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INTRODUCCION 

"Querer conocer es, siempre, 
querer entender, querer 
comprender cuáles son las 
causas y las características 
de un objeto, de un acto, de 
un fenómeno, querer prever 
sus consecuencias" 

JUAN BROH 

El presente trabajo no intenta nacer una exposición de 

todos los aspectos de la biblioteca contemporánea y sus 

relaciones con la sociedad, ni un enunciado de todas las 

soluciones posibles a los problemas que enfrentan dichas 

relaciones en nuestro país. Su principal objeti~o es poner 

de manifiesto las cuestiones más relevantes a fin de facilitar 

investigaciones poster·iores en el car:1po. 

Estas cuestiones tratan princi?alrnente de la precariedad 

que existe en materia de edificios, cantidad de volúmenes, 

presupuestos, así coffio de la grave carencia de personal 

debidamente calificado. Todo esto hace que la biblioteca 

como importante factor del quehacer educativo y cultural 
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tenga alcances rauy limitados en cuanta a lo que debiera ser 

su función real: conservar, transmi tic y difundir e2_ 

conocimiento. 

Para ·hablar del fenómeno modernu t:cda'JÍa llama·:'.::: 

"bibliotecas" debernos relacionarlo cc..n •21 grupo, cla_s:.:: o 

interacciones h ·.llnanas. La evoluci•::..:1 :_>: lds biblic<:~,:.a.s 

una de las principales corrientes '.k l ,1 •;.-[.storia :scci;:ll 

de este siglo y la comprensión de --..rccc:so e~:. e: :;r.::::ncial 

para entender la cultura de masas . __ ,.,. ":cst'-'ª e;;oc2. 

En .general, los acervos de la:.; ;>~Lliotecas <:(:-'- r'.iundo 

occidental pueden considerarse como -'·• ir:qJorto_nte ;:r'.JCiucto 

de la cultura humanista y como uno ci·:c ~-GS instrU:-::ET::eis 

manipulados po-;:> una minoría para JKTpc tuar su heger::o:--..ía 

y legitimizar sus acciones. 

NuestrG m~ndo moderno depende cad~ vez 
~ 

TilclS 

suministro eficaz y de un rápido flujo c~e la infcrr-_-,ación. 

Son muy pocos los sectores de la 

que, independientemente de su locJlizcici6n, 3ituaci6n 

social o nivel intelectual, no tien~n ncccsidd~ Je acceso 

a una información exacta, oportun<l ·/ :>i1. 
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Es muy claro pues, que la biblioteca contemporánea 

esté enfocada a la utilización, por lo que la esencia de 

su razón de ser es su funció~ social y educadora. Antes 

las bibliotecas esperaban pasivamente que los usuarios 

vinieran a ellas. Ahora, ellas deben ir a los usuarios, 

siendo ésta una de sus tareas más importantes. El ideal 

ya no es tener el libro en la estantería, sino tenerlo en 

circulación. Su objetivo fundamental, su esencia, su vida, 

su misión intelectual, están enfocados a ser el lugar de 

trabajo y la mesa de estudio de sus usuarios. 

Sin embargo, en nuestro país las bibliotecas tal y como 

se presentan con mucha frecuencia, no permiten un acceso real 

de la mayoría al libro. La oferta bibliotecaria no responde 

a las necesidades de la demanda y uno de los problemas a que 

se enfrenta el desarrollo de los servicios bibliotecarios es 

el concepto en sí que se tiene de biblioteca, sobre todo entre 

los planificadores del desarrolle, los encargados de formular 

políticas y los administradores que no se dan cuenta del lugar 

que ocupa la información o del valor de la misma. Esto lleva 

a no considerarla como prioritaria y por ·10 tanto a no darle 

el apoyo necesario. 

El estudio a continuación no es definitivo, no es sino 

una etapa de una investigación que deberá continuarse. Todos 
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los datos y cifras que en él aparecen remiten a la fuente 

de donde fueron tomados, sólo he agregado ciertas reflexiones 

ideológicas a las que hasta ahora he llegado y de las que 

asumo to~almente la responsabilidad. 
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PRIMERA PARTE ANTECEDENTE HISTORICO 



1. LOS DOCUMENTOS PREHISPANICOS 

Ciertamente entre las culturas prehispánicas de Mesoan::érica 

se dan diversos tipos de manuscritos, sin embargo aquí sólo 

nos ocuparemos de aquéllos que surgen de la cultura azteca 

por sernos la más cercana. 

1.1 Historia breve 

Al terminar el siglo IX, Culhuacan es el centro más importante 

de la cultura y de la autoridad. Es entonces cuando aparecen 

tribus nómadas que se cree llegan del norte. Cuando los aztecas 

erigen hacia 1325 su propia ciudad capital, ya Culhuacan había 

sido destruida por enemigos que utilizaron a los recién l.legad=s 

como mercenarios. Sin embargo, Culhuacan permanecerá hasta el 

final de la época precortesiana, como la fuente de donde los 

aztecas obtuvieron no solamente su sabiduría sino también el 

origen aristocrático que asumen hasta el fin. A través de 

Culhuacan los cazadores nórdicos asimilan lentamen~e la 

milenaria civilización náhuatl. 

- 2 -
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A la caída de Culhuacan, el poder se establece en 

Azcapotzalco, centro urbano perteneciente a la misma cultura 

y ubicado a unos cuantos kil6metros del primero. Así los 

aztecas pasan a ser tributarios de los señores de Azcapotzalco 

hasta 1428, es decir menos de cien años antes de la llegada 

de los españoles. La independencia azteca se consuma bajo el 

rey Itzcoatl con una guerra sangrienta que se prolonga por 

varios meses. Después todavía necesitar§n unas cinco décadas 

para someter a los diversos reinados y convertirse en los amos 

del Altiplano. A partir de entonces empiezan a enviar a sus 

ejércitos hacia el sur. En el momento del arribo de los 

españoles su Imperio se extiende hasta . .:vnérica Central. 

Moctezuma el Viejo (1440-1469) ?ucede a Itzcoatl y 

consolida el Imperio mediante un conjunto de leyes y reformas 

sociales, y toca a Moctezuma el Joven recibir a los conquistadores 

e intentar un pacto con ellos. 

1.2 Clases sociales y educación 

En la cultura azteca, las ·clases sociales presentaban grandes 

diferencias. Había cuatro clases: la militar, la sacerdotal, 
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la de los comerciantes y la del común del pueblo. Las tres 

primeras §;OZaban de privilegios y la Última estaba al se...yw,,')_cio 

de las otras. 

Existían dos tipos de establecimientos donde se impartía 

la ensef.anza: uno para la formación religiosa, llamado Calmécac 

y otro para la militar, el Telpochcalli. Asi se afirmaba de 

manera eficaz el ideal de vida bélico-religioso entre este 

pueblo. 

El Calm¡cac era una especie de internado localizado en el 

centro de la ciudad; allí los jóvenes cursaban tres grados de 

aproxiffiadamente cinco años cada uno. El prinero de éstos, daba 

al joven la categoría de Tlamacazto, el segundo Tlamecaztli, y 

el tercero Tlanamacac. Estos grados fueron traducidos por los 

conquistadores como monaguillo, diácono y sacerdote 

respec~ivamente.(1) 

El Telpochcalli se ubicaba en cada barrio (Calpulli). Allí 

se impartía a los educandos urra ruda instrucción de la macana y 

el arco imponiéndoles severos castigos para fortalecer su 

espíri;:u. Además se les ense:".aba también un medio de subsistencia. 

Se les daba asimis~o enseñanza p~áctica en los campos de batalla. 

En es-te recinto se otorgaban también tres grados: Tiacach 
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(~~structor), Telpuchtlato (jefe) y Tlacatecatl (director). 

'-'"'"' vez salidos de este centro, algunos lograban por méritos 

~=-=?ios la categoría de Caballero Tigre o Caballero Aglrila. (2) 

La educación en los pueblos precolombinos era de una 

~~~uraleza tradicionalista inconfundible, dado que su ideal 

eS.;.icativo consistía en conservar los usos y las costumbres 

del pasado. 

En cuanto a las mujeres, recibían una educación distinta 

::;.:.:e se ilustra claramente con el siguiente rezo que la canadrona 

décÍa cuando nacía una niña: 

Habéis de estar dentro de casa, como el corazón dentro 

del cuerpo; no habéis de andar fuera de ella; no habéis 

de tener costumbre de ir a ninguna parte; habéis de 

tener la ceniza con que se cubre el fuego en el hogar; 

habéis de ser las piedras en que se pone la olla; en 

este lugar os entierra nuestro Señor; aquí habéis de 

trabajar y vuestro oficio ha de ser traer agua, moler 

maíz en el metate; allí habéis de sudar junto a la 

ceniza y el hogar.(3) 
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Existían además otras profesiones en el mundo azteca; 

entre las más destacadas está la de escribiente, individuo 

encargado de ilustrar y redactar los códices. En ellos se 

consignaba todo lo importante de la vida de la comunidad. 

Frías León( lf) señala que había escribientes para cada asunto. 

Unos se ocupaban de los anales, registrando los acontecimientos 

ocurridos durante el año, con fecha de mes, día y hora. Había 

otros encargados de la genealogía de sus gobernantes, que 

anotaban también nacimientos y muertes. Otros más asentaban 

la tenencia de la tierra con nombres de propietarios, haciendo 

las cuentas de los calpullis y delimitando las tierras comunales, 

así como los lÍrni tes de provincias, ciudades, distritos y pueblos. 

Una variante de estos escribientes eran los. tacuilos, 

especie de viajeros que ejercían su profesi6n yendo con los 

ejércitos en su peregrinar de guerra, o en las giras mercantiles 

de los que comerciaban. Cuando los españoles desembarcan en 

el continente los tacuilos de Moctezuma reproducen paso a paso 

el estado del campamento cortesiano, hasta su llegada a 

Tenochtitlán, de lo cual se deduce que el emperador azteca 

estaba informado continuamente del movimiento realizado por 

el conquistador y sus hombres. Otro grupo de escribas 

pertenecía a la casta sacerdotal y se dedicaba a las cuestiones 

religiosas. 
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La escritura azteca, aunque primitiva, constaba de dos 

tipos de signos: a) los ideogramas, que representaban de 

illanera pictórica simplificada los objetos expresados y 

b) los fonogramas, que eran expresiones gráficas de sonidos 

articulados.(5) 

Este sistema de escritura ~sólo conocido por las clases 

en el poder~ nos legó la posibilidad de conocer su registro 

de los principales acontecimientos sociales, militares, 

astronómicos y religiosos. 

El llamado Calendario Azteca era la piedra del Sol que 

medía el tiempo, instrumento importantísimo para los trabajos 

de la agricultura y la celebración d~ las fiestas nacionales. 

1.3 Los códices o libros de pinturas 

Una vez que los grandes centros urbanos surgidos en el 

Altiplano desde el siglo X desaparecieron después de la 

conquista, sólo quedaron algunos vestigios arqueológicos 

y los libros de pinturas o códices según el sistema 

jeroglífico. Los antiguos mexicanos contaban con 
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verdaderos archivos sobre su pasado en donde consignaban, 

mediante fechas y figuras simbólicas, los acontecimientos 

de la comunidad. De estos libn::>s pintados surgen los anales 

que se redactan después de la conquista. 

Entre los materiales que se utilizaron para la producción 

de manuscritos tenemos las hojas de maguey y de higuera, la 

corteza de amate y algunas pieles de animales, así como 

diversos tipos de textiles.(6) 

Bernal Díaz del Castillo(7) describe los tributos que 

se le hacían a Moctezuma, mismos que se registraban en 

manuscritos "hechos de su papel que se dice amal/amatl y 

tenían de estos libr.os una gran casa de ellos". 

Resulta claro, pues, que las culturas precolombinas 

destinaban dentro de los recintos ceremoniales o cerca de 

éstos, lugares donde se conservaban los libros de naturaleza 

sacra, y los llarraban "Amoxcalli", "Amoxcalco" o "Amoxpialoya", 

encontrándose los de :-:ayor importancia en Texcoco, Tenochti tlan, 

Tlatelolco y Cholula.(8) Ver =igura 1. 

Los aztecas sabían computar el tiempo mejor que los 

conquistadores; p:xiían trazar mapas geográficos muy rudimentarios; 
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habían logrado extraer y aislar la plata, el plomo, el estaño 

y el cobre. Conocían el ar~e de curar y confeccionaron un 

catálogo de la fauna y de la flora indígenas. Testimonio de 

todos estos conocimientos son los manuscritos denominados 

Amatl que los estudiosos de esta civilización identifican como 

códices por su similitud con el formato de los codex romanos. 

Los anales son en su mayoría obra de autores indígenas 

no conocidos que redactaron en su lengua materna. Existe 

también una pequeña parte escrita por los descendientes de 

la nobleza como Ixtlixócl;i. --el, Tezozómoc y Chimalpáin, quienes 

utilizaron principalmente el náhuatl; y por los españoles 

cercanos a los conquistadores como Mendieta, Olmos, SahagGn, 

Durán y Motolinía.(9) 

Motolinía(lO) defjne cinco tipos de códices: el primero 

habla de los afias del tie~po; el segundo de los días y las 

fiestas que tenían duran~e el año; el tercero de los sueños, 

vanidades y augurios en que creían; el cuarto del bautismo y 

los nombres que daban a los niños, y el quinto de los ritos 

y ceremonias que tenían e~ los matrimonios. 

Algunos de los códices nahuas prehispánicos se conservan 

aún: el Borbónicus (en ?aris), el Borgia (en Roma), el 
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:ospianas (en Bolonia), el Fejervary-Mayer (en Berlín), el 

~a.nd (en Oxford), el número 12 (en el N:..:seo Nacional), el 

~5ticanus (en el Vaticano) y el Mapa de la peregrinaci6n 

~e los aztecas o SigUenza (en el Museo nacional).(11) 
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2. LAS BIBLIOTECAS COLONIALES 

2.1 liarco histórico 

En todas las situaciones de conquista y colonización las formas 

de vida y los ideales del pueblo conquistador se enfrentan a 

una gran resistencia por parte del pueblo conquistado; esto 

hace que se generen diversas instituciones de orden político 

y social. Aquí, el encuentro de dos culturas de rasgos tan 

distintos en todos los ámbitos de la existencia hizo que la 

primera tarea educativa de los conquistadores se produjera 

en torno a la evangelización de los indígenas. 

Sin embargo, los misioneros franciscanos que constituían 

la vanguardia de esta avanzada pedagógica, muy pronto se dieron 

cuenta de que por la orientación de la cultura indígena, era 

necesario dar a la educación un carácter práctico, junto con 

los ideales de evangelización. Así, afirma Larroyo,(12) esta 

orientación de la enseñanza dirigió las prácticas a favor de 

la educación rural en la Nueva España, y sentó las bases 

definitivas de una transculturación. 

Los maestros que venían entre los misioneros llegados a 

la Nueva España traían Órdenes religiosas de evangelizar a 
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indios, criollos y mestizos y aprovecharon el terreno virgen 

que se les presentaba introduciendo en éste la semilla de su 

ciencia. De estos maestros podemos citar a Fray Pedro de 

Gante, Fray Arnaldo de Bassacio, Fray García de Cisneros, 

Fray Andrés de Olmos, Fray Francisco de Bustamante, Fray Juan 

Focher, Fray Maturino Gilberti, Fray Juan de Gaona y Fray 

Jacobo Daciano.(13) 

Durante el siglo XVI se fundaron seminarios, escuelas y 

colegios para difundir la labor evangelizadora. Es en estos 

lugares donde primero aparecen los estudios superiores, y 

allí se empiezan a formar pequeñas colecciones con los libros 

que se requieren para los cursos, y que después se convierten 

en valiosas bibliotecas o "librería¡;;" conventuales.(14) 

Los planteles donde se desarrollaron los primeros ingenios 

mexicanos fueron primero el Colegio de Tlatelolco, después el 

Colegio de San Pedro y San Pablo y por Último la Real Universidad. 

Hantecón(15) señala que en 1585 salieron 79 cajas de libros 

de Veracruz a México, mismas que habían pasado por la censura 

del Santo Oficio. Este famoso tribunal era implacable también 

con los libros y ~odas los prohibidos iban a dar a la hoguera. 

Y sobre los que recaía alguna sospecha eran mutilados o 

parcialmente tachados. 
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Los envíos de libros europeos no satisfacían completamente 

las necesidades de los estudiosos por lo que se pensó muy 

pronto en introducir en México el maravilloso arte de la 

imprenta. Para cuchos, el primer impresor que se estableció 

en la Nueva Espafia fue Juan Pablos hacia 1539. Este dependía 

de la casa de Juan Cromberger, célebre tipógrado alemán 

residente en Sevilla.(16) 

El Colegio de San Pedro y San Pablo contaba con una 

excelente biblioteca que comprendía "el índice de todos los 

libros impresos allí, año de 1769".(17) Esta biblioteca 

aún se puede admirar en el Archivo General de la Nación. 

La Real y Pontificia Universidad de México s~ funda en 

el año de 1551.(18) En ella se imparten las cátedras 

superiores de Teología, Derecho, Medicina y Filosofía, y 

desarrolla sus funciones con el modelo de organización de 

la Universidad de Salamanca.(19) 

En cuanto al Colegio de los Jesuitas, dice Fernández 

de Zamora que las actividades allí fueron muy cercanas a las 

de la Universidad, y que cuando se iniciaron los cursos de 

latinidad en el Colegio en 1574, el éxito de los nuevos 

profesores fue de tal. magnitud que muchos estudiantes se 
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pasaron a sus cátedras y dejaron casi solos los cursos de 

la Ur.iversidad. Esto obviamente creó un problema entre 

ambos establecimientos hasta que la Universidad solicitó 

a Felipe II una cédula que ordenaba "que no se diesen 

grados algunos en el Colegio de la Compañía y otra aún 

más dura para que a ninguno de los que estudiasen en dichos 

Colegios se les admitiese en los cursos sin matricularse 

en la Universidad y prestar obediencia al Rector".(20) 

Durante la Colonia sólo se crearon dos Universidades: 

la Real y Pontificia Universidad de México y la Real 

Universidad de Guadalajara. Esta Última se ubicó donde 

los jesuitas tenían el Colegio de Santo Tomás y también 

se tomó como modelo a la Universidad de Salamanca. Allí 

se impartían cátedras de Teología, Leyes, Cirugía, y se 

otorgaban los grados acadéraicos de bachiller, licenciado, 

maestro y doctor.(21) 

2.2 Las bibliotecas conventuales 

Pocos años después de la conquista, abundaban en México las 

bibliotecas, siendo las mejores las de los conventos ya que 
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los frailes se esforzaban en enriquecerlas y muy pronto 

llegaron a oonstituir parte importante del patrimonio cultural 

de la Colonia. Por cierto predo1ninaban las obras religiosas, 

filosóficas y de autores clásicos, principalmente romanos, y 

también había textos en lenguas indígenas y crónicas 

eclesiásticas. 

Los nobles, obispos y canónigos poseían ricas bibliotecas 

entre las que destacan las pertenecientes a: Vasco de Quiroga 

y Juan de Medina y Rincón, Obispos de Michoacán; Juan de 

Palafox y Mendoza, Obispo de Puebla; Fernando de Alva 

Ixtlixóchitl; Carlos de SigUenza y Góngora; Manuel Beye y 

Cisneros, fundador de la biblioteca de la Universidad y 

Cayetano de Torres que fundó la biblioteca de la Catedral 

de México.(22) 

La biblioteca del Colegio de San Pedro y San Pablo 

constaba de 470 volúmenes que comprendían 28 manuscritos, 

entre los que estaban los Anales de los Señores de Acolhuacan 

y los escritos de Fernando de Alva Ixtlixóchitl. Además 

Carlos de SigUenza y Góngora legó sus manuscritos, libros y 

aparatos a esta biblioteca.(23) Cuando se expulsó a los 

jesuitas, la mayor parte de los libros de sus bibliotecas 

pasaron a la Universidad. 
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El rector de la Real y Pontificia Universidad crea el 

18 de octubre de 1762, una biblioteca pública que establece 

en el propio recinto universitario, con el objeto de que la 

capital del Virreinato contara con un lugar de este tipo 

para remediar las necesidades de los ciudadanos pobres y 

con talento.(24) 

Estas bibliotecas, como generalmente sucede, eran el 

reflejo de su época. Al pertenecer a es~ablecimientos 

religiosos, predominaban allí los libros apostólicos y 

filosóficos y los cánones, y no se permitían aquellas 

obras que pusiesen en duda los dogmas, ni los libros que 

el gobierno juzgaba de peligro para la estabilidad de 

su hegemonía, conformándose, desde e_ntonces, estos 

establecimientos como elementos de manipulación 

ideológica. 

2.3 Las bibliotecas salen de los claustros 

El espíritu de la ilustración hace que las bibliotecas salgan 

de los claustros. Durante el siglo XVII no existen cambios 

importantes en la vida educativa de México, sino que se 
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consolidan las instituciones creadas en el siglo XVI. En 

contraste. el siglo XVIII muestra un panorama innovador: 

se pone en marcha una campaña de castellanización de los 

indigenas, se proyectan y establecen instituciones de 

beneficencia de carácter pedagógico, se abre a la modernidad 

la enseñanza superior y se crean los primeros planteles 

laicos, implantándose así la exclaustración de la enseñanza 

en la Hueva España y se anuncia en el campo de la educación 

una e~apa nueva de nuestra historia.(25) 

Mendieta y NG~ez(26) señala que en el período del 

Virreinato la estructura y los planes de estudio de la 

Universidad, eran acordes con la ideología de las clases 

dirigentes que gobernaban con en espíritu ~onárquico

religioso; así, la Universidad de esa ~poca desconoce 

las nuevas ideas científicas y filosóficas que m:idificaban 

ya la forma de vida de los países europeos. 

Es con el advenimiento del reinado de Carlos III, que 

se introduce la cie~cia moderna en España y sus Colonias, 

fundándose en ambas los primeros establecisientos educativos 

seculares. El Colegio de las Vizcaínas se crea en 1767, la 

Real Academia de Cirugía en 1768, y la Academia de las Nobles 

Artes de San Carlos en 1781.(27) 
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De suma importancia es la fundación en 1792 del Real 

Seminario de Minería, que tenía la función de formar a los 

individuos que dirigían los trabajos en las minas y beneficios 

de metales.(28) 

Es en este establecimiento donde se erigen los primeros 

laboratorios científicos de M~xico. Esta institución se 

caracteriza por su independencia de las Órdenes eclesiásticas 

y por la promoción que hace para incrementar y circular los 

libros científicos y con ellos la difusión de las ideas modernas. 

El colegio contaba con una biblioteca y archivo muy valiosos 

cuyo acervo pasó a formar parte de la Universidad en 1910 y 

en la actualidad se encuentra en el Palacio de Minería.(29) 
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3. LOS BIBLIOGRAFOS MEXICANOS DEL SIGLO XIX( 30 ) 

3.1 Marco histórico 

Este siglo se caracteriza por la inestabilidad política, 

económica y social del país que se trata de consolidar como 

república. Para 1855 se habían establecido 4 O gobiernos en 

30 anos. Desde el inicio aparecen dos grupos clara.~ente 

definidos: los conservadores partidarios de una república 

centralista que incluían al ej~rcito, la iglesia y las 

clases privilegiadas y los li~erales que constituidos por 

una incipiente clase media luchaban por una república 

federal. 

Los conservadores logren o.frecer a Maximiliano de Austria 

la corona del Imperio Mexicano y éste llega a México en 186~ 

Grande fue la sorpresa de los que lo llevaron al trono al 

conocer la política liberal del Emperador que concuerda en 

esencia con los decretos sobre libertad de cultos y 

nacionalizaci6n de los bienes del clero de T ~ 
u uarez. 

La Universidad de México fue cerrada por Última vez en 

es~e siglo en 1865 por orden del emperador Maximiliano. En 

f".uma, la Universidad fue suprimida en 1833, 1857, 1861 y 1865. 
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Juárez que había promulgado en 1857 las leyes de Reforma 

cuyos puntos principales eran la desamortización de los 

bienes eclesiásticos y la libertad de cultos, instituye en 

1867 la enseñanza primaria obligatoria y funda la Escuela 

Nacional Preparatoria. 

La amalgama del liberalisl!D =n las opciones conservadoras, 

lleva a Díaz al poder donde ejerce una dictadura que se 

prolonga por treinta años teniendo como objetivos primordiales 

la pacificación del país y el establecimiento de un orden 

que permitiera la consolidación y desarrollo de la riqueza 

de los grandes propietarios y terratenientes. 

3.2 Los conservadores 

José Mariano Beristain y Souza (1756-1815) fue el Último 

biógrafo del siglo XVIII y el primero del siglo XIX- Brillante 

doctor en Teología fue nombrado por Carlos III catedrático 

perpetuo de la Universidad de Valladolid. Elaboró un gran 

catálogo bibliográfico al que nombró Biblioteca i-:ispanoamericana 

Septentrional. Esta obra fue publicada en M~xico de 1816 a 

1821. Se le aplaude que haya preferido el español al latín. 
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A su muerte, su sobrino José Rafael Enríquez Trespalacios 

Beristain retomó el enorme trabajo aunque no en la misma 

extensión. 

José Fernando Ramírez continuó también la obra de 

Beristain y formó u.ri Suplemento a la Biblioteca Hispanoamericana 

Septentrional, obra que fue publicada por el Dr. Nicolás 

León en 1898. Fernando Ramírez fue presidente de la Junta de 

Educación Pública, senador y ministro de Relaciones Exteriores. 

Además del Suplemento son importantes sus siguientes trabajos: 

Noticias de la vida y escritos de Fray Tor~bio de Benavente o 

Motolinía publicadas en 1859; Catálogo de :ibros impresos en 

México y Extractos y noticias de manuscritos relacionados con 

la Historia de México. 

Otro gran bibliógrafo de esta época Eue Joaquín García 

Icazbalceta (1825-1895) quien a los diez años escribe un 

pequefio libro de ~iajes con prólogo, notas y apéndice. En 

1850 establece una imprenta para reproducir sus propios 

libros y forma una magnífica biblioteca para tener lasfuentes 

de sus investigaciones a la mano. Escribió un devocionario, 

54 biografías breves de la Colonia, un ensayo sobre los 

historiadores de México y otro sobre la tipografía mexicana. 
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En 1858 empieza a publicar una Colección de Documentos 

para la Historia de México y poco después, comienza sus 

trabajes bibliográficos. Realizó también unos Apuntes para 

un catálogo de escritores en Lenguas Indígenas de América. 

Su gran obra fue la Bibliografía Mexicana de Escritores del 

Siglo XVI. García !cazbalceta intentó compilar esa 

bibliografía en dos partes: una comprendiendo las obras 

impresas en México desde el establecimiento de la imprenta 

hasta 1600 y otra, los trabajos publicados fuera de México 

o posteriores a 1680. Cuarenta aftos trabajó el autor en la 

primera parte de su obra. La Bibliografía Mexicana del 

Siglo XVI analiza 116 obras impresas en México entre 1539 

y 1600; comprende además la nota bibliográfica exacta, 

comentarios sobre el contenido de cada obra, apuntes 

biográficos de los autores, transcripciones de textos y 

el facsímil fototipográfico de las portadas. 

Entre 1889 y 1892 publica su Nueva Colección de 

Documentos para la Historia de ~·léxico que consta de 5 

volúmenes. Muere al iniciar su Vocabulario de mexicanismos 

en el que llegó hasta la letra F. 

Otro bibliógrafo de esta corriente fue Fortino Hipólito 

Vera (1834-1898). Curs6 humanidades en Tepotzotlán y en el 
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Colegio de San Ju~n de Letrán; después estudia filosofía, 

teología y derechc canónico y civil en el Serrúnario Conciliar. 

Ocupó los siguien~es cargos dentro de la Iglesia: Cura de 

Ameca.r.:eca, donde abre el Colegio Católico que comprendía 

primaria, artes y oficios, preparatoria y seminario menor. 

Además contaba con un observatorio y una imprenta. 

?ué el primer Obispo de Cuernavaca. En Amecameca edita 

la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional de Beristain en 

1883, la Colección de Documentos Eclesiásticos de México en 

1887 y el Tesoro Guadalupano en 1889 . 

. José María J..¿;reda y Sánchez ( 1838-1916) notable bibliógrafo 

fue responsable de la Biblio~eca Turriana que entregó al 

Gobierno en 1857. Contaba e~ lo personal con una de las 

bibliotecas más importantes ce México en la que habia libros 

propics y de les conventos que adquirió cuando éstos fueron 

des~lojados por ~as leyes de Reforma. Como bibliotecario 

obtuvo los siguientes cargos: responsable de la Biblioteca 

Pública de la Ca~edral Metropolitana (Turriana), Subdirector 

de la Biblioteca. !iacional de México y Bibliotecario del 

Museo Nacional. 
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3.3 Los liberales 

Entre estos hubo grBndes bibliógrafos corro entre los conservadores. 

Empero, en su afán de difundir la cultura y la labor renovadora 

del liberalismo, realizaron bibliografías circunspectivas, que 

eran desconocidas en México. Los liberales pusieron la 

bibliografía al servicio de la ciencia y de la educación. 

Melchor Ocampo (1814-1861) fue una de las figuras 

ideológicas del liberalismo. Fue diputado del Congreso 

Constituyente de 1856 y prominente figura de la Reforma, 

algunas de cuyas leyes él mismo redactó. Compiló pequeñas 

bibliografías analíticas, en una de las cuales describe 

29 documentos relativos a las lenguas de los indios. 

Alfredo Chavero (1841-1906), muy conocido como 

historiador y dramaturgo. Reunió una gran biblioteca que 

aumentó con la que fue de José Fernando Ramírez. Publica 

en 1880 los Apuntes sobre la Bibliografía Mexicana y un 

ensayo bibliográfico sobre Carlos de Siglienza y Góngora 

en los Anales del Museo Nacional en 1886. 

Pedro Santacilia, aunque nacido en Cuba en 1826, se 

le menciona entre los bibliógrafos del siglo XIX porque 

fue el introductor de la bibliografía circunspectiva. 
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Ignacio. Manuel Altamirano (1834-1893) fue sin duda 

alguna la figura literaria más prominente de su época. 

Participa en la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma 

y la Intervención Francesa. 

Fue fundador de diversos periódicos y colaborador en 

otros. Con Guillermo Prieto e Ignaci¿ Ramírez funda en 

1867 El Correo de México. En 1869 El Renacimiento, revista 

literaria que intenta iniciar una labor renovadora de las 

letras nacionales uniendo allí a liberales y conservadores. 

Participa también en la fundación de El Federalista en 

1871, La Tribuna en 1875 y La República en 1880. 

En las publicaciones de la Sociedad Mexicana de 

Geografia y Estadística queda constancia de su labor 

científica. En El Renacimiento, Altarnirano escribe sus 

Boletines Bibliográficos. Realiza además el inventario 

de los libros de dicha Sociedad. 

José María Vigil (1829-1909). A este autor se debe la 

publicación del catálogo más importante del siglo XIX, el de 

la Biblioteca Nacional. Fue Oficial Mayor de la Secretaría 

del Congreso en 1861. _Es-tuvo encargado de formar la Biblioteca 

Pública de Jalisco con las obras de los conventos cerrados 
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por las Leyes de Reforma. Fue diputado durante 5 legislaturas 

y magistrado de la Suprema Corte en 1875. 

E:n 1880 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. 

Recibi6 para ello un local en reparación, escaso mobiliario y 

más ¿e 800 cajas con libros almacenados desde 1867 en húmedas 

bodegas. 

Elaboró los catálogos de la Biblioteca Nacional donde se 

mencionan más de 100 mil títulos. Los catálogos se publican 

entre 1889 y 1908 y constan de 11 volúmenes en folio. 

Tiene obras muy importantes como Reseña Histórica de la 

Poesía Mexicana, Antología de Poetisas Mexicanas, Reseña 

Hist6rica de la Literatura Mexicana, Lope de Vega y el 

Bole~ín de la Biblioteca Nacional. Además de La Reforma, 

La :::-1tervenci6n y El Imperio (Torno V de México a tr•avés de 

los siglos). 

3.~ Los cienLÍficos 

La ilustre generación de los científicos, formada por los 

nacidos entre 1844 y 1859 se rehusa a llamar a los trescientos 
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años de dominación española: edad de oro o época de barbarie, 

sin una investigación científica previa del período considerado. 

A ella pertenecen: Vicente de Paula Andrade (1844-1915} y 

Nicolás León (1859-1929). 

El primero tiene como obra principal el Ensayo Bibliográfico 

del siglo XVII, publicada en 1894. Esta bibliografía empieza 

a publicarse en el Boletín de la Sociedad Antonio Alzate, pero 

en 1S9 9, gracias a la. intervención de 1 Li e. Baranda, se i..rnprime 

completa en la Tipografía del Museo Nacional. 

Nicolás León, fue director del Museo Michoacano en donde 

funda los Anales. Allí publica 6 artículos sobre impresos del 

siglo XVI. En 1895 como doctor que era, publica.la Biblioteca 

Botánico Mexicana, un Catálogo Bibliográfico, Biográfico y 

Crítico de Autores v Escritores referentes a vegetales de 

México y sus aplicaciones, desde la Conquista hasta esa época. 

Por esa obra ingresa como miembro de número al Instituto 

Bibliográfico Mexicano promovido por The Royal Society of 

London. 

La sociedad londinense había promovido dos congresos 

internacionales de bibl~ografía científica, uno en 1896 y 

otro en 1898. Allí se recomendó que cada país elaborara el 
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material sobre su bibliografía científica, lo clasificara 

y enviara a la central en Londres. Para ello se instala 

en México una Junta Nacional de Bibliograf Ía Científica en 

1898, que después se transforma en el Instituto Bibliográfico 

Mexicano. 

Joaquín Barand~, Presidente del Instituto, consigue un 

subsidio para que Nicolás Le6n terminara su bibliografía del 

siglo XVIII. La obra constaría de dos partes, una bibliográfica 

y otra biográfico-histórica. En la primera el Dr. León 

transcribe 4 mil ochenta y seis impresos. 

6 tomos cuando se suspende la subvención. 

Se habían publicado 

Nicolás León entra a dar clases a la Escuela Nacional de 

Bibliotecarios y Archiveros. Escribe además las siguientes 

obras sobre la especialidad: Abreviaturas más usadas en las 

descripciones bibliográficas, Biblioteconornía: ¿Cuáles libros 

deben llamarse propiamente incunables?, Esquema inicial de la 

clasificación bibliográfica decimal y Sinopsis de la ciencia 

del libro. Deja al morir 352 obras originales impresas, 73 

inéditas, 9 traducciones al castellano y 104 impresiones de 

obras ajenas. 
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4. FUNCION DE LAS BIBLIOTECAS 

En el pasado la biblio~eca era el símbolo de una tradici6n que 

permanecía segura en el seno de una minoría instruida. Sin 

embargo, la evolución de las bibliotecas forma parte de la 

corriente principal de la historia social de los Últimos 50 

años en los países desarrollados y entender este proceso es 

vital para entender la cultura de masas del siglo veinte. 

Para comprender el fen6:neno moderno llamado bibliotecas 

tenemos que relacionarlo con el grupo, la clase o comunidad 

que las crea y explicarlas en función de esas interacciones 

humanas.(1) 

En la actualidad las bibliotecas se consideran instituciones 

que sirven a una comu~idad, aunque con frecuencia la verdadera 

masa de usuarios es relativamente pequeña. Por ejemplo, en el 

Distrito Federal, la gente que realmente hace uso de las 

bibliotecas constituye el 1.3 por ciento de su población 

total, según el estudio PRODENASBI único en su tipo (Prog1~arna 

de Desarrollo Nacional de los Servicios Bibliotecarios y de 

Información), de la Dirección General de Publicaciones y 

Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública.(2) 

Nunca ha habido ~anta conciencia como hoy en día de la 

totalidad de la huma~idad y del potencial guardado en los 



34. 

grandes sistemas de información que todavía llamamos bibliotecas. 

Tanto los países capitalistas como los comunistas cuentan con 

millones de libros, bancos de datos y sofisticados sistemas de 

recuperación de la información. Estas dos ideologías en 

conflicto justifican su razón de ser incesantemente y con 

frecuencia emplean los recursos bibliotecarios para hacerlo, 

aprobando oficialmente, como parte de su forma de vida, las 

aparentes manifestaciones de los complejos sistemas políticos, 

culturales e históricos a los que sirven. 

Las bibliotecas privadas de la actualidad ya no tienen 

sentido y son consideradas como sencillos pasatiempos personales 

y, en las raras ocasiones en que se crea este tipo de bibliotecas 

por instituciones privadas, sentirnos que van contra la corriente, 

o que son algo antisocial. Cualquier matiz de exclusividad es 

hoy en día visto como excéntrico. Hace mucho q~e las bibliotecas 

pasaron de la era del establecimiento local y fijo con unos 

cuantos clientes, a la era de los servicios de dimensiones 

globales, ayudados por las telecomunicaciones. No obstante, 

en la era de los satélites las bibliotecas siguen siendo una 

transcripción fiel de las tradiciones, expectativas y 

tecnologías de su tiempo tal y como lo eran en el período 

de los escribas. 
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El uso comunitario y la función social, son actualmente 

las claves del servicio, ya sea en apoyo al mundo occidental 

o al del proletariado socialista. Resulta claro, pues, que 

los autores y eruditos cuyos trabajos se encuentran rep!""'-Sentados 

en las estanterías de las bibliotecas influyen directamente en 

los procesos de cambio político y social, y que el sistema de 

comunicaciones del cual las bibliotecas forman parte, está 

condicionado por las hipótesis inherentes a ciertas formas de 

ver el mundo. 

Esta revelación es reciente en nuestra historia y es lo 

que ha reforzado enormemente el poder de las bibliotecas y los 

sistemas de información documental. Las bibliotecas son agentes 

tanto primarios como secundarios de_la transmisión de la cultura 

de masas, y la interrelación del transmisor y lo que se transmite 

es un principio aceptado a ambos lados de la valla ideológica. 

Hasta ahora las colecciones bibliotecarias en occidente 

son los productos de la cultura humanista, basada en los 

descubrimientos y usos del pensamiento griego modificado por 

la Cristiandad. Y éstos, se encuentran disponibles sólo para 

una minoría que utiliza las bibliotecas para perpetuar su 

hegemonía y legitimizar sus acciones, como señalarnos antes en 

el caso de las bibliotecas coloniales (Cf. Cap. 2), o la 
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::iiblioteca de Alejandría a la que MacLuhan ha identificado 

.::orno instrumento utilizado para apoyar y expander la 

hegemonía política de la clase en el poder.(3) 

Ahora bien, en un mundo cada vez más industrializado, 

el móvil principal es la tecnología y el futuro es de más 

interés para nosotros que el pasado, el cual incluso está 

~~enazado de extinción, como la memoria. A medida que la 

?Oblación aumenta surgen nuevas obligaciones en el mundo 

~ibliotecario como función social que difunde en gran 

escala el saber de una minoría.(4) Así, mientras los 

humanistas expresan con tono profetizante temor por la 

erosión de las normas tradicionales, los científicos nos 

ofrecen cada vez más libertad de selección y de acción. 

Las nuevas técnicas de la era post-material impreso, 

están cada vez más al .alcance de un gran número de 

personas, apenas ~n 3iglo después de haberse desatado 

~na gran serie de campañas a favor de la creación de 

~na gran masa de lectores. 

Pareciera como si hubiésemos pasado de los rígidos y 

cortantes problemas de disciplina y esfuerzo dirigido del 

siglo XIX a un mundo de derechos ilimitados, con el derecho 

concomitante de leer libremente, aunque en un ambiente 

puramente rnecanicista. 



3 7. 

Aquellos principios científi~os que propiciaron la 

nueva tecnología animaron y animan la vida subjetiva del 

hombre, por lo que las nuevas ciencias (psicología, 

sociología e informáLica para nombrar sólo Lres) aparecen 

como corolarios naturales. 

Si las bibliotecas tienen sus orígenes en las de 

Grecia, Alejandría, Rodas, Pérga.rr:o o Macedonia; en las 

ciudades árabes de Bagdad a Córdoba ¿qué somos nosotros 

para Alejandría o qué es Alejandría para nosotros? La 

preocupación actual es el presente o el futuro. 

Daniel Boorstin, dir·ector de la Biblioteca del Congreso 

de los Estados Unidos, institució~ que guarda una de las 

colecciones más grandes del pensa.:.~iento humanista-liberal 

declaró: "nuestras bibliotecas pC:blicas están a punto de 

convertirse en instit~ciones olvi~adas". Por su parte, el 

director de la Biblic=eca Lenin de MoscG, N. Sikorski 

subrayó: "un hombre con un libro se ha convertido en el 

símbolo del estado so•.•iético y de:.. sistema socialista". 

En ambos comentarios está implícito e:l que los lectores 

son un componente deseable para e:.. medio ambiente social.(5) 

En cierto sentid.:; la biblio<:eca contemporánea sigue 
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siendo lo que siempre fue: una sala con vista al exterior; 

y las vistas al exterior están expuestas al cambio cuando 

la sociedad c~ilbia. El siglo XX ha vivido con horror 

situaciones en que fuerzas sociales conscientes del ?Oder 

de las biblic~ecas en la com~nidad, se han apropiado su 

acci6n. Recordemos a este respecto las tácticas de quema 

de libros practicadas por el senador Joseph MacCarthy, de 

Wisconsin, para darnos cuenta que esto es una verdad, tanto 

en el sistewa. democrático como en el totalitario. Los 

intentos de los grupos de presión para controlar la selección 

de los libros mediante leyes y rcglé!JT,entos, o por medio de 

la intimidaciór., han sido ::recuentes eD los Últimos cincuenta 

afias, especialmente en los Estados Unidos, como lo atestiguan 

los archivos del Library Journal y del Wilson Libra.ry Bulletin. 

Cierta literat~ra sobre bibliotecas ejemplifica ampliamente 

el "miedo a las bibliotece.s", endémico ?ara cierto tipo de 

mentes. El eje~plo más aterrador de todos es, por supuesto, 

la actitud ~el partido nazi hacia los sistemas bibliotecarios 

académicos públicos en la Alemania de los años 30.(6) 

El clo•a socio-político existente tiende a fonentar 

nuevas doctrinas y métodos y el proceso resultante sirve 

para alterar continuamente nuestra opinión, mientras borra 

1 

el pasado. La sociedad industrial, a diferencia de las 

¡ 
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sociedades mercantil agraria y mercantil gremial a las que 

reemplazó, no necesita del pasado. Su orientación intelectual 

y emocional es hacia el cambio, hacia la explotación y el 

consumo, más que hacia la conservación. Este es un análisis 

conocido de nuestra realidad contemporánea y encontramos una 

observación similar en la introducción de Bliss a Organization 

of Knowledge and the System of the Sciences: la organización 

social depende cada vez más de la habilidad para utilizar el 

conocimiento organizado competentemente, y cada vez menos de 

la tradición y la simple costumbre. Y como lo social y lo 

tecnológico debe manifestarse para imbricarse en la biblioteca, 

ésta no debe limitarse a ayudar, sino ser un instrumento de 

cambio.(7) 

Las bibliotecas se han convertido en laboratorios donde 

se prueban nuevos sistemas y políticas para marcar nuevas 

clientelas. 

Los bibliotecarios deben considerarse como trabajadores 

sociales, y a sus bibliotecas como propulsoras de cambios que 

sirvan a los no privilegiados. Todo esto es parte de una 

nueva fase de la evolución de la biblioteca que coloca a la 

profesiSn cerca de la política. Dado que en el futuro se 

vislum~~a una mayor cantidad de tiempo libre y que la educación 
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se torna característica permanente de la vida, es necesario 

terminar con la vieja postura neutral. 

Los bibliotecarios forman uno de esos cuerpos profesionales 

cuya verdadera importancia para la comunidad está fuera de toda 

proporción con su estatus económico. Así, un bibliotecario con 

verdadero sentido de la vocación, es sólo comparable al profesor 

o al científico de la educación en general, y no a un simple 

agente mecánico inserto en un sencillo proceso de oferta y 

demanda. 

Sin duda alguna, el cambiante mundo hará que la misión 

de los bibliotecarios se torne por fuerza más activa, inclusive 

militante. La atmósfera en que han crecido los jóvenes 

profesionales actuales, hace que esto sea inevitable.(8) 

Las nuevas demandas son en el sentido de que los 

bibliotecarios se conviertan en los intermediarios de la 

información y se aboquen a los urgentes problemas personales 

de sus clientes. ¿Qué es lo que hace tan difícil la tarea 

de satisfacer las demandas de los lectores? ¿Acaso sean 

las contradicciones sociales y los obstáculos ocultos para 

el libre flujo del material? (aparte de la simple censura), 

o quizá la realidad del poder ejercido por los cuerpos 
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gubernamentales, o bien los bibliotecarios mismos y sus 

relaciones con los individuos a los que sirven. Creo, 

como David Gerard, que existe una falta de realismo en 

la filosofía de la biblioteca contemporánea.(9) 



S. LA BIBLIOTECA NACIONAL 

5.1 Un Poco de historia 

En 1833 Valentín Gómez Farías ocupaba la Vicepresidencia de 

la República y, por ausencia temporal del General Antonio 

López de Santa Anna, tomó el mando del.poder ejecutivo. Como 

jefe del gobierno su política fue muy avanzada. En materia 

educativa fundamentó la instrucción del niño como base de la 

ciudadanía y la moral social. 

Gó~ez Farías fue uno de los políticos que intervinieron 

activamente en la Constitución de 1824 en la que claramente 

la forma de gobierno representativa y federal se Qponía al 

centralismo. 

Con Gómez Farías se sustrajo la en~eñanza de las manos 

del clero y se organizaron y coordinaron las tareas educativas 

del Gobierno. Se creó para ello la Dirección General de 

Instrucción PGblica para el Distrito y Territorios Federales 

(dando con esta radical reforma un cambió en la forma de 

concebir en Mgxico el problema educativo). Se estatuyó la 

enseñanza libre; se promovió el establecimientc de escuelas 

normales; se fomentó la instrucción elemental para niños Y 



adultos analfabetos y se suprimió la Universidad de 

carácter esencialmente religioso. 
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Se determinaron las instituciones que sustituirían 

los viejos planteles de enseñanza superior y se prescribió 

la organización de la Biblioteca Nacional, que se crea por 

decreto del 24 de octubre de 1833 y gracias a los esfuerzos 

del Dr. José María Luis Mora. 

La Biblioteca Nacional tiene como una de sus principales 

funciones la recopilación, organización, conservación y difusión 

de la producción bibliográfica nacional. En otras palabras 

esta institución tiene el carácter de depositaria de todo el 

material bibliográfico que se publi~a en el país y que constituye 

una parte importante del patrimonio cultural de la nación. 

Con este objeto, desde el 21 de mayo de 1869 aparece una 

circular del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, en 

el sentido de la obligatoriedad legal del depósito de los 

materiales publicados en México. Otra circular del 22 de 

junio de 1902, establece el depósito legal a beneficio de la 

Biblioteca Nacional con el objeto de enriquecer sus colecciones 

y, asimismo, conservar el patrimonio cultural. La Cámara de 

Diputados ratifica tasbién en 1957 el decreto que ordena a 



los impresores de México enviar a dicha 

copias de 1;bros, periódicos y revistas 
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institución dos 

que publiquen. 

?inalmente el 11 de enero de 1965, la Cámara de Senadores 

a.prueba la ley que obliga a remitir a la Biblioteca Nacional 

dos ejemplares de los títulos por ellos publicados.(10) 

Dice H:..:::'.berto Batis(11) qu0 se debe a los hombres de 

la Reforma :a creación de la Biblioteca Nacional. Esta 

Instituci6n fue organizada entre 1833 y 1867 por Jos~ 

María Luis ~ora, Manuel Eduardo de Goroztiza y Valentín 

;ómez Farías, quienes contaron con el apoyo de Benito 

Juárez. 

Por De=reto del 30 de noviembre de 1867 se otorga la 

Iglesia de San Agustín como primera sede de la Biblioteca 

JJacional. ::::n su origen se forma su acervo con los libros 

?rocedentes jel Colegio Mayor de Santa Maria de Todos los 

Santos, de la Universidad reci&n clausurada y del dep6sito 

legal obliga~orj0.(12) 

La Biblioteca Nacional se adjudica más tarde a la 

Universidad con el objeto de que una institución superior 

de cultura le dé estabilidad y apoyo. Así, en 1929 al 

obtenerse la autohomía universitaria, el estado nexicano 

le confiere la custodia de su patrimonio cultural.(13) 
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Para la Unesco, las bibliotecas nacionales juegan un 

importante papel, no sólo en lo que se refiere a sus funciones 

específicas de adquisición y preservación de la producción 

bibliográfica nacional, sino también porque son las que 

deben realizar las actividades de canje internacional de 

publicaciones y de compilación de la bibliografía nacional 

en curso y retrospectiva. 

5.2 El Instituto de Investigaciones Bibliográficas 

En 1968 se crea en la Universidad el Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas "para conseguir el manejo Óptimo de los acervos 

y la vertebración de las importante~ labores de investigación 

de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales a un sistema más 

amplio". ( 14) Este Instituto administra y organiza ambas 

dependencias y conserva y difunde la riqueza en materiales 

de consulta con que cuentan. 

5.2.1 La Bibliografía Mexicana 

A partir de 1967 la Biblioteca inicia la tarea de compilar 

la bibliografía contemporánea de la producción mexicana y 



46. 

publicarla bimestralmente, incluyendo monografías editadas 

en México. Así aparece la Bibliografía Mexicana, es decir 

la bibliografía nacional de ~·léxico, cuyo objetivo es 

proporcionar el registro cocpleto de las publicaciones del 

país. Además, la Bibliografía Mexicana :'lace también la 

descripción de toda publicación contemporánea de origen 

mexicano, auxiliando mediante estas herramientas de trabajo 

a bibliotecarios, investigacores, editores y eruditos en 

las tareas de selección, catalogación y consulta de estos 

materiales. 

Se incluyen en la Bibliografía Mexicana todas las 

publicaciones mexicanas producidas en el siglo XX. Estas 

presentan una gran variedad de tipos de materialep, libros, 

grabaciones, música impresa, materiales cartográficos, sellos 

de correo, folletos, publicaciones periócicas, publicaciones 

oficiales, etcétera. Todos estos materia:es se irán 

incrementando cuando los editores mexicancs vayan cumpliendo 

más rigurosamente con el depósito legal, que tanto en la 

capital de la República como en los este.dos no se cumple 

en todos los casos. 
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5.2.2 Instalaciones y acervo 

El 3 de diciembre de 1979 se inauguran las instalaciones de 

la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales en el Centro Cultural 

Universitario de Ciudad Universitaria. El edificio que prevé 

un crecimiento del acervo a un plazo de 10 años, ha permitido 

reunir lo que se encontraba en dos sedes y siete dep6sitos. 

La Biblioteca Central de Ciudad Universitaria construida 

por O'Gorman en los años 50, estaba destinada en principio a 

albergar a la Biblioteca Nacional, pero dice Batis(15) "que 

ni Miguel Alem~n pudo trasladar la Biblioteca Nacional a la 

Ciudad Universitaria, porque la ciudad entera protestó de que 

le quitaran su Biblioteca del Templo de San Agustín". 

El primer director de la Biblioteca Nacional fue José 

María Lafragua, y reunió entonces 116 mil 631 volúmenes, la 

actual directora, María del Carmen Ruíz Castañeda da las 

siguientes cifras y datos:(16) el acervo de la Biblioteca 

Nacional es de 860 mil volúmenes, sin contar el rezago que 

es de casi 150 mil volúmenes. La Hemeroteca Nacional cuenta 

con 141 mil 963 volúmenes, entre los que se incluyen peri6dicos, 

peri6dicos oficiales, revistas y acervo antiguo, y el rezago 

de estos materiales asciende a 120 mil volúmenes aproximadamente. 
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La directora señaló también que durante mucho tiempo la 

Biblioteca contó con un acervo definidamente humanista, ya 

que el país produjo gran cantidad de obras de esta naturaleza. 

Sin embargo, a partir de los años 60, el país comenzó a editar 

un número cada vez mayor de obras científicas. 

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que tiene 

a su cargo la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, contó para 

1980 con un presupuesto de 82 millones de pesos, y destinó 

exclusiva.mente a la Biblioteca 56 millones, y 26 millones a la 

Hemeroteca. La cantidad que ese año se otorgó al Instituto 

representó el 0.72 por ciento del presupuesto total de la UNAM, 

que fue de 11 mil 336 millones de pesos. 

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas tiene las 

siguientes funciones:* 

1. Planificar y programar las actividades de la Biblioteca 

y Hemeroteca Nacionales; 

2. Conservar y preservar el patrimonio bibliográfico 

representado por las diversas colecciones nacionales y 

extranjeras; 

3. Constituir el acervo bibliográfico nacional a base 

de depósito legal, compra, canje y donación; 

* Información propo~cionada por el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, UNAM, 1982. 
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4. Proporcionar a los investigadores y público en 

general para su consulta, las obras que se le soliciten; 

5. Facilitar información y consulta bibliográfica 

y bibliotecaria tanto al público asistente como a las 

instituciones de cultura que se lo requieran; 

6. Realizar investigaciones bibliográficas y bibliotecarias 

tanto de su acervo coco de otros nacionales y extranjeros, a 

tr~~~s de sus Órganos especializados; 

7. Publicar el resultado de sus investigaciones y difundir 

los frutos de su trabajo mediante sus publicaciones regulares; 

8. Preparar al personal tScnico y de investigación de 

acuerdo con sus necesidades; 

9. Facilitar el acceso a la alta cultura a todo el público 

a trav¡s de su acervo bibliográfico, de transmisiones 

audiovisuales y por ~edio del sistema Braille; 

10. Colaborar con la lJNf.J·1 en su misión de formación y 

difusión cultural, así como con otras insti ·r;..:.ciones nacionales 

y extranjeras; 

11. Divulgar la riqueza bibliográfica que conserva, 

mediante la formulación de guías, catálogos, expo~iciones, 

visitas guiadas, conferencia y otros medios; 

Preparar, editar y difundir la bibliografía nacional; 

13. Preparar las bibliografías generales o especializadas 

que el país y las instituciones de cultura necesiten, y 
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14. Crear las bases de la investigación bibliotecológica 

en México y de la formación rigurosa de bibliógrafos y 

especialistas en ciencias de la información. 

Para la realización de estas funciones, cuenta con 

diversos departamentos, son éstos: 

1. Departamento de adquisiciones que incluye: a) Depósito 

Legal, b) Compra, e) Canje-Donación, d) Encuadernación, 

e) Restauración, f) Organismos Internacionales. 

2. Departamento de_catalogación y clasificación. 

3. Departamento de servicios al pÚblicc que incluye: 

a) Información y orientación en el manejo y localización de 

las obras, b) Présta.r:-.o del material en las salas "José María 

Luis Mora" y "José Nar.ía Vigil", e) Información vía teleronica 

a instituciones, d) Servicio Xerox a lectores, e) Présta...~o 

interbibliotecario a escuelas, facultades e instituciones 

nacionales y extranjeras, y f) Visitas guia¿as a estudiantes 

de bibliotecología y de escuelas primarias y secundarias. 

i+. Departamen'co dP. obras raras. 

5. Departamento de manuscritos: aquí se encuentran los 

docwnentos manuscri~os con que cuenta la biblioteca y que han 

sido adquiridos ya sea por compra o por donación. 

más importantes se encuentran los siguientes: 

En¡:re los 
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1 Fondo de ORIGEN, que agrupa distintas colecciones 

como Cédulas Reales, Sermonarios, Manuscritos en 

Lengua náhuatl, etcétera. 

2 Fondo de TENENCIA DE TIERRAS. PUEBLA 

3 Fondo FRANCISCANO 

4 Archivo personal del Presidente JUAREZ 

5 Archivo del Presidente FRANCISCO I. MADERO 

6 Arch:\. vo de MAXI:M:ILIANO 

7 Fondo AGUSTIN RIVERA 

8 Fondo MARIA ENRIQUETA 

9 Fondo VICENTE T. MENDOZA 

10 Fondo VIRGINIA R. DE MENDOZA 

11 Archivo de los CONDES DE SANTIAGO CALIMAYA 

12 Archivo de ANGEL MARIA GARIBAY K. 

13 Archivo de JUAN N. ALVAREZ 

14 Archivo de LOREl!ZO BOTURINI BENADUCCI 

15 Archivo de JOSE DE JESUS NUÑEZ Y DOMINGUEZ 

16 Archivo del DR. ATL 

Los manuscritos existentes se agrupan en los fondos 

mencionados y los de reciente adquisición van ocupando su 

lugar según la fecha de ingreso. La principal activ~dad 

de esta sección es la de prestar los documentos para su 

consulta por los investigadores que así lo solicitan, en 

la sala de lectura Jos~ Ma. Lafragua. 
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La conservación de los r.ianuscritos se realiza también 

en este Departamento de la Biblioteca y, asimismo, los 

servicios de encuRdernación. 

fotografía y copias Xerox. 

Se da también servicio de 

6. Departamento Tiflológico. Este departamento brinda 

apoyo a los invidentes en sus estudios; Es un servicio 

abierto, sin limitantes de tipo alguno. 

El equipo con que se cuenta en el Departamento lo 

integran: máquinas Braille, tres grabadoras, dos tocadiscos, 

material en relieve utilizable para el estudio de las m3.temáticas, 

anatomía y otras ciencias para las que se necesita objetivar 

el conocimiento teórico. También el departamento dispone de 

un aparato para imprimir Braille en publicaciones de pequeña 

dimensión y ocasionales. 

Aquí funciona la biblioteca Braille, que está integrada 

por obras de un contenido muy diverso (Filosofía, historia, 

literatura, ciencias, etc.). Se cuenta con libros en inglés, 

francés y portugués, y métodos para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras que se complementan con la ayuda personal de 

voluntarios que imparten dichas lenguas. La disponibilidad 

del acervo abundante y valioso permite a las personas 

invidentes la información más completa. 
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La biblioteca Braille cuenta en la actualidad con 2,480 

libros (863 títulos) y 1,777 revistas. En material sonoro, 

cinta magnetofónica y cassette existen 68 títulos, además de 

discos de la colecci6n de la Voz Viva de M~xico. 
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6. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y DE EDUCACION SUPERIOR 

6.1 Factor importante del quehacer educativo, el ámbito 

de investigación y la difusión de la cultura 

Uno de los principales problemas a que se enfrenta el desarrollo 

de los servicios bibliotecarios en México, es sin duda, el 

lento proceso de comprensión y reconociIPiento de la importancia 

de sus funciones en las esferas gubernamentales. La oferta 

bibliotecaria no responde a las necesidades de la demanda en 

nuestro país, hablando no sólo en términos de cantidad sino 

también de calidad. La situación precaria en materia de 

edificios, cantidad de volúmenes, presupuestos, etcétera, 

aunada a la carencia, todavía más grave, de personal 

debidamente calificado, hace que la biblioteca -como 

importante factor del quehacer educativo- tenga alcances 

muy limitados en cuanto a lo que debiera ser su función 

real de apoyo a los programas académicos, de investigación 

y de difusión de la cultura. 

Es un lugar común que la función de la biblioteca es 

conservar, difundir y transmitir el conocimiento. Sobre 

esto concuerdo con Garza Mercado(17) cuando dice que cada 

tipo de biblioteca cumple en forma distinta con el propósito 
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de conservar, difundir y transmitir ese conocimiento. Si 

bien todas ellas seleccionan, adquieren, organizan, a:Jmacenan 

promueven, interpretan, prestan, reproducen, controlan y 

descartan materiales tanto bibliográficos como de otros tipos. 

La biblioteca universitaria debe prestar un apoyo eficaz 

y completo a los programas de docencia, investigación y difusión 

de la cultura que desarrolla la institución a que sirve. Garza 

Mercado(18} señala también que este tipo de biblioteca n0 

tiene mayor ni menor importancia que la atribuible al laboratorio, 

taller, o campo experimental y que su import¿ncia crece en 

cuanto se incrementa. el número y la preparación de profesores, 

estudiantes e investigadores que determina que la Universidad 

se eleve de los niveles elementales de instrucción hasta los 

más altos de la educación profesional y de desarrollo de los 

individuos. 

La biblioteca universitaria aún no ha sido valorada 

sociológicamente, quizás porque siempre ha operado de manera 

tradicional intra-muros, y porque sus clientes son los miembros 

de un orden cerrado, y sus bibliotecarios, les que atienden al 

cuerpo colegiado sin referencia adicional alg~na a una sociedad 

más amplia. El actual interés por ofrecer ec:.:.cación superior a 

todos los que tengan capacidades, tiene implicaciones para todas 
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las bibliotecas académicas. En una sociedad cada vez 

.-:::ás educada y con mayor tiempo libre, la biblioteca 

c:..niversitaria y de educación superior, junto con las 

sociedades e instituciones especializadas, seguramente 

~o podrá permanecer al margen de la creciente demanda 

=uera de la institución.(19) 

La biblioteca debe ser considerada por el estudiante 

=omo un lugar agradable donde se le estimula a realizar una 

investigación del conocimiento de manera personal e 

independiente, donde se le trata como a una persona interesada 

en lograr las condiciones Óptimas que conduzcan al trabajo 

sientífico. Además, una de las lecciones más importantes 

1ue el estudiante puede obtener en su paso por la Universidad 

es haber aprendido a tratar los libros no como fuentes de 

autoridad, sino como instrumentos con los cuales pensar, y 

esta es una lección que no se adquiere en el aula, sino 

~cdiante afanoso y diario trabajo en la biblioteca.(20) 

La verdadera tarea del bibliotecario, que es también 

una de las principales tareas de la Univ~rsidad es adiestrar 

al estudiante a adiestrarse a sí rrdsmo. Este es un proceso 

continuo que bien puede durar toda la vida del individuo 

como estudiante, y que se hace más valioso cuanto más tiempo 
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dura. Aquí es importante señalar que la habilidad para 

reconocer un mal libro y el tiempo gastado en obtenerla 

nunca es tienpo perdido. Todos estos problemas no son 

problemas de biblioteca en un sentido estricto, sino 

problemas educacionales y más bien problemas sociológicos. 

Siendo la biblioteca. ·:.a de las dependencias :rrá.s costosas 

dentro de la Universidad, toca a ella realizar el máximo 

esfuerzo por devolver el capital invertido en forma de 

capital intelectual a sus usuarios.(21) 

México fue el primer país de p_,y,érica que contó con 

una Universidad y una i=prenta; sin embargo, dice Garza 

Mercado,(22) una sola ci~dad como ?!o de Janeiro, Buenos 

Aires o Santiago tiene cás libros en sus bibliotecas que 

todas las bibliotecas de la República Mexicana, y señala 

que uno de los principales proble;:rcas para el desarrollo 

de éstas en México, es el concepto en sí de lo que es una 

biblioteca, su costo y financiamiento, y la escasez de 

personal calificado. 

A su vez, José L;_¡is !1artínez(23) señala que nuestro 

país cuenta con un nÚl;';.ero menor de volúmenes por cabeza en 

biblioteca que Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
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Perú y Uruguay. Y que Canadá posee ,'af.i 20 veces el número 

de volúmenes por cabeza que tiene México. 

He adhiero a la afirmación de Garza Mercado(24) de que 

en un país como el nuestro el papel de la biblioteca debe 

ser el de instrumento de trabajo, estudio e investigación, 

y nada tiene que ver como "templo de la razón, mausoleo de 

la cultura, o monwnento a la generosidad, el talento, o la 

inteligencia política". 

6.2 El Sistema Bibliotecario UNAM 

La Universidad nacional Autón=a de México (UNAM) cuenta con 

nueve carreras a nivel técnico, cincuenta y cuatro a nivel 

de licenciatura, ochenta y cinco cursos de especialización, 

57 programas de maestría y 33 de doctorado. Desarrolla 

además estudios a nivel de enseñanza media superior.(25) 

Según la Dirección General de Planeación de esta Casa 

de Estudios la matrícula para 1981 fue de 315 mil alumnos 

de los cuales 146 700 pertenecen al bachillerato y 168 600 

a estudios profesionales. También dio cifras para los 
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profesores contándolos en 20,700 y a los investigadores 

en 1,100 (sin incluir auxiliares, ayudantes ni técnicos). 

Y consideró el incremento de la matrícula de 1971 a 1981 

en un 93%. 

El Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional 

Autónoma de México agrupa 150 bibliotecas departamentales 

que se encuentran en las 51 facultades y escuelas, las 

cinco Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (Acatlán, 

Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza), en los 52 

institutos y centros de investigación, er1 algunas dependencias 

administrativas y en las 13 escuelas de educación media 

superior.(25) 

Este sistema, manejado por la Dirección General de 

Bibliotecas de la UNAM, sirve a más de 300,000 usuarios 

potenciales que forman la comunidad de estudiantes, 

profesores, investigadores y administradores. La Dirección 

es la responsable de coordinar y señalar con base en 

investigaciones previas, las normas técnicas que deberán 

seguir las bibliotecas para el buen funcionamiento de los 

servicios que prestan. 

Las normas internacionales mencionan que para este renglón, 
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es necesario asignar el 5 por ciento del presupuesto total 

de la Universidad. Almada de Ascencio(27) señala que en 

1980 la UNAM asignó a la Dirección General de Bibliotecas 

el 2.8 por ciento de su presupuesto para el mantenimiento, 

administración y servicio de su sistema bibliotecario. 

De 1973 a 1981, el número de volúmenes en bibliotecas 

de la UNAM casi se duplicó, ya que estas bibliotecas han 

recibido un gran apoyo para mejorar los servicios 

bibliotecarios que ofrecen. En 1973 existían 650 mil 

volúmenes, mientras que en 1S81 el acervo se elevó a un 

millón 250 mil, y esto sin considerar las colecciones de 

revistas, tesis y algunas dcnaciones aún no procesadas. ( 2 8) 

Sin embargo, Almada de Ascencio(29) señala que la 

infraestructura para poner en servicio ese acervo no ha 

ido a la par con el ritmo de crecimiento bibliográfico, 

ya que por un peso invertido en un libro, son necesarios 

cinco pesos más para ponerlo en servicio. 

Según cifras de Martín del Campo(30') la UNAM concentra 

el 58.4 por ciento del acervo bibliotecario de las universidades 

mexicanas. Y señala que en 153 de las 559 bibliotecas de 

institutos de educación superior y universidades del país 

se acumulan 3 millones 50 ~il libros. 
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No obstante, dicen los especialistas, el actual acervo 

no alcanza a cubrir las necesidades mínimas en maestría y 

doctorado. Las bibliotecas de las facultades sólo cuentan 

con un acervo bibliotecario básico que no permite al estudiante 

e investigador el desarrollo posterior de su especialidad, 

puesto que no se sostiene el ritmo del avance internacional 

de la información, y que la bibliografía no se vincula al 

nivel de los grados de estudio.(31) 

Por otra parte, sefiala una investigadora de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UNAM,(32) los investigadores de 

las diversas disciplinas deben esperar unos tres afies entre 

el período de solicitud del material y el período de su 

llegada a la Dirección General de Bibliotecas. Por lo 

¿nterior los investigadores termi'1al1 por adquirir los libros 

?Or su cuenta, lo cual no siempre es factible, o bien se 

eternizan en un tipo de investigación cojo, obsoleto y 

absurdo que se caracteriza por la falta de información al 

día. En esta forma, la investigació~ en México generará 

siempre resultados deficientes, por lo que es de fundamental 

importancia la solución definitiva a la inoperancia en las 

bibliotecas universitarias. 

La Biblioteca Nacional y la Biblioteca Central de la 
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UNAM • dos de las más importantes con que cuenta la insti tuci6n • 

cerraron sus puertas en 1981 a causa de traslado una y de 

restauración interna la otra. Esto dejó sin servicio a miles 

de usuarios sin recursos que realizan estudios superiores en 

dicha Universidad. Una ilustración muy elocuente de ello es 

este cartel pegado por un estudiante en la puerta de la 

Biblioteca Central en el mes de octubre de 1981, la Biblioteca 

abrió nuevamente sus puertas a los estudiantes en abril de 

1983. 
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La Dire9ción General de Bibliotecas es el organismo 

responsable de coordinar y promover el desarrollo integral 

del Sistema Bibliotecario de la UNAM. A continuación se 

presenta un cuadro en el que se muestra la informaci6n 

referida a los diversos servicios que prestan las 

dependencias que forman parte de dicho Sistema básico 

de apoyo a las funciones sustantivas de la Universidad. 

Los servicios señalados no siempre son reales ya que 

por un lado no se cuenta con el personal debidaniente 

calificado para proporcionarlos y por el otro, el 

presupuesto programado para dichos servicios no está 

en relación con la demanda que de ellos se hace. 
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1 f 

1 
Siomologia, Vuloanología, Pro
piedades eléctricas de las ro
cas, Geomagnetismo, Computaci6n 
aplicada a la Geofísica, Clima-

CENTROS: 

CENTRO DE CIENCIAS DE 11 
LA ATMOSFERA 

1 
i 

CENTRO DE ENSEílANZA DE 
LENGUAS EXTRANJERAS 

1 

CEi~TRO DE ENSEHANZA PA-1¡ 
RA EXTRAlkíEROS. Biblio
teca "Sirr.ón Bolívar" 

i 
g~~~:~sDE ESTUDIOS NU- 1 

·' -.·~ ... 1: 

.~ \': * 

··: :) 

i:. * 

tología, Contaminación de agua, 
ambiental y meteorología 

Sociología del lenguaje, Gramá
tica en diferentes idio~as, Pro 
gramática, Semántica, Lexicolo~ 
gía, Semiótica, Retórica y Esti 
lÍstica, Psicolinguística, Eva
luaci6n, Ensefianza de lenguas, 
Teoría de la Comunicación, Fono 
logía, Traducci6n y Fonética -

Historia, Arte, Literatura Latí 
noamericana. Ensefianza del espa 
fiol como segunda lengua 

Química, Física, Matemá~icas, 
Biologia, ~edicina y Bio:ogin 
Nuclear, Ingeniería y ~ecnolo
gía Nucle:ar 

CENTRO ::E ESTUDIOS so- I¡ "' {: * •': Area hu..':lanísrica; Historia sobre 
BRE LA U/II'/ERSIDAD la Universidad Nacional 

'-~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-''-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
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CENTRO DE INFORM.ACION 
CIENTIFICA Y HUM.l.J'GS
TICA( 1) 

CENTRO DE INSTRUMENTOS 

CENTRO DE INVEST=GACION 
EN FISIOLOGIA CE~ULAR 

CENTRO DE INVESTIGACION 
SOBRE FIJACION DEL NI
TROGENO 

CENTRO DE INVESTIGACION 
Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

CENTRO DE INVESTIGACION 
Y SERVICIOS MUSEOLOGICO: 

Nota (1) 

, .. 

1': 

OOLllCILI O 8LIOTECA. 

-..·: 

* * 

* 

* 

Este Centro no es una b blioteca departamental del Sistema aunqu' 
guarda una estrecha vin ulación con el mismo. 

Multidisciplinaria de referen
cia 

Instrumentación Científica, 
Didáctica y Física 

Bioenergética, Bioquímica, Mi
crobiología, Neurociencias, Mi 
croscopía Electrónica 

Biolog.ia, Química y Agricultura 

Sistematización C.el estudio, 
Psicología de la educación, Me
todología de la investigación, 
Planificación y J..C.ministración 
Educativa, Sociopedagogía, En
señanza programada 

Museografía y Museología 
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¡ 

1 

c:NTRO DE SERVICIGS Dr 
C:J!·'.?UTO 

CE~TRO UNIVERSI~ARIO 

DE COMUNICACICli DE 
U. CIENCIA 

CSNTRO UNIVERSITARIO 
:;::; ESTUDIOS CINEMATO
G?-AFICOS 

CENTRO UNIVERSITARIO 
DE INVESTIGACIONES 
3IBLIOTECOLo;rcAS 

CC~TRO UNIVERSITARIO 
DE PRODUCCIOtl m: RE
cuksos AUDIOVISUALES 

CENTRO UNIVERSITARIO 
DE TECNOLOGIA EDUCACIO
N . .;L PARA LA SALUD 

INTERNO /i. INiER-üJ~ GENERAi.. GRAFIA.. CIONES 
Okl.ICl~I 0 BLIOTECA 

:': 

,•: 

;,': {: 

i: 

;': ;,': ;,': 

Ccr:~;;~-ración 

Divu:Lgación 

Especialización en Cinematogra
fía, Teatro, Novelas, Poesía, 
Socio~og1~J His~oria, T~levisi6n 
Comun1cac1on y rotografia 

Bibliotecología, Docwnentación, 
Ciencias de la :nformación 

Audiovisuales ~· ~id5cticos 

Tecnología ed~ca~iva en el cam
p:.; ~e la salud 
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COLEGIOS: 

COLEGIO DE CIENCIAS v 
HUMANIDADES. Unidad Aca 
démica del Ciclo de ba:
chillera"to 

COLEGIO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES. Unidad Aca 
démica de los Ciclos Pn 
fesional y de Posgrado 

COLEGIO DE CIENCIAS Y 
HUt·1ANI C:'.-\DES. Unidad Aca 
démica de los Ciclos -
Profesional y de Posgra 
do. Doce:1cia econ6mica-

CO~EGIO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES. Plante J. 
Azcapotzalco 

COLEGIO DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES. Plantel 
Naucalpan 

·ú ~·: 

~·: ~·: 

* 

"/: .... ·: 

~·: 

o 

]( 
U N A M 

TE~.!AS PRINCIPALES 

Pedagogía 

Psicología, Matemáticas, Física 
y Química 

Economía 

Todas las disciplinas en forma 
general 

Todas las disciplinas en forma 
general 

J 
) 
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COLEGIO DE c::::::cIAS y 
¡.¡::l·!ANIDADES. ?.:.antel 
Ü!.'iente 

C::CLEGIO DE c:::::.::;cIAS y 
EU?·lANIDADES. :o::.ant el 

C.'.)LEGIO DE c::::::.:;;c1AS y 
Hü:·lANIDADES. ?::.antel 
Vallejo 

E:SCUELAS: 

ESCUELA NACIC::.:..:.., DE 
AR?ES PLASTICA~. Divi
si6n de Estu~ios Profe 
sionales 

ESCUELA NACIC?: • .:...:. DI: 
AR?ES PLASTICA~. Divi
si6n de Estudios de 
Pes grado 

¡¡q¡~~"-!'iO A 1.-.T'fR-SI- Cf:NEftA~ GRAFIA Cí~NE'S 
OOMICILI O BL10TEC.a. 

1: 

~·: 

i: * * 

i: 

,., 

Tedas las di s .:;i_:;, linas en fcr;:-~a 
general 

?odas las disci;;lina.s en .for::la 
general 

7cc!as las disciplinas en forma 
general 

His~oria del A~~e, Diseno, Pu
~~icidad, Fotcgrafía y Tipogr~ 
:-i-a 

Ar::e en general 
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ESCUELA lJAC 1cr.:AL DE LN
FERMERIA Y C3STETRICIA. 
Biblio1:e ca "i:.lr. Eduardo 
Liceaga'' 

ESCUELA NAC:OliAL DE ES-
7UDIOS PROFESIONALES 
"ACATLAN" 

ESCUELA NACIONAL DE ES
TUDIOS PROFESIONALES 
".l\RAGON" 

ESCUELA N;\CIONAL DE ES
TUDIOS PROFESIONALES 
"IZTACALAu 

ESCUELA N.ACIOllAL DE ES
TUDIOS PROFESIONALES 
"ZARAGOZ!~" - Campo l 

"' 

~·: 

~·: ;': 

... 

í: 

;•: * :': 

l':' 

Psicología, Administraci6n, E~ 
tadística, Ana.comía, Biología, 
Ecología, Psiquiatría M¡dico
Quirúrgica, Obstetricia, Gine
cología 

Actuaría, Arquitec1:ura, Ciencias 
Políticas, Adminiscración Públi 
ca, Derecho, Economía, filosofÍé, 
Historia, Pedagogía, Periodismo 
y Comunicación Colectiva, Lengua 
y Literatura Hispánica, Sociolo 
gía y Relaciones Internacionale¡ 

Ingeniería Civil y Mec~nica, Ar 
quitectura, Diseño Industrial, 
Pedagogía, Derecho, Ciencias Po 
líticas, Periodismo, Sociología, 
Relaciones Internacionales, Pla 
neamien1:o del Desarrollo Agrope 
cuario 

Biomedicina (Medicina, Odontolo 
gía, Enfennería, Psicología y 
Biología) 

Psicología, Medicina, Odontolo
r;ía, Enfermería, Qu::'.:r.,ica, Biol~ 
gía, Farmacología 



( SISTEMA BIBLIO'TECAR O UNAM J 

[~::::::==::::::==8=1B=L=l=O=T=E=C=A::::::::::::===.!)[;====:;:::====:;==:==S~E=R=V=IC=:l0~S==::=.;:::::::::::::~==::::::;:l~[::::==::::==T=E=M=A=S::::P=R=IN=C=!=PA=L=E=S========::::::) 
1 

(Of;P[NDEHCIA A QUE. P-ERTENECE PP.t::STAMOt?RESiAMOIPfiE:STAMO ICONS•.H .. TA ¡RtPR0-1 [)(il'OSi- \ ~'E.SE~VA l 
Y NOMBRE tlE LA &JSL.iOTECA} lMTERNO A INTEft-Ol- GENERAL. GRl..flA CIONE:S 

ESCUELA NACIONA!., DE ES
T:..':JI OS PRO FES IONALES 
"Z.AF~AGOZA" - Carnno 2 

ESCUELA llACION/cL DE 
VivSICA. Biblioteca "Gon 
zalo Angulo" -

ESCUELA NACIONAL PREPA
?ATORIA. Plantel 1 
usabino Barredalf 

E:SCUELA NACIOtlAL PREPA
?.ATORIA. Planc:el 2 
"Erasmo Castellanos 
0:;uinto" 

ESCUELA NACIOliAL PREPA
~;TORIA. Plantel 3 
Justo Sierra. Bibliote
cq "Erasmo Castellanos 
=.:u.into" 

¡ ESCUELA NACIO:lAL PREPA
RATORIA. Plan<:el t¡ "Vi
dal Castaiíeda y Nájera" 

;.':. 

-.·: 

* 

;': 

-OOt.1IC!LIO SlJOTECA 

~·· 

,., 

;, 

* 

•{: 

Psicología, Medicina, Odontolo
gía, Enfermería, ~uírnica, Biolo 
gía, Farmacología -

Música 

Literatura, Psicología, Matemá
ticas, Biología, Química, Físi
ca, Anatomía 

Derecho, Literatura, Geografía, 
Psicol~gia,~His~cria,~Matemfiti
cas, Biologia, ,,;-iatomia, Arte, 
Idiomas Cingl~s y Frnnc~s) 

Historia, Ma<:erná~icas, Química, 
Física, Botánica y Literatura 

Literatura, Matem&~icas, Psico
logía, Obras generales 
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ESCUELA NACIONAL PRLPA
RATORIA. Plantel 5 
"José Va.sconcelos" 

ESCUELA NACIONAL PREPA
RATORIA. Plantel 6 
tt Antonio C;:is o" 

ESCUELA llACIONAL PREPA
RATORif.. Plantel 7 
"Ezequiel A. Chávez" 

ESCUELA NACIONAL PREPA
RATORIA. Plantel 8 
"Miguel E. Schultz" 

ESCUEL;. l·U,CIONAL PRI:Pf-1-
RATORIA. Plantel 9 "Pe
dro de !üba". Bibliote
ca naenito Juárez" 

ESCUELA liACIONAL :D=: 
TRAE AJ O SOCIAL 

:•: 

~·: 

~·: 

~·: 

~·: 

.¡, 

~·: 

.¡, ;': 

1: {: 

"' ~·: 

Química, Matemáticas, Psicolo
gía, Licerat~ra, Derecho, Botá 
nica, Sociología, Medicina, V§_ 
terinaria 

Historia Universal y de M&xico, 
Química, Matemáticas, Literatu
ra, Derecho, Botánica, Sociolo
gía y Medicina 

Filosofia, Historia de ~!6xico, 
Matem&ticas, Química, Fisica, 
Botánica, Zoología, Literatura 
Espafiola, Mexicana, Griega, L~ 
tina; Ciencias Sociules 

Filosofía, BioloGÍa, Hiscoria, 
Química, Matemáticas, Anatomía, 
Zoología, Botánica, Ciencias P~ 
líticas, Derecho, Ciencias Soci~ 
les, Literatura, Dibujo 

Matem&ticas, Fisica, Quinica, 
Filosof!a, Historia y Litera
tura 

Filosof!a, TrQb<ljo Social, i1edi
cina, Salud ~, Ciencids Sociales 
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FAC:.:' TADES: 

FA:·_·:.:.:-1,D DE ARc;;;::::::ECTU
RA. ·· 3iblioteca ;:'.e Mae~ -

fACC.::..':AD DE l\RQI.J::::::.::cTU
RA. :ivisi6n de ~3~u
dics ?rofcsional2s 

f.-".C'._·:__-:::·.:\D DE ARi~ ;;::·: ECTU
RA. ~i·:isi6n de ~s~u
dics Profesionales. Bi
blict:eca "Cl¿¡_ra ?-::!'"'set" 

r • .o.cc:..?.'>D DE ARQU::::::::::c1'U
RA. ~i~isi6n de :::s~u
dics ce Posgrudc. 

FAc:..::..:::.:..D DE c1t:;:::::::~s. 
Divisi6n de Estuci=s 
Prc::'ssionales 

FAc;:..:::,;n DE CIEW::.:::.¿.s. 
Divis~6n de ~st~~i~s 
Pro::'asionales. De~ar
taffie~to de Biolo~!a 

;': 

:': 

;': 

-~-:l!i!CIL.10 BllOTECA 

~·: r.": 

:': ~·· 

* 

:': 

Arq~irec~ura, Urbanismo, Arte 
y Obras Generales 

Arte, Arqui~~ctura, Urbanismo 
y Cor~s t:ruccion 

Tecno:ogia, Dise~c, Arte, Cat&
logos ,;¡e Informacién General 

Arqui~~ctura, Urbanismo, Resta~ 
r~ci6~ ~e M~numentos, Tecnolo
gia, ~oonomia Urbana 

Fisica, Matern&ticast Biología 

Biolo5!a y afines 
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FACULTA:: DE CIENCIAS. 
División de Lstudios 
Profesionales. Depar
tan1entc de Fisica 

FACULTA:J :JE CIENCIAS. 
División de Estudios 
Profesionales. Depar
tamento de Matemáticas 

FACULTAD DE CIENCIAS 
POLITICAS Y SOCIALES. 
División de Estudios 
Profesio~ales y de 
Posg,radc 

FACULTAD o:: CIENCIAS 
POtITICAS Y SOCIALES. 
Divisi6n ~e Estudios 
Profesionales y de Pos 
~rudo. Cen~ro de Docu= 
mentacién 

FACULTAL ~:: CONTADURLA 
y ADI·1IN.:.::i.'.-</-..·::rorr. Divi
si6n Je Estudios Profe
sionales 

~·: 

~·: '" 

:': 

Y~sica y a.fines 

Hate~áticas y Co~putaci6n 

Ciencias Politicas, Historia, 
A~inist:rac~i.ón Pública, ~::ono
mia, Relac~cnes Intern~cicnales 
Ciencias de ~a Con1unicaci6n, So 
ciolog~a~ ~~s~oria, Derec~c y -
PsicolOiÍa S~cial 

rtelaciones I~~ernaciona~es, 
Ciencias ?cl~ticas, Ad~i~istra
ci6n PGblica, Sociología, Cien
cias de la ~c~~nicaci6n ~cono 
mía 

Ccn~abii~~~d, Auditoría, ·:estos 
Finanzas, :~~~ialoBÍa, ~~r8c1:o, 
Mn-temáti::.~s ?.:.:Lanci12ra.s, ::=s-ca
.::iíst~~¿;_, .=r .. :·::r::;ática ~ ::..:.:.::-.i.:-ti§. 
trae.ion 



SISTEMA BIBLIOTECARIO U N A M J 

'::=====B=IB=L=l=O=T=E=C=A====::'.l e S ERV 1C1 OS l '.::(======T=E=t..=1A=S===P=R=IN=C=IP=A=L=E=S=======:::J 

l PREs~A~o¡PRESTAuo¡ PRESTAMO ¡coNsuLrA ¡REPR0-1 ExPos1-1 RESERVA j (C(P[HCfNCIA A QUE PEP.TENE'CE. 
Y NOMB/il( Dt: LA 81Dl..IOTECA) INTE.R,tO li A ¡ INTEA-61'" GCNERA.1. GRAFIA CIONfS 

':::==::::=::::==::::=:=:=:=:=====~~==::::::::=::!=ºº=M=IC=IL=l=O::o:B=LIO=T=E=C=•:±==:::===!::==:=:::!::::==::=!::;:::::===< 

FACULTAD DE CONTADUR:A 
Y ADMIUISTRACION. Divi
sión de Estudios de Fo~ 
grado 

FACULT.t;.D DE DERECHO. 
División de Estudios 
Profesionales "Biblio
teca Antonio Caso" 

FACULTAD DE DERECHO. 
División de Estudios 
de Posgrado 

FACULTAD DE DERECHO. 
Seminario de Derecho 
Administrativo 

FAéULTAD DE DERECHO. 
Seminario de Derecho 
Agrario 

FACULTAD DE DERECHO. 
Semina~io de Derecho 
Civil 

FACULTA) DE DERECHO. 
Sem.ina.:::-io de Derechc 

~·· 

.·: ;': -.•: 

:': 

..... 

~·: 

Adminis~raci6n, Con~aduria, Fi
nanzas y Estadistica 

Derecho en todas sus ramas 

Derecho en todas sus ramas, Pe
dagog!a, Didáctica y Técnicas 
de la Enseñanza 

Derecho Administrativo 

Derecho Agrario 

Derecho Civil 

Derecho Constitucional y de 
Amparo 

Cons ti -::t.:cional y A:r_paro '------------------------'"' '---------------------' 



( 
SI S T E M A B 1 B LIO T E ,.. 

AR 1 '-' 

BIBLIOTECA ]( SERVICIOS 

(DEPENDENCIA A QUE PERTENECE 1 PR(STAMO'l:RESTAM0•1PR(STAMO lC01'iSULTA IREPRO- ¡ EXPOSl-1 REStRV.\ 
y NOMBRE OE LA llBLIOTECA) INTERNO A INTER-81- ~NC.RAL. GRMIA CIO.'tES 

OW!CILIO BLIOTECA 

FACULTAD DE DERECHO. 
Seminario de De~echo 
del Trabajo 

FACULTAD DE DERECHO. 
Seminario de Derecho 
Fiscal 

FACULTAD DE DERECííCJ. 
Seminario de Derecho 
Internacional 

FACULTAD DE DERECHO. 
Seminario de Der~cho 
Mercantil 

FACULTAD DL DI:l~E:CHO. 
Seminario de Derecho 
Penal 

FACULTAD DE DER'.::CHO. 
Seminario de Derecho 
Procesal 

FACULTAD DE DERECHO. 
Seminario del Der·echo 
Romane e Historia· del 
Derecho 

;'; 

~·· 

;': 

o 

J[ 

u N A M 

TEMAS PRINCIPALES 

Derecho del Trabajo y Materias 
a::ines 

Derecho Fiscal 

Derecho Público y Privado 

Derecho Mercantil y Sociedades, 
Derecho Bancario 

Derecho Penal, Procesal Penal, 
Crihiinoloeía, Deli~cuencia 

Derecho Procesal y Teoría Gene
ral cel Proceso 

Derecho Romano 

J 
) 



SISTEMA BIBLIOTECARIO U N A M 

::=====8=1::::~=L=I O=T=EC=A===:::::'.,J [ SERVICIOS ) ;[:=:==:=:T=E=M=.A=S==P=R=IN=C=IP=A=L=E=S======~) 
J 

PRESTAMOjPP.ESTAMOf PRESTAMO ICONSUt..TA IREPRO- ¡ EXPOSl-1 R(S[R.V4 J 
INTERNO looMJ~ILIO 1 ~:;~~;cªt GENERAL. GRAFIA CIONf.S J 

(OEPEN~E-'tClA A QUE PERTENECE 
y NOweAt :[LA BIBL.IOTECA) 

~====================< 

FACULT,O.:; :JE DERI::CHO. ;l: 
Semina!··:Cc de Estudi,::s l 
Jur1dicc-Scon6micos 

FACULTA:J :JE DERECHO. 
Seminario de Filosof~a 
del Derecho 

FACULTAD DE DERECHO. 
Seminario de Sociolo?!a 
General y Jurídica -

FACULTA) DE ECONOMIA. 
Divisi6n de Lstt1dics 
Profesio~ales. Cen~rc 
de Infcr~3ci6n y Dcc~
menLaci:S~.1 

FACULTA:J DE ECONOMIA. 
Divi~i6n Je ~s{udios 
Profesionales. Bibli2-
tcca "Lnrinue Gonzá.i~.::: 
Aparic:Cc'' · 

FACULT.~:. O.L t:~;Tuorn::: 
SU!·'LFiC~'.::: CUAUTITU-.:;. 
CurniJe: : 

..... 

•': 

:': ;': :': -:.': 

L:conomÍú -~dl"Ídica 

Filosofía del Derecho 

Sociología y materias afines 

.Cconornía _r materias a.f.::nes 

Economía y ciencias afines 

QuÍm~ca~_~nnen!eria (~!G~CaJ 
Q.F.tl., :o.:olog1a e In¿.-2n1er1a 
de /\li:ner~ res 



( Sl;:,,TEMA BIBLIOTECARIO UNAM J 

( BIB LI O TECA J ( S ERV 1 Cl OS ]~( ========T=E=M=A=S==P=R=l=N=C=I P=A=L=E=S========~) 
;::==(=c=E=PE=N=O=f=N=C,=A=A=Q=u=E=•=E=•=r=E=N=E=Cf=:::;J P~~!-.i."'~IPRESTAMo¡ PRESTA~c ¡c>:iNSUL.TA IREPRO- ¡ t:xP.:-s1-1 RESERVA 

y NOM9R[ CE LA &li!H .. IOTECA J IN1'f-;i..oh>oMl~ll.IO 1~:;~~;c6t 1 Gf:hERAL GF\AFIA CIC:fl.;($ 

!'.f..'.:ULTAD DL r:::.-:-:.:::>IOS 
SU?ERlORES CCA~?ITLAN. 
Ca.!:;pO 2 

FACULTAD DE ES?~DIOS 
SU?ERI ORES cu . .:._,_:71 TLAN. 
Ca.:npo 3 

FACULTAD DE FILOSOFIA 
Y LETRAS. División de 
~studios Profesionales 
y de Posgrado. Biblio
teca. 11 Samuel ?.::.::-.os 11 

FACULTAD DE FI~~SOFIA 
Y LETRAS. Di·:isi6n de 
~srudios Protes~onales. 
Cc:egio de Es~udios La
~~~oumeric~nos. biblio-
1:eca "Simón Sol i 1/ar" 

?,~:::ULTAD DE FIC..·JSOFifa. 
-~ ~LTRAS. Divis~6n <le 
~studios Pro~~~ionales. 
:8iesio de Ge=[rafia 

i: * * 

:': 

~·: 

;': 

Cc~~aduría, A~r~~nistraci6n, 
I~g¿nieria, Mecinica y 
Elé.::tr·ica 

Ing¿niería Agrícola., Medicina. 
Veterinaria y Zootecnia 

Filosofía, Histeria, Pedagogía, 
Bibliotecología, Letras Clásica¡ 

Fil0sofia, His~o~ia, Litera~ura 
de r..:~érica Latina 

Gec~rafía. Física., Humana., 
S.::::r:ómica y Mac:e:-:-.2.ticas 



SISTEMA BIBLIOTECARIO U N A M 

(CEPENO!~Ci4 A QUE PERTENECE 
Y N.0.WS'U'. CE LA 8181.IOTECA) 

'::========B=l=B=L=IO==T=E=C=A====~](~=:=:::;:::=:=:::;:::::;:::::;S;E;R=V~l~C~IO~S;:::::::==;r.:::;::::;:;:::r.;:::;;:::::::=:;);(=:===:=:T=E=~=/~=·s=:=P=R=IN=C=l=PA:=L=ES========::::::::) 
PAESTAM~IPRESTAMOI PRCSTA.MO' ICONSUl.TA 1 FtEPR0-1 EXPOSl-1 RESE l\VA. l 

.fACiJLT.:\i) DE. F+LQ:;OFIA r LETR..~.::,. DlVlSlOn de 
Estudies Profesionales. 
Departa=ento de Letras 
Clásica2 

FACULT.-'\i:; DE FILOSOFIA 
Y LETR..;s. Sistema de 
Universidad Abierta 

FACULT.t·.D DE INGENIERIA. 
Divisi6n de Estudios 
Profesionales. Biblio
teca "Ing. Antonio Do
valí Jaime" 

FACULTA0 DE INGENIERIA. 
Divisi5n de Estudios 
Prefesionales. Biblio
teca "~tro. Enrique 
Rivero 3orrell" 

i'ACULTAD DE INGENIERIA. 
División de Estudios 
de Posgrado 

INTERNO A INTER .. Bi"' CE:NERAL GR.l.flA. CIONES 
00M1c1t..10 aucrccA 

,·: ~·e 

* 

,., 

~·: 

;': 

Cultura Grecolatina 

Filosofía~ Geografía, Pedago
gía y Letras Hispánicas 

Ingeniería, Ciencia y ~ecnolo
gía 

Matem§ticas, Física, Mec~nica 
y Topogra:'ía 

Ingeniería Sísmica, Ar.lbiental, 
Elactr6nica, Mecánica de Suelos 



SISTEMA B 1 B LI o T E CAR 1 o u N A M ) 
SERVICIOS }( TEMAS ? RINCIPALES ) (~=======B=l=B=L=IO=:::=TEC=A===:==='.][~==::=:;:::::===:;::::::::::=::;:=::::::::::;::::==:=;::::====::;::::=:==='. 

PR[:>TAt.t0~

1
PRESTAM0) 1 PRESTAMOrCONSULTA 1

REPR0-

1 

EXi>OSl- i RESERVA 

1 
(OEPENOENCIA A QUE PERl'ENECE 

Y HOMBRE CE LA, DIBL.10 TECA } 

FACULTAD DE MEDICINA. 
Departamc11to de Psico
logía Médica 

FACULTAD DE MEDICINA. 
División de Estudios 
Profesionales. Biblio
teca "Valentin Gómez 
Farías" 

FACULTAD DE MEDICINA. 
División de Investiga-
ción :::l Hercerobiblioteca 
ºJosé Joaquín Izquierdo' 

FACULTAD m: MI:DICINA 
VETERHJARIA y ZOOTECNIA 
División de Estudios 
Pr0f cs ion a les y de 
Pos¿:,rado 

Fl\CULTAD DE MEDICHJA 
l/I:TJ:RINARIP.. y ZOOTECNIA 
Di\.:isión de .Estudios 
Proicsionalos y de 
Posgrado Centro de In-
•:e~:;tigac ón, Enscf'ianza 
y L>:tens ón en Ganad e-
ría Trap cal 

INTERNO A INTER-91-' GENERAL. GRAFIA CIC'i!.S 
DOMJCll.l O Bl..IOTECA 

-.': 

~·: }'; "' .~ 

~·: ~·: '" "' '" * 

·:.": * •/: * 

'" 

1 

1 

?:.::iq_uiatría., 
:Oajo Social 

~~~cologia y _ra-

E~stor~a.de ~~ ~led~cina? ~~a~o
r::.:..a, F1s1olcg.:.a, Microbio.:cgia, 
:·!edicina F a.r:~.:: :i.ar, Medici::a. y 
Farmacología~ ~inecología 

~'.edicina 

~!~dici~a V~t~rinaria.y.Zcc~e~: 
nia, B1oqu1c1ca, Adm1n1s~~ac1on 
_;gropecuari.a. l·.gricul tura, l-.na
~omia, Ana~o~!a comparada, ~ºP2 
gráfica, Api=~ltura, Avic~:~ura, 
~acteriolcg!~, Bioestad!s~i=a 

l~~dos los ~a:~sionados ce~ :a 

l. ~~~l~t~~i6n~~~~~der~,!rc;~~~l, 1 A~-,_ricJ_on, :...,,._-_ .... _:tol:.Jgia, .:'---
11 =''-'cción d.:,::..-~:::,.:::, Forraj0s. 

11 ','"'ºº"' 
'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 



SISTEMA BIBLIOTECARIO U N A M 

;:::====B=l=B=L=I O=T=E==c,..=· ==:==::) ( SER VICIOS ]'.;:[ :=:=:==:T=E=M=A::S=:P::::Rl::N='C=I P::A=L=E=S=====:::::) 
PF!Esr.u •• -.: 11~RE$TAMO'I PREST AMO ICCNSUL..TA 1 REPR0-1 EXPOSI- 1 RESERVA (DEPENDENCIA A QUE PE• :"E HECt 

Y tiOMBRE' OE LA ll&LlCT'ECA) 

FACULTAD DE MEL:c:~A 
VET:O:RI!JARIA y z:;::::·:::cNI/ 
Divisi6n de EsT~~~~s 
2rcfesionales y ~E 
Posgrado. Centcc ::acio-

~~~e~~i~a~~ó~n~ei~~~~~ 
si6~ de la Zoo~~=::ica 
11 ?,.ancho Cuatro :.::._:.?as" 

FACL'.LTAD DE l·íi::o:c:;;,c.. 
VETERINARIA y zcc.::::cNI! 
Divisi6n de Es~~~~~s 
Prc~esionales y ~e ?os
gra8c. Centro O·:i:-:c del 
Programa de Ex~e~3i6n 
Ag:r,cpecuariél 

Fl'-'..~0i./7AD DE l·H=~=c ::u\ 
Vt:T:::?I:·IARIA Y zc.:IECNIA 
Di~isi6n de Es~Lsiss 
Fr8~esionales y ~e ?os
gra~o ~ Granja Ex~2rimen 
ta: A· .. <í.cola y Si..C-::-2rio -

FAC~~TAD DE MED:c::;A 
VETZ::::CitUdUA Y ZC.·:Tr:CNIA. 
Di~isi6n de Es~u~~~s 
P~o~esionales y ~2 ?os
f:!''2i¿.:... Gr.lnj a i-_;,.~;-2'.:"..lmeri 
T . ·-.~,..--e-. i ,..,,.., 

INT%"J( C A INTER •61~ «NERAL GflAFIA CIONES 
~·0-MICILIO DLIOTECA 

·:: 

:': * 

,., 
'" 

Zootecnia Caprina, Picicultura, 
Zootecnia Bovina, Explotaci6n 
Lechera, Producción de Carne, 
Forrajes, Bromatología, Nutri
ció" animal, Acuacultura 

Extensionismo pecuario, Ovino
cultura, Forrajes, Producción 
pecuaria, Razas Suffolk, Dor
set, Tabasco y Tarset 

Avicultura, Forrajes, Animales 
de Laboratorio, ~utrición Aví
cola, Curicultura, Animales 
gnotobi6ticos o ax~nicos 

Producción Porcina y Avicultura 

:::.· 



( SI S T E M A B 1 B LI o TECARI 

[ B!8UOTECA 1( SERVICIOS 
¡· 

(DEPENDENCIA A QUE PEH:TEHECE 1 { Dili(STAMOj PRESTAr.to1 í'RESTAM01CONSUL TA lftEt:'R0-1 EXPOSl-1 RESERV~ 
't NOMBI\!' ~tL..&. DIDLIOTECA) ~ ~~Tt:RNOt A llfit'ER-BI- Gt"NERAL. GRA.FIA CIQNES 

'===============:'.; t [)Q~-AICILlO 8L!OTECA -¡r 
FACULTAC =t: ODONTOLOG:11' 
Divisió:, de Estudios ¡

1 
Profesic~~les \1 

¡¡ 
FACULT!-.G DE PSICOLOGIA.ll 
Divisiá::. .:Je Estudios jl 
Profesicnales , 

F~.C~L~~,;:; DE PSICO~oc:::.;.:.¡¡ 
D1v1s1cn ce Estudios ce¡l 
PosErado. Centro de ~o- 1 
cumentac~ón f 

ti 
FACULT.~.::. DE QUlMICA. 
Divisil~ de Es~udios 
Profes::::;nales 

í ¡ ,, 

¡l 
FACULTA::. DE QUIMICA. 
Divisi6~ de Estvdios 
de Pcs;Y.ado 

l 
l 
1 

-.·: 

.... ~·: >'I 

1'1 1: 

~·t 1'1 

'I: 

o 

)[ 
u N A M J 

TEM;..$ PRINCIPAlES 

Endodoncia. Parodoncia, Jperato 
ria, Mater~ :;.les Dentales, - Pato::
logía y Cirugía Bucal, ?rosto
doncia 

Psicología Clínica, Social, Psi 
cofisiolo;;;ia del Trabajo, Indu:§: 
trial, Ed~cativa, Experimental 

Psicolog{3 y ~reas afines 

Quimica 7e6rica y Tecnología, 
Quimica y ~aterias afines 

Quimica~ Ciencias puras y 
Tecnologia 

Astronc~!a, Astrofisica, Elec
tr'Ónica .. JpLica 

) 



SISTEMA BIBLIOTECARIO U N A M 

':========B=l=B=L=IO=T==E==CA====:::=::::::)(~=::::::::;:::=::=::::;:::=:::::::=S~E~R~V=l~C;IO:;::::S;::;::=;;:=.~==¡::;:::;=.::::=.=;]~(:=:==:=:-=1E=N=~A=S:==P=R=IN=C=l=PA:::::L=E=~-::::::::::::::::::::=::::} 
PAESTJ.MO~IPRESTAMO'I PRESTAMO ¡cor"suL.TA IREPno- ¡ EXPOS1-1 RE:stRVA (DEPENDENCIA A QUE PEATtNCCE 

Y NOMBRE DE LA BUIL.tQTECA) 

INSTITUTO DE BIOLOGIA 

INSTITUTO DE BIOLOGIA. 
Estación Biológica Tro
pical "Los Tuxtlas", 
Vera cruz 

INSTITUTO DE BIOLOGIA. 
Estación Biológica Tro
pical 11 Chamela", Jalisoi 

INSTITUTO DE 8IOLOGIA. 
Jardín f~ot5.nico 

IN~TITUTO DE CIENCIAS 
DEL MAR Y LlMNOLOGIA 

INSTITUTO DE CIENC AS 
DEL HAR Y LIMNOLOG A. 
Estaci6n d0 Invcst 2a
ciones Marinas 11 El Ca!: 
men 11 

INTERNO A INTER-01• CiENERAL. GRAFIA CIONES 
DOMlCJl..10 9t.10TECA 

•': 

(Presta los mismos servicios del Ins
tituto a través de éste) 

(Presta los mismos servicios del Ins
tituto a través de éste) 

•': 

* ;": ,., 

;, 

Botánica, Zoología, ~~~robiolo
gía, Acuicultura, 11az~ozoologia 
Entomología, Reptiles, Taxono
mía, Ma~eras, Fitopatclogia, 
Micología, Ecología 

Ecología, Ecologia Tr~~ical, 
Taxono~ía, Botánica, =oología, 
Conduct:a 1\nimal 

Ecolog.ia .. Ecología. -:'r~::rical, 
Taxono~i~, Bot&nicd. :oología 
Conduc-t2 /\nirnal 

I·iorticLl~~r·a, Got&nic~, Culti
vos, Floras, Ccoloz~a! fotosín 
tesis, T 2:..-:ono1n] a, J 2-:- .:ineríu., -
Control de Plagas 

Ocean:.'~Y'.J:-ía. biolé.¿i-:: .::. , q11Ímic2, 
físi~~ ; Lir11nulo[!~ 

Oceanc..2.:::- , (!uími~:::4 =.:ceu.nolo-
~ia G~~~ C<l, Oce~~=lcg!~ Bic-
16Ei~~-:~~~~;u~~rd y ~~~~clo~ia 



SISTEMA BIBLIOTECARIO U N A M J 

'::========B=IB=L=l=O=T=E=C=A======::ll~================S~E=R=V=l=Cl=O~S==:=~:=:=~==:::::'.)~(========T=E=M=A=S==P=R=IN=C=IP=A=L=E=S===:=====::J 
PACSTAM0~1,PftESTAMO•¡PRESTAMO ICONSULTA IREPA.0-1 EXPCSI- ¡RESERVA (DEPENDENCIA A O\JE PERTENECE 

Y NOMBJlllE DE L.\ SUH.IOTECA) 

INSTITUTO DE CIENCIAS 
DEL MAR Y ~IHNOLOGIA. 
Estación de Investiga
ciones Marinas. ~laza
tlán 

INSTITUTO DE FISICA. 
Biblioteca "Juan B. de 
Oyarzabal" 

INSTITUTO DE GEOFISICA 

IN3TITUTO DE GEOGRAFIA. 
Biblioteca "Antonio 
García Cubas" 

INSTITUTO DE GEOLOGIA 

INT!:ANO A JNTER-81- GENERAL GRAAA CIONES 
OOMICILI O llLIOTECA 

•': it * 

-!: f: * * 

·.:. * 

... ·: ... , * ... ·: 

Oceanología Quícica, Oceanolo
gía Geológica, Occanología Bi~ 
lógica, Pesquera y Limnología 

Física general, Teórica y Expe
ri~ental, Colisiones atómicas, 
Es~ectrometría de masas, Esta
dos sólidos 

Sisnología, Vulcanología, Pro
oiedades elfct~icas de las ro
cas, Geomagnetismo, Computación 
aplic~da a la s:ofí~~ca, Clima
tologia, Conta~1nac1on de aguas 
ambiental y metereología 

Geografía socia~~ econ6mic~, 
pol!tica, risica, Est~disticd, 
De:~.cgrafía 

Geología, Paleon~ología, Edafo
lc;!a, Geoquí~ica 

CD 

w 



SISTEMA BIBLIOTECARIO U N A M 

(Ofl'EHOENCIA A CUE PERTENECE 
Y NOM&RE DE LA 1H5LIOT!CA) 

';:=::::::=====B=IB=L=l=O=T=E=C=A======='.)(;::=:=::;::::==:=::;::==:=~S~E=R=V=IC=l=O~S:===::;::::::::==:;:::::;::::::::=~l(;:=:=:===T=E=M=A=S:=P==Rl=N=C=IP=A=L=E=S=========='.) 
J 

FílESTAM~lrRESTA.MOll PRES TAMO' !CONSULTA 1 FIEPRO- ¡ EXPQSl-1 RESERVA. ] 

'.::======================:;; 
INSTITUTO DE INGENIERL 
Unidad de Información 

INSTITUTO DE INVESTIGA 
CIONES ANTROPOLOGICAS 

INSTITUTO DI: INVESTIGA
CIONES BIBLIOGRAFICAS. 
Biblioteca Nacional(l) 

INSTITUTO DE INVESí'IGA
CIONES BIBLIOGRAFICAS. 
Hemeroteca Nacional(2) 

INSTITUTO DE INVESTIGA
ClONE3 BIOMEDICAS 

No tas ( 1 ) y ( 2) 

'[ 

INTERNO A UHER-DI- GENERAL. GR..;..FIA CIONtS. 
OOMICIL.I 0 Bl.!OTECA 

:.': .. ·: 

:.': t': 

~·: "' 

* * 

* 

Ingeniería rnec~nic~, hidráuli
ca, de sistemas, ac~~ental, de 
automatizaci6n, y s!s~ica, es
tructuras 

Antropologia g~n~r~~:~~~sica, 
ArqueoloBÍa, L1nLu~~-~-= y 
Etnolo¡;.ía 

Todas las ~reas (90~ publicado 
en Mb:i co) 

P~~d~cci6n de p~blicaciones pe
r.lodicas del pa1s :; de otros 
paises que contrib~yan a apo
yar el desarrollo de M6xico 

BioloEia, Medicina, Siologia 
Molecular, Biología del Desa
rrollo, Neurobiolog.ía, Biofí
sica, Fisiología 

La Biblioteca Nacional la Hemeroteca Naciopal son dependencias 
descentraliz.:i.das cuya e stodia es responsabilidad de la UNA:-1~ :Jo 
son Por 1:anto bibliotec·s departamentales aunque guardan <.:na es-
trecha ~1inri ·1::.,.-,;;;r"'> .-.,....,,...., ·1 c;.:c- ..... ,...., ... ~,.., t"'l"l-., ._...__, ·-::.:- n~:: '--------------------



( SISTEMA BIBLIOTECAR 0 UNAM J 
( BIBLIOTECA )( SERVICIOS )( TEMAS PRINCIPALES ) 

'::=:============::=:'. '.:=::===================::=:::: ( DE,E:HDCHCIA A QUE PERTENECE 
V NO .. SAE H L.A D>DL.IOTECA l l PRESTAMOJPAE&TAMOI PRESTAMOTCONSUL.TA IREPR.O~ 1 E>CPOSl-1RESERVA1 

INTERNO looMl~lt.10 '~'!.;~~;~i'" I GENERAL. OAAFJA CIONE:S j 
::.=::================::===< 

INSTITUTO DE INVESTIGA
CIONES ECOl10MIC1'.S. Bi
blioteca "Mtro. Jesús 
Silva Herzog" 

INSTITUTO DE INVESTIGA
CIONES EN MATEMATICAS 
APLICADAS Y EN SISTEMAS 

INSTITUTO DE INVESTIGA
CIONES EN MATERIALI:S 

INSTITUTO DE lNVESTIGA
CIOllES LSTETlCf\S. Bi
blioteca "Jus tino Fer
nández" 

INSTITUTO DE INVESTIGA
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11 ;~,;;;~:~:" rr;exic:ana e ibero-

11 '--~~~~~~~~~~__,..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ciencias Políticas y Sociales, 
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Sociología médica, Adminis
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Todas las áreas 
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6.3 Otras bibliotecas científicas y técnicas 

Según la Asociación Nacional de Universidades e Institutos 

de Enseñanza Superior CANUIES), tenemos en los 31 estados de 

la República 260 instituciones de educación superior, de 

las cuales 156 son oficiales y 104 privadas. De este total 

198 se encuentran en los estados y 62 en el Distrito Federal..(33) 

En relación con la matrícula de estudiantes que cursan 

estudios superiores apunta Martín del Campo (638 mil 862 en 

el período 1977-1978, cifras de la SEP) y tomando a las 

bibliotecas pÚblicas (aquéllas que poseen más de 500 volúmenes) 

corno auxiliares de los estudiantes universitarios, los p:r:a:;-,edios 

resultantes son de 520 estudiantes por biblioteca, y mil 142 

si sólo se toman en cuenta las universitarias o de institutos 

de educación superior. Existiendo 5 millones 222 mil títulos 

para 650 mil estudiantes (matrícula de 1979-1980), el promedio 

alcanzaría ocho libros por estudiante, sin incluir a los que 

cursan la educación media superior.(34) 

Garza Mercado(35) destaca entre lai colecciones mis 

completas para la investigación las que se encuentran en el 

B~n~o de México, el Banco Nacional de México, la Biblioteca 

de México, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, la 
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Comisión Económica para América Latina, el Congr8SO de la 

Unión, el Colegio de México, el Instituto de Antropología 

e Historia, el Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto 

Tecnológico Au~ónomo de México, el Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la Universidad Autónoma de 

Guanajuato, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 

Universidad Autónomc de Puebla, la Universidad Autónoma 

Metropolitana, la Uni ve ... -::;i<Jad de Guadalaj ara, la Universidad 

de las Américas, la Universidad de Sonora, la Universidad 

Iberoamericana, la Universidad Veracruzana y la UNAH. 

Aparte de estas bibliotecas qu~ cuentan con grandes 

acervos surgen nuevos establecimientos para cubrir las 

necesidades de las t~nbién nuevas instituciones de enseñanza 

superior. Como ejemplos de bibliotecas modelo en el país 

están la Biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana 

A3capotzalco y la Biblioteca del Centro Regional de Enseñanza 

Técnica Industrial (CERETI) en Guadalajara. 

El 26 de junio de 1981 se inaugura el nuevo local de la 

3iblioteca de la UAH Azcapotzalco y en esa ocasión su directora 

Rosa María Fernández de Zamora, da los siguientes datos:(36) 
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se tienen 65. ~il volúmenes en servicio; se reciben 1,000 

tí c:ulos de revistas especializadas y se cuenta con 550 lugares 

disponibles para usuarios. El área total del edificio es 

de 7 mil metrcs cuadrados con una capacidad para 350 mil 

volúmenes y asientos dis:y:::nibles para mil usuarios a la vez. 

Fernánde= de Zamora señala tambié~ que desde el comienzo 

de sus activiC:ades se co"3ideró importante "incluir en nuestras 

cc:ecciones, además de les docwnentos impresos tradicionales 

(libros, revis~as), el ~aterial audiovisual, por considerarlo 

ur. medio de co~unicaci6~ que presta apoyo indiscutible a la 

er.señanza", ~- también ,. ~roporcionar a los profesores los 

servicios de d:-...cumentación y búsquedas bibliográficas necesarios 

para el desarrollo de la investigación".(37) 

El sistel:ia de estantería abierta se justificaba porque 

"Estábamos conscientes de que abríamos las puertas a alumnos 

y quizá a algunos profesores que jamás habían estado en una 

biblioteca, nos sentíar.::os obligados a no poner barreras 

entre el lector y la infc::-mación; queríamos que el usuario 

se familiarizara con les materiales bi.bliográficos y 

a?rendiera a seleccionar aquello que coincidiera con sus 

inLereses o necesidades_ específicas".(38) Y no sólo para 

la comunidad :.i.niversitaria de Azcapotzalco "sino para 
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todos aquéllos: niños, jóvenes, adultos, obreros que necesiten 

consultar una revista, un libro, un docwnento".(39) 

Por su parte, la Biblioteca del Centro ~egional de Enseñanza 

Técnica Industrial (CERETI) de Guadalajara, se constituye a partir 

de 1980 en un factor de cambio Tan importante como el laboratorio 

de una institución. Para ello fue necesario participar en forma 

renovada en la vida académica de ese Centro.(40) 

Se empezó por descartar el 50% del material existente que 

tenia un promedio de 10 afios de atraso. Ade=ás era necesario 

romper el mito de que los técnicos e ingenieros se forman en 

los laboratorios única,--:iente, se quería que és-tos ingresaran al 

ambiente de la investigación para lq cual se integraron los 

programas bibliotecarios a los programas académicos. También 

se buscaba impulsar el cambio, el autodidactisrno.(41) 

La Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta como se la denomina 

para hacer honor al físico mexica.."'10, cuenta con un acervo de 16 

mil 800 volúmenes y tiene una disponibilidad de espacio de 157 

lugares para una población de 1,2GO alumnos.(42) 

Del CERETI salen los cuadros profesionales que facilitan 

la producción de alternativas tecnológicas que pueden sustituir 
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a las tecnol.ogías extranjeras, y que llevan a un desarrollo 

económico-social de carácter nacional. De ahí el compromiso 

de la biblioteca para pdl.'ticipar activamente en el proceso de 

superación de dicho centro de estudios.(43) 
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7. LA BIBLIOTECA REFLEJO DEL SISTE.HA EDUCATIVO AL QUE APOYA 

7.1 Aspectos sociales 

Considerando a la educación como proceso social concreto posible 

de ser aprehendido mediante el análisis <le fenómenos específicos 

y par·ticulares en el fu"TibÍ to educa ti VO en relación con la 

formación económico-social en la que ocurren, se cree necesaria 

la formulación de enunciados generales en cuanto a los fines, 

valores, r.cétodos, e ideología del hecho educativo considerado 

en abstrac::o. Sin embargo, el co;1ccimiento y la explicación 

científicc. de dichos e:1.unciados, ·.¡a más allá de ese ámbito 

puramente educativo. 

En todo sistema social generalnente la edt:cación y las 

ins·tituciones que la imparten y ap8yan cwnplen con una función 

conservaclo:ca y reproductora del propio sistema social. 

función tendría entonces los siguientes obj eti•:os: 

Esta 

a) Responder a los requeri2ientos específicos del aparato 

productivo, proporcionando recu~s8s humanos, científicos y 

tecnol6gicos. 

b) Asegurar la :r'e_producción y vigencia de las formas de 

organización social en particular mediante procesos de 
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socialización individual y grupal, acordes con las exigencias 

económicas, jurídicas y políticas del sistena. 

c) Conservar, reproducir y difundir la ideología de la 

clase dominante, tanto en sus formas teóricas como en las 

modalidades de conduc~a social. 

No obstante, el p:n:iceso educativo se enfrentará a expresiones 

antagónicas y contradictorias de esos núsmos principios y objetivos. 

En Héxico, la educación superior y sus instituciones son 

un privilegio para parte reducida de la población que llega 

hasta ellas casi siempre por la posición sccial y los recursos 

económicos de los individuos y no por la capacidad y el trabajo. 

Es r::uy claro, pues, que el sist8":la educativo reproduzca la 

estructura de clases, ya que establece una división radical 

entre trabajo manual y trabajo intelectual. 

La escuela en sus niveles primarios e intermedios capacita 

a la mayoría de los alumnos para la prestación de mano de obra; 

para. el trabajo subordinado y l·"- aceptación "natural" de 

jerarquías y autori¿ades. 

Correspondiendo a esto encontramos que el apoyo 

bibliotecario en estos niveles es mínimo y que las bibliotecas 



101. 

públicas que podrían aportarles grandes beneficios son casi 

inexistentes. 

José Luis Martínez(1) señala la necesidad de reconocer la 

función integradora y formadora de la cultura y la multiplicación 

de recursos destinados a propiciarla y difundirla, añade también 

que es muy grave haber desatendido el.sector de las bibliotecas 

públicas en el país, que cuenta con sólo 670 en total.(2) Desde 

el comienzo de los años setenta este autor lléill1Ó la atenci5n de 

las autoridades correspondientes indicando la prcgresiva decadencia 

en este sector, en el que por cierto México ocupaba el l~gar 

número 22 en una lista de 23 países de los que se disponía de 

datos completos y equiparables. Entre dichas naciones es~aban 

la URSS, Polonia, Rumania, Hungría, Noruega, Suecia, Austria, 

Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón, República 

Federal de Alemania, Perú, Argentina, España, Egipto, Costa 

Rica, Brasil, Uruguay y Colombia. (3) 

Nuestro pais se calificaba como poseedor de un libro por 

cada 7 habitantes, mientras había países con más de 10 libros 

en biblioteca por habitante. Aunque no se han hecho 

investigaciones sobre la situación actual, es muy posible, 

debido a la poca atención que se ha dado a este campo, que 

no haya mejorado la oferta de libros pÚblicos.(4) 
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El mismo autor identifica a la biblioteca como una 

institución democrática que complementa a la escuela y abre 

a todos la posibilidad delsaber. Los programas educativos y 

culturales requieren de bibliotecas y de proyectos editoriales 

que garanticen la persistencia y el incremento de lo aprendido. 

Y subraya que ''es preciso considerar prioritaria la creación 

de un verdadero sistema bibliotecario nacional, que vaya desde 

las bibliotecas mínimas o centros de lectura, a las 

especializadas y a las regionales y culmine en la nueva y 

verdadera bibli8teca central, que ofrezca el panora~a más 

amplio posible de informaciones acerca de México y el mundo, 

que cubra el mayor número de especializaciones y las mantenga 

al día, y que ¿~ al estudiante y al investigador los auxilios 

m8dernos que faciliten su trabajo".~5) 

Conforme se asciende en el sistema educativo, la escuela 

y otras instituciones de reproducción social, preparan a los 

privilegiados para las funciones de organización, planificación 

y conducción, junto con la adopción indiscriminada y acrítica 

de la ideologia dominante. Sin embargo, la concordancia entre 

los fines de la educación y los intereses de la clase dominante 

no se presenta sin contradicciones. La crisis por la que 

atraviesan nuestras instituciones de enseñanza superior es de 

una gravedad enorme. 



103. 

Las soluciones propuestas y en particular las que 

elaboran los organismos internacionales, ofrecen soluciones 

de un nivel exclusivamente técnico en cuanto a los procesos 

de enseñanza-aprendizaje: formación didáctica del personal 

académico, apoyos bibliotecarios y servicios documentales, 

utilización de recursos audiovisuales, etcétera, sin hacer 

ninguna referencia a las necesidades de los sectores sociales 

mayoritarios, sean de bienestar, de organización o científico

tecnológicas. 

El problema fundamental está en la articulación social de 

la institución educativa, es decir en la crisis de la estructura 

social misma. En México, la via de desarrollo capitalista 

dependiente, basada en la sobreexplotación de la ±uerza de 

trabajo y la corrupción funcional y orgánica del aparato 

gubernamental y de los grupos hegemónicos locales, constituye 

la base económico-social concreta en que se asienta la crisis 

actual de la educación. 

Veamos las siguientes cifras: el sector educación en 

México se enfrenta a una población de 1i millones de habitantes 

con una tasa promedio de escolaridad de tres 

13 millones de adultos _que no han terminado 

años; cuenta con 

la educación 

primaria; 6 millones de adultos analfabetos; 1.2 millones de 
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nif:os en edad escolar que no han podido obtener instrucción 

ele::::ental y por Gltimo más de un millón de adultos no hablan 

el =astellano sino sólo sus lenguas nativas.(6) 

Ahora bien, el sistema educativo superior, no tiene las 

pos~bilidades para transformar por la vía institucional, es 

decir a trav~s del quehacer universitario, la tendencia 

do~inante en los procesos de desarrollo social. El problema 

ce~7ral en la bGsqueda de alternativas no es cómo resolver la 

crisis educativa -acción imposible en las condiciones 

es~ructurales actuales- sino cómo y de qu~ manera puede 

pa:·7icipar la ed'Jcación en las múltiples formas de oposición 

cn7re las clases en conflicto, motores éstas, en el proceso 

de 7ransforrnación de la estructura social en crisis. 

Concuerdo absolutamente con Fuentes Molinar(?) cuando 

se:."..ala que "corr,o resultado del crecimiento de las universidades, 

de la multiplicación de sus recursos y de la cornplejización de 

su organización, asi corno de la aceleración de la dinámica del 

cc~flicto, fruto de contradicciones cada vez más agudas en el 

in~2rior de la universidad y en sus relaciones con el exterior, 

el antiguo tipo de autoridad se vuelve ineficaz e inadecuado. 

~e 2rean las condiciones para que en muchos centros de estudio 

se !1aga necesaria y se fortalezca una nueva burocracia, capaz 
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de aplicar formas más sofisticadas de administración y de 

utilizar, según se requiera, instr~~entos de control que va~ 

de la cooptación a la represión. Se genera una ~endencia a 

la formación de camarillas, a la asignación de ?Uestos en 

razón de lealtades políticas, a la manipulación de las bases, 

al patrocinio de grupos de choque, al ejercicio frecuente de 

represión administrativa. Este proceso ha cond,..:cido a algur:as 

universidades a un profundo deterioro académico y a un clir...a 

de corrupción generalizada, que no se ven como :;:iroblema en 

<:anto se mantenga el orden". 

De esta manera, nos encontramos con la situación de que 

nuestros sistemas de información documental al ser reflejo C::.el 

sistema educativo al que apoyan no son neutrales ~ino que están 

fuertemente comprometidos para proteger el sis<:ema establecido. 

Sabemos además que el.control y la ~anipulación de la infor2ación 

es uno de los mejores medios para pe"-"petuar un statu gua 

opresivo. Y que sin una comprensión, por los grupos sociales 

mayoritarios de las verdaderas estructuras de la producción y 

de la sociedad, la educación permanece como instrumento de 

c0ntrol ideológico. 
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7.2 AsDectos técnicos 

En tedas las regiones geográficas, la evolución de las 

biblio-::ecas está también vinculada al desarrollo de la 

industria editorial y de igual manera a las politicas que 

aplican las instituciones competentes a la impresión y 

difusión del libro. 

Se afirma que en México (enero de 1981), los costos de 

edici6n son 30 por ciento más caros que en España y que esto 

hace q~e los libros españoles tengan más aceptación aue los 

nacionales en el mercado meYicano. Por otra parte, Es~aña 

es un mercado cuatro veces :::-.ás grande que México a pesar de 

tener sólo 37 millones de habitantes contra setenta con que 

cuenta la RepGblica Mexicana en 1982, donde los libros técnicos 

tienen tirajes de mil 500 a 2 mil ejemplares, mientras que en 

Espa~a son de 6 a 7 mil. Es-::o también puede deberse en parte, 

a que la concentración del ~ercado mexicano del libro se 

encuentra en un 70 por cien-".:o en el Distrito Federal y que se 

carece de suficientes distribuidores forfineos y librerías en 

provincia.(8) 

Otra limitan te para J.a edici6_n del libro en México es 

la carencia de infraestructura y a esto hay que agregar los 
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pro~lemas acarreados por la falta de papel necesdrio y la 

i~?osibilidad de traerlo del extranjero. Por Último, se ha 

cc=probado que no se dan, corno en otros países, exenciones 

fiscales para desarrollar el mercado nacional.(9) 

Sin embargo, los expertos españoles aseveran que la 

industria editorial mexicana se encuentra en segundo lugar 

er.~re los países del ámbito de la lengua castellana y que 

er. los pr6ximos 15 años M~xico sustituirá a España como primer 

p3..::.s editor en lengua española; tanto por las dimensiones de 

~~estro país coso por la crisis de la industria editorial 

es:;:afiola, y tar..bién, dicen ellos, "por orden natural ya que la 

c~eatividad literaria crecerá násqucen aquel país europeo".(10) 

Al respecto Jos~ Luis Martínez dice que aunque nuestra 

industria editorial crece a un ritmo satisfactorio, ya sea en 

e~~resas públicas o privadas, en los Últimos años dos factores 

cegativos casi han nulificado su posibilidad de exportaci6n; 

el. costo cada vez mayor de la mano de obra y las materias 

;;rimas, en especial del papel, y que no se goza aquí como en 

c~ras partes, de desgravaciones fiscales y tarifas aéreas 

p~eferenciales por lo que las publicaciones mexicanas irán 

desapareciendo poco a ~oco del ámbito hispánico que ya habían 

;::cnquistado.(11) 
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En cuanto al papel del estado como editor, tenemos que 

se han realizado grandes esfuerzos en el sexenio 1976-1982. 

La Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas de la 

Secretaría de Educación Pública editó, de 1976 a 1981, ciento 

veintiún millones de ejemplares y el programa de ediciones 

para 1982 intenta poner en circulación noventa millones de 

ejemplares, es decir en un afto casi lo que se publicó en 

los cinco anteriores.(12) 

Por otra parte, tenemos que en M~xico no se cumple con 

la ley de Depósito Legal ya que la colección de la Biblioteca 

Nacional que es de aproximadamente un millón de ejemplares, 

aumentaría considerablemente su acervo si todos los editores 

Clli~plieran con ella. Sin embargo, el 76 por ciento de los 

editores muestran ignorancia, negligencia o bien, como dice 

Martín del Campo,(13) prefieren pagar la multa de 500 pesos 

en vez de entregar los libros que pudieran superar esa 

cantidad. 

Para 1981 sólo 259 editores, de los mil cien registrados 

en la Cámara Nacional de la Industria Editorial y en el 

directorio telefónico, cumplieron con la mencionada ley y sin 

embargo, con ello la Biblioteca Nacional aumentó sus fondos 

cort 22 mil 501 volúmenes.{14) 
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Ahora bien, el estudio PRODENASBI, sostiene que si se desea 

cWI!plir con la norma internacional de la UNESCO y la FIAB 

(federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios) 

que establece el nwnero de 1.33 a 4 libros por habitante en 

biblioteca para el óptimo desempeño de los servicios 

bibliotecarios en cada país, se requiere la creación, en los 

pr5ximos 20 años, de 2 mil 254 bibliot~cas públicas. Esto se 

haría a un ritmo de 113 bibliotecas anuales con un costo 

promedio anual de 2 mil 550 millones de pesos. Este mismo 

es~udio señala que de 1969 a 1978 de la inversión total en 

el sector educativo, se asignó solamente el 0.7 por ciento 

para los servicios bibliotecarios del país.(15) 

El mismo estudio señala la existencia en el país de 2 mil 

130 bibliotecas con más de 500 vol(u,.enes. Estos sistemas de 

información han sido clasificados en bibliotecas escolares, 

pGblicas, de instituciones de educación superior (incluyendo 

las universitarias, de estudios tecnológicos regionales y de 

normales superiores), y por Último, las bibliotecas especializadas. 

En el país han surgido en la Última década otro tipo de sistema 

de información, los centros de información o referencia 

pertenecien~es casi siempre a las áreas muy especializadas 

del sector público o bien en la industria privada, estos 

sistemas se incluyen en el Último sector mencionado.(16) 
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En términos generales, son las bibliotecas de educación 

superior y las especializadas las que se han desarrollado 

mejor gracias a que cuentan con mayores presupuestos, mientras 

que las bibliotecas escolares y públicas apenas reflejan un 

mínimo grado de desarrollo. La creación de estas Últimas se 

debe casi siempre a la acción del sector público (federal, 

estatal o municipal) para dar alguna solución a las necesidades 

de la población escolar, y no obedecen a programas nacionales 

previos que dicten normas y políticas operativas. Por lo tanto, 

los resultados para garantizar un sistema eficaz de servicios 

han sido muy pocos, y con el tiempo estas bibliotecas se han 

convertido generalmente en simples depósitos de libros obsoletos 

en su mayoría, dando como único servicio el préstamo de libros 

en el local mismo.(17) 

De los 2 mil 375 municipios que tiene la República, 1827 

carecen de biblioteca, sobre esto García Moreno(18) subdirectora 

de bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública afiade que 

esa dependencia tiene como prioritario el programa a corto plazo 

de inauguración de 35 bibliotecas con el objeto de que todas las 

Delegaciones del Distrito Federal y las capitales de los estados 

proporcionen este servicio, y que esto sería un primer paso para 

lcerar un sistema nacional de bibliotecas. Estas contarían con 

colecciones de 15 mil volúmenes. 
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El programa en cuest:ión contempla el aumento paulatino de 

los acervos de dichas b~~liotecas hasta llegar a los 50 mil 

'iOlÚmenes con materiales infantiles, enciclopedias y libros 

de consulta general. Tiene además especial interés en 

establecer este tipo de institución en los puertos industriales 

como Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Minatitlán, Puerto Juárez 

y Salina Cruz a causa d~ la degradación de la ct.;.ltura que allí 

se da, y en las ciudades fronterizas del norte de la República 

como apoyo a la Campaña Nacional de Defensa del Idioma Espa~ol. 

Como se señaló antes, .México cuenta con 2 mil 130 

bibliotecas, es decir u~a por cada 32 mil habitantes; Espafia 

cuenta con 2 mil 762 bi~liotecas, una por cada 13 mil 200 

habitantes; Estados Unijos tiene 85 mil 742 bibliotecas, una 

por cada 2 mil 508 habi-:antes; y la Unión Soviética 363 mil 

bibliotecas, una por ca~a 700 habitantes.(19) 

7.3 Recursos humanos 

Otro de los problemas =~ndamentales para el desarrollo de los 

servicios bibliotecarios en el país es el del personal que 

desempeña estas actividades. El éxito ~e los sistemas depende 

básicamente del personal profesional que los maneja. 
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Los profesionales de la bibliotecolagía y la información 

documental deberán tener un conocimiento lo más completo posible 

tanto de los recursos y servicios disponibles como de los medios 

de utilizarlos para la atención de sus usuarios. El conocimiento 

de los usuarios y la receptividad de sus necesidades deberán 

combinarse con los conocimientos profesionales y las capacidades 

administrativas. 

Los fines deberán determinar las necesidades. ~lo obstante, 

una parte considerable de la educación profesional para las 

bibliotecas y la labor de la información documental si¿ue dirigida 

más a la formación en materias tales como la catalogación y la 

clasificación que a una preparación para trabajar con los usuarios 

y atender sus necesidades. ~ara ve~, los conceptos de utilización 

y disponibilidad se indican explícitamente, como ~a~poco los 

conocimientos que se imparten, son los ~ás adecuados para los 

fines que interesan. primordialmente a los usuarios.(20) 

Garza Mercado(21) me~ciona que la primera escuela de 

biblioteconomía en América Latina se estableció en México en 

1916, cuando el impulso vasconcelista dio un gran apoyo al 

campo de la educación, la bibliotecología y la difusión del 

libro. 
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No obstante lo anterior, el personal que atiende a las 

bibliotecas públicas en México, segGn el mencionado estudio 

PRODENASBI tiene las siguientes características: 

sólo el 8 por ciente tiene preparación a nivel de 

licenciatura; y 

- el 26 por ciento del total cuenta con escolaridad 

básica únicamente. 

Por lo anterior, es muy fácil deducir que la calidad de 

las sercicios es muy precaria. Por ótra parte, no s6lo la 

calidad es de suma importancia sino también la cantidad de 

personas que se requieren para estas actividades. El estudio 

señala que para el 13.ño 2 CO':J los recursos requeridos en este 

c:~-:ipo serán de siete mil licenciados en bibliotecología y 30 

~il t&cnicos en la especialidad o cuando menos con cursos de 

ca?acitaci6n o adiestramiento. Si consideramos que anualmente 

¿;resan 25 personas de las tres escuelas que en el Distrito 

Fe~eral ofrecen cursos en los niveles medio y superior(22) es 

pues, muy claro, que no se cubrirán las necesidades de no 

tcmarse las medidas necesarias. 

El país cuenta solamente con 200 personas egresadas de 

programas de licenciatura y maestría en este campo(23) de las 
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cuales, sólo 60 son titulados de la licenciatura en bibliotecología 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 22 de la maestría 

de la Esc~ela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la 

SEP y 6 de otras escuelas en la República, lo que hace un total 

de 8 8 titulados :;:,egún cifras dadas por el presidente del Colegio 

Nacional de Bibliotecarios, Maestro Roberto Gordillo en su informe 

presentado ante la asamblea para el cambio de mesa directiva de 

dicho colegio.(24) 

De las 7 mil 141 personas que laboran en todas las bibliotecas 

del país, la mitad (3 mil 590) se encuentran en el Distrito 

Federal y de éstas ni siquiera una décima parte ha salido de las 

escuelas de biblioteconomía, ya que en 1976 el CONACYT señalaba 

únicamente 175 egresados del Colegi9 de Bibliotecología de la 

UNA.M y de la Escuela Hacional de Biblioteconomía de la SEP.(25) 

A continuación se muestra una copia fiel de los cuadros 

estadísticos publicados por la Dirección General de Servicios 

Auxiliares que nos ilustran claramente sobre la situación de 

la escasa población escolar en los diferentes grados de estudios 

superiores de la carrera de Bibliotecología. 



FACULTAD DE FILOSGFIA Y LETRP.S 

POBLACION ESCOLAR NIVEL LICENCIATURA 

BIBLIOTECO'....OGIA 

INSCRIPCION GENERAL PRI:-!rn INGRESO REINGRESO 
MW 

1 hombres 1 mujeres l hombres 1 mujeres !hombres !mujeres total suma suma 

TOTAL 1 197 532 632 401 175 226 163 357 406 

1953 6 o o o o o o o o 
1954 o o o o o o o o o 
1955 o o o o o o o o o 
1956 11 o o o o o o o o 
1957 16 o o o o o o o o 
1958 17 4 13 6 2 4 11 2 9 
1959 16 4 12 7 3 4 9 1 8 
1950 17 2 15 6 1 5 11 1 10 
1961 24 6 18 11 3 8 13 3 10 
1962 29 5 24 6 1 5 23 4 19 
1963 34 11 23 10 3 7 24 8 16 
1964 31 s 23 10 2 8 21 6 15 
1965 l;5 19 26 18 8 10 27 11 16 
1966 63 33 30 33 19 14 30 14 16 
1967 58 36 22 13 9 4 45 27 18 
1968 62 31 31 15 3 12 47 28 19 
1969 64 34 30 8 4 4 56 30 26 
1970 67 41 26 14 10 4 53 31 22 
1971 56 30 26 9 3 6 !; 7 27 20 
1972 35 20 15 9 6 3 26 14 12 
19?3 l¡Q 18 22 13 3 10 27 15 12 
1974 60 29 31 14 7 7 45 22 24 
1975 49 19 30 17 5 12 32 14 18 
1975 72 31 41 26 12 14 46 19 27 :.r. 

1977 95 40 55 39 18 21 55 22 34 
1978 106 49 57 76 33 l¡ 3 30 1.6 14 
1979 124 62 62 41 20 21 82 42 41. 

iiüTA: De 19S3 a 1963 la Carrera se llamó Lic. en Bibliotecología y 1\rchi volo¡:Ía. 



FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

POBLACION ESCOLAR NIVEL M.AESTRIA 

BIBLIOTECOLOGIA 

1 
INSCRIPCION GU.iERAL PRIMER INGRESO l REINGRESO 

AÑO 

1 
1 

1 hombres 1 
l 

1 hcmbresl total hombres \ mujeres suma mujeres¡ suma mujeres 

TOTAL 143 33 110 69 17 52 74 16 58 

1964 2 o 2 2 o 2 o o o 
1965 o o o o o o o o o 
1966 1 o 1 1 o 1 o o o 
1967 o o o o o o o o o 
1968 1 o 1 o o o 1 o 1 
1969 2 o 2 2 o 2 o o o 
1970 1 o 1 1 o 1 o o o 
1971 5 1 4 5 1 4 
1972 6 2 4 3 1 2 3 1 2 
1973 5 1 4 2 1 1 3 3 
1974 8 5 3 2 2 5 3 3 
1975 17 3 14 10 2 B 7 1 5 
1976 24 4 20 14 2 12 10 2 8 
1977 22 5 17 6 1 5 16 4 12 
1978 14 1 13 14 1 13 
1979 35 11 24 21 7 14 14 4 10 



ANO 

TOTAL 

1968 
1969 
1970 

1 

1 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

?OBLACION ESCOLAR NIVEL DOCTORADO 

INSCRIPCION GENERAL 

total. 1 hombres \ rr.uj eres 

3 

1 
1 
1 

o 

o 
o 
o 

3 

1 
1 
1 

PRIMER INGRESO 

sur..a !hombres j mujeres 

BIBLIOTECOLOGIA 

1 

o 
1 
Q 

o 

o 
o 
o 

1 

o 
1 
o 

Fuente: Dirección General de Servicios Auxiliares, UNAM. 
Cuadros Estadísticos 1929-1979, México, UNAM, 
1981, p. 309, 331 y 339. 
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suma 
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REINGRESO 
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o 
o 

2 

1 
o 
1 

m •• 



118. 

B. FENOMENOLOGIA DE LA BIBLIOTECA CONTEMPORANEA 

Sabemos c;.ue para realizar un estudio de este tipo es necesario 

buscar las causas e implicaciones sociales de los actos del 

hombre, no solamente analizando los acontecimientos del 

presente, sino realizando un trabajo de reinterpretaci6n 

histórica. Y esta reinterpretación debe necesariamente 

relacionar a las bibliotecas, en este caso, con la ideolagia 

y la sociedad que las han creado en no importa qu~ ~poca 

anterior. Para ello han de buscarse explicaciones y analogías 

en los ar-.-;:ecedentes ,Je nuestra3 insti tucioncs contemporáneas, 

ya que para entender las condiciones actuales deberán pri~ero 

comprenderse sus orígenes. 

Para la fenomenología, entendida como la causalidad 

histórica que hace funcionar las condiciones materiales que 

conforGan un período determinado, es de suma importancia 

encontrar en la situación de la biblioteca de nuestros días 

el fené~eno general que constituya la característica esencial 

de la ~~sma, en centraste con cualquier otro período hist6rico. 

Revisaremos entonces algunas características que destacan 

en la co~posición de la biblioteca contemporánea corno ta~, y 

siguiendo el esquema de De Vleeschawer(26) en su trabajo sobre 

el tema. 
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8.1 Exnansión cuantitativa de la biblioteca contemporánea 

La expansión cuantitativa de la biblioteca de nuestra ~poca 

se ha producido pm:.' la revolución básica que se ha llevado 

a cabo en la sociedad contemporánea. La expansi6n de la 

biblioteca no es una explicación en si, sino más bien una 

manifestación, el nexo causal que debe observarse en todas 

partes y con mayor profundidad fuera del campo de la 

bibliotecologia como tal. 

En el conjun~o urbano del pasado, la biblioteca era un 

fen6~eno aislado y en ocasiones efímero que atendía a una 

pequeiiet parte de la sociedad. En la actualidad, particularmente 

en el caso de los países desarrollados y las grandes Ietrópolis, 

se ha convertido en una verdadera red que cubre por entero el 

campo de la vida ~Gblica y privada habiendo proliferado en ella 

sof is ti cados sis terr¡aS de inf 0rmació11 docurr1ental. 

Uno de los pocos ejemplos que se tiene de sist~~as de 

infor:::ación tan extendidos en el pasado, es probabler:'.ente el 

de la metrópolis romana que, en el Último período del Imperio 

contaba con aproximadamente '.'einticinco bibliotecas. (27) 

En nuestros días casi todas las grandes urbes cuentan 
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con servicios bibliotecarios y sistemas de información 

doc~~ental, ya que éstos sirven a todas las for~as de 

vida pGblica y privada como la educación e investigación 

en todos los niveles y campos, el sector pGblicc, sin 

importar su naturaleza, nivel o grado; lor órganos políticos; 

la industria y la economía. 

Para todas estas instituciones, los sistecas de infor~ación 

documental y las bibliotecas son un elemento esencial para 

lograr un funcionamiento eficaz de sus propias actividades. 

El acceso directo a la informaci6n es una de las claves de 

la lucha por la vida, y de la necesidad de ir a: paso con 

el desarrollo tecnológico, en un mundo que cada vez se hace 

más pequefto gracias a los modernos sistemas de comunicación. 

Tenmnos pues que allí donde antes había conectadas unas 

cuantas líneas telefónicas, ahora hay miles; un canal de 

televisión, se ha convertido en diez; las computadoras, a 

miles de kilómetros de distancia, pueden ahora utilizarse 

recíprocamente y, es tan fácil llamar a Sri-Lanka corno a 

la siguiente calle. 

Por otra parte, hoy los libros se llevan a cualquier 

lado, de las áreas rurales y poco pobladas a los barrios 

urbanos muy populosos. De la biblioteca de estanterías 
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Supuestamente, la biblioteca moderna lleva libros, ideas 

y cultura de un lado a otro de la misma manera en que en 

el pasado se llevaban provisiones de un lugar a otro. 

Debe entonces considerarse que el sis~ema de información 

documental y la biblioteca son el instrumento que reúne y 

pone, o debería poner, a la disposición general tanto el 

conocimiento como la documentación y por lo tanto, el control 

científico ele la vida depende hoy en día casi totalmente de 

~stos. Es importante sefialar que la omnipresencia de dicho 

instrwnento en el ámbito cultural y social y su multiplicación 

en dichos sectores acad~micos y sociales es, sin duda alguna, 

una característica esencial de esta disci~lina que por cierto, 

la distingue así de los anteriores períodos en que se la 

practicó. 

Ahora bien, por una parte tenemos ser y presencia y por 

la otra causa y efecto. En las grandes metrópolis de los 

países desarrollados la presencia de la biblioteca y de los 

sistemas de información documental es casi absoluta, pero 

esto no es necesariamente su parte fundamental. Esta 

expansión de la biblioteca en todos los campos de la actividad 

h\~ana es sólo el resultado directo de una causa más profunda 

que no est~ relacionada para nada con la bibliotecologia. 
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Aquí cabe señalar que en México la presencia de la 

bi~lioteca es muy precaria y sólo se da formalmente en los 

ámbitos de la educación superior y la investigación y aun 

en estos casos con variadas deficiencias tanto materiales 

co:-:::c humanas. En cuanto a las bibliotecas públicas que 

debieran atender las necesidades de la población general 

és~as son sumamente escasas y de las existentes casi 

ninguna presta los servicios que ae ellas se requiere. 

8.2 El papel del estado 

El porqué y el cómo.de la expansión de la biblioteca debe 

hacernos considerarla como el eco de las tremendas 

meta;norfosis que ha sµfrido la vida intelectual y el 

pensamiento social desde el comienzo de este siglo. 

En su forma moderna, la biblioteca y los sistemas de 

información documental son un asunto de estado. Y es así 

porque éste tiene a su cargo el financiamiento y control 

orgánico de éstos, es decir, es un asunto de estado en ~anto 

los reglamentos orgánicos de sus políticas estén determinados, 

prescritos y supervisados por las autoridades públicas. 
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Además el papel del estado es definitivo en cuanto que 

estas instituciones se establecen con un objetivo manifiesto, 

al menos en el mundo desarrollado, dirigido al equipamiento 

científico y al mejoramiento cultural de la sociedad entera, 

y se caracterizan, o deben caracterizarse, por una accesibilidad 

general. Y por Último, es un asunto de estado porque ellas 

forman parte de la política cultural general que todo estado 

incorpora a su programa de gobierno. 

En el nivel mundial, la política cultural es un asunto 

de estado y esto incluye a la biblioteca, por un lado porque 

depende de un organismo pGblico para su existencia, 

mantenimiento y control y, por el otro, porque hace que 

actGe como instrumento educativo de.la sociedad. Formando 

parte de la estructura política de la organización 

gubernan1ental contenporánea, la biblioteca se ha convertido 

en una característica de la vida urbana sobre todo en los 

países desarrollados. 

En M~xico, el Estado no ha dado a las bibliotecas públicas 

una atención preferente y esto es muy grave ya que a ellas 

recurre, entre otros, el estudiante de todos los niveles que 

no tiene para comprar libros de texto y que sin incentivos 

para leer, ampliar sus conocimientos o sa·tisfacer su curiosidad, 
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estancará su saber en el mejor de los casos, o regresará 

poco a poco a la ignorancia. 

El papel que juega entonces el estado mexicano en el 

campo específico de las bibliotecas es el de reproductor 

del propio sistema social en el cual sólo las clases 

privilegiadas tienen acceso a este importante apoyo de 

la educa~ión, la investigaci6n y la difusión de la cultura. 

La biblioceca del pasado fue fundada y controlada por 

la iglesia o por individuos particulares para servir a fines 

privados. Ahora bien, las transformaciones sociales que 

constituyen la causalidad hist6rica de la cual se deriva, 

en Última instancia, el aspecto público de las bibliotecas 

contemporáneas, nos llevan a considerar que el car¿cter 

?Úblico que las distingue de aquellas del pasado no proporciona 

su explicación propia, aunque sea un rasgo determinante. 

8.3 El doble carácter de la biblioteca contemporánea 

Desde el siglo XVII surge el doble carácter público y acadé~icc 

de las bibliotecas como resultado del movimiento liberal de 
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ewancipación. Como vimos antes, las bibliotecas del pasado 

tenían la naturaleza de una biblioteca de investigación 

científica o académica, con el tiempo se tornaron en lugares 

no sólo de estudio sino también de esparcimiento. Sin embargo, 

por lo general su público consistía de individuos que la 

u~ilizaban con fines de estudio y enriquecimiento intelectual.(28) 

En los países desarrollados durante el siglo XIX se 

enpieza a consolidar este doble car§cter público y académico 

de las bibliotecas para convertirse en una regla general en 

el siglo XX y así tenemos que en la actualidad este es uno 

de sus rasgos m&s sobresalientes. Hoy en día existen dos 

tipos de bibliotecas paralelas, la pública y la académica, 

cada una con fines claramente definidos y distintos, con 

diferentes tipos de material y con dos distintas clases de 

público. 

Aquí es importante considerar que la biblioteca académica 

o universitaria es en su constitución casi una biblioteca 

clásica del pasado ya que su forma actual no difiere 

sensiblemente de la histórica. La biblioteca universitaria 

de hoy no es de nueva creación sino una versión qdaptada a 

los nuevos requerimientos de la investigación y la transmisión 

del conocimiento. 
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La verdadera creaci6n y fen6meno de nuestra época la 

constit~yen las bibliotecas pfiblicas de los países 

desarrollados. Estas bibliotecas eran desconocidas en 

dichos países a excepción de algunas apariciones esporádicas 

como instituciones cívicas. Esta institución pública nace 

en el siglo XIX como uno de los métodos de reforma social 

relativamente fácil de implantar y es considerada entre 

las necesidades básicas para la comunidad tal y como los 

parques, museos y galerías de arte.(29) 

En países como el nuestro en donde no abundan las 

bibliotecas públicas, las bibliotecas universitarias tienen, 

en ocasiones, que asumir este doble papel de biblioteca 

acadé.rr,ica y pública a la vez, es decir en una misma 

instit~.!ción. 

Es este doble carácter de la biblioteca, es decir la 

coexistencia de estos dos tipos distintos de biblioteca lo 

que da a la situaciú11 actual un tinte especial en contraste 

con la biblioteca del pasado, que tenía la sola característica 

dé biblioteca de investigaci6n científica o académica. 

Sin embargo, aquí nos referimos a un fen6meno que no 

proporciona su explicaci6n propia. El carácter doble de 
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nuestra biblioteca contemporánea es el resultado de algo 

ajeno a la bibliotecologia de nuestros días. Este no es 

un fenómeno derivado sino una situación dada cuyo nexo 

causal se relaciona con la transformación de la vida en 

un sentido tanto social como espiritual y que no pertenecen 

al ámbito cel fenómeno bibliotecario en 

8.4 La constitución interna de la biblioteca contemporánea 

Una vez revisadas las cuestiones externas de la biblioteca 

creemos de interés entrar de lleno a lo que seria la 

constitución o funcicnamiento internos de la biblioteca 

contemporánea. Aqu.Í. vamos a encontrar numerosas actividades 

que no existían en las bibliotecas del pasado y por lo tanto 

podemos incluirlas fácilmente en la definición del carácter 

contemporáneo de la biblioteca. 

Lo primero a que nos enfrentamos al comparar la biblioteca 

de hoy en día con la biblioteca del pasado es el factor de masa; 

es decir, la enorme masa de documentos impresos que las 

bibliotecas de la act~alidad deben reunir y manejar. Este 

factor de masa afecta de tal modo las actividades de la 
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biblioteca contemporánea que es considerado el problema 

medular de la situaci6n actual. Uu~ca antes en la historia 

la biblioteca se había enfrentado a la gigantesca masa de 

~an diversos materiales impresos. 

La ciencia al fraccionarse en especialidades, multiplic6 

la literatura y diferenci6 los materiales impresos en dos 

grandes categorías, libros y publicaciones periódicas. Las 

normas técnicas de la investigación y documentación 

contemporáneas requieren de tal multiplicaci6n y diferenciación. 

No es la biblioteca la que crea esas normas, pero está sujeta 

a ellas como el trabajo de investigador individual. 

Las bibliotecas del pasado obv~amente no conocieron este 

hecho determinante de nuestra época, ni -tampoco la diversificación 

de los materiales que se publican que incluyen no sólo los 

impresos sino además, audiovisuales, microformatos, filmes, 

discos, cassettes, videos, etcétera. 

Esta masa, al aur:-.entar día con día, genera y modifica 

políticas y formas de actividad en grado considerable. Los 

problemas de clasificación y catalogación se tornan graves 

cuando esta masa complica la descripción y el uso del material. 

Los acervos bibliotecarios conten?oráneos son prácticamente 
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universales, abarcan literalmente todos los campos del 

co~ocimiento, no existen límites y comprenden además todos 

los tipos y formas de publicaciones mencionados antes. 

Otro factor de masa que es importante sefialar, es el 

de la distribución. El creciente público de las bibliotecas 

presenta también un problema de masa en las actividades de 

la misma. La b~blioteca del pasado contaba con un conocido 

y reducido número de usuarios que como la propia institución 

tenía el mismo origen intelectual y social y requería de la 

biblioteca un servicio uniforme. El personal de la biblioteca 

de hoy en día se enfrenta a la comunidad entera con todos sus 

segmentos sociales Y.en prácticamente todos los niveles del 

desarrollo cultural. 

La influencia que tiene pues el advenimiento de la masa 

puede llevarnos a creer que es el fenómeno fundamental de la 

b.ibliotecología. Sin embargo, aunque la masa pueda determinar 

las actividades internas de la biblioteca, no determina la 

esencia de la institución. Cualquier biblioteca crece y 

expande sus colecciones e intensifica sus actividades pero 

no se transforma esencialmente por las modificaciones que 

generan estos dos factores. Una biblioteca no va a cambiar 

radicalmente porque de tener mil volúmenes pasa a tener 100 
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mil. Por más que las tareas que este cambio entraña como 

mayor número de personal, de estantería, más a..-:-.plitud de 

espacio, etcétera, la altere; esencialmente, seg~irá siendo 

la misma. 

Podemos considerar pues este factor de masa como un 

fenómeno particular de la biblioteca contemporánea. Empero 

la pasividad de la biblioteca con respecto al factor de masa, 

es decir el hecho de que la biblioteca no lo crea nos lleva a 

concluir que la masa es ~n resultado y no la causa de nuestro 

típico sistema bibliotecario contemporáneo y que por lo tanto 

no ?Uede ser considerado lógicamente como el determinante 

básico. 

8.5 ¿Bibliotecas operativas o bibliotecas depósitos? 

De importancia principal es el cambio de la biblioteca 

contemporánea con respecto a las funciones que debe desempeñar. 

En el pasado la biblioteca consideraba su tarea más importante 

la de coleccionar y preservar los libros. En nuestros días, 

la función principal y dor;únante es la de hacer los libros 

asequibles. 
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La biblioteca de hoy es un espacio social del que se 

apropian lectores de muy diversos medios sociales. En todos 

los niveles de la sociedad existen necesidades en materia de 

bibliotecas y de información sin importar el lugar que el 

individuo ocupe, su condición social o su nivel de cultura 

e instrucción. Estos requerimientos en materia de bibliotecas 

y de información son distintos en las diversas áreas del 

pais y dependen esencialmente de la ubicación geográfica, 

la edad, el origen ~tnico y el puesto de trabajo de los 

individuos que los ocupan. 

Por lo tanto, la biblioteca contemporánea tanto en su 

organización como en sus actividades tiene como único 

objetivo el uso del acervo por un público adecuado. El 

ideal ya no es tener el libro en estantería, sino tener el 

libro en circulación. Su objetivo fundamental, su esencia, 

su vida y su misión intelectual están enfocados a ser el 

lugar de trabajo y la mesa de estudio y lectura de su pGblico. 

Las bibliotecas tienen como objetivo final, la utilizaci6n, 

y el acervo es la condición sine gue non para que se dé ese 

proceso. Antes las bibliotecas esperaban pasivamente que los 

usuarios vinieran a ellas. Ahora, ellas deben ir a los 

usuarios, siendo ésta una de sus funciones más importantes. 

1
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La biblioteca contemporánea está ':lasada en la utilizaci6n 

por lo que es su funci6n social y educadora la esencia de su 

razón de se!'"'. Podemos decir que la bi~lioteca del pasado era 

una biblioteca dep6sito. Sin embargo, al estar abierta a un 

cierto pGblicc incluía entre sus obje~ivos esta utilización 

pero en un cenor grado. La biblioteca jel pasado tenía normas 

de uso más rigurosas que hoy en día. ?or ejemplo, tenía 

restriccion~s en cuanto al pGblico, al que difícilmente podía 

co~siderar cc~o general o bien limita~~es en el reglamento 

de servicio que impedían la costumbre ~e nuestra fpoca de 

con~ar con un acceso prácticamente ili~itado. 

La biblioteca contemporánea se ha establecido con base 

en la utilizaci6n a un grado mucho ~ayer lo cual la coloca 

dentro del §.:;:bito de la función social y educadora esencialmente. 

Es~e cambio f!a. traído consigo numeros=.s modificaciones en su 

t~abajo inter~o y ha cambiado tambi~n su fisonomía como centro 

de trabajo in~electual. Empero esta n~eva política no ha 

ca=biado a la biblioteca hasta hacerla irreconoc~ble o totalmen~e 

distinta de lo que antes era, por lo ~~e no es posible por este 

Gnico elemento distinguirla de la bib:ioteca del pasado. 

Despu¡s de la revisi6n de estos cinco puntos habrHmos 

de reconocer que la biblioteca contemp-0r&nea no se distingue 
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de la del pasado por una sola característica sino que 

encontramos entre una y otra un cúmulo de importantes y 

fundamentales cambios que están directamente relacionados 

con las transformaciones históricas 0n el desarrollo social, 

econéIBico y político que nuestra sociedad engendra. 
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9. CONCLUSIONES 

México es un país pobre en bibliotecas, nos lo demuestran 

así las cifras que hablan de que México cuenta con una sola 

biblioteca para cada 32 mil habitantes mientras otros países 

tienen una para cada 2 500 habitantes como los Estados 

Unidos o para cada 700 habitantes como la Unión Soviética 

(ver p . 111) . 

Así pues es innegable que en nuestro país los servicios 

bibliotecarios y de información son muy deficientes, la oferta 

bibliotecaria no responde a las necesidades de la demanda, hay 

un libro en biblioteca por cada 8 individuos mientras los 

organismos internacionales recomiendan 4 por persona 

(ver p. 109). El papel que juega la biblioteca en la 

sc-:iedad mexicana es prácticamente nulo ya que el país sólo 

cuenta con 570 bibliotecas pfiblicas (ver p. 101) para una 

po~lación de 70 millones de habitantes. De los 2 375 

r.,·~nicipios que tiene la República sólo SL\ 8 cuentan con 

b~blioteca (ver p. 110) y los 1 827 restantes carecen de 

e:la. Todo esto, aunado a que no existen programas nacionales 

::i.'..:e dicten norr:ias y políticas operativas dirigidas al 

establecimiento de nuevos servicios nos enfrenta a un panorama 

d_,2 solador en este campo. 
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No hay en México lo que pudiera considerarse como una 

tradición en el uso de los servicios bibliotecarios y de 

información porque el sistema educativo no contempla desde 

las primeras fases de la educación una etapa de formación 

básica de lo que es una biblioteca y para qué sirve. De 

esta manera miles de alunnos ingre~a~ a la educación media 

básica, a la educación nedia superior y aún a las instituciones 

de enseñanza superior sin haber ja.más pisado una biblioteca. 

Es importante señalar que México, con el 50% de su población 

menor de 15 años, desperéicia este enorme potencial humano 

al no formarlo en el uso de los medios de acceso a la 

información. Informaci5n de la cual depende cada vez más el 

desarrollo pe~·sunal de ~os individuos así como el desarrollo 

económico, social, científico y tecnológico de las naciones. 

La educación básica, media, superior, para adultos, tiene 

como centro ineludible la lectura y esta educación si no es 

permanente se reduce a simple instrucción, a simple acumulación 

de datos que a nada conducen. La educación permanente es el 

proceso mediante el cual el hombre se vincula al trabajo, a 

la recreación, y a la vida comunitaria. 

Es muy claro pues,. que la biblioteca en México no es una 

iPstitución popular. Las mejores bibliotecas en cuanto a 
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calidad de sus colecciones, personal que las atiende, 

instalaciones y presupuestos sólo dan acceso a la minoría 

pri~ilegiada que está inserta en los institutos y centros 

de investigación y en los planteles de enseñanza superior 

pri~ados (ver p. 90). 

Si consideramos que las bibliotecas j uegs.;-, ·..:r: papel 

central en el desarrollo socio-económico y cultural del 

pais y que son un medio esencial para el apoye de las 

acti~idades y programas educativos y extraescclares es 

indispensable definir los medios y establecer los programas 

que aseguren la existencia de servicios bibliotecarios que 

satisfagan los intereses y necesidades de todo tipo de 

cor:Lnidades en forma permanente. 

Otro factor importante que entorpece el desarrollo de 

los servicios bibliotecarios es la marcada deficiencia, 

tanto en número corno en calificación (ver p. 114) del 

personal involucrado. Las escuelas de bibliotecología que 

for~an un escaso número de especialistas (ver p. 113) los 

dirigen más hacia el tratamiento técnico de los libros, es 

decir su clasificación y catalogación, que a :a labor de 

hac~rlos asequibles y d~sponiblcs a los usuarios. 
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La educación como fenómeno social, los diversos elementos 

que la cohlponen y los procesos educativos por sí mismos, no 

pueden ya sea aislad~~ente o integrados, efectuar modificaciones 

estructurales, es decir, cambios en la base material del sistema 

social e~ el que acontecen. Por el contrario, el sistema 

educativa, los obje~ivos y valores que promueve, los ele~entos 

que lo forman y, en gran parte, los procesos educativos 

predominantes, constituyen modos de producción y reproducción 

del sistema social vigente en sus diversos niveles y en su 

organización clasista fundamental. De ahí la estructuración 

de la pcblaci6n escolar en M~xico que reproduce puntualmente 

la desig' .. ;al estruc·:::u::'.'a social; los métodos educativos burocráticos 

y autoritarios; el predominio de la ideología de competencia e 

L individualidad; y ~antas otras situaciones que han sido en 

de~alle revisadas, analizadas y examinadas por los especialistas 

de estcs problemas en occidente. 

Sin embargo, el hecho de considerar iluso el planteamiento 

de la solución o enfrentamiento a los problemas enunciados 

mediante procesos educativos, no quiere decir en modo alguno 

que la educación no pueda jugar un papel en la búsqueda de 

a:~crnativas posibles. Dicho papel se abocaría a reorientar 

ld funsi6n social y los procedimientos de las instituciones, 

de manera que éstas se ocupen de los problemas que afectan 
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a los grupos.sociales mayoritarios; los incorpore a los 

planes institucionales de docencia, investigación y servicio 

como un medio formativo para el desarrollo de recursos humanos 

profesionales, la generación de conocimientos y la divulgación 

y extensión de los ~~srnos. 

Y aunque la divisa de una universidad democrática, crítica 

y popular aún no se traduzca a formas concretas de acción ~ya 

que sólo unos cuantos proyectos aislados apuntan hacia la 

profunda renovación de la educación superior~ es necesario 

desarrollar pautas de transformación de Ja universidad, que 

sobrepasen el simple marco de la modernización y se ubiquen, 

en el largo plazo, en la perspec·tiva del socialismo. 

El campo de la bibliotecoJ.ogía con una orientación social 

permitiría servir de instrumento para la creación de una lógica 

distinta a la de la explotación que domina todos los engranajes 

del sistema de comunicación; permitiría también una relación 

constante entre el acceso a la información y los sectores 

sociales mayoritarios. Al ligar su trabajo al de las ccmunidades 

rurales y urbanas, colonias populares y sindicatos enfocaría sus 

objetivos hacia el servicio de la cultura y su aprendizaie. 

En un sistema político y social como el de México uno de 

los grandes oprobios es el sistema educativo que pide a los 
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grupos sociales mayoritarios que aspiren a ser aceptados 

en este sistema cuya corrupción y valores viciados han 

sido histórica y generalmente dirigidos contra ellos. El 

pa~ernalismo, la simpatía y los esfuerzos individuales 

realizados por el sistema actual para cubrir una cierta 

política en este campo, son sustitutos lamentables de lo 

que los individuos ~ealmente quieren y merecen, sus derechos 

en esta sociedad. 
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