfabéticos y los catálogos clasificados, ambos 11 coordi

nan" en orden de expresar las relaciones de las clases. Asi, 
el encabezamiento de materia "enfermeras y enfermería" es la 
designación para una clase de documentos que pertenecen tanto 

a la clase 11 cnfcrmeras" como a la clase "enfermería". Las dos 

clases han sido coordinadas en una relación conjunta. 

La diferencia real entre los así llamados sistemas ''coordi 

nados" y los más tradicionales instrumentos de recuperación, es 
que los primeros permiten el manejo libre de las clases, en el 
momento de la búsqueda, mientras que los segundos son completa
mente dependientes de las relaciones de clase implicitas en los 
términos del indice ya asignados. Ambos tipos de sistemas pue
den o son capaces de coordinar las clases, uno en el momento del 

indizado y el otro en el momento de la búsqueda. 

A sistemas como los catálogos alfabéticos de materia y los 
ronvencionales catálogos clasificados, se les llama pre-coordi
nados. 

Por otra parte, a los sistemas que permiten que las relaci~ 
nes de clase se hagan mediante el manejo de estas clases en el 
momento de la búsqueda, se les reconoce como sistemas post-coo~ 
dinados. Bernier ha usado los términos manipulable y no manip!!, 
lable para expresar, más claramente, la diferencia esencial en
tre sistemas post-coordinados y pre-coordinados. 
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• 4 CONTROL DE VOCABULARIO EN LOS SISTE!·iAS 

POST-COORDINADOS: EL THESAURUS 

Aspectos esenciales 

Técnica para ln construcción de un thesauru3 

'l'hesaurus controlados y de "len~uaje libre 11 

Elementos para el diseño del thesaurus 

Estructura del thesnurus 

Relaciones 

Vocabulario 

Mapa semántico 

Notas de alcance 

Normas de convers16n 

Presentaci6n del thesaurus 

Indice de categorías de materia 

Evaluaci6n 

Obras consultadas 



78 

CONTROi. DE VOCABULARIO E~ J.OS S!STEn~s POST-COOl\DINADOS: 

EJ. THES,\URUS 

Según la UNESCO (7): "Desde el punto de vista de su fun

ción un thcsaurus es una herramienta de control terminol6r.ico 
utilizado para traducir a un "lenguaje sistemn'1 menos libre 

(lenguaje documenta ria, lenguaje de información), el lcnguajo 

natural usado en los documentos y utilizado por los indizado
res y los usuarios, así como también para retornar al lengua

je natural a partir del lenguaje sistema." 

El Sistema Uniterm, de acuerdo a su descripción origi
nal, opera con palabras únicas extraídas del texto de un do
cumento por proccdi~ientos rutinarios. 

Sin eJTlbargo, el uso de sistemas de palabras únicas, baS.!!._ 

das en un lenguaje natural sin control, presenta los problemas 
siguientes: (4, _±1) 

1. El problema de sinonimia, es decir, que documentos similares 
son indizados en forma diferente. 
2. El problema de homografía o sea que palabras con la misma 
ortografía tienen significados diferentes. 
3. El problema de la búsqueda r.enérica, ya que es difícil con
ducir una búsqueda amplia en determinados tópicos, si estamos 
usando un extenso vocabulario de palabras únicas controladas. 
4. Los problemas referentes a las ambigUedades entre palabras. 
Los problemas sintácticos de este tipo conducen a falsas coor
dinaciones e incorrectas relaciones de términos. 
S. Problemas debidos al contexto. As! por ejemplo, la palabra 
madera puede ser vista corno la representación de un producto 
industrial, como materia prima, o como combustible. 

No hace mucho tiempo, los sistemas post~coordinados, muchos 
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f.Sl'~ 

Stü.m 
TfS!S 

DE lr1 
f-ln DEBE 
BIBLIOTECA 

de los cuales empezaron original~ente como puros sistemas 

Uniterm, comenzaron a emplear cada vez más de cicrte prccoo~ 

dinaci6n y el principio de la elaboración del índice llcr,ó a 
ser conocido como "coordinación de conceptos" lo que implica 

que interesan los conceptos más bien que las palabras. Los 

sistemas de coordinaci6n de conceptos de este tipo, usan co~ 
binaciones tales como "aparatos de televisi6n 11 o ºruido del 

aparato de televisión". Es obvio, que estas prccoordinacio

nes son similares a los encabezamientos de materia convencí~ 
nalcs; pero, usualmente, estos términos de indice, en un si~ 

tema post-coordinado, son conocidos como descriptores. 

Lancastcr (4,l._d) nos dice que primeramente se cmple6 la 
palabra en este contexto de recuperación, por Mooers¡ aunque 
algunas organi~aciones son todavía suficientemente honestas 
para llamarlos encabezamientos de materia. La National LibrQ_ 
ry of Medie ine, por ej cmplo, que usa lo que es quizá e 1 sis t~ 
ma de recuperación post-coordinado más grande existente, 
MEDLARS, llamaba a su vocabulario controlado Encabezamientos 
de Materia Médicos (Medica! Subjcct Headings-MeSh-). 

Gradualmente se llegó a reconocer que el sistema de recu

peración post-coordinado podría beneficiarse del cuidadoso con 

trol de vocabulario de la misma forma que el sistema pre-cooL 

dinado y así dio lugar al nacimiento de los ~· 

La palabra Thesaurus, del griego "Thcsauros", que signi

fica literalmente un tesoro, parece haber sido usada por prim~ 
ra vez en su significado actual por Florontine Brunctto Latini 
(1220-1294) en su enciclopedia "Li Livrcs dou Trésor". En el 
siglo XVI la palabra apareci6 en Dictionnrium, scu Lingue La
tine Thcsaurus (1532) y Thesaurus Linguae Graecac (1572) que 
fueron publicados por los conocidos filologistas y editores, los 
Estienncs. 

El Thesaurus más famoso es el compilado por Peter Mark 

Rogct en 1852 con el título Thesaurus of English Words and 



80 

~ del cual ha habido desde entonces por lo menos 90 im

presiones. 

En la Dorking Conferencc on Classification de 1957, Helen 
Brownson afirmó: (3, ~) "El problema de la recuperación de in

formación, como al menos lo ven algunos investigadores, es el 

de transformar los conceptos y sus relaciones expresados en el 

lenguaje de los documentos, en un lenguaje más regularizado, 

con sinónimos controlados y estructuras sintácticas simplifi

cadas •.• " 

De acuerdo con T. Joyce y R. M, Needham, investigadores en 

la Cambridge L.:lnguage Research Unit en Inglaterra, en 1956 em

pezó la discusión sobre la aplicación de los thesauri a la re

cuperación de información. La primera palabra que parece haber 

sido impresa, en este contexto, fue por Hans Peter Luhn de IBM 

en l.957. 

Parece ser que el primer thesaurus_ actualmente utilizado 

para controlar el ·...rocabulario de un sistema de recuperación de 

información fue desarrollado por la organización Du Pont en 1959. 

Los primeros ~ ampliamente disponibles fueron los de 

ASTIA Descriptora (Department of Defense, 1960) y el ~ 

Engineering Thesaurus (American Institute of Chernical Engineers, 

1961), estos Últimos basados ampliamente en los ~de 

Du Pont. 

La primera edición del Medical Subject Headings apareció 

en 1960, pero la segunda edición, de 1963, fue la primera de

signada específicamente para usarse en el sistema mecanizado 

post-coordinado, MEDLARS. 

Los Thesauri of Engineering Terms del Joint Council (EJC) 

fueron publicados en 1964, y fueron sucedidos por los ~ 

of Engineering and Scientif ic Terrns proyectados por el Depart

ment of Defense (Project LEX) junto con el EJC, los cuales fue

ron publicados en 1967 y contier.en 23,364 términos. 
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En la década de 196C-1970 fueron desarrollados otros 

~' algunos de los cuales estuvieron ampliamente dis

ponibles y otros solamente para uso interno de alguna orga

nización. 

TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE Ull THESAURUS. TEP.MINOLOGIA BASICA 

El principio básico de un thesaurus, según la opinión de 

algunas autoridades en esta materia es "agrupar l.as palabras 

según l.as ideas" ( 6 1 g). 

Para lograr este fin tenemos que comenzar como hemos visto 
anteriormente por la confección del "Banco de Datos" y de él 

seleccionar las palabras o frases sencillas que representarán 

los concepto sencillos y después agruparlos en los campos re
lacionados. Los nombres de los conceptos así representados, o 

lo que es lo mismo, los descriptores, serán los que formarán 
las entradas principales de un thesaurus. 

Estos descriptores deben, para ser útiles al fin para el 
cual han sido creados, reunir dos características vitales: 
a) unicidad (esto es, que un término exprese siempre el mismo 
concepto); b) evitar la ambigüedad (selecci6n de un término 
dentro de los sinónimos, homógrafos, etc.). 

Todo esto es fácilmente comprensible, si partimos del pun
to de la diferencia existente entre el propósito de un diccio
nario o glosario y el del thesaurus; mientras el del primero 
es definir o expresar el significado de una determinada pala
bra o término; el del segundo es a la inversa, o lo que es lo 
mismo, ofrecer una técnica que permita al usuario encontrar el 
término que describa un concepto o significado. 

Todo esto se hace con el fin de facilitar la indización Y 
recuperación o búsqueda de la informaci6n interesada. 

Dado que la documentaci6n necesita llevar la clasificación 
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a un grado mayor de profundidad que la que resulta útil en 

las bibliotecas en general, deseamos aclarar que para cwnplir 

este requisito, resulta imposible la confección de un thesaurus 
que abarque el universo del conocimiento, como sucede en los 

sistemas de clasificación tradicionales. Por tanto, los ~ 

se confeccionarán por ramas del conocimiento y materias rela

cionadas. 

Antes de considerar en detalle la construcción de thesau

E..lli!. existen dos puntos importantes a tomar en consideraci6n. 

Primero ldebe ser construído un nuevo thesaurus o puede ser 
adaptado un lenguaje ya existente? Segundo, ¿es preferible un 

lenguaje controlado o libre? 

Cuando se ha definido el campo de la materia se deben che

car listas de ~ existente5 y sistemas de clasificación 

que cubran la misma materia de interés. 

Información sobre lenguaje de recuperación en inglés se 

compila en la Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 

44106, USA. Información sobre lenguajes de recuperación en 

otras lenguas se compila en Polonia por el Centralny Instytut 

Informacji Naukwi NaukwoTechnicznej i Ekonornicznej, Al. Niepod

leglosoi 186, Varsovia. Ambas organizaciones editan listas de 

~· La Biblioteca Aslib tiene un archivo de ~ y ha 

editado una lista de ellos que se actualiza peri6dicamente. 

Las lenguajes de índice se deben examinar para ver si pue

den ser: (1,§_) 

(i) Adoptados en total, con un mínimo de alteración 

(ii)Adoptados como una estructura aceptable, dentro de la cual 

ciertas áreas deban desarrollarse con mayor detalle. 

Si ninguna de estas formas es apropiada (no existen como 

lenguajes de recuperación convenientes), será necesario co~s

truir un nuevo thesaurus con un sistema orientado de estructura. 

Ahora bien, si existen determinados ~no deben ser pasa-
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dos por alto, desde e1 momento en que secciones de l.enguajes 

de índice ya establecidos pueden se1" extraídas y usadas en 

el nuevo sistema. A estas secciones se les podría comunmente 

aplicar listas referentes a nuevos materiales, propiedades 

físicas y divisiones geográficas; o secciones más especiali
zadas de lenguajes existentes en materias de interés, que 

podrían ser aceptadas en el nuevo sistema con poca alteración. 

THESAURUS COHTROLADOS Y DE ''LENGUAJE LIBRE" 

Para la construcción del lenguaje se puede escoger un 

sistema de 11 1.enguaje l.ibre". Tal sistema puede usar tanto el 

texto completo, resúmenes e títulos de los documentos. Alter

nativamente, términos del lenguaje libre pueden ser seleccio

nados por el es:uerzo intelectual de un indizador de resúme

nes, títulos o textos. El canto de unidad de entrada se re

duce si textos o resúmenes están disponibles en cintas magné
ticas ya generadas durante la producción de una revista de 

resúmenes. En sistemas de lenguaje libre las palabras del au

tor no se deforman, mediante traducción, en el patrón de un 

lenguaje de indización impuesto, y no puede haber errores de 

indizado ni posibilidad de falta de especificación. No hay 

objeción en incorporar nuevos temas en el vocabulario, desde 

el momento en que un nuevo término es una parte del lenguaje 

tan pronto como aparezca en el t!tulo o texto, o es seleccio

nado por un 11indizador libre''. (l,~) 

La desventaja de los sistemas de lenguaje libre está en 

el gran esfuerzo requerido en la etapa de la búsqueda. En 

campos de materia muy amplios, es necesario desarrollar lis

tas de sinónimos, jerarquías y aún~ para·la búsqueda 

para asegurar el a~oplamiento entre el lenguaje libre de la 

búsqueda y el documento, aunque estos procedimientos pueden 

no ser necesarios en un campo de materia reducido. 
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Un caso en que se podria escoger un sistema de lenguaje 
libre sería si la computadora estuviera disponible, el campo 
de materia fuera estrecho o reducido y la terminología fami
liar a los operadores del sistema; o cuando el costo de una 
rápida actualizaci6n de un thesaurus de lenguaje controlado 
para el uso de un grupo grande y disperso de indizadorcs fu~ 
ra prohibitivo. 

"En la actualidad está de moda hablar de vocabularios 

controlados, y en general se considera que un sistema de in
formación es anticuado si no utiliza un thcsaurus. En rcali 

dad, en el sentido amplio del término, los vocabularios con
trolados no son nada nuevo; aún el más simple de los siste
mas de información, como el caso de unos pocos cientos de 
tarjetas en una caja en un escritorio, se encuentran organi
zadas con cierto grado de ordenamiento. Sin embargo, es obvio 
que, a medida que crece un sistema de información, aumenta la 
necesidad de un control más estricto de los términos que tra
duzcan el contenido de la materia indizada. Este control se 
convierte en una necesidad solamente cuando varias personas 
están involucradas en alimentar la base de datos dentro del 
sistema y en recuperar información del mismo. En esta etapa, 
ya no es posible confiar únicamente en el proceso mental de 
un individuo." ( I, 3) 

El usuario de la información dispone ahora de una recupe
raci6n más exacta y más rápida ya que una de las principales 
funciones del vocabulario controlado es la de asegurar que todas 
las referencias tales como los sinónimos de un concepto particu
lar estén registradas en el sistema. 

En relaci6n con la elaboraci6n de vocabularios, se pueden 
formular dos importantes preguntas: 

J. ¿Cu~l es el tipo y qué grado de magnitud presenta el 
sistema de informaci6n? 
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2. ¿Cuál es el alcance de materia y qui8nes serán los 

usuarios del sistema? 

El análisis de las respuestas a estas dos preguntas fun
damentales permite desarrollar las siguientes consideraciones: 

a) Si es necesaria la elaboración de un vocabulario 
controlado. 

b) Qué grado de especificidad deben tener los términos 
que lo formarán. 

e) Cudl será el alcance de materia del vocabulario. 

ELEMENTOS PARA EL DISENO DEL TJIESAURUS 

Si ya se ha establecido que se debe construir un thesaurus, 

es esencial ver los elementos individuales del mismo, y selec
cionar aquéllos que producirán la apropiada rcalizaci6n de un 
sistema de información particular. Un lenguaje de indice con
siste no solo en los términos o vocabulario, sino tambi8n en 
ciertos "dispositivos del lenguaje de f.ndicc 11

, cuya variación 
tendrfa influencia en la oj ecuci6n del thesaurus. Los "dispo
sitivos del lenguaje de f.ndice" entran en dos grupos: aquéllos 
que procuran asegurar la recuperación de un número óptimo de d~ 
cUJnentos relevantes. ( 11 tasas de acierto"); y los que tratan de 

impedir la recuperación de docUI11entos no requeridos ("tasas de 

prec1si6n"). 

En reswnen: 

Las tasas de acierto incluyen: (1,!) 
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(i) El vocabulario de los asientos. Esto mejora la recupera

ci6n conduciendo al buscador de conceptos específicos 
a los términos de índice usados en el sistema para re
presentarlos. 

Cii) Control de la .forma de las palabras. (Número, forma gra

matíéal, orden de las palabras y otras variaciones). 
Esto evita la pérdida de documentos relevantes por la 

dispersión de concep~os bajo formas diferentes ¿el mismo 

término. 

(iii) Control de sinónimos y cuasi-sinónimos. Esto evita el 
esparcimiento de sinónimos y cuasi-sinónimos bajo más 
de un enca~ezamiento, mediante el envío de sinónimos al 
término preferido. 

Civ) Relaciones estructurales, agrupamientos, relaciones 

jerárquicas, etc. Esto mejora la recuperación, amplian
do una bÚsqueCa por ia introducción de términos más cer
canamente relacionados. 

Las tasas de precisión incluyen: (1, .Z) 

(i) Especificación del lenguaje del Índice. Cuanto más grande 
sea la profundidad de1 detalle más grande será el número 
de términos y la materia de los documentos puede ser des
crita con más precisión. La especificación controla las 
capacidades de precisión del sistema, pero exige más des

treza en la indización y la búsqueda. 

Cii) Coordinación. Este es el dispositivo más poderoso de pre
cisión. Mediante el incremento del número de términos del 
índice en combinación> ya sea en la indización o en la 
bfisqueda, los conceptos requeridos estarán definidos más 
exactamente y los documentos no pertinentes serán elimi

nados. 
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(iii) Nivel. de pre-coor·dinación de término~. Esta es otra forma 

de coovdinación, una vez que se encuentra constru!da 

dentro del thesaurus. Conceptos multitérminos aseguran 

que la materia de un docwnento pueda ser minuciosamente 

identificada, evitando la recuperación de documentos no 

relevantes. 

(iv) "Enlaces" e "indicadores". Esto5 dispositivos superan las 

falsas coordinaciones e incorrectas relaciones de términos, 

por l.a calificación de grupos de términos asociados o me

diante los indicadores de términos. 

(v) Indicación cuantitativa. Opera por la diferenciación en
tre mayores y menores conceptos. 

Algunos dispositivos, incluyendo "especificación", "je

rarquías" y ºcontrol de sinónimos", pueden considerarse como par
te integrante del. vocabul.ario. Otros dispositivos, como "coordi
nación", 11 enlaces 11 o ºindicación cuantitativa11

, operan indepen
dientemente del vocabulario y pueden denominarse 11 dispositivos 

auxil.iares" • 

ESTRUCTURA DEL THESAURUS 

El thesaurus estará formado por los descriptores seleccio
nados según la técnica explicada con anterioridad; pudiendo 
existir variaciones en ella, ya que cada grupo empeñRdo en esta 
tarea, dictará las bases más útiles para su confección, de acuer
do con los objetivos propuestos, pero, hasta ahora, puede decir
se que la mayor parte de los thesaurus actuales se basan en pun
tos similares que pueden resumirse del modo siguiente: 

Una vez seleccionados los términos se procederá a su ordenamien
to, consistente, generalmente, en un listado alfabético comple
mentado con índices auxiliares que pueden ser de categorías de 
materia, jerárquico, permutados, de autores, etc. 
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RELACIONES 

También se muestran en e1 thesaurus las relaciones concep
tuales (paradigmáticas) entre descriptores. Las relaciones en
tre descriptores que se basan en la existencia de conexiones ob
jetivas entre las ideas, objetos o fenómenos que denotan son re
laciones paradigmáticas. Las más importantes son: 

especies-género (género-especies) 

subordinación colateral 

similitud (funcional) 

causa-efecto (efecto-causa) 

parte-total (total-parte) 

De especial importancia son las relaciones genéricas y la 
subordinación colateral, que son las que forman el trabajo bá

sico de las clasificaciones jerárquicas. Casi todo concepto 
puede ser al mismo tiempo genérico (o sea que puede reflejar 
las características salientes de una clase de objetos que in

cluye otras clases de objetos que son especies de este género) 

y específico. Así por ejemplo la noción de 11 rectangular11 es 

genérica a la noción ºcuadrado" y específica a la noción 11 para
lelograrno 11

• 

Los conceptos que se encuentran igualmente subordinados a 
un concepto genérico se dice que están colateralmente subordi
nados, así las nociones de "fonética"• 11 1exicología11 y 11 gramá

tica11 están subordinadas colateraiinente a la noción genérica 
de 11 lingUística". 

Los ~ indican también relaciones funcionales de si
militud: reloj-escalas-term6metros; relaciones causales: cansan
cio-suefio; y, particularmente t las relaciones de la clase "par

te-todoº. Estas Últimas difieren de las relaciones genéricas en 

que representan relaciones entre objetos y no conceptos. 11 Géne-
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ro" y "especias" son abstracciones, mientras que "todo" Y "Pª!. 

te" son cosas concretas. 

En adición a las relaciones paradigmáticas, existen dife
rentes relaciones entre los descriptores que se derivan de los 
contextos del documento. Estas relaciones entre descriptores 
se llaman sintamágticas. Si estas relaciones se ir,noran, los 
descriptores que pertenecen a un patrón de búsqueda de un <loe~ 
mento pueden formar combinaciones espurias que dnrían como re
sultado la recuperación de documentos no-relevantes, y por lo 

tanto, de más baja prccisi6n. 

Veamos el siguiente ejemplo: (5, .!.l1J Supongamos que nuc§_ 

tro sistema incluye un documento sobre la 11 producción de áci~o 

sulfúrico y purificnci6n catalítica." Su oatr6n de búsqueda 
contendrá los siguientes descriptores: PRODUCCION, ACIDO SULF!!. 

RICO, CATAL!TICO y PIJR!FICAC!ON. Estos descriptores pueden, 

durante una búsqueda, formar combinaciones falsas que resulta
rán en la recuperaci6n de este documento para contestar a una 
pregunta sobre la ''purificac i6n de ácido sulfúrico'' y sobre la 
"producción do catálisis", aunque el documento no se refiere a 

nada de esta clase. 

Otro ejemplo: (5, fil) Un documento se refiere al ''rcve~ 

timiento de tubos de cobre con pintura. 11 Es indizado por los 
siguientes descriptores: PINTURA, REVESTltll ENTO, COBRE, TUBOS· 

Si una solicitud para documentos sobre tubos de pintura entra 
en el sistema, la formulaci6n de solicitud estará indizada por 
los descriptores PINTURA y TUBOS, y el documento será recuper~ 
do, aunque no sea relevante para esa pregunta. 

VOCABULARIO 

La parte del vocabulario es una lista alfabética de des
criptores y palabras clave sinónimos de estos_ descriptores. 
Los descriptores aparecen de una manera más prominente en el 
listado, por ejemplo, mediante letras capitales y se encuen
tran unidos mediante referencias cruzadas a todos sus sin6ni 
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mos. De este modo se elimina la polisemia y los sinónimos. 

~IAPA SE~IANTICO 

El "mapa semántico" del vocabulario del lenguaje de rcc.!! 
peraci6n es una red de clases conceptuales en las cuales to
dos los descriptores de un lenguaje dado se encuentran ap,rup~ 
dos. Las relaciones paradigmáticas esenciales entre descri~
tores se encuentran gráficamente demostradas en esta parte 
del thesaurus, al menos en sus relaciones genéricas. Estas 
relaciones se pueden expresar bien por las combinaciones\ de 

las clases tem'-t.í.cas (campos) ordenadas alfabéticamente, con
teniendo una multiplicidad de grupos temdticos ta~bién orden~ 

dos alfabéticamente, o por cartas o planos en los que las re
laciones paradigmáticas básicas están indicadas por flechas. 

En la forma de un listado alfabético de los descrintores 
básicos, cada asiento incluye el descriptor nrincinal, sus s! 
n6nimos, descriptores específicos, los descriptores genéricos 
y los descriptores conectados con él por otras relaciones pa
radigmáticas. Para designarlas se emplean las claves siguie~ 
tes: UF (para sin6nimos); BT (para tér~inos extensos en el co~ 
tenido) descriptores genéricos; NT (Términos reducidos en el 
contenido) descriotorcs específicos; RT (términos de relnci6n) 
para otros descriptores. 

El segundo Thesaurus publicado µar el Enginccrs Joint 
Council, Thesaurus of Bngineering and Scientific Tcrms, prime· 
ra edición (Ncw York, 1967) usa algunos símbolos: Un obelisco 
enfrente de un término significa que dos o más descriptores se 
usan en coordinaci6n para ese término. Una raya enfrente de 
un descriptor indica que el descriptor tiene tórminos más es
pecíficos, no exhibidos, y que el asiento principal debe ser 
consultado para determinarlos. 

A continuaci6n se muestran unos asientos del Thesaurus 
of Engineering and Scientific Terms: (5, fil) 
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Científico 

Uf Personal científico 

BT Personal 

Personal profesional 

NT Químicos 

Físicos 
RT Ingenieros 

Las relaciones se indican mediante un conjunto de signos 

convencionales y normalizados: (2, fil) 

Jcr5rquicas 

:\socia ti vas 

Semánticas 

NOTAS DE ALCh~CE 

{

VER 

V T 

POR 

Términos amplio 
Termo Génér iuuc 

Broadcr Tcrm 
Término específico 

Termc Spécifique 

Nnrrov Tcrm 

Término relacionado (véase taMbién) 
Tcrmc Associé 

Rclatcd 'l'crm 

Sinónimo 

A los tres tipos de modificadores que se han comentado 

anteriormente, se puede añadir un cuarto tioo el cual tiene 

una funci6n ligeramente distinta. En algunas situaciones, ad~ 

más del análisis para establecer las vinculaciones entre los 
descriptores (términos genérico y esnecifico), es necesario 
aclarar con algunas palabras el alcance de los mismos. Esta n~ 
ta explicativa se incluye inmediatamente clcsoués del descrin
tor (§.cope ~ote) (modificador S~). Para redactar esta frase se 
usa lenguaje libre y en general no se incornora en la base co~ 

putarizada del thesaurus sino que aparece solamente en la vcr
si6n impresa como una guía al usuario del sistema. ('. ~) 

Las ~atas Explicativas o de Alcance (Sco_µe Note) tienen 
las siguientes funciones: 

i) Linitan el uso del descriptor, como por cjcmnlo: 
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ABEJAS 
SN Use solamente para abejas melíferns, no incluye 

otros tipos de abejas. 

CIANOGENO 
SN Use este descrintor únicamente cuando anarecc re

lacionado con lBguminosas y granos. 

CARI!'IA 
SN Conjunto de los dos pGtalos inferiores o delante

ros de la flor papillonada. 

ii) Definen el significado del descriptor: 

AISLAMIENTO 
SN Protección de las plantas contra polinizaci6n no 

deseada 

TOLERANCIA A PLAGUICIDAS 

SN Se refiere a los niveles máximos de residuos pre~ 

critos por la ley y no a la tolerancia de los or
ganismos a los plaguicid··:; en este caso Use RE

SISTENCIA A LOS PLAGUICIDAS. 

ONDAS 

SN Ondas eléctricas 

iii) Indican la existencia en el thesat1rus, de descrip
tores m§s específicos: 

HORMONAS 
SN Considere si los descriptores específicos HORMONAS 

ANH!ALES o SUSTANCIAS DE CRECIMIENTO son mh apro
piados. 

iv) Indican un cambio de significado con reluci6n al tiem 
po, ejemplo: 

PROTOZOA 
SN Clasificaci6n de Rothschild's, 1961; no se refie

re a la denominaci6n usada tradicionalmente. 
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NORMAS DE CONVERS ION 

El patr6n de b(tsqucda de cada documento y la í6rmula de 
solicitud de búsqueda se presentan en forma de un conjunto de 
descriptores sin ordenaci6n. Aquí existen relaciones entre 

los descriptores que se obtuvieron del contexto del documen
to, las sintagmfiticas y que son diferentes a las relaciones 
paradigmáticas que en cierta forma u otra son reconocidas en 

la elaboración del indice y en la ayuda de búsqueda en el 

thesaurus. Estas relaciones entre los descriptores deben t~ 

nersc muy en cuenta, pues de no ser así, los descriptores 

que pertenecen al patrón de búsqueda de un documento pueden 
dar lugar a combinaciones falsas, las que se traducen en r~ 

cuperaci6n de documentos no relevantes. El "ruido., ocasi~ 
na imprecisión. Para reducir a fjstc se emplean recursos 
gramaticales. Los indicadores "roles" y "links" representa
dos por las letras B y C, se colocan después del descriptor, 
si es B significa que reduce la amplitud del concepto que 
representa, lo cual trata de aclarar el papel particular que 
desempeña ese descriptor en cierto contexto especial. "Links" 
son símbolos especiales añadidos a los descriptores en el p~ 
trón de bGsqueda de los documentos (c6digos de ubicación) y 

diseñado por el grupo conceptual de estos descriptores. 
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PRESENTACION DE THESAURUS 

A medida que avanza la labor de elaboración del thesaurus, 
la selección de la forma correcta de entrada de los términos se 
constituye en un proceso semiautomático. 

i) Formas de presentación a los descriptores 

En el idioma español se utilizan los sustantivos como des
criptores. En inglés los nombres, sustantivos y su equivalen
te verbal (gerundio) se pueden seleccionar como descriptores; 
de esta manera se utiliza SOWING en lugar de SOW y LUBRICATION 

en lugar de LUBRICATE. No se usan verbos como descriptores. 
Con relación a los descriptores compuestos es conveniente evi
tar la inclusión <le preposiciones, como por ejemplo ECONOMIA 
AGRICOLA en lugar de ECONOHIA DE LA AGRICULTURA. En el caso 

especifico del idioma espafiol, en algunas situaciones se hace 
imprescindible el uso de preposiciones para conformar descri~ 
tores compuestos, como TRANSFERENCIA DE TECNOLOG!A y TRASTOR

NOS DE LA PIGMENTACION que corresponden en inglés a TECHNOLOGY 

TRANSFER y PIGMENTATIO:'l DISORDI!RS, respectivamente (I, 10). 

ii) Formas de singular y plural 

Se debe establecer un grupo de reglas básicas para definir 
la forma de entrada de los descriptores con relaci6n al aspecto 
gramatical del singular y plural. Estas reglas pueden concre
tarse en dos directrices generales que consisten en: 

1) Utilizar el plural para descriptores que representan un co~ 
junto de unil.fades que se pueden contar, como por ejemplo: 



FRUTAS CITRICAS 

NT 
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CIDRA 
CITRANJO 
LIMA 

LIHON 
NARANJA, etc. 

En este ejemplo se utiliza el plural para el descriptor 

general, el cual da.la idea de grupo aunque los descriptores 
enumerados bajo el modificador NT (Narrow Term) podrían tam
bién representar grupos entre sí, en caso de que se contemplen 
grupos de variedades dentro de una misma especie, como por 

ejemplo: ( r, !l,.l 

NARANJA 

Naranja agria 

Naranja dulce 
Naranja malagueña, etc. 

2) La segunda regla básica con relación a singulares y plurales 
de los descriptores consiste en utilizar el singular para 
conceptos que representen propiedades (físicas, químicas, etc.), 
características de productos, áreas del conocimiento, disci
plinas, etc., como por eje~plo: 

CALOR 
PERMEABILIDAD 

INFORMACION 
INGEIHERIA 

SANGRE 
ACIDO FORMICO 
ANATOHIA 

iii) ~i~ntoS en secuencia directa 

Con relación a la forma de asiento de los descriptores, la 
presentación de los mismos sigue la fluencia normal del idioma 
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en el cual se elabora el thesaurus. En el caso del idioma es
pañol se suministran los ejemplos a continuación: 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
QUIMICA DEL SUELO 
ALIMENTACION DEL GANADO, etc. 

iv) Abreviaturas 

Como regla general se debe evitar el uso de descriptores que 
representen abreviaturas de entidades o conceptos poco conocidos. 
En cambio existen abreviaturas de reconocimiento mundial, las 
cuales deben figurar como descriptores en lugar del concepto que' 
ellas representan. Por ejemplo, es obvio que ser~ más útil selec
cionar como descriptor la fórmula "DDT" en lugar de "p,p-1, 1, 
l-Tricloro-2, 2-di-(4-chlor~phenyl) ethane". En algunos casos, 
principalmente cuando se tratan abreviaturas de organizaciones, 
pI'Ogramas, etc., el significado completo de las mismas, acompafla
das del modificado1• "use11

, se debe asentar como referencia a la 
sigla seleccionada como descriptor, como por ejemplo: (I, _!!) 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas use IICA. 

IICA 

UF Instituto Interamericano de Ciencias Agr!colas 

v) Puntuación 

Se debe evitar al máximo el uso de puntuación en la formula
ci6n de un descriptor. E~ta crea el prob1ema de secuencia en la 
alÍabetizaci~n, principalmente en los sistemas computarizados. 

Los parén~esis pueden ser necesarios para algunos propósi
tos, tales como: 

1) Establecer la diferencia entre t'rminos homógrafos que perte
necen a diferentes aspectos del tema del thes·aurus, como por 
ejemplo: 



YEMA (PLANTA) 

YEMA (HUEVO) 
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2) Determinar la identificación de descriptores que figuran den
tro de un mismo grupo de materia, como por ejemplo: 

NIS PERO ( DIOSP'fROS) 

NIS PERO (11ESPILUS) 

Los apóstrofes .Y guiones algunas veces se utilizan para evi
tar ambigUedad; sin embargo, es más conveniente prescindir de su 
uso substi tuyéndolos por "Notas de Alcance 11 o mediante una modi

ficación en la conformación del descriptor. 

Presentación alfabética: las palabras clave que constituyen 
el thesaurus se ordenan alfabéticamente, así como las relacio
nes semánticas correspondientes. (Fig. 11}. Ejemplo: thesaurus de 

NASA, TITUS, etc. 

Gráfica por sector (llamada también "esquema flechado 11 ): 

un conjunto de gráficos que contienen las relaciones jerárquicas 
y asociativas entre los términos en ellos repertoriados. Una 
lista de palabras clave ayuda y se utiliza al mismo tiempo que 
estos gráficos. 

Presentaci6n muy útil para la construcción y puesta al día 
del thesaurus, también para la indización y redacción de pregun
tas. Tiene el inconveniente de no permitir fácilmente la puesta 
al d.Ía de los esquemas en el caso de introducción o modificación 
de una relación. (Fig.12). Ejemplo: Thesaurus del O.T.H. (Orga
nisation Technique de l'Habitat). 

Sistemática: encabezando las materias retenidas con el vo
cabulario que comprenden. (Fig. 13). 

~: que agrupa la presentación alfabética y sistemática 
y gráficas por sector. ( 2, 181-ll!) 
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?u ente: Amat Noguera, Núria. Técnicas documentales Y fuentes 

de 1nformaci6n. -- Barcelona, España : B1b11ograf, cl97B 

p. 182. 
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TESAURUS T.H. PRESENTAC14M GRARCA POR SECTOR 
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Fuente: Amat Noguera, Núrla. Técnicas documentales y fuentes de 

1nformac16n. -- Barcelona, España : Bibliograf, c1978. -
p. 183. 
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TESAUROS ELABORADO A PARTIR DE LA CLASIFICACION 
SISTEMATICA CDU 

CONVENIO INDUSTRIAL. 350.14 
M.A.-C&rtcl 
V.T. - Carteles 

CONVENIO INTERNACIONAL. 302.3 

CONVERSlóN. GM.31 

M.A. - ~ intwu.donaJ 
V .T. - Arncrdot lnk1Jl«ion!Üe9 

- Tutados lntcmadon.1et 

M.A. - Deud-. púhtkl 

CONVERTIDORES CORRJEtlTE AL.TERNA CORRIENTE CONTINUA. 8111.3 
M.A. - C.OnverUdom tlédrloot 
M.E. - RectU"icadorea doble Ohda 

- Reclificadorct media anda 
V.T. - Dlnamotou:1 

- GeneT.darN motor 

CONVERTIDORES CORRIENTE CONTINUA CORI\IENTE CONTINUA. 6115.3 
M.A. - Convertldortt el6c:trlool 
V.T. -Dina.motores 

- Cenendoru motor 

OONVErrn.OORES EL~COS. 615.3 

Fig. 13 

i.t.E. - Convcrtidom corrientci alterna corriente- QXl.Unua 
- ConvertiJom cordentl!I continua a)nh:nte mo-

IJn.ua 
- Convertklon::1 frecuendli 
- Convertidores tenmli6nk:OI 
-~rell 

-~-- Rectlllcadorea 
- l\ectl!lcadoret coatnJWLn 11Uc:ou 
- boc:tillcaclom doblo onda 

Fuente: Amat Noguera, Núria. Técn1.cas documentales y fuentes de 

1nformac1.ón. -- Barcelona, España : Bibliograr, cl978. -
p. 186. 
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TESAURO WTERi;ACIONAL ¡:;:; DESA!\RDLLO CULTURAL 

l Cultura - Desarrollo cultural 

10000 Cultura 

lOIOO COICEPTO OE CCt:nJAA 

ClVlLtV.CtOH 
SN Uaeee para descrlb!r un dl!terml

n&.Jo esta'3o o coni:Uci6n de vtda 
liOCJ.•l orqari1uda. 

Nt' ClVILlt..\CtCAI 11.!,.'RAL 
CIVlLl:ACIW Ci'IBA,!¡>. 
CIVlLU.ACtOU OtL 0:10 
CRISIS DF. c:vlLlt.ACIOtl 
HlsT"'-lA DE LAS CtvlL1ZAClotH:'.:S 

CULTUAA 
:::t4 CUbr• ~ t.0t.alldad de 14• ac:t.lvt.

dad1111 de un p.ieblo, N• •6todoa 
de producctdn y de obt~cldn de 
blene1 -terl&h11, sus fcirciaa de 
orq•niuc:1dn, su cre.st.Jvidad ar• 
t{atlca, sus crHnclaa y nifri
•ient.ot, .u Uab4JO y su tlo::ipo 
llb:'•, IUS $Uc:>'IOI y tul uiunfos. 
Ua• Otto• d11t&eript.0ire1, 11 "°" 
apUc1ble1, bujiCando, por e)onplo, 
tilnallloa iú• 111pee!f1coa l>ll1o 
l'CRHAS OE CULTURA Y Tlt'OS DE 
CUL'NRA. Para tb-mlno• relaciona
dos, vOl!l en el Indica Loa t.4r1111ll\OS 
co.ipuHt.oa que inc:luyen •cultur&l" 
o "c:ultur•"· 

tJNtvDl:&ALUW> DE lA CUtl'\iRA 
RT CUt:nJJIA UNIVERSAL 

10100 TtPOS De. CUt.TJAA 

10210 

l'l'VEL cui:ruv.t. 
R:T DtslCUAUlAD CUJ..'t\IAAL 

IUVa.\C'lON CUL't\IAAL 

NIVEUClOH CUL'lVRAL 
RT CUU'URA D& l",..'\s;\$ 

DZSIGUAUW> CUUUR.U. 
•tv&L CULWAAL 

F1g. 14 

TU'OS DE CUL't\JllA 
ttr ALTA CUL't\JP.A 

10220 

CUL'l'\IRA oi: cuse 
CUL'n.JRA. DE tOSREZA 
CUL~ O& MASAS 
CULTURA OEPE.'IOlD:Tt 
cut.'t\IAA oon1i:.1:n; 
cut:nnu. ESTf.RU.ClOA 
CUL"I'\rM HI~K.RlTAAI.A 
CUL'l\IAA NAC:tOt:AL 
CUL'l'\11tlt. T'R>.DJC10t!1.L 
CUL"I'\rM UlllVOtS>.L 

"'"''"'"""' 
ALTA CUL'tVAA 

Stl CUlt.ura confor.ne a mod•los 
•l1t1•tas. 

U1" CULTUttl!. DE t:Ll"n! 
8T TlpOS D& CUL'l'lJAA 
RT !:Lltt CtlL'IUAAL 

CULWMA llURGt,t&SA. 
nT CUL'IVM o& cu.se 
P.T BlJRGU&SlA 

Ct.ILWAA DE CU.SC: 
BT TIPOS DE. CULTURA 
N'l' CUL'tUAA l!llRGUE.SA 

eut.1'URA OBRERA 
<:ULTUM. p,(Jif.At. 

CLASES SOCIA.t.ZS 

CUL'rull.A DE MAS'-5 
SN Del'ICIU la eult\U'a eori:oJpotdlerrt• 

a la .OClltdad. de ...... 
8T TIPOS DE CUL'l'URA 
a"r Ml!l>IOS DE CDfcV'NlOCIOH o& HAS>.S 

xt11EU1C1011 cm:nmAL 
PlCUDi\D ~ .wa.s 

CUJ.'nmA DE POBREU. 
8T Tll'OS DE CUL't\JltA .. "' ....... 

Fuente: Viet, Jean. Tesauro internacional de desarrollo 
~· -- Par1s : Unesco, 1981. -- p. 29. 



102 

INDICE DE CATEGORIAS DE MATERIA 

Consiste en l.a distribución de éstas incluida en el !h!!,
~, siguiendo un orden de lo general a lo específico, más o 

menos similar al ordenamiento de las clases, divisiones y seccio
nes de Dewey, CDU, etc., lo que permite, ante una duda en la lo
calización de un aspecto de una materia, situarle en 1a clase 

correspondiente a la materia tratada y encontrar allí, los dis

tintos términos representativos de ella que nos permitirá ir al 

índice de términos presentados por orden alfabético, para selec

cionar el que con mayor exactitud describa el. concepto que se 

desea clasificar. 

Debemos aclarar que lo que se entiende por Indice de cat:e

gorías de materia, es el ordenamiento de las materias afin~s, de 
modo que permitan la localizaci.ón, posteriormente, por orden al

fabético 1 de los términos representativos de dicha materia as! 

agrupados y en modo alguno se piense en l.a cl.asificación siste

mática que siguen los sistemas decimales que nos son ya conoci

dos. 

Hay algunos thesaurus que agregan a l.os Índices ya mencio

nados, otro jerárquico en el que a! figura la materia en oriden 

sistemático, de lo general. a lo especí.fico. También puede contar 

con un Indice especial permutado en el que figuren todas las 

palabras de la terminología, tratadas en el thesaurus, enviando 

de los términos no usados corno descriptores a los usados que 

figuran en el !ndice de relación de términos. En otros casos no 

existe este Índice, sino que el t&rmino no usado aparece en la 

misma relación, en el lugar correspondiente por el orden alfabé

tico y con la referencia USE que envía al término rel.acionado. 
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El intercambio internacional de información se inhibe cuan
do loa conceptos son representados en diferente terminolog~a. El 
proyecto INTERCONCEPT, patrocinado por la Unesco, intenta colec
cionar, identificar y definir datos sobre conceptos en las cien
cias sociales con el prop6sito de crear un glosario internacional 
de t~rm1.nos para esta materia. La selección y definición de tér
minos para un glosario es un arte especializado; el glosario en sí 
mismo tiene un ~nico papel. Los primeros esfuerzos pa~a controlar 

la terminolog~a fueron los de firmas 1nd1v1dualea de negocios, 

que necesitaban acceso a la 1nformac1~n para competir en el mundo 
internacional de los negocios. CII, 264) 

Aún dentro de una disciplina espec~fica, el uso de palabrao 
para representar un concepto particular puede variar considerable
mente. La Modern Language Association of America está ahora compi
lando un thesaurus clasificado, organizado por facetas, para con
trolar el vocabulario usado en la MLA Internat1onal Bibliography. 
Un estudio sobre el estado de la indizaci?n en arte y arquitectu
ra ccr.cluy? que es necesario un thcsaurua comprehensivo de arte y 

arquitectura y el mismo grupo, fundado mediante donativos, empezó 
a trabajar. Desde 1970, ha progresado una clasificac16n filosófica 
de la m~s1ca como parte de ese proyecto formándose un thesaurus de 
formas y g~neros musicales. En medicina, un rnicrothesaurus, el 
Cancer Information Thesaurus (CIT), se derivó de un thesaurus visto 
como fuente, o macrothesaurus, MeSH. Los problemas presentados en 
la investigaci?n de CI~ indicaron que se debe estructurar un rnacro
thesaurus si el ~derivado funcionara propiamente. Un nuevo 
inst~~mento, BSI ROOT Thesaurus, se d~señ? para acomodar la gene
raci~n de thesauri especializ~dos a partir de ~l. Dos reaeñas ha
blaban en brillantes t~rminos del BSI ROOT Thesaurus, compilado 
para controlar vocabulario para la 1nd1zaci?n de standards y regu
laciones para las empresas de negocios. En su opini?n, este the
~, habiendo sido extremadamente bien constru~do, podr~a tam
bien ser usado como un modelo de su clase. 
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EVALUACION 

Aun cuando se ha reconocido que el thesaurus tiene el doble 

propósito de validar los descriptores y de ser un vocabulario 

controlado, ya que a medida que crece un sistema de informac16n 

aumenta la necesidad de un control m~s estricto de los térmi-

nos, también es cierto que actualmente va alcanzando mayor con

senso la idea de que el lenguaje natural puede ser, en ocasio

nes, más efectivo para la recuperaci6n pertinente o relevante. 

Volvemos aquí a lo ya expuesto aobre que en sistemas de 

lenguaje libre las palabras del autor no se deforman, mediante 

traducc16n, en el patr6n de un lenguaje de 1nd1zac16n impuesto 

y se pueden incorporar nuevos temas en el vocabulario, desde 

el momento en que un nuevo término es una parte del lenguaje 

tan pronto como aparezca en el título o texto, o es seleccio-

nado por un indizador libre. 

Sin embargo, ya hemos visto que la desventaja u obJeci6n de 

los sistemas de 1enguaje libre est~ en el gran esfuerzo re

querido en la etapa de la bdsqueda,ya que en campos de mate

ria muy amplios es necesario desarrollar listas de s1n6nimos, 

Jerarquías, etc. 
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S. LOS LENGUAJES DOCUMENTALES Y LA RECUPERACION 

DE !NFORMACION AUTOMATI :AD,\ 

La recuperación de informaci6n es el proceso de seleccionar infor
mación de un almacenamiento. Este proceso esta dependiendo, cada vez en 
mayor medida, de mecanismos físicos, en particular, computadoras y tele 

comunicaciones y el diseño de sistemas de recuperación de informaci6n 
basados en estos dispositivos físicos h~ llegado a ser un área importa~ 

te de la tecnología de la informaci6n aplicada (~,J..!§J 

La información almacenada en un sistema de recuperación está en la 

forma de "mensajes", registros físicos relacionados con marcas gráficas 

(número, texto, dibujos, etc.) que tienen un contenido significativo 

que el receptor puede interpretar. 

Los registros ~n sistem:is de recuperación pueden ser Je varias 

clases, por ejemplo: (4,l.!.§) 

1. Datos quantitativos y cualitativos aceren de variables de 
interés 

2. Textos (incluyendo ilustraciones) sobre cualquier clase de 
materia 

3. Dibujos, gráficas, cartas, mapas y otro material gráfico 
4. Programas de computadora 
S. Descripción de objetos, por ejemplo, de minerales, aparatos de 

laboratorio, equipo industrinl. 
6. Nombres y localización: de gente, instituciones, manufacture~ 

ros. 
7. Referencias bibliográficas: indicadores de la identidad y 

localizaci6n de textos donde cualquiera de los tipos de 
informaci6n arriba mencionados pueden encontrarse. 

Con el desarrollo de sistemas de rccupcraci6n basados en las 
computadoras se ha incrementado la variedad y complejidad de problemas 
relacionadoscon la organiznci6n eficiente del almacenamiento de los 
mensajes y de la selección y manejo de las claves de búsqueda. Estos 
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almacenamientos de mensajes se encuentran, por tanto, cada vez en mayor 
proporci6n en formas legibles por la máquina. 

Mediante programas se tiene acceso a una colecci6n de mensajes 
almacenados en algan medio computarizado como pueden ser los discos 
magnéticos. 

Se pueden utilizar microcompUtadoras, es decir, un sistema perso
nal o puede ser institucional con una computadora a la cual un número 
de usuarios tiene acceso mediante terminales. El almacenamiento y el 
programa pueden estar también alojados en un sistema principal con mu

chos pt1ertos o redes de tccomunicaciones a las cuales se tiene acceso 
tclef6nicamcnte. 

El almacenamiento de mensajes e índices se refiere a la fase de 
entrada. La de sulida o recuperaci6n e~picza cuando el usuario se 
aproxima al sistema requiriendo una información mediante la formulaci6n 
de una pregunta. El proceso de formulaci6n puede ser asistido por un 
inter~cdinrio humano o por una interfase de computadora. 

La ''bfisqueda en linea'' se refiere al proceso de los sistemas de 
interrogación directa a la computadora para resolver solicitudes de 
informaci6n; la búsqueda usualmente se conduce mediante un teclado y 

pantalla que comunican con un sistema computarizado, posiblemente rcm~ 
to, que contiene archivos de datos (3,J) 

El proceso de búsqueda es dinámico e _interactivo; los resultados 
se hacen casi inmediatamente disponibles al que requiere la informa~ 
ci6n qui~n puede entonces, de acuerdo con la utilidad de la inform~ 
ci6n recuperada, refinar la pregunta original y continuar la interac
ción hasta que se obtenga. el mejor resultado posible. La búsqueda de 
información es un proceso que consiste en una serie de etapas y el p~ 
tr6n de búsqueda depende de lo oue venga antes y despu6s de estas di
ferentes secuencias (2 ,_DJ 

ANALISIS DE LA INFORMACION 

El análisis humano de un mensaje de información primaria consiste 
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en seleccionar de sus términos, frases y otras expresiones que se cree 
que mejor expresan su contenido. La estructura del mismo mensaje prima
rio con frecuencia guia u orienta al indizador ltumano, por ejemplo, el 

titulo de tm documento o libro, o el sumario provisto por su autor, o 

sus conclusiones. 

Para realizar alguna consistencia en la terminología muchos siste

mas de rccuperaci6n emplean una terminología standard, una lista de 
t~rminos, como son los encabezamientos de materia o los thesaurus. 

DEFINICION DE DOCUMENTOS Y !'UNCIONES DE LOS LENGUAJES DOCUMENTALES 

Los documcn tos pueden ser: primarios, secundarios o referenciales 

y terciarios. 

Los primarios, a su vez, son documentos unitarios o monografías: 

libros y folletos, tesis, manuales. patentes, normas, leyes o periódi
cos: revistas cicntificas. técnicas, colecciones seriadas. 

Los secundarios o referenciales son las bibliografías, índices, 
resúmenes. extractos. catálogos de bibliotecas. editores, inventarios, 
"alertas" 

Como documentos terciarios tenemos los diccionarios, léxicos y ter. 
minologías, clasificaciones, lista de encabezamientos de materia, 
thesaurus, tablas estadísticas. 

En cuanto a las funciones del lenguaje documental éste es una 
herramienta fundamental para la descripci6n, archivo y recuperación de 
documentos en un sistema de informaci6n. 

En el proceso documental, se encuentran tres niveles: 

1. Entrada: Descripción de documentos (acotaci6n de la selección 
y ndquisici6n e identificaci6n de temas).- Clasificación de 
conceptos. Establecimiento del vocabulario traduciendo concep
tos. - Presentación de un sistema univoco de términos. 

2. Tratamiento. Facilitaci6n del almacenamiento de documentos 
(más claridad y rápidez).- Tranformaci6n de la inforrnaci6n en 
datos manejables.· Control y validez de los datos (autorizando 
y jerarquizando los conceptos). 



11 o 
3. Salida:· Formulación correcta de la demanda.- Clasificaci6n de 

los datos de la demanda (ampliaci6n o localización).-· Estableci 
miento del vocabulario documental de los conceptos de la dernañ 
da.· Difilogo documentalista - sistema documental (compatibili7 
za, mediante c6digo, los conceptos de la demanda y de los docu
mentos). 

LENGUAJE LIBRE Y CONTROLADO. VENTAJAS Y DESVENTA.TAS 

El lenguaje libre lo podemos definir como el conjunto de términos 
o palabras seleccionadas para representar el contenido de un documento 

y que son cxtraidas directamente de los textos de los autores: del 
titulo y/o de las tablas de contenido y/o del texto mismo. Representan, 

por tanto, el lenguaje natural y libre del autor. 

Ventajas 

Altn especificación que da precisi6n: excelente en la recupera
c i 6n de términos "individua 1es 11

, nombres de personas, organiza· 
cienes, cte. 

Exhaustividad: mayor número de documentos recuperados. 
Actualidad: acceso inmediato a términos nuevos. 
Economia: bajos costos para la institución. 

Desvcntajns 

Ruido en la recuperaci6n: documentos no pertinenetcs (sin6nimos 
y homónimos) 
Problemas de sintaxis. Peligro de falsas coordinaciones o asoci~ 
e iones. 
La exhaustividnd puede conducir a la pérdida de precisi6n 
Esfuerzo intelectual del usuario (recordar todos los posibles 
sinónimos, por ejemplo) 

En cuanto al lenguaje controlado ya he presentado la definición 
que del mismo da Duccase. Por su parte, E. Currás (1 1 !!!) nos dice que 
se trnta de un lenguaje en el que los elementos, palabras, que lo com
ponen, se controlan de acuerdo con unas reglas preestablecidas. 

Podemos considerar al lenguaje controlado como un lenguaje artifi
cial, elaborado por el documentalista o indizador, quién analiza el 
lenguaje natural, limitando su significado y estableciendo relaciones 
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sintácticas y semánticas, ya sea para conformar términos de recupcra
ci6n· o indizado o para estructurarlo dentro de una red 16gica concep
tual. 

- Facilidades en la búsqueda: control de sin6nimos y cuasi-sinó
nimos. de homónimos. Tiene recursos de sintaxis para manejar 
t6rminos complejos. 

- Precisi6n en la rccuperaci6n ya que evita la sobre ex11austivi
dad. 
Despliega términos m5s generales, m~s cspecfficos o rclacionn
dos. 

Pertinencia en la rccupcraci6n de documentos 

Desventajas 

Dcsactualización 

- Errores <le análisis (omisioncs"o malas interpretaciones por 
parte del indizador) 
Altos costos para ln institución 

ESTRUCTURA SEMANTICA DE LOS SISTEMAS OE RECUPERACJON 

La esencia del proceso de recuperación es la transferencia del 
significado de la informaci6n, de la fuente al que la recibe, y el 
ntlclco de los problemas es semántico. 

La designación del mensaje se construye, en primera instancia, 
mediante la selecci6n de palabras, frases o hileras más largas del 

texto del contenido del mensaje. Las filas asi seleccionadas pueden, 
entonces, procesarse en diversas formas, por ejemplo, extrayendo mo! 
femas (sufijos y prefijos), por la ccuaci6n de sinónimos y cuasisin2 
nimos o por el análisis semántico en componentes más primitivos. Los 
t~rminos asi procesados pueden otra vez eslabonarse en hileras en 
las cuales se expresan las relaciones sintagmáticas. 

En el capítulo dedicado al control del vocabulario en los sistemas 
postcoordinados: el thesaurus)hcmos anotado que el patrón de búsqueda 
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de cada documento y la forma de solicitud de búsqueda se presentan en 
forma de un conjunto de descriptores sin ordenaci6n. Las relaciones 
sintagmáticas son las que existen entre los descriptores que se obtu
vieron del contexto del documento y deben tenerse muy en cuenta ya que 
el ' 1 ruidCl" ocasiona imprecisión y para reducirlo se emplean recursos 

gramaticales. Los indicadores "roles" y "enlaces" (links) representa
dos por las letras B y C, se colocan después del descriptor. La B 
significa que reduce la amplitud del concepto que representa. aclaran
do el papel particular que dcscmpcfia ese descriptor en cierto contexto 
especial y los "cnlnccs" (links) son símbolos especiales añadidos a 
los descriptores en el patr6n de búsqueda de los documentos, c6digos 
de ubicación. 

Las relaciones sintagmáticas son muy importantes para evitar que 
los descriptores que pertenecen al patrón de búsqueda de un documento 
puedan dar lugar a combinaciones falsas, las que se traducen en recu
peración de documentos no relevantes. 

En el mismo capitulo n que hicimos referencia analitamos tambi6n 
las claves que designan las relaciones de sinónimos, descriptores es
pecíficos, los descriptores gen6ricos y los descriptores conectados 
con el descriptor princip~l por relaciones paradigmáticas: UF (para 
sinónimos); BT (para términos extensos en el contenido) descriptores 
genéricos; NT (términos reducidos en el contenido) descriptores cspe
c{ficos; RT (términos de relación) para otros descriptores. 

DIFERENC1AS ENTRE UN LENGUAJE DE INDI2ACION Y OTRO DE RECUPERACION 

DE INFORMACION. 

Podemos formular las siguientes divergencias (1,~) 

El origen de las palabras clave,. Aquí se hace referencia a la ma
nera en que se presentan ante el documentalista. En el caso de la indi
zaci6n, cst5n contenidas en una serie de documentos de forma impersonal. 
Por el contrario, cuando se ha de recuperar ln información, las pala
bras clave vienen del usuario, de forma personal y quizá ambigua. 
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Las caracteristicas de los propulsores de tales lenguajes. 

Estos son los autores de los documentos y los usuarios. Es más fá

cil poner de manifiesto esas car:1cterísticas y las peculiaridades de un 
autor, que las de un usuario yn que ~stc se muestra más cambiante en la 
formulación de la pregunta, también puede cambiar de tema, su situación 
es fluctuante y tampoco el usuario es siempre el mismo. 

La adecuación de las palabras clave a los términos que formarán 
los respectivos lenguajes. El indiz:1d0r se enfrento a un texto coheren

te y lo suficientemente largo como para poder comprender su significado 
con clnridad, por tanto le rcsultar5 relativamente f5cil precisar los 

términos que debe utilizar, c6mo debe combinarlos, fijar sus relociones 
semánticas y sintácticas. 

En cambio, quien deba preparar una búsqueda de información se en
cuentra con frases breves, con palabras sueltas, con expresiones sin 
m&s coherencia que un tema gc11cral cornfin. En consecuencia, preparar los 
términos adecuados pnra la recupcraci6n supone más dificultad y más 
riesgo. 

El conocimiento de su eficacia. El indizador realiza su labor y 

paso seguido se llevan los términos elegidos al sistema documental, por 
ejemplo una base de datos. No obtiene el resultado de una labor, la 
eficacia del lenguaje de incli2:1ci6n, hasta que llega quien haya de re
cuperar aquellos términos para hacer frente a una demanda de informa
ción. La indizaci6n es más impersonal que la búsqueda de información, 
pues en este caso se conoce enseguida la utilidad del lenguaje que se 
ha utilizado. En gran parte, el exito o el fracaso depende de la forma 
en que el indizador haya introducido la información en el sistema, es 
decir que no s61o se tiene que plantear la estrategia de búsqueda de 
ncueTdo con la demanda del usuario, sino con las t6cnicas de indiza
ción usadas. Será pues, más difícil construir un lenguaje para recupe
rar que para indizar informaci6n. 

Su uso; primera y principal diferencia. En lo que concierne a los 
diversos usos de un lenguajé controlado., comos thesaurus parece como si 
su correcta utilización repercutiese exclusivamente en los profesiona-
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les que hn.n de manejarlo~. Jndcpcndit"ntC'mcntC' dP la~ pccularic>dadcs de> 

cada lenguajc1 efectivamente las últimas consE"cucncias de un adecuado 
empleo con sus divergencias y sus. similitudes, repercuten en que quién 

con ellos trabajan, es decir, los profesionales de lns ci.encias de doc!!_ 
menta e ión en quienes, en última instancia, recaen las rcsponsabi 1 idadcs 
del trabajo realizado. 

INTERMEDIARIOS E INTERFASES 

El Proceso de Referencia. 

La primera función de un intermediario de refercnc ia, un interme
diario humano o interfase es clarificar la pregunta, es dcci r ayudar al 
que solicita la información a exponerla claramente. (4 ,!!Q.) 

La segunda etapa del proceso de referencia es formular una dcsig

naci6n de la pregunta, expresarla en una forma que pueda emplearse para 
la búsqueda en un sistema de recuperaci61 •. Esto requiere, en primer lu· 
gar, el conocimiento de la terminología usada en el sistema, los térmi· 
nos claves de indice puede ser c>:.traidos de un vocabulario standard.1 un 
thesaurus 1 o catálogos o listas de autoridad de materia, por ejemplo. 
Se necesita, también la comprcnsi6n de la sintaxis usada (por ejemplo 
los operadores bqoleanos), de los comandos para iniciar las acciones 
del sistema y de la organización semántica del mensaje del almacenamicn_ 
to de ln informaci6n. El que solicita la informaci6n puede no tener to· 
do este conocimiento y el intermediario se lo debe proporcionar. 

El siguiente paso consiste en hacer coincidir la dcsignaci6n de la 
pregunta o solicitud de informaci6n con el mensaje del almacenamiento. 
El resultado e~ una salida de designaciones de mensajes seleccionadas, 
que pueden emplearse para extraer los mensajes mismos de un almacena· 
miento de informaci6n. Esta salida tiene que ser entonces evaluada par;1 
ver si es relevante en rclaci6n a la informaci6n requerida. 

En el último análisis. la evaluación solo puede realizarse por el usu~ 
rio final. el receptor debe estimar si los mensajes recibidos propor· 
cionan la información necesaria para satisfacer su~ rr.querimienros. 
Aqur, sin embargo, el intermediario o referencista dehc dar alguna cvn· 
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luaci6n preliminar, por ejemplo, descartar mensajes r._ue, claramente, 

han sido recuperados por error; seleccionar mensajes que mfis cercana
mente coincidan con la pregunta, en formas que podrían no estar adccu~ 
damentc expresadas en la designación de la nrc~unta; ordenar la salida 
en términos de probable relevancia. 

Si la rec11pcraci6n de la información o ln salida c.lcl proceso de 

bOsqucda no satisface al que requiere l:l información, o ciertamente, al 
intermediario o refercncista, la siguiente etapa del proceso es rcfor

mular ln designación <le la pregunta, o aún quizá la misma pregunta. Es

to puede implicar manejar la designación inicial <le la prel"'.unta, cor.:o: 

dando de baja o seleccionando nuevos términos y conceptos tanto del pr~ 
pío que solicita la inforrnaci6n, como del conocimiento del intermedia
rio, de la estructurn sem5ntica dentro del sistema, o cualruicr repre
sentación del conocimiento púbfico (diccionarios, enciclopedias u otros 
textos). Entonces tiene lugar el proceso de búsqueda hasta que se rea
liza una salida o rccuperaci6n satisfactoria o cor.:plctarientc negativa. 

El proceso de referencia es un diálop.o interactivo entre el intcr_ 

mediario y quién solicita la información, considerando la naturaleza 
de ese diálogo y como podrín realizarse en una interfase de máquina o 
computadora. 

El intermediario humano, rcforcncista o interfase debe, por tanto, 
conocer o tener acceso directo a (4,]lLl): 

Los comandos emnlcados -.ara activar el sistema de recuperación 
Cualquier terminolor,ía standnrd usada en el sistema y como éstos 
términos estan relacionados con el vocabulario no-standarJ o 
1 ibrc 

- Dispositiv0s sintácticos narn las designaciones de las preguntas, 
que gobiernen la conbinaci6n de los términos. 
La organización scm6ntica del mensaje del alrr.accnamicnto de in
formaci6n, ya sea en la forr.i.a de relaciones tle thesaurus entre 
términos, referencias cruzadas, estructura de clas1f1caci6n, 
factores y enlaces semánticos y otros. 

- Características de los mensajes recuperados que pueden servir 
para hacer una evaluación primaria de la salida, por ejemplo, 
la forma lit~raria, el nivel intelectual del mensaje, la fecha, 
el tamafo del mensaje. 
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Reglas para las formas mtis apropiadas de modificar una 
de pregunta, por ejemplo que clase de término debe darse de ba
ja o sacarse primero. 

Lineamientos para estimar la asignaci6n de una pregunta a un sis 
tema de recuperaci6n dado, por ejemplo ¿está dentro del alcancc
o campo de materia, es muy detallado o demasiado general? 
Lineamientos para amplificar o modificar una pregunta inapropia
da. Por ejemplo, ayudar a la negociaci6n o reformulaci6n de la 
pregunta o solicitud de búsqueda. 

La interacción entre un usuario de biblioteca o solicitante de i!!. 
formaci6n y un intermediario consiste claramente en un diálogo entre 
dos seres humanos, entre el cual puede encajar la interacción con una 
fuente de información como un Indice o base de datos de computadora. 

Cuando nos referimos a un proceso de ncgociaci6n en el contexto de 
búsqueda interactiva en línea nos referimos no solo n un proceso sino 
más bien a una serie de complejas interacciones que puede implicar 

(4,J.2lJ: 

1.- Una interacción entre el intermediario y el usuario 
2.- El intermediario relacionado con i:l sistcmu de la computadora 
3. - El intermediario y el usuario solos, reaccionando intcrnamen-

t~ 

4.- Rencciones entera o completamente dentro del sistema de la 
computadora 

Por tanto, el proceso de ncgciciaci6n implica, sobre todo, ambas 
interacciones: humana-humana y humana-máquina, cada una de las cuales 
comprende muchas transacciones, pero no todas ocurren o se dan en to
dos las procesos de búsqueda. 

Los últimos 30 afias no solo han presenciado el reemplazamiento de 
los m~todos manuales de recuperaci6n de información por las computado
ras, sino la introducción de muchas clases de éstos últimos sistemas 
de recuperación. Por ejemplo, algunos sistemas estan localizados remo· 
tamente, muy lejos de los usu':lrios, pero ac1n así pueden ser interroga

dos rlipidnmentc e incluso por muchos cientos de usuarios simultáneame!!. 
te, mientras otros estfin instalados localment.e en una biblioteca, ofi;. 
cina o lugar de trabajo. Entre los principales tipos de sistemas de 
búsqueda en línea podemos distinguir: servicios de búsqueda externos, 
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sistemas de búsqueda Compact Disc Rcad Only Mcmory (CD~ROM), sistemas de 

b(isqueda en los que las bases de dato~ se encuentran almacenadas loca! 

mente, como Online Public Acccss Catalogues, y sistemas de videotexto 
y teletl'xto. (3, .!.l 
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.6 LA BIBLIOINFORMl\TICA APLICADA ,\ l.AS BIBLIOTECAS 

Aspectos esenciales (Bases df..' datos y bancos di:" datos) 

RccupE"raci6n de información en ttnen 

Ca t3logaci6n au toma ti zadn 

Servicios y ut i 1 idadt•i; hihl ingr.íficas 

Generalidades sobre los formatos UNIMARC, llNlSlST y CCF 

Catálogo en l tnc>a 

Control de autoridad 

Anexos 

l. Sistemas dr almacc>namicnto y recuperación de 
informacidn automatizados (Minisis, Micro 
CDSIISIS) 
Bancos de información: SECOB f -CONACYT 
Formatos (MARC, UNHIARC. llN!SIST. CCí-1 

II. Ejercicio Prtictico 

Sistema de Re.cupcraci6n Optico de Informnci6n (SROl) 

BOsqueda Post-coordinada automatizada en <"l sistema 
BRS 

Obras Consulta das 
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• 6 LA BlBL!OINFORl!A'l'ICA APLICADA A LAS BIBLIOTECAS 

En los fil timos veinte af\os, .siguiendo fundamentalmente el ejemplo 
de las bibliotecas norteamericanas, se extendi6 ampliamente la idea de 
que la introducción de las computadoras y sus equipos periféricos re-. 
solvcrian sran parte de los problemas que afectaban a los usuarios 
y sus bibliotecas. 

As i, complicadas operaciones lógicas y matemáticas, de al ta velo
cidad, sobre enormes bases de datos, se han realizado y aplicado, ·me
diante el equipo electr6nico, tanto a los procesos tGcnicos como a los 
servicios públicos de las bibliotecas (-l, 1~!). 

Debido al crccir.üento de la producci6n de información y la rapidez 
con que se adquiere el material bibliogrfifico, las bibliotecas han 
adoptado e implementado los avances tccnol6tticos en su beneficio. Asi, 
en la actualidad, es común hablar de automatización en bibliotecas 1 o 
del procesamiento de da.tos en estos centros de información (VI, ~). 

La introducciOn de esta tecnoloStia en las bibliotecas de México 
se hiz.o principalmente por el sistema llamado LIBRUNAM, que empezó a 
planearse en la llirecci6n General de Bibliotecas de la UNAM por el 
an.o de 1974, dando ya sus resultados para HJ78. En 1980 se integra la 
primera base de datos bibliográíicos con poco mtis de 240,0UO registros. 

La palabra "base de datos" se emplea frecuentemente fuera del ca!1! 
po bibliotecario y de información para describir un juego de registros 
estructurados por medio de la computadora que se pueden recuperar me· 
diante el uso de claves de bOsqueda. En el campo de la ciencia de la 
información y la bibliotecologia las palabras base de datos y banco de 
datos tienen actualmente significados espccf.ficos. (S, ~). 

Una "base de datosº 11:eneralmente proporciona detalles de re· 

ferencias bibliográficas que el usuario usa como claves con 
el objeto de consultar la fuente literaria original para oh· 
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tener el conocimiento detallado o concreto (\ue está buscnndo. 

En ocasiones el re~istro c·n linea contienc> un rC"sumen o ~ 

o hnsta el texto completo (\UC ..:ontesta la pn.~gunta o solicitud 

del usuario sin refcrt..~ni.: i.1 ,1 otra documcntaci6n. 

Un "banco de datos", por otro lado, se concentra en informa· 

ci6n factu,11 u objetiva y gc.•ncralmente dn una contestación di

recta sin referc>ncia a fuentes documentalc!' originales. Por 

ejemplo, una tabln c~tndística del rendimiC'nto de la~ minas dC' 

carb6n británicas l'll el siglo actual puede carp.arse fácilmente 

en un archivo en línea; postc.•riorrnente, una prc~unta concer
nic•nte al rcndimicntc.1 en un año c>spccífico produciría una can

tid.1.d numérica específica que el usuario podría inmediatamen~ 
te usar corno un hecho objetivo o de facto. 

r.cCUPERAC!UN Dli !NFOro:AClON EN LlNE.~ 

En la recuperación de inforMaci6n en líncn el usuario emplea 

una terminal de computadora usualmente conectada por teléfono a 

una computadora remota. La computadora almacena las bases de datos 

de registros bibl iográfícos en discos magnéticos rotativos siempre 
disponibles para un acceso inmediato. Las hases ele dato~ se pueden 

buscar en varias secuencias usuando programas de computadora espe

ciales que permiten al usuario llevar una forma de conversación a 

diálor,o con ln computadora. 

La recuperación en linea ofrece muchas ventajas como: 

En bílsquedas profundas de archivos en la computadora 

Lquc pueden contener millones de rer.istro~ bibliográfi

cos) pueden efectuarse n una velocidad de la que no son 

capaces los medios normales. 

El usuario es un participante activo que puede instnntá

neal'\ente adaptar su prcr.unta n la realidad actualizada 

en el archivo de referencia y también r&pidnmente recu

perarse o corregir los errores de la formulación de bGs· 

queda. 
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- En las bases de datos se puede fácilmente "volver a buscar". 
utilizando nuevas claves. (En la búsquPda manual rl tit•mpo 

disponible no ~iemprc pcrmi te una completa ''rchfü•qU('Úa"). 

El usuario th•nc fáci 1 ,1ccc-so a un archivo t~xtremadar.wnte am· 

plio de indice~/bascs de datos muchos dr lo~ cuale~ put•dcn nn 
estar disponibles localmente. 

Las bases de datos en 1 fnea frecuentemente ofrecen un nllnlt'ro 

de puntos de acceso mñs grande que lo!:> corn•spondiC'ntes índi · 

ces impresos. 

CATALOGACJON AUTOMATIZADA 

Existen actualmc-ntc muchos sistemas par:i t·l intc>rcamhin <l1· 

datos bibl iogr:i.ficos. los primeros esfuerzos en gran escala em· 

pczaron en la Bihlioteci1 del Congreso de \\'a$hington, qui;> en 1966 

dcsarrol16 el formato ~li\RC (Machi ne Rcadahlc C3taloging). Ll 

Proyecto Piloto MARC 1 fundado por el Council on Lihrary Resour

ccs, c>stahlcci6 un formato para c>l rc~istro dl' datos bibliográ

ficos en formn legible" por 13 máquina (el formato MARC 1) y de 

noviembre de 196<> a junio de 1968 distribuyó unos so.non re
gistros catalográficos legibles por la máquina a 16 bibliote-

cas pnrticip3ntes. Estos registros, que fueron distribuidos 

semanalmente l'n cintas magnéticns, conocidas como cintas ~IARC, 

contenían datos de catalogación dC"scriptiva que también apare

cían en forma legible por el homhre en los catálogos impresos 

y en las tarjetas de la Biblioteca del Congreso di? Washington. 

Bibliotecas participantes usaron las cinras MARC, junto con 

sus computadoras institucionalf's y, localmC"ntci, de:;arrollnron 

programas (software), pan1 producir tarjetas dr catálogo, catá

logos en forma de libro y li~tas hihliográfica~ especializadas. 
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UcspuO:s tlc un¡1 etapa cxpcrimcnt:il. st• dc>sarrol16 en 1967, el 

formato HARC ll quf' fue dist"f'iado par:i facilitar C' 1 in te rc11mh io de d:i -

tos bihliogrtificos sohn" tndo tipo de matcrialt."s por una amplia c<1h·

goria de bihl iotec:J.s usando vnri3!' configuracion~s de computadoras 

y programas. 

El formato MARC TI especifica una estructura brtsicn pur::i los re

gistros hiblio~rti.ficos lt>g1htc~ por la máquina qlH' consistt' de los si_ 
guientes tres componcntc>s básicos: 

1. - Guia 

2.- ll1rectorio 

3. - natos de longitud fija 

A éstos se ;1grcgan los campos de lonJ,?itud vari<1hlc. 

Con este formato mcjor:ido, la Biblioteca del Congreso 1.:ooper6 

con la Bihliograíía ~.:1cional Brit.'.ln1ca tHNH). or~anizaci6n que produ

cia la bibliografia de las publicaciones británicas (IV, __!l2). Este 

fue, probablemente; el primer formato verdadero de intercambio inter

nacional de datos bibliográficos, >• la BNB y dcspu6s la Biblioteca 

Británk.1 cstudcron en posihilidad de obtener los registros de la B.i 

blioteca del Congreso y hacer uso de el los af\adiéndolos a los catálo

gos que produclan pnra otras organizaciones. 

Las cintas MARC se pueden comprar a ln Biblioteca del Congreso 
para introducirlas a sistemas de computadores locales, pero la mayor 

parte de las bibliotecas tienen acceso a los datos MARC a trav6s de 

productos y servicios desarrollados por editores, programadores de 

sistema.s para computadora~. servicios de tiempo compnrtido, y otros 

intermediarios. Entre Lo~ primeros de estos productos derivados de 

~!ARC es tuvieron las micropub 1 i caciones generadas por computadora, co
mo MARCFICHE y Books in En~l ish, que son disef'iadas para proveer n las 

bibliotecas de más acceso n los datos catnlográficos de 13 Dihl iotecn 

del Con~reso de los que se pu~dcn obtener del NUC 
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(National Union Catalog) u otr9.s fuentes bibliográficas conven

cionales. 

SERVICIOS Y UTILIDADES BIBLIOGRAFICAS 

Por otra parte, los servicios de búsqueda bibliográfica en 

línea, como Dif\LOG, OHBI'l', BRS, QUESTEL, etc. ndquieren mediante 

compra, datos lep;ibles por la m<Íquina de agencias de gobierno, 

asociacior.es p1~ofe::;ionales, ser·Jic ios de 1ndizac16n, abstracta, 

y otras fut...nt.es. La mayor parte de las bases de datos ofrecidas 

por los servicios de bl!squeda bibliográfica en línea contienen 

registros referentes a artículos individuales de publicaciones 

peri6dicas. 

Aunque tanto los anteriores productos ,como servicios, son 

importantes, muchas b1b1 !atecas tienen acceso a los datos MARC 

a trav~s de los servician de catalogaci6n compartida ofrecidos 

por las utilidades bibliogr~f'ican -el Online Computer Library 

Center (OCLC), la Rcsearch Librarles Inf'ormation Network (RLIN), 

la Washington Library Network (WLN), y los University of Toron
to Library Automatization Systems (UTLAS)-. Como un grupo, las 

utilidades b1bliográf'icas son organizaciones que mantienen gran

des bases de datos bibliov,ráf'icos y ofrecen varios productos y 

servicios a las bibliotecas suscritas. Trabajando desde termina
les locales, las bibliotecas participantes pueden recuperar co

pias catalográf'icas, modificarlas según l.os requerimientos loca
les y ordenar juegos de tarjetas impresas u otros productos bi

bliográficos. Las terminales se unan también para introducir o 

accesar catalogac16n original para otros suscI'iptores (11,ill). 

Las utilidades bibliográf'icas fueron diseñadas prin-

cipalmente para apoyar los servicios técnicos más bien que los 

servicios de re:rerencia. Ofrecen ver1f1cac16n bibliográfica au

tomatizada, catalogación con copias, producci6n de tarjetas y, 

en algunos casos, producci6n de catálogos en f'orma de libro, 
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adquisiciones, y soporte de préstamo interbibliotecario. Sus 

bases de datos son, en esencia, catálogos de un16n en línea con 

datos generados de MARC complementados con registros catalo~rár1-

cos aportados por las bibliotecas suscritas. En contraste con los 

servicios de búsqueda bibliográfica en línea que, como ya hemos 

señalado, contienen principalmente registros de artículos ind!vi

duales de publicaciones per16dicas, el contenido de las bases de 

datos de las utilidades bibliográficas es, esencialmente, mono

gráfico. 

Ohio College Association establec16 en 1967 el Centro ahora 

conocido con la sigla OCLC (Ohio College Library Center). En un 

principio fue una cooperativa bibliotecaria del Estado que trató 

de hacer frente al alza de costos en la catalogaci6n y de aumen

tar la disponibilidad de los recursos para los usuarios de las 

bibliotecas participantes por medio de un catálogo en línea de 

·registros bibliográficos compartidos. 

Su primer servicio computarizado apareci6 en 1970 con el 

sistema de catalogaci6n de monografías f~ndamentado en Mfl.RC (Ma

chine Automatic Readable Cataloging). Este fue reemplazado en 

19'11 por un sistema de acceso remoto en línea, convirtiéndose en 

una red extendida en todo el territorio de los Estados Unidos de 

Norteamérica, con alrededor de mil autoridades bibliotecarias en 

más de cuarenta estados de la Uni6n, disponiendo de un catálogo 

de uni6n en línea de casi diez millones de ubicaciones de recur

sos bibliogr~ficos. 
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Online Computer Llbrary Center (OCLC) tiene actualmente una 

membres!a abierta a bibliotecas de todos tipos y tamaños. 

En 1982 poco más de la mitad de sus miembros eran bibliote

cas académicas, constituyendo las bibliotecas públicas el siguien

te Rran grupo de aproximndamente 16 por ciento. Cerca del t11ece 

por ciento de sus miembros eran bibliotecas gubernamentales fede

rales y estatales. Las bibliotecas especiales y de empresas e com

pañías contaban, respect1vamente, con el 6 y 7 por ciento del to

tal y menos del 2 por ciento de la membres!a consistía en biblio

tecas escolares (11,188). 

La Research Librat>les Information Network: (RLIN) es el nombre 

adoptado en 1978 para el programa de automatización de bibliote

cas previamente conocido como BALLO'rs (Bibliographic Automat!on of 

Large Library Operations Usinc: a 11'1me Sharinr; System) que, al final 

de la décadn <le los sesenta, desarroll6 la Universidad de Stanford 

como un sistema integrado de procesamiento de la 1nforrnac16n en el 

que los archivos de datos bibliográficos compartidos apoyarían 

varias operaciones de procesos técnicos y recuperación de 1nforma

ci6n. 

GENERALIDADES SOBRE LOS FORf!ATOS IJN!MARC, UNISIST y CCF 

En los últimos 15 años se ho.n encaminado esruerzoc al estn

blecimiento cte procedimiento::; para el !nte1·cambio de datos blbllo

gráflcos en formas lcr.!blcz por la már¡uinr.i. Por datos blbliográ

ficos sit~ni ficarnos registros bll.Jlio~ráficos, citas de libros, se

ries, films, registros sonoros, artículos de publicaciones perló-
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dicas, indizados por sus titulas, los nombres de sus autores y C'di

tores, y por varios clases de accesos de materia o tema, tales como 

palabras clave, notaciones de esquemas de clasificac16n y t6rminos 

de los sistemas de lenguaje controlado como thesauri o listas de 

encabezamientos de materia (lV, .!l2,). 

Uentro cie u11 sistema dC" intormación, los formato~ pueden tener 

diversos objetivos: para que los registros tcn~an acceso al siste

ma, para que los registros sean aunncenados con prop6si tos ctc ar~ 

chivo, para propósitos de recuperación y para que se puedan mos~rar 

los regis~ros. Adicionalmente, si una organ1zaci6n desea intcrcam-

biar registros con otra, será necesario que estCn cic acuerdo, pr1m~ 

ro, sobre un formato normalizado coman, para propósitos de interca~ 

b10, y asi poder crear un formato de intercambio de regist.ros a iHl.!_ 

tir de sus formatos internos, y viceversa. En cada uno de estos ca

sos, los programas de computad~ra deben poder traducir de un forma

to a otro. 

Las descripciones bibliográficas de los formatos difier~n gra!!. 

demente, de acuerdo con su tucntc. ?-*uchns clases ditercntes de 

agencias crean registros bibl1op.ráticos. Los objetivos de a1gunas 

de 6stas difieren si~nificativ~Mentc de to~ de ntrns. Las agencias 

de servicios de nbstracrs e intlices (l.entros de documentaci6nJ, 

por ejemplo, operan de una manera bastante ditorentc de la mri.yor 

parte de las b1bl1otecas, y del,cn trah~jar dentro de difcr~ntes 1! 
m1tcs. En consecuencin, se han utilizado comuumentc varias clases 

de rcgl~~ para dcscr1pc16n bihliográftca que nan llevado a la ere~ 

ci6n y llistrihuc16n de registros oih1i,,gráficos nmpliamcntc varia-
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dos e 1ncompatioles. 

Ya nos hemos referido al desarrollo del formato MARL, a partir 

de 1~6ó. Con objeto de rcsolve1 la falta Je uniformidad entre ios 

formatos standard nacio1\alcs, se han desarrollado formatos norma1i

zados de intercambio internacionales. Ast, la Comunidad de bihliote

-9!.§. na adoptado el i:ormato UNtMAKC y 1a Comunidad de servicios de 

abstracts e indices el Manual de Referencia UNl~IST para facilitar 

la transtercnc1a de datos ~ib1iogr6ficos entre las bases d~ datos. 

En relación a lo anterior, podemos decir que el formato UNI

MJ\RC soluciona los rcqucr1micntos para el registro de datos de li

bros y monografías, mientras que el formato UNISIST lo hace para 

el registro de aatos de documentos y demás ~aterinlcs propios de 

los centros de documentación. 

El intercambio de información entre las diversas agencias bi· 

bliográficas, se ha facilitado grandemente con la. publicaci6n de 

la UNESCú de una guia a formatos comunes para información biblia· 

?.r5fica LX, 2J. 

El objct i vo del UNESCO Common Communication Format (CCF) es 

proporcionar un formato 11ormalizado co11 los siguientes propósitos: 

Permitir el intercambiq de rcRistros biblio~róficos entre 

grupos de b1bl1o~ecns y de servicios de ahstrncts e indices. 

Permitir a una agencia bibliograf1ca manejar con un solo juc· 

.!!º de pro~ramas de computadora rc~ist"ro~ hihl io.c.rflficos rccib1dos 

tanto de b1bl1otccas como de centros de docu~cntación. 
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Servir como la base d<' un tonnato para la base de datos oi

bliograf1cos propia de una agencia bioliogrl'.if1ca. 

El CCF proporciona un método detallado y estructurado para 

registrar un n<lmcro de elementos de datos en un registro biblia· 

gráfico legible en la máquina con propósitos de intercambio entre 

dos o mt'i.s sistemas de bases computarizados. Sin embargo, puede 

emple'1rsc tnmbi6n en sistemas b1bliogr5ficos no computarizados. 

El uso de elementos de datos incorporados en el cc1: permití· 

rfi a estos Ultimas sistemas (los no computariza.dos} simplificar 

una posterior computarización de sus actividades (1, ii1). 

La primera edición del CCF, publicada en 1983, ha sido pre

parada por la UNbSCU, dentro dC' la estructura del General lnfor

ma'tion Programme, por el Ad-Hoc Group on thc Establishcmcnt of 

a Common C.ommunication Format, 
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CATALOGO EN LINEA 

La quinta ley de la ciencia bibliotccol6gica establece que 

la biblioteca es un organismo en constante crecimiento (Ranganathan 

1957). Es tambUSn natural que los catálogos, que representan las 

colecciones de lns bibliotecas, también crezcan. En af\os recientes, 

los catálogos de lB biblioteca han empezado a crecer a un ritmo 

acelerado debido en parte al advenimiento del cattílogo clectr6nico. 

DÚsqucdas por requerimientos de información en grandes bases 
de do.tos tienden a producir grandes recuperaciones, lo cual está 

relacionado en porte con la filosof!n de la indiz.~ci6n postcoor

dinada (9,g). 

Con la vasta expansión de las colecciones de biblioteca en 

los últimos 20 afias. los profesionales o bibliotec6logos han te

nido que tratar con un aumento en la producción y mantenimiento 
de los catálogos de biblioteca. La necesidad de controlar costos 

y optimización de rc>cursos hn conducido al cntlilogo compartido 

centralizado, siendo posible a trav6s tlc la ndopci6n de estnndards 
como el registro del catálogo legible en mtiquina (MARC) y las re

glas de catalogaci6n anglo-americanas. El antiguo debate entre ca

tálogos diccionarios de tarjetas contra los catálogos divididos 

y clasificados fue relegado en tanto que las bibliotecas llCgaron 

a preocuparse por las funciones de automatizaci6n para mejorar la 

eficiencia del procesamiento (6, 1.§_). 

Hoy en dia, en la implementación de los catálogos en línea, 

los bibliotec6logos están teniendo que hacer complejas decisiones 

sobre el comportamiento y las necesidades del usuario del cattilo

go. Aun las aparentes simples selecciones 1 entre la opción de 

búsqueda por materia o la de bCisqueda por autor en un determinado 

mena, puede tener implicaciones importantes para el usuario. Los 

bibliotec6logos acostumbrados al catfilogo tradicional pueden en

contrar muy difícil cambiar desde esa perspectiva para reconocer 
nuevas necesidades y oportunidades en vista a los usuarios de los 

cattilogos en línea. 
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El catalogo en linea como un sistema int~ractivo 

El cai5iogo en iinea 11a sido descrito como int~ractivo. Sin 

embargo, ha cstaJo expuesto n ubstácuios para la efectiva rccupc

raci6n, 1nuchos de los cuales los 11sunr1os ~e la hinliot~ca el 
catálot.?o lwn cncontrad1.1 1.•n sistemas rnnnuaics prt·vio~. 

Es esencial cxp1•1rar cbmo podría Jesarrollnrsc ln interac
ción usua1·io-si.stema ;1 travl's <lcl m1sm{1 pruccdimic1lLO Je rct:upe

raci6n. Para ello examinaremos ja c:'l.pansion de la prc~~unta duran

te el proceso de bosquca¡i, 

t:xpans1ón de la pregunta 

Los que busc.1n 1n1ormac16n no soln expresan sus nccc~ict;1Jcs 

sobre una malena 1~11 términos hn:·vcs y concisos sino que tamb1é11 

tienden a 11si1r 1111a formulaci6n de ndsqucda mds am¡1lia para tener 
acceso a ln herrnrnicnt:t nihliogr5ficn. l'arn realizar esto adaptan 
su rcql1erim1ento de l10squcda, para 11accrlo co1nc1dir con el icn

guajc del ~istema. 

S1 ln DOsqueda es infructt1osa, c1 usuario tendr5 que generar 

nuevos térm1nns. 

El acceso in1cial a1 sistrma y 1:1 respuesta inicial de 6stc 

al usuario es crucial. La expansión o reformt1laci6n seria posiolc 

dependiendo de si el primer resultado es positivo o negativo. 

~licntras tos ~istcmas de intormaci611 co11ti110cn estando orien
tados exclusivamente al doct1mcnto, la recupcr;1c16n estar& basada 
en el principio tlc casación o cmparcJnmicnto y todas las limita
ciones que esto supone. No importa qu& algoritmos o mecanismos de 
b6squcda se introduzcan, ya que el principio permanece siempre el 
mismo: la recupcrac16n se reduce nl t6rmino de casamiento o empa
reJam1cnto y el sistema llega a ser meramente tina m6quinn de esto 

fuera del control de los usuar1os tó, ~). 

~in embargo, adoptando una estrategi11 de formu1aci6n de has-
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queda amplia para acceder al catálogo de la biblioteca, el que 

busca la información no 5olo intenta hacer coincidir el lengua
JC del sistema sino qut.! tainbién puede CApresar su neccsiaad en 

un contexto mfis amplio. 

Un estudio reciente del uso de un inaice impreso de PREC!S 
(l'REserved Lontcxt Tndex1ng ::;ysremJ por materia revela que los 

que huscan informaci6n adoptando una estrategia de formulación 
de búsqueda amplia tuvieron más éxlto que aquéllos que emplea

ron una aproximación exacta de casamiento o emparejamiento para 
tener acceso al índice. 

Pero el sistema manual carece de una concx16n directa can la 

lista de titulas, y el resuttacto f1na1 de la consulta fue un nú

mero de clasificaci6n y no títulos especiticos. 

Utro estudio, que anliza las negociaciones de búsqueda entre 

los especialistas de la intormac1611 1 los usuarios y Cl proceso 

subsecuente de búsqueda muestra ciertos paralelos entre las apro

ximaciones de coincidencia y las contextuales adoptadas por los 

usuarios del índice PRECIS. Ast se han caracterizado tres tipos 
de búsquedas: la búsqueda abierta, la búsqueda compuesta, y la 

bGsqucda scmicompuesta. 

En la búsqueda abierta el informador empieza dibujando con

ceptos de conocimiento que se extienden más allá de la pregunta 

fo.rmulada por el usuario y cst5n abiertos a "nueva informaci6n". 

En contraste, en la búsqueda compuesta el informador busca 

por una solución directa a la pregunta 'tra-cando de encontrar "e! 

documento que incluye la respuesta inmediata". La btisqueUa semi

compuesta empieza como una búsqueda compuesta, pero va progresa~ 
do hacia una modalidad más ah1cr-ca. 

S1m1larmente, el usuario dei cattiiogo que especifica su pr!:_ 

gunta para corresponder con ut1 título de documento podr!a adoptar 

una oíisqucda compuesta o coincidente 1 mientras que una pregunta 

menos de:t'in1da podrta conducir a una búsqueda de apr·oximacióu 
abierta o conteXl:Ual. 
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Los sistemas de catálogo en línea no ofrecen, en el presente, 

alguna oportunid~1 para una búsqueda de aprox1mac16n contextual o 

abierta. 

Las listas alfabéticrrs de encabezamientos de materia de la 
Biblioteca del Congreso de Washington no ofrecen una cons1derac16E 

global de materias relacionadas y no proporcionan al usuario la 

es.~ructura deJ esquema de clasificac16n. 

se han realizndo varios intentos par;i extender la capacidad de 

bJSGUed3 por m~~"~i, o terrn más all~ del principio de ca3am1ento o 

cuincidc~cia. 

El proyecto de Cla:.;ificac16n Decimal Dewey en línea usa tant.o 

las Tablas como el Indice Relativo de la Clasificaci6n de Dewey 

para proporcionci.r nuevos términos así como significados para los 

números de cl:isiflcaci6n. Dcsplaznndo la estructura ,1erárquica y 

relativa de l~ clasificacl6n el usuario puede buscar a un nivel 
de materia o tema sobre y por debajo del nivel estricto del docu

mento. 

El empleo de las cadenas de índice de PRECIS e:Jtán también 
er.-plorcfnrJose para seI'\'il' como una estructura automatizada de ar
chivo de autoridad de materia y fac.Llita las referencias cruza
das de reeistros relacionados. 

Los diccionarios legibles por la máquina están siendo con
siderados como otros sentidos <le ln cxpana16n de la pregunta. 

Si los usuarios van a Jer a~istido3 en la formula<"i6n de 
su búsqueda, se debe realizar una correlaci6n más grande entre 
1 os varios elementos del proceso de la búsqueda para que los tí
tulos de documentos, el lenguaje de indizac16n y clasificaci6n 
puedan ser buscados interactivamente combinando las dos aproxi
maciones de c:oincictcncia y contextual en la búsqueda de infor

mación (6, 38-39), La formulaci6n de la pregunta es central para 
un buen resultado. 

Aunque la pregunta del usuario puede considerarse como el 
comienzo de la actividad de la búsqueda de la inrormaci6n, en rea-
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lidad es más complejo. Depende, por una parte, del estado de ca· 
nacimiento del usuarjo y de su habilidad para identificar y defi
nir su solicitud de información y, por otra parte, en la ndnpta

ci6n del usuario a las herramientas bibliográficas y documentos 
disponibles. Estos factores tienen una influencia directa en la 
formulación de la pregunta y, por lo tanto, necesitan ser inves

tigados como una ria rtc in t Cf! ra 1 del proceso de 1 a búsqueda de in

f ormaci6n. 

La evaluaci6n de la utilidad del catálogo debe realizarse 

en el contexto de la totalidad del sistema de información, toman
do en cuenta medidas de los tres componenctcs del sistema: el 

usuario, el catálogo y los documentos. 

El catálogo en línea mejora al tradicional catálogo en tar
jetas ya que proporciona (11, 217-218): 

Más puntos de acceso. El catálogo en secuencia tradicional 
(ya sea en forma de t:1rjetas o microformas) tiene solo un nOmcro 
limitado de puntos de acceso a los registros del catálogo. 

Resultados m5s relevantes en la bOsaucda. En un sistema con 
capacidades de bdsqueda booleanas es posible realizar húsquedas 
muy específicas, reduciendo, en la recuperaci6n, el número de re
gistros irrelevantes. 

Disponibilida<l en la informaci6n. A través del módulo de cir
culaci6n de los sistemas automatizados. 

Explotación más eficiente de los materiales mediante el 
mejoramiento de ·control de los inventarios. 

Mejoramiento en el desarrollo de las colecciones. Mediante 
un sistema automatizado de control de la circulación que mantenga 
actualizadas las estadísticas. 

Acceso a los recurso5 de otra5 bibliotecas. La instalación 
de un sistema automatizado en bibliotecas no snto mejora el acce
so a los recursos de la propia biblioteca automatizoda, sino que 
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tnmb1tin ofrece la oportuuidud dt! act.:cso a h1s s istl'mas auromntí

zados ác ot.rns biOI iotecas median re lns concxiC"Onf'~ que p('rmi te11 

al operador de la terminal de un s1stcmn el acce~o n ta5 oase~ 

de datos ac otro sistema. 

La aceptación del usunrio es un factor muy importnnt<' en e1 

éxito dE' la implemcntaci6n de los sistemas y st..•rvicios computan 

zados. 

Es una obscrvac16n bnst:J.ntc comun entre los hibl iotccnrios 

el que los usuarios aceptan sin criticas las respuestas recibi

das de los sistemas computarizados en hibliotccas. !:'.!in embargo, 

nunca se ha realmente determinado si los usuarios aceptan o no 
los rcsultndos de> los cntíilor,os de computadora más fticilrncntc 

de lo que 3ccptnn los resultados de los catálogos de turjetns tr!! 

dicionalcs. l.uando los usuarios tradicionales. Cuando los usua

rios consultan esta 6lt1ma clase dC" cat5lo~~os pu('den ver la com
plcx16n o rispecto general llcl cat:ítogo. aun cuani.lo este no sea 

complcb1mcntc entendido, dch1do t•n pnrtc, a que la cantidad de 

informaciOn sobre trn registro puC"dC ser rxtcnsiva. Los usuarios 
que observan borrones o tachones pueden reconocer los errores 

potenciales. En catálogos en linea, sin embargo, 1:1 entrada de 

datos humana es invisible. tsta fnlt,1 de transparencia del sist~ 

ma interacciona con las tendencias de los usunrios a creer cicg~ 

mente en los resultados qu<' proporcionn. tlll, l.2.!1-

Por otra parte la familiaridad Je los estudiantes o usua

rios con el titulo buscado hace también una diferencia. Los est.!:!. 

diantcs que han otdo acerca de un libro pero no encuentran n1ngtin 

registro pueden estar más dispuestos a desconfiar de la computa

dora. r.unndo el libro no es tam1liar y tampoco se tiene ningun 
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re~J.stro, podr!Kn desconfiar r!liS del catli.logo de tarjetas. '-'uchas 
b1bl1otecas no han completado la convcrsiún retrospt>ctiva <le sus 

catálogos (V, ll• lll. Los usuarios deocn, por lo tanto, buscar 

tanto en el catalogo manual como en el catálor,o f.'fl línea par& te

ner acceso a ta coleccion completa, por Jo que la relativa exacti. 

tud a estos rrdsrros es muy tm!"ortante, Los resultaoos ae d.esta

cados estudios sohre la mnteria indican qur el catálogo en línea 

es m5s exacto o preciso y el catalopo tradiconal en tanetas pue

de presentar progresivamente más problemas para los usuarios. 

En un sistema en línea, 1a mayor parte de los errores son 

causados por uu pequeno número óe fullas en los namcros de clasi

ficacirSn o simboios de colocación mientras que en el catálogo de 

i;arJetns los errores se dividen entre tarjetas ext:raviadas o pe! 

didas y faltas de campos de acceso a la informaci6n pertinente 

en las propias ta netas . 

.trrores tipogrfiticos que conducen a puntos de acceso no re

cuperables son poco comunes C'O cualouiera de los dos catálogos. 

J\dcmás, el catliiogo en linea es miis limpio y act:ualizado que el 

de tnrJetas. 

L.as OiblioLecas obviamente preferir1an tener todos los re

gistros en línea, pero si esto 110 es posible deben tomarse se

rias consideraciones para compactar el catrilogo de tarjetas, lo 

que es pnrLicularmeute cierto para el catálogo de JT1ateria, ya 

que la rc.1.ativamente pobre condici6n de est.e archivo agregado al 

hecho de que los ent.:abezamientos de materia cambian con el tiem-
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po. nos licv.1 n la conclusiOn áe ctuc c1 catáiOJ?.O trudicional cie 

materias proporciona menos 5erv1cios que f'1 de en linea. 

:>in umburgu, para un nümero oc usuario!' el cat:ilogo l~n li-

nea pueae presentar problemas especiales como la tac1 l load o dc

senvo 1tura de aprcncicr prol·cdimientos dC' húsquctln hfislcos por 

medio de la computadora y e iertos t 1 po~ de hu5quc:><1a5 pucdc:>n n" -

sultar más incómoüos en c>l catálogo en linea. Pero ln rxactitud 

es la ba~c en ln que se funda el n1ejornmlc-nto acl catalogo. 

Excepto por su creencia en et valor del acceso de materia 

en ln intormac16n 0 la mayor parie dc lo~ nut:.ores cnmpart!'n la 

idea de que un camtJio rad1caL no ocurrirá en uu fut:uro cercano. 

~l peso de por lo mc11os un hi llon de registros bioliogrn

ficos individuales en sistemas en linea en los Est.a<los Uuidos 

nos demuestra que continúa el uso de los cncabezam1cntos oc ma

teria de la Biblioteca del Congreso, 1a C1as1ficac16n Decimal 

de Dewey y la clasif1caci6n de la Biblioteca dcJ Congreso llZ, 

Como algunos sugieren, la solución p1:1cde eslar en el cm· 

pleo i11novat1vo de cxist.entes dntos de mat.er1a con estrategias 

que van mlis al Ui de 1 acceso de pal abras e i aves y operadores 

booleanos. 

Una última solución, sin errmargo, podria srr idC'n_r, un 

sistema de acc~so de materia, completamente nuevo construido 

sobre una fuerte base teórica que tome en cuenta tnuto el C0!,1! 
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port.amicnlo del u~uai·io i.:omu la computnr~zn.ci6n incluyendo sis

temas expertos e inte1igenc1a arth:icial. 

CONTRúL De AUíOR !DAD 

El control de autoriciad para un catálogo de b1bl1oteca se 

puede apreciar dc~dc dos d1 f~rcntcs perspc~ t ivas cicpcndicnóo de 

si el uusunrio" del cat51ogo es el )Cfc dC> la bibl 1oteca o un 

catalogador. t..ada perspectiva tiene funciones diferentes. Para 

el JCfC' de biblioteca el control de autoridad se refiere a nom

bres, titulo~ y mnrer1ns rclacinnatlas y ayuda al usuar10 a ca

sar sus propios términos de búsqueda con a.qucllos puntos de ac

ceso controlados usados en el catálogo. Par;.a el catalogador e1 

control de autorH13d proporciona cncabe:z.am1cntos tin1cos, cons1~ 

ten tes (puntos de ncce50 J con referencias apropiad3s para varia 

ci.oncs en forma y 1 iga.r encnbez.am1entos relacionado.5 de acuerdo 

con un determinado juego de reglas de catalogaci6n e interprct!!. 

c1ones de las rep,las. Los pasaáos cinco anos, en particular, 

han penetrado considcrabicmcnte en la natura.tez.a de los encahe

z.am1ento~ y retcrenc1us en catálogos ác biblioteca y las diti

cul t.adcs para compartir registros de autoridad ( i 4, ~). 

Charles Cuttcr identi.fic6 dos !:unciones oásicas de un cat!_ 

logo de 1lib1iot.ccn: ln función üc encoutrur o recuperar y la 

iunción de almacC"nar, reunir o recolectar. La función de encon

trar o recuperar habilita o facilita al us~ario para deL.erminar 

si una biblioteca contiene el tema particular especificado por 

su autor o titulo. La íunc16n de reunir o almacenar permit.e al 
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usuario determinar: (1) todas las obras de un autor particular que 

se encuentran en una biblioteca (reunidas juntas bajo el nombre 

del autor), (2} qué man!featacion~s de una obra (ej.: ediciones) 

están en la biblioteca (reunidn3 juntas bajo un título uniforme), 

y (3) qué aspectos la biblioteca tiene sobre una materia determi

nada (reunidos Juntos bajo un encabezamiento de materia especí

fico). 

La e structuraci6n del catálogo de autoridad en una fase pre

via en el proceso del control de autoridad. Un catálogo de auto

ridad deberá contener todas las entradas posibles para los enca

bezamientos, yn sea de autores, serie~ o materias, así como las 

indicaciones que les relac1onen entre sí (VII, !) . 

La presencia de la computadora y su capacidad para mult1.pli

cnr las opciones y los puntos de acccoo al catálogo, en contraste 

con las posibilidades que daba el arreglo lineal del catálogo 

manual, concilia 1os intereses de usuar1.os y. bibliotecarios a par

tir del acercami.ento entre los respectivos lenguajes (VII, ]) • 
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Conocimiento de La MntC'ria Formu1ac16n de tiúsqUC'da t'n E'l 

Catlilogo en Linc~a 

Diicr.cntl'S nivr1cs óc conocimiento sohrt• una marcr1a o asunto 

pueden afectar In núsqucdn tlC informaci6n C'll esa mat~Tl<l eu un ca~ 

tá1ogo en i1nca de b1hl1otL•ca. St• 11:1 invc>~ti¡'.aclo que prrsonas con 

altos nivele~ de cunocim1cnt•1 <!mplr:1n m.is t•:xprcs1onl'S i.h> búsqucdn, 

incluyendo L•xprcsion":-; más ).?C'nc>rales y no product1vns, que los 

usuarios con cierto menos conocimu·nto sohrc df'tcrminada materin. 

J.os usuarios dt> :ilto conl•CimiPnto emplean mas C';.:pn·s1oncs <le nús

qul"d:1, c1uP no (•s1ahan cnntcniJas C'n s11s TPlac1ont>s dt• ncccsi.dndl'~ 

de informarión, que tns usunrios 1;on menor conoc1mi.l•ntn. Est:ns d.!_ 

fl•1·C'm:ins t~n t'l uso del v0catmlnrio y fl,rmulaciOn <le expresión de 

húsqucdn ¡muden SC'r de 1ntcr~::> par~ tos discfi;-u::ion·~ dC' c.:Lttí lo~os 

('0 linea mi(•ntrns estos procuren aumentar L1 rc!"ponsah1lictad de 

los sistemas de catalogo a las nC"ce~1d;1dc!'; de los u!'unrio~ inctiV}_ 

dunles (1, !.~J. 

Dit·e rene 1as uc Vocahul ario 

L:n. un Grea técnica, el conocimiento dc una materia puede oc~ 

sionar familiaridad con un vocahulario cspecialitado para emplear. 

se en la búsqueda de información sobre esa rn.ntcria. Un conoci· 

m icnto d(' 1 v0cabu 1 a ria rspec i a 1 i z.ado so ore detc rm1 nado as un lO pu~ 

de capacitar n ios usuarios eu el mnnc·jo cic las estructuras de 

los ~y emplear loi:. rrrmino~ apropiado~) la búsqurdn c..ic las 

pa 1 a oras clave o dc~cr1 ptorcs. 



Un usuario con menor conocimiento puedr tener dificultad en 

expresar clara o precisamente la nr.ccsidad de informaci6n debi

do a la talta de famlliar1daa con el vocabulario t6cnico de una 

materia y puede ser menos seguro t•n cuanto a la eleccidn de cxpr~ 

siones alternativas de la información que se necesita ya sea 

usanao vocabulario cont:rolado o 1ibrc. Como resultado, se espe

raría que usuarios con un nivel más alto dC' conoc1mirnto estarían 

capac1 tados para expresar sus necesidades de J.nformaci6n cmpl_ean

do vocabulario especializado y para usar tlSrminos altcrnati.vos si 

es necesario reforzar sus bcísquedns; Estas diferencias en la oGs

queda de vocabulario puedtrn tener cft~cto en la calidad de la rcc~ 

pe ración. 

Dcspliesue Conciso de los Asientos del Indice 

El despliegue de los asientos del indice ha sido nuxiliaao a 

trav6s de los m6todos de la computaáora, ya que se puede rcaliz.ar 

en una tormn tabulor concisa. Un enorme nClmero de artículos cien

tificos y técnicos se estlin actualmente puhlicnndo aun en campos 

estrechos o reducictos. Una sola búsqueda en línea a veces propor

ciona una multitud de salida de datos que no pueden asimilarse en 

un corto tiempo. As11 puede ser preferible ordenar los resulta dos 

en una terma concisa como un formato tabular para una explora

ci6n rtipidn y un fticil entendimiento. Este tipo de disposici6n 

rcsu1 ta ría también 6til para resumir los rcsul tados de la recup~ 

raci6n con objeto de posterior referencia, ya que dcspu6s de la 

recuperaci6n, las salidas debe ser revisarlas, leidas, entendidas 
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y resumidas para la a::;imilación de los principales elementos ~' 

encontrar informaci6r:. más relevnntc (IX, Ji). 

El catálogo en línea es hoy un lnntrumento revolucionarlo. 

Se extiende más all.1 del simple c:1lálon;o de las colecciones de 

biblioteca para ofrecer una varled<ld de servicios que aumenta 

constantemente. Ha l 1ev,ado a ser el punto focal p:-ira los lecto

res en la biblioteca y tiene el potencial de e•:olucionar de 

catálogos en línea a bibl lotee as en línea ( 13, g). 

Sl cat:'.ilor;o en línc:i nos permite incluir servicios que 

eran imposibles con las formns anteriores de catáloe;os de bl

blioteca. Es impor~antc 1ue utillcemos el catálogo en línea 

como el vehículo para ofrocer .scr•vicios en expans16n. ya que 

el catálop:;o e:; el medio m."'ís vi.:;iblc ·y usado en una bibliote

ca. Goza de consider3.blernentc mt.ís tráf'ico que cualquier otro 

recurso bihliogr~f'ico. 

Debemos tomal' ventaja de este tráf'ico para usar el catá

logo en línea como una concha, un med1.o, una plataforma para 

aumentar el orden de nuestros servicios. Debemoc emplear el 

catálogo en línea para aument<.;r el poder de informaci.6n de 

nuestros lectores permitiéndoles usar _el conocimiento del ca

tálogo para explorar el desarrollo de los recursos. 
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No se tiene idea sobre los límites de la tecnología~ pero 

ea obvio el impacto que está teniendo en laa bibliotecas Y las 

implicaciones que esto re-presenta. 

En efecto 1 probablemente un ochenta por c1ento de lo que 

est~ apareciendo en la literatura hace referencia directa o· in

directamente al tema. Con frecuencia leemos o escuchamos sobre 

nuevo:::. equipos y sistemas que facilitan la amplitud de nuestras 

posibilidaden de almacem\miento 1 procc:::.amlento y r~cuperac16n 

de 1nformac16n (VIII, l). 

Ya hemos apuntado que los principales tipos de búaqueda en 

línea í'11eden ser ar;rupados y cate[;orizados en muchas formas 

como: servicios de búsqueda externa, Compact Di se Read Only 

Memory (CD-ROMS), ::;istema:::. de búsqueda en los que las bases de 

datos se encuentran almacenadas localmente como Online Public 

Access Catalogues y siGtemas de videotexto y teletexto (8, !) , 
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ANEXOS 

Sistemas de almacenamiento y recuperac16n de 

1nformaci6n automatizados (M1n1s1s, Micro 

CDS/ISIS) 

Bancos de informac16n: SECOBI-CONACYT 

Formatos (MARC, UNIMARC, UNISIST, CCF). 

II 

EJ ercicio prtíctico 

Sistema de Rccuperaa16n Optico de Informac16n (SROI} 

E\.fsqueda Post-coordinada Automat.1.zada en el Sistema BRS. 
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ANEXO 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION DE INFORMACION 

COMPUTARIZADOS 

Como ejemplos de estos sistemas podemos presentar: CDS/ISIS. 

ISIS (Integrated Set of' Information System) es un programa ge

neral de almacenamiento y recuperac16n de información que, en la dé

cada de los Go, desarrolH) ln Organ1zac16n Internacional del Traba

jo, con sede en Ginebra y que, en la década de los 70, la Unesco lo 

modificó creando la veroi6n CDS/ISIS (Computer Data System) que fue 

distribuida a nivel internacional (3, ~}. 

·El CDS/ISIS es un oistcma generalizado de almacenamiento y re

cuperación de información, diseñado específicamente para el. manejo 

computarizado de bases de datos estructuradas no· numéricas (7, 111). 

Una de las mayores ventajas arrecidas por el diseño generaliza-

do del sistema es que el miomo conjunto de programas de computadora 

puede manipular un núm~ro ilimitado de base de. dato:;, cada una de 

las cuales puede contener elementos de datos completamente diferen

tes (2, .!_). 

El usuario CDS/ISI~ está, por lo tanto, liberado de la costosa 

tarea de tener que diseñar y escribir programas de computac16n cada 

vez que un nuevo proyecto requiere el uso de tc:?cnicas de recupera

ci6n de informaci6n. 

A penar de que algunas facilidades del CDS/ISIS requieren cier

to conocimiento y experiencia sobre sistemas de informaci6n computa

rizados, una vez que una apl1cac1~n ha sido diseñada, el sistema pue

de ser usado por personas que tengan poca experiencia o no tengan 

experiencia previa de computaci6n. 
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MINISIS 

El Internatlonal Development Research Center (IDRC), fundado 

por el gob1.erno canad1enoe 1 desarrolla a partir de 1975 1 un pro

grama denom.1.nado MINISIS, basado en el sistema diseifado por la 
UNESCO, el ·cual permi.te que las funciones de CDS/ISIS puedan ope

rarse en m1.crocomputadora. 

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA 

La estructura .interna de MINISIS es diferente de la de !SIS, 

pero fue d1.señado para ser funcionalmente compatible con éste. 

Entre sus caracteríaticas están: (3, 2.Q.) 

Funcionalmente compatible con la familia !SIS de sistemas de 

1nformnc16n. 

Uso interactivo mediante terminales. 

Control de la mayoría de las funciones mediante un administra
dor de procesos, ~in pro~ramac16n adicional. 

Multllingüc, capacidad de dialogar con el uouario en direren

tes idiomas (inglés, francés, español). 

Se pueden combinar diferentes bases de datos para que el usua
rio pueda ver todos los datos en el mismo lu~ar. 

Tipo de base de datos relacionales que permiten compartir y 

normalizar la informaci6n común. 

Intercambio de info1·maci6n en cualquier formato que se apegue 

a 1a norma IS02709. 

Procesador interactivo de búsqueda con operadore3 booleanos y 
un thenaurus mult111ngüe. 

Generalizado para operar de la misma forma con datos diferentes. 
Permite la defin1ci6n interactiva, creaci6n, mantenimiento y 

administrac16n de base de datos. 

Existen opciones de ayuda en todos los niveles. 

Dentro de las funciones má'.s comunes que se pueden realizar en 
una base de datos elnborn.da en MINISIS eatá'.n: 
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- Actual1zar. r.as que introducen 1nformac16n en la base de datos. 

- Validar. Las que validan que la infonnnción sea correcta. 
- Las que recuperan información de la base de datos. 
- Las que transfieren los archivos de las base3 de datos, creando 

definiendo nuevas bases de dato::i. 

MINISIS está integrado por 21 módulos de proceso med1ante 

cuya aplicación pueden realiza.rae la3 antcrioreo funciones. 

MICRO CDS/ISIS 

MICRO CDS/ISIS se introduce en México a través del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnolog!a (CONAC'iT), parn. apoyar el pt•o

grama de bancos ns.cionnles de 1nf'ormac16n, de los que aproxima

damente un 80 por ciento trabajan con el sistema. 

CAPACIDADES DEL SISTEMA 

Su estructura operacional permite ( 3 ,E.2): 

- Definir bnses de datos que contengan los elementos de datoa 
requeridos; 
- Ingresar nuevo:.; registros en una base de datos existente; 
- Modificar, corre~ir o eliminar registros existentes; 
- Construir y mantener archivos de acceso rá'.pido a cada base de 

datos, en forma automá'.tlca; 

- Recuperar registros por su contenido a través de sofisticadas 
ecuaciones booleanas de búsqueda; 
- Ordenar lo!J registros en cualquier secuencia deseada; 
- Desplegar los registros o parte de e11oa de acuerdo con los 
requerim1entos; 
- Imprimir catéÍlogos y los índices completos o parciales para 
cualquier base de datos dada; 

- Capacidad de bdsqueda por sin6nimos, utilizando un archivo 
denominado AUY FILLE: por ejemplo ANY Latinoamérica recupera 
1nformac16n sobre Latinoamérica o sobre cualquier país individual 
de la reg16n. 
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- Val1dac16n de campos: de acuerdo con el tipo de campo, ya sea 

numérico, alrabético o una combinaci~n de ambos; 

MICRO CDS/ISIS dispone tamb1~n de capacidades adicionales 

como: 

- Entrada de datos interactiva en pantallas def1n1das por el 

usuario; 
... Ingreso de la 1nformac16n a través de un editor de campo para 
borrar, insertar, modificar y mover el cursor según caracteres, 
palabras, l!neaa o ir al comienzo o al f'inal del campo; 

- Manejo ilimitado de campea repetibles; 

- Cuatro idiomas de trabajo operacionales para la comun1cac16n 

con la máquina (inglés, francés, 1 taliano y español); 
- Despliegue de dos líneas de ayuda para cada campo, lo que 
reduce la necesidad de consultar frecuentemente el mnnual de 
tratami.ento de la informaci6n; 
- Ordenamiento "en línea" de loo resultados de las búsquedas y 
grabac16n de é'stos y de ecuaciones de búsqueda en el disco para 
uso posterior; 
- Uso eficiente de los colores y pantallas en video-inverso. 

Los archivos que permiten la flexibilidad del sistema 
son (3, ll): 

- El Archivo Maestro.- Contiene todos 1os registros de una de
terminada base de datos, ca·da uno de 1os cua1es consiste en 

un conjunto de campos de longitud variable. Los registroo in
dividuales se identifican por un número único, asignado '%autom.1-
t1camente por MICRO CDS/ISIS cuando son creados. 

- El Archivo Invertido.- Contiene todos 1oe té'rminos que pueden· 
usarse como puntos de acceso (autor, categoría, etc. ) durante 
la recuperaci~n de una base de da toa, por lo que es esencial
mente un !ndice para 1os contenidos de1 Archi.vo Maestro. 

- El Archivo de Sin6nimoa (ANY).- Se utiliza en 1a recuperac16n 
para encadenar ciertos t~rminos relativos. 
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- Los Archivos Resultantes de Búsquedas.- La recuperac16n a partir 

de una base de datos se hace especificando un juego de términos 

de acceso que son modificados en el Archivo Invertido para loca

lizar la listo. de números de Registro Maestro asociados n cada 

término. Esta.a listas son posteriormente procesadas por el pro

grama de acuerdo a lon operadores de 16glca booleana que se han 

especificado en la formulacl6n de la búsqueda para obtenerse, 

al final de ésta, una lista única llamada lista "hit". 

Los programas de MICRO CDS/ISIS han si.do escritos en Fas.cal.. 

Son se:ts: 

- Programas dl usuario: 

ISIS: Admin1strac16n de 1:'.l. base de datos 

ISISPRT: Producci6n de reportes 

ISISINV: Admln1strac16n del nrchl vo invertido. 

- Programas del sistema: 

ISISDEF: 

ISISUTL: 

ISISXCH: 

Def1n1c16n de la base de datos 

Programas de utilería 

Comun1cac16n con otras instalaciones de 

MICRO CDS/ISIS. 
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BANCOS DE INFORMACION 

Como un ejemplo de bancos de 1nformac16n: SECOBI-CONACYT. 

Ya hemos analiz'.ldo las diferencias más comllnmente recono-

cidas entre banco de datan y base de datos. 

Por su parte, el CONAC'iT (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnolop;,!a) a través se SECOBI (servicio de Consulta a Banco::; de 

Informac16n) define a la:-; bases de datos como un ncervo de citas 

bibliogr~fic::is almacenadas, con los mecantsmoe de bdsqueda nece

sarios para un acce~o fácil y eficiente. Al banco de datos como 

un acervo de datos numéricos y factual.es, almacenados con los me

canismos de búsqueda nece::ia rios para un acceso fácil y eficiente, 

y a los bancos de 1nformac16n como el concepto genérico que a grupa 

tanto a los bnncos cr:imo ::i. la:; bases de datos (15 1 lQ). 

En México, entre los bancos de 1nformac16n accesibles a través 

de SEC~BI-CONACYT esUn (10, .!): 

Sistema de Informaci6n Econ6mica-Banco de México 
SIE-BANXICO 
(Banco de México y CONACYT) 

Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades 
CLASE 
(CICH-UNAM y COllACºíT) 

Acervo de Recursos e Instituciones de EducacicSn Supet"ior 
ARIES 
(UNAM y CONACYT) 

Sistema de Infonnac16n eobt"e Leg1slaci6n Naciona1 ~ 
UNAM-JURE 
(UNAM y CON/\CYT) 

Indice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias. 
PERIODICA 
(CICH-UNAM y CONACYT) 
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Banco de Datos sobre Desastres. 
DESA 
(CICH-UNAM y CONACYT) 

Invest1gac16n Científica y Humanista Mexicana. 
MEXIlr/ 
(CICH-UnAM y CONACYT) 

Aquatic Sc1ences and F1sher1es Abst1•acts. 
ASFA 
(CICH-UNAM y CONACY'r) 

- Literatura Mexicana. 
LIME 
( INBA y CONACYT) 

Ciencia en México. 
CIME 
(UBIC-llNAM, CICH y CONACYT) 

Científicos de México. 
CIME B 
(UBIC-UNAM, CICH y CONACY'r) 

Colecc16n de Documentos del Sistema Nacional. 
de Investigadores. 
SNI 
(SEP, CONACYT y AIC) 

- Artes Plásticas y Arquitectura en M~xico. 
MEXICOARTE 
(AMBAC, CICl!-UNAM y CONACYT) 

Bibliografía Latinoamericana 
BIBLAT 
(CIC!!-UNAM J CONACYT) 

Banco de Informac16n del Centro de Invest1.gac1ones 
Documentales de 111 Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, 
MECS 
(FCPyS-UNAM y CONACYT) 

- Banco de Informac16n sobre Campañas Políticas de 
los Presidentes de México. 
CAMPA 
(ABIOMAC y CONACYT) 

Banco Nacional de Patentes -SECOFI 
BANAPA 
(SECOFI y CONACYT) 
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Sistema de InformacicSn de Normas Oficiales Mexicanas. 
SECOFI-NOM 
( SECOFI y CONACYT) 

Banco de Informac16'n en Med1c1.na Veterinaria y Zootecnia. 
BIVE 
( UUAM y CONACYT) 

Sistema de Informac16'n Multidisciplinaria de la 
Frontera Sur y de las Relaciones de M~xico con 
Guatemala y Belice. 
FROSUR 
(CICHMECH, UNAM y CONACYT) 

LIBRUNAM 
(UNAM) 

- TESIUNAM 
(UNAM) 

Las característicaa de algunos de estos bancos nacionales 

1nformac16n se vertfn en la parte II. 
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l.· QUIA 

Est4 formada por un anmero Invariable de 2• caracteres en los que se •"Presa lnformaclOn 

general sobre Ja ficha catalogrAflca y ocupa posiciones fijas del O si 23. 
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2.- DIRECTORIO 

El directorio estA constlturdo de una serle de entradas de longitud fija y compuestas de 

12 caracteres y cada una contiene la etiqueta de ldentlflcac!On, la longitud y la poslcl6n 

del primer caracter en el registro de cada etlquetR en er campo variable. HabrA tantas 

entredaa como campos. Esta in!ormaclOn no se cocHflca, la comPuradora la da automa· 

tlcamente. 

ESQUEMA Y EJEMPLO DEL DIRECTORIO 

Longitud de posl- Poslc!On del prl-

1 Tuei 1 CTS "jadªj 1 r r·cr 1 1 
o 2 5 9 10 11 

Nombre del directorio NGmero de caracteres 

Etiqueta 

Longitud de campos, poslcloae1 usadas 

PoslclOn del primer caracter 

~ 

0-2 

3-6 

7 -11 

"' ~ 
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3.- "'008" DA'IOS DP. LONGITUD FIJA, 

En este campo se consigna lnformac!On ~obre el contenido de Ja llcha catalogrMlca, 

.medlam.e cl)d!gos establecidos, mismos que se describen despu~s ~I esquema, es

tee datos se ubican en Jae poelc!onee del O al 39. 
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lndleadr>rcs 

Significado de la e1Jqueta J E1iqueta 1 Primor Indicador 

~~~~lcaclOn Oe<:lmal de ( .. 
052 

NO:mero de documento 
ollcl•l 1 086 

C!:islflcac16n a nivel local 1 090 

Asiento principal bajo 
AIIIOR PERSONAL 100 O nombre de ptb 

1 un 8010 apellido 

2 .,.,.m~oa millo· 
ples · 

Se~~nJo lr..:1.:atlur C•J.~1::l• ll..: Sul11o:"'mpu 

$J cl.1!:.i'i.:.1.:i:·n tk l'\::\\C)' .. . 
!:e C!'.l ~ar:i \JM.Jlr los nOmeros de clasificecltin 
01;.1)· l.1r~r.~: ~titn son permitlc!as dos diagonales. 

Sa número Je documento oficial 

Sa cl::i~ICicat"lOn local 

Sb número de .:rntor loc~ (cuucr) 

~ 

"' 

O el tSienio prln· ¡ $a 
t'i¡1.1I NO es en-
c:il.l~z.11r.l~nto - :Sb 
de nulcrl.1. 

$c 

noin!:re del ::iutor {lnt\U)CRLIO ape1lido9 y nombre 
o uu111l11c::). 
cu~11Jc1 al :::.utor le prccctl~ numcraclOn rom::ina 
(rqcs. pJpJs, e1c.} 
pn;-~ l;:~;~:u tfrulos Je nr.ibkza u otras pal.Wras 
a!:oc·indas c..'On el nombre (l'dnclpe, ficy, Sor. 
S:i.r.to. t:t~.). 

l el lSlenlo pr1rr 
cipal SI es en· 
catezarr.h~nto 

de materia 
1 $d 

$e 
ft..'ChdS de naci.mlcnto y muerte o fiorec:imiento. 
mer.c\Cin de ,\utoría (palJ!Jra que Indique telaclOn 
entre un 1mtor y In o?m1 como: edhor, traductor, 
comptl.iJor, etc.). 

Sk suht.!nC:1t:tzamtcnto scl·crdinado de rorm:; {pala·· 
brJs o Cns=s ~1.1did>1s :al asiento principal como: 
ph1~s, lcycmfas. cte.), 

$t u.·ulo de l:a cura (sMo que npJ.reica como complt: 
mento del asiento prlncipal). -

SI IJioma 
S! t:ch:; de una ol>ra en especial (en el asiento prln· 
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FORl-11\TO MARC 

ELEMi:tlTOS DE LA FICHA 
J;ATALOGRAFICA 

CLASIFICACION ••• 1 ••••• 

ETIQUETAS DE MARC 

050 CLASIFICACIÓN DEL CONGRESO 

060 CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL 
082 CLASIFICACIÓN DECIMAL DE DEWEY 

086 tlúMERO DE DOCUMENTO OF 1C1 AL 
090 CLAS I F 1 CAC l ÓN A tll VEL LOCAL 

AS 1 EllTO PR rnc 1 PAL • • ' • • • 100 AUTOR PERSONAL 

TITULO , . ' 

EDIC!ON. 

P-1~ OE IMPRENTA 

DESCRIPC!Oil FISICA 
PRECIO , ' .. 

110 AUTOR CORPORATIVO 
111 CONGRESO, ASAMBLEA 
130 BAJO TITULO UNIFORME 

240 TITULO UN! FORME 
241 TITULO LATINIZADO 
243 TITULO COLECTIVO 
245 TITULO 

250 MENCIÓN DE EDICIÓN 
260 PI E DE IMPRENTA 

300 PAGlllAS, VOLOMEN, ALTURA 

350 PRECIO 

NOTAS DE SERIE , , , , , , , 400 SERIE BAJO AUTOR PERSOflAL 
410 AUTOR CORPORATIVO 
411 CONGRESO, ASAMBLEA 



NOTAS , . . . . . .. 

C:HCABEZAMIENT~S UE MATERIA 
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440 TíTULO DIRECTO 

490 TfTULO D 1 FERENTE AL CONS 1 G!IADO 
EN EL REGISTRO DE LA FICHA 

500 NOTAS GENERALES 

501 ENCUADERNADOS CON 

502 DE TESIS 
503 HISTORIAL BIBLIOGRflFICO 
504 BIBLIOGRAFfA E INDICE 
505 CONTENIDO 
511 ISBN ALTERNATIVO 
513 DE MATERIA 
520 RESÚMEtl 

600 llA,10. AUTOR PERSONAL 
610 AUTOR CORPORATIVO 
611 CONFERENCIA, CONGRESO 
640 TITULO UNIFORME 
645 TfTULO 
650 TEf1AS GENERALES 

651 NOMBRES GEOGRÁF 1 COS 
660 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE 

MEDICINA 
670 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL tE 

AGRICULTURA 
690 DE INSTITUCIONES LOCALES 
691 GEOGRflFICAS DE INSTITUCIONES 

LOCALES 
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ASIEMTO SECUHOARIO , , , , , 700 BAJO AUTOR PERSONAL 
710 AUTOR CORPORATIVO 
711 CONGRESO,. ASAMBLEA 
740 TITULO UNIFORME 
74'i OTROS TfTULOS 

ASIENTO SECUtlDARIO DE SERIE. 800 BAJO AUTOR PERSONAL 
810 AUTOR CORPORATIVO 
811 CONGRESO, ASAMBLEA 
830 TITULO UN l FORME 
840 TITULO D !RECTO 
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AREAS FUNCIONALES 

NIVEL DE REGISTRO 

l. Longitud del registro 

2. Estado del registro 

160 

3.C6digo de implementación (tipo de material) 

4. Longitud de indicador 

5. Longitud de indicador de subcampo 

6. Dirección de la base ée los datos 
7. Registro adicional de definici6n 

8. Mapa del directorio 

0-- AREA DE IDEllT!F!CACION 

001 Identificador del registro 

010 Número 1 SBN 
011 Número· !SSN 

020 Número de Bibl iograffa Uacional 

021 Número de Deposito Legal 

022 Uúmero de Publicación Gubernamental 

023 Reservadas para información semejente a 020-022 
038 

040 C6digo de Publicación Peri6dica 

1-- AREA DEL COD!GO DE INFORMAC!Ofl 

IDO Procesamiento genera 1 de 1 a i nformaci 6n 

101 Idioma de 1 a obra 
102 Pafs de Publ1caci6n o Producción 

105 C6digo de información para Monograffas 

106 Descripción física de libros 

110 C6digo de f nformac f ón para Publ fcaciones Peri6dicas 

111 Descripción ffsica de Publ f cacf ones Periódicas 
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Z-- AREA DE LA DESCRIPCION BIBLiOGRAFICA 

ZOO Tftulo y Responsabilidad del autor 
Z04 Designac16n General del material 
ZOS Edici6n 
Z07 Númeraci6n (publicaciones peri6dlcas) 
ZlO Editor, Distribuidor, ·etc. 
ZlS Descripci6n ffslca 
225 Especificacl6n de Series 

3-- AREA DE LAS flOTAS 

300 Notas Gf-nerales 
301 Notas que contengan nCimeros como 1dent1f1cadores principales 
302 Notas relacionadas con la 1nformac16n catalogr&fica 
303 Nota Genera 1 
304 Tf tul o y res pon s abi 11 dad de autorfa 
305 Edición e Historial Bibliográfico 
306 Notas 
307 Ilotas 
308 Notas 
310 Notas 
311 Notas 
312 Notas 

relativas al 
Rel 1.cionada.s 
relacionadas 
relacionadas 
rt:lacionadas 
relativas al 

Impresor 
con Colecci6n 
con la Serie 
con la encuadernac16n 
con obras trdducidad 
tftulo 

y el costo 

313, Notas relacionadas con encabezamientos de materia 
314 Notas relac1onad8s con la responsabi 1 idad intelectual 
3ZO ~ota de a1 bl1ograffa 
321 "Notas de Indices y Resúmenes 
324 Nota de facsim11 
326 Nota de frecuencia· "de publ icac16n periódica 
327 Hoto de contenido 

· 328 Nota de tes1 s 
330 Hoto de Sumarlo 
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F.ORHAT.O UNISIST 

REFERENCE MANUAL FOR MACHINE-READABLE B!BLIOGRAPHIC DESCR!PT!Ofl 
MANUAL DE REFERENCIA PARA LECTURA DE INFORMACION BlBLIOGRAFICA 
POR COllPUTADORA 

filQliill 
AOl 

AD3 

A04 

AOS 

A06 

AOB 

A09 

Al O 

All 
A12 

l\13 

A14 

AlS 

A16 

A17 

AlB 

A19 

AZO 
A21 

A22 

A23 

A24 

A25 

DESCRIPCION GENERAL DEL ETIQUETADO 

D E s e R 1 p e 1 o N 
CODI GO IDENTI r.1 CADOR 

TITULO DE LA snnrn 
DESIGNACION DE SElllE 

FECllA IDENTIFICADORA DE!. VOLUMEN 

FECllA IUF.NTIFICADORA DE EDICION 

TITULO ANALIT!CO 

TITULO MONOGllAPICO 

TITULO DE CO!.UCCION 

AUTOR l'llllSONAL ASOCIADO CON ANALITICA 

AUTOR l'llRSONAL ASOCIADO CON MONOGRAl'IA 

AUTOR PERSONAL ASOCIADO CON COJ.[CCION 0 
SERII! 

ANALITICA DE AFILIACION 

AFILIACION A NIVEL MONOGRAFICO 

AFILIACION -COLECCION O SEllin 

AUTOR CORPORATIVO ASOCIADO CON ANALITICA 

AUTOR CORl'ORAT !VD ASOCIADO CON MONOGRAFI/\ 

AUTOR CORPORATIVO ASOCIADO CON COLECCION O 
SERIE 

DESCRIPCION FISICA O COLACION 
FECllA DE PUBL!CACION 

OTRA FECllA DE PUlll.ICAC!ON 

IDIOMA DEL TEXTO 

IDIOMA DllL SUMARIO 

EDITOR (NOMBRE Y DIRECCION,-M.C.S.) 
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F.ORtlATO CCF 

CCF: TJIE COfJ'llll COl11'lllfll CATION FORMAT 
FOR!ll\ TO COrJJN DE COHU!ll CJ\C ION 

EI.J.rulill 
001 

010 

OIOJ\ 

011 

O.llJ\ 

0118 

ozo 
OZOJ\ 

•ZOll 

OZOL 

OZl 

021A 

022 

OZZA 

030 

030A 

0308 

030C 

030D 

DESCRIPCIOll GB<ERJ\L DEL ETIQUETADO 

D E s e R l p e l o N 
IDUNTIPICAC!ON DE!. REGISTRO 

IDENl'l PICJ\UOR DEL RCGISTl\0/SUGMUNTO 
SECUNUJ\IUO 

NUt·mRo DH CONTotOJ. 

NUM1mo Uli CONTROi. lll: REGISTRO Al.TE!tNJ\T.!. 

vo 
NUMURO u¡¡ CONTltOI. J\l."l"lmNATJ\() 

COUIGO IUliNTIFJCJ\DOR 1m l\llll.lOTloCA 

FUENTH DEI. REG 1 STlto 

COUlGO lllENTI PICADOR DH J.A J\GUNClJ\ 

NOMBl!H DE LJ\ AGUNCIA 

IDIOMA O NOMDRt DE LJ\ J\GllNCIJ\ 

REG 1 STllO COMPLETO 

CODIGO u¡¡ NIV¡¡L Dü CATAl.OGACJON 

FECHA DIJ ENTRADA üN üL REGISTltO 

• FECllA 

TIPO DE CARACTERES USADOS EN ¡¡L REGISTRO 

CONTROL ALTERNATIVO (Cl) 

GRAFJCACION AUTO~IATICA (~O) 

GRAFICACION SUCUNU.\RIA (Gl) 

GRAFICACION TERCERA (GZ) 
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¡\NEXO JI 

EJERCICIO PR¡\CHCO 

SISTEMA DE RECUPERACION OPTICO DE JNFOl\MACION (SROI) 

En la Secci6n de Documentaci6n de la Biblioteca del Consejo Na

cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT1 oper6 en los afias anterio

r~s a 1982 el sistema de coincidencia 6ptica, 

En un fichero se encuentran las fichas bibliogr4ficns de los 

documentos que tiene el acervo con los datos de nGmcro de registro 

o codificaci6n • tema, autor, título, lugar, insti tuci6n, fecha, los 

descriptores y, en el reverso de la fiche, un resumen del documento. 

En otro fichero se encuentran las tarjetas de temas o descrip

tores en orden alfabético. 

Si el usuario hace, por ejcr11plo, una solicitud de btísqueda o 

informaci6n para rec:;uperar los documentos relativcs a la transfe

rencia de tecnologta en HtSxico 1 se operard. en ln siguiente forma: 

1. Bn un fichero de plantillas perforadas, cada una referente 

a un descriptor y ordenadas alfabéticamente, se seleccionan las de 

los dos descriptores: transferencia de tecnol·ogta y ~· La pla!!_ 

tilla tiene una capacidad para diez mil documentos y podemos obsc!. 

var en ella unas perforaciones circulares, que previamente se rea

lizaron con un punzón, y que representan el namero de documento 

codificado. 
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2. Se coloca la primera plantilla (la rererente al des

criptor tranererencia de tE:cnolog:!a) sobre un aparato, megatos

copio. que consiste en una caja cuadrada con tres' focos lumino-

sos y con una abertura de cristal que nos permite colocar esta 

plantilla. 

3. Después coordinamos la otra plantilla (la referente al 

descriptor México) con la ya previamente colocada sob1•e el apa

rato y la coincidenc 1a 6pt1ca de las perforaciones de los des

criptores, nos dan los documentos ret'erentee a transrerenc1a de 

tecnolos:!a en México 1 que serian, entre otros 1 lo"s documentos 

114, 141 y 335. 

4. Posteriormente tenemos dos opciones: 

a) Revisamos el fichero de tarjetas por número de co

d1!1cac16n que nos permite recuperar la 1nrormac16n bibliográ

r1ca relativa a esos documentos en la rorma en que ya hemos des

crito. 

b) Localizamos los números de documentos ya seleccio

nados buscándolos directamente en el. acervo en el que se en

cuentran por n~ero progres1 vo de documentaci6n. 

La ventaja de localizar el. documento, por medio del r1-

chero es que ae proporciona al usuario datos referentes a autor, 

título, lugar, descriptores, etc., con lo que puede ver si son 

relevantes para su 1nvest1gac16n. 

VeanÍos, como ejempl.0 1 las fichas b1bl1ogr~r1caa de los 

documentos citados anteriormente: 
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Ficha de número de Cod1Clcac16n 335: 

Autor: 

Título: 

Lugar: 

Bueno Z1r16n, Oerardo 

La transferencia de tecnología en México¡ 
conrerenc1.a en la Reun16n Cont1nental sobre 
la Ciencia y el Hombre, 26, junio, 1973. 

México 

Inst1tuc16n: CONACYT 

Fecha: 1973 

Páginas: 22 

Descriptores: México, Transferencia de tecnología, 
Conocim1entos tecnol6g1cos, Industria. 

Ficha de número de Cod1C1cac16n 141: 

Autor: 

Título: 

Lugar: 

P&g1nas: 

México, Leyes, decretos, etc. 

Ley sobre el registro de trana!'erencia de 
tecnología y el uso y explotac16n de patentes 
y marcas. 

M~xico 

10 

Descriptores: Leg1slac16n, Transferencia de tecnología, 
Patentes y marcas, México. 

Ficha de número de Codif1cac16n llll: 

Autor: 

Título: 

Lugar: 

Mariwalla, K;an D. 

Development or errective local consulting 
engineering caps.b.11.1 ty. 

M~xico 



167 

lnstituci6n: CONACYT 

Pá~inas: l.~7 

Descriptores: Trnn.r.fercncia de tc>cnologta, lngenierta, Consulto

res. 

La ventaja de 13 segunda opci6n, es decir, localizar el documen

to directamente en el acervo es que, una vez que el usuario lo ha 

identificado como relevante para su investigaci6n, puede obtenerlo 

más rfipi<lnmcnt:c. 

BUSQUEDI\ POST-COORDl NADI\ AUTOtl/\T 1 ZADA EN EL SI STEl!A BRS 

El siguiente es un ejemplo de una recuperaci6n de informaci6n au

tomatizada en forma post-coordinada, en una b<isqueda en el sistema 

BRS efectuada en la Secci6n de Información y Selccc.i6n de la Bibl iot~ 

en Daniel Casio Vil legas de El Colegio de México. 
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.NU17 
nc.olmex-09311031500020 

31 t031500020+COM 

enter syst&m id 

brs 
..ENTER BRS PA55WORD 

{MW::-.~Wo~---------------------
m1111!1s1f1fHU13no 
ENTER-5ECLIR1.TY PASSWORO 

BIDrlllft3l!ll!l6DD 
.UIE-1\ROADCAST HESSAGE YAS LAST UPDATED ON Jl4/07186 AT 12• 17 
ENTER Y OR tl FOR BROAOCAST MESSAGE._: n 
EtlTER [•1HABASE NAME_: POiS 
•SIGN OtL. .17:11:12 04/07/Bb 
PA19 1972 - HAR 1986 

.BRS SEARCH HODE - ENTER QUERV 
1-1 . dal:t.k9. uome. oxt.erna.l .... de. 
-RESULT 1064 OOCUHErns 

2-: mexic::S 
. ..RESUL T 3268 DO.CU.MEN.TS 
J_: 1 ond 2 

RESUL T a5 DOCUHENTS 
LL __ oJ.1 or gaa_gr pet:rolcuri 

RESUL T 5821 DOCUttENTa. 
5-1-- J and 4 

-· - RESUL T - 5 00 CU11ENTS 
6_1 •• P 5 f5/doc=1 

1 
AN 861100940. 
AU Hort:.1ond-Thunberg-pene1opc. Ebinger-Char1es-K, 

-%1 eanks, P!!t.rodollor-i..1 and sovereisrn debtors: blood froai a &t.o,'le? • 
• IU\ ¡..ex.imitan Bks •.. Heot.h Con.. • 86. 
CO xi.i+t93P bibl tab1es tnde~. 
NT Link bat.ween t.~!- int.ernationol debt a.nd th• rise in Oil prtce• 

cauaad- by .th.a.o.L.1 AhC.Cks.or-19'13-74 .:and .t97B-791 ca•e studies ar 
9ro:ilt Hexico, and Israel. 

NO LC 85-15997. ISBN O-bb9-1.1300-Y. 
---.:i1_ -

YR tlb •• 
LG EN •• 

_..T·M-. -· 
DE Oabts-EXt.t!i"'nol - Bra:ti:. Oebls-External - Mext.co, 0dbt;s-Ext.ernol 

- Israel. Petroleua-indust.ry - Prices. LOans-eonk, 
··-F inanca-.tntco-na t.ional. 
END OF REQUEST 

EHTER DOCUHENT SELECTION._l •• ~ 
BRS SEARCH MOOE - ENTER QUERY 

6_1 • ·º 
-*CONNE.CT- TIME--·. 0:03 . .:.14· HM:Ht'1SS--· .. 0.05.4 OEC HRS 
EST PAIS COST: C-HRS DB-ROV ClT-ROV C011H 

t.86 St..62 t.21 f.49 
•SI6N- OFF-- 17.11.J,.125 . - 04UJ7/8b 
CLR PAO ~3U OQ:QQ:QJ:sa 7: 19 

SESSlON 
OTHER 

'·ºº 
138 - -

TOTAL 
tJ, 18 
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l. CCC: The Common Communicntion Format /Edi ted by Pe ter Simmons and 

Alan Hopkinson. -- Parls: General lnformntion Programme and 
UNISlST, Un i tcd Nations Educational. Scienti fic and Cul t.ural 

Orgnnization, 1984.-- 18Sh. 

2. COS/ISIS (mini-micro, version 1.0): manual de referencia, - Buenos 
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PARTE 1 l 

LA BIBLIOINFORMATICA EN MEXICO DISTRITO FEDERAL. LA RECUPERACION 

DE INFORMACION EN 78 CENTROS BIBLIOGRAFICOS 

INTRODUCCION 

Para poder llegar a una evaluación de la utilizaci6n de estos 

sistemas en el medio mexicano he recurrido a bibliotecas y centros 

de documentaci6n e información en la ciudad de México con el prop2_ 

sito de aplicar en ellos los conocimientos t6cnicos que he expues

to en la pr imcra pa rtc con la fina 1 i clad de poder res a 1 ta r tos 

aciertos y descubrir lns dcficicncin:;, 

Como base para l lcgar a comprobar mis hipótesis es necesario 

tener conocimiento de la forma en que se emplean los sistemas pr~ 

coordinados y post-coordinudos en lns bibliotecas objeto de mi Í!!_ 

vestiguci6n. Para ello utilizo una metodología de acuerdo con los 

siguientes planteamientos. 

1. Arca geogrlifica.- Distrito Federal 

2. Tipo de bibliotecas centros de documentaci6n.- Instituciones 

de investigación y educación superior, especializadas y 

pCiblicas. 

3. C:iractcrística común. - Concretarse en bibliotecas y centros 

con un acervo de diez mil volúmenes en adelante. 

4, En las bibliotecas y centros visitados centrarse en los 

siguientes datos: 

1. Listas de encabezamientos de materia 

Library of Con~ress 
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Escamilla 

Rovira y J. Aguayo 

Otros 

2. Thesauru:; 

3. Tipo de clasificacH)n 

Dewey 

Library of Congress 

Sistema Decimal Universal 

Otros 

4. Tipo de catá'.logo 

Alfabético 

Diccionario 

Topográ'.fico 

Otros 

5. Catalogac16n automatizada 

Qu~ 31stcmas 

Lo esttín implementando 

No tienen 

6. Sistemaa de consulta a bancos de 1nformac16n 

SECOBI 

Otros 

7. Sistemas poat-coordinados manuales 

UNITERM 

Sistema de coincidencia 6ptica 

La 1nformac1.6n se obtiene por medio de encuestas y ob

servaciones directas en las bibliotecas y centros de documen-



174 

tncHín 1 así como por folletos. boletines y diversas publicaciones 

de las mismas. 

Se visit:rron 78 in.~tituciones entre bibliotecas, centros. de informa-

ci6n y documentaci6n y, en cada uno de ellos me mostraron de una man!: 

ra prlictica la forma en que operan sus diversos sistemas de cataloga

ci6n, cla~;ificaci6n y, en su caso, los sistemas de almacenamiento y 

recuperación de informaci6n, diseñados cspecificamcntc para el manejo 

computacional de bases de dnt('ls cnmo son HfNlSlS, MICRO CDS/ISIS. 

Para seleccionar las instituciones visitadas se recurrió a dive!. 

sas fuentes, entre rllns las siguientes: 

ASORVE GUILLEN, Martha Alcia. Directorio de b1t111otccas de universida

des oficiales de la República Mexicana.-- ~tl!xico: Centro Univer

sitario de Investi¡;?.aciones Bibl iotcco16gicas, Universidad Nacio

nal Autónoma de Mc?xico, 1987.-- 25Zp. 

BLOCK ITURRIAGA. Carmen. Unidndes de informaci6n en el 5.rea cientifi

ca de México. -- M6xico: Asociación de Bibliotecarios de Institu

ciones de Enscftanza Superior e Investigaci6n, 1982.-- ?Op. 

Directorio de Centros de Información.-- M6xico: IBCON, 1990.-- 471p. 

Directorio de Colecciones Especiales del Distrito Federal.-- México: 

Dirccci6n General de Bihliotccas, SEP, 1988.-- 252p. 

MERCADER HJ\RTINEZ, Yolanda. Directorio de bibliotecas y fondos documen. 

tales del Instituto Nacional de Antropologta e Historia. -- MGxi

co: Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, I .N.A.H., 

1981.-- 4Sp, 
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ROBINA, Soledad. Directorio de bancos· nacionales de informaci6n. Por 

:>oledad Rebina y Barbara Amunátegui. -- M~xico: Instituto Lati

noamericano de Estudios Transnacionales, 1988. -- 116p. 

VELAZQUEZ .MERLO. Fernando. Estructura, función y contenido de los 

bancos nacionales de informnci6n. - - Tesis (Licenciado en Bibli~ 

tcconomta). - - M~xico: Escuela Nacional de Bibliotcconomia y 

Archivonomta, 1987. -- 323h. 
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INSTITUCIONES ESTUDIADAS 
A. CENTROS RIBL!OGRAFICOS 

1. R lBL lUTF.C.A ~AC lONAL 

Fund. 1867 Tipo de b i h 1 iotcca: Naciona t 

1. Escami 11 n 

Librnry of Congress 

z. Varios thcsaurus 

3. Dewcy 

4. Diccionario 

Topogr5fico 

5. Cataloga~ i6n autom;1 t izada 

JlOr medio t-h·l si~tema MINTSJ~ y como un sutiproducto 

1:1 Rihlic-._11rnf'f3 "L~xicana 

A partir de 1863 se dan sucesivos intentos de crC'ar la 

Biblioteca Nacional. que> culminan con su fundación definiti· 

vn por decr~to del presidente Benito Járcz, de fecha .)f! de 

novicmhrC' de 18h7. 

[lesde 1929, por disposición del Estado, ln Universidad 

Nacionnl Autónoma de México tom6 a su cuidado la Biblioteca 

Nacionnl. En 19ti7 por reforma del Estatuto General de la UNAM 

queda adscrita nl Instituto de TnVl'Sti~acionC'S Bibliográficas, 

de esta Universidad. 

lH Area de Procesos T6cnicos de la Biblioteca Nacional 
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está constituida por: Departamento de Adquisiciones 1 Departa

mento de B1bl1.ograf!'a Mexicana, Departamento de Procesos Téc

nicos y las Salas Especiales (B1bl1ograf':!a, Mapotcca, Iconoteca, 

Fonoteca, Videoteca y Materiales D1dáct1.cos). 

Las adquisiciones de la Biblioteca Nacional son por De

pósito Legal, Compra, Canje y Donativo. 

Departamento de Procesos Técnicos. Tiene tres secciones: la de 

término de procesos de materiales mexicanos senerales, la de 

proceso t~cnico de material extranjero y la de mantenimiento 

de catálogos y preparac16n f!s.ica de los materiales, donde se 

concentran las de las dos secciones anteriores. 

Este Departamento emplea los encabezamientos de materia 

de la Maestra Gloria Escamilla (2 ed., 1978) y los L1brary of 

Consress SubJect Head!ngs (9 ed., Washington, 1980) con adap

taciones a las necesidades de la Biblioteca Nacional. No uti

liza theaaurus. Emplean la clasif1caci6n decimal de Mel Vil 

Dewey. 

Tienen los siguientes catálogos: catálogo de autoridad de 

mater;ae, en español-ingl~s e 1ngl6s-español; catálogo oficial 

que registra la entrada de los materiales¡ catálogo topogr~fico 

que se ordena por el número de claoif1cac16n. Utilizan para el 
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público el catálogo dice ionar1o en el que en una misma secuencia 

alfab~tica se encuentran las tarjetas de autor, título y materia.. 

Departamento de Bibliografía Mexicana. Este Departamento procesa 

los materiales procedentes del Departamento de Adquisiciones., 

siempre que sean producidos en México. La fuente de encabezamien

tos de materia utilizados es la lista de encabezamientos de la 

Maestra Gloria Escamllla publicada por la Biblioteca Nacional en 

su segunda ed1c16n ~n 197B, con los nuevos encabezamientos que 

se van creando ser;ún las necesidades lo vayan exigiendo y que se 

van incorporando para formar ln edición 3 de la lista de encabe

zamientos. En est:a nueva edic16n se agregan, cancelan y cambian 

nuevos encabezamientos. 

Ut11l=an también thesaurus como: Thc::rn.urus Pctrole, Urban 

Inform:ition thesaurus, EUDISED thesaurus mult111ngüe para el tra

tamiento de la informaci6n relativa a la educac16n, Thesaurus de 

l 1Education Unesco: BIE, Macrothesaurus OCDE, Thesaurus of A.STIA 

descriptors, 'l'hesaurus of Mettalurp;ical terms, Thesaurus of tex

tile terms. Es tos thcoo.urus son un complemento para crear encabe

zamientos de materia. Los usan al mismo nivel que los encabeza

mientos de la Biblioteca del Congreso de Washington. 

Para clasificar los materi:i.les emplean la ed1c16n diecinue

ve de la clasificac16n decimal de M.elvil Dewey; aunque para cla

sificar la literatura hispanoamericana y el derecho romano se 

utiliza la erlici6n quince 9 en español. 
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El control b1bl1ogr~r1co de las publicaciones mexicanas 

ha sido desde tiempo atrá'.s de sumo interés para la Biblioteca 

Nacional de Mtbico, así como para investigadores y biblioteca

rios en general. A partir de enero/feDrereo de 1967 la B1bl.1ote

ca emprend16 la tarea de compilar la blbliograr!a contemporánea 

de la producc16n mexicana, con la idea de publicarla bimestral

mente y de incluir monografías editadas en México. Desde enton

ces se han venido publicando rasc!culos cacla dos meses que hasta 

1978 acusaban retraso en su apar1c16n. 

Cuando se 1n1c16 la publlco.ción de la Bibliosraf!a Mexlca

!!!!. su alcance era limitado. Registraba ún:tcamente monografías, 

las cuales aparee !an ordenadtis - de acuerdo con un esc¡uema amplio 

de la Clas1ricaci6n Decimal Universal y las !1chas incluían úni

camente la catalogaci6n descriptiva. El Índice estaba estructura

do por autor, título, asientos secundarios de traductores, ilus

tradores, etc. y materias amplias. 

Con el tiempo se han ido introduciendo cambios en la pre

sentaci6n y contenido de la B1bl1ograf!'a Mexicana. Desde enero/ 

febrero de 1979 las fichas incluyen mayor 1nformaci6n, corno notas, 

notas de contenido y catalogac16n por materias. Por otra parte, 

su alcance es má:s amplio, puesto que incluye tipos de materiales 

que has.ta entonces quedaban excluidos: grabaciones, música im

presa, materiales cartogr~ficos, sellos de corroos·, folletos, 

publicaciones peri~dicas, publicaciones oficiales. Estos tipos 

de materi.ales ir~n siendo nuís numerosos eórtl'ónte los edi torea mexi.-
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'Canos vayan cumpliendo más estrictamente con el dep6sito legal 

tanto en la capital de la República como en los Estados. 

En esta forma y ya desde tiempo atrás la Biblioteca Na

cional de México tiene como misión primordial adquirir, organi

zar y conservar todos los materiales de biblioteca publicados en 

el pais, los cuales consti tuycn una parte importante del patrimo

nio cultural de la nación, la insti tuci6n ha de procesar dichos 

materiales en forma tal que no únicamente queden controlados en 

sus propios cattilogos, sino que permita a la propia biblioteca 

y al país transferir a otras instituciones de M@xico y del extran

jero la informaci6n que el pais produce y al mismo tiempo inter

cambiarla con la que generan otros pal ses. 

La Bibliograf'in Mexicana no únicamente registra los materia

les conforme van incorporándose como dep6sito l!!gal a la instituci6n, 

sino que, con su nuevo formato trata de proporcionar a las biblio

tecas un auxiliar que les permita agilizar sus servic.ios técnicos. 

Estdn automatizando el aspecto de catalogaci6n del material 

bibliográfico mexicano (autor, t!tulo, temas, etc.) de la Biblio

graf!a Mexicana. 
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2. CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 

BIBLIOTECA CANDELARIO HUIZAR 

Fund. 1678 Tipo de biblioteca: Especializada 

l. No emplean listas de encabezamientos de materia 

sino que su autoridad para los temas es el regis

tro que se encuentra en su catá:l.ogo diccionario. 

3. Dewey 

4. Diccionario 

TOpográfico 

5. No tienen 

3. INSTI'rUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (INAH) 

BIBLIOTECA NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 

"DR. EUSEBIO DAVALOS HURTADO" 

Fund. lBBo Tipo de biblioteca: Espec1al1zada 

l.. Escami.lla 

Library of Congrese 

3. Library of Congress 

4. D1cc1onar1o 

Topográfico 
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5. No tienen 

La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia fue 

inaugurada provisionalmente por Don Gumersindo Mendoza en el 

año de 1880, pero no fue n1 no hasta el 22 de diciembre de 

1888 cuando se llev6 a cabo la 1naugurac16n def1n1 ti va de la 

Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e H1stor1a 1 _ 

a1.endo su director Don José de Agreda Si'.lnchez. 

En 1964 se le camb16 el nombre a B1b11oteca Nacional de 

Antropología e Historia, desde entonces se encuentra ubicada en 

el edificio del Museo Nacional de Antropología en el primer pi.so. 

La Biblioteca se encuentra espec1aliz3.da en las áreas de 

Antropología, Historia, Arqueología, Lingü!stica y ramas afines. 

Actualmente 11 Biblioteca se encuentra d1.v1d1da en 4 

grandes áreas: Administración, Investigación, Procesos Técnicos 

y Servicios Públicos. 

Procesos T~cnicos se divido en las secciones: Adquisicio

nes, Catalogaci6n y Cl<is1ficac16n, Publicaciones Periódicas, 

Materiales Audiovisuales y Manuscritos. 

Las monografías, los folletos y las publicaciones perió

dicas las tienen separadas mediante unas letras distintivas que 

añaden al nd:mero de clasificaci6n. 

Las publicaciones periódicas las claaifican por el esque

ma de la Biblioteca del Congreso de Washington y las registran 

por el orden alfabético del título en el kárdex. 
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Tipo de material documental: 

Secc16n de Manuscritos. - Fundada en l 9ll 4 1 gran parte de 

los documentos .:;on los que se cuenta son manuscritos, su gran 

mayoría fuentes para el estudio de la época colonial. 

Materiales Audiovisuales.- Se form6 en el año de 19118 

integrado por mic1•ofilms, cuenta aproximadamente con ¡t¡ millones 

de documentan mlcrof'ilmados, desde la época prehispánica hasta 

el siglo XX 1 siendo éstos manuscritos 1 mecanoscri toe, c6dices o 

impresos. 

Mapoteca. - Est1 organizada en dos grandes secciones: 

mapas contemporáneos y mnter!al h1st6rico cartográfico. 

Fototcca. - En clln se localiza el material fotográfico y 

diaposl ti vas que ver:::ian sobre etnografía, museos 1 zonas arqueo-

16gicas y c6diccs. 

~-- Está dividida en tres aecciones: Archivo de la 

Palabra, Lingüística y Música. 

C6dices o Documentos Pictográt'icos .- Se cuenta con 133 

ó.6'd1ces, la mayoría originales, solamente uno prehiaptÍnico El 

Colombino• los demás son copias antiguas. 

Colecciones: 

Entre las colecciones importantes tenemos las siguientes: 

Alfonso Caso, Luis Alvarez y Alvarez de la Cadena, Pablo aonzá

lez casanova, Luis González Obrog6n, Luis Gut!~rrez Canedo, 

Vicente Lira, Ignacio Ramírez, Jesús Oonzález Ortega. 

La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia publica 
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bimestralmente el boletín bibliográfico que incluye el material 

que se clasifica por catálogo recientemente. TambiCn publica el 

Boletln de lnformaci6n al d!a que da a conocer los sumarios de 

las principales revistas en antropologia, arqucolog!n, lingUís

tica y cuenta con la publicación "Cuadernos de la Bibliotecaº 

que da a conncer anal 'i'ticamente los fondos documentales. 

4. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO 

BIBLIOTECA \' PUBLICACIONES 

s. 

BIBLIOTECA JOSE MARIA LAFRAGUA 

Fund. 191 o Tipo de b1bl1otcca: Especializada 

1. Escamilla 

Rovi ra y J. A guayo 

3. Ucwcy 

4. Dice ionnrio, Topográfico 

5. No tienen 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

BIBLIOTECA 

Fund. 1923 Tipo de biblioteca: Especializada 

1. Escamilla 

3. Oewcy 

4. Alfabético 1 Topográfico 

S. Catalo~an automntizadamentc por medio del sistema 

B!BLOS 

La documentaci6n más antigua del Archivo General de la 

Naci6n proviene de la Secretaria del Virreinato, establecida 
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por el primer virrey de Nueva Espai"la, Anton·10 de Mendoza 

(1530-1550). 

Debido a incendios, negligencia de algunos virreyes, 

pleitos entre autoridades civiles y ecles1.íst1cas, se perdie

ron gran cantidad de documentos de los siglos XVI y XVII. 

Se concentraron los papelea del Promedica to, la Real Hacien

da, la Acordada, Universidad y los de algunas provincias, como 

Puebla, Veracruz y Yucatá:n, como consecuencia del proyecto for

mulado por el virrey don Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padi

lla, segundo Conde de Rev1llag1gedo, para establecer un Arch! vo 

General que reuniera a todos los archivos del Virreinato. 

El 22 de agosto de 182], ya consumada la Independencia, el 

Supremo Poder Ejecutivo de la Nac16n orden6 que se formase, con 

todos los arch1 vos diseminados en diversas oficinas, uno general 

que recibiría el nombt•e de Archivo General y Público de la Naci6n. 

Don José María Lafragua, ministro de Relaciones Interiores y 

Exter1.ores en 1846, se preocup6 por reunir nueva documentac16n y 

mejorar las condiciones de c;onservac16n de la que ya existía. A 

~l se atribuye la elaborac16n del Reg1amento expedido por el pre

sidente de la república, general Mariano Salas, eae mismo año. 

Los documentos que fueron es0ond1.dos para evitar su destruc

c16n, cuando, en 1847, ocupada la Ciudad de M&xico, los norte

americanos destruyeron parte de los papeles que se hallaban en 

Palacio Nacional, volvier9n más tarde a sus anaqueles por in

tervenci6n de Jos6 Fernando Ramírez y Manuel Baranda. 
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Después del triunfo de las armas liber·ales, comenz6 la lenta 

clasificación de los legajos que formaban el ArchiVI'). La Com1s16n 

Reorganizadora de 1909, bajo la direcc16n de Luis Oonzález Obre

g6n, realiz6 una intensa lo.bar de clasificaci6n de los documentos 

de la ~poca colonial. 

Los expedientes del Departamento áe Tr>abajo (1911-1932), 

de algunas secretarías de Estado y los Archivos Presidencial.es 

que se concentran al concluir cada período constituc1onal de 

gobierno, han enriquecido los fondos del Archivo con documenta

c16n del siglo XX. 

La Biblioteca del Archivo General. de la Nac16n tiene su 

origen ert lrt creación del propio archivo. Fue creada con el fin 

de servir de instrumento de apoyo a las investigaciones que se 

generen dentro y fuera del mismo Arch1.vo. su objetivo principal 

es la conservaci6n y difua16n de su acervo, por medio de la 

sclecci6n, adquis1c16n, organ1zac16n y circulaci6n de los mate

riales bibliográficos requeridos por sus usuarios. 

Principales •remas y Colecciones. - La colecci6n que integra 

la Biblioteca está formada por aproximadamente 32 ,ooo volúmenes 

procesados de libros. Cuenta con una secc16n de folletos bas

tante importante desde el punto de vista h1st6rico, de la que se 

encuentra en proceso de elaborac16n un catálogo que será publi

cado periódicamente. Actualmente cuenta con 3, 700 títulos de re

vistas y per16dicos. La secci6n de consulta está básicamente 
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const.ltuida por: Enciclopedias (generales y especializadas), 

diccionarios, guías, directorios, cattilogos e índices. 

Los temas principales están enfocados a la Especialidad del 

Archivo: Historia de t~~xico (primordialmente), Leg1slac16n, Ar

chivística, Publicncionea oficiales y otras vinculadas a las mismas. 

o, BIBLIOTECA MIGUEL DE CER'IANTES SAAVEDRA 

( DIRECCION GE!IEHAL DE BIBLIOTECAS 

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTUR!. Y LAS ARTES) 

Fund. 1924 

3. Dewey 

11. Alfabético 

Topográfico 

Tipo de blbl.ioteca: pública 

La biblioteca ofrece servicio a la comunidad y centros 

educativos que la rodean tales como: Primarias: Beliaarlo Do

mínguez, Ignacio Manuel Altamirano, Fray Luis de Le6n, etc.; 

Secundarla nº 11, Sec. 2, Sec. 4, Secundar1.a Técnica Corregi

dora de Quer~taro, la Escuela de Pintura y Escultura 11 Esmeralda", 

Escuela de Periodismo, Periódico La Prensa 1 Escuela de Edecanes 

e Intérpretes. 

E1 local destinado a la b1.blioteca se levant6 en terrenos 

anexos a la escue1a Be1isar1o Domínguez. Se inauguró el 28 de 

enero de 1924, siendo presidente de la Rep~blica el c. Gra1. 

Alvaro Obreg6n, contando con 12,000 volúmenes. 
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En 1981 se hizo una 111 tima remodelaci.Sn tanto en su inte

rior como en sus servicios, se acond1c1on6 planta alta para el 

acervo general de la biblioteca con la s1gu1ente distribución: 

Sala General (adultos), Sala de Consulta, Sala de Lectura Infor

mal, Hemeroteca (publicaciones periódicas) y Discos, ademá:a de 

cuatro semicubículos proyectados para material audiovisual. 

Para el acervo que existe en este piso hay un catálogo 

ordenado por aeparado de autor, título y materia, y la estan

tería es abierta. 

Planta baja.- Sala 1nfant1.l: con au sección de consulta, 

revistas, área de exposiciones y bodegas para material d1dtÍc

t1co. Se da servicio de préstamo a domicilio y cuenta con un 

acervo de libros en eneral, juegos educativos y rev1.stas para 

niños. 

Sala Juvenil.- Con secc16n de consulta y revistas, secc16n 

de serv1.c1oa de apoyo y préstamos a domicilio. 

El edificio cuenta con una sala de con1'erenc1.as "Francisco 

A. Icaza". 

En el área de procesos tácnicos reciben los juegos de tar

jetas, ya procesado el material bibliográfico, de la D1recci6n 

de Apoyo B1blioteco1Óg1co. 

En esta área realizan el proceso 1'.Íaico, sellado y etique

tado de los libros y organizan loa catá'.logos. 
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7. SECRETARIA DE HACIENDA Y CHETHTO PUBLICO 

BIBLIOTECA MIGUEl, LERDO DE ~'EJ ADA 

Fund. 1928 Tipo de biblioteca: Especializada 

l. Escamllla 

2. Algunos thesaurus 

3. Sistema Decimal Universal 

4. Diccionario 

TOpográf1.co 

5, No tienen 

Se fund6 por acuerdo del Secretario de Hacienda, Don Luis 

Montes de oca, quien encomcnd6 la parte técnica de biblioteca-

nom!a a Don Prancinco Oamoneda. 

El maestro Gamoneda form6 encabezamientos de materia ba-

aándose en el uso de los que ya existían en listas manuscritas, 

en m1me6grafo o mecanografiadas. 

El sistema de claa1·ficac16n ea el Decimal Universal del 

Instituto Internacional de Bibliograf'ía. 

El catálogo público es diccionario, ea dec1.r, en una mis

ma secuencia a~í'ab~tica de au~or, título y materia. Estos catá

logos son muebles mecánicos eléctricos giratorios que contienen 

las fichan catalográficas y cuentan con un informador que, 

según las solicitudes de información del usuar1.o, realiza las 

búsquedas en este catálogo, permitiendo al público el acceso a 
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~l cuando desea algunos datos adicionales como cuántas obras 

tiene la biblioteca de un determinado autor> tema, etc. 

Catálogos internos: el topográfico. También tienen un catcí

logo analítico por teman del Diario Oficial de la Federac16n a 

partir de 1930. 

La Biblioteca cuenta con un servicio hemerogt=arico espe

cial que es el de los archivos econ6m1cos. Estos archivos nacen 

junto con la Biblioteca y están conotituídos por recortes de

per16dicos que se forman diariamente mediante la lectura de los 

pr1nc1pales diarios de 1nformac16n en los que se marcan los 

artículos de interés. Estos pasan ya marcados a que se recorten 

y peguen en papel especial de mani.la con la fecha y la fuente. 

Después se clasifican por tema y se colocan en carpetas. Actual ... 

mente tienen al servicio del pllblico más de diez millones de 

noticias. 

Estos archivos económicos tuvieron al principio la clasi

fiac16n del sistema de Bremen, en Alemania, que ea mixto por 

posiciones, letras y números. Esta clas1ficaci6n se ha modi1"1-

cado a la !"echa para hacerla accesible a la computadora, por lo 

que se tuvo que codi!"icar en vista a un proyecto de rutura auto

matizacicSn en el que ya cuentan con ias terminales. 

Los archivos económicos está'.n registrados en un cat~logo 

alfab6tico por materia, en forma de cwtdemos, con su respectiva 

cod11"1cac1ón para la local1zac16n física del documento. 

Tienen también la colecc16n de folletos y analizan algunas 

publicaciones per16d1cas. 
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8. H. CONGRESO DE LA UNION 

CAMARA DE DIPUTADOS 

BIBLIOTECA 

Fund. 1936 

l. Ea camilla 

Revira y J. 

3. Dewey 

4. Alfabético 

Topográfico 

5. No tienen 

T1tpo de b1.bl1oteca: Eepec1al1zada 

y pública 

Aguayo 

9. INSTITUTO POL!TECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA 

Y ELECTRICA (ESIME) 

BIBLIOTECA CENTRAL 

Fund. 1937 

1. Eacarn11.la 

Titpo de biblioteca: Departamental 
Universitaria 

Revira y Jorge Aguayo 

2. Thesaurue ar Eng1neer1np¡ and Scientific terma 

3. Library of Congress 

4. Se envían los juegos de tarjetas del material procesado 

para el catálogo diccionario de las diferentes bibliotecas. 

5. No tienen 



192 

En la Coord1nac16n de Bibliotecas de la ESIME tiene lugar 

el proceso técnico del material b1bllogr~f1co que se envía a 

las siete bibliotecas de la ESIME. 

10. EL COLEGIO DE MEXICO 

BIBLIOTECA DANIEL COSIO VILLEGAS 

Fund. 1940 Tipo de biblioteca: Educac16n Superior 
(Ciencias Sociales) 

1. Llbrary of congress 

Escamilla 

Revira y Jorge Aguayo 

Catálogo de autoridad de materias COLMEX 

Lista de encabezamientos de materia para 

biblloteca/ICFES; auspiciada por la OEA. 

2. ed. 

2~. B111ndex; a bilingual Spanish-English subject 

headlng 11st. Spanish equivalente to Library 

of Congress Subject Headings, pub1.1cado por 

California Spanish Language Data Base. 

International thesaurua of cultural development 

de la Une seo, preparado por Jean Viet. 

Populat1on/familY plann1ng thesaurus 

by Caroline Lucas and Margaret Osburn. 
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Macrothesaurua; lista de los pr1nc1pales d1acr1ptores 

relativos al desarrollo económico Y social 

publicado por Development Centre of the Qrgan1zat1on 

far Economic Co-Operation and Development 

Tesauro en doCumentac16n e información, 

por Susana Rozo Ríoa y María Eugenia Garzón. Herrán, 

publicado por la Federación Internacional de 

Documentación, Comisión Latinoamericana y el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Eduación SuperJ.or 

Theaaurus POPIN: thesaurus mul t111ngue da p0Pula9áo 

·publicado por la Fundaq'Eio Sistema Estadual de Analiae 

de Dados 1 sio Paulo, Brasil 

Poli ti cal science thesaurus by Carl Beck, 

publicado por la American Pol1t1cal 

Science Asaoc1.at1on 

3. Dewey 

~, AHabético 

Topográfico 

5. Adquisiciones y 

Catalogao16n y clas1f1.cac16n 

automatizadas 

6. SECOBI 
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La Biblioteca Daniel Cosía Villegas es un instrumento 

indispensable para el ejercicio de las funciones de investi-. 

gac16n, enseñanza superior y difus16n de El Colegio de México. 

Es una biblioteca académica, e3pecializada en la.3 humanida

des y las cienc1as sociales de mayor interés para la inst1tu

c16n de la que forma parte y, cuma ésta, con una definida 

vocac16n de servicio público. 

La Biblioteca orienta sus procesos de selecci6n, adqu1s1-

c16n, organlzac16n y mantenimiento de materiales, de acu~i·do 

con las necesidades bibllogl"á'.ficas de los investigadores, 

profesores y estudianti;s de El Colegio de México. 

Lo Biblioteca orienta sus servicios de 1nformaci6n, prés

tamo y reproducc16n de materlales 1 de acuerdo con ·las neccsl

dades bibliográ!'icas citadas anteriormente, pero lo!J extiende 

además a cualquier persona que, por el nivel de sus estudios 

o la naturaleza de sus actividades, pueda beneficiarse de 

ellos, en la planta de acceso de nuestro local o a través de 

instituciones de enseñanza, 1nveat1gación o nervicio público, 

con las que la Biblioteca mantiene convenios bilaterale3 o 

multilaterales de cooperaci~n· 

La Biblioteca de El Colegio de México nació con la 1nst1-

tuc16n misma en 19110, como heredera de la Casa de España en 

México. Junto con ~as obras que constituyeron su acervo ini

cial, la herencia 1nclu!a obras de neuroc1rug!a 1 oftalmología 

y qu!mica, que posteriormente enr1quecieron a otras biblio

tecas. 
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El primer director de la Biblioteca, tanto en la Casa 

de España como en el Colegio, fue Francisco Giner de los Ríos. 

Susana Uribe de Fernández de C6rdoba dirigi6 la Biblio

teca de 1945 a 1966. 

Berta Ulloa tuvo un breve interinato en 1966 y de agosto 

de este mismo año a julio de 1989 dirigi6 la Biblioteca ~\ria 

Garza Mercado. 

A partir del 16 de julio de 1989 el Director es Alvaro Qui

jano Sol!s. 

En 1974, la Biblioteca prepar6 el programa de necesida

des para la parte que le correspond!a en el nuevo edificio. 

El programa implicaba un proyecto de reestructuración adminis

trativa, que empez6 a ejecutarse a mediados de 1976. Dicho 

programa incluta: 

l. La creación de un departamento asesor destinado al 

ejercicio permanente de las funciones de evaluación, experi

mentaci6n y diseño en materia de organización, métodos y sis

temas. 

2 •. La coordinaci6n departamental de los procesos técnicos 

y la centralizaci6n de las funciones de control de series y 

documentos pablicos. 

3. La coordinaci6n departamental de los servicios pGbli

cos y la expansión de los servicios de informaci6n bibliográ

fica y selccci6n de materialc~. 

4. La estrecha coordinaci6n depat"'tamental y scccional 

entre los procesos técnicos y los servicios públicos, con el 
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propósito de propiciar una retroallmentaclón m~s acentuada de 

las operaciones de 1nformaci6n bibllogrA:fica hacia las de 

adquisición, catalo~ación, clas1ficac1Ün y control de documen

tos y series. 

La Sección de Adq1..iisiciones ya realiza sus operaciones 

en !'arma autom"!.tizada. 

En cua!lto a la Secc16n de Catalo~o.ción y Clasiflcación 

de acuerdo con un proyecto de automatizac16n inició el diseño 

del formato de co.pt:ura de rer;istros catalográflcos con el 

estudio de MARC o~ic!nal que fue revisado etiqueta por eti

queta. rnra ~mp1tar la inform~c16n se consultaron las adapta

ciones de MARC para el sistema OCLC de la Universidad Ibero

americana y las usadas para el sistema LIBRUNAM. As! surg16 

la lista de etiquetas utilizables por El Colegio que 1ncluy6 

todos los casos eventualmente posibles, aún aquéllos que jamás 

:le h.:i.bían usado en la BDCV, como fue el caso del ISBN. La fase 

más lahoriosa fue la definici6n de los códigos de subcampo de 

cada etiqueta. Se preririó la ut111zaci6n del código alfabé

tico original de MARC y se respetaron las etiquetas reserva

das por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por 

ejemplo en la cod1f1caci6n de encabezamientos de materia. 

Finalmente se diseñó unu hoja de codificación con las etique

tas más comúnmente usadas. 

Paralelamente al proceoo descrito, se ~~·a11zó la rev.1slón 

de las políticas de catalogación de la BDCV, procurando siem-
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nre.eyaluar el imnacto ~uc nroduciria la adonci6n de los puntos 

de acceso de acu~rdo con la segunda edición de las reglas an

gloamericanas. Esta cvhlt1nci6n se rcaliz6 en funci6n de los cam 

bios que podrían originarse en el uso y control de un cat5logo 

qt1c registraba poco mds de 200,000 títulos. 

Como culminación <l~ esta rcvisi6n, se dcci<li6 continttar 

apegado a la primera cJici6n de las reglas y se redactaron las 

instrucciones de puntuación y form;1t~o r:1ra la imprcsi6n auto

mfitica dr ficl1as catalográficas de tal forma que éstas rcsul· 

taran similares a las producidas por medio de cst6ncilcs. Para 

mantener la consistencia visual del cnttilogo se utiliza actua! 

mente una imn~csora co11 posibilidi1dcs de manejar mayasculas, 

1~inOsculas y signos ortogr5ficos. 

Para facilitar el trabajo de c¡1pt11ra, los catalogadores 

usan un procesador de palabras (UNJPT.RXl con amplias facili

dades para minipular i11formaci6n. Adcmfis se establecieron 

ciertas convenciones de captura que minin1izan el 116mero d~ 

campos que el catalogador ingresa a la m5q11ina, ya q11e el 

programa que construye los rcgi~tros ~~RC agrega la inform~ 

ci6n constante o predefinida. 

Con cstoS antecedentes, a principios de 1983 se inició la 

codificnci6n de los re~istros corresnondicntcs a nUt"Vas adc1uisici.2_ 

nes y, a mediados del mismo ano, sr comrnzó la Rrahaci6n <le 
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registros retroactivos prov~nicntcs de obras sobre Asia y 

Africa. 

lln 1986, se iniciaron los procesos de captt1ra y de cla-

boraci6n de j11cgos de tarjct;1~. en compurn<lnra. En 1V90 1 un 

st1sta11cial apoyo del gol1icrno federal pcrmiti6 conti11uar con 

la ;1utomatizaci6n de los proccso5 y Ncrvicins, medi:tntc la 

compra de un $ÍStcma integral dcnomi11ado STAR y un equipo 

de cómputo SUN. Jil 11 de dicicmhre de 1990 se firn16 l'l con· 

trato de compra-vc11t:1 por un equipo SUS, modelo Sl 1~RC 

~crvcr 470 y por un mancj;1dor <lr bases dr dato~ co11ocido 

como STAR. Con c~ta operación conc1uy6 utHt búsqueda de op-

clones que se inici~ en mayo <le 19911, 

El sistema, una vez operando a to<l:1 su cnpncidntl, pcr-

mitirá: 

La consulta, por terminal, del c~1t5logo 

La transmisión de bibliograf5ns l1:1ci;1 usuarios de la 
red TBM/Tokcn !Ung de El Colegio. 

La simplificación de los procesos de adquisiciones, 
catalogaci6n y pr6stamo, a trnv6~ de c6digos de barras. 

El acceso remoto al cntdlogo, a trav6s de la red 
nncion:il TEl.EPAC. 

En octubre de 1991, l.:t Bihliotcca se cncnt>nt1·;1 en <'1 

camino de mudar sus procesos automnti::ados, dC' su \'ie>_io si:-.· 
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tema, compuesto po-r tres CQJ1\putnd.or'1s ALTOS 486, al equipo re

cientemente adquirido. 

Las colecciones mGs extensas de la Biblioteca se clasifi

can en ciencias sociales, historia y literatura y lingUística. 

En ln colecci6n de obras generales y de referencia figu

ran bibliografins tan importantes como los catálogos de la Bi 
blioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca N~ 

cional de Francia y el Museo Británico. Entre las obras de 

consulta sobre América Latina destacan los catdlogos de la 

Bihliotcca Nacional de Antropologia e ttistorin, de la colcc

ci6n latinoamericana de Texas y de la H;.spanic Society of 

Ame rica. 

La Biblioteca está registrada como institución gubcrname!!_ 

tal para la recepci6n de los documentos y publicaciones de la 

ONU. Es depositaria de este tipo de materiales por parte de 

la Organi7.aci6n de Estados Americanos y la Organizaci6n pa1·a 

la Cooperaci6n Econ6mica y el Desarrollo. Ha sido d;i.stinguida 

ndemfis con depósitos menos extensos, pero selectos, sobre de

sarrollo ccon6mico, moneda y banca e intcgraci6n econ6mica 1!. 

tino americana, a los que contribuyeron varios organismos in 

ternacionales a trav6s del Centro de Estudios Monetarios Lat,i 

noamericanos. 
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la Biblioteca f.'S una de> ias pocas instituciones lntinoa

mericanns quP se han interC>sado en las obras sobre Asia y 

Africa. 

El prestigio df.' l:l Colegio y de la Piihliotcca le han sig-

nificaJo a ésta t•l donativo de colcc..::ion<~s pc-rson<1lcs tan im

portantes como las de Ram6n Bctcta, Daniel Cosía Villegas, 

José Gnos. Prodyot Mukhcrjee, Nicolás Pizarra Suárcz, PcJro 

Urbano Gonzñlez dP la Calle y Eduardo Villaseñor. 

Entre los nrchivos personales con qu<' cuenta la Hibliot~ 

ca cstfin los de 1:1on~ncio Palomo Valencia, Pedro Urbano Gon

zi'itez dl• la C:tllc, ~lrinu<•l C.ómcz ~lorin, José Miranda y Max Aub. 

El primero de julio de 1976, la Bihliotccn recibió en 

donativo la colección del Cc>ntro Intcrcultural de Documenta-

ción (CIDOC). /\ partir dt.• 1981, Valcntin~t Borreman, cxdirec-

tora del mismo, asesoró la Biblioteca para completar dicha 

colccci6n~ que ya está microfilmada en vista de un proyecto 

conjunto de El Colegio y la Intcrnational Documcntation 

Company. 

11. BJBJ,!OTECA BENJAMIN FRANKLIN 

Fund. 1942 Tipo de bibliot<"ca: Especializada y 
de servicio público 

1. Librnry of Congress 

3. Dewcy 

4. Dice i onario Topográ fice 
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5. Catalo~ac16n automatizada por medio del sis

tema LOGICAT 

6. SECOBI 

La Biblioteca Benjamin Franklin pertenece a la Agenc i:i de 

Informacl6n de los Estados Unidos. 

Elaboran juegos de tarjetas para lB.s sucurr;ales que la 

Biblioteca tiene en Guadal aj ara y Monter1•ey. 

La Embaj.::i.d.'.1. de los Estartos Unidos mant!one en esta Biblio

teca la Oficina del Centro F.egional de LU'r'os que t!enc como 

objetivo t1•atar dP. obten-:"r en México las publicaciones en espa

ñol de libros de 2utoreo norteamericanos que la Agencia consi

dera qu.e son lrr.portantcs en 1-.uc::;tro m0Jio y que lLJ. Biblioteca 

clasifica :~· elabo:·:-t e·l juego de tarjct;:i.s para 110 centros dC' 

1nformac16n que se encuentran en toda f,mér!.ca Latina y Espafia, 

así como también para 111 centros binaclonnles ( tnst1 l 11:;os pnra 

el aprendizaje del inglés) en la Hepúblic:1 Mexicana. 

12, INS'rI'l'UTO NACIOIU.L DE CAP.DIOT,OG TA 

BlBLIO:'ECA C:'.:N'!'RAL 

Fund. 191¡4 Tipo de b1bl1oteca: Especializada 

Medical Subject Headings 

3, Library of Congress (esquema específico de medicina (F.C) 

4. Alfabético 

Topográfico 
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5. No tienen 

13. NACIONAL FINANCIERA, S.A. 

Los servicios bibliográficos están dividios en: 

Biblioteca y Centro de Documentaci6n 

Fund. Hl44 

CENT\l\J DE UOCUMENTACION 

Fund. 1981 

1. Escami lla 

Rovira )' Jorge Aguayo 

Tipo de biblioteca: Especializada 

• 

2. Macrothcsaurus para el Tratamiento de la Información 

Relativa nl Desarrollo Econ6mico y Social editado 

por la Organiz.aci6n de Cooperación y Desarrollo 

Econ6mico. 

3. Dcwcy 

4. Diccionario 

Topográfico 

S. La Biblioteca tiene la catalogación automatizada por medio 

de ~Ü.cra~·Isis·. 

El Centro de Documentación tiene tres bancos de datos: 

1. CITADOF (Centro de Información Técnica Automatizada 

del Diario Oficial de la Federación) 
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2. CITATEC (Centro de Informaci6n Técnica Automatizada 

sobre Tecnología) 

3. CITABIBLIO (Centro de Informaci6n Técnica Automati

zada sobre Bibliografía) 

Este Centro captura los libros de reciente adqu1sic16n 

(ya catalogados) para SU· posterior recuperac16n pQ'r 

autor, título o materia y un pequeño resumen o abstrac.t. 

14. INSTITUTO FRANCES DE AMERICA LATINA (IFAL) 

BIBLIOTECA PAUL RIVET 

Fund. 1945 Tipo de biblioteca: Especializada 

l. Liste des vedettes matiere de Bi~lo 

3. Dewey 

4. Alfabético 

Topográ'.fico 

5. Catalogaci6n automatizada por medio del sistema Logicat. 

15. INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (INAH) 

DIRECCION DE ESTUDIOS HISTORICOS 

BIBLIOTECA MANUEL OROZCO Y BERRA 

Fund. 1946 Tipo de biblioteca: Especializada 

l. Escamilla 

3. Dewey 

4. Diccionario 

Topo~rá'.fi.co 

5. !\Jo tienen 
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16. INSTITUTO ANGLO-MEXICANO DE CULTURA A.C. 

ANGLO-AMERICAN LIBRARY INFORMATION 

RESEARCH CENTER ( AMLIRC) 

Fund. 1947 Tipo de biblioteca: Especializada 

l. Encabezamientos de materia registrados en el índice 

del sistema decimal Dewey 

3. Dewey 

4. Alfabético 

Topográfico 

5. Proyecto de automatiznc16n 

6, Por medio del British Library Information 

Services (BLAISE) tienen acceso, a trav~s 

de una terminal, a los registros bibliográ

ficos de la Biblioteca Británica. 

17. INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO ( ITAM) 

BIBLIOTECA LIC. RAUL BAILLERES JR. 

Fund. 1947 

l. Escamilla 

Subject Headings 

3. Dewey 

4. Diccionario 

Topográfico 

Tipo de biblioteca: Educaci6n Superior 

5. Catalogaci6n automatizada por medio de Logicat 

6. SECOBI 
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Colecc16n de obras de cons·ulta: enciclopedias generales y 

especializadas, diccionarios, compendios estadísticos, censoa, 

leg1slac16n, Índice analítico· de publicaciones per16dicas y 

bibliografías generales y especializadas. 

Acervo General: Con obras especializadas en adm1n1strac16n, 

ciencias ~aciales, computac16n, contabilidad, derecho, economía, 

matemáticas, filosofía y numerosas obras que representan todos 

los aspectos del conocimiento humano. 

Colecciones de lecturas de carácter obligatorio en ñonde 

el profesorado selecciona estoB materiales que la biblioteca 

adquiere tan pronto como es posible. 

Publicaciones per16dicas de carácter general y especiali

zadas y per16dicos nacionales y extranjeros. 

Tesis de egresados del ITAM y de otras instituciones. 

El archivero de consulta con recortes de material de ca-

rácter efímero. 

Folletaría. 

M1croformatos 1 micropelículas, microfichas ~equipo lector 

e impresor. 

Mapas y materiales especiales (cassettes, transparcnciac, 

etc.). 

Colecciones Especial~~: Colecci6n Montes de Oca, Bibliote

ca Jurídica Palacios Mace do, Libros Raros, Aportaciones Académi

cas. Los materiales que integran estas ~alecciones se unan en 

la sala n que pertenecen. 
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18. DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS (UNAM) 

(Antes Departamento Técnico de Bibliotecas, 1924) 

SUBDIRECCION TECNICA 

DEPARTAMENTO DE PROCESOS TECNICOS 

Fund. 1954 Tipo de biblioteca: Central Universitaria 

l. Escamilla 

Revira y J. Aguayo 

Subject Headin~s 

3. Library of Congress 

4. Alfabético 

Topográfico 

5. LIBRUNAM 

Se encarga de realizar en forma centralizada los proceaos 

técnicos de aproximadamente 165 bibliotecas del sistema de la 

UNAM, mediante el an~lisis bibliográfico y la producci6n de 

tarjetas. 

19. DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS (UNAM) 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

(BIBLIOTECA CENTRAL) 

Fund. 1956 Tipo de biblioteca: Central Universitaria 

4. Diccionario 

5. LIBRUNAM 

6. SECOBI 

Se compone de los departamentos de: 

Consulta, Circulac16n (Actividades de préstamo del acervo gene-
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ral), Publicaciones Periódicas, Tesis, Selección y Adqu1s1ci6n 

y el departamento de Organizac16n y Métodos. 

El Departamento de Consulta tiene colecciones de obras de 

consulta y de fuentes de información. Proporciona servicios de 

orientación, información, instrucción, búsquedas bibliogr~ficas 

(manuales y automatizadas por medio de Librunam) y localizac16n 

de documentos. 

La estructura del Departamento consiste en un cubículo de 

consulta y referencia donde se encuentran los técnicos académi

cos, un cubículo donde se encuentra Librunam en línea, y otro 

cubículo donde se encuentran los bancos de datos en disco com

pacto. 

Tienen una sección de colección ge.neral donde se encuentran 

todas las obras de consulta como son diccionarios, anuarios, 

enciclopedias, almanaques, informes, es decir, obras de primera 

fuente. 

También se cuenta con una secc16n de obras secundarias 

como son í.ndices y resúmeneo. 

Otra secci6n ser!a la de material audiovisual que compren

de películas, video-cassettes, cassettes, diapositivas y una 

parte de microfichas. 

Cuenta también con una sala de lectura para, ap1·oxlmada

mente, unos cien usuarios sentados. 

En el Departamento de Publicaciones Per16d1cas éstas se 
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reciben por canje y donativo y por subscripciones mediante.el 

CICH. Las tienen registradas por orden alfabético de título en 

el Kardex y así colocadas físicamente en los anaqueles. 

20, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 

HOSPITAL GENERAL, CENTRO M~DICO LA RAZA 

CENTRO REGIONAL DE INFORMACION BIOMEDICA 

Fund. 1958 Tipo de biblioteca: Especializada 

l. Medie al Subj ect lleadings de la National 

Library of Medicine, EUA. 

3. Clasificaci6n de la National Library of Medicine 

lt. Dice.tonario 

Topográfico 

De 1979 a 1982 fue biblioteca central del Centro Médico 

La Raza. 

En abril de 1989 y debido al donativo de los médicos, 

contaron con una microcomputadora para realizar las revisio

nes bibliográficas del Meddline, que es la base de datos del 

Index Medicus. Este equipo serviría también para apoyar u·na 

futura automatización de loe servicios del CRIB. 

21. SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS.HIDRAULICOS 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES 

Y AGROPECUARIAS. AREA FORESTAL. 

BIBLIOTECA 

Fund. 1958 Tipo de biblioteca: Especializada 
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l. Escamilla 

3. Sistema decimal Oxford para clasif1cac16n forestal 

Dewey 

q. Alfabético 

Topográfico 

5, No tienen. 

22 .. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

CENTRO .DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS (CIEA) 

BIBLIOTECA CENTRAL 

Fund. 1961 Tipo de biblioteca: Central Universitaria 

l. Library of Congress 

Revira y Jorge Aguayo 

2. Thesaurus de la UNESCO 

3, Library of Congress 

q. Diccionario 

Topográfico 

5, No t.icnen 

23. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) 

HOSPITAL REGIONAL 20 DE NOVIEMBRE 

CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION 

Fund. 1961 Tipo de biblioteca: Especializada 
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Index Medicus 
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Medical Subject Headings de la National 

Library of Medicine 

3. Library of Congress 

4. Alfabético 

'l'opográfico 

5. No tienen 

6. Est€n conectadas a la Unidad de Servicios de Informa

ci6n Científica y Tecnol6glca en Salud (CENID3) a 

través de SECOBI. 

24. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 

SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

JEFATURA DE SERVICIOS DE PROMOCION CULTURAL 

UNIDAD DE CONGRESOS Y CEl~TRO CUf,':"URAL PARA LOS 

TRABAJADORES, CENTRO MEDICO SIGLO XXI 

CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA IGNACIO 

GARCIA TELLEZ 

Fund. 1962 Tipo de biblioteca: Especializada 

l. Medical Subject Headings 

Library of Congress 

3. National Library of Medicine, EUA 

Library of Congress 

4. Alfabético 

Topográ'.fico 
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S. No tienen 

6. SECOBI 

El 18 de julio de 1955 se inauguT6 la Biblioteca, ocupando 

el Qltimo piso de las oficinas centrales del Instituto Mexicano 

del Seguro Social del Paseo de la Reforma, 475. 

En 1962 se traslad6 al Centro M6dico Nacional, en la Uni

dad de Congresos, con el nombre de Biblioteca Central de Medici

na y Seguridad Social. 

El 16 de noviembre de 1988 se instaura el Centro de Docu

mentaci6n y Biblioteca Ignacio García Téllcz. 

25. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

CENTRO DE INFORMACION ACADEMICA 

Fund. 1962 Tipo de biblioteca: Central Universitaria 

1. Escamilla 

Library of Congrcss 

3. Library of Congress 

4. Diccionario 

Topogrlífico 

S. Est~n implementando la catalogaci6n automatizada por 

medio del sistema HlNISIS. 

6. SECOS! 

De agosto de 1980 a diciembre de 1982 tuvieron la expe

riencia de lns consultas a la base de datos OCLC para hacer 

uso de los registros corre~pondicntcs a los libros por catalo

gar y si éstos no se encuentran capturaban los registros cata· 
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lográficos originales, es decir, elaborados en el propio Centro, 

lo que viene siendo su aporte al sistema cooperativo de catalo

gaci6n compartida en línea de OCLC. 

Ohio College Association estableci6 en 1967 el Centro 

ahora conocido con la sigla OCLC (Ohio College Library Center). 

En un principio fue una cooperativa bibliotecaria del Estado que 

trat6 de hacer frente·al alza de costos en la catalogac16n y de 

aumentar la disponibilidad de los recursos para usuarios de las 

bibliotecas Participantes por medio de un catálogo en línea de 

registros bibliogr~ficos compartidos. 

Su primer servicio computarizado apareci6 en 1970 con el 

sistema de catalogaci6n de monografías fundamentado en MARC 

(Machine Automatic Readable Cataloging). Este fue reemplazado 

en 1971 por un sistema de acceso remoto en línea, convirtiéndo

se en una red extendida en todo el territorio de los Estados 

Unidos de Nortearn~rica, con alrededor de mil autoridades biblio

tecarias en más de cuarenta estados de la Uni6n, disponiendo de 

un catálogo de un16n en línea de casi diez millones de ubicacio

nes de recursos bibliográficos. 

Actualmente emplean el sistema Logicat y el3boran el Bole

tín Bibliográfico (trimestral) en forma computarizada por medio 

de este sistema. 

La biblioteca tiene un archivo vertical en el área de con

sulta para folletos, los cuales no se clasifican Y se encuen

tran organizados por orden alfabético de materia. 
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Las publicaciones per16dicas están en la Hemeroteca regis

tradas en el Kardex por orden alfabético de título y en esta 

forma colocadas físicamente en los estantes. 

La Hemeroteca 1n1c16 un programa de sistematizac16n que 

se elaboró en colaborac16n con la D1recci6n de Inform~tica de 

la Universidad Iberoamericana de acuerd0 a sus requerimientos 

y especificaciones. Este programa le perm1t16 tener un control 

adecuado del acervo en cuanto a vigencia y renovación de sus

cripciones y, desde luego, ha simplificado la labor que anterior

mente se realizaba en forma manual. El prosrama proporcion~ la 

siguiente información: 

Reporte. o listado de Divisiones. 

Este reporte se elaboró de acuerdo a las 5 divisiones en 

que se tienen agrupadas las licenciaturas y pos~rados de la Uni-

versidad, a saber: 

Divis16n de Arte. 

D1visi6n de Ciencias Econ6micas y Administrativas 

División de Ciencias e Ingeniería 

Divisi6n de Ciencias del Hombre 

División de Humanidades 

Cada divis16n agrupa diversas licenciaturas Y posgrados 

(mB.estría·s y doctorados). El acervo hcmerográ:fico es mul tidis

ciplinario para cubri~ los requerimientos de las diversas es

pecialidades, por lo tanto los títulos de revistas pueden se

pararse de acuerdo a la especialirlad que manejen; son precisa-
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mente estos títulos separados por disciplinas y éstas agrupadas 

en su correspondiente div1s16n, lo que proporcion& este listado 

por divisiones. 

Listado por Area o Tema. 

Este reporte proporciona los títulos del acervo agrupados 

en los diferentes temas. La lista de temas se elabor6 de acuer

do a los encabezamientos de materia del Ulrich's International 

Periodicals Directory así como de acuerdo a los listados de en

cabezamientos de materia nacionales. 

Listado del acervo en orden alfabético por título de 

revista. 

Listado de revistas por país, por agente, por editorial 

e idioma. 

Listado de ejemplares recibidos a una determinada fecha. 

Listado de títulos vencidos o que están por v~ncerse la 

suscripc16n. 

Listado con las reclamaciones pertinentes de ejemplares 

que no se han recibido. Este reporte se entrega en eti

quetas. 

Listado con la comb1nac16n de los señalados o bien con 

una comb1naci6n específica. 

Para ofrecer el servicio de consulta utilizan constante

mente los índices especializados para recuperaci6n de 1nfor

mac16n y el servicio automatizado de consulta a bancos de 1n

rormac16n para lo cual cuentan con una terminal conectada a 
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SECOBI que les permite el acceso a los sistemas Dialog, Orbit 

y BRS. 

En el €rea de Acervos h1et6r1.cos tienen las siguientes co

lecciones: Archivo de Comercio, Colecc16n Porririo Díaz, Archi

vo de Haciendas, Archivo Industr1.al de Ouadalajara, Archivo His

t6rico de UIZ, Libros antiguos y raros 1 mapas. 

26. UNIVERSIDAD LA SALLE 

21. 

CENTRO DE MULTIMEDIOS-BIBLIOTECA DR. MANUEL DE JESUS 

ALVAREZ CAMPOS 

Fund. 1962 Tipo de biblioteca: Central Universitaria 

l. Escamilla 

Library of Congress 

B111ndex 

3. Dewey 

4. Alfabético 

Topogriífico 

5. No tienen 

6. SECOBI 

CENTRO CULTURAL ISIDRO FABELA 

BIBLIOTECA ISIDRO FABELA 

Fund. 1963 Tipo de biblioteca: Especializada 

1. Revira y J. Aguayo 

3. Dewey 

4. Alfabético 

5. No tienen 
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28. CEN~'RO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS 

BIBLIOTECA 

Fund. 1963 Ttpo de biblioteca: Especializada 

1. Ind1zac16n libre 

3. Adaptac16n del sistema de clasif1caci6n de la 

American Economic Assoc1at1on 

11. Alfabético 

TopogrlÍ!'ico 

5. No tienen 

Las publicacionea per16dicaa están ordenadas alfabéticamente 

en el Kardex. y físicamente en el acervo. 

29. INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO (IMCYC) 

BIBLIOTECA 

Fund. 1963 Tipo de biblioteca: Especializada 

1. Escamilla 

Revira y Jorge Aguayo 

2. Thesaurus of Engineering terina 

Cement and Concrete terminology 

Thesaurus sobre Cemento. Comercio y Construcci6n 

Thesaurus of Engineering and Sc1ent1!'1c ·terma 

Macrothesaurus of the Army Engineer Waterways 

Experiment Station. E. U. A. 

3. Library of Congreas 
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4. Al.t'abético 

Topogrllfico 

5. Tienen proyectos de cntalogaci6n automatizada por 

medio del sistema Hiero e Is is. 

30. PETROLEOS MEXICANOS 

BIBLIOTECA CENTRAL 

Fund. l.963 Tipo de biblioteca: Espec1alizl;!,da 

l. Amerl.can Petroleum Institute 

3. American Petroleum Inotitute 

4. Al.fabético 

Topográfico 

5. No tienen 

Envían el material ya catalogado y codificado, tanto de 

la B1bl1oteea Central como de las bibliotecas rorllneae de· Pe

trcSleos Mexicanos (56 bibliotecas) al Instituto Mexicano del 

Petr6leo. 

31. IllSTITUTO GOETHE, A.C. MEXICO 

BIBLIOTECA 

Fund. l.965 Tipo de· biblioteca: Especializada 

l. La misma ed1c16n que ut111zan para la clas1f1cac16n 

3. Ed1c16n simplificada de la Dez1mal Klassi.f1kat1on 

Internationale mittlese Auagabe para los 

1nat1 tu tos Ooethe 
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La clas1f1cac16n consiste en una comb1nac16n de 

números y las tres primc1·as letras del apelli

do del autor, o del título en caso de no exi::J~ 

tir autor. 

4. Tres tipos de catáloe;os: alt'ab6tico, sistemá'tico 

temático. 

En el primero, se encuentran por orden alfabético 

todos los autores representado::; en la bibllotcr,a. 

El catá'logo sistcm:Ítico es, n.l mismo tiempo, el 

catálogo que 1nd:1ca ln colocaciéin de cnda obra. 

Los librCls están colocados en los anaqueles divi

didos en gI·upos de O a 9 (clasificac.:16n decimal). 

Dentro de cada grupo existen subdivisiones más 

detalladas que se pueden cn~ontrar en la lista 

siatemática expuesta. 

En la Biblioteca existen, por supuesto, libreo t?e autores 

alemanes, en traducción al español y en su original alemán. 

55 revistas, 11 diarios alemanes, los dos semanarios "Der 

Spiegel" y ºDie Zeit 11
, así como 5 medico de informac16n mexi

canos. 

Numerosos cassettes con música cláaica y moderna, otros con 

textos literarios, y también cassettes con textos para estudiat• 

la lengua alemana. 

Los medios audiovisuales están representados por transpa.ren

cias y videocassettes. 
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32. SECRETARIA DE PESéA 

CENTRO DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA 

Fund. 1968 Tipo de biblioteca: Pública, especializada 

theeaurus propio que combina términos basados 

en el tesauro de términos para ciencias acuá'.

ticas y pesqueras de la Organ1zac16n de Nacio

nes Unidas para la Agricultura y la Al 1menta

c16n, complementado con un thesaut'us de términos 

econ6m1cos, políticos y social ea recopilados en 

varias bibliotecas. 

3. Dewey que se est€ reeatructurando en base a un sis

tema de numerac16'n progresiva por colocac16n en 

anaqueles. 

~. Alfab~t1co 

Topográfico 

5. Esttín implementando la catalogacicSn automatizada 

mediante un s1stema propio. 

En 1968 se crea la Biblioteca dentro del Instituto Nac1onal 

de Invest1gac1ones Bio16gicas Pesqueras, dependiente de la Secre

taría de 'Industria y Comercio. 

En 1977 paaa a rormar parte de la :lirecc16n General de Comu

nicac16n Social del Departamento de Pesca. 

En 1983 se transforma en Centro de Documentaci6n y Biblioteca 

y se le incorpora al Sistema Nacional Integrado de Inrormac1ón del 
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Sectm• Pesca, de la D1.recc16n General de Informá'.'t1.ca, Estadística 

y Documentación de la Secretaría de Pesca. 

En 1986 se establece un Conven1.o con la Secretar!a de Educa

ción Públ1.ca, quedando integrado al Programa Nac1.onal de Bibliote

cas Púb11.cas. 

L71.!"ormac1.6n disponible: 

2390 11.bros especializados en aspeetos b.1ol6g1cos, 

occanográf"icos, tecnológ1cos, nocialcs y eco

n6cl1.cos de pesca. 

ll.59 títulos de rcv1.stas y aer1es per16dicas editadas 

por 73 países. 

5500 eobretiros de di versos temas peoqueros. 

6500 libros sobre tei:::.as de cultura e,cnera1 

l;270 cartas y mapas sobre aspectos f".Ísicos y geográ

ficos del terrltor.10 nacional. 

1250 docu:c:entos sobre temas econ6m.i.cos, sociales y 

polí'ti.cos de M~x:!.co. 
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33, INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACION EDUCATIVA (ILCE) 

CENTRO DE DOCUMENTACION PARA AMERICA LATINA (CEDAL) 

Fund. 1971 Tipo de biblioteca: Especializada 

1. Escamllla 

2. Tesauro de la educac16n Unes e o: OlE 

3. Dewey 

4. Alfabético 

't'opogr<Íf'ico 

5. Tienen la catalogac16n automatizada por medio 

del Sistema Integral Automatizado de Biblio

tecas de la Un1vers1dad de Colima (SIABUC) 

6. SECOBI 

El Instituto Latinoamericano de la Comun1cac16n Educativa 

(ILCE) 1 ea un organismo internacional, con autonomía de gest16n, 

personalidad jurídica y patrimonio propias, destinado a servir 

a los países de América Latina y el Caribe en diversos campos 

de la educac16n. 

El ILCE fue creado en 1956 mediante un acuerdo firmado por 

la Organ1zac16n de las Naciones Unidas para la Educaci~n, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), y .el Gobierno de México. Su obje

tiva inicial era contribuir al mejoramiento de la educaci6n a 

trav~o del uso de medios y recursos audiovisuales, principalmen

te películas y fílminan. De ah! que su primer nombre fuera Ins

tituto Latinoamericana de la Cinematografía Educativa. 
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La evoluc16n de las necesidades educativas de Am~r1cn 

Lati.na y el Caribe y los avances tccnoló¡i;icos en el campo au

diovisual J dieron lugar a un proceso de evaluaci6n interna de lr.r. 

!nst1tuc16n y como consecuencia de ello, en 1969, runplía sus fun

ciones y camb1.a su nombre por el de In:.>t1 t.uto Latinoamericano de 

la Comun1cac16n Educa ti vn, mismo que c•:in::erva hasta la fecha. 

Durante 13 décar~n de los a.ño::; 70 .· el TLr:F. orienta sus fun

ciones al fortalecimiento de la colaboraci6n regional; se estruc

tura entonces un Convenio de Cooperaci6n que modifir;a l:i natura

leza jurídica del Instít.uto y transforma sus objetivas a fin de 

orientar sus labores hacia el cnmpo de la tecnología y ln. comu

n1cac16n educativas. 

En vlr<;ud de ente Con•;enio, e1. Ir.CE queda formado por trece 

pa.!ses miembroo: Bolivia, Colombia, Coa ta Hica, Ecuador, El Sal

vador> Guatemala, Hai t 'Í, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay y Venezuela. 

En 1971 nace el Centro de Documentaci6n para Am6't·ica Lati

na (CEDAL), como rcsul tacto de J ll modern1zac16n del área encarga

da del cúmulo informativo del ILCE. 

El CEDAL cuenta con un amplio acervo de materiales b1blio

gr~1'1cos, documentales, hemcr0gr~t'icos y audiovinuales, preferen

cialmente sobre educac16n y sus di versos aspectos, mismos que 

eat€n a la d1sposici6n de sus usuarios y de acuerdo a los linea

mientos establecidoa por el 11 Reelamento Interno de Servicios del 

CEDAL 11
• 
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El Centro posee una colecc16n de materiales diversos par1 

el tratamiento e investigación de temas educativos que lo integran 

f!.lminas y diapositivas, así como películas educativas. 

El CEDAL es depositario de la Biblioteca Circulante "Premio 

Jap6n" para la Re~16n Latinoamerican:i y del Caribe. Este acervo 

lo formn.n progr3.mas de radio y televinión de carácter educativo, 

que han tenido ios primero;:i lU[;ares del certamen Premio Jap6n el 

cual se realiza cada dos años en ese país, con la partic1pac16n 

de organismos de diversas naciones. 

En el Centro de Documcntnción para América Latina se pi;estan 

actualmente los siguientes servicios: 

Or1entaci6n 81b11ográ:fica, Documental y Audiovisual 

Cr!1sulta Interna 

Pré~t:amo Externo 

Reproducc16n Documental 

Préstamo Interbibliotecat•io 

Servicio de Consulta a Bancosde In!'ormaci6n (SECOBI) 

Consulta Documental er. Microfichas 

Consulta de Filminas y Uiapositivaa 

Préstamo Externo de Filminas y Diap~sitivas 

Consulta al material del Premio Jap.Sn. 

El objetivo del CEDAL es integrar el acervo bibliográfico, 

documental y de materiales audiovisuales, eopecializallo en ln

vestigaci~n científica y desarrollo tecnol6glco en materia cie co-
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mun1cac16n y tecnología educativas, para apoyar 1os programa e, 

proyectos e investigaciones que realice o coordine el ILCE, 

mediante el suministro de 1nformac16n selectiva. 

34. SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA (DIF) 

SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACION 

CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION 

Fund. 1971 Tipo de biblioteca: Especializada 

l. Medical Subject Headings de la National Library 

of Medicine, EUA 

Library of Congress 

Loa encabezamientos de materia del Centro Inter-

nacional de la Infancia, Paria 

Escamilla 

3. Sistema de clae1f1cac16n de la National Library 

of Med1.c1ne, EUA 

Library of Congress 

4. Al!"abético 

U"opogr~rico 

5. No tienen 

Acervo de publicaciones per1~d1cas: 285 t~tulos por sus

cripci~n, 33 por donaci~n y 27 obras de referencia que :represen

tan aproximadamente unos 600 ,OOO vol~menee. 
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El Centro está especializado en medicina y asistencia social. 

35, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CENTRO DE INVESTIGACIONES DOCUMENTALES 

Fund. 1971 Tipo de biblioteca: Especializada 

2. Thesaurus propio con base en los listados J.lfabé

ticos ya existentes en el Centro, consultándose 

además el Plan de Classifica tion del Centre de 

Documentation Contemporaine de Paris y El Servicio 

de Documentac16n frente a la Explos16n de Informa

c16n, Buenos Aires. 

5. Catalogac16n automatiz.'.lda, de los artículos de las 

publicaciones per16dicas que se analizan, mediante 

el sistema Micro-Isis. 

6. SECOBI 

El Centro de Investigaciones Documental.es edita un bolet~n 

México-Artículos Clnsificados que proporciona 1nformac16n siste

matiza.da acerca de lo que en M~xico se publica, en forma de ar

tículos de revista, en materia de ciencias políticas y sociales, 

ns! como tambi~n de algunos materiales del mismo tipo referentes 

a México, publicados en revistas extranjeras. Los artículos con

tenidos en el boletín están organizadoB (1) por materia, (2) por 

Estados, regiones, organismos y organizaciones de la República 
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Mexicana 1 ( 3) por p~íaes, organismos y organizaciones internacio

nales y (1') por autor. 

El Centro de Inveat1gac1onea Documentales y el Conse.1 o Na

cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ponen a d1spos1c16n de 

loa usuarios del Servicio de Consulta a Bancos de Informac16n 

(SECOBI), el Banco de Inforrnac16n Hemerogrcífica sobre Ciencias 

Políticas y Sociales, MECS (México Ciencias Sociales) 

Cobertura temática 

El Banco de Informac16n estoí inscrito .b€sicamcnte dentro 

de las cinco disciplinas académicas de la FCPyS: Relaciones 1n

ternac1onalea; Ciencias Política, Sociología; Ciencias de la Co

mun1cac16n y Adm1nistrac16n Pd'.blica. Ademi'.Ía abarca dos i'.Íreas y 

extras que complementan los campos: Economía y Aspectos Genera-

lea de las Ciencias Sociales. 

Fuente 

La informac16n contenida en MECS es extraída de una serie 

de publicaciones peri6dicas mexicanas que se ubican dentro del 

campo de Ciencias Sociales y que ae encuentran en la Hemeroteca 

de la FCPyS. 

Tamai"lo del archivo 

El Banco de Informaci6n del Centro de Investigaciones Docu

mentales (CID), cuenta con alrededor de 14 000 referenc:ias heme

rogr~ficas mismas que est~n contenidas en el boletín México-Artí

culos Clasificados que elabora el mismo Centro desde julio de 1978. 
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ActuEi.lizac16n 

La actualizac16n e 1ncorpora~i6n a MECS se reali~a mensual.

mente, no obstante 1 la elaborac16n de las referencias se efectúa 

diariamente. 

Estructura del banco 

M.ECS está orp;ant::ado en siete .1reas y registra los siguien

tes da tos de cnctr/ referencia: 

Autor pcl'sonal 

Autor corporntivo 

Título del O.l'lículo 

T!tulo de la publicau16n 

Parte de la publicación 

(vol. ~núm. y páe;lnas) 

Fecha de la publicac16n 

Descriptorec 

Resumen 

C00HDINACION DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS-BIBLIOTECA 

ISIDRO FABELA 

Fund. 1951 Tipo de biblioteca: Especiali::::ada 

Está integrada por la Biblioteca y la Hemeroteca. 

En la Biblioteca reciben el Juego de tn.r.~etas (cataloga

ción y clas1f1cac16n) de la Unidad de Proce::;o::; Técnicos de 1a 
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Direcc16'n General de Bibliotecas de la UNAM, realiz~ndose sólo 

el proceso físico de los libros. 

En la Biblioteca catalogan y clasifican solamente lno tesis. 

El catálogo al público es alfabético, separado por autor, 

título y materia. Tienen un catálogo interno, el topográfico. 

En la Hemeroteca las publicaciones per16dicas están regio

tradao en el Karde;i: por orden alfab6tico de título y a::.;í colo

cadas físicamente en los anaqueles. 

r_,a Coortl1naci6n edita Cienpolíticas, Boletín Bibliográfico 

con una. periodicidad quincenal, que sustituye a Ciencias Políti

cas y Social~o - Ind.tce Hcmcrogrtífico, y que se organiza en tres 

secciones: Secci6n bibliogr<'¡::·1c.:'.!., Secci6n hemerográfica y Sec

c16n bibliografías. 

En la Secc16n bibl lográ'flcn se incluyen los títulos de los 

libros que se incorporan al acervo cada quince días. Su presen

taci6n se hace de acut:-rdo con la clasificaci6n de materias de 

la Biblioteca del Congreso de Washington, para facilitar n los 

lectores la locall~ac.1611 :; ccnoult.a de los materlnlez del acervo. 

De estn manera los usuarios no tendrá'n ln necesidad de revisar 

el catálogo diccionario de la biblioteca, sino que pasar6'.n di

rectamente a la estantería abierta para tomar los libros que 

necesiten y consultarlos en la sala de lectura~ o solicitarlos 

en préstamo a domiclllo, o interblbllotecario. 

Esta 1nformaci6n se presenta en dos apartados: en p1•imer 
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lu~ar los Títulos nuevos que se incorporan al acervo; es decir, 

obras que no se tenían en la Biblioteca, y en segundo, los Títu

los de re-posic16n, :,·a que por lo general cuando lo demandan los 

usuarios se adquit:ren más ejemplares. 

Sección Hemero•:!'tlfica 

En ésta se reprodu0en l:t::. tab} :;;; de contenida de la~' revis-

tau nac1ona1es ;:; interne.cion;:iles que J~ccibe la Hemer-0~c1,"• cada. 

quince tlíns y se proporcionan los sii~.uientes datos: título (J..~ la 

revista, ciudad y paí::; e.lande se o:;,1ita, volumen, número, me~ y año. 

El materLü se pl'enenta ordenadn temáticamente :..:on las sl

t;uientes área~: 

O Genera 1 e-:; 

1 Re la e iones Internacional e:; 

Ciencia política 

Sociolo•:;Ía 

Ciencias Je ln comunicación 

Administración Pública 

Economía 
P.:i. í::;es 

La clasi ftcac 16n se elo.bora con base el título de la i•e-

vista y en los temas tratados en la misma. Sin embargo, con rre-

".!uenci<i c1.lgunas revistas cont1·:onen art.fc 1_iJo:; de •:nrt"!.s e~pec1a-

11dadcs; en est~ caso s61o se les clasificará en el área que se 

considere más importante o en la que contcnr;a mayor lnformac16n. 

El objetivo de esto. ::;ecci6n, que constituye un servicio de 

alerta, consiste en :facilitar la consulta del material hemero12;rá

fico al estudioso de las cien(!ias sociale::i interesado en el cono-

cimiento de la problemática actual y de len casos de coyuntura 

nacionales e internacionales. 
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Secc16n bibliografías 

.En esta secc16n se proporciona la inf'ormaci6n completa de 

los materiales que se encuentran en la Coord1nac16n sobre temas 

que son de interés especial para las actividades de docencia e 

1nvcst1gac16n que se realiznn en la Facultad,· o bien que son de 

actualidad e interés nacional. Comprende materiales biblio-hemero

gráficos con la clasificaci6n y los da tos necesarios y suficien

tes para su localizaci6n. 

36. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) 

BIBLIOTECA DEL HOSPITAi, DARIO FERNANDEZ 

Fund. 1972 Tipo de biblioteca: Especializada 

l. Es camilla 

Index Medicue 
¡···, 

3. Library of Congress 

~. Alfabético 

Topogrtífico 

5. No tienen 

37. SECRETARIA DE AG\IICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES 

Y AGROPECUARIAS 

VOCALIA PECUARIA 
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CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA 

BIBLIOTECA 

Fund. 1972 Tipo de biblioteca: Especinlizada 

l.. National Agricultura! Librnry, E.U.A. 

Veterinary Subject Headings far use in Index Veter1-

nar1us and the Veterinary Bulletin, compil.ed by 

Roy Mack 

2. Agrovoc, tesauro multilingüe de terminología agrí

cola, compilado por Donald Leatherdalc y María 

José Galrao. 

3. Library of Congress 

4. Diccionario 

topográ'.fico 

5, No tienen 

6. Participa en el sistema AGRIS por medio de 1nforma

c16n anal1zada que l.a Coord1nac16n AGRIS en México 

envía a través de di.seos a AGRIS en FAO, Roma. 

Se analizan las publicaciones de Técnica Pecuar1a 

en México y Reuni6n de Invest1gac16n Pecuaria en 

Má'xico. 

38. UNIVERSIDAD ANAHUAC 

BIBLIOTECA 

Fund. 1972 Tipo de biblioteca: Centra1 Universitaria 
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l. Escamilla 

Rovira y Jorge Aguayo 

3, Library of Congress 

4. Alfabético 

Topográfico 

5. No tj.enen 

39. CINETECA NACIONAL 

CENTRO DE DOCUMENTACION E UNESTIGACION 

BIBLIOTECA 

Fund. 1974 ?1.po de biblioteca: Especializada 

l. Encabezamientos de materia de la Filmoteca 

Española y otros pr'?plos que se van for

mando según las necesidades 

3. La clas1f1cac16n es una adaptaci6n de la de la 

Federac16n Internn.cional de ArcM .. vos Fílmicos 

4. Alfabético 

Topogr~fico 

5. No tienen 

El 17 de enero de 1971' se lnaugur6 la Cineteca Nacional 

que se convirtir!a en la sede de una portentosa trad1c!6n ar

tística donde las J6venes generaciones de, cineastas mexicanos 

pudieran adiestrarse en ese of'icio. 

Al aplicar la lee;islaci6n que faculta a la Secretaría de 
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Oobernac16n para·que, a través de '1a Direcc16n General de Cine

matografía, ee f'orrne la Cineteca Nacional, qued6 establecida la 

1nst1tuc16n que recopile, preserve, restaure, catalogue, conser

ve y difunda todo el material cinemat·o~ráfico nacional "J el' pro

ducido en el ext1•anjero, que por su calidad e interés h1st6rico 

o documental lo amerite, :1 establezca todas aquellas funciones ':J 

servicios que ayuden al deGarrollo, fomento, estímulo, formación, 

1nvest1gac16n, creac16n, cultivo y publicidad de la cul tur~ c1nc

matogr€f1ca en beneficio de la cducac16n del pueblo. 

En 1982 la Cineteca ifa.clonal sufr16 un dramá'tico accidente: 

el 24 de marzo un incendio destru:¡6 casi completamente el edifi

cio y el acervo fílmico y documental. 

Ho.sta el día de1 incendio, la Cineteca iJacional había reu

nido m~s de seis mil copias de películas, en su mayoría de nacio

nalidad mexicana, pero también muchas extranjeras. 

La biblioteca y la hemeroteca contenían una importante can

tidad de libros, revistas, guioneo y peri6dicoo que eran cortti

nuamente requeridos por investip;adorcs y estudiosos del cine. 

En jun1o de 1982 se constituy6 el Comité Pro .Recúperaci6n 

de la Cineteca Nacional, con el prop6s1to de encargarse de la re

cop1laci6n del material fílmico e impreso. 

Del material bibliográfico se salvaron únicamente 42 vo

lúmenes que estaban en proceso de encuadernaci6n y en préstamo.· 

El acervo de fotografías y carteles pudo rescatarse en un treinta 

por ciento. 
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La tarea de formar un nuevo acervo rue apoyada por el Comi

té Pro Recuperac16n de la Cineteca y por donaciones personales e 

institucionales. Destaca la adquis1ci?n de la biblioteca del li

cenciado Francisco Jos~ ¡.tart~nez, así como diverso mater10.1 de 

consulta y monogra:r1co de los inve~tigadorea del cine mexicano, 

Emilio García Riera, Jorge Aya.la Blanco, Luis Reyes de la Maza 

y Aurelio de los Reyes. 

Se logr6 iniciar el acervo de la hemeroteca con algunas Pu
blicaciones per16dicas y con el rescate de numerosos faltantes 

en las colecciones. 

El 27 de enero de 1981' se inauguraron las nuevas instala

ciones de la Cineteca Nacional en el complejo arqu1tect6nico de 

Plaza de los Compositores 1 ubicarlo en Avenida México-Coyoaciín 389, 

El Departamento de Documentaci6n e Invest1gaci6n fue tras

ladado a las nuevas 1nstalac1one::i de la Cine teca Nacional, dotán

dose le de áreas para biblioteca, iconoteca, procesos t~cnicos e 

1nvest1gac16n. Se recibieron importantes donaciones como la vo

luminosa del Banco Cinematográfico, consistente en guiones, li

bros y fotografías. 

Las laboree del Departamento de Documentaci6n e Investiga

c16n ne continuaron realizando durante 1988 en. sus diferentes 

áreas de invest1gac1~n, biblioteca., 1conoteca y colecciones es

peciales. Se recibieron importantes colecciones tales como una 

colecc16n de carteles cinematogr~r1cos 1 aportados por la direct1-
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va de la XII Reseña C1nematogr~fica de Acapulco, una colecc16n. 

de la publ1cac16n mexicana Mundo CinematoE!;ráfico de los años 

treinta donados por su director, el señor J.S. Rodríguez Lanuza 

y diverso material grá'.fico donado por el señor Mario J. Dada, así 

como por varios investigadores de la Cineteca Nacional. 

40. SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

UNIDAD COORDINADORA DE POLITICAS, ESTUDIOS Y 

ESTADISTICAS DEL TRABAJO 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y SERVICIOS DE BIBLIOTECA 

Fund. 1974 Tipo de biblioteca :Especializada 

l. Lista de encabezamientos de materia para 

bibliotecas. 2 ed. Auspiciada por la OEA. 

(Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educaci6n, 1985, ~ogotá) 

3. Dewey 

4. Alfabético 

Topográfico 

5. No tienen 

6. SECOBI 

Area de Micrografía. Se tienen tres principales acervos micrográ

ficas: 

Acervo LABORDOC (International LabotrDocumentation) que lo envía 

la Organización Internacional del Trabajo. La información está 
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muy especializada en temas referentes al trabajo. Este material 

lo reciben por medio de donaci6n. 

Acervo microgrfifico CIS (Centro Internacional de Informac16n sobre 

Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

Este material se recibe por suscripción a este Centro de la 

OIT. Para recuperar esta información cuentan con el Safety and 

Health at Work, ILO-CIS Bulletin. Este acervo lo tienen desde 

1984 aun cuando el Centro fue establecido por la OIT a partir de 

1959. 

Actualmente existen 55 centros crs en el mundo, de los cua

les 15 se ubican en América Latina. 

La Secretaría del Trabajo a través de la Unidad Coordinado

ra funge como centro nacional CIS. 

El tercer acervo microgr~fico es el relativo al SROI que 

a partir de este sexenio ser~ reestructurado y actualmente va a 

ser acervo microgrt!fico UCPEET-STPS. 

La informac16n de e3te acervo consiste en recopilar artícu

los de publicaciones peri6dicas relacionadas con las dif erentee 

faceta3 del trabajo. 

Se edita el Indice Microgr~fico y de Consultas a Bancos de 

Informaci6n en el que se dan a conocer mensualmente los materia

les que ingresan al acervo micro~ráfico, incluyendo una secc16n 

especial sobre las consUltas mensuales que, por medio de SECOBI, 

se hacen a loa diferentes bancos de datos. 
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Este·Indice forma parte del Servicio de Informaci6n sobre 

Asuntos Laborales (CSIAL) de la Unidad Coordinadora de Políticas, 

Estudios y Estadísticas del Trabajo. 

41. UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA (UAM) 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

o 

COORDINACION DE SERVICIOS DE INFORMACION 

Fund. 197 4 Tipo de biblioteca: Central Universitaria 

l. Revira y Jorge Aguayo 

Los encabezamiento del Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educac16n Superior 

Library of Congress 

Bilindex 

y algunas publicaciones donadas por el Instituto 

de Investigaciones Eléctricas para el área de 

ingeniería 

2. Diversos thesaurus 

3. Library of Congress 

4. Alfabético 

Topográfico 

5. Tienen proyectos de automatizac16n de la catalo

gaci6n por medio de un sistema propio basado en el formato ~C 

6. SECOBI 
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Está constituída por seis secciones: Biblioteca, Análisis 

Bibl1ogr€fico, Adquisiciones, Hemeroteca y Doc~mentaci6n y Audio

visual. 

La labor de la Secci~n de Hemeroteca y Documentación es de 

apoyo a la 1nvestigac16n, dan servicio de consulta especializada 

orientada al uso de los documentos que se encuentran en la Sección, 

representados en el catálogo públic·o, y al mo.nejo de los índices 

bibliográficos y servicios de resúmenes. 

Tienen una colecci6n de estos índices y una de bibliografía 

en donde están incluÍdas las bibliografías que se han compilado 

en la Sección.tanto manual como automáticamente. 

Están conectados a los bancos de datos que ofrece el Servi

cio de Consulta a Bancos de Información (SECOBI). 

Utilizan diversos thesaurus para diseñar la estrategia de 

b~squeda para informaci6n muy especializada, y cuando las pala

bras clave que ellos elaboran coinciden en contenido con los des

criptores de estos thesaurus, conforman el perfil de interés para 

efectuar las búsquedas en los bancos de datos, cuyos resultados 

se imprimen. 

Est€n formando una colección de documentos constituída 

principalmente por fotocopias de artículos obtenidos en el extran

jero, así como otros nacionales de interés para sus investigado

res. En ocasiones en que eRte material sea difiCil de conseguir 

Be solicitan separatas o bien directamente a BUS propios autores. 
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Están incluyendo en su colección de documentos los proyectos ter

minados l tesis) de los alumnos de esta UniJad, Tambil'Sn tienen las 

publicaciones hechas por la Unidad que no sean monografías, 

En la Hemeroteca tienen las publicaciones periódicas regis

tradas en el Kardcx por orden n.lfubl!tico de título y asr co1oca-

das los C!>t3ntcs. 

En la llcmerotcca csttin desarrollando un proyecto de automa

tizaci6n de las publicaciones pcriddicas. 

4 Z. UNIVERSIDAD AUTONQ)IA METROPOL !TANA (UAM) 

UN flMD fZTAPALAPA 

COORDINACIO~ DE SERVICIOS DOCU)IENTALES 

Fund. 1974 Tipo de biblioteca: Ccntr~1l Universitaria 

1. Escamilla 

Revira y Jorge Aguayo 

Librnry of Congrcss 

3. Librnry of Congrcss 

4. Alfabético 

Topográfico 

S. Tienen proyectos para la catalogación automatiznda por 

medio de un sistema propio. 

6. SECUBI 
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43, UNIVERSIDAD AUTONOHA llETRQPOL!TANA (UAMJ 

UNIDAD XOCllHl!LCO 

COORD!NAC!ON DE SERVICIOS DE !NFO!l•!ACION 

Fund. 1974 Tipo de bibl iotecn: Ccntrnl Univcrs i tnria 

1. Escamilla 

Revira y Jorr,c A~uayo 

Librnry o f Congress 

2. Thc Information Bank Thesaucus 

Political Scicnce Thcsaurus 

Thcsaurus of ERIC Dcscriptors 

3. Librarr of Congress 

4. Alfab.Stico 

Topográfico 

5. Catnlognci6n nutomatizada por medio del sistema MINISIS 

6, SECOBI 

En la Sección del Archiva llist6rico se riucde hacer la rccu

perdci6n de lo5 documentos por nutor, título y materia, por medios 

automatizados. En esta Sección se encuentran los documentos ofi· 

cialcs de la universidad, solamente los emitidos por la Unidad de 

Xochimilco, pero proyectan integrar los de las otras dos unidades 

y la Rectoría General. 

En la Sección de Documcntaci6n e Información se apoya biblio~ 
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gríficamente a la 1nvest1gac16n científic:;i y acad~mica de la Uni

dad Xochimilco mediante los siguientes servicios: 

Búsqueda manual retrospectiva de 1nformac16n 

Búsqueda automatizada retrospectiva de lnformac16n 

Préstamo interb!bliotecario y obtenc16n de documentos 

Diseminación ::;electiva de información :rntor:;:d;izada 

Boletín bibliográfico del acervo de Ser•v!cios Documentales. 

La búsqueda manu3.l retrospectiva de inf'o::•macH~n se bD.~3. en 

el uso de índices y sumarlos para ef'ectuar las búsquedas bibliográ

ficas de la investigación. Los índ!.ces y sum<'..r:I on vnrfan en su 

formato y contenido. Aunque se abarcan tod11s 13.G di:;c lplinas, los 

volúmenes existente::; norrnalm-..!nte cubren unou cw1ntos :¡fios. La in-

formac16n obtenida estas publicaciones es de car>ácter biblia-

gráfico, es decir, se obtienen loo datos de libro::: o artículos de 

revistas que se relacionan con los temas de in'1es'-:;lgaci6n. Con 

estos datos los documentos señal-:idos se busc::i.n en las secciones 

apropiadas de la CoorrUnnc16n (Secc16n de Publicacione:J Per16dicas 

o de Servicios al Público) o en otras bibliotecas del Distrito 

Federal. 

La bi!oqueda automati::ada retrospectivn. de informac!6n utili

za una terminal de comput.'ldora para conectar:;;e con bancos de datos 

internacionales (E.U., Ingl.:i.ter.:-a, Francia). Produce únicamente 

las citas bibliográ'ficao y, en la mayoría de los casos, un resu

men de los documentos en cuesti~n. Normalmente se obtiene infor-
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mac16n proveniente de los artículos aparecidos en los últimos diez 

o quince afias en las publicaciones internacionales. 

Para esta búsqueda se utilizan diversos thesaurus. Los docu

mentalistns establecen los descriptores necesarios para recuperar 

la 1nformaci6n deseada. 

Realizan primero la búsqueda en forma manual antes de entrar 

a la máquina para evitar pérdida de tiempo que repercute en costos 

elevados. 

Una vez que entran a la máquina e identifican el aistema que 

van a emplear (bú::iicamente Dialor; 1 01•bit, BRS) y la base o banco 

de datos adecuada u los interc~es del usuario, empiezan a utili

zar las técnicas apropiadas para la recuperac16n de informaci6n. 

mediante el manejo ·de los descr1ptores. 

En la estrategia de esta bd'.squeda se combintin o coordinan 

los descriptores y la mó.'quina da entonces un 1.istado de artículos 

que contienen esos descriptores ya sea en el título o en los re

súmenes (abstracta). Se le pregunta al invest1gador que, como pri

mera fase de la búsqueda, escoja 103 artículos que rr..áa se aprox1-

men a su interés. Una vez seleccionados, la máquina da la c1ta 

bibliográfica de esos artículos y el resumen o abetraét. Se pro

cede después a obtener el art!culo físicamente buscándolo en di

versas fuentes como son los catiílogos colectivos de publicaciones 

per16dicas edito.dos por el CONACY?, la UNAM y otras inBt1tuc1ones 

o el cat~logo interno que está en la Secc16n de Publicaciones Pe

r16d1cas. En el caso de que la publicac16n ae encuentre en la Bi-
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blioteca el propio investigador la localiza y le saca fotocopia, 

pero si no est4' en ella se recurre al. pr~stamo 1nterb1blioteca

r1o y obtenc16n de documentos ya que ninguna biblioteca es capaz 

de poseer siquiera la mayoría de los libros y revistas del mundo. 

Este servicio está reservado para loa investigadores de la 

Unidad. 

La disem1naci6n selectiva de 1nformac16n automatizada de la 

Unidad lleva el nombre de UAMX DISSEMINA. Este servicio de alerta 

of'rece un inf"orme bibliográfico semi-menaual con laa citas de los 

artículos recién aparecidos en las publicaciones internacionales. 

Los informes son elaborados por computadora de la Unidad para 

ajustarse al interés específico de cada ut111~ador, con objeto de 

que los investigadores y los programas acad~m1cos puedan estar al 

tanto de lo nuevci en· su campo a nivel mundial. 

44. ASOCIACION NACION~L DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

DE ENSERANZA SUPERIOR (ANUIES) 

UNIDAD DE· INFORMACION BIRLIOORAFICA (BIBLIOTECA 

Y DOCUMENTACION) 

Fund. 1975. 

l. OEA-ICFES 

Tipo de biblioteca: ··Especializada 

2. Thesaurus of ERIC descrlptors 

3. Dewey 

4. A1.fabét1cio 

Topográ:fico 
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5. No tienen 

La Unidad de Informac1.6n Bibl1oc;rá'.'f1ca. comprende dos Depar

tamentos: Biblioteca y Documentac16n. 

En la Biblioteca la folletería no la clasifican, se encuen

tra aparte colocada en cnjas por matcrlao. 

Tienen una colecci6n de la Unesco que se clasifica por el 

sistema decimal de Dewey y l.a gerie correspondiente. 

Cuentan con una colecc16n de planes, programas, i.::alendarioo, 

noticias de nuevas carreras, condiciones de ingreso, etc. de la.a 

univeraiclades mcxicanaa por orden alfabético de Estados y dentro 

de cada Estado, los folletos corr~apondiente3 a sua universidadea. 

Las publicaciones pcr16d1cna están registradas en kardex por 

orden alfabético de título y a5Í colocadas físicamente en los es

tantes. 

El Departamento de Oocumentac16n fue creado principalmente 

con el prop6s1to de ampliar loa servicios documentales y de difu

s16n de la Asoc1ac16n. El acervo documental con que cuenta está 

constituído fundamentalmente por la bib:ioteca-hemeroteca de 

ANUIES, así como un dep6sito propio de doc11mentos, principalmente 

inf'ormes de 1nvest1gac16n, ponencias, tesis, repertorios biblio

gr!Íf'icos y algunos otros materiales de coneul ta. 

El objetivo princioal de este centro de documentación es el 

de identificar y recopilar la documentaci?n relativa a los dis

tintos aspectos de la educac16n superior para proporcionar infor-
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mac16n pertinente tanto a funcionarios corno a investigadores y 

maestros. 

Para ello realiza funciones como: 

Analizar. seleccionar, reunir y conservar documentos sobre 

los temas de educac16n superior. Ordenar s1stemá'.t1camente la 1n

formac16n recopilada. Atender las solicitudes de 1nformac16n do

cumental. Integrar un catálogo colectivo de libreo sobre educa

c16n superior. Diseminar y transm1t1r la 1nformac16n por medio 

de boletines, índices y bibliografías. 

La unidaci de trabajo es: partes del libro, capítulos y el 

contenido de las revistas (artículos, reseñas). 

Para las fichaa analíticas de ai•tículos utilizan descrip

tores basados en el Tesauro Colombiano de E1ucac16n, publicado 

por la Asociac16n Colombiana de Universidades, otros de la espe

cialidad como el ERIC y si aon muy específicos le asignan un des

criptor propio que se registra en un fichero. 

La mayor parte de los servicios se proporcionan n través de 

boletines de difusi6n y publicaciones, entre los cuales está la 

serie BASES que publica b1bliografías sobre temas específicos de 

la educac16n superior y est~ pr6ximo a salir un índice de noti

cias periodísticas sobre el tema. 

El Servicio Informativo del Departamento de Oacumentaci6n 

ofrece el producto de la elaborac16n y ordenamiento sistemático 

de fichas que constituyen el archivo bibliográfico del Departa-
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mento y que podrán oer consultadas, no solamente a través de este 

servic~o, si.no en el catálogo completo del Departamento en ::;us 

siete secciones, así como también la rev1::;16n y análisis de otras 

fuentes secundarias que proporcionan referencias para complementar 

las bibliograf~as antes mencionadas. 

La ANUIES elabora cada día un boletín seleccionando lo que 

aparece en· 1a prensa (10 principales diarios) sobre educaci6n y el 

Departamento de Documentac16n elabora un Índice mensua·1 de noti

cias periodísticas sobre educac16n superior empleando el sistema 

de recuperac16n .!:!!::!!.TIIB! en donde a cada artículo registrado se le 

asigna un número progres1vel, por año. 

El Departamento de Documentnci6n ha programado una serie de 

índices acumulativos con los prop6sitos de recuperar diversas te

máticas de la d11'usi6n del conocimiento al nivel universitario y 

contar con informaci6n sistematizada y especializada en educaci6n 

superior. Inic16 esa aerie, manejando la revista trimestral de la 

./\NUIES, con el Indice Acumulativo, 1972-1979. 

Emplean el índice UNITERM para el acervo de la Biblioteca y 

lo manejan con un glosario de términos del Departamento de Docu

mentaci6n, dándole un ndmero progresivo a cada ficha principal 

del catálogo pt:íblico de la Biblioteca. 

Se está desarrollando el aistema automatizado para el con

trol y difus16n de los recursos del Departamento. El sistema ea 

Microis15 bajo las normas del Formato Común de Comunicac:l~n (CCF) 

em:ltido por la Unesco. 
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q5. CENTRO DE INVESTIGACION Y DCCENCIA ECONOMICA, A.C. (CIDE) 

BIBLIOTECA 

Fund. 1975 Tipo de biblioteca: Especializada 

2. MacrothesauI'US far Information Processlng 

in the Field of Economic and Social Development 

Politlcal Science thesaurus, compilet L:;. Cnrl 

Beck [et al.] 

]. Clasif1cac16n Decimal Universal (COU) 

4. Alfabético 

5. Cataloeaci6n automatizada por medio del 

sistema M~NISIS 

6. SECOBI 

q 6. INSTITUTO MATI AS ROMERO DE ESTUDIOS DIPLOMATICOS ( SRE) 

CENTRO DE DOCUMENTACION 

Fund. 1975 Tipo de biblioteca: Especializada 

l. Lista de encabezamientos de materia propia 

elaborada para satisfacer las necesidades del 

Instituto conforme a un sistema de 4 dígitos 

en donde los dos primeros indican la letra en 

orden alfabético y los dos segundos el tema 

conformando aaí un thesaurus. 

3. Propio decimal 

lt. Catálogo automatizado por archivos siguiendo un 

criterio geográ'.fico y temático. 



248 

5. Catalogaci~n automatizada por medio del programa 

denominado LOTUS para el acervo bibliogr.:íf'ico 

de libros y folletos. Tienen planeado utilizar 

el sistema MICROISIS, distribuido por la Unesco, 

para la hemerografía. 

47. FACULTAD LATHIOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (Fl.ACSO) 

BIBLIOTECA JOSE MEDINA ECHAVARRIA 

Fund. 1976 Tipo de biblioteca: Especializada 

l. Revira y Jorge Aguayo 

2. Macrotheaaurus: lista de los principales descripto

res relativos al desarrollo econ6mico y social de 

la Organ1zac16n de Cooperac:t6n Desarrollo Econ6-

~ 

Tesauro del Centro de Documentac16n de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 

3. Dewey 

4. AHabético 

•ropogt·áf le o 

5, Emplean el sistema LOGICAT. 

48. UNIDAD DE BIBLIOTECAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA (UBIC) 

COORDINACION DE LA INVESTIOACION CIENTIFICA (UllAM) 

Fund. 1976 Tipo de biblioteca: ~Ü~~~~~l i~~~~ 

Est.:í const1tuída f'ía1camente por las bibliotecas de: 

Institutos de Astronomía, Ciencias de1 Mar y Lininología, Física, 
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Geof'Ís ica, Geografía, Geología, Investigaciones en Materiales, 

Centros de Ciencias de la Atm6srera, Estudios Nucleares, Informa

ción Científ'ica y Humanística. 

Presta apoyo y servicios a las siguientes bibliotecas: 

de los Institutos de Biología, Biomédicas, IIMAS, Ingeniería, Ma

temáticas, Química y Centros de Instrumentos, de Inve!Jtigac~6n 

sobre Fijación de Nitróp;.eno, Investigaciones en Fisiolor;ía Celu

lar y de Servicios de Cómputo, etc. 

La UBIC cuenta con una Secretaría Acad6mica encargada de 

coordinar los servicios bibliotecarios del Subsistema. ·Entre los 

servicios que proporciona esta Secretaría se encuentran: 

Libros: 

Catálogo colectivo de libros por autor, título, materia y clas1f1·

cac16n. 

D1str1buc16n de colecciones especiales o donaciones por medio de 

listados. 

Publicaciones peri6dicas ~ 

Catálogo colectivo de publicaciones per16d1cas por título 1 .1n::;t1-

tuc16n y tema. 

Intercambio, li~tas de duplicados. 

Completar colecciones 

Distribuci6n de colecciones especiales o donaciones por medio de 

listados. 
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Consulta e Informac16n 

Archivo vertical (Folletos) 

Bibliografías: 

Comp1lac16n de la producc16n científica de los Institutos y Centros 

del Consejo Técnico de la Invest1gac16n Científica en cooperac16n 

con la Coord1nac16n de la Invest1gac16n Científica, por au ter, 

título y dependencia. 

L~calizac i6n del materi'1 l 

Area de PPoccsc-s técniCoG. - En noviembre de 1977 se inicia la agi .. 

11zac16n de los proceso;-,; técnicos de los libros de la Unidad de 

Bibliotecas de Invest1gaci6:i Científica, al enviar la Secretaría 

Académica de est.a Subdcpcndencin n su propi0 peraonal profesional 

n catalogar las obras adqulridn.n por las 20 bibliotecas del Subsis

tema de la Invest1gaci6n Científica dentro del Departamento de 

Procesos técnicos de la Direcc16n General de Bibliotecas (DOB). 

Posteriormente, al contar la Secretaría Acadé'mica de la Uni

dad de Bibliotecas de Investigaci6n Científica con una terminal 

de computadora conectada al Banco de Datos de LIBRUNAM y las ade

cuadas herramientas bibliográficas, el personal profesional de la 

Secretaría comienza a catalogar en forma automatizada sus mate

riales dentro de la propia Secretaría. 

En esta Area de Procesos técnicos es donde se realizaba la 

catalogaci6n y clas1ficac16n del material qua se recibía de la 
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Direcc16n General de Bibliotecas y que, una vez proccoado, volvía 

a la DOD para que la 1nformac16n 5e capturara en el Banco de Datos 

de LIBRUNAM. 

Este proce:::;o actualmente se real1ia únicamente en la DGB. 

Actualmente (1989) la UBIC real iza búsquedas poi· terminal a 

usuarios de centros e institutos. 

La UBIC ha desarrollo.do cinco bases de datos: 

CONSIC (Catálogo Colectivo de las Obras de Consulta de las Biblio

tecas del Subsistema de la Inveatigac16n Científica de la UNAM) 

Cobertura temática. La base de datos cubre las siguientes disci

plinas: astronomía, biología, ciencias del. mar, limnología, bio

energé'tica, geofísica, geología, geografía, biomedicina, matemá'.ti

cas > química, ciencias de la atmósfera, informá'.tica, biotecnología, 

alimentos, energía, investigac16n en salud, desarrollo tecnol6gico 

y ecología. 

Fuente. La 1nformaci6n contenida en CONSIC se obti.ene de las ·obras 

de consulta que se localizan en las bibliotecas del SIC. 

Tamaño del Archivo. Actualme.nte (1989) CON SIC cuenta con 50 regis

tros bibliogr.íficos (Disco flexible para demostraciones). 

Actualizac16n. Mensual y en base a las colecciones de consulta de 

las bibliotecas del SIC. 

Estructura de la Base de Datos. Cada registro de CONSIC contiene 

la siguiente 1nformac16n: autor, edici~n, pie de 1.mprenta '· fecha 
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de publ1.cac16n, descripc16n física, serie, ndmero estandar, notas, 

descriptores, biblioteca, mtmero de adqu1sic16n. clas1ficac16n, 

idioma, tipo de material. 

~ CDS/ISIS vers16n 2,3, 

Formato de Comunicac16n. Common Communication Format (CCF). 

RECIENTE (Reco:-tes periodísticos en ciencia y tecnología). 

Cobertura temática. RECIENTE cubre las disciplinas de: astronomía, 

biología, ciencias del mar, limnología, bioenerc;ética, geofísica, 

geología, geografía :t biomedicina, matemá'.ticae, química, ciencias 

de la atmósfera, inform!Ítica, biotecnología, al !mentas, energía, 

investigación en salud, ecología, física, ciencias nucleares y· 

ciencias en matcria1c[;. 

~· La información se obtiene de los diarios Uno más Uno y El 

Día. Tar.iblén lnc:uyc las noticias que aparecen en la Gaceta IJNAM. 

Tamaño del Archivo. Cuenta con 150 registros bibliográficos. 

Actualizaci6n. Quincenal y el número de reglntros depende de la 

informac16n generada en los materiales fuente. 

Estructura de la Base de Datos. Los registros de RECIENTE contie

nen 1.os siguientes datos: núcleo de acceso, fuente, título, autor, 

evento, instituto, fecha, pag1nac16n y, descriptores. 

~ CDS/ISIS versit$n 2. J. 

Formato de Comun1caci6n. Common Communication Format (CCF) 
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PUBLISIC (Publicaciones en venta de1 Sutsiatema de Investig;ac16n 

Científica de la UNAM) 

Base de datos. Difunde las publicacionea científicas en venta de 

los Institutoa, Centros y Programas Universitarios que forman el 

Subsistema de la Investigaci6n Científica (SIC). 

Cobertura tem~tica. La base de datos cubre las si5uientes discipli

nas: astronomía, biología, ciencias del mar, limnolog;ía, bioenerg~

tica, geofísica, r.;eulogía, geografía, biomedicina, matemátic.9.e, 

química, ciencias de la a tm6:; !'era, informática, biotecnología, 

alimentos, energía, 1nvest1r,n.c16n en salud 1 desarrollo tecnol6gico 

Y, ecología. 

~- La 1nformac16n contenida en PUBLISIC se obtiene de publica

ciones seriadas, libros, folletos, tablas, calendarios, atlas, etc. , 

y publico.das por la3 dependencias del SIC l' que están a la venta. 

Taman.o del Archivo. Cuenta actualmente, 1989, con 183 registros b1-

bl1ográ'.'f1cos. 

Actual1zaci6n. Mensual y en base a las publicaciones generadas por 

1.as dependencias del SIC. 

Estructura de la Base de Datos. Los registros bibliográficos de 

PUBLISIC contienen la siguiente inf'ormaci6n: autor, título o título 

de la revista, pie de imprenta, fecha de publicac16n, descripc16n 

f'~sica, ISBN o ISSN, notas, resumen, descriptores, precio, tipo de 

documentos y número interno. 
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~ CDS/ISIS versi~n 2. 3. 

Formato de Comunicac16n. Common Comrnun1cat1on Format (CCF) 

CIME (Ciencia en México) 

La Unidad de Bibliotecas de la Coordinaci~n de la Invest1ga

c16n Científica de la UNAM y el Consejo Nac1onal de Tenolog!'a, con 

la f1nal.1dad de difundir los conoci.mientoe científicos mexicanos 

de los siglos pasados, pone a d1spos1c16n de los usuarios de los 

servicios de Consulta a Bancos de Informac16n (SECOBI), la base 

de datos CIME, que contiene registros de diferentes tipos de docu

mentos: artículos de publicaciones seriadas mexicanas del siglo XIX, 

libros y folletos. 

Cobertura Temática. El Banco de Inrormac16n cubre las siguientes 

disciplinas: agricultura. astronomía, biología. farmacología 1 r!
sica, geografía, geología, meteorología, mineralogía, química, tec

nología, zoología y otras. 

~· La 1nformac16n contenida se obtiene de libros y de artícu

los de publicaciones aer1adas principalmente. 

Tamaño del Archivo. Cuenta actua1mente 1 1989 1 con 1400 referencias. 

Actual1zaci6n. Mensual con un promedio de 400 registros en cada 

carga de la base. 

Estructura del Banco de Informac16n. Lon registros b1bl1ogr~f1cos 

de CIME contienen la siguiente a 1nformaci~n: n~mero, tipo de docu

mento, fuente, autor, t~tulo, título de la revista, año, 1:-Ugar de 



zss 

pub11cac16n, impresor y edJ. torial, ISSN, notas, descriptores ~1 bi

blioteca o hemeroteca donde se encuentra el documento. 

CIME B (C1ent!f1cos de México) 

La Unidad de Bibliotecas de la Coordinac16n de ln Invest1ga

ci6n Científica de 1a UNAM (UBIC), el Centro de Inf'ormac16n Cien

tífica y Hum::rnística de la UllAM (CICH) '.J el Consc,10 Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), con la finnlidad de difundir la 

via y obra de los científicos mexicanoG ya fallecidos, pone a d1s

pos1c16n de los usuarios de los Servicios de Consulta a Bancos de 

Informac16n (SECOBI) la base de datos CIME B. 

Esta bnee de d9.tos está conformada por biografías de mexica

nos ya fallecidos que han hecho aportes o han colaborado al desa

rrollo científico y tecnol6gico de México. 

Contiene registros con datos bioi;ráficos, publicnciones y so

ciedades relativas a los biografiados. 

Cobertura temática. El Banco de Informaci6n cubre las siguientes 

disciplinas: agricultura, astronomía, biología, farma.colog~a, fí

sica, geografía, geología, matemáticas, medicina, meteorología, 

mineralogía, química, tecnología, zoología y otras. 

~· La 1nformac16n se obtiene de enciclopedias, libros, revis

tas y entrevistas. 

Tamaño del Archivo. Cuenta actualmente, 1989, con 1000 ret'crcnc ias. 
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Actua11zac16n. Mensual con un promedio de 50 registros en cada 

carga de la base. 

Estructura del Banco de Informac16n. Los registros biogr~ficoa de 

CIME contienen la siguiente 1nf"ormac1~n: nd'mero, nombre, lugar y 

fecha de nacimiento, especialidades, datos b1ogrtCr1cos, institu

ciones de las que formaron parte y sus publ1cac1ones. 
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CONSULTA AL BANCO DE INFORMACION 

REFERENCIA DE MUESTRA: Artlculo 

NA: 00010 NUMERO DE REFERENCIA 
TITULO DEL ARTICULO 
AUTORIES) 

TI: 
AlJ: 

CAMINO DE GUAOALAJARA A TEPIC POR ETZATLAN Y U. SIERRA 
CASTAÑOS, GABRIEL 

TO: R 
TO: T 

TIPO DE DOCUMENTO 
TRAOUCCION ORIGINAL 
PUBL\CACJON FUENTE 
LUGAR 

PF: 
LU: 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD INGENIEROS DE JALISCO 
GUJA 

VOLUMEN 
NUMERO 
MES{ESI 
AÑO 
PAGINACION 
DISCIPLINA • REVISTA 
IMPRESOR 
LOCAUZAC\ON 
DESCRIPTORES 

VOL: 
NO.: 
MES: 
AÑO: 
PA: 
DA: 
IMP: 
LO: 
DES: 

1 
10 
JUNIO 
1880 
280-304 
IG 
TIP, DE M. PEREZ LETE 
UBIC, SMGE 
INGENIERIA OE CAMINOS 

OPCIONES DE BUSQUEDA 
PAt:.FlJO NÜMHRt- EJEMPLO 

NR NUMERO ~IR 00010 
TI TITULO GUAOALAJARA 
N.J AUTORES 

~ CASTAÑOS, GABA1EL 
PF PUBLICACION FUENTE INGENIEROS 
DES DESCRIPTORES nEs INGENIERlA DE CAMINOS 

FORMATOS DE SALIDA 

NOMBRE: 
BILA 1 (Mlnimo) 
BILA 2 (Estáod1u) 
BIL.A 3 (Completo) 

Campos: 
NR. TI, AU, PF 
NA, TI, AU, TO, PF, LO, DES 
NA, TI, AU, TO, TO, PF, LU, ED, VOL. NO, MES, AÑO, PA, ll. BIS. \SSN, OR, IMP, LO 
PO, DES, NOT 

crnE 
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CONSULTA AL BANCO DE DATOS 

REFERENCIA MUESTRA 

NUMERO INTERNO NA: 
NOMBRE NOM: 
LUGAR Y FECHA 
DE NACIMIENTO LUI: 
LUGAR Y FECHA DE 
FALLECIMIENTO LU2: 
PROFESION PRO: 
ESPECIAUDAO(ES) ESP: 
SOCIED.t.DES SOC: 
PUBLICAC!ONES PUB: 

OPCIONES DE BUSQUEDA 

PREFIJ 
N 
NOM 
PRO 
ESP 
PUB 

FORMATOS DE SAt.IDA. 

NOMBRE: CAMPOS: 

0011 
AGUILERA JOSE GU.ADALUPE 

MAPIMI OGO, 1071 

CD DE MEXICO, 1941 
INGENIERO GEOLOGO 
GEOLOGIA 
INSTITUTO GEOLOGICO NACIONAL 
SINOPSIS DE GEOLOGIA MEXICANA 
CATALOGO DE LAS ESPECIES MINERALES Y SU DISTRIBUCION Y 
SU OISTRIBUCION GEOGRAACA EN MEXICO. LES VOLCANES OU 
MEXIOUE OANS LEUR RELJ\TIONS NEO LE AEllEF ET LA TECTO
NIOUE DU PAYS. 

011 
AGUtlERA JOSE GUADALUPE 
lNQIENrERO GEOLOGO 
GEOLOG1" , PALEONTOLOGlA 
GEOLOGIA 

BILA t {Mlnlmo) 
BILA2 (Eshindar¡ 
Bll.A3 (Completo) 

ISN, NOM, PRO 
lSN, NOM, PRO, ESP. SOC 
NA, NOM, LUt, LU2, PRO, ESP, SOC, PUB 

cnra u 
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49. UNIVERSIDAD PEDJ\GOGICA NACIONAL (SEP) 

OIRECCION DE BIBLIOTECAS Y APOYO ACAOEMICO 

Fund. 1978 Tipo de biblioteca: Central Universitaria 

l. Escamilla 

Rovira y Jorge J\quayo 

Lil:rrary of Congress 

2. Tenninolog:f.a: Tesauro de la Educación ·Unesco: OIE 

Tesauro Colombiano de la Educacidn 

3. Library of Congress 

4. Alfabl!tico 

Topográfico 

S. Tienen proyectos de cataloqaci6n automatizada oor 

medio del sistema Siabuc. 

La pol!tica del proceso tl!cnico del material bibliogr4fico 

es centralizada, es decir, se realiza en la Biblioteca Central 

y se env!a a las 74 bibliotecas que integran este sistema. 

El acervo se divide en las siguientes colecciones: li~ros 

de texto gratuito, libros de texto, Colección SEP {todo l.o pu

blicado por la Sccrctar!a de Educación P11blica), Colecci6n Es

pecial (el material bibliográfico anterior a 1930, libros ac;o

tados, raros, etc.), las de Publicaciones Periódicas y la de 

Material Audiovisual. 

Las publicaciones periódicas no se clasifican y se encuen-
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tran organizadas por orden alfab~tico de título tanto en el Kardex 

como en la estantería. 

El material audiovisual si' lo clasi.fican y le añaden determi

nadas letras para identificar los discos, micropelículaa, etc. 

50. CEN1'RO UllIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES 

BIBLIOTECOLOGICAS ( CUIE) (UNAM) 

BIBLIOTECA 

Fund, 1981 T1po de Biblioteca: Especializada 

La finalidad de esta Biblioteca ha sido servir de apoyo a las 

actividades de 1nvest1gac16n que en el área de bibliotecología 

realiza la Inst1tuc16n. Su ace1•vo, además de cubrir estas ramas del 

conocimiento, 1ncluye también materiales sobre metodología de la 

1nvest1gac16n, ciencias de la 1nformac16n, archivonomía y otras 

disciplinas que pal' su tratamiento se vinculan a las descritas; todo 

ello en el marco de las neces1dadea preaentes y futuras de los in

vestigadores. 

La colecci6n de la biblioteca la integran: un acervo general 

de materiales monográficos, donde ademiís queda comprendida la sec

ción de tesis y la secc16n de consulta especializada; el o!frea de 

publicaciones peri6dicas (en papel y rnicropelícula) ~ una secci6n 

de archivo vertical y otra sección con!'orrnada por materiales de 

origen latinoamericano que pasan a formar parte de un banco de in

f'ormaci6n (INFOBILA). Este último surge dado el incremento en la 
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actividad de comun1cac16n y difusión que el Centro realiza en va

rios países latinoamericanos y por la importancia 1ntr:1'.nseca que 

estos materiales representan para el estudio de la bibliotecología 

en nuestro país. 

Para el registro de las monografías reciben ya las tarjetas 

de la D1recc16n General de B11Jl1otec2.s, pero no est:.i'r. conectnño~ 

al sistema LIBRUNAM. Las publicaciones periódicas las registran 

por orden alfabt?tico de título en el Kardex y en esta forma se en-

cuentran &n los estantes. 

' Para la colección del Archivo Vertical y para el banco de da-

tos de INFOBILA utilizan el sistema automatizado de Logicat. 

Se encuentran elaborando un thesaurus propio basado en otros 

thesaurus. 

El catálogo público está dividido en títulos, autores y temas. 

51. SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E IllDUSTRIA PARAESTATAL 

SUBSECRETARIA DE ENERGIA 

DIRECCION GENERAL DE POLn'ICA ENERGETICA 

CENTRO DE DOCUMENTACION 

Fund. 1981 Tipo de biblioteca: Eapec.1.alizada 

l. Escamilla 

3. Clasif'icación basada en la decimal de Dewey 

4. Alfabético 

Topográfico 

5. No tienen 
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El Centro de Documentaci6n este! organ:tzado, de acuerdo con la 

ordenac16n del material documental tanto hemerográl'ico como biblio

gr~f':tco de la manera siguiente: 

a) B:tbl1oteca (libros) 

b) Publicaciones peri6dicas 

e) Drganiemos nacionales e internacionales 

d} Organismos gubernamentales 

e) Legislaciones 

r) Obras de consulta (manuales, diccionarios, etc. ) 

Se elabor6 un eaquema decimal de clnn1ficac16n que permitiera 

una rutura expans16n ilimitada en cualquiera de sus rubros. 

Para una mayor exactitud se cre6 también una tabla de ~reas 

geográficas y se numeraron algunoo países, los más significativos 

para SEMIP ~ que también puede expandirse 111m1 tadamcnte. 

En cuanto a la catalogac16n de libros emplean las Reglas de 

Catalogaci6n Angloamericanas, 2 ed. 

Las publicaciones peri6d1cas estlÍn ordenadas en estantería 

de manera alfabética -cronol6g1ca, separando de esta secci6n las 

pertenecientes o editadas por organismos como :OPAEP, OPEP, OLADE, 

FMI, OECD, etc. Analizan las publicaciones per16d1caa, y estas tar

J etas analíticas ae encuentran en los cati.ílogos por temas y geográ:-

1"1.camente. 
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52. UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR 

Fund. 1981 

l. Escamilla 

Bilindex 

Tipo de biblioteca: Central Universitaria 

3. Library of Congress 

4. Alfabético 

Topográfico 

5. Están implementando la catalogaci6n automatizada por medio 

del sistema Logicat. 

53, CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

CENTRO DE DOCUMENTACION 

Fund. 1983 

l. Escamilla 

3, Dewey 

4. Alfabético 

Tipo de biblioteca: Especializada 

Se diVide en tres ~reas: BibliotecaJ Hemeroteca y la Secci6n 

de Documentos. 
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54, PETROLEOS MEXICANOS 

SUBDIRECCION COMERCIAL 

COORDINACION EJECUTIVA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

GERENCIA DE ANALISIS Y EVALUACION DEL 

MERCADO INTERNACIONAL 

UNIDAD DE DOCUMENTACION Y ANALISIS DE INFORMACION 

Fund. 1983 Tipo de biblioteca: Especializada 

l. Lista de encabezamientos de materia para bibliotecas, 

ed. Auspiciada por OEAJ Bogotá, Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior, 1985. 

2. Thesaurus del American Petroleum Institute complementado 

con diversos diccionarios ecpecializados, tal como: The 

illustrated petroleum reference dictionay, 2 ed., Tulsa, 

Okla, Pennwell Books, 1982 y el Energy terminology, a 

multilengual gloss:3.ry, 2 ed., New York, Pergamon, 1986. 

3. A reference manual, Energy data base: aubject catekori~s 

and acope. U.S. Oepart. of Energy, Office of Scientific 

and Technical Information, 1985, que se combina con la 

clas1f1cac16n decimal de Dewey para materias específ 1-

cas que no est€n dentro del ~rea petrolera y para países. 

4. Diccionario 

Topogr1l'.i'ico 

5. Catalogaci6n automatizada por medio del sistema Logicat. 
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55. INSTITUTO·DE INVESTIGACIONES DR. JOSE MARIA LUIS MORA 

BIBLIOTEC!\ 

Fund. 1985. 

1. ·Eacamilla 

3. iJe.'l'ey 

DicciOnario 

topográfico 

Tipo de qiblioteca: Especializada 

Lo tienen implementado 

La Biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luis Mora, creado por un decreto presidencial el 24 de 

septiembre de 1981, como organismo descentralizado del Estado, 

se estableci6 cAon el prop6sito de apoyar, con su rico acervo 

bibliográfico y hemerográfico en expansi6n, los planea y pro

gramas de investigac16n y docencia que el Instituto desarrolla 

e imparte en·e1 campo de las. ciencias sociales, fundamentalmen

te en el ámbito de la historia de México y de "Latinoamérica .. 

La biblioteca qued6 instalada en agosto de 1985, en el 

nuevo edificio construido en la parte posterior de los terrenos 

de la casa que habit6 Don Valentín G6mez Farías; cuenta con 

amplia sala de lectura, que da cabida a 48 ~ectores, area de 

acervo y oficinas administrativas. El taller de Conservación Y 

Encuadernac16n quedar~ instalado una vez terminada la remodela

c16n de la casa de G6mez Farías. 

En la biblioteca se han venido reuniendo fondos del sec-
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tor público y se han rescatado y adquirido numerosas e importantes 

colecciones privadas. El acervo bibliográfico comprende materia

les representativos de la historla y la cultura de México y Lati

noamérica, el Caribe y los Estados Unidos de América. La colecct6n 

de obras, tanto mexicanas como extranjeras, muestra los diversos 

aspectos de la historia y del desarrollo y cultura de estos pue

blos, tanto en impresos, como en manuscritos y otros medios de 

expres16n. 

El Instituto de Investigaciones 01•. José María Luis Mora com

prende en su organ1zac16n direrentes elementos, cuyas necesidades 

en el aspecto de automatizac16n son también diversas. Estos elemen

tos son: administración, biblioteca e investigaci6n y docencia. 

La biblioteca es responsable del control de la 1nformac16n 

bibliohemerográfica> así como en otros medios; procesa material 

extranjero y nacional relacionado con las áreas de interés del 

Instituto y adquirido por compra, donaci6n y canje. Por otro lado, 

maneja también informaci6n estadística> compila bibliografías, 

intercambia 1nformac16n y materiales con otras inst~tuciones. 

Todas estas actividadea hay que contemplarlas en func16n de los 

servicios que la biblioteca debe prestar a sus usuarios. 

Dada la complejidad de la automat1zaci6n de las numerosas 

actividades de la bibliOteca, se pens6 iniciar el programa de au

tomatización con el procesamiento de los materiales, con objeto 

de ir conformando el sistema de una manera lógica, integral y ver

daderamente operativo. 
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TRABA.JOS EN COLABORACION CON EL CENTRO DE 

PROCESAMT ENTO ARTURO ROSENBLUETll 

A fines de 1984 se solicit6 y se obtuvo el apoyo y la decidida 

colaboraci6n dl"'l Centro de:> Procesamiento Arturo Roscnhlueth para rea-

l izar todas las diferentes etapas de una serie de esfuerzos para auto

matizar lns activid3dcs y servicios dC" la biblioteca, que han venido 

cristalizando en productos con que hoy se cuenta. 

Se están utilizando los formatos MARC para arreglar la informa

ción bibl io~ráfica a poco costo y con gran rapidez, el ser usado f:ici_!_ 

mente por los catalogadores )' el pcrmi ti r una serie de productos vali~ 

sos en el mundo de la investigación y docC'ncia, hacen de los formatos 

HARC un instrumento sumamente útil en la biblioteca. La fuerza de MARC 

reside- l'n su especificidad y consistencia en el uso de los formatos. 

Son muchos y diversos los recursos que se necesitan para producir 

los registros bibliogrtificos con MARC. 

El haber iniciado los trnbajos conjuntos con la discusión del fo!. 

mato MARC sentó las bases para el entendimiento en este problema inte!. 

disciplinario, ya que ha permitido el uso de un lenguaje común. 

Desde luego. se dche partir del hecho de que la cataloga

ción debe ser intelectual y tipográficamentc correcta y completa. 
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El trabajo pasa en la biblioteca por seis etapas: 

l. La 1dent1f1cac16n de la obra y la elaborac16n de papeletas 

con sus datos esenciale_s, as! como la preparac16n de regis

tros de autoridad de nombres, títulos unif'ormes y de series 

en la Secc16n de precatalogac16n, 

2. la as1gnac16n de notaciones de clas1ficaci6n decimal Oewey 

y de encabezamientoa de materia, así como la preparac16n de 

registros de autoridad de materia en la Secc16n de clas1r1-

caci6n, 

3. la cod1ficac16n de la 1nformac16n bibliográfica en la Sec

c16n de catalogaci6n, 

1'. el control de calidad de las hojas de cod1f1cac16n mediante 

su cotejo contra el material correspondiente, 

5. la captura en computadora de la 1nformac16n bibliográfica y 1 

6. la validación de lÓs datos capturados y su liberación. 

La consistencia es muy importante y para lograrla se esta

blecen a nivel de Coordinac16n de biblioteca normas 1 procedimien

tos y guías. 

La calidad de los productos depende de los conocimientos y 

habilidades del personal y la exactitud es 'muy importante 1 por 

lo que el control de la calidad de los registros debe ser rea

lizado con sumo cuidado. 
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EQUIPO 

Originalmente la base de datos Biblio-Mora se gener6 en el 

Centro de Procesamiento Arturo Rosenblueth (CEPAR). 

A part1r de julio Je 1988 la información fue transferida de 

CEPAR al Centro de c6mputo del Inatltuto Mora donde actualmente se 

encuentra concentrada. 

El equipo de c6mputo emplea computadoras PC con capacidad de 

memoria reforzada por Cartucho de Oernoulli. 

PRODUCTOS 

Aunque la concepc16n es la de un sistema integral, desde un 

principio se definieron los subsistemas que lo conformarían y que 

irían marcar.do las etapas de desarrollo en el sistema total. 

l. Una vez capturados los datos y todavía durante la etapa de 

val1dac16n de éstos, se obtienen hojas de prccatalogaci6n 

que son utilizadas para cotejar la 1nformac16n contra las 

hojao de cod1ficac16n, hacer las correcc1ones necesarias en 

dichas hojas de precatalogac16n con objeto de modificar los 

registros en la base de datos y liberarlos y, 

2, impres i6n de listados de inventario en base a los números de 

control• se utilizan para validar los cargos y descargos de 

las publ~caciones monográf leas a medida que van ingresando 

en la bibliotec&. Se pens6 en crear este aubsistema dada la 

necesidad de contar con esta técnica, importante para campar-
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t1r recursos e incorporar datos relativos a las existencias 

de la biblioteca como parte de cada registro. Estos datos son 

esenciales en aplicaciones como adquisiciones coopere.ti vas, 

desarroll.o de colecciones, programas de conservación, catálo

gos colectivos nacionales y en los sistemas de préstamo 1n

terb1bl1otecar1o. 

Cuando los registros bibliográficos han sido liberados oe 

pueden obtener distintos productos: 

1. desarrollo e 1mpres1Ón de cada uno de los juegos de tarjetas 

catalográficas. Por cada registro bibliográfico se obtienen 

tres tarjetas pr1nc1pales 1 así como la o las tarjeta:J de tí-

tul.o, de ·serie, o series, de materia y secundarias que vie

nen a alimentar a los sein catálogos de la b:1.bl:1.oteca: tres 

del Departamento de procesos técn:1.cos (of1c:1.al, topográf:1.co y 

de serJ.es) y tres del públ:1.co (nombres, materJ.as, títulos), 

2. lae tarjetas del catál.ogo topográf:1.co vienen impresas con l~ 

ad1c16n de los números de adqu1sici6n, lo cual perinite tener 

el inventario de la biblioteca al día gracias· al subsiotema 

de cargos y descargos que está totalmente liberado, 

3. listados de cada uno de los registros liberados; estos lista

dos están ordenados por número de control y se utilizan para 

tener acceso rli:pido a los registros por este tipo de acceso, 

4. impres:1.6n de listados alfabéticos de registros bibliográficos 
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en respuesta a determinadas solicitudes de búsqued.a de 1nfor

mac16n. 

DESARROLLO ACTUAL 

El BIBLIOMORA cuento actualmente con dos subaiotemas: 

Catalop:ráfico y de Autoridades. 

El subsistema Catalográfico deoarrolla los siguientes pro-

duetos: tarjetas alf[lbet1zadas y separadas par;,. cada· uno de los 

catálogos, sistemas de cargos y descargos en tarjeta de catálo

go topográfico, preparac16n física de los materiales: etiquetas, 

sobrea y tarjetes y un boletín indizado de publicaciones peri6-

dic3s HAISI: Hemerografía Americana siglos XIX y XX. 

El subsistema Cntalogrático permite la conaul ta del usuario 

a través de dos programas de recuperaci6n: REMA, recuperac16n por 

meterla y RENO, recuperaci6n por nombre. 

Los anteriores programas desarroll.an: 

l. Recuperac16n en línea con d1v.eroas llaves y operaciones boo

leanas por nombres, nombres-títulos, títulos, títulos uni

formes, ser1.es, número de clas1f1cac16n decimal de Dewey, 

ISBN, etc. 

2. Recuperac16n en línea con diversas llaves y operaciones bao-

leanas por materias, ya sea como primer punto de acceso o 

cuando la ma.teria queda subordinada a otro punto de acceso. 

Tienen, por lo tanto, recuperaci6n de la 1nformaci6n en 

forma poat .. coordinada. 
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56, BIBLIOTECA FRANZ MAYER 

Fund. 1986 Tipo de biblioteca: Especializada 

1, Encabezamientos de materia propios 

3. Librnry of Congress 

4. Autor, título y materia 

5. Catalogac16n automatizada por medio del sistema Logicat, 

El Director del Musco Franz Mayer, Eugenio Sisto, describe 

la colecc16n de Franz Mayer (Artes de México, nº 4, verano 1989): 

El Museo Franz Mayer ea el resultado de la vocac16n coleccio

nista y de la mentalidad f'ilantr6p1ca de un mexicano nacido en 

Alemania cuyo nombre lleva la institución. Su generosidad quedó 

plasmada en el sincero deseo de formar un selecto acervo artísti

co que pudiera gozar el pueblo de M6xico, aflln que se manifestó 

claramente desde que prestó al Museo de San Carlos, muchos años 

antes de morir, lns valiosas pinturas europeas de su colecc16n. 

"Don Pancho'', como le llan:iaban sus amigos, realiz6 uno de los 

primeros actos de donac16n n gran escala en M~x1co con el fin de 

crear un museo, poniendo un ejemplo de responsabilidad comunitaria. 

Su natural inteligencia le perm1t16 alcanzar un extraordinario 

éxito financiero y reunir una importante fortuna que, aunada a su 

gusto por el arte, adquirido o. edad temprana, propiciaron su ded1-

caci6n al coleccionismo con intensidad y apasionamiento. 

Len objetos que reuni6 ponen de manifiesto una acusada sensi

bilidad y buen gusto y el origen de muchos de ellos revela la pre-
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ocupación que tuvo por i•ecuperar para México pieza:; que por diver

sas circunstancias se encontraban en el extranjero. Lo colecciona

do por Franz Mayer refleja su eclecticismo y ::rns preferencias en 

un proceso de sclecc16n en el que seguramente ini'luycron tanto el 

gusto de la época oomo cit•cunstancias coyunturales. Al contemplar 

las piezas que coleccion6 nal ta u l<l. vista su clara orientación 

hacia las artes aplicadas sin detrimento de las importantes adqui

siciones que hizo en el campo de lu pintura. Por esto, al planear 

el mu1:rno y tomando en cuenta que no existía en México uno dedicado 

a ellas, se decidió darle el enfoque de "un museo de arte con én

fasis en las artes apllcadaa 1
t. 

Las "artes aplicadas 11
, también designadas como "artes decora

tivas" y en el pasado mal llamadas "arte~ menores" abarcan aquellos 

objetos que el hombre produce para su uso cotidiano, con un fin 

funcional pero con una fuerte 1ntenci6n estética. Las artes aplica

das eotablecen la unidad entre lo útil y lo bello y son uno de los 

aspectos más representativos de la cultura de un pueblo, ya que son 

reflejo de sus recursos y aspiraciones. En el Musco Franz Mayer se 

muestran obJ e tos producidos de:::>de el siglo XVI hasta el XIX en di

ferentes lugares del mundo pero, en su mayor parte, mexicanos y 

españoles. El método de presentaci6n de laa piezas es una comb1na

ci6n de "salas por siglos", en las que se muestran objetos de artes 

aplicadas utilizados en MéxJ.co durante el período mencionado, 

"salas especializadas 11 en platería, cercímica, escultura y pintura 

"salas ambientadas", tales como estancia del siglo XVII y capilla, 

comedor y recá'mara del siglo XVIII. 
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El museo ea obra de Mayer, no e6lo en su contenido sino tam

bién en su estructura organizacional ya que, en 1962, const1tuy6 

un fideicomiso en el Banco de M~xico que debería hacerse cargo, a 

su muerte, tanto de la colecc16n como de su fortuna para crear y 

manejar la 1nst1tuc16n. Personalmente 1ndic6 los lineamientos para 

el establecimiento y la operación del museo y des1gn6 a los miembros 

del Patronato, que es la méÍxima autoridad de la 1nst1tuc16n. 

Fue precisamente el mencionado Patronato el que elig16 el edi

ficio que alberga la colección, salvando de su desaparición un mo

numento colonial, el ex-hospital de San Juan de Dios, fundado en 

1582 por el Dr. Pedro López con el nombre de Nuestra Sei'iora de los 

Desamparados y mejor conocido como Hospital de la Mujer. El inmue

ble fue restaurado, en un esfuerzo conjunto, por el gobierno y por 

el fideicomiso. El problema de adaptar a museo un antiguo edificio 

fue resuelto con gran acierto• proporcionando además de las salas 

de exhibicicSn permanente las instalaciones indispensables en todo 

museo moderno: salas para exposiciones temporales, auditorio, biblio

teca, talleres, almacenes y cafetería. 

El museo abricS sus puertas al pdblico en julio de 1986 y desde 

entonces ha procurado actuar con gran dinamismo en la difus16n cul

tural: expoaicones temporales, conferencias, presentaciones de li

bros, conciertos, etcétera. 

Hoy, que caai todo resulta mtis transitorio y que parece impo

sible librarse de lo urgentemente irunediato para meditar sobre el 

s1gnificado de nuestra partic1pac16n en el proceso cultural, una 
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vis1 ta al Museo Franz Mayer es grata y reconfortante, pues confirma 

la capacidad creadora del hombre y la importancia del trabajo ma

nual que, en buena medida, impide la disociación del cuerpo y el 

espíritu. 

La Biblioteca tiene un acervo total de !Jooo títulos .integrada 

por incunables, libros de los siglos XVI al XX, libros firmados, 

manuscritos, cartas, fotografías del siglo XX, copias de e 6dlces, 

encuadernaciones especiales y sus temas principales non las artes 

aplicadas, arte, historia 1 historia de México, arte de M~x1co. 

Colecc16n QUIJOTIL.- Está integrada por 739 ediciones del Quijote 

de Micuel Cervantes Sn.avedra, de los siglos XVII al XX. 

57. SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

BIBL101'ECA NACIONAL DE PLANEACION 

Fund. 1986 Tipo de biblioteca: Especializada 

La biblioteca participa como punto focal nacional en el Sis

teria de Información para la Planif'icac16n en América Latina y el 

Caribe ( INFOPLAN/CEPAL/ILPES). Por esta raz6n y a f'in de homogenei

zar el tratamiento documental, la biblioteca ha adoptado las meto

dologías del Sistema de Informaci6n Bibliogr!Ífica de la CEPAL para 

el procesamiento de la informac16n por medio del micro-computador. 

2. Macrotheaaurus de OCDE 

3. Devsis 

4. Alfabético 

Topogriífico 

s. Almacenamiento y rccuperaci6n de la informaci6n en base 

al programa Hiero-Is is. 
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Tipo de bihliotl'ca: P1íhlica 

CENTRO BIRLIOTECARIO NACIONAL "BIRLIOTECA PUBLICA ílE MEXICO": 

21 de novicmhrc de 1988-lºde marzo de 1989 {SEP) 

Direcci6n General (Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes) 1 ºma r:o de 198 9 -

Monumento hist6rico Jcsdc los años trcint;i del presente siglo, 

La Ciudadela es sin lugar a dudas un inmueble con una relevante tr!!_ 

yectoria histórica y cultural. Con el fin de establecer en él la 

Renl Fábrica de Tahaco, rn 1792 sí' dio inicio a su construcción, la 

cual se conclu;·6 en 1807, poco después de lo cual fue transformado 

en prisión política r. anos miis tarde, en parque> general rll! artill!'_ 

ría. Conocido desde entone<•:; <.:orno t.a Clu<lndela -t.:111to por su rela

ción con la~ armas como por su nspccto de fortaleza-, durante más 

de un siglo este inmueble estuvo cstrcch.:uncntc 1 lgado a hechos béli. 
cos, el último de lo:. cuales fuP el cuartelazo en que perdiera la 

vida Fran..:isco l. Madero. 

Al mediar el presente siglo ol edificio de La Ciudadela empezó 
por fin a encontrar un <lc~;tino más noble que el de lns armas: en 

1946, a instancias de José Va.!'concclos, se cstablcci6 en una parte 

del mismo la Biblioteca de México, una de las más importantes y CO!!._ 

curridas hibtiotecns públicas d(' nuestro pafs. Posteriormente se 

cstahlccieron también en él 13 Escuela de lliseiio y Artesanías y el 

Centro Nacional de Conservac.i6n de Obras Artísticas, así como dive!. 
sns oficinas gubernamcntalPs. 

En 1987, finalmente, rr3s más de siglo y medio de deterioro y 

destrucci6n, el edificio de La Ciudadela fue rescatado y entregado 

casi en su totalidad a la Secretaría e.le Educaci6n Ptjhlica, para 

-reconstruyendo y restaurando su arquitectura original e incorpora!! 

do a ella modernas estructuras no permanentes destinadas a delimi

tar las diversas :ireas de servicios- alojar en el nl entonces Cen· 

tro Bibliotecario Nacional "Biblioteca Pt1hlicn de México". 
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Colecciones especiales: 

Colección "Carlos A. Basave y del Cast.i 1 lo Nc¡?retc" 

Colección integrada por 4,087 volúmenes; fue adquirida en 1946 

de la heredc-ra Blancn Basa.ve de Cordero. En sn maroria, son textos T!!, 

ros acerca de la historia politica.,, social y l'Con6mica de México. Ad~ 

más una hUC'Il3 parte- de ln coll~Cción la componen obras acerca de la R~ 

voluci6n Mexicana. 

Colccci6n ".\ntonio Caso" 

tntC'p,radn: por 4,865 volúmenes. Esta colccci6n cspcci:1l abarca, 

principalmente, tC'11ws de fi losofta. sociolop,fa. cit!ncias sociales, li~ 

tC'ratura, tcoria polític:1, derecho o historio. Su a<lquisici6n data de 

1947 de la Sra •. Josefina M. Vda. dr Caso y las matl~rius que la campo· 

nen hablan de las preocupacionC's Cl'ntralC"s dC'l <llH'f10 orir,inal de sus 

libros: el fil.'.'•sofo mt'xicano Antonio Caso. 

Colecci6n 11 Rr>hcrto Vallesº 

Ohras de historln de !-UL<ico, de filosofta, de TC'ligi6n, así como 

hiografias y libros de viajes, integran el 3Ccrvo de C"Sta colccci6n e_! 

pecial. Entre los 1,716 volúmenes que ugrupn, la mayoría corresponde a 

Jos siglos XIX y XX. Fue adquirida en 1947 del bibli6filo y anticunrio 

Roberto Val les. 

Colecci6n 11Antonio Islas Bravo" 

Adquirida en 1954 de la Sra. Maria Islas Bravo dC" Jim6n<.•?., esta 
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colección que pcrtcncci6 al jurisconsulto Antonio Islas Bravo consta 

de 2,437 volúmenes, entre los cuales hay obras de literatura. cien

cias sociales, historia, filosofía, rcl igi6n, derecho y biopraffo. 

Colccci6n de la "Biblioteca de Ciencias Sociolcs" 

Constn de 2, 173 voHimcncs que .:ibordan, primordialmente, las mat~ 

rias de ciencia política, cconomia, derecho y sociología. En 1946, e~ 

ta colccci6n especial fue entregada al Lic. José Vasconcclos, primer 

director de la IHbliotcca de H6xico, por el I.ic. Camerino Navarro, 

último director de l<t Blbliotcca de Ciencias Sociales. 

Colecci6n de "Bibliotecas Conventuales" 

1:1 fondo de esta colección especinl tirocede de diversos reposi t~ 

ríos bibliográficos conventuales, como lo demuestran las marcas de 

fuego que constan en sus libros_, H,668 voHlmcncs compilados en ella, 

escritos en espai'iol, lat.tn, frnncl!s, itnliano e ingl!Ss, se ocupan de 

temas de ·teoloS?,Ia, filosofía, religión, historia, geografía, hagiogr!!_ 

fía. literatura, ciencias sociales y gramática, principalmente. l.a c~ 

lecci6n fue adquirida en 1946 y sus obras datan de los siglos XVI, 

XVII, XVIII, XIX y XX. 

Colecci6n "Fondo Reservado" 

Esta colecci6n fue adquirida en H>Sl de la librería Porrúa Herm!_ 

nos¡ está integrada por 176 volfü.1cnes que pertenecieron a Joaquín Gar. 

cía Icazbalceta y cuyo5 temas abordan la historia de Hexico y la lite ... 
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ratura. 

Colección de la "Biblioteca lbcroomcricana" 

Los 13,750 volúmenes qui! integran esta colecci6n, que dato de 

1924, abarcan las áreas de historia de Héxico e historia univcrsal 1 

osi como temas diversos. Esta colecci6n se encontraba en la Bibliote

ca Iberoamericana, de donde se traslad6 después de los sismos de 1985, 

en virtud de que dicha biblioteca tuvo que ser cerrada para su rcpara

ci6n. 

Colecci6n "Felipe Tf'ixidor" 

ColC"cci6n que perteneció al biblic:5~r;ifo y bibliófilo don Felipe 

Teixidor y que fue adquirida de sus familiares en el af\o dt.• 1987; con::_ 

ta de 12,881 V{'l\Úmencs que tratan en su rnayorin ~obrr histC'rin de M~x.!_ 

co, literatura y arte mexicano. 

Colección "Raúl Cordero Amador 11 

Esta colección cstti integrada por 6 9 156 vol(uncncs adquirido~ del 

Mtro. Cordero Amador en 1987; sus tem<1$ se enfocan hacia la cducacilSn 

y ln historia latinoamericana. 

Colecci6n 11.Jesds Reyes lleroll"S" 

ColC>cci6n formada por 24 9 315 vo16mt.~ncs que trntnn principalmente 

las áreas de ciencias sociales e historia de Héxico; dicha colección 

fue adquirida en 1988 de los familinres del l.ic .. Jesús Reyes Beroles. 
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Colccci6n de Materiales Audiovisuales 

Entre ellos se incluyen películas, diapositivas, discos, cassettes, 

mapas. etc, 

Colección Especial para Invidentes 

Entre estos materiales se cuentan libros en Braillc y cassettes con 

lecturas de libros. 
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59, SUBDIRECCION DE PROCESOS TECNICOS 

DIRECCION DE APOYO BlBLIQTECOLOGICO 

DlRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS 

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 

Fund.: 19S3 (SEP) 

1. Ese ami lla 

2. Library of Congrcss 

3. Dewey 

4. Oficbl 
Topográfico 
Autoridad de materia 
Autoridad d_e autor 

S. Cntalogaci6n automatizada por medio del sistema Micro·Bihlos 

creado para la propia Dirección General de Bibliotecas. 

Realizan la catalogación centralizada para las bibliotecas de 

lu Red Nacional de Bibliotecas Pablicas a las cuales les envran los 

juegos de tarjetas y las etiquetas para el proceso fisico de los 

libros, cuando reciben una solicitud para el proceso de su acervo 

por medio de papeletas en las que· registran los diversos datos de 

los libros. 

Se envra el material completamente procesado cuando son colecci~ 

nes de mantenimiento de libros que, previamente se adquieren por 

compra, para complementar o balancear las colecciones. 
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B. BANCOS NACIONALES DE INFORMACION. 

A continuaci6n se describe la forma en que funcionan y emplean 

los sitcmas post-coordinados de recuperaci6n en varios bancos 

nacionales de informaci6n. 
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l BANCO DE MEXICO, S.A. 
SUBDIRECCION DE INVESTIGAC!ON ECONOM!CA 
BIBLIOTECA 

Fund.: 1925 Tipo de Biblioteca: Especializada 

Se divide en Biblioteca y Hemeroteca. 

En los procesos ti!cnicos de la Biblioteca (catalogación y clasi

ficaci6n} emplean los encabezamientos de materia compilados por Car
men Revira y Jorge Aguayo que los amplían con los de la Biblioteca 
del Congreso de Washington. 

No utilizan thcsaurus. 

El sistema de clasificaci6n es el Decimal de Melvil Dewey. 

Tienen el cat1ilogo al ptlblico separado por autor, título y mate-
ria, 

CatAlogos internos: el topo~rlifico y uno provisional para local!. 
zar las obras que esttin en proceso y q.ue todavía no cuentan con tarj!. 
tas en el cat41ogo p6blico. 

Tienen la catalogaci6n automatizada por medio del sistema Logi· 
cat para la captura y recupernci6n de la informaci6n. 

E.l material bibliográfico se encuentra distribuido en las si· 
,RUientes colecciones: 

Acervo general. 

La coletcidn de memorias e informes de bancos tanto nacionales corro 
extranjeros que se identifican por medio de una letra que se le af\ade 
al nGmero de clasificaci6n y que se encuentran registradas tanto en el 
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kardex especial como en las tar.1etas de alltor, título y materia del 

catálogo público. 

La colecci6n de informes oficiales mexicanos y del extranjero. 

También se cliisifican, pero con la caractcr!sticn de que la doeterm!nan

te geográfJ.ca o del país va en primer térm.tno. Están registradas en su 

kardex especial y en las tar,jetas del catá1oco público. 

La colecc16n de documentos de las Naciones Unidas que se e laz1r1ca 

por su clave y las letras U.N., de UniteU tlations. Se registran en el 

catáloc;,o topogrlif!co, por separado, y también en el juego de. tarjetas 

del catá'.logo público. 

La colecc16n de vidco-cnssete:; ~ que es de macroeconomía, y Ge iden

tifican por la determinante Vldco. 

La colección de folletos, orderw.1la por número progresivo al que ne 

le antepone la letra F. 

Cuenta con una colccc16n especial del General Agreement on Tar1ffs 

and Trade (GATT) y de la Organ1zaci6n Internacional del 'l'rabajo (OIT). 

El Archivo Vertical por orden alfabético de nombres de las campa-

ñ!as, por separado las de México de las extranjeras, 

son los informes anualcB de enta3 campañ!as. 

que generalmente 

La colecc16n de conDu 1 ta: directorios, enciclopedias, diccionarios, 

leyes, etc. 

En la Hemeroteca se encuentran las publ1cnc1ones per16d1cas y los 

per16dicos. No se clas1f'1can, s6lo se reg1strnn en el kardex y física

mente en el acervo por orden nlfab~tlco de título. 
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SISTEMA DE INFORMACION ECONOMICA 

BANCO DE MEXICO (SIE - BANXICO) 

SERVICIO DE CONSULTA A BANCOS DE INFORMACIOtl 

DESCRIPCION 

El Banco de M~xico y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog~a 

(CONACYT), buscando difundir la 1nformac16n sobre la econom~a nacional, 

han resuelto poner a la disposicl~n de los usuarios del Servicio de 

Consulta a Bancos de Informac16n (SECOBI), el Sistema de Inrormac16n 

Econ6m1ca .:lel Banco de M~x1co (SIE-DANXICO) 

El SIE-BANXICO ~encentro. las cifras má'.s significutivae para analizar 

el comportamiento ecor:6r.iico, ofrec1Gndolas al usuario en forma clara, 

s1stem~t1ca y de f'ácil consulta. La actual1zac16n per16d1ca del siste

ma permite disponer de la 1nformac16n con mayor oportunidad. La 1nfor

maci6n que podr~ consultarse en este sistema es esencialmente la misma 

que la que el Banco de M~xico difunde a trav~s de sus publ1cac1onea. 

El SIE-BANXICO se divide en dos m6dulos: el banco de datos y loa 

programas de an~l1s1s y recuperac16n. 

COBERTURA TEMATICA 

El banco de datos cuenta con 1nformaci6n estadística en las ~reas 

uiguientes: 

Sector externo 

Sector industrial 

Sector financiero 

Sector precios 

Balanza de pagos y comercio exterior. 

Indicen de actividad industrial 

Agregados monetarios, recursos y 
obligaciones del sistema bancario, 
tasas de interés 

Indices de precios al consumidor, 
mayo::>eo y productor 
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Sector fiscal Ingresos y gastos del sector público. 

ACTUALIZACION 

La actualizac16n del banco de datos del Siatema de Informac16n Eco-

n6mic~ normalmente es semanal. 

ES'.1'.RUCTURA DEL BANCO DE DATOS 

Cada uno de los cinco sectores presenta la 1nformac16n en cuadroa 1 

integrndos por series cronol6g1cas que constituyen la unidad elemental 

de 1nformac16n. 

Las característ1cas que definen las :Jeries son: 

· Número de 1dentif1caci6n. 
Nombre. 

Periodicidad. 

Cobertura temporal, 
Unidades de medida. 

Cifras. 

La· periodicidad puede ser: anual, semestral, cuatrimestral. trimes

tral, bimestral, menaual, semanal y semanal financiero. 

Las un1dadea pueden ser: dólares, pesos, ho.ct<i:reas y toneladas. 

Los tipos de cif'ras pueden ser: t'lujos, saldos, !ndices y porcentajes. 

Los programas permiten al usuario: 

Consultar una serie. 

Consultar un cuadro. 
Graf1car una o varias series. 

Oenerar conceptos (series temporales), utilizables 

durante la ees16n de trabajo. 

Obtener incrementos absolutos y relativos. 

Desestac1onal1zac16n de series. 

Regree1~n lineal y otras. 
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II ISSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES (!NIN) 

CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION NUCLEAR 

Fund.: 1957 Tipo de Biblioteca: Especializada 

E3te Centro, que en 1957 se rorm6 como Biblioteca de la entonces 

Com!s16n Nacional de Energía At6mica, le da servicio oficial al sec

tor energético intep;rado por el Inst.ituto Nacional de Investigacio

nes Nucleares (!NIN), la Comis16n Nacional de Seguridad Nuclear y 

SalvaFSuardias ( CNSNS), la Com1si6n Federal de Electricidad ( CFE): 

Laguna Verde, e Instituto de Investigaciones Eléctricas 1 la Comis.i~n 

Nacional de Fomerlto Minero y el Consejo Nacional de Recursos Natura

les no Renovables. 

Cuenta con un <!cervo compueato por tres cla:rns principales de 

material: libros, revistas y los informes técnicos en forma de micro-

tarjetas, impresos y en microfichas. 

En su Secc.16n de Informaci6n y Consulta Especializada se hacen 

primeramente, búsquedas manuales. El 1nves tigador se dirige por eser!-

to Y establece el tema que pregunta y de ucuerdo a esta soli.citud de 

1n!'ormac1ón se ve qué índice se consulta. Por ejemplo, s.1 la pregunta 

es sobre tecnología nuclear, serían eston don Índices: El~ 

Science Abstract y el !NIS Atomindex. 

Emplean aproximadamente cinco thesaurus eapecializados. 

Las búsquedas computar.izadas l'eal!za.dns a la !'echa tienen un alto 
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grado de relc\•ancin dC'hido al especial cuidado <¡uc 5(' tient• "" la el!!. 

boraci6n de una estrategia de búsqueda en la que :-;e debe atender csp~ 

cinlmente a la jer:arquia o pe.so de cada uno de los descriptores, que 

unn vez seleccionados, st• interconectarlin cn forma apropiada me!diante 

una expresión Hoole·i,'" ('htcnicndo de rstn citas rclevantcs. El 

encargado de esta Sección nos dice que hay que ser muy cuidadosos 

en la formulaci611 de la estratcgiu d<• búsqueda t.•n cuanto a la selec

ción de los descriptores y la manera de coordinarlos dlindolcs acceso 

al sistema corr.putnrizado y oht"-•nicndo C'TI cst:t forma la informnci6n. 

Esta Sección se interacciona con la Unidad de Información Tccni

ca Computarizada en donde se realizan las consultas en linea a lus b! 

ses y bancos de da tos en ~encra 1 de Estados Unidos y Frnnc i a (SECOB I) 

y en especial al banco de TNIS (Intcrrwtional Nuclear lnformation 

System) que está totalmente computarizado y cuya coordinación está a 

cargo del Organismo Internacional de Encrp,ia i\t6mica (OIEA), en Vicnn, 

Austria. 

El acceso al INIS es por medio de cintas magnéticas que cnvín 

mensualmente el OIEA. Tambi6n se tiene acct'•so directo (en linea) con 

la computadora del OIGA en Viena, para los casos en que es necesario 

hacer una recuperación más rápida y más exhaustiva. 

Antes de entrar en l inca se hace un cstudio para ver si el tema 

a tratar se puede investigar manualmente en los índices, revistas, C!, 

tálogos de la hihlioteca o si se tiene almacenado ya en la memoria del 

sistema, en cuyo caso se imprimiría y se le cntregar!n nl investiga-
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dor. 

Cuando se entra en linea para buscar la informaci6n se realiza, 

como ya señalamos, por medio de descriptores pertinentes del tema a 

buscar y por la coordinaci6n de estos descriptores se recuperan los 

documentos que se ob~cndrinn, finalmente,.con toda la cita bjbliogra

fica que puede incluir el resumen o abstraer e ind1carnos tamhi6n, si 

es un.artfculo, la revis~a en que est6, o si se encuentrn en microfilm, 

en cuyos casos 5:l; obtendría de l/1 Biblioteca una fotocopia o impresión 

del articulo de la rcvi~ta o de la microficha. 

Los problemas de producci6n y de control bibllográfico de la in-

formaci6n en la ciencia y tecnología nucleares, dieron origen a la 

crcaci6n del INJS, que fue planeado y es operado por el OIEJ\, en col~ 

bornci6n con sus estados miembros. El INIS fue creado en 1969, y en 

abril de 1970 'apnrcce el pr~mer nt1mcro del índice: INIS Atomindex y 

de la ~rimera cinta magnética. 

El INIS C!' un sistema descentraliz.ado 1 y de trabajo compartido 

en el c~al C3da pais u organismo internacional miembro proporciona 

los datos de entrada de toda la literatura de la especialidad del si~ 

tema, qu~ sen publicado den~ro del área geográfica o de su jurisdis

ci6n. El OJEA se rcsponsabiliz.a del procesamiento de la información 

y de la revisión d(.• la calid<id de tos datos l'nvi:ido5, asr como de la 

a<lministraci6n del sistema. 

Informnci6n de salida: 

l. Cintas magn6ticas. Tienen una pe:iodicidad mensual contic· 

nen tos Te~istros bibliográficos complc:os de cada trahajo, sus des-
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criptorcs asignaclos y su resumen correspondicntl" en inJ:?lés. Su em

pleo permite la recuperaci6n de los trabajos por temas. autores 

personales) corporativos, paises, siglas, C'tc. 

2. INTS Atomindcx. Es una publicación quincenal, en donde está 

rcgistradn toda la informaci6n incluida en las cintas magn6ticas, 

de donde se imprime. Las citas hiblíogrfificns están agrupadas por 

materias y sus indices permiten la rccuperaci~n por autorC's pcrso

nalc~, corporativos, por n~mcro de "nformr y por m~.C'ria. 

En el Departamento de ProcC"sos Técnicog usan los cncahC':a

mientos de materia de la Biblioteca del CongrC'so de Washington y 

los compilados por Carmen Revira y Jorge Aguayo, y C'l l'hcsauru~ 

del INIS paru complementar lo~ l•nc;ihczamil•ntos cu~ndo son muy 

especificas. Emplc>an la clasificación de la Rihl iotcca del Con

greso de Washington, tin catálogo de autoridad de materia, 11no 

topográfico, un cattílogo plihl ico por autor y título conjuntamC>ntc 

y otro por materia. 

Para la automatización de los procesos t~cnicos (Cl1tnlogación 

y Adquisición) utilizan el pro~rama DOCSIS hasado en Micro-lsis y 

para el control de> las publicaciones periódica~ usan el programa 

Persis basado también en lticro-lsis. 
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!!! CENTRO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS, A.C. 

CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORllACION EDUCATIVA 

Fund.: 1963 Tipo de hiblioteca: Especializada 

Emplean los cscabez.a.micntos de materia de Escamilla, el 

Thesaurus de Educaci6n de ln UNESCO, el sistema de clasificaci6n deci 

mal de Dewey, catálogos alfabético y topográfico. 

Catalogaci6n automatizada conforme a un sistema propio creado 

por el Departamento de C6mputo de la institución. Si emplean el sist!_ 

ma postcoordinado de recupcrnci6n. 

El Centro de Documentaci6n se ha incorporado a la Red Latinoamc· 

ricana de tnformaci6n y Documentaci6n en Educaci6n (REDUC). 

El Centro de Estudios Educativos ha editado cinco nameros de Re· 

samenes Analíticos en Educoci6n (RAE) publicacl6n periódica de México, 

que incluyen 232 referencias sobre educación en general 1 educación 

btisica 9 educación superior y educaci6n con producci6n; una Antología 

con 90 RAE sobre educación con producci6n en Am~rica Latina, elabora· 

dos en 16 de los paises asociados a la REDUC; y una hibliograf1a temd.· 

tica que recupera los libros sobre educaci6n publicados desde 1980 por 

las principales editoriales mexicanas. 

Se prepara conjuntamente con la Subsccretarí3 de Educaci6n Supe· 

rior e lnvestigaci6n Cientlfica de la SEP un CatliloJ!O de Tesis Profe· 

sionales y de Posgrado en Educaci6n, otro volumen de U.AE sobre comp!:!, 

tadoras y educaci6n con la Universidad de Guadalajara, y se trabaja 
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en la conforma<.: ión de una Red ~acional de Informaci6n y Deocumenta-

cí6n en Educación, 

Se encuentran incorporados a SECOBI. 

TIPO DE OOC\JMEllTO. __________ ~------
CLASIFICACIO!lo __________ _ 

CLASIFICACIO!I 

CLASIFICACION•--------------
AUTOR ______________ ~ 

AUTOR------------..,-------

J.UTO "----------·-..----------
TITULO•---------------------

PAi°s=---- EDITORIAL ______ .AJl:o/c.n. ___ _ 
PAG. ______ ED, _______ No, Adq, ___ _ 

SERIE·----------------------

DESCRIPrORES 

l, __________________ _ 

2, 

3·----·-----------,----4 ._ 

5·--------:-----------6. ________ -'-_.;...._ _____ _ 

7, 

ª·--'---------'-----9. ___________________ _ 

10. 

HOJA DB CODIFICACION 

CENTRO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 
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IV INSTITUTO l'fEXICANO DEL PETROLEO 

SUBDIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL 

DIVISION DE INFORMACION 

Fund.: 1966 Tipo de Biblioteca: Especializada 

La División de lnformacil5n está integrada por: el Centro de In· 

formuci6n Técnica y Científica, el Departamento de Sistemas de I~for· 

maci6n y el Departamento de Perfiles de Informaci6n. 

En esta Divisi6n se realiza el proceso técnico de las obras de 

cada una de las bibliotecas de Petr6leos ncxicanos. 

El Centro de Informaci6n Técnica y Científica se divide en: Bi· 

blioteca y Oficina de Informaci6n Documental. 

En ln Biblioteca a los libros y revistas se les da un nt1mero pr.2_ 

gresivo de adquisici6n que es por el orden en que están' colocados en 

los estantes. 

Emplean el sistema de clasificaci6n del American Petroleum Inst.!. 

tute (API). 

Todo se procesa a través de la computadora. Cuando llega un li

bro a procesos técnicos se cataloga en una hoja de codificaci6n y se 

le asigna la clasificaci6n de acuerdo al sistema API. 

Para cada libro se generan cuatro fichas ca talo gráficas por autor, 

titulo, número de adquisición o consecutivo y clasificaci6n API, que 

integran los respectivos catti.lor,os para el póhlico. 
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Una vez catalog::ido y clasificado <•I lihro ~e reali:a la indiza

ci6n mediante la extracción de los términos relevantes o descripto· 

res. 

A cada l ihro se le asignan aproximadamente quince descriptores 

que se procesan en la com:iutnd1nn, en donde la informaci6n es capaz 

de ser recuperada en formn post-coordinnda, actual izando así el banco 

de datos de la RibUoteca, disponible para la Biblioteca Central de 

Pemcx y el propio in5tituto. 

El índice lle temas lo ti(.?OC'n en forma automática a través de te!. 

minal de computadora. 

Cuentan con 1480 titulas de publ icncioncs pcri6dicas de los cua

les se actual i :an ROO, que se siguen recibiendo cad:t año y se encuen

tran colocadas en los anaqueles también en forma consecutiva de núme

ro. No se clasifican por el sistema API. 

Tienen un catálogo de publicaciones periódicas, que editan anua!. 

mente, en donde están ordenadas en forma nl fabl!tica de título y siem

pre asociadas con el neimero consecutivo de adquisición o colocación. 

Este catálogo se procesa y genera tambi6n por medio de la computadora. 

En la Oficina de 1nformaci6n Documental se tramitan artículos }' 

patentes mediante las bCisqucdas en catálogos de publicaciones pcri6di 

cas que se encuentran en bibl iotccas de Mttxico y a nivel internacio· 

naL Una vez localizada ln publicación periódica se acude a la insti

tuci6n en donde se encuentran físicamente para obtener una fotocopia 

del artículo pcrt incntc. 
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Los articulos quC' vil"nen del cxrranjero se microfilman, se les 

anexa el número de la solicitud :-• el nOmero de microfilm que le 

corresponde. Se extraen el título, autor e idioma <le cada artículo y 

se genera un kwoc para computadora, un listado de palabras claves 1 

para la recuperaci6n de información a las que van asociadas el nCimc

ro correspondiente de microfilm. 

El Departamento de Perfiles de Información proporciona a los 

usuarios información bibliográfica sobre temas específicos. Cuenta 

con una terminal de computadora que a través de SECOBI se conecta a 

bancos de datos en Estados Unidos Europa. Las búsquedas bibliográ

ficas las hacen en forma manual y por computadora. Tienen 20 indices 

impresos como el Chcmical Abstracts, Pctrolcum Abstracts, y el 

Engineerin'\? Indcx. 

En búsquedas automatii.adas por computadora se tienen acceso a 

más de 500 bancos de datos independientemente del sistema de informa

ci6n que se u~c {Dialog, Orbit, etc.). 

En 1~1s búsquedas automatizaJas se requiere tambil?n de ciertos 

thesnurus especialii.ados hásicamente en áre:1s de inJtenieria petrolera, 

química y petroquimicn como el del American Petroleum Institute. 

Finalmente se les entrega a los usuarios un listado de referen

cias bibliográficas de las que hacen un análisis y seleccionan los 

articules de su interés acudiendo a la Oficina de Información Documc!!_ 

tal donde se realiza el trfimite de recupcraci6n fisica de los artícu

los completos. 
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Cl Departamento de Perfiles de lnformad.6n realiza la automati

zación de la red de hibliotecas de PEMEX generando los juegos que se 

env1'an a la Biblioteca Central y bibliotecas for::J.ncas. 

En este mismo Dcpartnmcnto se proycctn a nivel de prueba, con 

perspcctivns n comercializ::irsc en Latinoam6rica, el desarrollo de una 

base de datos propia cnfnc.'1.da inicialmente al úrea de catálisis. 

Con la idea de dar a conocC'r los objetivos del lnstitutc: :.1c.xica

no del Petr6lco con la creaci6n de una base de datos referentes a la 

exploración, explotaci6n, transporte, refinación, petroqu:ímica y co

mcrcia1izaci6n entre otros tema~, el Prof. Ra(1l Romero Meléndez., 

ex jefe de la División de Jnformaci6n, presentó en 1985 la ponencia 

"Rase de datos de la Industria Petrolera Hundial, Scgundn Fase" en 

las instalaciones de CONAL:Y'f. 

Explicb las políticas del IMP q'.lc ~nmarcartin la realiz.ación de 

esta base de datos. Una de ellas es la de tratar de atenuar la dew 

pendencia tecnológica que vive el país; la segunda se refiere al de~ 

sarrollo de tecnologías sccund3rias y de temas de información y la 

tercera, consecuencia de las anteriores, es la búsqueda del ahorro 

de divisas. 

Al tratar los antecedentes definitivos para tomar la decisi6n de 

crear este banco de datos, mencion6 la suscripc1on a la base de datos 

que se tiene a la Universidad de Tulsa. 



297 

V CENTRO DE INFORHAC!O!'l C!ENTIF!CA Y IIUMA!'llSTICA (CICll) (UNAtl) 

Fund.: 1971 Tipo de Cent ro: Especial i i.ndo 

El CICH fue creado el 25 de junio de 1971 como una subdependcncia 

de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAN, debido 

principalmente a la desnparici6n del Centro de Documcntaci611 Científi

ca y Tl?cnica de México auspiciado por la UNESCO, de cuyos usuarios 80 

por ciento proccdian de la utJAt.1. 

Es un centro de automatj::ación de la información multi e intcr

disciplinario en personal acad6mico y servicios con la infraestructura 

pnrn servir de laboratorio de csperimentaci6n en m6todos modernos de 

informaci6n. 

SERVICIOS DE INFORMACION 

Investigaciones Bibl iogrfificns Retrospectivas 

1) Acceso a bases de datos intcTnacionales a trav~s de 13 siste

mas de información que incluyen más de 450 bases sobre las principales 

fireas del conocimiento. El usuario recibe un listado en linea o fuera 

de linea de las referencias bibl iográficns o estadísticas concernien

tes a un tema determinado. A trnv~s del servicio de documcntaci6n se 

obtiene el documento primario. 

2) Acceso a bases de datos desarrolladas por el propio CICH con 

informaci6n sobre producción científica y humanística de autores latí-, 
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nonmcricanos en publicaciones peri6dicas nacionales e internacionales 

de las principales áreas del conocimiento. El usuario obtiene un listE_ 

do de reíerencins, y los articules de las rcvistus latinoamericanas se 

encuentran en la bibliotccn del CICll. 

3) Investigaciones sobre Latinoamérica que se Jcs:lt'rollan en el 

resto del mundo. 

Actualiz.ación y Diseminación Selectiva de Información 

Servicio que proporciona al usuario o grupo de usuarios, una lis

ta pcriódicn y regular de las referencias bihliogr5ficas más recientes 

sobre su tema de investigación o estudio. l'ara ello se elabora una es

trategia <le b(1.squcdn mcdiantl" la idcntificnci6n de palabras clave o 

descriptores, autores, instituciones, artículos y 1 ibros considerados 

como funadamcntalt's par.1 su tema. 

Estos <latos forman el perfil de inter65 del usuario que es comp.! 

rada con la última actualiznci6n de las hases de datos seleccionadas. 

t.os documentos 1n-imarios se obtienen a trav6s del servicio de documen-

tnción. 

Citas Bibliofl'ráficas n un Autor 

Análisis de bGsqucda que se realiza para conocer el total de ci.

tas bibliográficas, y su ubicaci6n, que se han hecho a las publicacio

nes a la obrn de un invt>stigador. Pnra ello se consultnn lns bases de 

datos espccÍ.aliz.adas, complcr't>ntnda en caso nccesariO, (af1os anterio

re.s) c0n la consulta manual de los indices impre:;cis correspondientes. 
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Búsquedas Especiales 

Es un servicio que se presta principalmente a dependencias o in~ 

titucioncs. Consiste en responder a preguntas específicas investigando 

cualquier dato, información, estadística, etc. Usualmente esta locali

z.aci6n y rccopilaci6n de información bibliográfica y hcmerográfica im

plica visitar otras i ns ti tuc iones para extraer la de fuentes que no se 

encuentran disponibles a través de los sistemas de información conven

cionales. 

Ot>tcnci 6n de Documentos 

Localización y obtcnci6n de la copia, en papel o microforma, de 

documentos primarios, nrt1culos de revistas, patentes, reportes y po

nencias de congresos, informes oficiales y tesis de posgrado, mediante 

los recursos documentales de la UNAM y múltiples bibliotecas y unida

des de documentación de M~xico, Europa, Estados Unidos y Canud5. Para 

agilizar la solicitud del documento se hace segOn el caso, por correo 

electrónico, t6lex, tclefacsimil, etc. Las tarifas dependerán de las 

tecnologías ut i 1 izadas. 

Envio y recepción de mensajes a nivel nacional e internacional p~ 

ra miembros de la comunidad universitaria. Como parte del apoyo y 

vinculación que existe entre los diferentes servicios que presta el 

CICH, el télex constituye un cleI11ento importante para la obtención de 

documentos primarios. 
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Correo Electrónico 

Servicio r.lcctr6nico de envio y recepción de mensajes. Este medio 

de comunicación cuenta con una amplia disponibilidnd de horario de co!}_ 

sulta n bnjo costo. Se pueden cn\·iar mensajes simultdncamentc a una o 

varias personas, sin cargo adicionnl y a cualquier disla:lci:1; puede J.!!:. 

ncrur además agendas, informes y bol et inc~. 

Bihl iotcca 

El Centro de Tnformaci6n Cicntlficn y Humanística posee una bi

blioteca especializada en con~ulta con un acervo multidisciplinario de 

cerca de 220 puhl icaciones secundarias entre índic..:cs, resúmenes y bi

bliografias que cuhrcn la ma)'OTÍa <le las disciplinas de intcr6s acadé

mico. Además cuenta con una colccci6n de más de 70 tttulos de revistas 

sobre ciencia de ln información e informtitica y <11 rededor de Z ,000 tí

tulos entre obras de consulta, diccionarios especializados, enciclopc· 

di as 1 directorios, catti.lo1tos, monografins y libros sobre Ciencia de la 

Informnci6n, Informática y Bibliotccologín. Posee tambi6n una importa!!_ 

te llcmcrotcca Latinoamericun:i Cl>n 1600 títulos de lns revistas primn

rias mlis rc.-levantcs en Cicncins Socinlcs, Humanidades, Ciencias Exac

tas. Ciencias Naturales y Tecnología, material que se analiza en los 

índices hibl iogr.'ificos CL,\St y PEP.IODICA, que integran <.!l Sistema de 

Informaci6n en linea BihlioRrafin Latinoamcricann de acceso mundial. 

Suscripciones 

Mediante el Sistema Integral de Suscripciones (SJSUl. el CICH 
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coordina y administra la adquisici6n de publicaciones pcri6dicas y se

riadas científicas, human{sticns y técnicas, para las 165 bibliotecas 

de la UNAM. Este sister.in automatizado permite el control de la inform!!_ 

ci6n relativa a la tramitaci6n de suscripciones, el ejercicio de la 

partida presupuestal, la recepción de embarque~ y envíos de los 

fascículos a las diferentes dependencias y las reclamaciones a provee

dores. Las bibliotecas de la UNAM tienen acceso en línea sl sistema 

SISU con la información pertinente para cada hemeroteca del sistema de 

la UNAM. 

PRODUCTOS DE !NFORMAC 1 ON 

Publicaciones Analíticas y Catálogos 

CLASE 

Indice bibliográfico trimestral que anal iza más de 800 publicnci2_ 

nes periódicas latinoamericanas en las áreas de ciencias sociales y 

humanidades. Su publicaci6n se inició en 1976. Se encuentra disponible 

en 1 ínea a t ravós de la base de da tos CLASE. 

La versi6n en papel incluy6 como característica especial un S.ndi 4 

ce de citas bibliográficas cntie 1976 y 1986. A partir de 1989 nueva· 

mente incluirá el indice de citas bibliográficas a los autores. 

Indice bibliográfico trimestral que analiza mlis de 900 publicaci~ 

nes peri6dices latinoamcrican~s en ciencia y tecnolo~ia. Se publica 
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desde 1978 y se encuentra disponible en línea a trav6s de la base de 

datos PERIODICA. A partir de 1989 incluirá el índice de citas biblio-

gráficas u los autores. 

BIBL!OGRAFIA LATJNOA!>IERICANA 

(Partes r V IJJ 
,... 

Indice ~iultidisciplinario semestral publicado desde 1980 en dos 

secciones separadas: 

La parte I incluye artículos producidos por latinoan;cricanos alrcd!:_ 

dor de 7000 en revistas internacionales de amplia·~~irculución editadas 

en otros p.:iiscs no latinoamericanos. La parte I T contiene artículos SS!. 

' bre América Latina, divulgados en revistas fuera de la región latinan-

rnericana. 

Se encuentra disponible en línea mediante la base tic datos BIBLAT, 

dircctnmentc en el CICH o a travt!s del sis tema franc(!s QUESTEL. 

PORTAL 

Boletín mensual de actualizaci6n permanente que presenta las ta

blas de contenido de más de 70 revistas de Bibliotecolo.'?ía y Ciencia 

de la Informaci6n 1 las cuales se encuentran a disposici6n para consul

ta en nuestra biblioteca. Incluye también un listado de nuevas adquisi_ 

ciones del material de consulta. 

El CICH edita tambit?n una serie de manuales, boletines y direc~o

rios en diferentes áreas del manejo de la informaci6n y de varias 
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disciplinas como: 

CATALOGO DE INSTITUCIONES. Semestral. Contiene alrededor de tres 

mil instituciones, con sus dependencias especializadas tanto de Améri

ca Latinn como de lo~ países que investigan sobre la regi6n. 

DIREC\'ORIO llE Not.mRAMIENTOS. Incluye m:is de seiscientos funciona

rios del gobü·rnn federal y <lcl Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). 

BASES DE Jl.\TOS DESAnnnt.LAllAS POR El. CICH 

CLASE 

El Centro de Información Clcntffica y llumanística (CICll) de la 

UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ponen 

a disposici6n de los usuarios del servicio de Consultu a Bancos de In

formaci6n (SECOBI) lns siguientes bnscs de datos: 

CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) 

Base de datos bibliográficos que difunden la producción latinoamerica

na en ciencias sociales y humanidades. La informaci6n contenida provi~ 

ne de publicaciones periódicas editadas en América Latina. que forman 

parte del acervo de la Hemeroteca Latinoamericana del CICH. Asi, reune 

la abundante literatura que los autores latinoamericanos envían a sus 

propias revistas, asi como las contribuciones de autores extranjeros 

aparecidas en publicaciones peri6dicas de América Latina. 

Cobertura Tcmiitica. Entre otras, el hanco de datos cubre las si

guientes disciplinas de ciencias sociales y humanidades: agrociencias, 
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educaci6n, administración, derecho, cienci:.1s de la comunicaci6n, ccon,2_ 

mía, lingUística, antropología, cicnci:l política, dcmogrofia, ciencias 

de la infonnaci6n, filosofía, religión, cinc, pintura, música, lit.ora-

tura, etc, 

~. l.a informaci6n contcnit.ln en CLASE proviene de 693 publica

cioncs puri6dicns editadas en Am6rica Latina, que, como ya hemos cxpr!!._ 

sado, se cncuent ran en la llcmcrotcca Lntino:uncricana del CICU para 

brindar el servicio de documcntaci6n tanto a los usuarios del banco C2_ 

mo a los del indice impreso. 

Tamaño del Archivo. CLASE cuenta con aproximadamente 22.400 rcfc-

rencins. 

Actualizaci6n. Trimcstrnl, con un promedio de 2,000 registros. 

Estructura del Banco de Informaci6n. CLASE ofrece la siguiente i!!_ 

formnci6n de cada documento: número, titulo, autor, afilinci6n del au

tor, pa1s, titulo de la revista, volúmcn, número, mes, página, uño, n!l 

mero de referencias, tipo de documento, c6digo de tratamiento, c6digo 

geográfico. p.::i.labras clave y disciplinas. La consulta puede realizarse 

por la mayor parte de estos campos. 

PERIODICJ\ (Indice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias). llase 

de datos bibliográficos que difunde los trabajos en materia de invcsti 

gaci6n ~n ciencias exactas, naturales y tccnologia. Reune la producci6n 

que los investigadores latinoamericanos publican en sus propias revis

tas de ciencias, asi como las contribuciones extranjeras enviadas a 

estas publicaciones. 
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Cobertura temtitic;:1, í:l banco de informaci6n cuhre dentro de ln 

ciencia y la tecnología lns siguientes árcns: agricultura, arquitcctu

ra1 astronom1a, biolog!a, computación, ecología, Hsica, geofísica, 

gcograf!a, gco logia. ingenierin, mn temáticas, medie inn, occnnogra Ha, 

química, si 1 vicul tura, tecnología, urbanismo, veterinaria. 

Fuente, Periódica se inició a partir de 1978 y .J.ctualmcntc, anali. 

za los articulas de aproximadamente 750 publ icacioncs latinoamericanas 

que se encuentran en In llcrncroteca Latinoamericana Jcl CTCJI. 

Tamafio del Archivo. Periódica cont icne aproxifll<ldamcntc 31 ,01'11 

fcrencia5. 

Actualización • Tdmcstral, con ur prnmcdio de 2,000 registros. 

Estructura del Aanco de Información. Periódica ofrece la siguien

te información de cada documento: titulo, autor, afiliación del autor: 

institución, dependencia, departamento, ciudad, estado y país; así. co

mo revista, volumen, namoro, mes, ai1o, número de referencias, tipo de 

documento, c6di~o de tratamiento, c6digo geográfico, palabras clave y 

disciplinas. La consulta puede realizarse por ln mayor parte de estos 

c:..m:pos. 

BIBLAT (Bibliografi:1 Latinoamericana) 

Compila los trabajos en que alguno de los :1utorcs c.;;t:Í afiliadó a 

una institución latinoamericana, así como los trabajos qut> sobre AmlSri 

ca Latina publican autores adscritos a institucionPs no latinoam'-'ricn~ 

nas, siempre y cuando ambos aparezcan en rcvi~tas de fuera de la región 
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latinoamc r icana. 

Cobertura temática. BIBLAT es un banco de informaci6n mul tidisci

pl innrio, cubre todas las 5.rcns del conocimiento relacionadas con Amé-

rica Latina en el sentido ya expresado. Entre otras incluye las 

siguientes materias: a~rocicncias, biología, ciencias exactas, física, 

geografia, ingeniería. medicina, química, tecnologfa, admjnistraci6n, 

antropología, nrte, dcmogrnffo, cconomta, educación, historia, li tcrat,!¿ 

ra, política, psicología y sociología. 

~· BIBl.AT es el producto de la identificación y sclccci6n de 

artículos en más <le 6,000 publicaciones periódicas no latinoamcric.:mas 

de amplia circulación internacional. 

'J'amai'lo a"e·l Archivo BIBLAT cuenta con aproximadamente 46,000 refe~ 

rencins a partir de 1977, de las cunles 21,821 corresponden a trabajos 

pÜblicados por latinoamericanos en rcdstas extranjeras y 16, 179 a re

gistros sobre América Latina publicados en esas mismas revistas por 

autores afiliados a instituciones no latinoamericanas. 

Actualii.aci6n. Semestral, con un promedio de 3,000 registros. 

Estructura del Banco ·de Informaci6n. BIBLAT proporciona la si

guiente informaci6n de cada documento: número de referencia, título, 

autor, idioma, afiliaci6n del autor: instituci6n, dependencia inmedia

ta de adscripci6n, ciudad y estado, c6digo postal, país, revista, núm~ 

ro, volumen, mes, página, afio, c~digo geográfico y disciplinas. 

MEXINV (Investigación Científica y Humanística Mexicana) Incluye 

todos los trabajos mexicanos publicados tanto en el pais como en el 
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resto de América Latina y el mundo. 

Cobertura temática. MEXINV es un banco de información multidisci

plinaria que lo mismo contiene referencias bibliogrlificas sobre biolo

gia, medicina, quimica y ciencias exactas, que sobre economía, sociol.2, 

gía, polttica y arte, así como de otras disciplinas sobre las cuales 

publican los autores mexicanos. 

Fuente. Para obtener la informaci6n contenida en MEXINV se revi

san mlis de 7 ,000 títulos de publicaciones peri6dicns, nsI como varios 

miles de monogrnftas, materiales que provienen tanto de México como de 

otros paises. El número de fuentes utilizadas se incrementa de manera 

regular para lograr una rcprcscntatividad cada vez mayor de la produc

ción científica y humanistica nacional. 

Tamaño del Archivo. f:n MEXINV están registrados 15 ,000 documentos 

mexicanos. El banco se inici6 a partir de otros bancos de datos desarr2. 

llados por el CICH con anterioridad. 

Actual h.aci6n. Trimestral~· 2, 500 referencias. 

Estrtictura del Banco de Informaci6n. MEXINV contiene 1 con algunas 

variaciones, la siguiente informaci6n sobre cada documento: nlimero do 

referencia, título, autor, idioma, adscripci6n del autor: instit.uci6n, 

dependencia, secci6n, ciudad 1 estado, código postal, país. Asimismo d!!, 

tos sobre la fuente como revista, volumen, nclmero, meses, pliginas, afio, 

adem:ís de código gcogr!ifico y disciplina. 
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DES;\ lBanco de Datos sobrc Desastres} 

Cubre aspectos tales como prcvcnci6n, urgencias, rescate, conduc

ta social, reconst rucci6n y otros, rcl ncionados con desastres, 

Cobertura tem:ítica. El banco de información incluye las siguien

tes disciplinas: arquitccturr1, r.cof!sica, sociología, religión, econo-

mia, ciencias de Jn comunicación, ccolo¡.!fa, ingcnicda, administración 

pablica, medicina, psicolngía, derecho, gcologia y poHtica. 

~ DESA analiza por igual fuentes especializadas y materiales 

de divulgaci6n 1 como libros, puhlicacioncs periódicas y otros docurnen

tos, con cxccpci6n do la prcns:1 diaria. las fuentes nnnliz.adas se pue

den obtener a trnvCs del servicio ele documentación del CICH. 

Tamaño del Archivo DESA se inici6 a finales de 1985 y cuenta ac

tualmente (1989) con alredcUor de 3 000 referencias, muchas de las CUi!_ 

les son anteriores al afio de inicio del banco. 

Actualización Irregular, dependiendo de la disponibilidad de los 

acervos de las entidades participantes. 

Estructura del llaneo de Información DESA Contiene la siguiente Í!!, 

formación de cada documento: número de documento, folio, tí tul o, autor, 

nombre de la revista, año, descriptores y observaciones. Ln consulta 

puede realizarse a travt'is <le cada uno de estos campos. 

CI IN (Base de datos de Bibliotecologia y Ciencia de la Informa-

ci6n) 
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Reúne la producci6n intc lcctual que los investigadores en bibli2. 

tecologS'a y ciencia de la informaci6n públican a nivel internacional. 

Cobertura temática Ln bnsc incluye inforr.mci6n sobre bibtiotecol2 

gia: investigaci6n, bibliografía, asociaciones bibliotecarias, educa

ci6n profesional, tipos de bibliotecas, usuarios. uso de la biblioteca. 

material bibliotecario, organiznci6n y administraci6n, automatiznci6n 1 

persona 1, edificios y equipo, servicios, procesos t6cnicos, almacena

miento y rccupcraci6n cte. 

CI IN contiene también referencias sobre articulas en ciencia de 

ln informaci6n como: sistemas, administraci6n de la informaci6n, rccu-

pcraci6n de la informaci6n en linea,, bases de datos: bibliogr5ficas, · 

di rcctorios, texto completo, telecomunicaciones, servicios de resGmc

nes, nuevas tccnologí.as tales como CD-nml, WORM, correo Plectrónico, 

cte. 

Fuente CI IN incluye referencias bibliogr:ificas de aproximadamente 

70 publicaciones peri6dicas primarias, de 1986 n la fecha, mismas que 

se encuentran en la Hemeroteca de Bibliotccología y Ciencia de la In

formación de ln biblioteca del CICH para dar el servicio de document!!_ 

..:ión a lv.-; u.-;u;.1rios de ln base de datos. 

Tamaf\o del Archivo Inicialmente CIIN contiene ZOOO referencias h! 

bl iogr:ificas. 

Actualización Es bimestral con una promedio de 200 registros. 

Extructura del Banco de Informnci6n CIIN ofrece la siguiente in

formaci6n de cada documento: título del artículo, autor, título Je la 
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revista, volumen, número, mes, afta, nclmero de acceso, idioma, rcsuml.!n 

y descriptores. La consulta puede realizarse a trav6s de la mayoría de 

estos campos. 

ASFA (Aquatic Scicnccs and i:ishcries Abstraer~) r:.s un banco de d~ 

tos internacional sobre ciencias, tecnología y administrnci6n de los 

ambientes marinos y dulccacuicolus. 

Cobertura. tcmti.tica El banco de datos cubre dentro de las ciencias 

acuáticas y pesqueras las siguientes disciplip.as: biología, ecología, 

recursos marinos, contaminaci6n, comunidades acuáticas, aspectos lega

les y cslu<lios socioccon6micos, física, q11Í1i1ÍCi1, occnnografía, limnol!! 

gia, geoquímica y tecnología. 

~ Analiza cerca <le 6 000 publicaciones periódicas así como 

tambi6n tesis, libros, monografías y Jemás literatura no convencional 

relacionada con las ciencias acuáticas y pesqueras. 

Tarnnfio del Archivo ASFA cuenta con nproximndamcntc 90 000 rcgis-

tros. 

Actualización Mensual, con un promedio de 3 000 registros. 

Estructura del Banco de Informac:i6n ASFA proporciona, entre otra, 

la siguiente informaci6n sobre cada documento: titulo, autor, afilia

ción del autor, publicaci6n, aPo, descriptores temáticos, taxon6micos 

y geográficos. 

MEXICOARTE (Artes Plásticas ). Arquitectura en M~xico) 

Contiene registros de diferentes tipos de documentos: libros, 



311 

articulos de revistas, catálogos de exposiciones, fotografias y diapo

sitivas. Incluye datos bibliogr:í.ficos o referencias de los libro.s don

de se publicaron laR bibliografías. 

~ La información contenida en MEXICOARTE se obtieno princi

palmente de bibliografías cspccirilizudas, l 1stados, ;1rtfculo::; r.lc revi2. 

tas y catálogos de bibl iotccas pCthlicas en México. 

Tamaf\o del Archivo MEXICOARTE contaba en 1987 con 3 000 rcfercn-

cias. 

Actualizaci6n Bimensual, con un promedio de 1 500 registros en e~ 

da ca rgu de 1 banco. 

Estructura Jcl Banco d.c Información Los registros de Mf:XlCO,\RTC 

contienen la siguiente informaci6n: nOmcro, tipo de documento, idioma, 

fuente, autor, título, titulo de la revista, edición, año, lugar de p~ 

blicaci6n, editorial, dcscripci6n física, ISBN ó ISSN, clasificación, 

notas, resumen, descriptores y otros, dcpcnJicndo Jcl tipo de documPn

to. 

DISCO COMPACTO 

BIBLIOGRAFIA LATINOAflERfCANA (Ciencias naturales, ciencias cxnc· 

tas, tccnologia, bihliotccología y ciencia de la información, ciencias 

sociales, economia, humanidades, etc.). 

La informaci6n latinoamericana publicada en revistas ha estado 

dispersa en m6ltiples bases de datos. Bibliografía Latinoamericana es 

una sola base en la que la especialidad es América Latina (vista por 

.. 
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autores latinoamericanos y no latinoamericanos) y que además incluye 

la producci6n de autores latinoamericanos tanto en sus pTopias revis

tas, como en las internacionales. 

Caractcristicas más Sobresalientes Los registros incluidos sobr!:_ 

pasan de 165 000, lo que la sit1ín dentro del ámbito internacional co

mo una base de dimcnsi6n intermedia. 

Por otra parte, la cobertura crono16gica pcrmi te una perspecti

va amplia y al mismo tiempo actual de los temas analizados, puesto que 

abari::a la última década de informaci6n, esto es, el pcd'odo 1978-1987. 

Otra ventaja para los usuarios es la de tener n la mano, en una sola 

fuente, tnnto información cicnt1'.fica como humanrstica, lo mismo publi-

cada en la región que fuera del subcontincnte. 

Ademtis. el usuario que utiliza la base de datos puede obtener 

los tlocwrentos que requiera, ya que en la biblioteca del CICH se en

cuentra la mayor parte del material hcmerogrtifico incluido en la Bibli.2, 

graffn, aparte de que existe también la posibilidad de obtener copias 

de los documentos que no se encuentren en el país. La Bibliograf:ia La

tinoamcriéana consta de seis bnscs de datos con unidad disciplinaria 

o geogr5.fica. 



CONSULTA AL BANCO DE INFORMACION 

Rolorancla Muestra 

NUMERO INTERNO 
NUMERO 

ISU: 351-4 
1m: oso100Jf1l 
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TITULO DEL ARTICULO 
AUTOn(ES) 

TI· HYOROGEN ATIACK IN AN AUSTENrTIC STAINLESS-STEEL 
AU YACAMAN MJ ; PARTH>SARATHV TA¡ HIRTH JP 

IDIOMA 
INSTITUCION 

PAIS 

ID: EN 
IN: UNAM 

INST FISICA 
MEXICO, OF 
1}4510 

PA. Mé.XICO 
REVISTA O FUENTE RE: METALLURG!CAL Tf-\ANSACTIONS A-PHVSICAL METALLURGY 

AÑO 
AflD MATERtALS SCIENCE ¡ t5, 7, 1485-1-400 

AN: 1984 
CODIGO GEOGAAFlCO 
DISCIPLINA. 

CG; XXX 
01: IMETA 

Opciones de Bhqu&d• 

PRt-t-IJ NuMBR"" 
l>N NUM~._,._,. INI E,.,~..., 
NO NUMERO 
TI TITULO ..,, NJTOR 
ID IDIOMA 
INI lNSTITUCION 
IN2 DEPENDENCIA 

'"' CIUDAD, eoo. 
PA PAJS 
RE1 REVISTA O FUENTE 
AN AÑO 
CG COOIGO GEOGRAAC? 
DI DISCIPLINA 

FORMATOS DE SALIDA 

NOMBRE: CAMPOS: 
BILAt (Mfnlmo} ISN, NO, TI 
B1LA2 (Eal,ndar) ISN, NO, T~ >JJ, RE, AN 

r::J MPlu 
l~N J574 
NO B50100317L 
TI HYDROGEN 
AU YACAMAJ.l MJ 
ID EN 
IN1 UNAM 
IN2 INST FISICA 
IN< MEXICO,DF 
PA MEXICO 
RE1 METALLURGICAL T~SACTIONB A 
AN 1984 
CG XX:! 
DI !META 

BILA3 (Compllllo) ISN, NO, H NJ, ID, IN,~ RE. AN, CG, OL 

BIBLAT 
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CONSULTA Al BANCO OE INíOnMACJON 

ISN: 1826 
NO: 0540C.30 

Relcrcncle Mueslra 

NUMERO INTERNO 
NUMERO DE REFEAEllCIA 
TITULO DEL ARTICULO TI: BALANCE PRELIMINAR DE LA ECONOMlA LATINOAMERICANA DURANTE 

'ºº2 1\U: IGLESIAS EV 
IN: g~N~t~i~otmMICA PARÍ\ AMERICA LATINA - CEPAL SANTIAGO; 

AUTOA(f.S) 
AFILIACION DEL AUTOR 

PAIS PA: CHILE 
REVISTA O FUENTE 
AÑO 

RE· !f>IVESTlGAClON ECONOM\CA ¡ -42, 16-4, ABR-JUN, 28;3-326 
AN. 1903 
TG.CO 
CT: AN 
CG: LAT 

TIPO DE DOCUMENTO 
CODIGO DE TRATAMIENTO 
CODJGO GEOGRAFICO 
PA1J\8RA(Si Cl.A\/E PC· ~ 982 ; CRISIS ECO NO MICA; DESARROLLO ECONOM!CO ; 

DELIO.A. EXTERNA; INDICADORES ECONOMICOS; LATlNOAMEAICA; 
MEF.CADO f.1UNDIAL 

OISClPLINAS QJ; GCOEC , GINTE ; GOES:C ; GINOI 

Opciones de UClsqueda 

rF">A"F-FTicr· N MtsRt:: F='JrM'PL 
!SN NUMf:.RO INTERNO ISN 1026 
NO NUMERO NO 0540538 
TI TITULO TI LAT1NOAMEAICA 
AU AUTOR AU IGLESIAS EV 
IN1 INSTITUCION ,tj\ COMIS ECONOMICA PARA. AMERICA LATINA 
IN4 CIUDAD. Y EDO. IN4 SANTIAGO ; SANTIAGO 
PA PAIS PA CHILE 
RE1 REVISTA O FU€J,,TE REt ll~VESTIGACION ECONOMICA 
AN AÑO· AN 1993 
TD TIFO DE oocu~iF.mO • TO co 
CT COOIGO CE TRATAMIENTO CT AN 
CG COOIGO GEOGRAFICO CG LAT 
PC PAL.ABRA CL.wE re DESARROLLO ECONOJ.11CO 
DI DISCIPLINA DI GOeEC 

FORMATOS OE SALIDA 

NOMBRE: CAMPOS: 
BIU\t (M~1imo) ISN, NO, TI 
Bll.A2 iE~t~ndat) ISN, NO, TI. f'JJ, RE, AN 
BILA3 (Completo) ISN, NO, TI, AU, IN, PA, RE, AN, RF, TO, CT, CG, PC, 01 

CLASE 
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CONSULTA AL BANCO DE INFORMACION 

Referencia. Mueslra.: 

NUMERO INTERNO 
NUMERO DE REFERENClA 
TITULO DEL AATICULO 

AUTOR{ES) 
JNSTITUClm~ 

PAIS 
REVISTA O FUENTE 
AÑO 
NO. REFERENCIAS 
TIPO DE OOCUMENTO 
COOIGO(SJ OE TRATAMIENTO 
COOIGO GEOGAAFICO 
PALABRA{S) CLAVE 

KEY \iVOROS 

OISCIPL!NJIS 

Opciones de O{Jsqueda. 

PREFIJO NOMBRE 

ISN: Q27B 
NO; 83t04t7 
TI: ENTERITIS HEMORRAGICA EN CACHORROS EN MEXICO: 

OBSER'#t.CION DE PART!CULAS SIMILARES A PARVOV\RUS 
EN RASPADO DE MI ICOSA INTESTINAL 

AU: STEPHANO-HORNEOO A; GOMEZ-ESTRELLA S 
IN: UNIV NACL AUTONOMA DE MEXICO 

fl.\C. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA; OEP PATOLOGIA 
M EXICO; DISTRITO FEDERAL 

PA: MEXICO 
RE: VETERINARIA MEXICO; 12, '2, ABR·JUN, t03-104 
AN· 1Q01 
RF: 2 
TO: NN 
CT: AH; O\ 
CG: fAEX 
PC· ENTERITIS HEMORRAGICA; INTESTJNAL.·MUCOSA 

MEXICO ; PAAVOVIRUS ; PERROS 
KW: OOGS ; ENTERITIS-HEMORRHAGIC 

INTESTINAL MUCOSA ; MEXICO ; PARVOVIRUS 
01: NJETE : BVIRO 

FJEMPl: 
loN NUMcnu IN 1 c.t\NO 1'3N gz1a 
NO NUMERO NO 8310417 
TI TITULO TI ENTERITIS 
AfJ AUTOR AfJ STEPHANO-HORNEOO A 
INI INSTITUCION IN1 UNIV NACL AUTONOMA DE MEXICO 
IN2 DEPENDENCIA IN2 fAC MEDICINA VETERINARIA. 
IN4 CIUDAD V ESTADO IN4 MEXICO; DISTRITO FEDERAL 
PA PAIS PA MEXICO 
RE! REV1STA O FUENTE RE1 VETERINARIA MEXICO ,.,, AÑO AN tQBt 
TO TIPO DE OOCUMENTD TO NN 
CT CODlGO DE TRATA.MtENTO CT AN 
CG CODIGO GEOGAAACO CG MEX 
PC PALABRA CLAIE PC PARVOVIRUS 
KW KEYWORO KW OOGS 
OI DISCIPLINA 01 METE 

FORMATOS DE SALIDA 

NOMBRE: CAMPOS: 
ISN, NO, TI 
ISN, NO, TI, AU, RE, AN 

Bit.A 1 (Mínimo¡ 
BILAZ (Estándar) 
BllA3' lComplelol JSN, NO, TI, AU, IN, PA, RE, AN, ru:, TO, CT, CG, re, KW, Ol 

PER!ODICA 



L Nombm: 
Periodo: 
Registros: 
Aoluallzaol6n: 
OesorlpolOn: 

Fu•ntea: 

Ollponlbllld•d: 

Contenido: 

ll Nombre: 
Periodo: 
Registro•: 
Actuallzaclbn: 
0Hor1pal0n: 

Fuentes: 

011ponlb1Udad: 

Conl•nldo: 

HL Nomtd: 
Periodo: 
Registros: 
AotuallzaclOn: 
Oeaorlpol6n: 

Fuantoa: 

DlsponlbUld1d: 

Contenido: 
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ül:ls!ls de Datos que lntagmn 
lo EHl3LIOGMFIA LATINOAMERICANA 

en DISCO COMPACTO 

CLASE 
rnrn-11rn1 
62,fOO 
T1imtt!lrnl 
MultldlsclpUn:uia nn clencloa 
sociales y hum:Mldades. 

~~':;1~s8:1 ~~~~'!~¡g~~!i.~~16· 
Am~rtca Lel1na. 
Loa docum.?ntc.s están en la 

~:~b1~: ~~~?i~ y numanld•· 
de• en publlcaclonoe la.Uno
amortcanas. 

BELAT 
IQTB·t9B7 
52~00 
Seme•tral 
Mullldlaclptinarla en clenctaa, 
humar,ktadea y tecnologfa. 

~~~ª~c:=d~~~~: x::: 
rica Lalina. 
loa artícu~a ao oblienen a tra· 
~:kfi:~!f'Ciá'~ de doc:umen· 
.,rormaolOn proveniente do y 
aob19 Am6rlca LAllnL ttolu)'9 
todas IH 6ruaa del 
conocimiento. 

r.I. Nombre: 
Periodo: 

~::::~Ión: 
OencrlpclOn: 

FuontOG: 

DlaponlbUklad: 

Contenido: 

V. Nombre: 

k:~11~~.: 
ActuaUma lbft: 
Dclacrtpcl6n! 

F\l•ntu: 
DfsponlbUldad: 

Coninldo: 

Vl Nomb« 
Autor. 

De9Crtpal6n: 

RIH1les: 

~r:t:~~=·d: 

MEXINV une-rno1 
30,000 
flemealrBI 
Ciencias, huml!lnkf1dea y tecno· 

'°"'~ lnlormea y revlalaa de cast to· 
dos lo.1 poiaet del mundo. 
la mayor parte de lo• docu· 
~?e"~?ª eatán en la b1bUotec11 del 

SOio tT"ebaJoa de eulorea mexl-

~:ü~.f:~~l~~.g'h~8~conJun-

DEBA 
~5 
Irregular 
Mullklbclpllnurla en ciencia, 
hH:nologio y hum•nldadea. 
lnlormos, revlo:taa v libra. 
Loa documentou etldin en ta 
biblioteca del CICH. 
Oasaatros naturmlea • lndu•-
~~="y dh~~:n1.:1r0~pec1h1• clan· 

IJ.IFOBLA 
Prc¡:rado por et Centro unn...raltarlo 
~ :Ú~~lonoa B!bKotecologk:aa 

MultidiaclpUoarla •n clenr;las 
Blbllolecológlca y de lnforrnac'6n. , ..... 

ra 
blblloort.tlca 

.'fr.1::::.r::t. 
lnL 



317 

VI SISTEHA DE ALMACE~AMIENTO Y RECUPEPAC!ON DE INFORJ-L\CION DOCUMENTAL 

(SAR!D) 

INSTITUTO MEXICANO DEI. PETROLEO 

Fund.: 1~72 Tipo de banco: Especializado 

Cubre los temas de: Exploración, explotación del petróleo, pctr~ 

química. 

Contiene resGmc>nes dcscripti vos. 

Su cobertura gcográficn: M6xico 

Su cobertura en tiempo: 1968-1988 

Idioma: Inglés 

Núm. de referencias: 150 000 documentos 

Campos intcrrogablcs: Título, Autor. Temas, Actuali zaci6n: Mcn-

sual. 

Propo1·ciona servicios f'lanualcs, acceso a archivo físico, copias 

y consulta en biblioteca. 

Servicios suministrados en papel 

Usuarios: Investigadores del IMP, de PEMBX; invcstig3dores, do

centes e iniciativa privada 

Cuenta con computadora UNIVAC 1100 y los programas de almacena

miento y recupcrnci6n: COBOL y FORTRAM IV 
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Vil TNST!TUTí' PE TNVJ'STir.AC!ONES ANTºO"Ol.Or.ICJ\S [UNJIH) · 

BIBLIOTECA JUAN COMAS 

Tipo de Biblioteca; 

i'and. 1973 

Especializada 

La Biblioteca del Instituto de Investigaciones Antropo16~. 

gicas está destinada para el uso del personal del mismo, de i!!. 
vcstigndorcs y estudiantes de Antropologfa y Ciencias afines, y 

nl pCablico en general, en este orden de prioridad. 

El acervo de la Bibl iotcca está constituido por dos tiM 

pos de fondos, el fondo común y el reservado. El fondo comtl.n 
lo componen todas aquellas obras que no se incluyan en las 
siguicnt~s categorias del fondo reservado: 

a) l=ondos Especiales, que se. identifican por su ex libris. 

b) Libros reservados por los investigadores como. material 

de consulta para sus alumnos de cursos o seminarios. 

Una ve: terminados estos, las obras volverán al fondo 

de donde provengan. 

e) Enciclopedias, diccionarios y obras de consulta. 

d) Libros de gran uso, cuyo número de ejemple.ros en la 

Biblioteca sea escaso para poder prestarlos. 

e) Ejemplares raros o prcci,..sos 

f) Manuscritos 

g) Todas las revistas 

h) Todos los fondos especiales que so agreguen posterior
mente. 

Los mar.eriales del fondo reservado no se prestan a domi

cilio. 
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Fondos Especiales 

Hasta el momento la Biblioteca cuenta con varios fondos 
especiales que han sido adquiridos o donados. Estos son: 

FONDO BOSCH-GIMPERA: Consiste principalmente en trabajos 

sobre Prehistoria Europea y, en general, del Viejo Mundo, 

FONDO JUAN COMAS: Consiste principalmente en trabajos 

sobre Antropología Física e Indigenismo. 

DONACION JAUm LITVAK KING: Consiste principalmente en 

trabajos c:obrc Hctodolo,l!ía Arqueológica. 

FONDO NOGUERA: Cono.;iste principalmente en trabajos sobre 

Arqueologla en Mesoam6rica. 

COLECCION ~tALDONADO KOERDELL: Consiste principalmente 

en trabajos sobre Arqueología de Mcsoamórica. 

COLECCION RUBIN DE LA BORBOLLA: Consiste principalmente 

en trabajos sobre Arqueología y Antropología Física. 

En los casos de las secciones específicas los datos in

cluyen el nombre de la sección o de la revista, su codifica

ción para su locali::aci6n según el sistema ONIONS, que es el 

usado para la automatización de la biblioteca y su colocaci6n 

en el acervo. Este último está compuesto por una cifra que 
consta de las siguientes partes: 

Una letra que puede ser L, indicando que esa sección 

se encuentra. el salón de lectura o N 6 §. que indica la colo

cación dentro del salón de acervos. Un número que precede a 

una linea diagonal, indicando el número del librero en que 

estti, otro número, después de la diagonal, indicando el ana
quel de él en que se encuentra y, después de un guión otra 

cifra indicando el entrepaño d~mde comienza esa parte: 

Ej.: 
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Sección 

320 

ETN9 MD 

Clave ONIONS 

Nl 1/7-1 

Librero 
Anaquel 
Entrcpafio 

Para acomodar los libros dentro de cada sección, se ha 

diseí\ado un sistema en el cual el apellido del autor se convicE. 
te en una clave. Esta clave respeta la inicial del apellido· 

paterno del autor y convierte las tres siguientes letras en 
números según la tabla siguiente: 

Letras 

ABC 

DEF 
Gil! 

Secciones General es 

Clave 

3, etc. 

Enciclopedias y diccionarios ENC L/1-4 

Varia VAR L/3-1 

Técnica me Nl/1-1 

Geografía GEO Nl/5-1 

Historia HIS NZ/Z-1 

Fuentes PTE NZ/7-1 

Antropología General ANT N3/3· 1 

Antropología Física AF N3/13-1 
Arqueo logia ARQ N4/1Z·1 
Etnología ETN N10/Z-1 

Linguistica LIN N13/6-1 

Dentro de ln Sccci6n de Etnología te:icmos: 
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ETNOLOGIA 

SECCION CLAVE COLOCACION EN EL ACERVO 

Obras Generales ETN Nl 0/2-1 

Historia y biografías ETN 1. 1 !'ll 0/2-4 

Teoría F.TN 1. 2 Nl 0/"-6 

Metodologia ETN Nl0/3-5 

Economla ETN Nl 0/4-1 

Sociologia ETN Nl0/4-4 

Problemas sociopcli tices ETN 4. 1 Nl0/5· 1 

Mujeres y Hombres ETN 4. 11 !'l 10/5· 5 

Organi:aci6n social ge· 
ncral ET~ 4. 2 Nl0/6-2 

Cambio soci::i.l ET~ .J. 3 ~ 10/7-1 

P•lrcntesco ETN ·l. 4 Nl0/7-5 

Antropologin u rb:rna ETN 4. 5 ::10/8-2 

Cultura ETN 5 Nl 0/9- 1 cte. 

Es ti automatizada b catalogación clasificaci6n de 
libros, rcv is tas y rnicroformatos. 

Los libros, una vez. marcada en la portada el número de 

clasificaci6n, el autor, el título y el pie de imprenta, se 

cnvian a perforación. Dcspu6s de elaborada la tarjeta de per.. 

{oración, el libro $C devuelve a catalogaci6n y clasiíicaci6n 
donde se le asigna la marca de autor y se verifica en la ter

minal de la computadora si la informa..:ión o datos de ese li· 

bro ya ingresaron al sistema, en cuyo caso se incorpora al 

acervo general como duplicado. La taTjeta de perforación pasa al 

sistema de c6mputo, con objeto de formar el catálogo público 
de la bibliotccn, que se encuentra en listados en forma de li· 

bros, recuperable por autor, t'itulo y clasificación. 

Las revistas están organi:adas por el nCunero de publica

ci6n que está expresado como una serie de dígitos precedidos 

de la letra R. Este nt1mero progresivo, coincide con el orden 

alfabético del título y en esta forma se encuentran las publJ.. 

caciones periódicas en los nnaqueles y registrados en el 
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kárdcx. 

Blnboran analíticas de articulas de publicaciones perió

dicas que las tienen indizadas en un listado en forma de li
bro, por orden alfabético del autor del articulo, con los da
tos correspondientes al tema o materia, la paginación, la 
clasific:ici6n de la revista, el vol•umen, el número y el afio. 
De estas analiticas tienen otros dos listados, uno con acce
so por materia y otro por titulo. 

Aproximadamente por 1986 el sistema O!HONS empieza a tener 

problema de operación debido n fallas tanto tecnicas como de 

recursos humanos por lo que actualmente ha dejado completa

mente de funcionar en la Biblioteca. Sin embargo en el sistema 
de cómputo de la 1··JMl si se puede trabajar. 
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VIII INFOTEC ( INNOVAClON-INFORMACION-TECNOLOGI A) 

DIRECCION DE RECURSOS INFORMATIVOS 

Fund.: 1974 Tipo de Centro: Especializado 

INFOTEC es un fideicomiso del Gobierno Federal, constitu.!do en 

Nacional Financiera, S.A. po::::• el Consejo tlacional de Ciencia y Tec

nología> cuya finalidad ea el establecimiento de un mecanismo de co

mun1cac16n y de transferencia de conocimientos científicos y tecno-

16gico3 existentes en el país y en el extranjero. 

Les progl';::uua.s de la inGt1tuc16n ne fundamentan en los siguientes 

servic!o3: 

Servicios de Informaci6n.- Como apoyo y mot1vac16n a la capaci

dad creativa del usuario, nctua11znci6n de conocimientos, desarrollo 

intelectual e 1nformaci6n, tanto en su campo como en campos del co

nocimiento complementarios al suyo, para lo cual hace llegar a la 

industria informaci6n sobre nuevos productos y proce:Joa con el pro

p6slto de promover la innuvo.ci6n. 

Prcszpama de Información Tecnol6r:ica. - Proporciona información 

científica y tecnológica a solicitudeo provenientes de la industria 

y/o de organizaciones relacionadas con el desarrollo industrial. 

Las respuestas a las consultas deberán resolver problemas técnicos 

operacionales, apoyar la toma de decisiones, evaluar cursos opcionales 

de acción, aplicar estándares de calidad a la fabricaci6n y a produc-
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tos, conocer indicadores Je o:ferta .v demanda e identificar iniciativas 

de proyectos de as is ten e ia tecnol6r;1ca. 

Servicio de Asistencia •recnolÓgica.- Se dirige a la realización de 

estudios, investigaciones .V proyectos de tnnovac16n, 1nformac16n y tec

nología, que o.portarán elementos de apoyo .::i las decisiones de inverslón. 

Curaos y Seminarios. - Se transmiten conocimientos acerca de temas dt.: 

administración de tecnnlog!a, así como sobre tendencias y oportunidades 

tecnológicas tiue f'omenten el Ue;:;arrollo industrial en sectores priorita

rios. 

En la ope1•ac16n de los servicios de INFOTEC se considera la infol'

mación disponible en la institución o en centros de documentaci6n, bi

bliotecas, banco3 1Jc <lato::;. centros de inveat1gac16n, investigadores :; 

consultores, tanto en el paf'::;, como en el exterior, dando el valor agre

gado necesario n ln 1nforP-'.3.ci6n pura que ésta sea aplicable a la solu

c16n de problemas y al aproveci:.:i.mlento de oportunidades ccon6micas. Con 

tal propi;Jsito se mantendrá organizado y actuo.llzado el material biblio

gr~fico, archivo~, micro.films, mcmbresf'ao a institutos de investiga

ción, et. 

El personal de :lff:JTEC, con el obj~to de mantenerse pet•manentemente 

actualizado sobre lo. evolttci6n de la ciencia y la tecnología en sus espe-

clalidade.s, asiote n los cursos y ::::;eminarios que se les señalan en el 

programa de INFOTEC. 

En el área de 1nformac ión se concentra la mayor cantidad de usuarios 

de INFOTEC. Deb.ido a ello, y 'l las prácticas de admin1straci6n que ne 

han seguido, dentro de esta área de operaciones se han agrupado los ser

vicios de: consulta industrial, noticias t~cn1cas, documentac16n, divul-
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gac16n de 1n!ormac16n del National Technical Inrormat1on Service(NTIS). 

sala de lectura y publicaciones. 

Se otorga cada uno de e.:;tos servicios a la comunidad: de usuarios de 

manera individual e independiente 1 pero también se puede tener acceso 

sin:ultáneamente a varins servicios a través tlel ProBrama de Información 

Tecnol6gica, el cual se ofrece bajo membree!a de aquellos us,.1qrios que 

presentan requerimientos constantes de 1nf"ormac16n tecnol6gica. 

Los servicios de informac16n que presta INFOTEC pueden clasif1carse 

de don maneras: primero 1 aquéllos que responden a requerimientos parti

culares o necesidades individuales, como es el caso de los servic:l.os de 

consulta industrial y documentaci6n; y, segundo 1 aquéllos que se ofre

cen anticipando un patr6n de necesidades de carácter generalizado. 

Consulta Industrial.- L3 c· .. mlid"'d principal de este servicio la ccns

t1tuye el facilitar de manera rápida el acceso a la 1nformaci6n tecnol6-

g1ca para responder a necesidades específicas de la industria. 

~.'oticlas Técnicas.- Este servicio proporciona el acceso a 1nforma

c16n tecnol6gica y administrativa de manera regular medtante boletines 

mensuales. 

D1vulgaci6n de Informac16n del llTIS.- En este rubro se con~ldera el 

servicio a través del cual se da a conocer y se promueven las publ..:l.cacio

nea (reportes de 1nvestigaci6n) que se producen en los Estados Unidos de 

Norteamérica con el patrocinio del gobierno de ese país y que distribu

ye el National Technical Information Servlce (NTIS). 

La D1recci6n de Recursos Informativos se divide en tres áreas: 

Biblioteca 1 Documentac16n y Editorial. 
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BIBLIOTECA 

Han elaborado una lista de encabezamientos de materia basándose en 

varios Thesaurus de la especialidad y en la lista de encabezamientos de 

materia de la Maestra Gloria Escamilla, pero adaptándolos a sus propias 

necesidades. 

El sistema de clao1f1cnc1ón que emplean es el decimal de Dewey, mo

dificado. 

El catlilogo público está separado port autor, título y materia. En 

este catálogo estt'in inclu~doa los libros, J folletos y centros de 1nf'orma

c16n. 

Catálogos internos: toµor;rt°if'ico. 

Las publicaciones per16d1cas están registradas en el kardex por 

orden alfabético de t!tulo y as! organizadas físicamente en los estantes. 

Se proyecta tener el acervo de publicaciones per16dicas en m1crof'1-

chaa y s6lo conservar los volúmenes f'ísicos de la revista de años recien

tes, aproximadamente los Últimos tres años. 

Loa folletos se encuentran en una aecc16n especial, organizados en 

archiveros por orden numérico progresivo y representados en los catálo

gos por tarjetas de autor, t~tulo y tema. 

Tienen una colección de referencia formada por manuales, directo-

r1os, enciclopedias> diccionarios, índices, abstracta. 

Los temas princ.ipales de su colecci~n son: alimentos, farmacia, 

qu~mica, 1ngenler~a, metal-mecánica, eléctrica-electr~nica, adm1n1stra

ci6n ,~ tecnología. 
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Es tan conectados al Servicio de Consulta a Banco~ dC' rnformación 

lSECOBl) teniendo, por lo tanto, acceso a los banc0s de datos que 

ofrecen los sistc>mns: Dialo.~, Orbi t. BRS, QUC'!'Ztcl, y Platts Oilgram 

(banco de datos sobre.- petr61co). 

DOCUMENTAC l ON 

En un $Crvicio diri¡:iido, principalmente, a usuarios externos n 

la Jnstitución. 

Representan a varias instituciones internacionales, por 1o que 

cuentan con catálogos impreso~ tales como el del Asian Productivity 

Organi:ation (Al~O} que est;l nrg:rniz11do por autor y titulo de la publl_ 

caci6n, un hrC'VC' abstrncts ,. precio: t..•l catli.logo de publicaciones del 

Banco Mundial por materias y un IndicL' alfab6tico de autor y titulo. 

Del National Technical Jnforriation Servicc (NTIS) hay microfichas con 

acceso por autor. titulo, palabra clave r tema. 

En 1984 INFOTEC emprende un proyecto parn la automatización de 

sus procedimientos de informacion bibliográfica con el propósito de: 

facilitar la recuperación de la informaci6n, agilizar los procesos 

t6cnicos y establecer un medio de intercambio de inform::ici6n. Pnrn 

esto se ha definido un conjunto de Rases de Datos que responden a las 

necesidades especificas <le la biblioteca y de sus usuarios. 

Los recursos más importantes con que se cont6 para este proyecto 

fueron básicamente: una computadora llP-3000 y el sistema MINISIS desarro

llado por el Intcrn::itional Dcvelopment r..osearch Center de Can::idtl. El 

sistema MINISIS fue seleccionado porque, además tlc que permite almac!:_ 

nar y recuperar informaci6n automáticamente proporciona facilidades para 
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automatizar otras actividades tales como la adquisic16n de material b1-

bl1ográ.fico, la catalogac16n en línea, la consulta y diseminación de la 

1nformac16n, el control de préntamos el intercambio de informac16n en 

medios legibles por computadora. 

La::; operaciones que deben realizarse con los documentos, que de al-

guna manern ingresan al acervo de INFOTEC son de di versa índole, las 

cuales, para propós!too ilu3trativon _, ne pueden separar en técnicas y 

administrativas. 

As!, por ejemplo, entre las técnicao están: 

La identif1cac16n de los documentos 

- catalogación 

- clasificación. 

La validac16n de la 1nformac16n 
- verificación de duplicados 

- archivos de autoridad 

- vocabularios controlados 

- thesaurus 

La recuperaci6n de la información 

- consultas 

. - préstamos 
- d1.seminación selectiva 

- bibliografías 

- boletín de adquisiciones 

- catál~gos 

El intercambio de 1nformaci6n 

- en cualquier formato compatible con la norma 150 2709 
(MARC. UNIMARC> CCF, etc.) 
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Entre las adm1n1strat1 vas están: 

Adquisiciones 

Ordenes de compra 
Pagos 

Devoluciones 
Recordatorios 

Recepción de documentos 

Proveedores 
Control de préstamos 

etc. 

BASES DE DATOS 

Parn la autom-i.t1zac16n de las operaciones que a.e acaban de mencio

nar, se ha defin1do un conjunto de Bases de Dntos que se operan con los 

mismos procesadorc.; de MINlSIS pero que responden a diferentes necesi

dades. En el diagrama adjunto se muestran las diferenteo Baseo de Datos 

hasta ahora <lefin!d.'.ls :.' sus l•elaciones. Este d!oeño obedece al proce-

dim1ento 16gico que siguen loo documentos, desde su adqui~ic16n hasta 

su disem1nac16n, 

La Base de Datos BIBLIO contiene 1nformac16n bibliográfica e infor-

mac16n administrativa. Cada registro en esta bao~ se re.fiere a un docu

mento pi•ocesado o en vías de adquisición, compra, catalogac16n o clas1-

ficac16n. Por consiguiente cada. registro t1ene un c6d1go ele estatus que 

identifica la fase en que se encuentra el documento. 

Cuando un documento ingresa por primera vez en el sistema se le iden

tifica con un estatus de "adquisición". Periódicamente se imprimen las 

órdenes de compra de los registros con estatus de 11 adquisici6n 11
• Inme

diatamente se cambia el estatus a 11ordenadas 11
• Cuando el documento arde-

nado llega a la biblioteca se generan una serie de acciones administra-
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tivas para liquidar el pedido y se cambia el estatus del registro a "en 

proceso"• entonces oc nRregan al registro los datos correspondiente::; a 

la catalogac16n y claoif"1cac16n del documento. Finalmente el estatus es 

cambiado a "liberado" y puesto a dispo;;ici6n de los usuarios, clausuran

do la poslbil!dad cte ser moüiflcado. 

La Base de Datos de IN.S'i'1'l'UCIONES contiene el nombr1~ y localizac16n 

de las instituciones que figuran como a~1tores corporativos de alr:ún llo

cumento registrado en el sistema. Sirve para validar la ent.racta sicmpr•e 

unlf'orme, de lns lnstltuc.iones que se registren como asiento o entrad:l 

principal del documento. 'l'ambién ev.1 ta la repetic16n de los nombres y 

domicilios. La lii:>;a con otr.:is Baneo de Datos se hace mediante un c6digo 

que ::;e incorpora en el campo de autor corporativo. 

PROVEED~lRES es una Base de :"3tos que contiene los nombres y d!recc:lo

nes de loa proveedores utilizados por la biblioteca. Un código proporcio

na 1.a liga. con 1a B-.lsc de Datos de ADQUISICIONES y ln información expan

dida del rep;istrc puede verse mediante el submodelo COMPRAS. 

THESAURUS es un tipo de Base de Datos especial que tiene un doble 

propósito: validar los descriptores utilizados y !'acil!tar la recupera

c16n a los uouarios. 

PRESENTACIONES A LOS USUARIOS 

La lnformac i6n contenida en las Bases de Dntoa, BIBLIO, INSTITUCIONES 

y PROVEEDORES puede arreglarse de tal manera que permita ofrecer d1 ver

sas presentaciones a los u::;uarioo > como si se tratara de una nueva Ba:le 

de Datos. De hecho, estas Bases de Datos ::;on subconjuntos proyectados 

(SP) que ofrecen un acceso pa1·cial a los registros de un archivo, o bien, 

son submodelos de dato3 (SO) que of'recen un acceso extendido a los da-
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tos, mediante la uni6n de 1os o más archivos separ'l.dos. Tal es el caso 

de las siguientes presenti;iciones: 

ADQUIS. Esta Base de Datos es un SP de la Baoe de Datos BIBLIO, contiene 

aquell.os campos necesarios para ordenar un documento-proveedor, costo 

estimado, ndmero de coplas, etc. - más la inforu:ac 1ón necesaria para iden

tificar el documento, tal como: a•Jtor;. t~tulo; ed.1.tor; techa; etc. 

La Base de Datos CATALOG es también un sr <le BIBLIO y contiene los 

campos cor.•res¡;ondientcz a la catalogac16n y clnsl1'1caci6n del documento 

más 1nformac16n b1bl1ogr-~ficn. Es aquí donde se realiza la catalo[!:1ción 

del documento. 

CONSULTA es un SO que une a CJ\'rALOG con IHSTITUCIOHES para pt•oduci:-t 

registros extendidos con el nombre completo de la 1nst1tuc16n que figu

ra como autor corporativo. También rent1•inge el acceso a aquellos regla-

tros que tienen un estatus de "liberado". Esto significa. que el uouario 

no tiene acceso a los re~lotros que están en proceso. 

La Base de Datos COMP?.i\S es 'J.O so que resulta de ln un16n de AD~UIS 7 

INSTITUCIONES ':J PP.OVEEDORES para producir registros que contienen la in

rormaci~n extendida. de los autores cot'porativos y de los proveedores. 

En esta Base de Datos se producen las 6rdeneJ ele compra y el acceso está 

limitado a aque11os registros que están en entatus de 11 adqu1s1c16n 11
• 
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OIAGRAHA 

BASES DE DATOS DE INFOTEC 

EJ 
1 

1 _____________ , 
1 

' 
' ' -------------" 



IX l.IBRU11AM: S!STEl!A AUTOMATIZADO PARA BIBLIOTECAS 

DIRECCION GENERAL DE BiñLIOTECAS 

ii!BL!OiECA CErffl\J\L (uNAM) 

Fund.: 1Y78 

Para poder tener un sistema de informaci6n sobre los acervos bi

bliohemcrogr!i.ficos cxis"Ccntcs en todas y cada una de las b1blíotccas 

de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, se han diseñado y ere!!_ 

do tres grandes bancos de d,'ltos: LIBRUNAl' donde se registran todos 

los libros que existen en las diversas bibliotecas, SERIUNA?1 el cual 

es un catálogo colectivo automatizado de las publicaciones seriadas 

adquiridas por la universidad, y 'l'ESIUNA}I donde se incluye la inform!!_ 

ci6n corresr>ondiente a las tesis presentadas por los alumnos de la 

UNA?1, así como de algunas universidades privada~ incorporadas a ésta. 

LIBRUNAM 

La necesidad de contar con un sistema nutomatiz3do que 3poyara 

los procesos técnicos para las obras monogrlif1cas que adquieren todas 

las bibliotecas departamentales de la Universidad Nacional Aut6noma 

de M(;xico 1tizo que, en 1974, se dieran los primeros pasos para anali

zar la situación local e internacional, con objeto de planear un sis

tema para satisfacer las necesidades de un complejo conjunto integra

do por más de 160 bibliotecas departamentales. 

Una vez analizado en detalle el formato MARC II para monograffns 

se le hicieron algunas modificaciones para adaptarse a las posibilid!!_ 
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des de1 equipo de cómputo Burroughs 6700 que es el que se tenia disp2_ 

n1ble para este fin. Asimismo SC' hicieron algunos cambios que simpli

ficaron la codificaci6n y que además tomaron en cuenta las facilida

des que ofrccia el equipo de cómputo con el que se contaba, con el o~ 

jeto de no alterar sustancialmente el formato MARC II y de que el si§_ 

tema LIBRUt-:A?-: pudie1·a leer lns cintas ?.tARC de la Biblioteca del Con

greso y viceversa y ns! fue como el formato MARC 11/DGB (Dirección G~ 

neral de Bibliotecas de la UNAM) no rcprcscnt6 un cambio o una inter

ferencia en la compatibilidad. 

Una vei. dcciU.Ldo el formato se preparnron las formas simplifica

das y completas de los manuales de codificaci6n del formato !-1ARt./DGB, 

dcsarrol Uindosc el primer m6du10 de procesos técnicos y en enero de 

19i8 se empezaron a incorporar las primeras fichas catalogr5ficas del 

cattí.logo oficial de la UNM1 a esta base de datos 1 lamada LlliRUN.&¡M. 

Este sistema integral de manejo de informaci6n lLiliRUNAJ.1) fue pr!:, 

miado a fines de 1979 con el Premio Roscnblueth para el Avance de la 

Ciencia, como el mejor sistema de c6mputo desarrollado en ese nt\o en 

la República Mexicana, p;:ira el avance de ln ciencia, 

LlBRUNAM es un sistema de procesamiento y rccuperaci6n de inform!. 

ci6n bibliográfica cuyo objetivo consiste en auxiliar a la investiga

ciOn oibl iográfica y a los procesos técnicos necesarios para poner los 

libros al alcance de los lectores. 

La infonnaci6n se puede recuperar a partir de palabras significati 

vas dentro del texto, o de asientos co1rpletos, incluyendo una rccuper!_ 

ci6n en forma fonética en ambos casos. 
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Comprende rutinas que agilizan el proceso de los libros; duplica 

y desarrolla juegos de tarjetas catalogrtiticas conforme a las reglas 

establecidas internacionalmente; elabora boletines de nuevas adquisi

ciones e indices por autor, titulo, tema y clnsificaci6n¡ controla la 

producción mediante el uso de estadísticas. 

Ofrece nl estudiante, profesionista y público en general, infor

mac16n bibliográfica, pr1nc1palmcnte en lo que se refiere a libros. 

in Banco de Datos LIBRUNAM fue creado en 1978 con ln finalidad 

de apoyar btisicamcntc los procesos de cntnlognci6n y la clasificación 

de los materiales adquiridos por las bibliotecas de la UNAM, los cua

les se realizan de manera centralizada. 

El Banco de Datos LlBRUNA.M constituye el eje central sobre el 

cual giran las actividades de catalogaci6n, las cuales han pasado de 

75,000 titulas nnuales catalogados en el ai'io de su creaci6n a 100,000 

titulas durante 1990. 

Si bien LIBRUNAM apoya btisicamente las actividades de catnloga

ci6n, fue diseñado como un sistema integral de almacenumiento, proce

samiento y recuperaci6n de la información, por lo que su utilidad se 

extiende a otras áreas como las de consulta en linea y elaboración de 

bibliografias. 

Banco de Datos Bibliográficos LIBRUNAM/CD-ROM 

Con la aparición y aplicaciOn en la:i; bibliotecas de la tecnologia 

de sistemas 6pticos para la grabaci6n y almacenamiento de grandes can-



336 

tidaaes ae información, en 1~88 ~e c1ahor6 un disco cnmpacto conte· 

niondo la informacitin de este flanco de Dar.os LIBRUNMI, a csn fecha 

400, OOü t!tulos. 

La intormnc1611 contenida en el disco consiste en lns fichas cat~ 

lográficas ae los libros existentes en los 168 bibliotecas de 1a Ui~AM 

Estan clasificadas <le acuerdo al sistema denominado LC de la Uibliot.!:._ 

ca del Congreso de los E.U.A., y se ha iniciado un proceso de depura

ci6n de la información contenidn en ellas. 

L:i. inform.'.i..:i6n puede ser consultada a través de ml1ltiplcs lla

ves de acceso: Autor, títu10, editorial tema, lntcrnational ::,tandnrd 

Book Number t ISBN), nCimero de clasificaci6n, número del tttulo en el 

banco (número matriz) así como la ccwbiuaci6n de estos elementos. 

BANCO DE DATOS SER IUNAM 

SERIUNAM es un ncr6nimo formado por la palabra SER.lE y las siglas 

de la universidad, y es el nombre que se le ha dado al cat:ilogo colee· 

tivo en linea de las publicaciones seriadas adquiridas por J.as biblio· 

tecas de la UNAM, tanto por suscripci6n como por canje o donaci6n. 

A finales de 1990 e!'tc Banco de Datos proporcionaba informaci6n 

acerca de 15,000 titules de series existentes en las 16t:I bibliotecas 

de la Universidad Nacional Aut6noma. d~ M6xico. y es de gran utilidad 

para la comunidad acadt;mica, ya que le permite conocer donde se en· 

cuentran cadu uno de los voliimcnes y tf.tulos de las revistas que nece· 

sita para realizar sus actividades. 
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El registro y codificaci6n de la información que constituye este 

Banco de Datos se llevo a cabo utilizando las normas de 1 ISOS ( Jntcr· 

national Serial Data Systcm). 

Los puntos de acceso a trav6s de los cuales se puede recuperar 

la informnci6n son: 

FOL 
TIT 
TITA 
TITP 
TITV 
TIH 

EDI 
!SS 
CLALL 
CLAD 

OllG 
LIB 

1<ccur.crac16n a través
11
dcl no i~~~~o clave 

titulo clave abreviado 
titulo propiamente dicho 

de variantes del título 
<le una palabra en cunlqu1e· 

ra de las cuatro clases de tttulos anteriores. 

Recur.craci6n a trav6s de la editorial 
del IS5N 
de la clasiticacion LC 
de la clasíficaci6n decimal 
Ucwey 
del organismo responsable 
de una palabra en cualquiera 
de las opciones nntcriorcs. 

En los anteriores tipos de rccupcraci6n, es posible locaiiz.nr un 

registro, no importando el orden en que se encuentren las palabras, 

pero si se requiere unn recuperación estricta de la informaci6n, es 

decir, respetando el orden en que se busca una cadena de palabras, 

existen dos al tcrnativas ~ 

1 ITh Recuperación estricta del título clave 
TI1EA Recupen:ici6n estricta del título clave abreviado 

Hcspccto a la recupernci6n de la existencia de los diferentes V!!. 

lOmcncs y nümcros de cnda título en las diversas bibliotecas existen 

las siguientes alternativas: 

DEP Permite conocer que dependencias o bibliotecas poseen 
determinado título. 
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ACC 

AVN 
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Permite conocer e i acervo tot.al de un tí tu 10 en tod~1 s r 
y cada unn de las h1bl1otccas que lo posee. 

Pcrmi te conocer (micnmentc el acervo Je unn bibl iote~~1 
en particular. 

Est;1 onc1611 se uti 1 i :a cuando el 11sunrio lt> interesa co
nocer Cn que bibl iotcca se encuentra determinado nno. v~ 
lumen o nfimero de una publicación se rinda. 

Es import;intc señalar que a trnvés <le t•sta opci6n, no cs 
necc>sarin incluir tod0s los datos sino tínicamentc aque
llos que se tengan. claro esta que n mayor cantidad de 
JatlJ:; ma~·or precisión en la húsque<la. 

Este Banco de Datos .~1.-~ ruso n c!isposici6n de la comunidad acadé

mica a principios de 199\l se :..ictual1:arfi totalmente en lineas a tra-

vé::; Ji! la red local de· minicomputnClor()s 11uc se estli ('$tablccicndo en 

la ll~All )'a la cual se hncc mcm:ión posteriormente, 

BANCO DE DATOS n;s l UNAH 

Al i~ual c¡uc los dos Bancos de Datos ;interiores, su nombre está 

formado por un acrónimo del tipo de material que contiene y las siStlas 

de la institución, tratándose en este caso de las tesis presentadas 

en la Universidod Nacional Autónoma de r~l!xico, asr como las prescnt:l

<las en al~unas otrns instituciones de carácter privado. cuyos progra

mas de estudio y títulos que expiden son reconocidos oficialmente por 

~Sta. 

TESIUNAH se empez6 a crenr en el año de 1980 y en ln. actualidad 

cuenta con 131,0UO registros b1hliogrlificos que incluyen los siguien-

tes datos: 
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Clnsificaci6n 
Nombre del sustentante o sustentantes 
Titulo de las tesis 
Fecha de prescntaci6n 
Pav.1naci6n 
AsCsor 
Escuela o facultad 
t;arrcra 

La información contenida en este Banco de Datos puede recuperar~ 

se por: 

PROGRNIACION 

AUTOR 
TITULO 
A::,ESUR 

En 1990 la Dirccci6n General de Bibliotecas decidió la compra de 

equipo de c6mputo propio. Considerando la necesidad del manejo ef1ch'!!. 

te de voHimcncs realmente ,Rrande~ de datos ~· las expectativas de un 

crecimiento acelerado en el tuturo, se l1ptó por u1\ equipo con t.ccnolo

gia de punta. especializado en bases de datos: una máquina Britton Lee 

IDH 5011 cuyo manejador de base de datos no era un programa, sino que 

venía alambrado en los circuitos para increm<"ntar la velocidad de la~ 

Tespuestas a usuarios. Para almacenar los bancos de informaci6n se a~ 

quiricron discos magnéticos W1nchester, pues eran los que presentaban 

mejor descmpcf\o y la más alta seguridad para los datos. Asimismo, se 

compró una minicomputadora AH 1042 E para aumentar ln capacidad de 

atcnci6n a usuarios. La información fue trasladada 111 nuevo equipo me~ 

diantc cintas magnéticas. a ln vez que se reprogramahan los sist.cmas 

y se adecuaban los datos a otros formatos, en el lenguaje Alphn Basic 

e IDL (Inteligent Data Lenguaje). 
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Con esta nueva situación, la Dirección General de Bibliotecas P.!:! 

<lo actuul1zar los bancos con mayor prontitud y plantear soluciones a 

O'tros problemas. Entre el los destacaban el control del material bi

bliográficO parn próstnmo a domicilio en la Biblioteca Central y el 

control del ejercicio presupucstal en la compra de libros. 

Se adquiri0 otra minicomputa<lora NI para duplic.1.r la capacidad 

de usuarios de la Britton Lec y posibilitar el desarrollo de sistemas 

para implementar soluciones a los problC'mas descritos. Dichos sistc· 

mas operan normalmente el día de hoy, con l. 7 Gigabyte en Disco. 

Las bibliotecas están diseminadas por todo el campus univcrsita~ 

ria y a todns ella~ bencftcin el acceso a los bancos de información 

de la D.G.B. Para que todas ellas pudieran consultarlos, se instaló 

equipo de comunicaciones a una MI 1 u4z·. 

Se conectaron modems de 1200 BPS que utilizaban en r.l Est.'indar 

Hayes; de esta forma, las bibliotecas solo requerían ele una linea tel.!:_ 

fónica, un modcm económico y un equipo de cómputo tan simple como una 

computadora personal para accesar la información de los bancos. 

Con la finalidad de corregir estos inconvenientes se resolvió 

que en la Dirección General de Bibliotecas residiera un módulo de 

TELCPAC (El sistema de comunicaci6n de la SCT) que permitiera comuni~ 

cnci6n a sitios rem{)tos; se adquirió un multiplexor DLT con protocolo 

X.ZS que actualmente cuenta con 8 puertos para comunicación en TELEPAC 

Y REDUNAM. 

El número de canales de comunicación del equipo de D.G.B. era (y 
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serli) finito~ Ante un ntímero creciente de demandantes de información 

se implcmcnt6 una respuesta para el acceso a LlfsRUNAf1. Se grabaron 

alrededor de 400,000 fichas que reflejaban el acervo bibliográfico de 

toda ln UNAM en un disco campacto, rrcdiante la utilización de ln tec

nología CD-ROM y se amplió scvenuncntc el universo de usuarios de 

LIBRUNAI!. 

Con lo anterior ya no es neccsarlo la línea telefónica ni exis

ten problemas de saturación de canales para quienes utilicen LIBH.UN/\lt 

en disco óptico. El lector de los discos se puede conectar a cualquier 

computadora personal y no cstfi limitado a LIURU~Af.I, sino que también 

sirve para consultar otros bancos de informaci6n. 

Por otr::i parte, rl!spccto a la consulta en U:nen se dcs.arro116 e 

implantó la hase de <latos SEllIUNAM, con la información referente a 

lns publicaciones seriadas que posee la universidad. A !a vez se pro

gramó ury móllulo para la atención a los usuarios externos que les per

mite al acceso a los Bancos de D.G.B., a un directorio de las biblio

tecas de la UNAM, y en breve, n un correo clectr6nico. 

Duran te e 1 afio de 1990 se ha estado dotando de equipo a 1 as b 1-

bliotecas que carec1an de 61. Junto con el equipo se les cntreg6 

LlBRUNAM en disco compacto y un programa de comunicaciones desarroll!!, 

do por la U.G.B. que les fncilitn el acceso y recuperacHin de informa

ción de los bancos mencionados anteriormente. 

Por otro lado, se generó la información actuali;:nda para ln edi

ción 1~90 del disco compacto de LIBllUNAfl. Adem§.s de contar con las f!_ 

chas nuevas que han ingresado al banco desde la edición anterior, es-
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ta versi(in contendrá una adición su~t:mcial, sr han in1:luid<\ en ¡ns 

fichas indicaciones <le las bib~iotecas que posf'<.'n el material. c~to 

permitir§ a quien utilice el disco com)1acto, la ubic::ici6n de los li-

bros pnrn su consultn din~ctn. En esta ocasión LTBRUNAN se prc.scnta

r!i en un juego de discos compactos. 

Desde junio de 1991 ln Dirección General de Bibliotecas de ln 

UNAM está dcs.:irrollando c-l sigterna p:irn el rnnncjo de su base de da

tos a partir del manejador STAR, cuy3 cnntctcrfstica fundamental 

es el manejo de infnrmación tcxturtl. 

ACCESO A LOS BANCOS DE DATOS (RED LOCAL) 

A cada una de las bibl iotccas de 1 a UNAM se les cstli dotando de 

equipo de cómputo consistente en una microcomputadora persona 1, un 

moclern de respuestri automritica, un lector <le discos ópticos y una im~ 

prcsora, 

Usando este equipo como cstac,i.oncs de recepción se prcten<le 

establecer unn red para tener acceso a estos Bancos de Datos. 

Ejcrcico Práctico 

A continuación tenemos un ejercici.Q pr5.ctico de una bOsqucda de 

informaci6n bibliográfica realizada en el Banco de Datos Librunam/ 

CD·ROM en el Departamento de Consulta de la Dirección General de 

Bibliotecas de la Universidad Nncionnl Aut6noma de MSxico. 



""::J/ANCOS DF INFORIMCION DE LA 
"''vl)IRCCCION 6CNCRAL DC BIBLIOTCCAS DC LA UNA/1 
..,,1 O,.. TIE/1PO 
"''I J.# l IBRUNAl1 
""raz# TCSIVNAl'I 
"'r .,..9:r !1EIW OC AYUDA 

""BUSCOI "" 



•TE/1 BlBl lOTECAS t/NIVERSITARIAS 

..,_..,+EXISTEN JBJ FICNAS 1 LISTAS O A6RC6AS 

---..-4-l'XISTCN 4 FICHAS LISTAS O A6RC6AS 
? Rt'IERICR lA71NA 

J. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS - AIURICA LATINA. l.T. 

DGB /Jllll-9 
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""'-""'+ .. 'CSCHIBlR FICHA DESEADA""? BIBL" 

STClf BIBLIOTECAS f1ATCRIALE5 
--"'+cXlSTEN 61 FTCHAS J LISTAS O A&REGAS 

? f< ITElf PRECIOS 

... _ ... +cXISTEll 3 FICHAS ; LISTAS O AóRC6AS 

I DE 3 

AcQulslt to ns, bud911t• and ••t•rlal caStsr s issues 1tnd approa
cltes / Sul H. Les, ~dtt. -- Ne'lt YorJ s Haworth, cl988. 
16:S P• -- <Na11r19ra.phfc su.pple•ent I 2 to Jaurn•l af Library 

a.d11fnlstr•t ionJ 
ISBN 0-86656-690-2 

=!,!..~~~c:ll~! 7~~~n/erfa. Dfvisfon de Estudias de Posgrado. 

:....:'. ... + 

NVC 438316-8 
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$1!'!• CONSTRV':CI(l'I 
... _:·+CY.!~T[4l 2Ct0 a NAS FICHAS I LISTAS o AGRC6AS ? .,. ,TCl'f INDUSTRin 

"'-""+cXISTCN 155 FICHAS LISTAS O AtiRE6AS 

... _ .. +EXISTEN 51 FICHAS 

HCY 16 

;i~lCHA 15 DE 51 

W3 

l lSTAS O AGREGAS 

? .,. #TEN ADffINlSTRllCION 

15 

WA61f;~' ~1~~:~~ DE PLANIFICRCION CPll Y PCRT APLICADOS A LA 
CONSTRVCCION / VERS. DE .J. 11. Y 11. LEON. -- BARCELONA : 6. 
GILI, 1973. 

U9 p. 

J. RVTA CRITICA - ANAL IS IS 2. CONSTRVCCION - INDUSTRIA - AD
lflNISTRAC' ION I. T. 

.. _ ... + ... ESCIH81R FICHA DCSEA-DA ... ? DEP 

...... _-..wcPs ACA EC Cl'fP Ct'tP(J) 

D68 187497-7 
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... _ ... +"'CSC/Ul!IR FICHA DESEADA ... ? STE/1 CONTROL li'ATALIOAO 

""-"'+cXISTCN ZOO o lfAS FICHAS LISTAS O A6RE6AS ? ,. T 

... _ .... +EXISTEN 8 FICHAS J LISTAS O A6RE6AS 
STEl'J ASPECTOS REL 1610505 

,. STEN IGLESIA CATOLICA 

"'-"'+EXISTEN 3 FICHAS 1 l !STAS ;O AaREGAS 

1. CONTROL DE LA NATALIDAD - E. u. 2. CONTROL DE LA NATALI-
DAD - ASPECTOS RCLI6IOSOS - I6LESIA CATOLICA. I.7.-

068 18388T-3 
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X CONSE.JO ~ACIONAI. llE CIENCIA Y TECNOLOGIA [CONACYT) 

CENTRO DE !NFORMACION Y DOCllMENTAC!ON MANUEL SANDOVAL VALLARTA 

Fund.: 1982 (1987) Tipo de biblioteca: Especializada 

En los procesos técnicos se catalogan y clasific;in los libros y 

folletos. r:mplcan los encabezamientos de materia de la Biblioteca del 

Congreso tic \\'ashington y el ThL•saurus SPINES (Sciencc and Techonology 

Policy lnformation E.'=chan~e Systcm). 

El sistema de clasificación es el de la Biblioteca del Congreso 

de Wnshington. 

Lil C.1tálogo al público está separado: en una parte el de autor, 

y en ot:ra título y materia. Cattilogos internos: topográfico, de auto

ridad de materia, de consulta y de adquisiciones. 

En el Departamento de Captaci6n de documentos se realiza el pro

ceso t6cnico de los documentos t6cnicos generados por CONACYl', tesis 

y documentos oficiales de la administración pública. Este material bi 

blíográfico se cataloga y se le da un número progresivo, sepa.nido el 

de tesis de los documentos. 

El proceso se l lam6, en un principio, Sistema de Recuperación 

Optica de tnformaci6n (SROI) en donde en cada matriz estti asignado un 

descriptor. En una r.wtriz pueden registrarse hasta 10,000 documentos. 

Mediante el sistema postcoordinado de coincidencia 6ptica se pueden 

recuperar los documentos cuyas materias o asuntos se encuentren rcpr!!. 
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sentados por diversos descriptor"~. 

Este proceso dejó de usarse aproximadamente por el ano de 1982. 

El catálogo al público C'Stá intC'~rado por el registro de los li· 

bros y folletos de la Bibl iotcca y el de los documentos técnicos y 

tesis. T<1mbién un cat51o~o de tesis de cx-hecarios de CONACYT un 

catálogo del Sistcmn Nacional dC' Investigíldorc~ por mntcrias, }'den

tro de cada área de éstas, por autor. 

La Biblioteca cuenta también con vida-cassettes al servicio del 

público, rC'gistr.ulos en el Catálogo de Material Audiovisual clahorado 

por CONAC YT, 

Cn la hemeroteca se cncu('rltran las publicaciones periódicas que 

están registradas en el Kardcx )' colocadas físicamente en el acervo 

por orden alfabético de titulo. 

Los primeros pusos del Centro de Informaci6n y Documcntoci6n 

Manuel Sanclov:il Vallart.'..l para impulsar en forma sistemática la aurom,!! 

ti;:ación de sus colecciones, se encaminaron hacia el diseño de la ba

se de datos para todo el material monográfico (BIBL), que se encuentra 

..ilojado en c>l CC'ntro. Posteriormente, se trabajaron dos bases de datos 

mlis: la que incluye los clocumentos de carácter no convC'ncional (DOCA), 

en el desarrollo de c>strategias y políticas científicas y tecnológicas. 

tanto del CONACYT como de> instituciones y organismos nacionales, regí~ 

nales e internacionales que asumen dicha tarea. La tercera base de da

tos incluye la publicaci6n seriada Ciencia y Dcsarrol lo (CYD). uno de 

los dos órganos oficiales de divulgaci6n científica del CONACYT. 
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I.ns bases de datos: BlBL, DOCA y CYD. se encuentran formuladas 

bajo el sistema CDS/ISIS, al cual se le define como: ''un sistema gen~ 

rnlizado ·de almacenamiento y bús~ueda informativa que est:I disefindo 

específicamente para la dirccci6n computarizada de bases de datos no 

num~ricos estructurados" (CDS/ISTS versi6n para mini y microcomputado

ras, 1986, p. 3). Este sistema es generalmente conocido como MICROISIS. 

Ademlis del uso del sistema CDS/ISIS, las bases de datos se han 

tratado de normalizar en sus etiquetados, utilizando el "Formato Común 

de Comunicación" (CCF: The Common Comunicntion Format, 1984) desarro

llnc.lo por un grupo de expertos de la UNESC0 1 cuyo prop6sito es poder 

intercambiar informaci6n con otras bases de datos bibliográficos, au

tomatizadas. En el caso de la normalizaci6n de los c6digos de países, 

se utiliz.6 la norma; ISO 3166-1981, y para los c6digos de Jos idiomas 

se adopt6 la GltJma versión de la lista de la Biblioteca del Congreso 

de Washington (Revis·cd List of Lnngua~cs and Languagc Cedes, 1977). 

Bases de datos BIBL 

Originalmente, esta base de datos fue concebida para cubrir las 

necesidades de inventnrfo que toda unidad de informaci6n posee; sin 

embargo, al reestructurarse como Centro de Informaci6n y Documenta

·ci6n, se vió la posibilidad de incluir nuevos campos, para efectos de 

b(jsqueda y recuperación de informaci6n. 

ActUa·lmente la base de datos BIBL, contiene casi todos los ele

mentos que se consignan en una ficha catalográfica, a saber: 
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-No. de clasificaci6n¡ 
-Autor; 
-Tttulo de la obra¡ 
-Pie de imprenta; 
-Encabezamientos de materia. 

Adcmfis de: 

-No. de adquisición; 
-No. de vol.labra; 
-No. de ejemplares; 
-VerificaciOn de cxistl'ncla; 
-Observaciones de inventarios. 

8ste diseño permite la cxplotacHln de la base de datos tanto por 

los usuarios (para la bOsqucda y rccupcraci6n de la informaci6n), co

mo por el personal ttlcnico bibliotecario (para efectos e.le procesos 

t~cnicos), talc>s como: catalogaci~n, clnsificnci6n, asignaci6n de enca-

bezamientos de materia, autoridad de autor, autoridad de temas, asig-

nación de números de adquisición, etcétera, y para levantar inventa-

rios. 

DOCA 

El CONACYT, con el propósito de difundir los documentos que en 

materia de desarrollo de estrategias y políticas cicnt!ficas )' tccno

l6gicas1 hn resuelto poner a disposici6n de los usuarios del Centro 

de [nformnci6n y Documcntaci6n "Manuel Sandoval Vallarta11 de manera 

automatizada su colecci6n de documentos no convencionales en la base 

de datos DOCA. 

La cobertura temática especializada de esta base de datos 1 bási-

e amente incluye: 
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-Pol1tica científica y tecnológica; 
-Computaci6n e informtitica; 
-Aspectos económicos y estadísticos afines con la· ciencia y la 
tecnología; 

-Planeaci6n cient1fica y tecnol6gica; 
-Transferencia de tecnología; 
-Relaciones internacionales; 
-Filosofia <le la ciencia. 

Además de otras disciplinas, rclacionndas con la ciencia y la 

tecnología. 

Los documentos fuente (memorias, informes anuales, informes t6c

nicos, etc6tcra) de esta base de datos, se encuentran dentro de~ la 

colccci6n especializada del. Centro de lnformnci6n y Documcntnci6n y 

s6lo se permite la consulta para los usuarios externos, dentro de la 

sala de lectura. 

Los campos declarados dentro de la base de datos consignan: 

-No. de referencia; 
·Mo de edici6n; 
·Clave del idioma; 
·Clave del pa1'..s; 
·Autor: 
-Titulo; 
·Organismo responsable; 
~conferencia; 
·Palabras clave y descriptores¡ 
·Notas. 

l.a ht1squcda y recupcraci6n de la información, puede rcnlizarsc 

por casi todos los campos. 

CYD 

Dada la importancia que tienen las publicaciones seriadas que 

edita el CONACYT, ya que de alguna manera reflejan el desarrollo y 



353 

avance que en materia de ciencia y tecnología se tiene en el pats, 

considerando que no se contaban con los mecanismos que permitieran el 

acceso eficiente y expedito a la información contenida en las public2_ 

clones del Consejo y, dado que existe la nccc~idad de difundir y di-

vulgar esa informaci6n producto del quehacer intelectual en materi;i 

de ciencia tccnologia, la presente administrnci6n contemp16 dentro 

de sus metas la conformaci6n de una base de datos que pcrmi ticra: alma 

cenar, organizar, recuperar y explotar dicha informaci6n. 

La plancaci6n del desarrollo de ln base de datos CYD, considcr6 

dos fases con varia~ etapa:>. En una primera fnse se carj!arín toda la 

información publicadn, de enero-febrero de 1982 a la fticha. Esta fase 

comprendi6 además l3s siguientes etapas: 

-Acopio de in fo rmac i6n; 
-Análisis de la misma; 
-Oetcrminaci6n de criterios para la inclusión de los artfculos 
en la base de datos; 

-Elaboraci6n de los diseños de formato automatizado de captura, 
despliegue, impresión, ctc<!tcra; 

-Formato definitivo; 
-Asignación de descriptores; 
-Normalización del etiquetado y de los descriptores: tcm.'iticos, 
gcogrtíficos y temporales¡ 

-Creación del antidiccionario. 

Para la segundn fase, se terminaría la captura de la base inclu

yendo desde el inicio de la publicación: marzo-abril de 1975, hasta 

noviembre-diciembre de 1981. 

Las secciones que se incluyeron, ademri.s de los artículos de fon 

fueron: 
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-Ciencia ficción; 
-De frontera; 
-Desarrollo científico y tccno16gico; 
-Descubriendo el Universo¡ 
-E.l ágora de la ciencia; 
-La era digital¡ 
-Notas científicas; 
-Reflexiones. 

Los descriptores se avalaron con varias fuentes de consulta, en

tre las que destaca el tesauro SPINES (1985), por ser un vocabulario 

controlado en cicncin y tecnología. 

Hoy día, la base de datos consigna 921 registros normalizados, y 

su actualización abarca hasta los meses de mayo-junio del presente 

afio y permite, de acuerdo con el formato Microisis, la bGsqueda y re

cuperación de la información a travlSs de los siguientes campos. 

-Título del documento; 
-Autor; 
-Sccci6n; 
-Dese riptorcs; 
-Encabezado o resumen, 

El giro que di6 la Biblioteca-Hemeroteca de CONACYT a principios 

de 1987, en que se establece como Centro de Informnci6n y Documenta

ci6n, fue ·el servicio de obtención de documentos que consiste en ° 
proveer al usuario de sus materiales hemero-bil>liogr.1ficos ya sen que 

se encuentren dentro o fuera del Consejo. 

SERVICIOS DE CONSULTA A BANCOS DE INFOl\MACION (SECOBI) 

Antecedentes. -

El 25 de marzo de 1976, ,~l CONACYT pone en funcionamiento al Ser-
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vicio de Consulta a Bancos de Informaci6n (SECOBI), como parte inte

gral del Sistema Nacional de Información Científica y Tecnol6gica. 

El principal objetivo a lograr fue ofrecer un servicio de infor

mación automatizada a la comunidad científica e investigadora de M6xi 

ca. a través del acceso a datos almacenados en Bancos de Información, 

de una manera rápida, econ15mica y eficiente. 

Funciones. -

Las principales funciones del SECOBI son las siguientes: 

a) Proporcionar referencias bibliográficas y cstadisticas sobre 

artículos de las principales publicaciones del mundo, asf como de li

bros y patentes. 

Este servicio se ofrece en dos modalidades: la primera, es aque

lla en la que el usuario que requiere información, acude a cualquiera 

de las oficinas del úrea metropolitana o del interior de la República 

en las que se da servicio al usuario, mediante un especialista en re

cuperación de información que atiende y cubre las necesidades del usu!. 

rio; la segunda, aquella en la cual el usuario requiere de un mayor vo

lumen de información con mayor frecuencia, para lo que se le brinda el 

acceso a los sistemas de informaci6n del SECOBI, desde una terminal 

instalada en sus propias oficinas. 

b) Obtener, a solicitud de los usuarios, la copia del o de los d.!?_ 

cumentos originales a los que se refieren las referencias bibliográfi

cas obtenidas por el usuario. 
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e) Traducción de los documentos solicitados por los usuarios de 

prticticamcnte cualquier idiom<i al cspai'ol. 

Mecanismos y P1·occdimicntos. -

Parn cumplir con las ftJncio11cs gcné>ricas asiS!nadas al SECODI, 

éstas se han distribuido entre <lift.•rentes departamentos dentro del 

CONACYT y son las siguientes: 

Recuperación de Tnformaci!Sn.- EstE: departamento se encarga de 

realizar las consultas de mostrador de nqucllos usuarios que .:1cuden 

a las oficinas del SECOBI dentro del 5.rca metropolitana 1 asi como de 

realizar la facturncHSn de las consultas y controlar y facturar las 

solicitudes de obtención de documentos y traducciones que le sean 

hechas .. 

Servicio de Obtenci6n de Documentos. - Este departamento lleva a 

cabo la bQsqucda y obtención de los documentos solicitados por los 

usuarios. así como del control y facturación. 

Servicio a Usuarios. - Es te departamento se dedica fundamentalmente 

a atender, capacitar y registrar a usuarios de terminal instalada, por 

lo cual tiene personal especializado en el área educacional, promocio

na! y de ventas. 

Unidades Foráneas. - Este departamento está conformado por las ofi 

cinas en el interior de la República, que funcionan como rcpresentnci!!_ 

ncs del mismo en el área, es decir, que atienden a usuarios de mostra

dor, reciben solicitudes de documentos >' traducciones, promueven los 
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servicios del SECOBI en la zonn y los r.eprcsentan en todas sus funcio

nes y servicios. 

Departamento Administrativo. - Realiza el manejo econ6mico y fina!!_. 

ciero de las cuentas de los usuarios y del movimiento general Ucl 

SECOBI. 

Objetivos y Metas.-

Trece anos despu~s de su formaci6n, el SECOBI da un servicio con~ 

tan te 1 rápido y preciso a investigadores, cienttficos, técnicos, prof~ 

sionist;;is. estudiantes y piiblico en general; asi como a universidades, 

centros de investigaci6n, organismos del sector pOblico y empresas de 

la. iniciativa privada. 

SECOBI nos comunica con el mundo de la Tclcinformático, mediante 

el acceso a computadores, en donde se encuentran almacenados los datos 

bibliográficos, estadísticos y period1'..sticos mlis relevantes publicados 

en diferentes partes del mundo y que son fácilmente recuperables a tr!!._ 

v6s de unidades terminales. De esta manera, SECOBJ hace posible el 

acceso de loS principales sistemas internacionales de infarmaci6n. 

El acceso en linea n los bancos de informaci6n pcrmi te la interr~ 

laci6n de datos en la memoria del computador, en el momento en que se 

realiza la consulta, haciendo disponible al investigador un material 

mls especifico, Por otro lado. la informaci6n almacenada en dichos ba!! 

cos s~gue un proceso de actualizncj_6n mensual. semanal y, en ocasiones, 

diaria. 
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SECOBI, teniendo como objetivo primordial difundir, forta1.ecer 

promover los servicios de informaci6n y documcntaci6n automatiz.ndos, 

pone a la disposición del pUblico material publicado en todo el orbe 

sobre las siguientes <1rca$ del conocimiento: Hcdicina. Química, Biolo

g~a. Física, tngenicrb., Administración, Contahi l idad, Estadistica, 

Economía, Sociologfa, Psicologra, Educaci6n, Ciencias de la lnforma

ci6n. Ciencias SociJ.lcs, Fi1o5offo, llistoria, Electrónica, Agricultu

ra, Pctroquimica, ~letnlurgia, Contaminantes, Geolog!a, Arte y Astrono

mia, y, en general, todas las rnmn,c; de lo Ciencia y la Tecnologia. 

Actualmente, SECOBI tiene contratados los servicios de los mfis 

amplios y cspc-ciatizatlos sistemas de información internacionales como 

son: 

AGRIS. - Sistema cooperativo de información agrtcola a nivel mundial. 

Incluye todos los aspc-ctos de tn agricultura, las ciencias fores

tales, ganaderia, ciencias acuáticas, nutrici6n humana. sociología ru

ral. capacitación, contaminación etc. Contiene aproximadamente 

1' 500,000 rcgistros y mensualmente ingresan al ~istC"ma aproximadamente 

10 1 000. Su sede se encuentra en Viena, Austria. 

DLAlSE.- (British Library Automatcd Information Scrvicc) 

El sistema BLAISE se encuentra ubicado en la Ciudad de Londres, 

Inglaterra. Contiene cerca de 6 1 000,000 de registros agrupados en 16 

Bases de Datos. La informaci6n disponible cubre todas las lireas del C.!!_ 

nacimiento~ en especial para publicaciones inglesas y en inglt;s. Tnrl 11 
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ye los libros de la biblioteca del congreso desde 1968, la Biblioteca 

Brit§nica, el catálogo de la Universidad de Londres, etc. 

BRS.- (Bibliographic Retrieval Scrvicc) 

Sis~cma norteamericano, multidisciplinario. Almacena cerca de 

70'000,000 de registros contenidos en aproximadamente 150 Bases de D!!, 

tos; dentro de sus áreas más fuertes y mejor cubiertas, podemos consi 

dcrar la de Medicina, Ciencias Sociales, Educaci6n, negoci9s, etc. 

DIALOG.- (Dialog lnformation Services, Inc.) 

Sistema norteamericano multidisciplinario. Almacena más de 

130'000,000 de registros en 330 bases de datos, las cuales analizan 

cerca de 150,000 fuentes de informaci6n. Es el Sistema más grande a 

nlvel mundial en cuanto a multidisciplinari.os se refiere. Lns .áreas de 

mnyor importancia son: Negocios. Biomedicina 1 Ci~ncia y Tecnologta, 

Compafi!as y Ciencias Sociales. 

DRI, • (Data Rcsources !ne.) 

Sistema norteamericano integrado de 125 báses de datos economé

tricas1 su enfoque es industrial. Cubre todos los sectores de la eco

nomfn mundial, incluyendo modelos de simulaci6n. plancaci6n y estu

dios especiales. ORI se encuentra ubicado en la Ciudad de Lexington, 

Massachusetts. 
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ESA-IRS.- (European Spacc Agcncy-Informntion Retricval Services) 

Sistema italiano multidisciplinario, producido por la Agencia Es

pacial Europea, contiene aproximadamente 130 bases de datos y 

70'000,000 de registros, manteniendo un equilibrio entre Bases ameri

cana y europeos. Es el rtnico sistema a nivel mundial que presenta es

ta caractcristica. ESA-IRS se encuentra en la ciudad de Frascati en 

rtalia. 

ORBIT. - (Pergamon Orbi t Infol ine !ne.) 

Sistema norteamericano muy poderoso en el área tecnológica, se 

considera actualmente corno el más completo en Ciencia y Tecnolog!a, 

qufmica, patentes, materiales, y elcctr6nica. Cuenta con mfis de 85 

Bases de datos y S0'000,000 de registros. OR~IT se encuentra en 

McLean, Virginia. 

QUESTEL.- (Telesys~emes) 

Sistema francés multidisciplinario. Contiene 54 Bases de Datos 

enfocadas principalmente al área tecnol6gica 1 cubre tambi~n noticias 1 

patentes, marcas, qutmica 1 legislaci6n, transporte 1 etc. QUESTEL se 

encuentra en Parts. 

Los bancos nacionales los hemos visto en la primera parte de 

esta tesis. 
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XI ACERVO DE RECURSOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACJON SUPERIOR (ARIES) 

UNIVERSIDAD.NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) Y CONSEJO NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 

Fund.: 1983 Tipo de banco: Especializado 

Accesible a través de SECQB!·CONACYT. 

Cubre las referencias de las investigaciones que se realizan 

actualmente en 19 universidades estatales, el Instituto Polit6cnico 

Nacional, y todos los centros. institutos, escuelas y facultades de la 

UNAN. 

Cubre el área geogrtífica de México. 

El idioma es español. 

Los campos interrogablcs: Nombre de la investigación, Investiga

dor responsable, Colaboradores, Descriptores temáticos, Resumen o 

abstracto, Objetivo de la Invcstigaci6n, Ubicación o lugar de realiza

ción, Coparticipantes, Patrocinio, NOmcro de folio. 

Actualización: Cada 4 meses. 

La inforreaci6n de ARIES se genera en las entidade~ educativas. G~ 

neralmcnte la proporciona el investigador, a trav6s de su instituci6n. 

Usuarios previstos: La comunidad cicntifica, los pasantes de li

cenciatura, la industria. 
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Equipo (hardware): Burroughs A9. 

Programa de almacenamiento y recuperación (software): Propio 

(ALGOL). 
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XII INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JUR!DICAS (UNA!-') 

CENTRO DE INFORMACION DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 

SISTEMA UNAM-JURE 

Fund.: l.984 Tipo de Biblioteca: Especializada 

El Sistema UNAM-JURE es un Sistema de rec'.lperaci6n de .1nformacl.6n 

n jur~dica desarrollado en la Universidad Nacional Aut6noma de Mt'.i'.xi

co, con la part1cipac16n c·onjunta del Instituto de Investigacio

nes Jur~dicaa y la Dirección General de Servicios de" C6mputo para 

la Admini.straci?n, y es el resultado de un gran esfuerzo realizado 

por un grupo interdisciplinario de univcrsitar.tos que han logrado 

notables avances en la automatizac16n de la Legislaci~n Mexicana. 

Desde su creaci~n en 19110, el Instituto de Investigaciones Ju

rídica.s ha estado recibiendo, sin 1nterrupc16n, los diarios ofi

ciales tanto de la Federaci6n como de las Entidades Federativas 

de México, as! como de diversos países de Latinoamérica y de 

Europa, lo cual constituye un acervo muy valioso para las activi

dades propias del Instituto. Sin emb~rgo, el gran volumen de 

1nformaci6.n, hac!a cada· vez más difícil su análisis y claa1fi-

~ cac16n, impidiendo realizar su consulta en forma flexible y opoÍ-

tuna. 

Es as! que miembros del Centro de Informaci6n de Legislación 

y Jurisprudencia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se 
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avocaron a la 1nvest1gaci6n y recopilaci6n de informac16n de los 

diferentes Sistemas y Bases de Datos existentes en Informática 

Jurídica, tanto de Estados Unidos como de Europa. Después de un 

análisis detallado se encontr6 que aquel que más se adaptaba a 

las características de la Legiolaci6n Mexicana, así como a la re

cuperaci6n que se deseaba realizar, correspondía al de I.R.E.T.I.J. 

(Instituto de Investigaciones y Es~udios sobre el Tratamiento de 

la Inforrnaci6n Jurídica), de Montpellier, Francia. 

De esta manera y tomando como base la experiencia del I.R.E.T.I,J., 

se estableció en México el desarrollo de un Sistema propio, dife

rente en su desarrollo técnico y a1m1lar en su método de análisis 

e instrumentos lingüísticos, que integrará inicialmente la infor

maci6n de la Legislación Mexicana, y posteriormente la Jurispru

dencia y Doctrina. Se establecieron como características importan

tes, que este sistema permitiera una consulta ágil y eficiente, 

mediante un lenguaje abierto y sencillo, facilitando así el ·aná

lisis y recuperac16n de la 1nfol'.'maci6n, que se requiere en los 

diversos ámbitos del área jurídica. 

Así, en 1981, se integran los grupos de ambas Dependencias Univer

sitarias, realizando adecuadamente las etapas de análisis, diseño 

y desarrollo, logrando finalmente, en 1984, la primera vers16n 

operativa del Sistema UN/'1M-JURE, el cual ha avanzado en su opti

m1zac16n, y flexibilidad en su consulta. 

Resaltan como características más importantes del Sistema: 

El Uso de Instrumentos J,ingaísticos, mediante la 1ncorporac16n 
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actualmente del Léxico y posteriormente del Thesaurus, dando así 

poa1.bi11dades de usar un lenguaje abierto y flexible al realizar 

la consulta por cualquier tipo de palabra o conjunto de ellas, 

así también ofrece una versatilidad en la generación de Subcon

juntos de trabajo, que pennita analizar exclusivamente los docu

mentos de interés, según las características requeridas en la 

invest1gac16n. 

Es importante mencionar que, a octubre de 1985, la base de datos 

del Sistema UNAM-JURE estaba integrada aproximadamente, por 

13,000 registros y que corresponden al período federal y estatal 

de diciembre de 1976 a abril de 1985. 

Para 1988 contaba con 15,000 ntlmcros de referencia. 
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D O C U M E N T O BASICO 

Bl documento básico del Sistema está constituído por la ficha 

de informaci6n, la cual a su vez, esta compuesta por dos par-· 

tes: 

Campos Fijos 

Textos. 

La parte de campos fijos, contiene la informaci6n descri.ptiva 

general de la ficha y comprende los campos que se mencionan a 

cont:inuaci6n: 

1) N6mero de referencia: identificnci6n que se da a cada -

una de las fichas realizadas. 

2) Arca geográfica: define el Estado de la Rep6blica de don 

de procede el documento. 

3) Tipo de documento: describe la calidad del documento an~ 

lizado (reglamento, decreto, ley, convenio, ban~o de pal~ 

cia, etc.). 

4) Nombre de la publicaci6n: publicaci6n en la que apareci6 

el documento auaU.zado \:diat io oficial, t'vri6di.:.: l. fic.:. ... !, 

etc.). 

S) Alc<incc: condici6n de aparee.ido como alcance, cxtrnordi-
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nario o stiplcmcnto 

6) Fecha de publicaci6n: dia en que apareci6 el documento 

en la publicaci6n correspondiente. 

La parte de textos, que es variable, describe el contenido 

del documento fuente. Se compone de dos ~onas: Resumen y -

Abstract. 

Bl Resumen hace una descripci6n del contenido general del 

documento analizado, de manera que el lector encuentre en él 

una primera aproximaci6n al contenido básico del documento.

El resumen actúa técnicamcnt.e como un simple comentario. Al 

momento de efectuar una intcrrogaci6n y su consecuente bús-

qucda, la zona del resumen no es examinada, es decir, se tr.'!_ta 

de una zona de informaci6n inactiva. Por lo anterior la es

tructura del resumen es totalmente libre, debiéndose evitar-

6nicamentc el uso de los caracteres / y 

La longitud máxima del resumen es de. 4096 caracteres corres

pondiendo esto a aproximadamente 2 cuartillas y un tercio. 

En el Abstract encontramos la zona de información activa, -

que permite la rcsoluci6n de las interrogante~ tecleadas en

la terminal. ·Por lo mismo es necesario que dicha zona sea -

estructurada según ciertas reglas. 
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En su est·ructura. el Abstract está constituído por un conjun

to de párrafos, cada uno de los cunlcs está a su vez cstruct~ 

rada como un conjunto de frases, las cuales son en sí conjun

tos de pa~abras. 

El Abstract tlcscribc de forma precisa los puntos de los que -

cOnsta el <l.o~umcnto fuente y los cstru~tur~ en párrafos y frE_ 

ses que permiten una b~squcda exhaustiva y pertinente al mo-

mcn~o de intcrrogaci6n. 

De esta manera, el Abstract puede presentar como límite la si 
guicnte estructura: 

Máximo de párrafos por ficha, 256 

Máximo de frases por p'rraío, 256 

M6ximo de palabras por frase, 4096 

M6ximo de letras por palabra, 42. 
; ¡-_ -~ ", 

En c~anto a la codificaci~n, el Abstract empieza con la se- ·

cucncia 1 •/
1 y termina ccn la secuencia inversa '/*', la sep~ 

raci6n·entr~ cada uno de los párrafos se realiza por medio de 

un p·unto, y la separaci6n entre las frases, se expresa por ID.f: 

di.., e.le una diagc,11n~ (/). 

Bs así que las palabras (nivel inferior) son coordinadas para 

formar,froscs. (nivel frD.se) cuyo contenido deberá prcscntnr,-
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de la foTmn más precisa, una de las ideas concretas encontra

das· en el documento bajo análisis. De esta forma podemos co~ 

siderar que las palabras contenidas en una frase est6n rcla-

cionada~ .entre sí, de modo que expresan una idea concreta mcI 

ced a su significado propio y a su relaci6n contextual a ni-

vel frase. Ejemplo: 

/PROlJJJDlMIENTOS PAM FIJAR LOS SALAIUOS MINIMOS/ 

A su vez, las frases, se integran ~n párrafosJ de manera quc-

6ste contenga el an61isis de una idea general a partir de las 

ideas precisas desarrolladas para cada una de las frases que

lo constituyen. Como en el caso anterior, aunque de una man~ 

ra m6s abstracta, las frases tienen un significado propio, -

que es completado por su rclaci6n con el resto de las frascs

del p&rrafo. Ejemplo: 

/REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONJJS ESTATAL, PUBLICACION/ EJECUCION 

DB OBRAS PUBLICAS/ CONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS/, 

Una vez definida la estructura del documento b&sico que pcrmi 

te la entrada de la informaci6n al Banco de Datos, se explic~ 

l.·á pos"l:crion11cntc un esquema gtmera.1 U.el. V>istcma Ui..iAft-JlJKE. 
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ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA UNAM-JURE 

Podemos considerar al Sistema UNAM-JURE compuesto por una 

Base de Datos, constitu!da a su vez por 5 archivos estrecha

mente relacionados, y 3 Subsistemas b~sicos: Altas, Consulta 

y Edición. 

En la Base de Datos se cuenta con las estructuras y descrip

tores adecuados para la 1nserci6n de datos y textos corres

pondientes a cada una de las fichas de información que se 

desee introducir. 

1.- Subsistema de Altas: 

Toma los textos de las fichas de 1nformac16n suministrados 

para su ingreso al Banco de Datos y las verifica. Las richas 

aceptadas, son preparadas para su ingreso a la Base de Datos. 

Al tiempo que se generan los descriptores correspondientes. 

Una vez ingresada al Banco de Datos, una ficha de 1nrormaci6n 

queda disponible para ser recuperada en raz6n de su contenido. 

2.- Subsistema de Edic16n: 

Facilita el mantenimiento de la informaci6n contenida en el 

Banco de Datos permitiendo a cierto~ usuarios modificar el 

estado de una ficha de inrormac16n (incluso eliminarla), al te-
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rar la estructura del.léxico, introducir nuevos valores de~ 

los campos fijoa, palabras nulas, etc. 

3.- Subsistema de Consulta: 

Parte modular del _Sistema, permite la consulta al Banco de 

Datos a través de terminales enlazadas al equipo central. 

En estas· terminales, durante una ses16n de consulta, se 

plantean al Sistema ·interrogaciones en forma de ecuaciones 

de cOnsulta. Estas ecuaciones son resueltas mostrando al 

usuario las r~chas cuyo contenido es ccns1derado relevante 

a la necesidad informativa del mismo. 

Este Subsistema es interactivo y reconoce comandos que fa

cilitan al usuario eL.acceso apropiado a la información con

tenida en el Banco de Datos. 

LA CONSULTA 

El. fin sustantivo del Sistema en su totalidad· es el resol-

ver la consulta que plantea el usuario con respecto a la 

informac16n legislativa contenida en el banco de informac16n. 

Dicha consulta es planteada al sistema en forma de una serie 

de palab~as relacionadas entre sí por medio de operadores, 

ésta será llamada ecuac16n de consulta y representa el crite

rio con que habrán de ser seleccionadas las fichan. 
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Una ecuac16n de consulta es identificada por el carácter 

arI'oba (" :i), cuando este signo aparece en primer término 

del mensaje recibido por el Sistema, el mensaje es enviado 

al m6dulo de consulta para su proceso. 
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NIVELES DE INTERROGACION. 

El abstract de una ficha de informaci6n está construido de fo! 

ma que la' relaci6n entre las _palabras es definida en 2 niveles; 

nivel párrafo y nivel frase. De 'hecho en una frase se intenta 

relacionar palabras para formar conceptos. mientras que en el

- párrafo se busca relacionar 6sto5 últimos. Esta misma prácti

ca se dn en' la consulta. 

Una ccuoci6n de consulta puede considerarse (de una forma simi 

lar a los Párrafos contenidos en el abstract de una ficha), e~ 

mo construida por una serie de c.cuaciones que denomino.remos 

ecuaciones a nivel frase. Estas ecuaciones determinan la con~ 

~rucci6n de conjuntos de fichas en cuyas frases se p~c5cnta un 

concepto determinado (definido por las palabras y operadores -

en la ccuaci6n). Los conjuntos nsi producidos son operados de 

manera que c1 conjunto resultan te o conjunto obj etc, sea el 

conjunto de fichas cuyos párrafos contienen la rclaci6n de CO,!l 

ceptos requerida. 

Para cjcmplfficar lo anterior considérese que se pretende obt~ 

ne·.· l..i:> docu.:.cr~t::>s ... n c;,uc !:C. encuen~ran r ... la:..l.:mado.; lo ... co •. · 

ceptos 11 Constituci6n Política" y "Autonomia Universitaria". 

Primeramente se formaria el conjunto de documt'ntos en los quc

las palabrJs "Consti tuci6n" y "Politica" se cncucntr;m rcla

cion~<l3s a ni~cl f1·asc (la. ccu~ci6n a nivel frase) y el - -
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conjunto Correspondiente a las palabras "Autonomía" y ºUnivcrs.!. 

taria 11 (Za. ccuaci6n a nivel frase). Con los conjuntos así fo.!_ 

medos se forma un nuevo conjunto constituido por aquellas fi--

chas en la~ que los conceptos "Constituci6n Política" y "Auton.2. 

mía Universitaria" se cncuentrun relacionados a nivel párrafo. 

OPERADORES. 

Las operaciones a realizarse entre los conjuntos descriptivos -

de las palabras utilizadas al formular una consulta, son repre

sentados mediante operadores. Un operador que aparezca en una

ccuaci6n de consulta nos informa del tipo de opcraci6n que debe 

realizarse entre las palabras ~uc relaciona (de hecho entre sus 

conjuntos descriptivos) y el nivel a que debe ser llevada a ca

bo 6sta. El sistcma.UNAM-JURE reconoce 6 tipos de operadores: 

OPERACION 

Conj u~1ci6n a nivel 

Djsyunci6n a nivel 

Diferencia a nivel 

Conjunci6n a nivel 

Dis, Llnci6n a r.ivu¡ 

·Diferencia a nivel 

írasc 

frase 

frase 

párrafo 

¡:.;, rafo 

párrafo 

OPERADOR 

OR . ~, .... , ...... 
EXCEPT 

En el caso Je la disyunci6n n nivel frase p11c<lc omitirse ~1 op~ 

rador, ya que la ausencia de un operador entre dos p;1l:ih1·n~ !"'-11-
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pondrá la cxis tCncia ae unn opcraci6n de di~yunci6n a _nivel fr!!_ 

se critrc ambas, así la ecunci6n de consulta "(j_ Universidad Na-

cional11 será equivalente a "G Universidad • Nncional". 

El orden de cjccuci6n de las operaciones indicadas en una ecua

ci611 de consulta responde n los siguicn_tes niveles de prioridad: 

PRIORIDAD 

+ -

3 ANO 

OR EXCEPT 

\,/ 

Esto significa que, en una consulta. serán realizadas primero 

las disyunciones a nivel frase, dcspu6s las conjunciones y dif~ 

rencias a nivel frase, etc. 

P?T ejemplo, en una ccuaci~n como la siguiente: 

@ CONSTITUCION POLITICA ANO AUTONOMIA. UNIVERSITARIA 

Primero serán rcalL:.aUas la!> o¡n:ra'--'1\Jl\c:t ch: ,.ii.:.yunc~ún Cllcrc • 

'1as palabras 11 Constituci6n1
.
1 
.. y 11 Politica" 1 y entre las palabras 

"Autonomía" y "Universitaria", qu~ son operaciones n nivel fr!!. 

se, y después scr..í. cfcctundn, 1n opernci6n a nivel párrafo <lcfJ. 

nidn por el opcrndor AND. 
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,Jgualmcntc en la Ccu~ci6n: 

@ DANCO + INSTITUCION BANCARIA 

Ser~ procesado primero el operador "*" implícito entre las pa

labras 11 Instituci6n11 y "Bancaria", y después el operador "+" M 

entre el rcsult:ulo anterior y la palnbra "Bancoº, ambos a ni--

vcl frase. 

Cuando el orden de cjccuci6n de las operaciones no corresponda 

al orden deseado podr~ hacerse us~ de paréntesis, ést~s varían 

el orden de cjccuci6n de manera que lo primero que es procesa

do es aquello que se encuentra entre par6ntcsis. ·ror ejemplo, 

en la ecuaci6n: 

@ ARTICULOS (123, 19, 38) CONSTITUCIONALES 

Se realizará primero la conjunci6n entre las pal~bras (de he-

cho números) 11123", "19 11 y "~B", para después hnccr la disyun .. 

ci6n del resultado con las palabras "artículos" y 11constitu- -

cionalcs''. Para obtener el mismo rcsulta~o sin.el uso de pa-

r6ntesis hubiera sido necesario presentar la ccuaci6n d~l modo 

siguiente: 

@ ARTJUIUJ !23 CONSTITUCIONAi., ART!Ul!O 19 CO~ST!11JCIONAL, ARTICULO 38 -

CONSí!TUCJ ONAL 
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Lo cual, además de rcsultnr poco práctico, degrada el comportE_ 

miento del subm6dulo de selección. 

FORMA CANONICA ESPECIAL 

Dada la posibilidad de combina~ operadores en el orden que sc

dcscc y de alterar el orden de cjccuci6n de los mismos a voltt!!_ 

tad, se corre el peligro de plantear consultas irrcaliznblcs -

al Subsistema, especialmente debido a la combinaci6n de los n! 

veles de interrogación. Por ejemplo, en la siEuicntc ccuaci6n 

de consult?.: 

(fJ (DEUDA EXTERNA AND PAGO) INTERESES 

Una vez résuelt8. la operaci~n entre 11dcuda 11 y "cxtcr11a 11
, se - -

haría la opcraci6n, a nivel párrafo, entre el resultado y "pago" 

obtcni6ndosc un conjunto de fichas en cuyos párrafos se encuen

tran rclacio
0

nados los conceptos 11dcuda externa" y 11pago 11
• A 

continuaci6n se pretendería relacionar este conjunto con la pa

labra "inter6s 11
, a nivel frase, pero esto es mezclcir cosas de -

distinta índole ya que el primero es un conjunto de pttrrafos y 

el segundo Cs un conjunto de frases, por lo que dicha rclaci6n-

110 ~s posiblt::. 

Una ccunci6n de consulta en forma cnn6nica especial cstnrá con~ 

titui<ln por unn combinaci6n de palnl>rus y opcr~dorcs tal que -

sicm¡)rc ~s posible rcducirlu a un co11jl1nto de ccuacion~~ a 11i--
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vcl frase· relacionadas entre sí por operadores a nivel p6rrafo, 

siendo cada ccuaci6n a nivel frase un conjunto de palabras rcl~ 

cionadas entre si por operadores n nivel frase. 

OPERADOR DE EXTENSION LEXICAL. 

Una de las facilidades que ofrece el s~bsistcma de consulta cs

la cxtcnsi6n lcxical de una palabra usada en la ccuaci6n de ca~ 

sulta. Dicha faciliUad implica la posibilidad de extender la -

opcraci6n realizada con una palabra a lri colecci6n completa dc

palabras rclncionadas en la misma noci6n. 

Una palabrn usada en la ecuaci6n de consultn y seguida por el -

of>crador "f." implica una opcrnci6n de conjunción, previa a cual. 

quier otra opcraci6n, entre las distintas subnocioncs contcni-

clas en la noci6n a la que pcrtcnocc la palabra original. 

Supongamos la existencia, en el 16xico del sistema, de la si~ 

guicntc noci6n: 

322460 CENTRAL CENTRALES 

322461 CENTRO CENTROS 

3224c2 su~:i;::-;-;:o si;:::;:1;¡-;m.:, 

Lns siguientes consultas son equivalentes: 

@ CENTRO& COMRRC!AL 

@' (CEN~RO, Cl:NTR1\L, SURCENTRO) CO)Wl\C!AL 
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La cxtcnsi6n lcxicn1· siempre es llevado a cnbo sobre palnbr;.1s, 

por lo que la opcraci6n de conjunci6n realizada siempre se ha

ce a nivel frase. Las entidades numéricas, por su naturnlczn

::o pueden ser extendidas. tos siguientes son usos crr6ncos -

del operador "t¡ ": 

(CENTRO COMERC!AL)f, 

ARTICULO 123& 

(CATA!.OGO + LISTA) & 

PALABRAS NULAS ' 

Las palabras nulas (el, del, de, etc.) pueden ser usadas en -

una ecuaci6n de consulta para mayor claridad de esta, sin t'm

bargo no son empleadas en la resoluci6n de la misma. Al - -

igual que al momento de dar de alta una ficha, las palabras 

nuh.s detectadas en una intr.rrogaci6n son eliminadas. 

La acci~n de eliminrsr una pnlabra nula de una consulta impli-:: 

ca la eliminaci6n simultánea de un operador, de lo contrario

la ecuación devendría invfilida. Una palabra nula incluida en 

una consulta deberá estar rclncionada con, al mcnt's una, de-

las palabras circundantes por un operador de <lisyunci6n a ni

vel frase, de otro moclo su uso no sería congruente. Por eje!:! 

plo, las siguientes consultas con equivalentes: 

IMPUESTO SORRIJ T.A íllJNTA 
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(fil IMPUESTO SOllHE Rl:NTA 

@ IMPUESTO RENTA 

"SOBRE" y "LA" son palabras nulas. 

Por supuesto intentar la cxtensi6n lcxical de una palabra nula 

constituye un error y la consulta será rechazada. 

PUNTOS DE INTERES Y CONJUNTO OBJETO. 

Dada la forma en que se construye' una ficha de informaci6n, 6.:!, 

ta contiene toda ln informaci6n incluida en el documento orig! 

nal organizada en forma de párrafos y frases. El que un docu

mento sea incluido como parte de la respuesta de una consulta·, 

no significa necesariamente que todo el contenido del documen

to resulte relevante a la consulta formulada, significa sola-

mente que coriticnc. al menos un párrafo de interés. Es por lo 

anterior que la respuesta a una ecuaci6n de consulta no es fo.! 

mulada como un conjunto de fichas de informaci6n, sino como un 

conjunto de párrafos.. Cada uno de los párrafos mencionados es 

llamado punto de· inter6s y el conjunto de puntos de inter~s 

que constituye la respuesta a una consulta es llamudo conjunto 

objeto. 

En el conjunto objeto son almacenados los puntos de intcr6s en 

formn de descriptores especiales. Cada uno de los descripto-

res nn.tc1·iorcs contiene la informnci6n relativa al documento r 
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número de p!i.rrnfo en cucsti6n. 

Cuando un documento es desplegado y forma parte de un conjunto 

producido por una consulta, .en la pantalla será marcada la ap.e_ 

rici6n de cada uno de los párrafos que sean considerados pun- -

tos de inter6s, pudi6ndose incluso desplegar exclusivamente 6~ 

tos (parámetro y comnndo POI). 

El conjunto objeto producido por la rcsoluci6n de una consulta 

es alojado en un archivo temporal en disco magn6tico, de forma 

que pueda ::>er exar.iindado, reordenado cte., por medjo de coman

dos especiales. Un conjunto objeto permanece en disco magn6t.l 

co hasta que sea formulada una nueva ecuaci6n <le consulta. 

·El orden que guardan los descriptores de los puntos de interés 

en el conjunto objeto es el orden en que los documentos que -

los contienen fueron dados de alta, cuando son desplegados di

chos documentos. ese mismo orden será guardado. Sin embargo -

ese orden resulta, las más de las veces, inadecuado para examl, 

nar los documentos. Para dar un orden más apropiado a las fi

chas contenidas en el conjunto objeto, se cuenta con los coma~ 

dos correspondientes. sin embargo el subsistema de consulta -

ofrece una alternativa creando un subconjunto ordenado del CO!!, 

junto objeto, dicho conjunto es conocido como conjunto prima-

ria. 

El conjunto primario es almacenado en la memoria ccntral..dCl· -
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equipo utilizado, por lo que el tiempo de acceso n los dcscriE 

toros que contipnc es menor que el correspondiente al conjunto 

objeto. Un máximo de 30 puntos de intcr6s es alojado en el -

conjunto primario, 6stos son or<lcnados de manera que la ficha

do inforraaci6n cuya fcchn de publicaci6n es más reciente quede 

en primer lugar, y aquella de f"!chn más rcr.iotn en Último. 

Siempre que se desea examinar el conjunto objeto, la opci6n -

m~s inmediata es examinar el contenido del conjunto primario. 

CONJUNTOS DE TRABAJO. 

Frecuentemente se tiene ncccs itlad de conscrvnr el resulta do de 

una consulta representado por el contenido del conjunto objc

t;o, para uso pos-terior, esto puede ser logrado convirtiendo el 

conjunto objeto en conjunto de trabajo por medio del comilnJo -

apropiado (LOCK). 

Un conjunto de trabajo reside en una estructura especial llnm!!_ 

da "estructura de trabajo" que puede contener hnstu. 5 conjun~

·fos de trabajo. A diferencia del conjunto objeto, un conjunto 

de_ trabajo queda residente en lns unidades de disco mngn6tica

..?.J'l ..:qui¡...1J, p.>r lo Cf.JC ·puede .,;er conscrvnóo 1'llTa su u::.o tu~ 

tura, incluso cn"scsioncs de consultn posteriores. Para des·

cartar un conjunto de trabajo, cgtc debe ser removido en forma 

exrrcsa. 
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Un conju~to de trnbnjo es cnrnctcd.::fülo por un dígito de iclcntj_ 

ficaci6n, ·este le es asignado al momento de "cerrar" (convcr- -

tir en conjunto de trabajo) el conjunto objeto. 

En una ccuaci6n de consultil pueden intervenir los conjuntos de 

trabajo, esto se expresa por la aparic~6n del caractcr "# 11 ~c

guido del dígito de identificaci6n del conjunto de trabajo que 

se desea incluir. 

Un conjunto de trabajo, por su natui:alcza, solo puede ser usa

do en una ccuaci6n de consulta rclacionándolJ con el resto de

la ccuaci6n por medio <le operaciones a nivel párrafo, el uso - ' 

de operadores a nivel frase con conjuntos de trabajo constitu

ye un error y la ccuaci6n seria rechazada. l'ol' supuesto >Cl -

empleo del operador de cxtcnsi6n lexical es inv6lido para un -

conjunto de trabajo. De hecho un conjunto de trabajo que sca

usado en una ecuaci6n de consulta debe constituiT, por sí. solo, 

una ecuaci6n a n.ivel fTasc. 

La siguiente consulta: 

@ # 3 EXCEPT ELECTORAL 

Sería equivalente a: 

@ PARTIDOS POLITICOS EXCEPT ELECTORAL 
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Si el conjunto <le trabajo ·cuyo di'gito de idcnti;ficaci6n es el 

~· hubiese sido creado por la c·cunci(.n: 

@ PARTiúOS POI.ITICOS 
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X 111 L 1 TEHXíJJl!.1 \IEX le.\~,\ ( J.l!IE l 

INSTITUTO NAC IONAI. DE BELLAS ARTES ( lliBA) Y EL CONACYT 

Fund.: 1984 Tipo de banco: Especializado 

Es un bnnco de información accesible a trav6s de SECOBI-CONACYT. 

Su cobertura temática son: Referencia!' bibliogr:lficas correspon

dientes a l~s obras monogrfificas de y sobre la litcraturn mexicana 

que se encuentran en los catálogos de las bibliotecas participantes 

en es te proycc to. 

Su cobertura geoj?ráficn: Héxico. 

Su cobertura en tiempo: Desde lil época Colonial hasta la época 

con tempo ránca. 

Idioma: España 1 

Campos interrogablcs: NCim. de referencias, autor, titulo, subti

tulo, autoría secundaria, cdici6n, lugar de publicaci6n, editor, año, 

descripción física, serie o colccci6n, notas, descriptores )' c6digo 

de ubicaci6n del material. 

Actualización: trimestral 

Fuentes de información: Consiste en un catálogo colectivo de 

obras que se encuentran disponibles en las siguientes bibliotecas de 

la ciudad de México, participantes: 
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Biblioteca ~acional 

Biblioteca Central de la UNA~f 

Biblioteca del Cent.ro de Estudios Literarios del Instituto de 

Investigaciones Filol6gicas de ln U~'1Afl 

Biblioteca "Samucl Ramos" de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UNAM 

Biblioteca de El Colegio de México 

Biblioteca de la Dirección de Literatura del INRA 

Usuarios: Investigadores, maestros, alumnos, escritores, estu

diosos de la literatura mexicana 
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Fund,: 1985 l i :10 de honco: r:spec i a 1 i :a do 

La importancia de la rncJ.il.:ina vcterinarin y la5 [unciones f!llC dc

scmpcfian los profcsi0nistas de este campo, en cuanto a prevención y 

control de enfermedades, producci6n de alimL·ntos e industria ani1:1al, 

producción supervisión de productos farmacéuticos;.- biolü~icos, pre

servación de la ccologia y de lit salud pública \'Ctcrinaria, promoción 

de legislación de animales, cxtcnsionbmu, iin-cstigaciún en medicina 

experimental entre• otros, ha promovi lo en la región ln creación de 112 

escuelas, C5tablccidas c.·n 16 paí:;c:: de :\mérica Líltina }'el Caribe. 

Siendo el incremento de profesinnalc.•s del 21'i. ~rnual a nivel regional. 

Con la creación de organismos como el ln~tirutn Intcrnmcricano de 

Coopcraci6n 1\grícola ( IIC,\) dcpcl)dicnte de la OEA. se inicia un proce

so, en 1972, orientado a desarrollar ln cnpacidad de planificaci6n de 

las entidades de infon:-ación del st~ctor agropecuario de los paises la

tinoamericanos. 

·En las das últin:is dé.!cadas, la tccnolo~ía de l;is com¡111tador:t~ y 

las redes de telccomunicaci6n, han influenciado el registro, control y 

el acceso de ln información en ciencia y tecnología. En M6xico ha hab! 

do una gran inquietud para crear bancos nacionales de información, de 

esta manera se están coordinando varios hanco5 localcc; de diversas di~ 

cipl in as. 

La Facultad de Medicina \'cterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional Aut6noma de ~léxico ha creado el Banco de lnformaci6n con el 
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apoyo <lcl Consejo Nacional dc> Ciencia y Tecnología (COSACYT) y de 

otras instituciones como el Centro de lnvestigaci6n Científica y Huma

nística (CICH), el Instituto Interamericano de Coopcraci6n para la 

Agricultura (IICA), entre otros. 

OBJETIVOS 

Localizar, reunir, analizar y difundir la informaci6n que se pro

duce en ¡\mérica Latina, El Caribe, Europa lEspafia y Portugal) y Africa 

(Mozambique) sobre medicina votcrinnria y zootecnia. 

Tener un instrumento de apo)"O a la docencia y a la invcstigaci6n 

de f!icil rccupcraci6n y lograr tener acceso a la información en forma 

aut.omati;:ada. 

Facilitar la coopcraci6n internacional. 

ESTRUCTURA DEL BANCO 

El Banco de Información BIVE incluye publicacionc~ pcri6dicas, t~ 

sis, monografías, 1 itera tura no convcnc ion al que se han publicado des

de el afio de 1984, -

El 95':. del material se encuentra en español, 3iguiéndolc el portu

gu~s con e 1 4 'I,. 

Bivc tieno una cobertura temática general sobre medicina vctcrin!!_ 

ria y z.ootecnia. Dicha cobertura se dividi6 de acuerdo al plan de est!!_ 

dios de la. Facultad en: 



Ciencias b5sicas 

Anntomia 
Bioquímica 
Fis icoquímica 
Cito logia 
Embriología 
Fisiología 
Bioestodística 
Microbiología 
Inmunologia 
Farmacologia 
Toxico logia 
Terap~ut ica 
Vi ro logia 
Parasitología 
Sociología 
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Colegio <le Ciencias Básicas 
Colegio de Higiene 
Colegio de Ciencias Médicas 
Colegio de Zootecnia 

Higiene 

Higiene 
Inspección de productos de 

origen animal 
Salud púb 1 ica 
Zoonosis 

Ciencias médicas 
Patología 
Cirugía 
Laboratorio clinico 
Epizootiología 
Epi'dcmiología 
Clinica 

Legislaci6n agropecuaria 
Administraci6n 
Extensionismo 
Ecología 
Micología 
EntomologL'.l 
Enfermcd:1dcs infecciosas 

Zootccnica 

Genética 
Nutrición 
Rcproducci6n 
Economia zoot6cnica 
Mercadotecnia pecuaria 
Zootecnia: aspectos de producción animal 

El Z3\ del material que se ha capturado, se refiere a temas sobre 

bovinos, el 15\ se refiere a porcinos y le siguen los temas sore nutri· 

ci6n, zootecnia, aves, ovinos, caninos. reproducci6n, equinos, cte. 

Esta integrado por 4 sub~bascs: 

TSIS para tesis 
MONO para monografías y literatura no convencional 
P. S. para pub 1 icaciones peri6dicas 
ASCI para el Síndrome ascitico de las aves 
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Como formato, se está utilizando el Common Ccnnunic:tti0n Formnt 

(CCF) de ln Une seo que consta de 32 campos de los cunlcs siempre están 

pres en tes un mínimo de 1 S. 

Se utiliz.n el programa MICRO-ISIS de ta Unesco. 

SERVICIOS 

BlVE ofrece l:i claboraci6n de bibliografias en forma impresa, Ji

seminaci6n selectiva de información, así corno servicio de consulta en 

línea y obtención de resultados de las búsquedas en forma impresa. 

Ln forma de solicitar el servicio de consulta es acudir al persa· 

nal encargado del Banco, tambit!n se puede solicitar por teléfono o por 

correo. 

La blísqueda se puede realizar de di versas maneras: 

1) Limit!índola n una sola sub-base, esto es si deseamos conocer lo 

que se haya escrito sobre un tema específico en publicaciones peri6di· 

cas, en tesis, en libros o en reuniones; o bien se puede buscar por t~ 

ma en todas las sub·bases. 

Z) Por autor, es decir, si deseamos sriber lo que ha publicado nlgCtn 

autor, asf. como qu·- tesis ha asesorado. 

3) Por afio si deseamos 1 imitar nuestra búsqued.1d a uno o varios 

af\os. 

4) Por idioma. 
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SJ Por pa!s. 

6) Consultando el diccionario para pedir 3)'llda respecto a las pa-

labras que se encuentran indizadas. 

7) Haciendo combin<lciones de los puntos anteriores. 

El resultado de nuestras búsquedas lo da directamente en la pan-

talla o bien puede solicitarse en forma impresa. 

El servicio est:i dirigido a investigadores, estudiant~s, docentes, 

planificadores, cspeci3listas en producci6n o dcsarrol lo, productores 

pecuarios. Asimismo lo pueden util i:ar l.as Escuelas o rncultadcs de M~ 

dicina Veterinaria y Zootecnia, los Laboratorios de Dia~n6st ico, las 

Uniones Ganaderas y avicolas, los Institutos de Investigación y los 

profesionist.as i ndcpendientes; ya sea enviando sus insumos o utilizan-

do el servicio. 

El Bnnco Je ln formaci6n es un instrumento de gran'~~ lor que permi

te localizar la informaci6n que se produce en parscs de habla espaf\ola 

r:i.pidamentc. De esta manera se 1..·stá apoyando a ln invC':;ti~aci6n en me

dicina veterinaria y zootecnia que juega un papel muy importante en b~ 

ncficio de la o;alud y la alimcntaci6n. 

La asesoria y apoyo de la Dirccci6n de Servicios Inform5ticos del 

CONACYT hace posible su creaci6n. 1\dem5.~ la ventaja de contar con sis-

temas internacionales como el Sistema de 1 nformuci6n Internacional C'n 

Ciencias Agricolas y Tecnblogía (AGRIS) perteneciente a la FAO del 

cual se esta utilizando parte de metodologia de insumo y su Tesauro 

multilingUe de terminología agrícola AGROVOC. 
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Asi la medicina veterinaria y z.ootecnia lo~na una jernrquí.a supe~ 

rior y al mismo ti.c~po puede scrvi r de apoyo a otras disciplinas en 

las que la medicina veterinaria a su vez. se apoya. 
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X\' ci::-;rno llJ: 1:-;FOl()lAT!CI 1.l'GlSL\Tl\',\ DEL SE~,\llO DE L.\ 1'1'PIJBl.ICA 

Fund.: 1985 Tipo de Centro: Espccializ.ado 

El CILSEN es fundamentalmente un Centro de Informática Legisla.t,!. 

va pnru ilUXilinr las télrcas que se desarrollan en el Senado de la Re

pública, dispone de dos computadores: Un mninframe para el almacena

miC'nto de los bancos de datos con un gran volúmcn de informaci6n y un 

minicomputador destinado a l.:is lt\borcs de investigaci6n en jurismáti-
1 

ca (inform!.itica legislativa). 

Creación del Centro 

Ln cornplejidnd de In socicJad actual, reflejada en la actividad 

parlamentaria exige contar con sistemas de npoyo eficientes que 

obvien y agi 1 icen tareas que en el pasado inmediato fueron realizadas 

con métodos artt•sanales, pero que en el mundo moderno significan ln 

adopci6n Je la r.ccnologtn de punta. 

~léxico no es ln excepción. I.ns necesidades de modernización exi

gen un sistema parlamentario acorde con la diniimica de una sociC"dad 

en pleno prClceso de crecimiento, e inmersa en 1 n trnns ici6n a una nu~ 

vn etapa dC" su devenir como Nación. En respuesta a este imperntivo se 

crea el Centro de Infonn,iltica Legislativa del Senado de la RcpQblica 

(CfLSEN). 

Este proyecto ~urge- durante el proceso de consulta popular conv2_ 

ende pnr ("l Senado de la Rcpúbl ic.1 que tuvo lugar en 1984, cuyo objc· 
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tivo fue plantear nlternath·as para su modernización. Al efecto, fue 

creada ln Comisión Especial de Inform5tica, ahocnda en primera ins

tancia a analizar la conveniencia de estahlcccr un Centro de Informá

tica Legislativa, labor qut' precisó de estudios posteriores por parte 

de un equipo especializado. Este esfuerzo tuvo su culrninaci6n con la 

crenci6n del CILSEN el Z6 de diciembre de 1985. 

Objetivos del Centro 

Entre los objetivos generales que se ha trazado el Centro para 

su func ionamicnto des tncnn: 

- Proporcionar al Senado de ln República informaci6n actualizada 

de diversas áreas del conocimiento, destinada a apoyar las activid::t

des legislativos y de gcstoria de sus integrantes. Ofrecer este ser

vicio a las entidades federativas, organismos y dependencias de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial medinnte la cclchraci6n de convenios de 

colaboraci6n. 

- Instrumentar un sistema auto1:iatizado de gesti6n, a efecto de 

proporcionar apoyo técnico en el seguimiento del proceso legislativo 

del Senado. 

- Desarrollar progrnmns de investir.ación en aquellas disciplinas 

relacionadas con las facultades y lireas de competencia del Senado. 

- Realizar análisis y seguimiento de la informaci6n hcmcrográfi

ca orientada a enriquecer y apoyar la toma de decisiones en el seno 

de las Comisiones del Senado. 
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- Conformar y mantener actualizado un banco de informnci6n en 

materia legislativa. 

Proyectos del Centro 

Uno de los proyectos de mayor importanci:i será la creaci6n de una 

sala de decisi6n que permita a los Senadores, mediante una intcracci6n 

sencilla. utilizar los bancos de datos del propio CILSEN, los bancos 

de datos nacionales )' tos bancos de datos n nivel internacional con 

los que se conecta el computador central de la Instituci6n. La sala de 

decisi6n permitirá la prcsentaciOn de escenarios y la figuraci6n grti

f;i.ca de problemas torales para el ejercicio de las funciones del Sena

do, 

Otro de los nuevos proyectos para satisfacer las necesidades de 

información mlís oportuna será establecer la infraestructura para hacer 

análisis de opini6n p6blica provcnic-ntc de los medios elcctr6nicos. en 

primera instancia. 

Como una extensión de las fuentes pcriodisticas, el CILSEN de-

snrrollar.!í. una conexión dir.ecta con Notimex para ofrecer síntesis in· 

formativas de los aspectos relevantes del pnnornma político de interés 

para las Comisiones del Senado. Posteriormente se recopilará la infor

maci6n de la radio y la tclcvisi6n parn aumentar la cobertura de fuen

tes relevantes en el universo de la comunicaci6n nacional. 

Con respecto a otros pn!ses ¿cómo se encuentra México en el campo de 

la lnform~tica Legislativa?. 
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Esta no es una pregunta fáci 1 de contestar, pero podríamos decir 

que en rclaci6n con países como Argentina y Brasil estaremos en breve 

en una si tuaci6n comparable, (estos países iniciaron sus esfuerzos en 

el área de Inform5tica Lcgisl a ti va antes que nosotros). 

Respecto a países como Italia, Francia, Estados Unidos, tenemos 

un considerable rezago, que seguramente con el esfuerzo de los inte

grantes del CILSEN iremos reduciendo poco a poco. 

La cobertura temática del Centro es: 

1, Lcgislaci6n Mexicana. 2. Actividades de la Climara de Senado

res. 3. Convenio!' Internacionales y Reuniones Interparlamentarias • 

.t, Planes .'\acionaJcs de Desarrollo {desde 1970 en adelante) S. Opi

nión pública. 6, BibliotC'ca del Senado y del CTLSEN. 

Su cobertura geográfica es ~16xico. 

La cobertura en el tiempo es de 1917 en adelante. 

ldi,oma: tspaftol. 

La actualiznci6n di11ri;i, 

Las fuentes de informaci6n: Bancos de informaci6n de la Suprema 

Corte de Justicia de la Naci6n, del Sistema UNAM-JURE, del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, del .'=Ef."~ !-CONAC\'T y del INEGI. 

Servicios proporcionados: ~!anuales, 'l'hcsaurus, Boletines, Publi

caciones, Acceso a archivo físico 1 copias, préstamo in terbibl iotcca

rio, Consulta en biblioteca. Estos servicios solo están disponibles 
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en papel, excepto el archivo físico que tambii\n lo está C'O microfor

mas y medios magnéticos • 

Unsuarios previsto~: Los Senndores y parlamentarios en gneral. 

Las en tid<idcs Je 1 gobierno fcde ra 1 y de los E5 tados. POb 1 ico en gene· 

ral. 

Equipo (hardware). IBM43B1, 6Mb de memoria. Impresora 1200. 12 

pantallas monocromfiticas. procesador de comunicaciones remotas de 

concxi6n de hasta 60 terminales externas. 

Programas de almacenamiento y recupcraci6n (software) Stairs de 

IBM. 



39R 

XVI CENTRO DE INFORMACION BIBLIOGRAFIA MEXICANA (CIBIMEX) 

Fund. 1989 

DEFINICION 

CIBIMEX, como centro especializado de informacilSn, esttí 

dedicado a proporcionar informaci6n sobre los materiales bi

bliagr:l.ficos publicados, pública y privadamente, en la RepO.

blica Mexicana de 1979 a la fechar m.lis adelante se continua

r:i. con los per!odoa anteriores. Dicha informacilSn debe ser 

completa, pertinente, oportuna y de acuerdo con las necesi

dades de los usu<l.rios que en esta forma podrlin adquirir los 

materiales que consideren pertinentes. 

OBJETIVOS 

11 Formar parte de la infraestructura nacional para el 

desarrollo de la cultura en su mds amplio significado. 

2) Coadyuvar al desenvolvimiento social, econ6mico y 

pol!tico nacional, mediante el control, la optimizaci6n y 

el. manejo de la informaci6n bibliogrlifica mexicana. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

l} Maneja informaci6n bibliográfica mexicana producida 

de 1979 a la fecha. Esto permitirti a los usuarios conseguir 

los materiales registrados. 

2) Proporciona servicios concretos y oportunos. 
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3) Sus fuentes de acopio de informaci6n son: Agencia 

Nacional del ISBN, Bibliograf!a mexicana, archivos automatiz!. 

dos de organismos' editoriales y todas aquellas personas y en 

tidades que produzcan informaci6n bibliográfica. 

4:) Sus usuarios son investigadores, maestros, estudiantes, 

cient1ficos, tl!cnicos y toda persona interesada en el área de 

operaci6n del Centro. 

5) Funciona en la Direcci6n General de Publicaciones de 

la cual depende. 

6) Para cumplir con sus objetivos con eficacia, desarro

lla y pone en operaci6n una red de informaci6n bibliográfica 

que cuenta con terminales instaladas en lugares previamente 

selecionados de la República. 

7) Requiere de personal especializado, tanto en el aspec

to del an:ilisis de la información, como en el de su almacena

miento, recuperaci6n y c6mputo. 

FUNCIONES 

l) Constituir el medio a travt!s del cual los usuarios 

nacionales y extranjeros obtengan la informaci6n bibliogrli

fica de los materiales publicados actualmente en el pa1s. 

2) Promover el desarrollo cultural del pats mediante la 

difusi6n de la informaci6n sobre materiales bibliogr:ificos 

mexicanos. 

3) Impulsar el uso intensivo de dicha informaci6n. 
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ACTIVIDADES 

1) :Instalar y operar una red de telecomunicaciones biblio

gr:ifica en la Rep(iblica Mexicana. 

2) Promover en los Estados de la República el procesamiento 

magn~tico de la informaci6n bibliogriifica producida en cada uno 

de ellos. 

3) Reunir la información bibliográfica nacional. 

4) Analizar dicha información. 

5) Validar la informaci6n procesada. 

6) Almacenar en medio magn6tico la informaci6n. 

7) Recuperar la informaci6n, esto es, localizarla y poner

la a disposici6n de los usuarios. 

8) Difundir esta informaci6n. 

9) Participar en la coordinaci6n internacional del queha

cer bibl.iogr:lfico y de su normalizaci6n. 

10) Coordinar el procesamiento de la informaci6n y de los 

registros bibliogr.áficos. 

11) Compilar bibliografías especializadas: por autor, ma

teria, estado de publicaci6n, nivel intelectual, etc. 

12) Identificar los materiales bibliográficos. 

13) Estimular las actividades bibliográficas del. pa!s. 

14) Dar a conocer todas estas actividades a organismos 

nacionales e internacionales (por ejemplo, UNESCO, IFLA, etc). 
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SERVICIOS 

1) Dar respuesta a preguntas bibliográficas especificas. 

2) Publicar boletines bibliográficos. 

3) Impartir conferencias, celebrar mesas redondas, etc. 

sobre temas de interés para los usuarios. 

4) Proporcionar registros catalogrli.ficos de materiales 

bibliográficos produci<los en el pais. 

BASE DE DATOS Y RED CIBIMEX 

El Centro de Procesamiento Arturo Rosenblueth (CPAR), 

atiende los aspectos de c6mputo y de telecomunicaciones para 

crear el banco de datos automatizado del Centro de Información 

Bibliogr:ifica MeKicana (CIBIMEX), y establec.er una red para 

compartir y actualizar esa información. 

Proyecto de 19 89 

El banco de datos deberá trabajar bajo estándares interna

cionales para que exista un intercambio adecuado de informaci6n, 

a nivel nacional e internacional. En este sentido, se utiliza

r! como norma el formato MARC. 

La cobertura de la red será a nivel nacional, de tal suer

te que cada entidad federativa contar:i. con el. equipo de cómpu

to, de telecomunicaciones y el software necesarios para consu.! 

tar la base de datos y contribuir a su actualizaci6n. Para ª.!! 
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to, se pretende implantar una red de computadoras con estacio

nes de trabajo en cada estado y un servidor o computadora hue.!! 

ped en el Distrito Federal. 

Existen diversos sistemas automatizados de informaci6n 

bibliográfica, pero funcionan de manera aislada. Con la Red 

CIBIMEX se facilitari!i el intercambio inmediato de datos bibli.2_ 

gr:ificos entre las instituciones conectadas y evitará la d,!! 

plicidad de esfuerzos al desarrollar sistemas de c6mputo con 

estos fines. 

Al concretarse el proyecto, el pa!s contará con una base 

de datos confiable, que al mismo tiempo servirá para integrar

se a otras redes de computadoras y permitir su consulta a nivel 

internacional. 

En el mapa anexo se bosqueja la topologr.a de la Red CIBIMEX. 

La computadora huesped se ubicar:i en el Distrito Federal, y en 

lugares geográficos estrat~gicos se establecer§n nodos princi

pales, que a su vez controlar§n a los nodos terminales. 

La transmisi6n de datos se realizar§ por vía sat6lite o de 

micro-ondas y la red telef6nica. Además, se considera la con

veniencia de utilizar CD-ROMs. 
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:ffl 1 c¡;\TIW llli 1:-\FnRM·\CtnN llE l.,\ ~01.SA mnac,\S,\ DE \'ALOIU:S 

Fund. 1990 Tipo de Centro: Especializado 

ORGAN 1 Z:\C ION 

La estructura oqwnizacion:il Je la Bolsn flexicann de Valores es-

tá encnbczndn por la UirC'cci611 General, de la cual dependen las Dires_ 

cirirn .. •F- de .írca; entn• l.i.s cualt'S $C C'nctwntrn la nircl·ción del Insti 

tuto ~!exic:1110 dl'l Mcn.::1rJo Je Cnpitalt.•s (l~~IEC) cuyo$ ohj1.•tivos son: 

* Calrulnr y validar las C$tndi~ticas ~c-ncradas por el mercado 
de valores 

111 Elaborar estudios de investigación que fortalezcan la planl..'a
ci6n estratégica 

* Intercambiar informad6n cstadistic:1 y técnica internacional
mente 

* t•ublicar y difundir de m;rncra oportunn documentos t1uc infor
men ln evolución del mercado de valores 

11 ~lantencr actuali:rndo C'l Centro de Informnción con reportes 
financieros de ln~ empresas cmisorns. nsi como la hibliotccn 
dl'l mismo 

* !Jromover la diíusi6n de la cultura hursátil por medio de con 
venias de cooneración académica con instituciones de atto -
nivel · 

El DC<!EC esta estructurado en tres Subdirecciones, entre ellas 
la Subdirección de Informaci6n y Puhlicacioncs 1 cuyos objetivos son: 

• Satisfacer las necesidades de informoción bursátil y finan
ciera a personas o instituciones tanto del ámbito nacionnl 
como del extranjero 

• Administrar, salva~uardar y hacer ncccsihle la docurncntaci6n 
entrevada a la Bolsa ~!cxicann de Valores por las empresas 
emisoras 

* 1\poyar a la investigación, docencia y difusión de la cultura 
bursli.til y financiera a través del Centro de información 

*Diseñar, normali:::ar, promover la imagen y presencia de la 
Bolsa ~!exicmw de V:tlores asi como del Instituto ~le:dcnno 
del Merc;nlo <le CapitalC's, mcdiantC' la elaboración de sus 
impresos y publicncioncs. 

111 Ho.rcar las directrices en el diseño e impresión de las publi 
cacioncs de la Bolsa Mexicana de Valores y del Tnstituto -
~lcxicano del Mercado de Capitales 
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* Realiznr estudios de mercado y antílisis de áreas de oportu 
nidad con el propósito de determinar las necesidades de -
informaci6n y servicios que requieren los usuarios del Ce!!. 
tro de Información 

* Promover y comcrcinl iznr las publicaciones, servicios y 
articulas corporativos. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, la Subdirccci6n se en~ 

cucntra compuesta por las Gerencias de: Diseno e Impresión y la de 

Información y Mercadotecnia, de las que a su vez dependen cuatro sub· 

t:tcrcncias con los mismos nombres; Diseño, Imprcsi6n, Información 

Mercadotecnia. 

ARQUITECTURA 

Originalmente la Bolsa Mexicana de Valores tenia destinados 70m 

cuadrados para el Centro de Información en su nueva sede. Se concebía 

como una barra de terminales de consulta del sistema MVA (Mercado de 

Valores Automatizado), correspondiente a un desarrollo de programas 

en ambiente UNISYS¡ teléfonos para contestar por este medio, un mos~ 

trados de ventas, un área de cxhibici6n de publicaciones y una sala 

para consultar los expedientes de la fracci6n del Archivo de Emisoras 

con que se contaba. 

Uno de los primeros retos fue considerar la demanda potencial de 

los servicios que solicitaban los usuarios cotidianos del Centro y . 
planear la gama de nuevos productos y actividades n desarrollar para 

hacer frente a los núcleos no sntisfechos por la infraestructura hasta 

entonces conocida. 

Al justificar la integraci6n de las colecciones bibliográficas y 
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hemerogrlificas se tuvieron argumentos v.::i.lidos parn utilizar Jos 220m 

cuadrados con los cuales se cuenta actualmente ocupando el ala oricn-

te de la Planta Baja del edificio. 

El siguiente reto lo c:onstituy6 la distribución de la planta fí

sica. En esta superficie de forma tubular se debió destinar el IS't 

del espacio a las columnas de carga del edificio, y un 12\ a la circ;~ 

laci6n. HacicSndosc especialmL•ntc dificil los intervalos c-ntrc las co-

lumnas mismos que se so 1 uciona ron p 1 aneando e 1 Centro modu 1 a r111cn te. 

comprendiendo nctualmcnte lns áreas de: 

Atcnci6n al Público 
Consulta de Expedientes (con salas de lectura 
Ventas (incluyendo liras de cxhibici6n para publicaciones 
vitrinas para artículos) 
_Biblioteca. Hemeroteca, así corno sala de lectura 
Archivo Maestro de Emisoras 
Oficinas de Subdirecci6n, Gerencia de Información, Subgcrencins 
de Inforrnaci6n y de mercadotecnia, nrchivistns, bibliotecarios, 
asistentes y apO)'Os secrctarialcs. 

EQUIPO 

Es necesario sefialar que la normali:aci6n de la Empresa en cuan

to a conectividad y comunicaci6n mfiquina-máquina, tenia que ser comp!!_ 

tible con los equipos existentes, por lo cual se eligi6 IBM con divc.r 

sas configuraciones, entre las que destacan la red de m6dulos de aUt.2_ 

consulta con software de NOVELCO y tarjetas de comunicación ETHERNET, 

cuya versatilidad y velocidad de respuesta nos proporcionan el servi-

cío que se requiere. Asimismo se ut i1 i z6 monitores VGA e Impresoras 

Las ser para elevar la calidad de los reportes y cscri tos. 

Se cligi6, el detector etcctr6nico-magnético SENSORMATJC por su 
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integración al material y su reducido indice de error: además dr su~ 

facilidades de: instalación, bajo costo de mantenimiento, respaldo de 

asesorfa y servicio. 

Otras ayudas son los paquetes de softwnrc de SISTEMAS LOGICOS, 

cuyas versiones facilitan la car!P restablecimiento de las bases de 

datos bibliogr5ficas >' hemcrogrtíficas, cuya \·crsión de logicar para 

red hace posible usar el cnttilogo en !Inca. 

ARCHIVO MAESTRO DE EMISORAS 

Oespu~s de haber practicado un exhaustivo anti.lisis al núcleo de 

información con que contaba el Centro de lnformaci6n, se decidi6 cm-

prender un proyecto que contemplara: 

La intc(traci6n de las fracciones existentes en diversos puntos 
de la BMV 
Idcntificaci6n de los documentos que lo conformarian 
Diseño del esquema de clasificaci6n bajo el cual se regir{a 
el proyecto 
Ordenación de la documentación 
Preparación de la documentaci6n 
Microfilmaci6n 
Enjackctado y rotulaci6n 
Heintcgraci6n de la información en papel 

Para realización de este proyecto se tom6 en cuenta la necesidad 

imperante de no interrumpir el servicio durante el transcurso de es~ 

tas fáses. Cabe mencionar, que ,11 efectuar el cambio de local, se cu.!_ 

d6 no saturar el área destinada al archivn vivo de emisoras para que 

se pudiera prestar normalmente el servicio de consulta 'de documc:ntos 

y fotocopiado de estos. 
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HIBLIOHCA 

El Centro de Iriformnci6n de la Bolsa ?lexicann de Valores cuenta 

con un acervo bibliográfico especial izado én las 5rcas bursátil y f! .. 
nanciera. El desarrollo de esta colccci6n partió de las bibliotecas 

del Instituto Mexicano del Mercado de Capitales y de la biblioteca de 

ln Asociación Mexicana de Capacitaci6n Bursátil. La selcccion de li~ 

bros la realiza un comité de biblioteca formado por el Director y su~ 

directores del lMMEC, a partir de bibliografías, listas, catálogos y 

libros a vistas que son proporcion3dos por el subdirector y el gcrcn· 

te de información, 

A fines ele 1990 se contaba con 1000 títulos y, debido a la alta 

especialidad r edad de la calecci6n, se contempla un crecimiento máx.!_ 

mo del 100\. 

La informaci6n bibliográfica de los libros se encuentra captura

da en el sistema LOGICAT y es recuperable en linea 3 trav6s de los mó

dulos de autoconsul ta. 

Se está creando base de datos de usuarios, para que mediante el 

paquete LOGIPP.ES se controle en forma automatizada y a través del uso 

del c6digo de barras, el préstamo d~ materiales bibliogriíficos. 

El sistema de clasificaci6n utilizado es el de la Biblioteca del 

Congreso de los Estados Unidos. El de catalogaci6n es la Za ed. de las 

Reglas Angloamericanas de Catalogación. Los encabezamientos de materia 

se basan en diferentes listas, principalmente en la lista de encabeza

mientos de materia del ICFES, aunque en realidad se está creando un 
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catálogo de autoridad de materia. 

HEMEROTECA 

Se cncuC'ntra actualmente en desarrollo la colección de revistas 

especializadas en los temas hursáril y financiero. A noviembre de 

1990 se estaban recibiendo 190 títulos de publicaciones pcri6dicas 

por suscripci6n. donnci6n o por membresfa a asociaciones del medio 

bursfit i l. Es te acervo, a 1 i gua 1 que el de libros, habrá de ser depur!!. 

do para lo cual se cstan seleccionando a.qucllos tttulos específicos 

acordes a las políticas del Comité de Biblioteca. 

Las revistas extranjeras se adquieren a trav6s de una agencia de 

suscripciones tSWETS) 1 y algunas otras nncionalcs directamente. 

Con el fin de mantener un acervo altamente especializado y ac

tual, habrán de conservarse los títulos de revistas por un periodo m! 

ximo de cinco años. 

Bl sistema de estantcria que se utiliza es el llamado "tj,p up 11
, 

en donde se puede exhibir el dltimo nelmero de cada titulo y en la Pª!. 

te trasera resguardado el resto de la colección. 

Se encuentra en proceso de registro el acervo hemerográfico. Pa

ra esto se utiliza el paquete PI!RIODICAS desarrollado por Sistamas 

Lógicos. 

SISTEMA INTEGRAL DE VALORES AUTOMATIZADO (S!VA) 

Este sistema, hasta hace poco tiempo conocido como el MVA-2000 
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(por la abreviatura de mercado de valore5 automatizado), provcP in fo!. 

maci6n, precisamente sobre el mercado de valores en tiempo real a 

travás de una terminal de computadora concctadn al sistema Tan<lcm. 

El SIVA esta dividido en varios subsistemas: 

Subsistema de mercado de capitales 
Subsistema de mercado de dinero 
Subsistema de informaci6n financiera con adecuaciones 
Subsistema de informaci6n financiera y gcncr;:il de emisoras 
Operaciones realizadas en casas de bolsa con clientela 

A este sistema se encuentran suscritos gran cantidad de usuarios, 

como son casas de bolsa, sociedades nacionales de cr(;dito, empresas 

emisoras, cte. 

A trav6s de este sistema se puede conocer el valor de las accio

nes al momento en que están siendo negociadas en el piso de remates 

de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Así mismo, los usuarios calificados y autorizados pueden ingre

sar información al sistema, como es el caso de las operaciones realit.!!_ 

dns por las casa de bolsa con sus clientes. 

El centro de información provee principalmente informaci6n a sus 

usuarios sobre el avance del índice de precios y cotizaciones, el va

lor de las diferentes acciones, disposiciones legales, circulares de 

ln Comisión ~acional de Valores, etc. 

Se trabaja en un proyecto denominado SATO (Sistema Automati;:.ado 

de 'l'ransacci6n de Operaciones), que sustituirá a la metodologí~ de 

viva voz. 
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MODULO DE AUTOCO~SULTA 

Los ml5dulos de autoconsulta son una rc>d dC" microcomputadoras que 

proporcionan informaci6n gE'ncral en las án~as hursi'iti 1 y financiera. 

El sistema de red de área lon1l con$Ü:tr en 7 microcomputadoras 

tipo PS/2 de IBM, una de las cuall'~ cuenta 1.'.00 un di~co duro y hace 

las veces de "scrver" o servidor y las otras seis son terminales de 

consulta par3 el púhlico usuario. El software para la red es NOVELCO 

y utiliz.a tarjetas ETIH~R~ET. 

En este sistema se encuentran actualmente algunas bases de datos 

f:icilmcnte acccsablcs a través de un mcnu de opciones. Lo mismo se 

puede obtener información acerca de un instrumento de inversión, que 

algún dato estadrstico preciso contenido en el Anuario Bursátil o en 

el Anuario Financiero. 

Este servicio automntizado es el resultado del análisis del ser~ 

vicio de atcnci6n nl público, que demostró en la práctica, el empleo 

de gran cantidad de horas hombre en proporcionar respuestas similares 

a preguntas repetitivas. Cerca de un 40\ del total de preguntas form~ 

ladas a los rn6dulos de arenci6n al público versaban sobre los mismos 

t6picos y pod1an ser fácilmente contestadas a trav~s de la interne· 

ci6n usuario/computadora en una forma amigable y expedita. 

En la red se encuentra hasta el momento disponible información 

sobre: 

Acervo bibliográfico 
Instrumentos de inversi6n 



Anuario burstitil 1989 
Anuario fi nanc icro 1989 
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Indice de pr_ccios y cotizaciones de 1901 a la fecha 
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RESULTADOS (COMPROBACION DE LAS fl!PO"IES!Sl 

Hip6tcs is· 1 

En hibliotccas l'n que por el niímcro dt· volúmt>nc5 d(' 5U nccrvo ;

el tipo de usuario$ sea más pr.íctico utiliznr el procc~amient.""1 de da 

tos, especialmente automn ti zndo, podria ser conven lente c>l cmpl co dr.· 

los sistemas post-coordinado~. 

1l tas Bibliotecas o Centros de Información o Documentación: 10, 

11, 16, 11 1 19, z.i. zs, 26, 33, 35, .io, 41, 42, ""· 45, .is, 

registradas en el marco de referencia de esta tc5is manejan 

los sistemas post-coordinados de TPCU¡icración D través dol 

ncct"so en Hnea a les bancos de informaci6n que proporciona 

el servicio de Consulta a Bancos de Informaci6n (SECORlJ que 

tienen contratados servicios de sistemas de información intcr. 

nacionales (nortcnmericanos y europeos) o mediante las consu! 

tas en línea a banco~ de sistemas intcrnncion:'.1.le~ especiales 

como es el caso del banco del INIS (tntcrnntional t\uclcr 

Information System} del Instituto Nacional d<· Investigaciones 

Nucleares (TNINl o como el del Anglo-American t.ibrary Infor

mation Rescarch Centcr (AMLIRCI en el que por medio del 

British 1.ibrary lnform.-ition Scrvicc~ IRLAISE.) tienen acceso 

a los registros bihliográficos de ln Bibliott>ca Británica. 

Las Biblioteca<; dependientes de la Dirección G~nC'ral de Ri

bliotccas de la Universidad Nacional Autcínoma d~ México que 
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se encuentran apoyadas ('O varios de su~ proct>sos y st>rvi · 

cios por el LIBRUNAH, sistema automatizado de manejo de in

formaci6n hibliográficn, si t iencn ncceso a un sis!cma post

coordinado de recuperación de:> información bihl iográfica, ge

nerado en la propia Dirección General d~ Bibliotecas. El In:!_ 

tituto de Investigaciones Dr .. José Maria Luis Mora tamhién 

cuenta con un sis tema post· coord inndo de recuperac i6n gene

rado en la propia institución. 

2) Las siguientes bibliotecas del marco de referencia cuentan 

con un sistema automatizado de catnlogaci6n y, por lo tanto, 

emplean el ~istcma post-coordinado de rccuperaci6n bibl io

grfi ficn: 

(IHNISJS) 43 (MINISISJ 

(BIBLOS) 45 (MIN!S!S) 

11 ( L0GICAT) 46 ( LOTUS) 

13 (MICRO· IS IS) 47 (LOGJCAT) 

14 (LOGICAT) S4 (LOG!CAT) 

17 (LOG!CAT) SS (PROPIO) 

2S (M!NISJS) S6 (LOGICAT) 

33 (SIABUC) S7 (MICRO-!SJS) 

3S (MICRO· !SIS) S9 (MICRO-BIBLOS) 

3) Las bibliotecas rcgistra<las en el marco de referencia: 

10 (STAR) 

.29 (MICRO- !SIS) 

41 (PROPIO) 



42 {PROPIO) 

32 (PROPIO) 

49 {SIABUC) 

52 ( LOGICAT) 
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rsttin cm vras de tener acceso al sistema post-coordinado de 

recuperación bibliográfica pues tienen proyecto o están im

plementando la automatización. 

4) Los Bancos Nacionales de Informaci6n registrados en el marco 

de re fcrcncia (I -XVII) también recuperan la informac i6n en 

forma post-coordinada por medio de sistemas automatizados. 

5) Emplean los sistemas post-coordinados de información biblio

grtifica en forma manual las bibliotecas que utilizan el 

~: Centro de Invcstigaci6n y Docencia Econ6mica (CIDE) 

y 1\sosicaci6n Nacional de Universidades e Institutos de Ensc

fianza Superior (ANUIES), en algunos de sus procesos, y el 

sistema SROI: la Biblioteca del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tccnolog'ia (CONACYT) lo utiliz6 durante algdn tiempo para 

el proceso técnico de los documentos tGcnicos generados por 

la propia instituci6n 1 tesis y documentos oficiales de la 

administrac i6n pCibl ica. 

6) Las bibl iotccas: 

2, 3, 4, 7, s, 9, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 

30, 31 1 34, 36, 37, 38, 39, 44, Sl, 53 registradas en el 

marco de referencia no tienen la catalogación automatizada. 
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RESULTADOS 

Oc 59 bibliotecas y centros de información registradas en 

el marco de referencia 16 emplean los sistemas post-coordin~ 

dos por tener acceso en línea u sistemas de información in

ternacionales a trav~s de servicios como SECOBT. 18 utilizan 

los sistemas post-coordinados por operar si~tcmas de almacr

namicnto y recuperaci6n de información disefiados específica -

mente para el manejo computacional Je- basc>s e.le <latos. 7 es

tlin en vtas de contar con un sistema post-coordinado de 

recuperación por tener proyectos o estar implementando la 

automatización. 

En menor escala se encuentran bibliotecas que tienen acceso 

a un sistema post-coordinado de rccuperaci6n bibliográfica 

generado en la propia institución. 26 bihl iotecas no tienen 

la cataloga.ci6n automatizada. Los. bancos nacionales de in· 

formaci6n registrados en el marco de referencia emplean el 

sistema post-coordinado de recuperación por medio de siste

mas automatizados, 
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59 

417 

RESULTADOS· COMPROBACION 

Hi p6tesis 1 

Sistemas Post-coordinados 

Catnlogaci6n Automatizada 

Lo t icnen 
implementado 

1 B 

lo estan 
implementando 

SECOBI 

No t iencn 

26 16 

Total: Un 30.51\ tiene la catalogaci6n automatizada, un 11.86\ lo 
estti implemr.ntando, un 37.68\ no la tiene y un 27.12\ tiene 
accpso a sistC'mas intc>rnacionnlt·5 de información a través 
dC> SECOBI u otros servicios. 

RESULTA DOS· CO)!PROBAC 1 ON 

Hipótesis 1 

Bancos ~acionalcs de lnformaci6n 

17 (1-XVI!) 

Sistemas Postcoordinados 
Automatizados 

17 

Total: El 100\ tiene acceso a sistemas postcoordinados de recupera
ción de información a través de sistemas automntizados. 
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Hipótesis 

En bibliotecas especializadas se rcquier(> el uso del thc~ 

de su es pee ia lid ad yn que 1 como hemos scfia lado, éstos o frecen mayor 

precisi6n de recuperación de temas pertinentes. 

Las siguientes bibliotecas cspcciali=adns (según el marco de 

referencia) emplean thcsaurus: 7, 9, 10, 12, 13, 20, 22, 23, 2·1, 29, 

30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, .t.t, 45, .t7, .tS, 54 y 57, 

RESULTADOS· COMPIWBAC 1 ON 

Hipt5tcsis 2 

Bibliotecas Espcciali za.das Thesaurus 

46 24 

Total: Un 52.17\ utiliz.a thcsaurus 

Conclusi6n: Aproximadamente la mitad de las bibliotecas espacilaiza
das del marco de referencia emplea thesaurus 

Hipótesis 3 

En bibliotecas que reunan colecciones de varios temas, como 1 ·1s 

centrales universitarias o públicas, es conveniente el empleo de en

cabezamientos de materia de carácter general. 
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Según el marco de referencia las siguientes hibl iotecas centra

les universitarias, de educación superior y púhl icas (que reunen co

lecciones de varios temas) emplean listas <le cncahe.::.amicntos <le mat~ 

ria de car6.cter general: 1, to, 17, IR, 22, Z5, 26, 38, -ll, '12, 43, 

44, 52, 58. 

RESULTADOS- COMPROBAC ION 

Hip6tes is 3 

Bib 1 i o tecas centra les 
universitarias, de 
educación superior y 
públicas 

14 

Listas de encabezamientos 
de ma'tcria de carácter 
genera 1 

14 

Total: El 100\ emplea list;.15 de cncabc::amientos de materia de 
carácter general. 

Conclusi6n: Todas las bibliotecas centrales universitarias, de 
educación superior o públicas registradas en el ma!. 
ca de referencia cmp1can las listas de encabczamic!! 
tos de materia de carácter general, aGn cuando alg!!_ 
nas de ellas se complementen con los thesnurus. 

Hipótesis 4 

En las bibliotecas pOblicas, en donde ... muchos de sus usuarios no 

tienen experiencia en el manejo de los términos convenientes para la 
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recuperaci6n de la información que requieren, SC'rfa muy úti 1 un sis-

tema pre-coordinado como el cntlilogo de materia convencional. 

Las bibliotecas públicas registradas en el marco de referencia; 

1, 6, 7, 8 1 11, 32, 58 emplean un sistema pre-coordinado como el ca

tálos_o de materia convcni..·innal. 

RESU L TADOS-COMPROBAC l ON 

llipótesis 4 

Bibliotecas públicas Catálogos 

Al fo bético Diccion~lrio 

Total: El 100\ de las bibliotecas públicas tiC"nen cntlilogos conven
cionales 

Conclusi6n: Toda~ las bibliotecas públicas registradas en el marco 
dP referencia tienen cattilogos convencionales. 
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CO~CLUS!OXES Y R~CO)IE~U.\CIO~ES 

En los dos primeros planteamientos hipot6ticos creo en la 

conveniencia del empleo de los sistcm:.is post-coordinados y el 

thesaurus. 

Ahora bien, la maror p.1rtc de la~ hihliotcl.'.ns mexicrnas 

no emplean los sistemas post-coordinados de rccupcrnci6n de 

información bibliográfica, un 27.12º. son hibliotccas que uti

lizan los sistemas post-coordinados dchido a que se encuentran 

vinculadas a sistemas intC'rnacionnlcs de informaci6n, aún cua!!. 

do un 30,Sl'l. si recuperan la información en forma post-coordi

nada mediante sistemas automatiz.ados, algunos de ellos genera

dos en sus propias instituciones, y un 11.86'1 lo están imple

mentando. 

En cuanto al thcsaurus, desde el punto de vista de su fun

ción l'S un insrrumento dl• control de la terminología utili.:::ado 

para 11 tra.sponcr" en un lenguaje m.'is estricto (lenguaje docume!!_ 

tario, lenRtl<tjc de informaci6n, lenguaje controla<loJ el lengu~ 

je natural usado en los documcntns. 

Sin embargo, Gltimamente se extiende cadn vez mtis la idea 

de que para dar una mayor flexibilidad a 13 indizaci6n y bGs

queda de documentos seria más conveniente un lenguaje natural. 
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C:rc-o qur> lns vrntajas )' objeciones a lo anterior se en

cuentran ya cxpu1.·~tas en la evaluaci6n que del thesaurus se 

hace en la parte pertinente de esta tesis, 

Creo, también, que? las bibliotecas r centros de informa

ci6n o documentación mc>xicanos deben, según sus posibilida

des y el volumen de su acervo bibliográfico. emplear los sis

tl'!mas automatizados ya que éstos permiten implementar, mejor 

que manualml'ntr, la recuperación de la información ('fl forma 

post-coordinada al desarrollar con más facilidad la coordina 

cilio de los términos o drscriptor('s en l'l momento de la bús

quc>da. 
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:\t\EXO: 

RC"lación 1\lfab~tica de las lnstirucionl."S E~rudiadas: 

Centro~ l\ibl ioRróficos r P.anco:; de lnfcirmacidn 

1. ,\ccrvo de Recursos de- fn$titucione!> de Educación Superior 

(ARIES 1 Universidad Nacionnl .i\utónoma de Mé.lxico (UN,\\I} 

y t"on$cjo :-..·ai..:ional de Ciencia y Tecnolo~fa (CONJ\C)TJ 

(XI) •••••.•.•••••••.•••••.•••..•••••••••• , •••. 361 

., ,\rchivo General de la :\aci6n. Hibliotcc:i lS)......... .. .. 184 

3. Asociaci6n Nacional de Universidades e Institutos de Ens~ 

ñanz.a Superior (A:\UIES). Unidad de lnformnci6n Biblio-

f.!Táfica lBibl iotecn y llocumcntaci6n 1 (.\·1),............. 2.13 

4. Banco de tnformaci6n BIVE en Medicina Veterinaria y Zoo-

tecnia (UNAM) (XIV) ••••••••••. ,........................ 387 

S. Banco de ~léxico, S.A. Suhdirccci6n de tnvestigaci6n Econ§_ 

mica. Bibl iotccn (1) •.•••.••..•...••• ,................. 283 

6, Bihlinteca Benjamín Franklin (11)........................ 200 

7. Bibliotccn de Mt?xico (58)............ .• • . • . . . • . . . . . • • . . . . 276 

8. I\ihl iotccn Franz. ~1aycr (56) ........................ , .. .. . 272 

9. HihliotcL:a ~!anuel Oro:co y Ecrrn (INAll) (15)........... •. 203 

10. l\ihl iott·c.«1 Mii:?.url de Cl·rvante:!' SnavC"drn (Dirección Gene· 

r:1l de• l\ihli<'tC'Ca!'. Con!'ejo Naci.onnl narn la Cultura y 

lns Artr.!->) (fil........................................ 187 

11. Bibliotccn Mi~uel LcrdCl de TC"jad3 (Secretaría de Hacien-

da y t:rPdito P1íhli.co) (7), ................... ,.. ... .. . 189 

12. Ri.hliutc>ca N::icional (1) ............... ,................. 176 



13. Biblioteca !'\acional de Antropologin C' lli~toria "\Ir. !:11~~ 

bio Dávalos llurtndo" (l.~Afl) (3) ........ ,....... ... JHJ 

14. Centro Bibliotecario Nacií.;nal "Ribliotec3 l'úhlica de f.1(.. 

xicou (58) •..•.•.••.....•.••..••.... ,. 

15. Centro Cultural lsidro f.'abcl;i. Bibliotl'C<l Isidro Fabt•la 

(27]. ........................................... . 21 5 

16. Centro de Estudios Educativo!", A.C. l.<>ntro de nocumentn· 

ci6n t." lnfnrmaci6n Edun1tiva fllTJ ......... . 

17. Centro de Estudios Monctari0s l.atinoarncricnno$ (Cl:.'lL:\) 

BibliotC'Ca (28) .•....•.......•. , ..... , .....•.......... 216 

18, Centro de> lnf•"'rr.iaci6n f\ihliográfica Mexicana (CIBTMEXI 

(XVI)....... . . . . • . . • . . . • • • . . . . . . . • . . . . 398 

19. Centro de Información Científica y lluman Í!'itica (CICll) 

(UNAJ-1) CV)... • • • . • • . • • . • . . • . • • • • • . . • • • . • • • • . • • . 29-

20. Centro de lnformaci6n de la Bolsa Mexicana de Valores 

(Xl'll)........ ........................................ ·101 

21. Centro de Jnformaci6n Le~islativa del Senado de la Repú-

blica (XV) •.••••••••..•.•••••••••....•• ,.............. 393 

22. Centro de Investigación y Docencia Econ6rnica, A.C. (CIUEJ 
Biblioteca (45)........... .. ••.. .. .. . . .. .. ..•. ........ Z47 

23. Centro Universitario de Investigacionc~ Biblioteco16gi· 
cas (CUIB) (U~NI) Biblioteca (50) .. . . . . . . • . . . •.. • . . . . ZhO 

24. Cinetcca Sacional. Centro de Documentación C' lnvestign· 
ci6n. Biblintc•ca (391 .•.....•.......... ,.............. 232 

25. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. BihliotPca 

(8)........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 
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26. Consejo ~acional de Ciencia y Tecnología (CON1\CYTl Cen

tro de Información y Documentación Manuc-t. Snndoval 

Vallarta (X) ..•.. , ......•.. , .. , •. , ••••. , •.••. , •• , •. ,... 348 

27. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Centro de Documc!!_ 

taci6n [53) ..........••.•.•... , •. , .. , .. , ..••.•..•.. ,.. 263 

28. Conservatorio Nacional dt' '.\lúsica, Bibliotcc<J Candelaria 

Huizar (2) ••.•••.•.••.•.•••.•..••.•..•..•..••.•....••. 

29. Direccilfo General dt~ Biblioteca~ (Consejo Nacional para 

la Culturil y las 1\rtc>~I Ilirrcción tlt! Aporo RibliotL•co-

181 

lógico. Subdirt>cci6n de Procesos Técnicos (59) ••• ,,... 28~ 

30. Oirecci6n General di! Bibliotecas (UNM-0. Biblioteca Cen-

tral (19)......... .. . . . • . . . . . . . . . . . . .. • . . • • . . . . . . ... . • 206 

31. Dirccci6n General de Biblioteca~ (UNA~I). Suhdirccci6n 

Técnica. Departamento de Procesos Técnicos (18)., ... . . 206 

32. El Co1egio de México. BibliotC'Ca Daniel Cogfo Villegns 

( 1 O) •••••••••••••••••••••••• , ••••• ,................... 192 

33. Facultad Lntinonmcricnnn de Ciencias Socia les (FLACSO) 

Biblioteca José Medina Echavari-ía (47), ......•. , ..... , 248 

34. rNFOTCC. Direcci6n de R<'curso~ Tnformativos (VIII)...... 323 

35. Instituto Anglo Mexicano de Cultura, A.C. Anglo American 

Library Information Research Center (AMLIRC) ( 16)..... 204 

36. Instituto de Investigaciones Antropol6gicas (UNAM). Bi-

blioteca Juan Comas (VI 1), •••• , ••• , ••• , ••• , •• ,,,...... 318 

37. Instituto de TnvestiJ?acioncs Dr. José Harta Luis Mora. 

Ribl iotcca (55) .....•...•.... , ..••..•..•••.. , •.••• ,... 265 
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38. Instituto de In\'es.tigaciones Jurídicas fUNA.'1J, Centro 

de Informacil'in de:> Legislación r Jurisprudencia. Siste· 
ma UNAH-JURE (X 11) .........•......•.........•.. , ...•. , 3b3 

39. Tnstituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado íISSSTF)_ Biblioteca del Hos~ 

pi tal Oarío Fernándcz (36)., ............... , .. 

40. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Tr~ 

bajadore~ del Estado (JSSSTF.). Hospital Rc~ional .!O de 

230 

Novicmhre. CentrC' dl" lnformaci6n y Documentación (23). ~09 

41. Instituto Francés de América Latina. OF(\L.J B~bliotcca 

Paul Rivct {14). .. .....••..•... ...•...•...•.••..• •.•.. 203 

42. Instituto Gocthc, A.C. México. Uibliotcc<i (31)....... •• • 217 

43. Instituto Liltinonmericano de ln Comunicación Educativa 

(lt.CE) Centro de Uocumentaci6n para América Latina 

CCEDAL) (33)...... .•.•.. .•..... ..•..... .. . . .•...• .•... 221 

44. Instituto ~lati'as Romero de Estudios !Jiplomfiticos (SRE) 

Centro de [Jocumcntaci6n ( ..i6J.......................... 2-17 

45. Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCYC) 

Biblioteca t29)....................................... 216 

46. Instituto Hcxicano del Petróleo. Subdirección de De-

sarrollo Profesional. División de Jnformaci6n (IV).... 293 

47. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Hospital Ge

neral, Centro Médico La Raza. Centro Regional de Info!. 

maci6n Biomédica (20)................................. 208 

48. Instituto Mexicano del Sci.turo Social OMSS). Suhclircccián 

General de Prestaciones Sociales. Jefatura de Servicio.<; 

de Promoci6n Cultural, Unidad de Congrcs1,s y Centro 
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Cultun1l para los Trat-ajadorcs, Centro Mo:<dico Siglo 

XXI, C<.'ntro de Documenta e i6n y Bibl inteca I ~na,cio 

Garcia Téllez (2.t) ......................... ,. .•.. , .• ,. 210 

49. Instituto ~acional de Cardiologín.Bihliotecn Central 

(12)....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 201 

SO. Instituto Nacional de Investigaciones i~uclt•arcs (T~JN) 

Centro de Información y Documentacidn ~:uclcar ( I I).... 287 

51. Instituto Polit6cnico S:1cional. Centro de Ihvc~tigac.ión 
y Estudios Avanzados (ClEA l. Biblioteca CC'nt.ra 1 f22).. 209 

SZ. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de In

geniería Mecánica y Eléctrica (ESIMEJ Bibliotecn Cen-

tral (9).............................................. 191 

53. Instituto Tccno16gico Autónomo de México (ITAM) Biblio-

teca Lic. Raúl Railleres JR. (17).. ........ •. . .• . ..... 204 

54. LIBRUNAM: Sistema Automatizado parn Bibliotecas. Direc

ción General de Bibliotecas. Biblioteca Central 

(UNAM) (IX)........................................... 333 

SS. Literatura Mexicana (LIME) Instituto Nacional de Bellas 

Artes ( INBA) y CONAC\'T (XI 11)......................... 385 

56. Nacional Financiera, S.A. Biblioteca y Centro de Docume!!_ 

taci6n (13)... ... . .. .. .. . . . . • .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 202 

57. Petróleos Mexicanos, Bibl iotcca Central (30) •.•.. ,...... 217 

58. Petróleos Mexicanos. Subdirección Comercial. Coordina

ción Ejecutiva de Comercio Internacional. Gerencia de 

Análisis y f:xaluaci6n del Mtrcado Jnternacinnal. Uni· 

dad de Documentac i6n y Análisis <le lnformaci6n (54) ... 26-t 
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59. Secretaria de A~ricultura y Recurs()s JUdráulicos. Jnsti· 

tu.to Nacional de- lnvestigaciQnes Forrstales y A~ropecu!!. 

rias. Arca Fort>stal. Biblioteca (21) .............. , • • . 208 

611, Secretaria de Agricultura y Recursos Hidr:iulicos Instit!!_ 

to Nacional de Tnvestigaciones Forestales y Agropecua

rias. Vocal[a Pecuaria. Centro Nacional de Investiga-

ciones en Microbiología. Biblioteca (371...... ••.•.. .• 230 

61. Secretaria de Energía, :0.1inas e Industria Paracstatnl. 

Subsecretaria de Energía. Dirección General de Políti-

ca Energética. Centro de Documcntaci6n (51)........... 261 

62. Secretaría de Pesca. Centro de Documcntaci6n y Bibliote-
ca (32)............................................... 219 

63. Secretaria de Programación y Presupuesto. Biblioteca Na-

cional de Planeación ( 57)............................. 275 

64. Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección Gcn<'ral 

de Archivo 1 Biblioteca y Publicaciones. Biblioteca 
José ~la ria La fragua .P) .••..•••• , .••.•••.•..••• , .••.. , 184 

65. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Unidad Coord!. 

nadara de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trab!. 

jo. Departamento de Archivos y Servicios de Bibliote-

ca POJ............................................... 235 

66. Sistema de Almacenamiento y Recuperación Documental 

(SARIDJ Instituto ~lcxicano del Petróleo (VI).......... 317 

67. Sistema de Información Eco~6mica, Banco de México (SIE-

BANXICO) (!) ..•••••.•.•••.•• ,......................... 283 

68. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fami
lia (DIF). Subdirección General de Operación. Centro 

de Informnci6n y Documentación (34) ....•••.••. , ••••• ,. 224 
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119. tJnidud de Bibliotecas de tnvcsti~aci6n Científica (UBlC) 

Coordinación de la Investigación Cient:ífica (UN . .\,\I) 

PRl •••• , •••.••••••. , .• , •• , ., ...... , .. , •. ,. •••.•• ., • ., 248 

70. ;Jniversidad \n?huac. Biblioteca (18)···.. ••.....•. .•.•..• 231 

71. Universidnd :\náhuac del Sur. Biblioteca (52)............ 263 

Universidad Autónoma ~lctropolitana flJAMl Unidad Az.capot-

zalco. Coordinacidn de Servicio$ de lo formación (41).. 237 

-3, Universidad 1\11t6noma ~1ctropoliU10a íUA:0-1) Unidad l::tnpal~ 

pa. Coordinación de Servicios Documentales í-lZJ. .. . . • . 239 

-.i. Universidad Autónoma ~lctropolitana (lJAM) Unidad Xochi-

milco. Coordinación de Servicios de lnformnci6n (13).. 240 

75. Universidad Iberoamericana. Centro de Infonnaci6n Acadé-

mica (25) •• . • • • • . . • • . . . • • . . • . •. . • • • • • •••..••••. •. . • . • 2t1 

-6. Universidad La Salle. Centro de ~lultimedios·Biblioteca 

Dr. Manuel Je .Jesús Alvarez Campos (26).,,... ......... 215 

i7. Universidad t-.'acional Aut6noma de ~léxico (UNA?-!) Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales. Centro de Investiga

ciones Documentales. Coordinaci6n de Servicios Biblio-

tecarios-Biblioteca fsidro Fabela (35)....... ••.•.•... 225 

78. Universidad Pedag6gica Nacional (SEP) Dirccci6n de Bi-

bliotecas y Apoyo Académico (49)...................... 259 
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