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·r NTROOUCCION 

Planteamiento del problema. 



La necesidad de local izar la información que el usuario requiere en

un momento dado, para la resolución de un problema determinado, nos condu

ce al estudio de la Documentación que hoy es uno de los factores determi-

nantes del progreso intelectual. 

El concepto de Documentación, 1 comenzó a difundirse aproximadamente -

en el año de 1930, con motivo del cambio de nombre del Instituto Interna-

cional de Bibl iograffa de Bruselas hoy Instituto Internacional de Documen

tación. 

Para 193~, el clásico Traité de Documentation sobre la materia, de-

Paul Otlet, popularizó el vocablo y le di6 vigencia universal. 

Hasta la fecha no ha sido posible unificar el criterio del concepto

de Documentación en relación a los fines, métodos o técnicas, carácter o

naturaleza y las relaciones con la Bibl iotecologfa, Bibl iograffa y Archiv~ 

logfa. Las definiciones que se han dado coinciden en lo fundamental y di

fieren solo en detalles. 

Se mencionan a continuación las definiciones más autorizadas en orden 

cronológico: 

"Es la técnica de recoger, anal izar y hacer rápidamente accesibles-

los resultados de la actividad intelectual en todos los campos de-

la ciencia" 

Samuel C. Bradford (1878-Hl~8) 

"Registro , organización y difusión de los conocimientos especial iza--

dos" 

As 1 i b ( 1 9~5) 

.( 

1 Domingo Buonoc ore , Diccionario Je Bibliotecología. (Santafe (Argentina) 
1963), pp.ll4-llfi . dice que el diccionario académico no registr~ su acep-
ción técni c a, li mitándose a decir: l. "Acc ión y efecto de documentar. 2. -
Conjunto de docum e nto s qu e sirven para este fin. 
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"Documentación es: a) producción del documento b) distribución del d~ 

cumento e) utilización del documento. Un "documento" es tomado co

mo una parte de los resultados de la información" 

Special Libraries Association (1951) 

"Documentación es la parte de la organización bibliográfica que está

relacionada con la comunicación indirecta de los materiales prima-

rios dentro de grupos de especialistas, que al final ellos recibi--

rán, de una manera eficiente y posible, los datos que ellos requie-

ren para la ejecución de su trabajo" 
..(' 

Shera (1951) 

"La Documentación, es la colección y almacenaje, clasificación y se-

lección, diseminización y utilización de toda clase de información" 

FID Statuee (1953) 

"La Documentaci6n se interesa por el análisis de los sistemas de in-

formación y el desarrollo de las técnicas para los sistemas nuevos" 

Hays (1963) 

Como conclusión, podemos decir que todos Jos autores coinciden en a-

firmar: lo. que la Documentación es una técnica o un arte dirigido princi

palmente al propósito de racional izar la actividad intelectual para que 

ésta se realice dentro de condiciones que aseguren una triple garantfa: de 

autenticidad en la información, de rapidez en el tiempo y de seguridad y -

agilidad en cuanto a la compulsa de las fuentes de conocimiento utiliza--

das. 2o. que la tarea documentaria es compleja y se ejecuta dentro de un

ciclo o proceso que comprende varias operaciones o etapas de desarrollo: -

a) buscar, localizar y reunir documentos b) organizarlos, esto es, catalo

garlos y clasificarlos e) interpretarlos, ya sea por sfntesis, traducción, 

etc., d) distribuirlos, vale decir hacerlos llegar a los interesados para

su aprovechamiento integral y oportuno e) conservarlos adecuadamente, de -
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lo contrario se malograrán los frutos de la búsqueda. 

Por otra parte, la Documentación abarca cuatro especial idades. 2 

a. Bibl iotecologfa (Bibl ioteconomfa, Bi bl iograf fa) 

b. Documento 1 og fa (Documentograffa) 

c. Museologfa (catálogos) 

d. Archivologfa (inventarios e fndices) 

2 
Alicia Perales de Mercado, "La documentación". Anual'io áe bibliotecono

mía y ar chi vonomí a, 11 (1962), 63 pp. 934. Aquí se señalan las ramas fun
damentales que constituyen la Documentación. Se anotan a continuación sus 
definiciones, tomadas directamente del Diccionario áe Bibliotecología de -
Domingo Buonocore. 

a,Bibliotecología.- Es el conjunto sistemático de conocimientos relativos
al libro y a las bibliotecas. 

Biblioteconomía.- (Del gr. biblion, libro; theke, caja, armario y nomos, 
regla, ley). Es el conjunto de conocimientos teóricos y técnicos rela
tivos a la organización y administración de una biblioteca. 

Bibliografía.- Originariamente, de acuerdo con su etimología; biblio, 
libro; grapho, escribir, la palabra bibliografía designaba el acto de -
escribir con la mano los volúmenes. Hoy, la bibliografía tiene una sig 
nificación distinta y más compleja, pudiéndose señalar en la misma cua
tro aspectos: lo., como disciplina autónoma, aspira a constituirse en -
una ciencia, con fundamentos culturales, método especial y fines pro--
pios; 2o., como técnica, la bibliografía es el arte de describir y ano
tar los impresos; 3o., como erudición es el conocimiento de libros, de
su valor intrínsico, del mérito de sus diversas ediciones; 4o,, y por -
último, como Documentación, la Bibliografía consiste en la nómina de e~ 
critos o libros referentes a materia determinada. 

b.Documentología.- Esta palabra ha sido creada por Paul Otlet para desig-
nar con la misma lo que llama ciencia y técnicas generales del documen
to. Asigna al vocablo documento un sentido más lato y general que li-
bro, ya que el mismo comprende no solo los textos manuscritos o impre-
sos, cualquiera fuera su forma, sino todos los signos visuales, auditi
vos, etc. susceptibles de transmitir una información, grabados, estam-
pas, mapas, fotografías, estampillas, medallas, discos, films, etc. 

Documentografía.- Es la ciencia teórica de carácter general que se apli
ca al estudio de los documentos iconográficos, plásticos y fónicos, 

~~useografía.- (Del gr. museion, museo y graphein, escribir) Catálogo o -
descripción de uno o varios museos, 2. Técnica que enseña a organizar 
y presentar las colecciones que forman parte de un . museo, 

5 
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Todas ellas se auxilian de procedimientos mecánicos, fotomecánicos y

ahora de equipos electrónicos para la estandarización y organización cien

tffica del trabajo. 

En los últimos quince años se han venido sistematizanoo los conoci--

mientos, utilizando los estudios mooernos que dan soluciones que muchas ve 

ces están en contradicción con las soluciones tradicionales. 

Existe una gran variedad de métodos en Documentación que sufren modi

ficaciones de acueroo con el tema o la especialidad, con la naturaleza del 
material y en relación con los usuarios a los cuales va destinado ese mat~ 

r i al. 

Con la mira de cubrir esas necesidades, se han ido desarrollando di-

versos sistemas de organización. El más antiguo de ellos, es la Bibl iote

ca, cuy~ función esencial es recopilar publicaciones de todo tipo y conser 

varias de tal modo que resulte fácil su consultL Esta función incluye 

una ubicación ordenada de las existencias y la compilación de catálogos 

que permitan al usuario encontrar las publicaciones de materias o autores

determinados. Surge que la mayor parte de las bibliotecas tradicionales

no combinan esta tarea con el análisis más detallado del contenido del ma

terial bibliográfico, cuya función está impl feíta en la Documentación y -

su significado no es un sinónimo de mecanización de la biblioteca o de las 

operaciones bibliográficas, sino que el concepto de este término va más 

allá de una diferenciación semántica que se entenderá como una doctrina 

bibl iotecológica que tiene por objeto encontrar nuevos medios de mejorar -

c.Museología.- Esta palabra está aceptada, por el Nuevo pequeño Larousse -
ilustrado, 1962. Nos dice que es el estudio de la organización de los
mueseos. 

d.Archivología.- Es la disciplina auxiliar de la historia que estudia la -
creación, desarrollo, organización, administración y funciones de los
archivos. La Archivología está considerada como una técnica más que co 
mo una ciencia propiamente dicha. 
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la util izaci6n de los materiales sea cual fuere la finalidad y el nivel de 

esa utilización, buscando e inventando nuevos medios de análisis, organiz~ 

ción y localización de los materiales gráficos. 

Para responder a esta necesidad,3 los sistemas de organización que se 

emplean son los Centros de Documentación, clasificados según, su forma, en 

pública, privada o mixta (ver Fig. 1) 

Actualmente todos los pa(ses procuran establecer esta clase de orga-

nismos adaptados a las propias necesidades, con el objeto de real izar in-

vestigaciones, decidir la pol ftica y orientar asuntos prácticos de orden -

gubernativo, legal, social, cientffico, técnico, económico, industrial, o~ 

mercial, educativo o filantrópico; siendo indispensable para estos organi~ 

mas una adecuada corriente de información, puesto que su función consiste

en reunir, clasificar y distribuir documentos, de mayor o menor actualidad 

para ponerles rápidamente y con el menor costo posible al alcance de inve~ 

tigadores, laboratorios, industrias y en general de todas las personas e

instituciones interesadas. 

El progreso de la ciencia y la tecnolog(a 1 leva consigo un aumento-

constante del volumen de la información sobre una gran variedad de las ra

mas del conocimiento. Por ello, el problema de local izar los datos relatl 

vos a un tema determinado resulta cada vez más dif(cil, y los sistemas ha

bitualmente empleados para ese fin son d(a con d(a menos eficaces. 

Para resolver ese problema se ha pensado en la computación o trata--

miento de catos por medios electrónicos. La utilización de estos auxilia

res en el manejo de información empezaron a usarse en los Estados Unidos

de Norteamérica, Inglaterra, Francia y Alemania. 4 Y como resultado de que 

3 
Frank Otto y colaboradores, 7ecnicas modernas de documentación e inform~ 

ción. CBuenos Aires, EUDEBA, ¡1964] ), p.3. 

4 Roger 1'1ett y Stanley A. 1-letzler, Introducción o/ e·studio de lo si.stemo-
t i zaci ón el ect r•Óni ca de dot o·s. (Buenos Aires, [ 1963] ) , p. l. 
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FIG. 1 CLASIFICACION DE LOS CENTROS DE DOCUMENTACION CIENTIFICA Y TECNICA 



los hombres ~e ciencia descubrieron que los elementos con que contaban 

eran inadecuados, procedieron a crear con sus propios instrumentos una má-

quina especial de grandes capacidades para la solución de ~roblemas y el -

manejo de información. Al equipo que como consecuencia de este esfuerzo

se produjo par~ la asimilaci6n, manipulación, clasificación e impresión de 

datos, se le ha llamado equipo de sistematización electrónica de datos, o

en forma más concisa, computadoras electrónicas. Pueden considerarse dos

partes importantes a este equipo: a) la creación, mejoramiento y produc--

ción de la computadora en sí, y b) el poner a trabajar la computadora al -

servicio de todas las ciencias, introduciendo conceptos y modos de proce-

der enteramente nuevos en todas las disciplinas. 

Todos sabemos que hemos experimentado cambios tremendos tanto técni-

cos como industriales, científicos, económicos y sociales y mucho se ha e~ 

crito acerca de estos acontecimientos en el mundo desde la Segunda Guerra

Mundial, pero la más reciente es la automatizaci6n5 de la tecnología, en-

tendiendo por esta automatización, la aplicación a las máquinas del funciQ 

namiento repetido, combinado con su propio control automático y el medio -

de mantener la información usada en la operación de control. 

Este progreso ha sido el resultado de factores históricos trascenden

tales como son, el método científico, la presentación matemática del cono

cimiento y de la información, una organización social y una ideofogía que

apoya a la técnica, y el hecho de que la propia técnica, al irse desarro-

llando crea su propia base para el crecimiento futuro. 

S Domingo Euonocore, Diccionario de Bibliotecología, (Santa Fe (Argenti
na) 1963), p . ]9. Con este vocablo, recientemente adoptado por la Academia, 
se designa e] proceso que tiende hacia ]a mecanizaci6n de las actividades
industriales, de las comunicaciones, etc. Esta automatizaci6n creciente -
desemoefia una funci~n muy important e en la t~cnica documentalista. 
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Ahora bien, en realidad no existe ningún problema al pensar si el do

cumental i sta6 será sust i tu (do por 1 as computadoras puesto que éste 11 ega a 

estar ~ada vez más lejos del lugar de las operaciones y las computadoras-

lo 1 iberan de trabajos de rutina como mecanismos pensantes que son. Su ce-

de que en realidad, lo que hacen las computadoras electrónicas es acrecen

tar la necesidad de contar con el pensamiento, porque el problema fundamen 

tal que se plantea en materia de documentación no es de orden mecánico, sl 

no humano. El volumen de los documentos 7 aumenta, mientras que el tiempo-

disponible para leerlos permanece constante. En consecuencia, el usuarioS 

lee una proporción cada vez menor de los documentos que se escriben. Es -

en este caso, donde no se trata de lograr que el usuario lea más, sino que 

6 1 bi á., p.ll7. Se hará uso de esta palabra que en un sentido amplio indi 
ca todo lo relativo al documento. El documentalista es el que cultiva la: 
documentología, vale decir, el doctrinario de esta disciplina y, como taL, 
estudia su contenido teórico, límites de la misma, sus fundamentos, méto-
dos, etc. 

7 Buonocore, op. cit. •Considera que documento 'Del la t. doce re, enseñar, 
esto es, medio de enseñanza; conducir.) es, una palabra que tiene distin-
tos significados, según se le considere desde el punto de vista jurídico,
documentalista propiamente dicho o archivológico. En, documentología, do
cumento tiene una acepción más amplia y genérica. Finó y Hourcade dicen,
que es todo aquello que bajo una forma de relativa permaneica puede servir 
para suministrar o conservar una información. Siguiendo a Otlet, clasifi
ca los documentos en cinco grupos: a) bibliográficos propiamente dichos: -
libros, folletos etc.; b) gráficas: grabados, mapas, etc.; e) documentos -
substitutos de los anteriores: diapositivas, películas, discos, etc.; d) -
documentos que son el resultado del registro, bajo cualquier forma: corre~ 
pondencia, notas, informes, actas, etc.; e) todos aquellos que reproducen
un original para utilizarlos como pruebas de una demostración. En una pa
labra, documento es todo aquello que tiene una base material de fijeza y -
que puede servir como elemento de prueba o de enseñanza de un hecho o de -

una cosa. 

8 Sugierese el uso de esta palabra, para designar a 
uso de los servicios de un centro de documentación. 
la especialidad definen al usuario como al lector o 
blioteca pública de cuyos servicios muchos difieren 
documentación. 

JO 

la persona que hace -
Los diccionarios de -

consultor de una bi--
de los de un centro de 
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pueda leer documentos mejor seleccionados. La mecanización puede facil i-

tar el almacenamiento de los datos, pero la calidad de la selección depen

de de la precisión con que las materias se anal izen y codifiquen. 
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CAPITULO PRIMERO 

Antecedentes históricos de los equipos 
electrónicos y sus efectos en el mundo moderno 



1) BREVE HISTORIA DE LAS COMPUTAOORASl 

Para Jos fines de computar o calcular fueron utilizados inicialmente

como recursos para contar, 1 os dedos, varas, nudos hechos en cuerdas, cuerr 

tas de vidrio o algún equivalente gráfico sencillo. 

Hacia el año 3000 a.c., en la sociedad del Medio Oriente, comenzó a

usarse el ábaco, cuya difusión primero en Asia, constituyó un avance signl 

ficativo en la historia del oesarrol Jo de la computadora, ya que viene a

ser el más antiguo dispositivo de almacenamiento de datos, por Jo estáti-

co de su memoria, y por contar con las dos posiciones , activa e inactiva. 

Fue hasta principios de la era moderna o después del siglo XVI cuando 

en 1630, Oughtred, inventó la regla de cálculo, que quizá vino a ser la-

primera computadora analógica. 

En la década de 1830 , Charles Babbage, diseñó su "máquina analítica"

como él la llamaba y que tiene un parentesco directo con las computadoras

digitales de hoy en día, pero que desafortunadamente nunca se completó. 

La técnica de la tarjeta perforada para proporcionar un medio flexi-

ble de almacenar datos, se inicó con la tarjeta de Jacquard y fue utiliza

da por Babbage, quien estableció bases para nuevos progresos en el empleo

de la tarjeta perforada después de 1890. Para la obtención de resultados

en el censo de 1910, en la Oficina de Censo de Estados Unidos, Herman Ho-

Jierith empleó tarjetas perforadas para registrar los datos del censo. Pª 

ra estas tarjetas construyó máquinas clasificadoras y contabil izadoras. 

1Roger Net t y Stanl e y A. He t z l er , lntroelucción al e·stuelio ele la sistemati 
zoci.Sn electrónica ele elatos. (Buenos Aires, (1962)), pp.22-28 
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El primer equipo automático de sistematizaci6n de datos fue un siste

ma electr6nico l Jamado Calculador Automático de Secuencia Controlada (A. S. 

C. C.) o Harvard Mark 1. Se comenz6 a construir en 1939 y se termin6 en--

19~~. 

Poco después se construy6 la primera computadora electr6nica, terminª 

da en 19~6 llamada Integrador y Computador Numérico Electr6nico o ENIAC. -

Podemos decir que es en este momento cuando es concebible hablar de la 

electr6nica, ya que anteriormente eran mecánicas las funciones y daban por 

resultado ser muy lentas en relaci6n con la rapidez de la electricidad, -

que aunque ya se utilizaba para leer las instrucciones de las tarjetas es

aquf donde se produce una lucha constante para suprimir las partes mecáni

cas o en todo caso hacerlas lo más rápido posible con el fin de hacer aprQ 

ve( hable la velocidad del electr6n. 

Fue en 19~8 cuando se termin6 de construir la primera máquina que ha

ciendo uso de la electr6nica adquiri6 gran adelanto y desarrollo con la-

unidad central (memoria) interna o máquina con programa almacenado y con

esto el poder de la decisi6n, puesto que con un sistema interno de almace

namiento de instrucciones, la máquina pudo, al fin, codificar sobre la mar 

cha los procesos al encontrarse con situaciones anormales, tomando los da

tos necesarios de su uniaad central. 

Más tarde han surgido muchas otras computadoras experimentales. 

Hasta la fecha, la constante demanda de informaci6n ha sido la causa

directa, indiscutiblemente del creciente desarrollo de las máquinas a un

ritmo increfble. 

2) SU EVOLUCON Y SUS IMPLICACONES SOCIALES 

Todos sabemos que no es posible conocer con anticipaci6n los efectos

que provocan los nuevos medios de progreso en la práctica de cualquier --

actividad, sin embargo, a pesar de los reajustes sociales y del desempleo

temporal, la gran mayorfa de la humanidad se ha beneficiado directamente-

16 



como resultado de los adelantos tecnológicos. Las personas representati

vas en el campo de la pol ftica, del trabajo y de la dirección administra

tiva de empresas, se muestran a favor del progreso de la automatización,

pero todas ellas reconocen al mismo tiempo la necesidad de mantener el -

equilibrio del sistema social. El que los desplazamientos llegen a con-

vertirse o no, en crisis sociales, dependerá unicamente del grado de bru~ 

quedad con que se introduzcan la sistematización de datos y otros nuevos

medios de producción, sin olvidar, en ningún momento, que (en la actual i

dad, en general), es del todo beneficiosa su introducción 2. 

La etapa de la automatización, vendrá a sacar al personal de las op~ 

raciones rutinarias, a situarlo en ocupaciones en las que todavfa es esen 

cial el tomar decisiones claras, aplicar más directamente la inteligencia 

y la habilidad del ser humano, no dándole lugar a abrigar la angustia y

la duda y, por tanto la desconfianza en s( mismo. Esto es sumamente im-

portante en cuanto que seguirá aplicando de manera directa, su capac idad

de creación y la satisfacción a la actividad social y económica, y no con 

tribuirá a que en el caso contrario, aumente la monoton(a del trabajo y

el personal no encuentre la satisfacción de expresar su propia persona l i 

dad, y as(, no 1 legue a sentirse simplemente un animal gregario, sino que 

en realidad llegue a lograr la identificación con su personalidad. 

Al introducir la automatización al aumento de la eficacia del perso

nal tiene mayor interés que el relativo a los usuarios, puesto que éstos

son costeados directamente por el centro de documentación o la biblioteca 

interesada. Ahora bien , no se deberfa ver en la automatización una red ug_ 

ci6n de los gastos globales del personal, sino una posibilidad de mejorar 

A. Mikhail ov, " Finalidades y probl ema s de la informac i 6n c i e ntíf i ca ". -
Boletín de la Unesco para /as bibliotecas. (Vol.III, 1959 1, po.26 7-70. 
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la eficacia del personal profesional y auxiliar, mediante el empleo de las 

máquinas. En realidad la introducción de la automatización suele tener-

por consecuencia, en la mayor(a de los casos, una reorganización del persQ 

nal, el ascenso general de los empleados y una reducción del costo de cada 

operación, pero no una reducción del costo global del sistema (ver Tabla-

A). 

Por otra parte, las cualidades que debe tener el documentalista son:

cultura, juicio cdtico e inteligencia. Los administradores de una bibl iQ 

teca o de un centro de documentación tropezar(an con dificultades para en

contrar personal adecuado. Con la automatización seria más fácil estable

cer una distinción entre las operaciones corrientes y de rutina y las que

requieren un alto nivel de capacidad anal (tica y, por consiguiente se po-

drla reservar el personal más capacitado para las operaciones más adecua-

das. En fin, que la automatización permitirá emplear más eficazmente el -

escaso número de bibliotecarios bien preparados. 3 

Estas son las causas que nos permiten considerar que la automatiza--

ción no puede tener por consecuencia el desempleo tecnológico de los bi--

bliotecarios. Existen muchos aspectos todav(a por explorar, y múltiples

ideas cuya realización práctica podrlan ensayarse. En esta forma, un cen

tro de documentación o una biblioteca podr(a aumentar consiaerablemente la 

eficacia de su personal sin que falten empleos para todos. 

3 
R.M. Hayes, "The meanin g of automation to the library profession" . 

(PNLA Q., 27 (l) 1962), pp.?-16. 
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COSTO (MENSUAL APROX.) 
CONCEPTOS 

ANTES DE LA OESPUES OE LA 
AUTOMATIZACION AUTOMATIZACION 

1 RENTA DE EQUIPO ELECTRONICO -- $ 6,000.00 

BIBLIOTECARIOS (2) $6,000.00 
TECNICOS (2) 2,000.00 

$ IO,OOC' 00 SECRETARIA ( 1) 2 , 000.00 --
TOTAL (!:1) ~10,000.00 

2 SUELDOS 
DOCUMENTALISTA (1) $6,000.00 
BIBLIOTECONOMO (1) !5, 000. 00 
TECNICOS (2) 2,000.00 -- 1~,ooo.oo 
SECRETARIA ( 1) 2,ooo.oo 

TOTAL (!:1) :! 1!:1, 000.00 

:3 LUZ 100. 00 1~0 . 00 

4 RENTA O DEPRECIACION DE EDIFICIO ~00. 00 ~00.00 

1----·----
5 TELEFONO 1~0 . 00 1~0.00 

6 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 100. 00 100. 00 
~-

7 REPRODUCC!ON DE DOCUMENTOS, PAPELERIA 
Y TRABA.JOS DE IMPRENTA 1~0.00 200.00 

B DEPRECIACION 
DE OFICINA 

Y AMORTIZACION DEL EQUIPO 700. 00 700.00 

T o T A L ~ 11,7'00.00 1 Ji! S!. 800.00 

NOTA : LA DEMANDA DE INFORMACION (CONSULTAS) SERIA Z ANTES DE LA AUTOMATIZACION 100 MENSUALES 
DESPUES DE LA AUTOMATIZACION 10, 000 MENSUALES 

TABLA A INTRODUCCION DE LA AUTOMATIZACION 
EN UN CENTRO DE OOCUMENTACION. 



CAPITULO SEGUNDO 

Una guía de organización y 

funcionamiento en el ramo de la Documentación 



1) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ORGANIZACON DE ENTRADA 
Y SALIDA DE LA CORRIENTE DE INFORMACON EH UN CENTRO DE DQ •• 

aJMENTACON: LA IMPORTANCIA DE CONOCER LAS NECESIDADES DE· 
LOS USUARIOS. 

El desarrollo de los medios de información y el desarrollo económico

Y social de un pafs se hallan estrechamente 1 igados. 

Una sociedad debe alcanzar cierto nivel de riqueza y de progreso téc

nico, para poder crear y sostener servicios modernos de información; pero, 

a su vez, esos medios de información pueden acrecentar notablemente su ca

pacidad de crear nuevas riquezas y acelerar asf el progreso técnico aumen

tado el valor del elemento humano , factor esencial de ese progreso. Lo 

mismo si se trata de aumentar la eficacia profesional del usuario, como si 

se tratara de extender y profundizar la educación general. l 

Para establecer un servicio de información cientffica, debe organiza[ 

ser teniendo en cuenta las peticiones de información que hacen los usua--

rios y la manera como utilizan ese material, puesto a su disposición. Si

los usuarios son especial izados y el documento es de interés general no-

será necesario controlarlo en sus diferentes partes. Lo diffcil será deol 

dir qué documento va a servir para la operación, y esto es asunto del cri

terio con que trabaje el documentalista. 2 

Puede considerarse, sin exagerar que el desarrollo de los medios de

información constituye un factor esencial del desenvolvimiento de nuestra-

l Edmund Stiles 1-1., "The association factors in information retrieval". •• 
Journal of the 'As·sociation for Computing Machinary. (Vol.VIII. No.2, 
April 1961), pp. 271-279. 

2 Jeanne Poyen, Conferencia sustentada en Agosto de 1963 en el Centro de • 
Cálculo Electrónico. U. N, A. M, 
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sociedad, impulsando as( la necesidad del establecimiento de un centro de

documentación en el que la información es dirigida e interpretada y que -

viene a ser la solución fundamental de la crisis de la información cientf

f i ca. 

Con la mira de que la organización de entrada y sal ida de la corrien

te de información en un centro, desempeñe plenamente su función como auxi-

1 iar y como factor de la educación, nos ocuparemos en del imitar los aspec

tos esenciales para su mejor utilización, tomando en cuenta que la transml 

sión de la información comprende una serie oe operaciones a partir de su -

publicación y exposición, almacenaje, difusión, recuperación3 y explota--

ción por los usuarios. Operaciones que están a cargo de los hombres de -

ciencia y de las organizaciones que sustentan las investigaciones, los do

cumentalistas profesionales y los organismos que manejan la información, -

as( como los usuarios (ver Fig. 2). 

Sin importar demasiado cuales sean los objetivos del centro de docu-

mentación, los usuarios pueden estar potencialmente interesados en casi tQ 

das las ramas del saber, ahora bien, si su interés se 1 imita, abarcará por 

lo menos las actividades e intereses propios de su institución o la compa

ñfa a que pertenecen. Pero en ambos casos es probable que pasado un tiem

po, se haga evidente que la demanda oe información sigue una corriente por 

completo diferente de la esperada en el primer momento. Esto da por resul 

tado, que aún cuando se trate de un centro privado de documentación, desde 

el principio será conveniente la tendencia hacia un cierto grado de univer 

sal idad en lo que respecta a la reunión del material, con la finalidad de-

3 
Domingo Buonocore, Diccionario de Bibliotecología, (Santa Fe (Argentina) 

1963), p.276. Nos dice que recuperación del sustantivo inglés que, signi
fica recobro, reintegración, especialmente de algo que se ha perdido, se -
expresa de modo figurado, con referencia a la Documentación, el procedi--
miento que sirve para localizar retrospectivamente y seleccionar los datos 
concernientes a una información cualquiera. 
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ANALISIS DE LA INFORMACION 

1 

~--·--······················~················----·····-~ 
COMPLE..JIDAD DE LAS DEMANDAS 1 

1 
+ 

PREVISION DE LAS DEMANDAS 

RECEPCION DE CONSULTAS 

CAPTACION DE LA INDOLE 
DE LAS CONSULTAS 

1 • + 
1 NECESIDAD DE DE..JAR CONSTANCIA 1 

MEDIOS DE OBTENCION 
DEL MATERIAL 

• 
~-··---~·····-, 

1 DONACION 1 1 CAN..JE 1 ¡ 
• ... 

1 COMPRA 1 

• • + 

1 
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BOLETIN DE 
INF. INTERNA 

• • + 
RESPUESTAS A 
CONSULTAS ES
PECIALES 

UTIL.IZACION 
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00 

TIPOS DE PUBLICACIONES 
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LIBROS 

PUBLICACIONES PERIODICAS 

TI POS 

CRITERIOS DE SELECCION 

SE-RATAS CE ARTICULOS V 
RECORTES CE DIARIOS 

PATENTES 

NORMAS 

TESIS V DISERTACIONES 

OTROS DOCUMENTOS PRIMARIOS 

FIG. 2 ANALISIS DE LA CORRIENTE DE INFORMACION 
EN UN CENTRO DE DOCUMENTACION 



poder responder a la diversidad de las demandas. 4 

En la actul idad se plantea cada vez con mayor insistencia el proble-

ma de: ¿cómo proporcionar al hombre de ciencia o al usuario, en general -

las informaciones que pide? y además con la rápidez que exige el ritmo de

la vida y del progreso modernos? Cabe aqur decir que en cuanto el centro

de documentación tiene que atender a cierto número de usuarios, se necesi

tan uno o dos profesionales de la Documentación, ya que las máquinas, por

sr solas, no pueden sustituir a la inteligencia humana y su papel consiste 

esencialmente en mejorar la calidad, la rápidez y la cantidad de la infor

mación proporcionada. Por otra parte, el documentalista de un organismo

debe saber fabricar su información, utilizar la que puedan proporcionarle

los centros de documentación más importantes y adaptar su actividad a nec~ 

sidades diversas.s 

Este centro de documentación efectúa dos funciones fundamentalmente:

fabricar y explotar información, esto es, conservar y local izar. Son dos-
\ 

operaciones coordinadas y complementarias que deben real izarse con lama--

yor ráp i dez. Se pueden con servar dos cosas: a) documentos; b) 1 a descr i P

ción (o referencia) de esos documentos, y lo que se local izará serán: a) -

las referencias correspondientes a una consulta determinada; b) los docu-

mentos propiamente dichos. 

Existen seis operaciones que vienen a ser complemento de estas dos-

últimas, en las cuales conviene distinguir la Información de la Documenta

ción. La Información consiste esencialmente en señalar la existencia de

datos, datos que la Documentación aprovecha y anal iza en mayor o menor me-

4 
Frank Otto y colaboradores, Técnicas modernas de documentación e inform'!_ 

ción. (Buenos Aires, EUDEBA, [1964] ), pp.7-12 

S 
Roger J., "la mecanizaci6n en los centros d e documentaci6n y en las bi--

bliotecas especializadas". Boletín de la Unesco para las bibliotecas. ---
(Vol.XVII, No.S, 1963), po.285-289 . 
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dida. (ver Fig. 3) 

En el Proceso Experimental de Recuperación de Información (capftulo -

séptimo) se ha hecho uso de los órganos de entrada y sal ida de la computa

dora electrónica digital IBM, modelo 1620. Es importante hacer notar que

estos órganos sirven esencialmente de comunicación entre el medio externo

(los usuarios) y el medio interno (la máquina),6 (ver Fig. ~). 

El medio externo 

Una computadora debe recibir del exterior dos tipos de informaciones: 

los datos y el programa. Las informaciones que se desea comunicar a la -

computadora se transcriben en un elemento material, por ejemplo: perfora-

ciones en tarjetas, o en cinta. 

El medio interno 

En el interior de la computadora, las informaciones c i rculan y son-

elaboradas en forma de impulsos eléctricos. Los órganos de entrada tienen , 

pues, principalmente una fu nción codificadora, y los de sal ida una función 

de transformación de perforaciones en impulsos eléctricos, y viceversa. 

La computadora no elabora las informaciones a medida que se introdu-

cen en el la, asf como tampoco transmite los resultados al medio externo a

medida que los va elaborando. Los órganos de entrada y sal ida tienen par

tes puramente mecánicas, por lo cual son lentas en comparación con los órg-ª 

nos de cálculo, que son electrónicos. Por eso se almacena la información , 

antes y después de su elaboración, en órganos especiales de la computadora; 

los órganos de su unidad central (memoria). 

Para no retardar el funcionamiento de los órganos de cálculo, los ór-

6 Ja cque s Poyen y Jeann e Poy en, f/ 1 enguaje el ectr óni co. ( Bue nos Air e s,-
EUDEBA, [ 196 3] ) , p. lO 
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ganos de la unidad central deben tener "tiempo de accesibil idad" 7 de un or 

den de magnitud semejante a los tiempos básicos de los órganos de cálculo. 

Los órganos de entrada y sal ida, juegan un papel muy importante entre 

la unidad central (órgano rápido) y sus propias partes mecánicas (lentas). 

2) CAR.ACTERISTICAS DEL CAMPO DE IMTERES DE LA 
INFORM.ACON EN UM CENTRO DE OOCUMEMTAQOM. 

Debemos tomar en cuenta la antigüedad de la información, es decir, 

si esta información es antigua o reciente. Esto tiene suma importancia P-ª 

ra el documentalista porque una vez determinadas las caracterfsticas de 

corta o larga vida, podrá o no conservarla por mucho tiempo. Se puede de

cir que si una ciencia es antigua tendrá larga vida y si es reciente ten-

drá corta vi da. 8 

Asimismo, las caracterfsticas del campo de interés de la información

tendrá estrecha relación con los usuarios y de esta manera se logrará el -

crear sistemas de información. Esto es, si una persona, conoce casi per-

fectamente una rama del conocimiento, debe dominarla más que cualquier--

otra persona dedicada a otra rama distinta, asf los sistemas de informa--

ción especial izados, podrán ser juzgados por miembros internos del centro-

7 Domingo Buonocore, Diccionario ele Bibliotecologío. (Santa Fe (Argentina) 
Ed. Castellvi, S. A. 1963), p.299. En documentación electrónica, intérva
lo de tiempo, característico de una memoria o de un sistema de almacena--
miento de datos, que transcurre entre el instante en que la información es 
solicitada a la memoria y el instante en que dicha información comienza a
elaborars e bajo una forma habitual. 2. Intervalo de. tiempo que transcu-
rre entre el momento en que una información se halla disponible para el a! 
macenamiento y el momento en que es realmente almacenado. (FID) 

8 Jessica Mel ton 's., "Nuevos métodos de recuperación de in formación". Co!!_ 
ferencia dada bajo los auspicios de la División del Doctorado de la Facul
tad de Ingeniería. (Cleveland: Western Reserve llniversity). (México, Ma!:_ 
zo 8-13, 1965). 
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de documentación, independientemente de los propios usuarios ya que ellos

son los más indicados para disefiar sistemas y asf determinar cuales son-

sus necesidades y en esa forma cualquier sistema pueda realmente funcionar. 

Cuando se trata de fundar un centro de documentación es medida indis

pensable definir la clase de documentos que le interesarán. Asf por ejem

plo, si se desea fundar un centro de documentación pedagógico, requerirá

al saber qué es la educación y enterarse de todo el material que se rela-

cione con la función educativa, asf como conocer todos los nuevos métodos

educativos, el cine, la televisión, etc. 

Para llegar a definir un campo de interés de la información, será ne-

cesario: 

a) conocer los usuarios y enterarse qué clase de material están ya-

usando. 

b) saber cuáles son las bibl iograffas importantes en su área. Cono-

cer lugares, personas y el material de que se trate. 

e) recurrir a otros centros de documentación. 

Otro factor importante será el análisis del material que se ha selec

cionado, esto es, el análisis de su contenido de tal manera que se facil i

te su manejo dando lugar a la relación de la mente del autor con la de los 

usuarios. El catalogador de los temas de los documentos tiene que inter-

pretar las intenciones del autor con la de los usuarios. 
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CAPITULO TERCERO 

Operaciones básicas para el estudio 
de un Sistema de Recuperación Automática 
de Información 



1) Q.ASIFICACON 

a) SUS PRINCIPIOS. 

La clasificación es la distribución de un conjunto de objetos o he--

chos en un cierto número de conjuntos parciales semejantes y subordinados

Y que aplicados a los documentos o citas del contenido de documentos que

formen un cuadro lógico, son designados con s(mbolos numéricos o alfabéti

cos siguiendo una secuencia. 1 

"Clasificar- como dice Brown- es un proceso de la mente, en cuya-

virtud las cosas se agrupan conforme a sus grados de semejanzas y se sepa

ran conforme a sus grados de desemejanzas•.2 

A pesar de que Richardson remonta el comienzo de la clasificación a

aquellos lejanos d(as en que el hombre dió nombres a las cosas, lo cierto

es que cient(ficamente hay que iniciar, su estudio con los filósofos grie

gos. Ni Sócrates ni Platón abordaron el estudio de esta materia ya que e~ 

te último se 1 imitó a dividir el pensamiento en f(sico, ético y lógico. 

Aristótles, en su Organon, sentó las bases de la clasificación filosófica

en la forma siguiente: 

Fi losof (a 

FilosoHa 

~ F(sica 

teórica ~ Matemática 

MetaHsica 

~Etica 

práctica---.__ Econom (a 

Pol (tica 

l Domingo Buonocore, 'Vocabulario bibliográfico. (Santa Fe (Argentina), Ed. 
Castellvi, 1952), p.78 

2 Lasso de la Vega y Jiménez, Placer Javier. La Cl asi fi coci•Ón Jeci mol. 
Introducción. Madrid, Mayfe, 1950. 
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Filosoffa 

A esta división afiadió: 

/ráctica 

productiva--Retórica 

~rtes 

Género, Especie, Diferencia, Propiedad, Accl 

dente; que pueden, a su vez, cualificar las diez categorfas o predicados.

Con ello dió una primera base que definió Fowler en su Deductive Logic. 

La mayorfa de los continuadores de Aristóteles le siguen sin modificª 

ciones, hasta Porfirio (233-30ij) que, en su Eisagoge, crea, fundándose en

las mismas, su famoso árbol: 

Substancia 

Corpórea lncorpórea 

Cuerpo 

Animado Inanimado 

Ser vivo 

Sens i b 1 e Insensible 

Animal 

Racional 1 rracional 

Hombre 

Sócrates Platón Otros hombres 

Dominico Gundisalvo, en el siglo XII, es autor de un sistema de clasl 

ficación de las ciencias que ejerció mucha influencia en la filosofía del

medioevo. 

El trabajo del doctor Baur, pone de relieve los materiales y fuentes

que utilizó Gundisalvo en su obra. Su clasificación de aivisiones es com

P 1 i cad (Si m a. 

La filosoffa escolástica da origen a numerosas clasificaciones de la

ciencia. De ellas recordaremos sólo las principales. 

Rogel io Bacon (12lij-9~). en su Opus Majus, nos da la 1 ista siguiente: 
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l. Filo logra 9. Medicina 

2. F (si ca lO. Ciencias experimentales 

3. Matemática 11. Etica 

4. Optica 12. Relaciones con Dios 

5. Astronomra 13. Moral crvica 

6. Barolog ra ]1¡., Moral personal 

7. Alquimia 15. Cristiandad 

8. Agricultura 

El santo filósofo mallorqurn Raymunoo Lul io (1235-1315) escribió en -

1296 su Arbor Scientiae, donde establece una intrincada clasificación de -

las disciplinas en dieciseis árboles y sus ramas correspondientes. 

Francisco Bacon en su De Augmentis Scientiarum, desarrolla una clasi

ficación que es sin duda alguna la que más influencia ha logrado. Sus gr~ 

pos principales son: 

-------Historia Natural 
1. Historia (Memoria)--- Historia Civil 

2. Poesra (Imaginación) 

3. Ciencia (Razón) 

El filósofo inglés John Locke, en 1690, nos dió en su Essay concer--

ning the human understanding, una clasificación en los grupos siguientes: 

Frsica 

------------ Fi losof ra natural 

~----- Fi losof ra mental 

---- Teologra natural 

Et i ca 

Conocimiento-------- Artes mecánicas 
práctico ----Bellas artes 

~Lógica 

Signos del ~Lenguaje 
conocimiento ----- . Ritos, memor 1 as, 

modas, etc. 
costumbres, 
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Se ha criticado mucho este sistema, especialmente por haber i~ cluido

la filosofía y la ética en grupos diferentes. 

D'Alembert, en 1761 hizo una ampliación del esquema de Bacon cuyo mérl 

to principal estriba en haberla acomodado al estado de desarrollo en que se 

encontraban las ciencias en su tiempo. 

Es de gran interés, y suscitó acalorada controversia en el campo de la 

filosoffa, el creado por A. Comte entre 1822 y 1851, cuyo cuadro es como 

sigue: 

____ I. 

l. Física II. 
inorgánica--------

III. 

2. Física 
orgánica 

~I. 
-----II. ----III. 

Matemática 

Astronomía (Física celeste) 

Física (Física terrestre) 

Química 

Biología 

Sociología 

Clasificación de la que Wilhelm Ostwald, en su Filosofía Natural, hi-

zo una más extensa y práctica aplicación, basada en tres grupos, a saber: 

I. Ciencias formales (base, el orden: Lógica, Matemática, etc.) 

II. Ciencias ffsicas (base, la energía: Mecánica, Física, Química) 

III. Ciencias biológicas (base, la vida: Fisiología, Psicología, SociolQ 

g í a). 

Entre Jos filósofos que combatieron el sistema creado por Comte, figu

ra en primer término, H. Spencer, el cual formula numerosoas observaciones

en su "Reasons for dissenting from the ph i losophy" , incluido como apéndice

en su obra The classifications of the science (186Q), 

Más tarde, despertaron interés Jos sistemas de Bain (1870), basado en

Comte, Wundt (1889) y Stadler (1896). 

En 1892, Karl Pearson, en su Grammar of Science, incluye el cua ro si

gui ente: 
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l. Lógica 6. Biologfa 

2. Matemática 7. Fisiologfa 

3. F f si ca 8. Psicologfa 

4. Geograffa 9. Sociologfa 

5. Historia 

E. C. Richardson, en su Clasificación Theoretical and Practica), 1901, 

nos da este otro: 

l. Matemática 10. Estética 

2. Ffsica 11. Artes Prácticas 

3. Oufmica 12. Bellas Artes 

4. Astronom fa 13. Fi lologfa, Literatura 

5. Geologfa 14. Etica 

6. Biologfa 15. Sociologfa 

7. Antropología 16. Historia 

8. Psicologfa 17. Teologfa 

9. Epistemologfa 

Estos son, en general, los sistemas más importantes entre muchos publl 

cados hasta la fecha. Las dos categorfas predominantes en ellos son las de 

aquellas que parten de la existencia de un Supremo Creador y los de aquel-

llos otros que todo lo hacen proceder de la materia. Los unos consideran -

que 1 as ideas preceden a 1 a materia, 1 os otros, que 1 a materia precede a --

1 as ideas. 

b) SISTEMA EXPANSIVO. 

Este sistema es redactado por M. Charles A. Cutter, conocido con el 

nombre de sistema expansivo. Cutter, en vez de emplear los números para 

distinguir las materias, se sirve de las letras del alfabeto, y reserva--

aquéllos para indicar la forma en que el asunto se trata. 

El cuadro de clasificación para las necesidades de una biblioteca de

corto número de notaciones, es el siguiente: 
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A. Obras generales N. Botánica 

B. Filosoffa o. Zoologfa 

Br. Religión Pv.Antropologfa 

c. Cristianismo Q. Medicina 

D. Ciencias históricas R. Artes út i 1 es 

E. Biograf fa S. lngenierfa 

F. Historia T. Manufacturas 

G. Geograffa u. Arte militar y naval 

H. Ciencias sociales V. Atletismo y arte recreactivo 

l. Crimen, caridad, w. Be 11 as Artes 
providencia 

X. Lenguaje 
J. Gobierno civil 

Y. Literatura 
K. Legislación z. Artes del 1 i bro. 
L. Ciencias y artes 

M. Historia natural 

Los números dfgitos del 1 al 9 sirven para indicar, la forma: 

]. Teorfa 7. Revista o publicación periódica 

2. Estudio, tratado 8. Informe, memoria 

3. Bi bl iograf fa 9. Colección de monograffas 

q. Historia 

5. Diccionario 

6. Manual o colección 

El sistema comenzó a pub] icarse en 1891. 

Es evidente que esta clasificación de Cutter tiene signaturas muy abr~ 

viadas y sencillas para los asuntos o clases más generales, asf como para

las divisiones primarias; pero por esta razón figuran como divisiones las

que deberfa, aparecer como subdivisiones. 

La clasificación de Cutter ha sido reputada siempre como la más lógica 

por su esquema y la más práctica por su estructura. 
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e) SISTEMA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE WASHINGTON. 

Esta clasificación es una de las más conocidas y de mayor importancia. 

La Bfbl ioteca se fundó en 1800, con 96ij volúmenes y 9 mapas. En 181q ardió 

el capitel io. Poco después se pensó en la elaboración de un sistema propio 

que fuera extraordinariamente elástico debido a sus necesidades. 

El sistema de la Biblioteca del Congreso se ha inspirado, principalmerr 

te, en la expansiva de Cutter, y algunas influencias de la Decimal, de la

Internacional de Bruselas y de la propia francesa o de Brunet. 

El esquema de las divisiones fundamentales de la Biblioteca del Congr~ 

so, tal como aparece después de su revisión en 1926, es como sigue: 

A. Obras generales. Pol igraffas 

B. Fi losof fa 

B l. Re 1 i g i ón 

C. Historia. Ciencias auxiliares 

D. Historia y Topologfa 
(excepto América) 

E. América y Estados Unidos (en general) 

F. Estados Unidos (en part i e u 1 ar) y e 1 resto de América 

G. Geograffa 

H. Ciencias Sociales 

HB. Economfa 

HM. Sociologfa 

J, Ciencias pol fticas 

K. Derecho 

L. Educación 

M. Música 

N. Bellas Artes 

P. Lengua y Literatura 

Q. Ciencia 
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R. Medicina 

S. Agricultura, Industrias de las plantas y animales 
T. Tecnolog(a 

U. Ciencia mi 1 itar 

V. Ciencia naval 

Z. Bibl iograffa y Bibl ioteconomfa 

Quedan las letras 1, O, W, Y y Z dispuestas para ser utilizadas en f!!. 

turas necesidades de expansi6n. 

Para formar las signaturas se emplea una letra capital sencilla o do

ble y para subdivisiones se combinan con números. 

d) SISTEMt DE CLASIFICACION DECIMAL 

La mas famosa, general e internacional de todas las clasificaciones,

es la de M. Melvi Dewey (1851-1932), bibliotecario de la Biblioteca del E~ 

tado de Albany, Nueva York, aplicada por primera vez al Colegio de Amherst, 

en Massachussetts hacia el ano 1873. En 1876 se publ ic6 sin nombre de au

tor, bajo el tftulo de A Clasification and subject inde for Cataloging and 

Arranguing the Books and Pamplets of a Library, Amherst, Mass. En 1885 y-

1888 fue objeto de algunas alteraciones. 

Este sistema decimal distribuye la totalidad de los conocimientos en

diez clases, a cada una de las cuales asigna un número de O a 9. Estas-

clases, que forman lo que podrfamos llamar clasificaci6n de primer grado,

se subdividen, a su vez, en otras diez que forman la clasificaci6n de se-

gundo grado y as(, sucesivamente, de diez en diez, comprendiendo materias

cada vez más especfficas hasta el infinito. 

e) SISTEMA DE CLASIFICACION DECI~AL UNIVERSAL (CDU) 

Con su sistema, Melvil Dewey, sent6 las bases sobre las que se desa-

rro116 más tarde la clasificaci6n decimal universal (CDU) para temas deta-

1 lados de informaci6n. Los números de las clases del sistema decimal son

iguales a los de la CDU hasta la tercera o cuarta subdivisi6n, pero la CDU 
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se extiende mucho más que el decimal. 

Esta clasificación 1 legó a imponerse como el principal sistema de el~ 

sificación para las bibliotecas especial izadas, sea cual fuere su fndole

o importancia, constituyendo por ahora el único sistema de aplicación in-

ternacional, mantenido al dfa por una comisión también internacional. 3 

f) SISTEMA DE CLASIFICACION COLON 

Otra clasificación es el sistema Colon, del bibliotecario hindú, R.

Ranganathan, que parte de las diversas materias y procedimientos por análl 

sis jerárquicos progresivos o "bidimensionales". Este sistema está basado 

en que el número de temas especfficos que deben estar relacionados en un -

sistema de localización y selección es potencialmente infinito y que las 

interconexiones de cada concepto se expanden en muchas direcciones a la-

vez, pues cada tema por lo general es la sfntesis de varios conceptos que

tienen a su vez múltiples relaciones. 4 Para tener en cuenta este hecho y

permitir que un concepto dado pueda alcanzarse con precisión desde varias

dimensiones diferentes al mismo tiempo sistematizó una técnica denominada

"anil isis de facetas". Las posibilidades de utilizar dos puntos es funda

mental, en el análisis multifacetado de la "Clasificación de dos puntos"

de Ranganathan, asociado con un ingenioso "proceoimiento en cadena" para

indización. 5 

3 Clasificación Decimal Univer ·sal. 
Racionalización del TrabaJO, l<:i63 

2a. ed. l.'adrid, Instituto Nacional de 
Pub líe, ~ • 1. D. 

4 J, Foskett. "The Colon clasification". Library Association record, 
{Oecember 1950), pp.450-455. 

S R. Ranganathan, 
of clocumentation. 

"Sel f perpetuating scheme of clasi fication". Journal -
{~arch 1949), pp.223-240. 
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g) DIFERENCIA ENTRE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACION FILOSOFICA 
(1) Y CLASIFICACION BIBLIOGRAFICA (2): 

(1) Toma como base las grandes ramas del conocimiento para 

formular el cuadro de su ordenación y sistematización

con un criterio rigurosamente teórico y especulativo. 

(2) Es guiada por fines prácticos, distribuye las materias 

correspondientes a las diversas ciencias, en divisio-

nes y subdivisiones cada vez más anal fticas para faci-

1 itar la búsqueda del material del usuario especial iz~ 

do. 

Esta última, la clasificación bibliográfica, importa la tarea de agrg 

par el material, tanto en el catálogo como en los anaqueles, por asunto o

materia de que traten. Esto es, ordenar el material de acuerdo con su corr 

tenido cientffico, debiendo distinguir aquf dos aspectos: la clasificación 

como sistema ya organizado o como esquema de los conocimientos y la clasi

ficación como técnica que es el arte de asignar al material un lugar exac

to de acuerdo con su contenido, dentro de una momenclatura determinada.6 

Todo el personal organizador de Centros de Documentación deberá recor 

dar lo que W.E. Gladstone (erudito que llegó a ser primer ministro de Gran 

BretaHa hace un siglo) expresó "es una inmensa ventaja hacer de los ojos -

auxiliares de la mente: ver en un espacio 1 imitado todas las obras de una

determinada materia que posee una biblioteca dada y tener la posibilidad

de consultarlas en un punto fijo en lugar de buscarlas a través de toda-

una colección". En varios países se han desarrollado los sistemas de cla

sificación bibliotecaria con este objetivo principal, el cual ha dado ori

gen a que muchas personas que actualmente se ocupan de diversas tareas--

prácticas han llevado a cabo, esquemas de clasificación que se fundan en ~-

6 Domingo Buonocore, Diccionario Je bibliotecología. (Santa Fe (Argenti
na)). Ed. Castellvi, ¡1963] ), pp.82-83. 
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sus propias necesidades. As( por ejemplo, entre los Contadores, la Conta

b i 1 i dad es una técnica de ap 1 i cae i ón general en 1 as empresas, 1 a cual se -

ha ~iv i dido en diferentes especialidades según los tipos de empresas, mis

mas que han dado origen a la elaboración de un sistema para clasificarlas

en Contabilidad comercial, industrial, bancaria, hotelera, etc., con el o~ 

jeto de agrupar de una manera adecuada las especialidades de la Contabili

dad. 

h) UNA SOLUCION DE CLASIFICACION POR MEDIO DE UNA CALCULADORA 
ELECTRONICA 

Muchos s is temas de clasificación son los que se han venido utilizando 

en las bibl iotecas de todo el mundo, pero en realidad el estudio de la el~ 

sificación en todas las materias y en todas las ciencias, se encuentra en

plena evolución, cosa que lo demuestran los ejemplos siguientes: 

Sistemas 

Sistema Internacional de 

clasificación de plantas 

y animal es 

Clasificación periódica

del ruso Mendeleev de -

Qu (mi ca 

Clasificación de lenguas 

Clasificación en Matemáticas 

Cambios 

Revisado varias veces 

Sustituida por la Unión Internacional de

Qu (mica en 1953. 

Revisada varias veces. La última acepta

da es la de los autores Meillet y Cohen. 

Establecimiento de la clasificación mode

rada de Emil Barel. 

Para la localización automática del material se han ideado varios si! 

temas de clasificación, uno de los cuales ha sido estudiado por un grupo

de estudio de la Biblioteca del Congreso de Washington, basado en que las

bibliotecas dejen de organizar a base de una clasificación su colección de 
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1 ibros. Esto en realidad no se debe a la falta de confianza que se ten. 

ga en la clasificación como medio de localización sino a la relación con

todo el sistema de administraci6n de los fondos de la biblioteca. 7 

Problema. 

Adoptar un sistema en que las modificaciones del catálogo o de

la colocaci6n de los 1 ibros puedan llevarse a cabo independien

temente. 

En este c~so una calculadora electr6nica podrfa asignar un número de

identificaci6n único a un documento determinado y a todas las fichas bi--

bliográficas relacionadas con él, mientras que el lugar del documento en

la estanterfa se decidirfa mediante un programa de cálculo {matriz de ope

raci6n) que determinara la probabilidad de su empleo. 

Ejemplo: Para una colección de 10,000 documentos. 

No. de documento No. de estanterfa 

- 1000 

1001 - 2000 2 

2001 - 3000 3 

3001 - ~000 ~ 

~001 - 5000 5 

5001 - 6000 6 

6001 - 7000 7 

7001 - 8000 8 

8001 - 9000 9 

9001 -10000 10 

7 Barbara Evans ~arkuson, "Un estudio sobre la introducción de la automi
tica en la Library of Congress de los Estados l 'nidos". Boletín de 1 a Une~ 
ca par a 1 as bibliotecas. (Vol. XIX, No.l, (Enero-febrero, 1965)), pp. 30-
31. 
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Una calculadora podrfa local izar millones de materiales que hubieran

cambiado de sitio. Esto permite mucha mayor 1 ibertad en la disposición de

las colecciones. Para colocar un documento en cualquier otro lugar del cerr 

tro de documentación o de 1 a biblioteca, bastar fa con modificar el valor de 

los dos números correspondientes al documento y a la estanterfa. 

Una clasificación se justifica en cuanto que permite agrupar los mate

riales análogos para comodidad del bibliotecario y del usuario que tiene a~ 

ceso a 1 as es tan ter fas. El 1 i bre acceso no puede mantenerse en un si sterna

basado en datos exactos de localización, puesto que, si en un número mayor

de almacenamiento se suprime el 1 ibre acceso, la clasificación por estante

rfas está aún menos justificada. Se considera que el tener que hojear 1 i-

bros en las estanterfas para encontrar el material muestra mala administra

ción bibliográfica. 

Uno de los aspectos más importantes en la biblioteca es el sistema de

administración de los fondos, ya que no valdrfa la pena instalar máquinas

electrónicas que permitan encontrar en los catálogos los materiales desea-

dos en fracciones de segundos, y que al usuario se le tuviera que hacer es

perar durante horas mientras se les local iza en las estanterfas. 

SOLUCION AL PROBLEMA 

Para poner de acuerdo a las diversas necesidades de todas las institu

ciones culturales cuyos fondos han de conservarse en colecciones intactas y, 

al mismo tiempo deben promover y fomentar el uso de dichos fondos, se debe

rán observar 1 os pasos sigui entes: 

a. Controlar el acceso a las colecciones. 

b. Establecer un núcleo central de los materiales más frecuentemente -

utilizados según el análisis electrónico de los préstamos. 

c. Conservar los materiales de uso frecuente en disposición compacta

en los depósitos. 

d. Controlar el préstamo mediante calculadoras electrónicas. 
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2) e Á T Á L O G Á e 1 O N. 

a) POSIBILIDADES DE LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA AUTOMATICO 
DE ESTA OPERACION 

La catalogación del material en las colecciones de las bibliotecas de 

investigación en donde el tamaño de los ficheros ha 1 imitado tan estricta

mente a dos o tres (rara vez a cuatro o más) las referencias a una obrad~ 

terminada en que se han mantenido los sistemas rfgidos de catalogación 

(descriptivos y por materias), se deduce que no podrán introducir~ 

caciones decisivas en las técnicas de catalogación sin la automa .ac1un 

del procedimiento. Ahora bien, en un catálogo manual es indudablemente 

ventajoso, desde el punto de vista económico, prescindir de la multipl 

dad de aspectos de una obra, pero en un sistema electrónico es posiblr 

cluir tantos aspectos determinantes de una obra como se quiera. Pdr 

plo, se pueden enumerar todos los nombres relacionados con la producc1 

de una obra y seleccionar uno oe ellos como el oeterminante para la pr 

ración de bibl iogratras impresas. 

Esta operación básica, es en gran parte de un modo más intuitivo e, 

cientffico, por esto es que actualmente no existe ningún sistema autom{ 

co de catalogación que pueda efectuarse sin la ayuda directa del ser hu 

no.B 

Unatotal automatización de la catalogación supone la existencia de 

detector óptico universal que pueda leer portadas de los más diversos fo 

matos, idiomas, etc., o la recepción de los materiales en forma legible-

para la máquina. Es un proyecto que desgraciadamente aún no se ha realizª 

do. 

8 1 bid.' pp. 29-30. 

44 



3) 1 N D 1 Z A C 1 O N. 

a) O B J E T 1 V O. 

Se estudia actualmente la posibilidad de conseguir un mayor equili--

brio entre los procedimientos encaminados a anal izar la información cientl 

fica publicada y los destinaaos a local izarla, dependiendo de que la habi-

1 idad para indizar un documento adecuadamente requiere de una gran famil i~ 

ridad con la 1 ista-modelo de eprgrafes o diccionario. 9 

Son dos los objetivos de la indización: 

. jCil itar la recuperación de toda la información útil contenida en 

el documento en la fecha más próxima (Investigación retrospectiva) • 

. ~i 2. Proporcionar medios efectivos y oportunos de apreciación para los

usuarios interesados en la información (Investigación slectiva de-

-> información actual), 
1): 

b) PROCEDIMIENTO. 
1a· 

Se seleccionarán los términos, y las expresiones usadas por el autor , 

~ i endo las anotaciones de ellos mientas se lee el documento. Cada uno

"' , esos términos deberán ser comparados con la 1 ista-modelo de eprgrafes o 
tt 
-;cionario. 10 
m 

Siempre será necesario aumentar la terminologra de la 1 ista-modelo de 

rgrafes con los nuevos términos para el aumento de probabilidad de lar~ 
J 
Jperación en la información del documento. , 

9 M,E , Maron and J,L. Kuhns , "On relevance, probabilistic indexing and in 
formation retrieval", Journal of the As·sociation for 'Compu t ing Mach i nar y, 
(Vol.VII, No.3, July 1960 ) , pp.216-244 . 

lOe. Shultz y J, O'Connor, "Establecimientos de sistemas de indizaci6n má s 
eficaces", Boletín ele la Unesco para las bibliotecas. (Vol.XIV, 1960),
pp.l70-74. 
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e) ANALISIS Y LOCALIZACION 

A pesar de que en los últimos años se ha prestado mucha atención a-

los métodos de análisis y localización, no se pueae precisar el número--

real de revistas examinadas. 

En los estudios efectuados en los procedimientos encaminados a anali

zar y local izar la información cientffica publicada, se prentende que se -

haga un análisis completo de las publicaciones, y que es necesario que ha

ya bibl iograffas nacionales de las revistas cientfficas de cada pafs. 

El artfculo publicado por el señor Jack Alan Mac Watt es de mucho inte-

rés para este capftulo de trabajo y no se ha querido dejar de mencionar 

sus puntos de vista en donde se da a conocer las diversas publicaciones 

tradicionales, que con el objeto de darles más ampj ia difusión, de anal i-

zarlos y facilitar su local izaci6n futura, recogen los artfculos cientffi

cos originales cuando aparecen. 11 Esas publicaciones son: 

11 

Reproducción de fndices de revistas.- Al consultarlos, el usuario 

tiene la oportunidad de conocer nuevas ideas en la materia que le 

interesL La reproducción exacta de un texto ya impreso permite

resumir asf muchas publicaciones periódicas. 

lndización de publicaciones originales.- En este caso se hace una-

nueva publicación, con 1 as operaciones de campos i e iones, 1 ectura

de pruebas e impresión, para reunir en epfgrafes generales de ma

terias la información relativa al autor y el tftulo de los artfcg 

los de muchas revistas. Al agrupar esos datos se eliminan anun-

cios, notas informativas, artfculos no firmados y secciones perm-ª 

nentes. El tiempo requerido para reunir el material y editarlo-

Jack Alan Mac Watt, "Tres nuevos servicios de indizaci6n y su empleo en-
el porvenir". ·Boletín ele la 'Unesco para las bibliotecas, (Vol.XVI, No.4-
Julio-A g osto, 1962), pp.200-202, 227. 
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es de unos tres a seis meses, aproximadamente, desde 1 a publica-

ción original hasta el momento en que el servicio se presta al -

púb 1 i co. 

Resúmenes analíticos de publicaciones originales.- Exigen un nuevo

trabajo de redacción, así como las operaciones de edición indica

das en la parte referente a la indización. Da más detalles sobre 

el contenido de los artículos y agrupa toda la información análo

ga en epígrafes generales. Los resúmenes analíticos son prepara

dos por especialistas en cada materia, que dejan de lado los ar-

tículos o ensayos que no representan una contribución al progreso 

científico. La necesaria edición hace que la operación sea lenta 

y muchas veces solo se termina seis o más meses después de apare

cida la publicación original; por consiguiente, resulta más útil

para local izar la información. 

Reseña anual de publicaciones originales conexas.- Enumera los he--

chos nuevos del año que ya se han señalado y resumido en las pu-

blicaciones analíticas. Esa tarea requiere una especialización

científica y gran destreza editorial. Se utiliza principalmente

para estudios retrospectivos ya que, por lo general, aparece algg 

nos años después de las publicaciones originales • 

.4)RESUMEH. 

Un resumen proporciona los puntos esenciales de un documento (1 ibro,

folleto o artículo ... ). Ahora bien, un resumen, no puede contener toda la 

información dada en un documento; sin embargo, puede proporcionar al usua

rio la información útil por medio del cual determinará si el documento ha

de ser leído en su forma completa. 12 

.12lauren B. D. Oyle, "Indexing and abstracting", American Documentoti o n, • 
(Vol.XIII, ll'o.4, October 1962), pp.378-390. 
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a) RESUMEN INFORMATIVO E INDICATIVO 

Un resumen contiene los datos esenciales que un documento puede sati! 

facer a las necesidades de información de muchos de sus usuarios sin nece-

sidad de tener relación directa con el documento completo. Un resumen de

este tipo es denominado resumen real o informativo. Por otro lado, el re

sumen que dice al lector acerca de qué trata el documento, sin proporcio-

nar o dar datos o conclusiones es llamado resumen descriptivo o indicati-

'JS). Este ayuda al individuo a seleccionar los documentos que él desea --

leer sin la necesidad de examinar cada uno. Sin embargo, el resumen indi

cativo no tiene por objeto proporcionar la suficiente información para --

substituir al documento que interesa al usuario. 13 

El resumen informativo, está considerado ser el tipo más deseable pa

ra instituciones de cientificos. Contiene la información de conocimiento

actual en forma condensada. Una de sus ventajas es que evita el gran in-

cremento de la actividad de préstamos de bibl ioteca y del monto total de -

artrculos que tendrran q~e leer haciendo caso de los res6menes indicati--

vos. Sin embargo, muchos documentos no pueden resumirse informativamente

dentro de un espacio razonable y los res6menes deberán ser parcialmente irr 

dicativos. 

b) T A M AÑO. 

La extensión y el tipo de un resumen (informativo o indicativo) deperr 

den de la extensión del documento y de las 1 imitaciones de espacio. En la 

práctica, el tamaño máximo de un resumen depende del n6mero de palabras 

que puedan ser reproducidas con una fotoreducci6n a una tarjeta de 3 x 5 -

pulgadas que sea legible sin dificultad. 

13 R W JJ" . b . d· d . H. P. Edmundson and • E. Y ys, Automatlc a stractln an In eXlng-su!. 
vey and recomendations". Communication·s 0# the A,sociation for Computing-
Machinery, (Vol.IV. No . 5, May 1961), pp.226-234 . 
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Obviamente, los 1 ibros no pueden resumirse informativamente. Lo más

que se puede hacer generalmente es dar la tabla de contenido como el resu

men .i nd i cat i vo. 

Frecuentemente los artfculos técnicos cortos se pueden resumir infor

mativamente. Reportes muy extensos que contienen muchos datos requieren -

algún cuadro indicativo en el resumen. 

e) CONTENIDO Y FORMATO 

El contenido y el orden de presentación dependerán del tipo de documerr 

to resumido. 

Gura de instrucciones para extractadores:l4 

1. Usar oraciones completas 

2. Evitar repetir el tftulo en la primera oración 

3. Usar el idioma del autor siempre que sea posible 

~. No editorial izar 

5. Decir lo que es nuevo 

6. Plantear el problema investigado 

?. Dar el método de investigación usado 

8. Manifestar las conclusiones 

9. Dar los resultados importantes justificando las conclusiones 

10. Proporcionar los datos importantes y si la tabla de contenido in--

cluye datos adicionales, transcribirlos. 

14
Domingo Buonocor e , Diccionario áe Bibliotecolog í a. (Santa Fe (Arg enti

na) Ed. Castellvi, S. A. 1963), p.l47. Define al extractador, como l a per 
sona que tiene a su cargo la tarea de redactar los extractos o resúmenes ~ 
científicos de obras o ar tí culos de publicaciones periódicas. El extracta 
dores, por lo general, un documentalista experto en la materia que traba~ 
ja bajo la supervisión de un c omité encargado de seleccionar los art í culos. 
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El orden de presentación de la información en un resumen informativo

debe ser variado dependiendo del documento. El resumen puede comenzar con 

una declaración de lo que es nuevo, ya sea en método, resultado o teorfa. 

De esta manera, se llama la atención hacia la nueva información. Al

gunos documentos se resumen mejor comenzando por anunciar el propósito, lo 

cual es útil para entender las conclusiones o los resultados. En todos 

los resúmenes, las conclusiones deben ser presentadas tan pronto como sea

posible. Muchos resúmenes consisten casi en su totalidad de las conclusiQ 

nes. Si el documento es de un valor bibliográfico (conteniendo más de !S

referencias) este debe ser mencionado en el resumen. 

d) TIEMPO Y VOZ 

Un resumen informativo puede ser escrito en cualquiera de los tiem--

pos, presente o pasado. Sin embargo, puesto que muchos de estos resúmenes 

manifiestan los resultados de investigaciones o experiencias, deberán ser

escritos en tiempo pasado. Algunas partes de resúmenes informativos, como 

conclusiones que son independientes del tiempo, pueden ser escritas en --

tiempo presente. La voz activa es preferible para este t ipo de resúmenes. 

Los resúmenes indicativos o las partes indicativas de resúmenes informati

vos son generalmente escritos en tiempo presente y en voz pasiva. 

e) OTROS RESUMENES 

Resumen anal ftico.- Este término que corresponde al vocablo "abstract" 

(en inglés), se entiende como una reseña del contenido de un artfculo en

una publicación distinta de la original. 

Resumen de autor.- Es la nota redactada o revisada por el prop.io au-

tor recapitulando brevemente el artfculo. 

f) RESTRICCIONES DE LECTURA DE LA MAOUINA 

Con el objeto de asegurar el almacenamiento de la información por me-
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dios mecánicos (tarjetas perforadas, cinta o discos) se han impuesto las

siguientes 1 imitaciones tipográficas en los resúmenes: 

No usar .l.lar. 

paréntesis (/ d i agon a 1 ) 

i gua] (copiese) 

positivo (copiese) 

de grado (copiese) 

dos puntos (dos guiones) 

punto y como {espacio, guión, espacio) 

comillas (dfgase abrir comillas y cerrar com i 11 as) 

interrogación (no se hagan preguntas) 

Además de las letras del alfabeto y de los números cardinales pueden

usarse los sfmbolos siguientes: 

dos puntos 

asterisco * 
coma 

por e i ento "f, 

diagonal 1 
punto 

pesos $ 

ampersand & 

guión 
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CAPITULO CUARTO 

Hacia la automatización del 
análisis y control de la terminología 



l)TERMINOLOGIA. 

Los diccionarios técnicos presentan frecuentemente una combinación de 

palabras genéricas en epfgrafesl concretos, entendiendo por epfgrafe, el -

término que se usa en catalogación para designar la palabra o palabras que 

sirven de encabezamiento en las fichas de asuntos o materias de los catálQ 

gos di ce i onar i os y expresan de qué trata 1 a obra. Una vez descritos 1 os -

documentos con ayuda de ep f grafes y hechas 1 as preguntas, i gua! mente con -

ayuda de ellos, el registro y la localización de la información pueden 

efectuarse de dos maneras diferentes como lo muestran los dos sistemas si

guientes: 

a) Sistema sintético 

b) Sistema anal ftico 

a) SISTEMA SINTETICO 

Cada registro corresponde a un documento descrito por los epfgrafes-

clave que en él figuran. La localización se efectúa entonces comparando -

cada uno de los epfgrafes-clave de la pregunta con los epfgrafes-clave co~ 

tenidos en un registro (el órgano de decisión lógica de la calculadora pu~ 

de programarse de manera que necesite la presencia de todos los criterios

de selección, solo de unos cuantos o de un determinado número de ellos con 

exclusión de otr'os). Al terminar la búsqueda, se puede preparar una 1 ista 

de 1 os tftu 1 os y 1 as referencias de b i b 1 i o teca (grabadas di rectamente en -

cinta o buscadas en un fichero aparte, mediante los números de los docume~ 

1 Se sugiere que se sustituya el uso de "palabras" por "epígrafes" en este 
caso. El epígrafe, es el título que le asigna el catalogador de la obra y 
para ello elige la palabra más específica y expresiva del contenido de la
misma. Ya Lasso de la Vega y Sears por ejemplo, han llevado un registro -
de encabezamientos usados para uniformar criterio y establecer relaciones
entre los distintos epígrafes. 
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tos), de los documentos que se ajustan a los criterios de selección. Para 

cada documento, el tftulo puede ir seguido de ep(grafes-clave registrados. 

Pero como esos epfgrafes-clave habrá que descifrarlos antes de exponerlos, 

será más cómodo clasificar de nuevo el conjunto de los códigos de los epf

gr•fes-clave encontrados en los documentos durante la b6squeda (que, por

consiguiente, comprenderá ep(grafes-clave no especificados por el interro

gador) y preparar una 1 ista que pueda ordenarse, por ejemplo, según su --

frecuencia de aparición. Esta 1 ista permitirá al usuario, en caso de que

hubiera un número demasiado grande de documentos, eliminar cierto n6mero

de epfgrafes-clave y por sugestión de éstos , encontrados en la 1 ista, afi

nar su pregunta orientándola mejor. Después de una segunda b6squeda, po-

drá obtener una respuesta más reducida que sat isfaga sus necesidades. Si

a continuación del titulo y de las referencias ae cada documento , pudiera

indicarse con ayuda de la impresora la 1 ista de los ep(grafes-clave que-

los define, se evitarla as( una segunda b6squeda, pero para ello harfa fal 

ta disponer de un diccionario automático. Esos diccionarios pueden reali

zarse con los dos tipos ae memoria siguientes: memoria fotoscópica y memo

ria permanente de lectura estática. Este 61timo sistema de memor ia, que

combina las técnicas de la ficha perforada y del circuito impreso se expe

rimenta en el VINITI (URSS), y la casa IBM estudia igualmente su aplica--

ción. 

Si el diccionario no comprende un número excesivo de epfgrafes-clave

puede registrarse al final de una cinta magnética (o en fichas perforadas, 

si solo se utilizan procedimientos mecánicos). 

b) SISTEMA ANALITICO 

Cada registro corresponde a un epfgrafe-clave seguido de los n6meros

de los documentos en que figura. Este sistema tiene la ventaja de que re

duce el número de comparaciones lógicas en máquina y, si se dispone de una 

memoria de acceso directo, necesita mucho menos tiempo-máquina. En cam--

bio, no permite constituir una 1 ista de epfgrafes-clave para hacer una se-

54 



gunda búsqueda, y necesita que exista un fichero (sobre cinta en máquina o 

sobre soporte fotográfico} dirigible por número de documento y que indique 

en claro los trtulos y las referencias de bibl ioteca.2 

2) ,D 1 e e 1 O N A R 1 O S 

a} LISTA-MODELO DE EP1GRAFES 3 

Ya hemos dicho en los caprtulos anteriores, que las máquinas no son

capaces de ejercer funciones como son el reconocimiento, la aproximación y 

la adopción de decisiones, que son indispensables por ejemplo para la pre

paración de un indice, pero pueden aplicar una decisión humana a un gran -

número de datos. Por ejemplo, se puede establecer una 1 ista-modelo de ep! 

grafes y confiar a la máquina la tarea de normal izar la terminologra de-

acuerdo con esa 1 ista.4 

l.a capacidad de memoria y la velocidad de selección, no constituyen -

la novedad esencial de los procedimientos automáticos en la labor de do--

cumentación. La verdadera inovación es la 1 ibertad que \dá el lenguaje de

la máquina para registrar (y por tanto, local izar} los más diversos temas

bibliográficos con un grado de precisión raramente conseguido hasta ahora. 

La construcción de ese lengu~je constituye la P.art~ más novedosa y promet~ 

dora de la automatización aplicada en la labor de documentación. 

La búsqueda automática consiste en emplear los ep(grafes para expre-

sar la naturaleza del asunto que se considera y, a continuación, en util i

zar la máquina para que busque en su memoria los documentos registrados en 

2 Andr~ Deweze, "C6mo puede contribuir un centro de cálculo a resolver P~2 
blemas documentales". Boletín de la ·une·sco paro las bibliotecas, (Vol. -
XVIII, No.] (Enero-Febrero), 1964), pp.4-5 

3 A esta lista-modelo de epígrafes se le conoce con el nombre de "Thesau- 
rus". 

4 H. P. Luhn, "Keyword-in-context index for technical literature", IBM, 
August, 1959. 
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Jos epfgrafes, es decir, de la materia. 5 

Ventajas: 

J. La calculadora permrte economizar el tiempo necesario para la con

sulta de una 1 ista-modelo de epfgrafes. Puede comprobar la exactitud de

la ortograffa, escoger los términos de indización no previstos en la lis-

ta-modelo de epfgrafes para someterlos al examen y a la decisión del hom-

bre. Eso permite destinar al servicio de indización, personal menos fami-

1 iarizado con la disciplina de que se trate. 

2. La calculadora puede clasificar o reclasificar los datos de un or

den cualquiera en forma mucho más rápida que el hombre. La cita del docu

mento que se registra y los epfgrafes correspondientes serán perforados y

verificados en tarjetas. 

Esta 1 ista-modelo de epfgrafes es uno de los proyectos más recientes

qur se ha venido desarrollando rápidamente con el objeto de asegurar lar·~ 

!ación de la pregunta al fndice. 

b) DICCIONARIOS AUTOMATICOS 

Caracterfsticas de proceso: 6 

Paso J. Suministra instantáneamente uno o varios equivalentes

al idioma Español, de una palabra del idioma Inglés. 

Paso 2. La palabra del idioma Inglés al llegar a la entrada, -

es comparada con una 1 ista de palabras inscritas en -

memoria, es decir, con palabras del diccionario. 

5 B. •C. Vickery, "Thesaurus - a new word in documentation", Journal ol --
Doc:umentation. (Vol.XVI, No.4, 1960) 

6 Em i 1e Delavenay, La máquina Je traducir. (Buenos Aires, EUDEEA ¡1961] ), 
pp.22-23 
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Paso 3. Cuando los signos de una de estas palabras coinciden -

con los de la palabra recibida a la entrada (es decir 

cuando el re~ultado oe la sustracción de las dos ci-

fras representando las dos palabras es igual a O), la 

máquina recibe la orcen de estampar las letras de la

palabra del idioma Español que traduce la palabra del 

idioma Inglés. 

Paso ij, Si dicha palabra tiene un solo significado o si todos

los que tiene coinciden en todos los significados de

una palabra del idioma español, habrá equivalencias

perfectas y la unidad semántica del idioma Inglés que 

representa la palabra dada a la entrada, será inmediª 

tamente representada a la sal ida por una unidad semán.

tica equivalente del idioma Español. 

Paso 5. Si una palabra tiene varios significados, será necesa

rio recibir a la sal ida varias traducciones, entre-

las cuales el usuario tratará de elegir, o bien, ha-

brá de encontrar la manera de hacer la discriminación 

entre el las, de suerte que la orden de imprimir a la

sal ida corresponda con la significación elegida; para 

esto será necesario complicar el programa de la máqul 

na, dotándolo de instrucciones basadas en la elección 

entre varias traducciones posibles. 

Para estas tareas, la máquina requiere de una orden para la ejecución 

de un programa adicional. 

e) MICROGLOSARIOS O IDEOGLOSARIOS 

Considéranse como una de las soluciones más prácticas. La primera-

idea fue disponer en la traducción que sal fa de la máquina, la 1 ista de t~ 

dos los significados posibles de la palabra de una lengua. Los estudios-
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real izados desde 19~9 han llevado a esta conclusión provisional: que la-

poi isemia no gramatical de los nombres y de los verbos en el vocabulario

cientrfico, no presenta dificultades dentro de los 1 fmites del vocabulario 

restringido de una ciencia o de una técnica determinada. Se procederfa, -

pues, a la preparación de diccionarios especial izados y reducidos, los mi

croglosarios, lo que representada una doble ventaja: 

l. Reducción de las dimensiones del diccionario empleado para una tr~ 

ducción determinada, cuya amplitud ser fa adecuada para la memoria 

de una calculadora actual. 

2. Reducción de los casos de poi isemia no gramatical. 

La máquina recibirá, con el texto para traducir, la instrucción semán 

tica general adecuada, que le obligará a elegir en el diccionario aquel de 

los significados de un término poi isémico que concuerde con la materia del 

texto traducido. 7 

El diccionario se divide por materias: matemáticas, qufmica, zoolo--

gfa, música, etc., estando cada sección provista de su "clave semántica",

fndice numérico que establece una relación entre una palabra y la materia

de la sección. La traducción se harfa entonces por tanteos sucesivos en

las diversas secciones del diccionario, empezando por la materia principal: 

es decir, vocabulario matemático para un texto de esta disciplina, y asf

sucesivamente. El diccionario general no se consultarfa más que después

de la sección especial. Estarfa a su vez subdividido, según las indicaci~ 

nes suministradas por un estudio estadfstico del vocabulario, en secciones: 

1. Palabras usual es 

2. Palabras relativamente frecuentes 

3. Palabras raras 

La investigación léxica se harfa en el orden numérico de estas tres-

? 1 bi á., PP• 50-51 
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secciones; únicamente las palabras que no se encontraran en la primera se

buscarfan en la segunda, y asf sucesivamente. Da por resultado una apre-

ciable ganancia de tiempo en la consulta del diccionario. 

a) DICCIONARIOS ELECTRONICOS 

El método más generalmente adoptado ha siao definido por Booth. Par

tiendo de que las palabras estén representadas por un código numérico bin~ 

rio, varios métodos fueron ensayados; por ejemplo, la ordenación de las p~ 

labras por su frecuencia aecreciente o en secciones alfabéticas, etc. Ha

sido un método adoptado por los rusos. B 

A continuación se aa a conocer en que consiste este método: Las pal~ 

bras ael diccionario están local izadas en orden ascendente ael valor numé-

rico de sus códigos, en posiciones 1,2 •.• ,n. El código numérico que repr~ 

senta la palabra de entrada se resta del valor numérico de la palabra del

léxico que ocupa la posición n/2; si el resultado de la sustracción es po

sitivo, la palabra buscada se encuentra en la primera mitaa del léxico; si 

el resultado es negativo, está en la otra mitad; en este segundo caso la

búsqueda se hace en el punto n/2 n/4. Si el resultado de la sustracción

es negativo, 1 a palabra buscada debe encontrarse entre n/2 y n/2 n/'4; si -

es positivo entre 3n/4 y n. Este método de comparación se continúa hasta

conseguir que la palabra de entrada pueda ser comparada con la palabra co

rrespondiente del diccionario; esto exige un mfnimo de operaciones de bús

queda del orden log.2n tentativas. Un diccionario de 10.000 palabras 

(lO ' ) no exigirá más que 14 operaciones (4 log
2 

10) para identificar una

palabra y un diccionario de 20.000 palabras (2XlO ' ) 15 operaciones; serán

necesarias 20 operaciones para un diccionario de 10 6 palabras (1.000.000); 

es decir, que una máquina que necesite 1 mi 1 i segundo para e 1 acceso y 1 a 

sustracción, 20 milisegundos bastarán para identificar una palabra entre-
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un millón. 

3) TR.ADUCOON .AUTOM.ATIC.A 

a) BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS9 

1933 En Moscú, la invención del ruso Smfrnov Trojanskij, perml 

lfa traducir simultáneamente y a distancia en varios---

1 di omas. 

19~6 El inglés A.D. Booth y Warren Weaver de la fundación 

Rockefeller abordan juntos el problema de la traducción. 

Mientras que Warren Weaver sugiere emplear para ello los 

métodos de aescifrar ut i 1 izados durante 1 a guerra, Booth s~ 

ñala que una calculadora mecánica puede almacenar una 

cantidad suficiente de datos para efectuar una traduc--

ción, palabra por palabra, como las que se hacen "a fuer 

za de diccionario". 

Una vez que Booth en Princeton elaboró junto con-

Britten las "instrucciones" que permitfan a una calcula

dora consultar un diccionario registrado en su memoria,

y suministrar una traducción palabra por palabra, de se

ries de vocablos presentados a la entrada en una cinta

perforada; el inglés Rickens aporta: 

19~8 La idea del análisis gramatical automático de las desi---

nencias. Rickens no solamente hace que esto mejore la

traducción automática informando al lector sobre el pa-

pel gramatical de las palabras, sino que acelera la bús

queda en el diccionario electrónico. 

9 1 bi á., PP• 20-22 
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19~9 Weaver observa la existencia, por sobre las aparentes dl 

ferencias de los idiomas de invariaciones estadrsticas

comprobadas en criptografra y reconocidas por la teorra 

de la información, de invariaciones semánticas comprob~ 

das por el sinólogo E. Reifler entre lenguas sin vrncu

lo histórico, invariaciones lógicas señalaaas por Rei-

chenbach. 

1950 Reifler dió a conocer su estudio No. 1 sobre la traduc--

ción mecánica, primera tentativa seria hecha por un 1 irr 

güista de anal izar los textos escritos con vistas a la

traducción por una calculadora. Exponra la tesis de-

una preparación previa (pre-editing) de los textos para 

traducir, y de una revisión (post-editing) de los tex-

tos traducidos por la máquina. 

1952-55 Bajo el impulso de esta primera confrontación de puntos

de vista se desarrolla la investigación americana; se

estudia la capacidad de las memorias, la utiliaad de-

los vocabularios reducidos, la identificación mecánica

de los sentLdos y de las desinencias, etc. 

1954 Dostert y Garvin de la Universidad de Georgetown, con --

Sheridan ael l.B.M., realizan con éxito la primera exp~ 

riencia de traducción automática del ruso al inglés, -

por medio de la calculadora IBM 701, de un vocabulario

de 250 palabras y seis reglas de sintaxis. En 195~, 

igualmente, el Massachussets lnstitute of Technology 

(M. 1. T.) publica el primer número ae la revista M. T. -

(Mechanical Translation) dirigida por Will iam Locke y

Victor lngve. 

1955 Se obtienen los primeros indicios de la actividad rusa -

en este aspecto. La gran calculadora B.E.S.M. del lns-
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tituto de mecánica de precisión y de técnica del cálc~ 

lo de la Academia de Ciencias de la u. R. S.S., sirve pª 

rala realización de experimentos que serár. seguramen

te terminantes en cuanto a la posibilidad de traducciQ 

nes automáticas. 

Will iam Locke y A. D. Booth publican el primer 1 ibro so

bre el tema: Translation of Languages. 

1956 El M.I.T. re6ne la primera conferencia internacional 

que agrupa una treintena de especialistas ingleses, eª 

nadienses y americanos; el doctor D. J, Panov, de la

Academia de Ciencias de la U.R.S.S., hace por escrito

una comunicación importante sobre los trabajos soviéti 

cos. Los tres grandes focos de actividad están en los 

Estados Unidos, Gran Breta~a y la u. R. S.S., grupos me

nos importantes se encuentran en ltal ia y en Escandinª 

vía. El problema no consiste ya en convencer con tra

bajos de tanteo que la máquina de traducir es viable,

sino en organizar la investigación con vistas a la óp

tima concentración de los esfuerzos y de la srntesis

de los trabajos dispersos. 

1958 Una docena de grupos trabajan, más o menos activamente. 

En mayo de este a~o, una conferencia sobre la traduc-

ción automática dió como resultado la publicación de

los resúmenes de setenta y una comunicaciones. 

Toda traducción mecánica comprende necesariamente la consulta de un

diccionario electr..Snico, es pues nat.ural que los primeros ensayos hayan

tenido por objeto los principios y la preparación de dichos diccionarios

y la identificación automática de la palabra de un idioma equivalente a

una determinada palabra de otro idioma. 
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b) T E O R 1 A S 

El correr de los años no ha cambiado la idea básica de los primeros

investigadores, y sf en cambio, ha aumentado la audac1a de los conceptos.

De la idea inicial de un diccionario automático, se ha llegado, paso a pa

so, a la de la traducción gramatical correcta, completamente automática. -

Esta evolución es debida al rápido perfeccionamiento de las calculadoras y 

al análisis sitemático de los hechos 1 ingüfsticos, emprendido por primera

vez conforme a métodos absolutamente objetivos, fundados precisamente so-

bre las posibilidades y las 1 imitaciones de las operaciones de las calcul~ 

doras. 

El punto de vista de todas las investigaciones actuales para la auto

matización de la traducción es que no pueden apartarse por completo de la

naturaleza concreta o individual del contexto, por muy concreto que sea el 

punto de partida del investigador, todos deben tener por objeto reducir a

sfmbolos numéricos o alfanuméricos, que puedan ser aceptados y utilizados

por una máquina ordenadora, todas las caracterfsticas del contexto que pue 

dan tener una relación con la técnica del traductor. Por un lado, existe

la tendencia a reducir el lenguaje a elementos de pura lógica, o a seguir

exclusivamente métodos estructural istas, cuya aplicación resta importancia 

al significado frente a las fórmulas algebraicas que expresan las estruct~ 

ras modelo. 10 

La tendencia contraria es la de los empfricos puros, que tratan sencl 

!lamente de que la máquina imite las operaciones mentales del traductor-

que vierte palabra por palabra. Acerca de la traducción "palabra por pal~ 

bra" y "oración por oración" se han abierto muchas discuciones. Es eviden 

te que la estricta traducción palabra por palabra, tiene una utilidad muy-

10 
F. L. Kent. "Internationa1 progress in tansliteration". Unesco bu/letin 

for /ibrorin. (Vol.X, Nos.S-6, 1956), pp.l32-l37. 
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limitada y ya Que se ha llegado mucho más lejos, puesto Que la máquina tr~ 

duce correctamente frases enteras y respeta el orden de las palabras. 11 

Con el constante mejoramiento de las memorias operatorias de la máqui 

na, ahora se pued~n preparar programas en los que la máquina guarde en su-

memoria los antecedentes de los pronombres relativos, o los nombres repre

sentados por los pronombres personal es, i ncl uso cuando se encuentran en -

una frase anterior, o los verbos cuyo tiempo condiciona el de los verbos -

de otra frase. A medida que aumenta el número de palabras con las que la

máquina puede trabajar simultaneamente, o en secuencia tan rápida que el -

tiempo ya no cuenta, nos vamos orientando hacia la traducci6n de "frase -

por frase" y "párrafo por párrafo". Esto sitúa el debate en otro terreno

distinto del empirismo frente a las teodas: la persona que prepara los -

programas (programador) de traducción, deberá recurrir a todos los métodos 

en la medida en que uno u otro sirva para resolver las dificultades parti

culares planteadas en curso de su trabajo. 

El doctor D. 1. Panov,12 ha establecido muy acertadamente un método -

que tiene la gran ventaja de respetar al máximo las caracterfsticas pro--

pias del contexto y de dirigir el anál isis hacia la significaci6n de la -

frase, sin dejar de tener en cuenta las estructuras. Este método concede

la importancia debida a los problemas del léxico y efectúa el análisis par 

tiendo esencialmente de la palabra y de sus relaciones con las palabras -

vecinas y asf llega a tener en cuenta, como lo hada un traductor, las ca

racterfsticas individuales de la lengua que ha de traducir. 

11 
E. Cary, "Para una teoría de la traducción". Di ógene"s, (Buenos Aires -

(40) 1962), pp.103-108 

12 
En su "Concerning the problern 01 rnachine translation of lenguages". The 

Acaderny of science of the U.R.S.S., Moscú, 1956. 



e) COMENTARIOS ACERCA DE LAS LIMITACIONES ACTUALES 

La traducción en máquinas electrónicas es un conjunto de problemas-

que interesan a los especialistas del conocimiento muto de los grupos hum~ 

nos. 

Su objeto es que la máquina traduzca de un idioma a otro, correctame~ 

te, el contexto cientffico que, en el mejor de los casos expone con clari

dad y sencillez las relaciones entre las cosas que constituyen el objeto.

de la ciencia. 

Todo contexto expresa por medio de signos o señales (ideogramas, ca-

racteres alfabéticos o señales auditivas) las relaciones entre representa

ciones del espíritu del lenguaje parlante. Esas representaciones se mate

rial izan en el lenguaje: en ondas sonoras cuando se habla, en impresiones

magnéticas sobre una cinta magnetofónica cuando se graban las palabras, en 

marcas visuales cuando se escribe sobre el papel. Precisamente esas seña

les materiales del idioma pueden ser utilizadas por una máquina electróni

ca para la traducción, de una lengua a otra, de las palabras asf registra

das. Se sabe que una calculadora ouede sumar dos números material izados -

por cifras. En lugar de sumar, la máquina de traducir procede esencialme~ 

te por identificación de la palabra que se le somete con una palabra con-

servada en la unidad central (memoria), que en este caso es un diccionario 

e 1 ectrón i co. 

Para una palabra que es invariable en una lengua determinada y que s~ 

lo tiene un sentido posible en una segunda lengua, la traducción a esta sg_ 

gunda lengua se encuentra automáticamente en el momento en que se identifl 

ca la palabra recibida a la entrada con la palabra conservada en el dicci~ 

nario; en ese momento, la máquina, puede recibir la orden inmediata de es

cribir esa traduce i6n. 13 

13 
Emile Oelavenay, "La traducción automática de lenguas", Boletín de 1 o -

Unesco para las bibliotecas, (Vol.XIII,1959), pp.JOS-09 
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A continuación se mencionan algunos 1 fmites de la máquina de traducir: 

l. No puede evitar, al menos al principio, las repeticiones de-- · 

palabras. 

2. No resuelve ciertas ambigüedades del original. 

3. No siempre evita al usuario la elección entre varios términos- · 

ofrecidos como posibles traducciones de una sola palabra. 

~. No tendrá estilo propio, o bien, tiene un estilo un tanto sim

plificado, es decir que imprime fielmente las series de pala

bras o de grupos de palabras, sin intentar esos perfecciona-

mientos eufónicos, esas paráfrasis o esas abreviaciones que

se permite el buen traductor reflexionando sobre un original. 

d) ALGUNAS COMPLICACIONES DEL LENGUAJE 

Cualquier palabra recibida por la máquina, puede tener una desinencia

y, si el diccionario no contiene todas las formas de todas las palabras (lo 

que aumentarfa mucho su volumen), la máquina deberá tener un programa que

le permita eliminar la desinencia y buscar la base de la palabra, que figu

rará en el diccionario: además, tendrá que poder identificar el valor gram~ 

tical de la desinencia y hacer la búsqueda necesaria para identificar todas 

las caracterfsticas de las palabras que permitan traducir correctamente. 

Ejemplo: 

Loved: no basta con separar -ed y encontrar la base lov- y su equiva-

lente español am- (ar). Saber también la palabra que le precede -he loved

no es we loved, es decir que la morfologfa y la sintaxis plantean problemas 

que vienen a complicar el programa de la máquina y que requiere numerosas

operaciones sucesivas antes de que pueda encontrarse una buena traducción,

pero la máquina puede efectuar esas operaciones a tal velocidad, que resul

ta mucho más rápida que el mejor traductor. 
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Las palabras tienen con frecuencia varios sentidos: love, puede signl 

ficar amor, amistad, ser una forma verbal, etc. La polisemia, junto con

la morfologfa y la sintaxis, es uno de los principales temas de estudio de 

los programadores de traducción automática. 

El diccionario del mundo moderno, en las ciencias y las técnicas, pu~ 

de decirse que no tiene 1 fmites. En un lenguaje cientffico y técnico hay

centanares de miles de palabras, y quizás millones si cada significación

de cada palabra se considera como una palabra distinta. El problema más

am·plio y más diffcil que se plantea a la traducción automática es el vasto 

vocabulario de los nombres, verbos y adjetivos y hasta cierto punto de los 

adverbios, como en el caso del traductor humano, que se ve obligado cons-

tantemente a renovar su memoria y corregir en ellas las equvialencias de

palabras de una lengua a otra, a medida que va adquiriendo nuevos conoci-

mientos y que explora nuevos temas. 
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CAPITULO QUINTO 

Medios de almacenamiento de datos 
para el proceso electrónico de información 



1) COMPONENTES BASICOS 

Todo equipo electrónico está constitufdo básicamente, por dos compo-

nentes, que son: 1 

a) Medios de comunicación 

b) Elementos de proceso 

a) MEDIOS DE COMUNICACION• 

Permiten la comunicación entre el hombre y la máquina. Por medio 

de estos medios se introducen o alimentan los datos y permiten a

la máquina comunicarse con el hombre al producir sus resultados y 

convertir los datos en información útil para el lector. 

b) ELEMENTOS DE PROCESO· 

Se subdividen en: unidades de almacenamiento que retienen los da

tos mientras se procesan y unidades aritméticas en las cuales se

efectúan las operaciones necesarias y unidades de control que go

biernan las funciones del equipo. 

Los medios disponibles para introducir datos a un equipo electrónico

y para que produzca sus resultados son muchos, asf que su análisis y selef 

cción deberá hacerse siempre en función del problema mismo. 

A continuación se mencionan los más usuales en función de la computa

dora digital de uso general, ya que ha sido ésta en la que se llevó a cabo 

el Proceso Experimental de Recuperación Automática de Información (capftu

lo séptimo) 

1 J. H. Shera, "Para mantenerse al día; 
namiento y localizaci6n de documentos", 
bliotecos, (Vol.XVI, 191)2), oo.li9-78 

tendencias recientes en el almace
Boletín Je lo Unesco poro los b; .. 
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2) · TARJETAS PERFORADAS 

La tarjeta perforada constituye el medio más usual para introducir in 

formación a los equipos electrónicos, por sus múltiples aplicaciones y su

bajo costo. 

La información registrada en tarjetas perforadas se introduce por me

dio de unidades lectoras que operan "en l fnea",2 Estas U11idades están do

tadas de dispositivos que les permiten "leer" los datos de las tarjetas y

transmitirlos a elementos convertidores que traducen el lenguaje de las 

tarjetas al lenguaje interno con el que opera la computadora. 3 Son dos 

los sistemas más comunmente empleados para la lectura: 

l. Se utiliza un cilindro y una serie de escobillas metálicas, una 

para cada posición o columna de la tarjeta. El cilindro recibe CQ 

rriente que fluye por las escobillas metálicas, cuando éstas están 

en contacto. La tarjeta pasa, impulsada por los mecanismos de all 

mentación, entre las escobillas y el cilindro, aislando uno de 

otro e impidiendo el paso de la corriente que se reanuda al resta

blecerse el contacto por penetrar la escobilla a través de la per

foración. 

2. Trabaja a base de celdas fotoeléctricas. El principio que lo rige 

es muy semejante al anterior, solo que se substituyen escobillas y 

cilindros por haces de luz que penetran a través de las perforaciQ 

nes para actuar las celdas que los reciben. 

2 En la terminología de equioos electr6nicos, se entiende que son las uni
dades que están conectadas directamente a la computadora y transmiten o re 
ciben informaci6n de ésta en el curso del procesoo 

3 Conferencia Internacional, Memor i aso (México, AMATO, l9fíl), PPo 59-88 
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Es muy importante asegurarse que la información que contiene la tarj~ 

ta que se introduce a 1 a computadora es 1 a correcta, puesto que ésta no im 

pide la introducción de errores si la tarjeta original los contiene. An-

tes de alimentarse las tarjetas .se debe comprobar la exactitud de los da-

tos por alguno de los muchos métodos disponibles. Por ejemplo: en algunas 

máquinas se efectuan comprobaciones por comparación, es decir: Hay dos pun 

tos en los que la tarjeta es le(da y elementos que comparan los resultados 

de ambas operaciones para asegurar su corrección. En otros, se emplea una 

comprobación de validez que analiza cada posición para determinar que for

me un patrón válido para la máquina; en éstas pudiera darse el caso de que 

un error corresponda a una combinación válida, pero esto no es frecuente.

Otro medio que se utiliza es el de contar el número de perforaciones antes 

de efectuar la lectura y, al leer las tarjetas comprobar que las perfora-

ciones no se han omitido ni aumentado. 

a) MEDIOS DE COMUNICACION CON LAS COMPUTADORAS A 
BASE DE TARJETAS PERFORADAS• 

A continuación se mencionan algunos de los medios de comunicación con 

las computadoras mediante el empleo de la tarjeta perforada, cuya princi-

pal ventaja es la diversidad de formas en que puede originarse: 

a) Perforación directa.- Hay gran variedad de modelos de máquinas per 

foradoras en las que pueden originarse las tarjetas; desde mode-

los portátiles hasta máquinas muy avanzadas equipadas con todos

los dispositivos para facilitar el trabajo. 

b) Detección o foto-lectura de marcas.- Por medio de algunos disposi

tivos, hay máquinas que pueden convertir en perforaciones marcas

hechas manualmente sobre tarjetas, utilizando, en algunos casos,

las propiedades electroconductoras de ciertos lápices especiales

y, en otros, celdas fotoeléctricas que funcionan por los cambios

en la reflexión de rayos de luz de las superficies marcadas. 
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e) Reproducción y multiperforación.- Generalmente él método anterior

se combina con la utilización de tarjetas preperforadas que sólo

se complementan con ciertos datos y estas se originan en máquinas 

reproductoras. 

d) La posibilidad de transmitir, directamente, información de tarje-

ta a tarjeta por medio del teléfono, el telégrafo o por radio y, -

en este último, con la ventaja adicional de que la magnitud de on

da que emplea, permite la transmisión audible simultánea. Además, 

por cualquiera de estos medios los equipos autocomprueban la exac

titud de la información recibida, indicando cuando, por alguna ra

zón, hay error. 

La tarjeta perforada ha sido el medio utilizado para el Proceso Expg 

rimental de Recuperación Automática de Información en forma Asociativa que 

se expone en el capftulo séptimo de este trabajo. (ver Fig.l) 
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FIG. 1 MUESTRA DE UNA TAR.JETA PERFORADA USADA EN 
EL E.JEMPLO PRACTICO DE ESTE TRABA.JO 



3) OTROS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO 

a) CINTA PERFORADA 

Esta cinta no es un concepto nuevo. La industr(a de la comunica

ciones lo ha utilizado desde 1870 en que Jean Maurice Emile Baudot del Mi

nisterio Francés de Correos y Telégrafos lo introdujo para solucionar el -

problema que implicaba la transmisión por tecla que era lenta y muy costo

sa; utilizando una cinta de papel con cinco perforaciones verticales que

se preparaba independientemente del equipo de transmisión logró velocida-

des muy superiores a las que podfan alcanzar en la transmisión directa, rg 

duciendo asf el costo, 

Esta cinta de cinco posiciones constituye el lenguaje común para la

industria de comunicaciones pues se emplea en todo el equipo. Hay algunas 

variantes pero con el mismo principio y las mi smas combinaciones. La prirr 

cipal es la cinta "Chadless" que solo se perfora parcialmente para permi-

tir la sobreimpresión y que las perforaciones no interfieran con su legibl 

1 idad, lo cual también se logra con una cinta un poco más ancha en la que

la impresión se hace al margen, fuera de la zona de perforación. 

La cinta de cinco posiciones o canales presenta algunas limitaciones, 

sobre todo en cuanto a la comprobación y por ello se utilizan también 6, -

7 y 8 posiciones que permiten autoverificación. Sin embargo, en comunica

ciones la más utilizada es la de cinco, por ser la más corta y la que ofrg 

ce mayores posibilidades de transmisión simultanea; además, la exactitud

no es tan esencial ya que el cambio de una letra por otra, la omisión o-

adición de caractéres no constituyen problema pues estos errores son fácil 

mente corregidos al ser interpretados por el hombre. 

b) CINTA MAGNETICA 

Las cintas magn é ticas que se utilizan en las computadoras siguen 

principios similares a los empleados en la magnetofon(a o sea en las grabª 
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doras de cinta comúnes, sólo que en vez de registrar magnéticamente las-

ondas de los sonidos registran información por medio de partfculas distri

bufdas en bandas que forman patrones preestablecidos. Un ejemplo tfpico

es la cinta de 7 bandas: a las cuatro inferiores se han asignado los valo

res R-tt-2-1, 1 as dos inmediatas sigui entes se designan como bandas A y B -

y, la últim~ es la banda C o de comprobación. Con las seis bandas desti

nadas al registro de información, se pueden hacer las combinaciones neces-ª 

rias para repres entar los números, el alfabeto y una serie de sfmbolos. El 

registro se hace magne t izando, por medio de mecanismos denominados cabezas 

de lectura y grabaci ón, la superficie de l as cintas que puden ser de metal 

o de plástico recubierto de algún óxido ferroso susceptible de ser magnetl 

zado , {ver Fig.2) Los mismos mecanismos 

FIG. 2 
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Los mismos mecanismos detectan la condici6n ~agnética y asf efectúan

la lectura de la cinta. Por sus caracterfsticas, la cinta magnética cons

tituye por ahora, el medio ideal para introducir datos a las computadoras, 

Entre otras, destacan las siguientes: 

a) Densidad de Registro.- La informaci6n puede registrarse en forma

muy compacta, a raz6n de varios cientos de caractéres por pulga-

da. Esto implica que voluminosos archivos pueden condensarse en

rollos de cinta con el consiguiente ahorro en espacio. La capacl 

dad de un rollo de cinta para contener informaci6n está sujeta a

varios factores aparte de las caracterfsticas de densidad. Por -

la forma en que operan los transportadores de cinta, una parte de 

ella no puede ser utilizada por deslizarse mientras alcanza la vg 

locidad necesaria o detenerse al recibir la orden de parada. 

A esta porci6n no empleada y que separa una informaci6n de -

otra se le denomina "espacio entre registros" y aunque generalmen 

te es inferior a una pulgada puede llegar a ser muy significati-

va. Esto nos conduce al siguiente factor: la longitud del regis

tro. En algunos equipos tiene por única 1 imitaci6n la capacidad

disponible en las unidades de almacenamiento, pero hay otros en -

que la define la capacidad de sincronizadores que actuan como al

macenamientos intermedios. Por consiguiente: a menor longitud, -

mayor número de espacios libres y menor capacidad del rollo; esto 

puede contrarrestarse cuando existe la posibilidad de agrupar re

gistros para que el espacio quede entre grupos de ~ o 5 y no cada 

registro individual. Otro factor de gran importancia es la flexl 

bil idad que se tiene cuando el equipo puede operar con registros

de longitud variable. 

b) Velocidad.- Los mecanismos de las unidades de cinta magnética ope

ran a altas velocidades, cientos de pulgada po r minuto, lo cual,

combinado con la densidad de registro, se traduce en la posibil i-
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dad de introducir a la máquina información en el orden del millón 

de caracteres cada minuto, muy superior a los medios que se han -

tratado. 

e) Seguridad.- Debe considerarse que por sus mismas caracterfsticas,

la cinta magnética debe estar sujeta a cuidados especiales, tra-

tandose de un medio magnetizado es fácil comprender los estragos

que podrfa ocasionar el polvo al adherirse a su superficie. La

densidad del registro nos hace suponer la información que podrfa

perderse en caso de rotura. Su identificación es vital pues la

grabación borra lo que contenfa con anterioridad de manera que-

si, por equivocación, se pusiera un rollo con información que de

ba ser utilizada en una unidad que va a registrar nueva informa-

ción se perderfa la anterior con los consiguientes trastornos. 

La expansión y contracción producidas por cambios en la tem

peratura o en la humedad ambiente pueden también afectarla. Sin

embargo, estos aspectos negativos no invalidan la enorme utilidad 

de la cinta pues hay formas de contrarrestarlas como son condiciQ 

nes de ambiente controlado que regulen la temperatura y la hume-

dad y filtren polvo. Identificación en la propia cinta para con

trolarla en lascomputadoras. Duplicación de las cintas más impor 

tantes y conservación de los medios que las originaron para es--

tar , en condiciones extremas, en posibilidad de reconstruirlas. 

Este método de almacenamiento de datos ha sido perfeccionado 

y permite una velocidad de entrada de información 75 veces más rª 

pi da que 1 a de tarjetas perforadas. 

e) MANUAL 

Aparte de los medios automáticos, existe la faci 1 idad de introdu-

cir información manualmente. Este método se emplea con mayor frecuencia 

en las computadoras de tamaño pequeño y en las de escala media o grande, -

solo para casos especiales, pues no resulta conveniente sujetar la veloci-
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dad de 1 equipo a 1 a que pueda tener e 1 operador, Son dos 1 as formas 

usuales de introducción de datos manualmente: por medio de teclado y 

medio de interruptores. 

a} Teclados.- Unos son exclusivamente numéricos y otros son alfanumé

ricos; los hay que forman parte de la unidad central, otros se e!J. 

cuentran en la consola y, otros, finalmente, son independientes y 

pueden operar a control remoto estando a cientos de metros de do!J. 

de se encuentra la computadorL 

Generalmente se emplean para introducir instrucciones a las

máquinas y modificar el programa aún cuando hay casos en que tam

bién se utiliza para introducir información. Como ya se ha dicho, 

la velocidad del operador y la de la computadora resultan incomp~ 

ti bl es: además, 1 a pos i bi 1 idad de introducir errores al emplear -

este método se incrementa y la corrección de los mismos detendr(a 

aún más el proceso. Solo en ciertos casos, muy 1 imitados en núm~ 

ro puede pensarse en emplear los teclados en forma sistemática p~ 

ra introducir información. 

b} Interruptores.- Las consideraciones de lentitud de operación he--

chas en torno de los teclados adquieren mayor validez tratándose

de los interruptores. Su empleo debe ser verdaderamente excepciQ 

nal y 1 Imitarse a la iniciación de operaciones y al tratamiento

de errores y excepciones no cubiertas por el programa. 

d) TAMBORES Y DISCOS MAGNETICOS 

En todas las computadoras, es necesario que los órganos de cálculo 

dispongan rápidamente de la información que necesitan para trabajar. Para 

ello, tienen tres diferentes memorias desde el punto de vista de su tiempo 

de acceso y que a continuación se mencionan: 4 

4 Jacques Poyen y Jeanne Poyen, F./ lenguaje electrónico. (fluenos Aires,--

EUDEBA [ 1963] L, o. 11 
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CABEZAS DE LECTURA 
Y ESCRITURA 

e PUNTOS MAGNETIZADOS EN UNO 
DE LOS SENTIDOS POSIBLES 

FIG. 3 MEMORIA OE TAMBOR MAGNETICO 



FIG. ' ORGANIZACION DEL ALMACENAMIENTO 
EN DISCO. PARA LA APLICACION DE 
LA RECUPERACION DE INFORMACION. 
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lo. Memorias de acceso rápido 

Son memorias estáticas, es decir que la información permanece fl 

ja. El tiempo de acceso es de unos 10 microsegundos. Son muy

costosos y aumentar su capacidad supone un aumento considerable

en el precio de una computadora. 

2o. Memorias de acceso medio 

Los tambores magnéticos son un ejemplo de estas memorias, que-

son cilindros metálicos recubiertos por una pelfcula delgada de

una substancia magnética: la información está representada por

la imanación de ésta substancia, de manera análoga a la banda de 

registro de un magnetofono. El tambor magnético gira a una velQ 

cidad constante al juntar de un eje y se disponen cabezas lecto

ras a lo largo de una generatriz del cilindro. Se puede leer la 

i nfo rmac i ón cada vez que pasa por un a cabeza 1 ector a. El tiempo 

de acceso medio varia entre 1 y 20 milisegundos. Es mucho más

rápido que la cinta magnética. Una de sus ventajas es que la e~ 

pacidad de almacenamiento aumenta. (ver Fig. 3) 

3o. Memorias de acceso lento 

Los di seos magnéticos son un ejemplo de estas memorias, con una

o varias cabezas lectoras. (ver Fig. 1+) El tiempo de acceso va

rfa entre unos 200 microsegundos a muchos minutos, ya sea que la 

información se encuentre debajo de la cabeza lectora o sea nece

sario hacer desfilar toda o parte de la cinta para obtenerla. 



e) OTROS 

Finalmente, otros de los medios de almacenamiento que actualmente

están en uso para introducir datos son los siguientes: 

Almacenamientos auxiliares.- Con el desarrollo de unidades almacenadQ 

ras de gran capacidad y de acceso 1 ibre quedó abierto el camino para el -

proceso en 1 rnea, esto es, para la implantación de sistemas en los que to

dos los registros afectados por una transacción se actual izarán en la mis

ma operación. 

Por ejemplo, si disponemos de suficiente capacidad para la retención

de información, en un centro de documentación, podda hacerse todo en la

misma operación en la que se da el resultado de la búsqueda del documento; 

el lo implica introducir a la computadora información sobre almacenamiento

de documentos, lista-modelo de epfgrafes, construcción de matriz de asoci~ 

ción y de las condiciones que se pedirán en la consulta. Si todo ello fug 

ra a introducirse por los medios que se han tratado antes, tendrran que 

ser procesadas una a una, la solución está en tener ésta información en 

los almacenamientos auxiliares e introducirla de all rala computadora, 

cuando se requiera. S 

S Op cit., ooo ? l- 72 
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CAPITULO SEXTO 

Hacia la selección de un 
procedimiento de reproducción de documentos 



1) FACTORES Y ELEMENTOS QUE DEBEN TOMARSE EH CUENTA 

Los progresos real izados hasta ahora en lo que se refiere a la repro

ducción de documentos responden a las necesidades modernas, en que la rapl 

dez adquiere tanta importancia. Después de un tiempo en que no se tuvo nQ 

ticias de desarrollo alguno en esta materia, vino un sorprendente progre-

so, con nuevos e interesantfsimos procedimientos que hicieron que los métQ 

dos de reproducción fueran más fácilmente utilizables si recordamos que en 

los primeros años de la postguerra sólo eran de uso general dos procedi--

mientos basados en sales de plata: photostat y reflex. Apareciendo des--

pués los procedimientos electrostáticos, que son completamente secos y PrQ 

ducen copias permanentes de buena cal ídad a un ritmo rápido y sin negativo 

intermedio. 

La tendencia de los métodos de reproducción de documentos a aproximar 

se a las máqu ínas impresoras de tí po elemental es ínevi tabl e. De esta ma

nera se ampl fa su esfera de acción, se reducen los costos y permiten prodg 

cír copias en una fracción de segundo. Para escoger acertadamente el métQ 

do de reproducción que responda a una necesidad determinada, es preciso-

examinar en todos los casos las condiciones que se han de satisfacer y co

menzar por determinar la (ndole e importancia de esa necesidad, La cual í

dad más importante será la flexibilidad del procedimiento, puesto que, lo

más díffcíl es encontrar el método que satisfaga todas las necesidades. 1 

Se considera desde hace tiempo que los servicios de reproducción de

documentos contribuyen a hacer más asequible la documentación, tomando en

cuenta que en cada centro, la sección de reproducción de documentos forma

parte del sistema que tiene por objeto hacer accesibles esos documentos a-

1 F. Dokner Duynis, "Servicios de reproducci6n de documentos: organizaci6n 
y fu n e ion ami en t o" , Bo 1 e t í n de 1 a Un es e o p a r a 1 as b i b 1 i o t e e as, ( V o l. X 1 V, 
1960), pp.257-77 
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los hombres de ciencia y usuarios en general. Es indudable que la impor-

tancia de la sección dependerá de la clase de los servicios que se presten 

en ella, esto es, que para la creación de una sección de reproducción de

document< debemos tener presentes tanto los servicios de Documentación CQ 

mo el cálculo lo más exacto posible del volumen de trabajo de reproducción 

que abarcará cada uno de ellos,2 

Los servicios de reproducción de documentos son dos principalmente: 

J, Copia de documentos.- Los documentos originales se ponen a disposl 

ci ón del servicio de reproducción de documentos. 

2. Obtención de documentos.- Cuando no se dispone de los documentos

originales y la "materia prima" que recibe la sección de reproduf 

ción es un microfilm u otro tipo de copia fotográfica. 

En cualquiera de estos dos casos puede ser que se llegue a pedir a la 

sección copias para lectura directa o microcopias. Desde luego que es po

sible prestar solamente uno de esos tipos de servicios o bien alguna posi

ble combinación de ellos, 

FACTORES 

Los factores más importantes en la selección del material en la reprQ 

ducción de documentos pueden resumirse en:3 

2 H. R. Verry, "Document r e or oduction". Rev. int. doc. (Vol.29 (3) 1962), 
pp.101-105 

3 Unesco, "La contribuci 6n de la Unesco al desarrollo de los centros de do 
cumentaci 6n científica y técnica". Anexo I, Boletín áe 1 o Unesco poro 1 as 
bibliotecas, (Vol.XIX, No.2, (Marzo-Abril) 1965), oo.82-89 
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1. formato del original 

2. calidad del original 

3. naturaleza y color de los originales 

lj., número de pedidos 

5. tiempo de conservación 

6. costo (gastos iniciales y gastos periódicos), 

1, Formato del original.- Es el factor que determina las dimensiones

de la máquina que se ha de utilizar. 

2. Calidad del original.- Si es mediocre o viejo, es indispensable 

uti 1 izar un procedimiento que permita acentuar los contrastes. El 

número de copias influye considerablemente en la elección del prQ 

cedimiento, el aparato y el material, pero como en la reproduc--

ción normal de documentos hay pocos procedimientos que permiten 

obtener resultados de primera calidad, el factor calidad obliga

continuamente a descartar métodos que se habrfan adoptado si hu-

biera que tener sobre todo en cuenta la economra. 

3, Naturaleza y color de los originales.- Si hay colores o si está

compuesto de texto y de ilustraciones, quizá sea necesario recu-

rrir a un procedimiento completamente distinto. Debemos tener en 

cuenta el espesor del original que se va a reproducir, puesto que 

para cada procedimiento existen varias máquinas que son de tipo

rotativo la mayor parte de ellas y que están destinadas a la re-

producción de hojas sueltas. 

lJ., Número de pedidos.- El costo de reproducc ión de un número dado de

fotocopias aumenta con cada impresión adicional. Los distintos

métodos fotográficos "húmedos" tienen un costo inicial bajo, pero 

los gastos se repiten, por ello, estos métodos se consideran como 

procedimientos adecuados para pequeñas tiradas. 
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En cambio, los procedimientos de duplicación tienen un costo

inicial ele ',ado, ya que primero hay que preparar la matriz mecanQ_ 

grafiada, o un electrocl isé, o el isés para litografía offset. 

Aquí los gastos periódicos por el contrario son relativamente re

ducidos: si bien resultan más bien caras las pequeñas tiradas, el 

costo por copia disminuye automáticamente a medida que aumenta la 

ti rada. 

5. Tiempo de conservación.- Según el procedimiento que se utilice, ·

las copias obtenidas pueden ser fugases, duraderas o incluso per

manentes (para archivos). 

6.- Costo (gastos iniciales y gastos periódicos).-

En este factor hay que considerar como característica importante, 

el gasto inicial que viene a ser la adquisición del material y

los gastos periódicos. 

Regularmente es preferible utilizar el procedimiento més eco

nómico y apropiado para las tareas por desarrollar. Los demás -

factores nos ayudarán a decidir cual mP.todo será el indicado pa

ra aplicar. 

ELEMENTOS 

En la sección de reproducción de documentos serán indispensables los

siguientes elementos: 

-Equipos y materiales 

-Clasificación de los negativos 

- El pe r son al 

- Características y uso de local 

- Conservación 

- Diversos procedimientos de reproducción de documentos. 

En la organización de la sección serán indispensables estos elementos, 

ya que con la ausencia de alguno de ellos no será posible su funcionamien· 
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to eficaz, sin olvidar desde luego que entre ellos existe una relación ba§. 

tante estrecha. Por ejemplo, por bueno que sea el equipo, será inútil si

no se dispone de Jos servicios de conservación, o si es imposible comprar

repuestos en e 1 pa f s. De esta manera 1 o más acertado es escoger e 1 equipo 

de modo que satisfaga las necesidades de Jos servicios de documentación, -

sin olvidar, por supuesto, el aspecto económico y respetando al mismo tie~ 

po las 1 imitaciones que requieren Jos otros elementos mencionados. 

Para lograr esto, son esenciales las relaciones constantes y estre--

chas con todos Jos centros de documentación cientffica y las bibliotecas.

Aunque muchas veces Jos reglamentos antiguos e innecesarios dificultan el

préstamo de pub! icaciones para la reproducción, Jos contactos y las rela-

ciones personales de ~istad con el personal de las bibliotecas o Jos cen

tros, asf como el intercambio mutuo de Jos servicios, pueden ayudar a imp~ 

dir estas d i ficultades que, a veces, entorpecen gravemente las actividades 

del servicio de reproducción. 

De esta manera, no importa la distancia a que se encuentren del cen-

tro Jos usuarios pueden tener rápidamente en su propia oficina o laborato

rio un artfculo pub! icado en cualquier fecha en una revista cientffica o

técnica de cualquier pafs, Con este objeto, se establecerán contactos y -

convenios con servicios análogos en todo el mundo, Jo cual va a permitir

que incluso el centro de documentación más pequeño y aislado se encuentre

en condiciones de facilitar a sus usuarios una información tan completa CQ 

mola proporcionada por Jos centros más importantes que tienen un acceso

directo a las grandes bibliotecas de las mayores ciudades en Jos pafses --

avanzados. 

a) E•?UIPGS Y MATERIALES 

Un centro de documentación necesita el equipo adecuado para reprodu-

cir rápida y económicamente. Ahora bien, la gran variedad de Jos equipos

Y materiales de que se dispone actualmente, hace que sea muy diffcil dete_r: 

minar el procedimien~o más apropiado en cada caso. 
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Muchos problemas de reproducci ón pueden resolverse empleando varios 

procedimientos distintos con diferencias de costos muy bajos, esto se debe 

a que en forma ordinaria es imposible producir económicamente un ejemplar

único y un mil lar o más de copias por el mismo procedimiento. 

La selección del procedimiento más adecuado para un tipo particular

de trabajo solo puede hacerse después de un examen minucioso de todos los

factores de que se compone y de un estudio de los métodos disponibles que

permiten satisfacer los requisitos en cada caso. 

El equipo en la reproducción de documentos depende de los siguientes

procesos que, aunque son independientes, deben combinarse entre sr: 
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1, fotocopia 

2. reproducción de microfilm 

3, duplicación por el isé 

~. 1 i tograf ra offset 

1. Fotocopia.- Se presta para reproducir un número 1 imitado de "pri

meras copias" de originales. Estos procedimientos son especial

mente út i 1 es para copiar revistas técnicas, reimpresos, resúmenes 

analfticos, volúmenes encuadernados, gráficas, diagramas y docu-

mentos sueltos, etc. 

2. Reproducción en microfilm.- Se emplea para producir sobre una pel.f. 

cula imágenes de los documentos en tamaño muy reducido, es decir,

en dimensiones que no permiten la lectura a simple vista y, por 

tanto, requieren aparatos adicionales, por ejemplo, un lector o un 

visor de microfilms. 

3. Duplicación por el isé.- Los diversos procedimientos por duplica--

ción e impresió; se diferencian de los métodos anteriores por el -

hecho de que se han ideado especialmente para producir una serie -

de copias de una matriz mecanografiada o fotografiada por procedi

mientos basados en la transferencia controlada de tinta por lama-



1 
triza la copia de transferir la imagen por métodos fotográficos

o procedimientos afines. 

~. Litograffa offset.- Desde hace poco, se utilizan las láminas off-

set para obtener copias de documentos más rápida y económicamente 

que antes. No hace muchos años, el procedimiento offset se consl 

deraba lento y antieconómico para tiradas de menos de unos 2,000-

ejemplares. Ello era debido al costo de la placa o lámina metáli 

ca y al tiempo necesario para 1 impiar la mantilla y prepararla Pe 
ra la próxima placa. Los adelantos de impresión real izados en la 

copia de documentos, han cambiado enteramente la economfa de este 

procedimiento. Los sistemas de copia de documentos y de impre--

sión en pequeña escala se consideraban antaño como procedimientos 

di st in tos con finalidades enteramente diversas; hoy han quedado -

integrados en un todo único, y en general es imposible disociar-

los. 

Todos los progresos mecánicos han reducido el tiempo de pre

paración hasta casi anularlo, con lo que el procedimiento offset

es tan aplicable a los casos en que se necesitan unas docenas de

ejemplares como a las tiradas de muchos millares. 

b) CLASIFICACION DE LOS NEGATIVOS 

Los mi crof i 1 ms deben e 1 as i fi"carse de acuerdo con un si stema que pe rml 

ta encontrar fácilmente el negativo que se refiere a un asunto determina-

do. Este sistema puede ser por materia, por autor, por número de trabajo, 

por número de pedido, pero probablemente, el método de clasificar más prá~ 

tico, cuando hay una gran diversidad de materias, es el que se basa en el

número de pedido de la oficina y en el número de entrada o en el número de 

trabajo del servicio de reproducción de documentos. Si se adopta este si~ 

tema, todas las pel fculas se archivan por el orden de su adquisición, ind~ 

pendientemente del tema, y a cada una se le asigna un número que indica el 

lugar que ocupa en el fichero. Por ejemplo: 5275- ~~03- 2-65. Las cua

tro primeras cifras indican el número de orden asignado al pedido inicial. 
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Las cuatro cifras siguientes rep re sentan el núme ro de entrada o el número 

de orden asignado al pedido por el servic io de reproducción de documentos . 

La cifra aislada representa el número de negativos (o pel(culas fijas)del 

pedido y las dos últimas cifras indican el año en que se hizo o se archi

vó el microfilm y sirven de base, no sólo para su localización en el ar-

chivo, sino también para las operaciones de revisión y selección de las

colecciones. 

El funcionamiento de un sistema de archivo de los negativos requiere 

del establecimiento y la estricta aplicación de reglas fundamentales y de 

algunos principios generales: 

lo. Orden, método y puntualidad.- Al momento de recibir un microfilm 

debe colocarse en su funda transparente, asignarle un número de 

archivo y anotar la entrada en el (ndice o registro. Cualquier 

retraso al a rchivar provoca invariablemente la pérdida o el de

terioro de los microfilms (polvo, marcas de dedos, rasguños,-

etc.) 

2o. Acceso al archivo.- Se permitirá solamente al personal perfect~ 

mente familiarizado con el sistema de archivo y catalogación de 

los microfilms. Un negativo mal archivado puede considerarse

practicamente perdido y solo la casualidad permitirá volverlo a 

encontrar, 

3o. Al sacar un microfilm del archivo.- Por causas distintias de la

simple consulta o de su reproducción, conviene poner en su lu-

gar una ficha que indique donde se encuentra el microfilm origl 

nal y la fecha probable en que se devolverá al archivo. Esta

ficha nos permite encontrar el microfilm en caso de urgencia y

al mismo tiempo sirve para recordar, si no se ha devuelto en la 

fecha señalada. 

Los microfilms solo deberán retirarse del archivo contra presenta--

ción de una orden en la que se indica la sigla del microfilm as( como los 
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demás datos necesarios. En caso de pérdida, un microfilm puede encontrar 

se, por medio del fichero de pedidos, la fecha y el lugar en que fue uti-

1 izado por última vez. 

Archivos activos e inactivos 

Activos.- Con el objeto de eliminar el material antiguo y sin inte-

rés, es preciso hacer una revisión constante de los negativos. Para este 

fin, se pueden someter a una selección regular; una vez cada mes, todos

los microfilms que se conserven desde hace dos, tres o cuatro años en los 

archivos activos, de donde se descartarán los negativos que hayan perdido 

utilidad y de estos se separarán los que deben conservarse en los archi-

vos inactivos. 

Inactivos.- Los clasificadores de microfilms pueden llegar a ser de

masiado voluminosos y necesitar mucho lugar; en ese caso conviene organi

zar un depósito de archivos "inactivos", 

e) EL PERSONAL 

La reproducción de documentos solo puede dejarse en manos de perso-

nas muy competentes dado que la producción de facs(miles en microfilm re

quiere de controles qufmicos de cantidad, calidad, control del tiempo y

de la temperatura y una utilización hábil de los aparatos y de los produ~ 

tos. 

Cualquiera que sea el sexo del personal tendrá que tener un tempera

mento paciente y facultades crrticas y anal rticas; deben ser capaces de

leer caracteres de imprenta muy pequeños y distinguir trazos muy finos, -

reconocer incluso a simple vista diferencias mrnimas en una imagen de mi

crofilm y controlar los resultados de conjunto mediante el trazado de cur 

vas de ennegrecimiento, calcular el poder de resolución y leer con una lu

pa una escala sensitométrica. 

El persona l que posea formación de técnico en microfilmación, tanto

para el manejo de la cámara como el revelado de las pel (culas, podrá en--
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cargarse, según la importancia del servicio de reproducción de documentos, 

de producir copias por procedimientos manuales de revelado o por medio de 

máq~i n as automáticas de revelado contfnuo. En estos dos casos, se necesl 

ta una gran habilidad para producir negativos y positivos uniformemente

revelados, perfectamente fijados y endurecidos, lavados a fondo, debida-

mente secados, sin rasguños ni manchas. 

El tratamiento fotográfico es una técnica que se aprende a base de

ejercicio, as( que el personal que haya recibido una formación sufici ente, 

que les permita aceptar cargas de mayor responsabilidad, podrán ser nom-

brados sucesivamente técnicos auxiliares, técnicos y jefes. 
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d) CARACTERISTICAS Y USO DEL LOCAL 

Entre sus caracterfsticas más importantes están: 

a. Su uso 

b, El cuarto obscuro (disposición, dimensiones y construcción) 

a. Su uso,- Al proyectar un local de reproducción de documentos, el

factor más importante es el empleo a que se destina. Los dálcu

los deberán incluir la cantidad y la clase de trabajo previsto,

asf como también las necesidades futuras . 

b, El cuarto obscuro.- El volumen de trabajo que se habrá de real i-

zar diariamente y la posibilidad de que ese volumen de trabajo

diario aumente más adelante, son los dos factores esenciales en

su p 1 ane ac i ón, 

Un cuarto obscuro para uso profesional, debe medir 1.80 x-

2.40 mts. Deberá ser suficientemente grande y poder instalar el 

material necesario en debido orden para los trabaj~~ de reproduf 

ción de documentos y para conseguir una ventilación adecuada. En 

el caso de que sean dos personas las que harán uso del cuarto 

obscuro será necesario disponer de un cuarto adicional, lo c ual

reducirá las idas y venidas en el cuarto obscuro y permitirá marr • 
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tener en locales diferentes la pel rcula virgen y la pel fcula ex-

puesta. 

Es preferible que al entrar y sal ir del cuarto obscuro no en 

tre la luz, y esto se logra construyendo puertas dobles o un pasl 

llo en zigzag. Esto último es muy recomendable porque permite 

una buena ventilación y un acceso fácil al mismo tiempo. 

Para que la construcción de un cuarto obscu ro sea eficaz debe respon

der en general a las siguientes condiciones: 

], No penetrar nada de luz 

2. Dos instalaciones de luz: a) inactrnica y b) ordinaria 

3, La pila debe ser lo suficientemente grande para contener cube 

tas y cubas de dimensiones razonables 

LJ., Agua corriente, fría y caliente 

5, Disponer de termómetros de precisión para medir la temperatu

ra de las soluciones y un cronomedidor para cronometrar las

operaciones. 

6. Dispositivo de acondicionamiento de aire y de deshumidifica-

ción para mantener un ambiente constante en el laboratorio . 

?. Espacio apropiado para guardar los suministros fotográficos y 

material de reserva. 

s. Preveer el desagüe del agua y de las soluciones usadas. 

9. La capacidad de la evacuación debe ser superior al volumen del 

agua que entra en el laboratorio. 

10. Espacio para el secado o secadores para las pel fculas revela-

das. 

Cerca del cuarto obscuro deberá estar el cuarto para microfilmar, con 

el objeto de que las películas puedan revelarse inmediatamente. Algo que

evita las interferencias entre las operaciones de microfilmación y las ac

tividades técnicas del personal que trabaja en la reproducción de documen

tos, es el tener arm&rios y estanterias para guardar el equipo auxiliar,-
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los accesorios y el material. 

Una cosa muy importante es no instalar el material de revelado en Jo

cales donde estén los aparatos fotográficos, con el fin de evitar salpica

duras de las soluciones y del agua, asr como las emanaciones gaseosas que

podr(an estropear los instrumentos que son muy costosos. 

La fotocopia es otra actividad de la sección muy importante que tam-

bién tendrá que disponer de uno o dos cuartos según el volumen que tenga -

de trabajo para sus operaciones de copias fotostáticas, xerográficas, etc. 
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e) CONSERVACION 

Los aspectos importantes en la conservación del material son: 

J, Limpieza y orden 

2. Lubricación periódica 

3, Desgaste del material 

~. Taller de reparación 

J, Limpieza y orden.- La falta de estos aspectos en el material y en

el local, son la causa con frecuencia de molestos incidentes. 

2. Lubricación periódica.- Es preferible que el engrase del material

se encargue a un solo operario, quien lo hará dos veces al d(~ -

por la mañana y por la tarde. Es aconsejable una inspección pe-

riódica al final de la semana, con lo que se reducirán los gastos 

de conservación y se evitarán grandes contratiempos. 

Cüidando de esta manera el equipo y el material se logrará

mantener el más alto nivel de productividad, 

3, Desgaste del material.- Cuando el material comienza a dar señales

de desgaste es conveniente que sea reparado lo más pronto posible. 

Las piezas muy desgastadas o estropeadas, sustituirlas o reparar

¡ as ihmed i atamente. 
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~. Taller de reparación.- Un taller propio de reparación se establee~ 

rá solo en el caso que se justifique su existencia según la impor 

tancia de la sección de reproducción de documentos. 

Es indispensable tener el mayor cuidado posible con el equipo en gen~ 

ral. Cualquier negligencia de parte de los técnicos o mecánicos que tie-

nen a su cargo estas operaciones puede dar lugar a averras que interfieran 

trabajos muy importantes o urgentes. 

f) DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS4 

v. ventajas 

d. desventajas 

1) POR SALES DE PLATA 

a) Reflex: 

v. El negativo puede utilizarse para producir un gran número de 

copias positivas y conservarse para sacar otras más adelan

te, Puede obtenerse la copia en diez segundos, ya que se -

han suprimido las operaciones de lavado y secado. Al mismo 

tiempo los simil igrabados y el texto y obtienen asimismo co 

pias bastante buenas. 

d. En la conservación deja algo que desear y el procedimiento

no es recomendable cuando se quieren obtener copias perma-

nentes. 

b) Reproducción fotostática y autopositivos: 

v. Las copias pueden tener dimensiones diferentes de los origi

nales y conseguir en formato de ~5 x 60 cms. El negativo

en que la imagen aparece al derecho puede resultar económi

co si se necesita una sola copia. 

4 H. R. Verry, "Selección de un ~rocedimiento de reproducción de documen--
tos", .f3oletín ele la 'Jnesco para las bibliotecas. (Vol.XVII, 1963), po.278-
84 
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d. El aparato es voluminoso y caro, y por tanto no se ajusta-

muy bien a las necesidades. Además, exige el empleo deba

ños y, aunque todavfa se utilice es anticuado si se le com

para con los nétodos modernos más simplificados. 

2) POR TRANSFERENCIA 

a) Difusión: 

v. Su empleo es bastante flexible, lo que permite obtener exce

lentes copias partiendo de todos los tipos de originales. -

Permite obtener copias de muy buena calidad y por ello, es

muy utilizado, Es económico cuando se trata de hacer dos

copias o más del mismo negativo. 

d. Cuando se necesita una sola copia, el procedimiento resulta

un poco más caro que los otros. 

b) Verifax: 

v. La velocidad del funcionamiento permite hacer economfas de -

tiempo. Cada una de las copias que se obtienen es un poco

más pálida que la anterior, pero en condiciones favorables, 

se pueden obtener gran número de copias con un solo el isé.

Es económico cuando se necesitan fre cuentemente tres copias 

por 1 o menos. 

d. El negativo es costoso. 

3) HEL IOGRAFICOS 

a) Diazo: 

v. Una de las aplicaciones más prácticas es la mecanograf(a. -

Las máquinas de escribir eléctricas, utilizando papel car-

bón y papel de copia especiales y con una fuerte presión,-

permiten obtener hasta veinte copias. 



d; El costo de intercalar 1 as hojas de papel carbón y 1 as co-

pias, as( como el separarlas después de mecanografiadas y

corregir las faltas en cada una de las páginas, hacen que

este procedimiento sea costoso. 

b) Océ (Azoflex): 

v. Han dado origen a una serie de máquinas que permiten re--

producir tanto hojas sueltas como páginas de un 1 ibro. 

d. Las copias se pueden obtener solo a partir de un el isé ---

translúcido y la preparación de ese clisé partiendo de un

original opaco es bastante cara. 

4-) TERMI COS 

a) Thermofax: 

v. Se consigue una copia en cuatro segundos aproximadamente. -

Es de reproducción más rápida en seco y existe un modelo -

de aparato para hojas sueltas y un modelo especial que pe~ 

mite copiar páginas de 1 ibros. 

b) Eichner Dry Copy: 

v. Es de tipo rotativo y está concebida para reproducir hojas

sueltas. 

d. Tiene la misma desventaja que un procedimiento thermofax. 

e) lmag i e: 

v. Experimentos recientes nos dicen que promete llegar a ser

un método rápido y económico de hacer copias, matrices --

translúcidas y posiblemente láminas para offset. No son -

necesarios materiales caros. 

d. Todas las posibilidades de este método no se conocerán míen 

tras no se llegue a la fase de reproducción. 
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5) FOTOELECTRICOS 

v. Los aparatos actuales producen directamente copias, pero con 

algunos de ellos se pueden utilizar microfilms y hacer tir~ 

jes a gran velocidad. Puede reproducir tanto páginas de ll 

bros como hojas sueltas. Debido a su buena conservación 

sirve para reproducir documentos destinados a los archivos. 

d. Las máquinas de grandes dimensiones deberán tener un rendi-

miento elevado para que el precio del alquiler sea costea-

bl e. 

b) El ectrofax: 

v. El empleo combinado del procedimiento fotoeléctrico y de la

impresión en offset permite satisfacer, en materia de repr~ 

ducci ón de documentos, casi todas 1 as necesidades a bajo -

costo, ya sea en miles de ejemplares o en uno solo. La co

pia se puede conservar perfectamente porque es de buena ca

lidad. 

e) Microfilm: 

v. Permiten obiener copias duraderas a razón de unos seis me--

tros por minuto. Es posible preveer la destrucción de pap~ 

les importantes, que pueden reemplazarse en pocas horas con 

copias en microfilm. Son útiles para la reproducción de fl 

chas de catálogo, 



CAPITULO SEPTIMO 

Proceso experimental de Recuperación 
Automática de información en forma asociativa 



l)IMTRODUCCION 

Existe hoy en dfa una gran diversidad de máquinas automáticas ideadas 

para tacil itar el trabajo del hombre. Con la automatización de las tareas 

rutinarias le permite superar el mejoramiento o la especialización de nue

vos campos del conocimiento, con la posibilidad de realizar operaciones a

velocidades electrónicas. 1 

ses: 

En general, las computadoras actuales se pueden agrupar en tres cla--

1. Computadoras analógicas 

2. Computadoras digitales 

3, Computadoras h fbr idas 

l. Computadoras analógicas.- El término "análogo" tiene su raiz en -

la palabra "analogfa" (del griego analog!a, proporción, relación), 

que quiere decir "relación de semejanza entre dos cosas distin--

tas". Esto solamente significa que sus caracterfsticas son compª 

rables, no que son idénticas. Ejemplo: estas máquinas aumentan -

la velocidad con que se pueden introducir variables y la facil i-

dad con que se pueden alterar los 1 fmites de un problema, y son -

las más adecuadas para resolver problemas que requieren cambios -

de control instantáneos, como el control de disparos o de direc-

ción de proyectiles,2 

Una de las desventajas más evidentes de la computadora analQ 

gica rooica en su inflexibil idoo general, ya que ésta computadora por su 

propia naturaleza posee un alto grado de especialización y no se

presta de manera adecuada para usos distintos. Para introducir--

Una adición en 0 .00001 de segundo 

2 Roger Nett y Stanley A. 1-letzler, Introducción al estudio de la sistematl 
zación electrónica de datos. (Ruenos Aires [19152]), oo.29-~2 
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un nuevo factor en el problema o retirarlo de él es necesario 

construir una nueva pieza y ponerla en el sistema o quitarle--

otra antigua, lo cual hace que el sistema sea antieconómico para 

el manejo de datos diversos. 

2. Computadoras digitales.- (Del latfn digitus, dedo). Número que--

puede expresarse con un solo guarismo, como 1,9. 

Estas computadoras digitales, carecen de la condición de si 

multaneidad entre la alimentación de datos y la obtención de re

sultados que caracterizan a la computadora analógica,(pero su-

exactitud no está como en el caso de la computadora analógica)

en función directa de la precisión de los mecanismos que la com

ponen y tampoco está restringida a realizar un solo sistema de

operación para una configuración o programa determinado. 3 

Entre las ventajas más importantes de esta computadora, se

puede decir que desempeHa sus funciones en una larga secuencia

de operaciones o "programa", 4 Y si el programa se ha preparado-

correctamente, la computadora da la solución del problema sin 

ninguna intervención humana de principio a fin. Otra ventaja es 

que puede trabajar a una velocidad finita pero muy alta y con 

extrema exactitud. 

Está diseñada, a diferencia de la computadora analógica, a

real izar programas más especfficos de solución de problemas y se 

1 imita a ellos, la computadora digital está construfda para asi

milar grandes volúmenes de datos y procesarlos con absoluta fle

xibilidad. 

3/bic/., Dpo32-35 

4 La secuencia de órdenes dadas a la máquina para la resolución de un pro 
blema determinadoo 
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3. Computadoras hfbricas.- De las dos computadoras antes mencionadas, 

se deriva una tercera, que es la computadora hfbrida, que hace 

las funciones tanto de las analógicas como de las digitales. 

2) CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE UNA COMPUTADORA 

La caracterfstica más importante de una computadora es la velocidad -

con que les posible realizar las operaciones. El término cómputo incluye

las cuatro operaciones aritméticas y la restauracións a ceros para iniciar 

la solución del siguiente problema. Pudiendo alterarse la lógica misma-

del programa. 

Toda computadora trabaja a base de una serie de instrucciones espec(-

ficas para cada una de ellas. 

so 1 ver. 

Su ordenamiento depende del problema a re--

Un programa es leido por la computadora y almacenado en la unidad cerr 

tral (memoria) como cualquier dato. Por esta razón, puede ser usado como

conjunto de instrucciones por la máquina o puede manipularse como dato--

leyéndolo y sacándolo cuantas veces se desee y aún afectándolo para hacer

lo variar estando en posibilidad de restaurarlo a su forma original. 

Como \oda computadora tiene suficiente capacidad en su unidad central, 

para almacenar cientos o miles de instrucciones, es mucho el trabajo que

puede hacerse eficientemente para cada programa presentado a la máquina p~ 

ra su tratamiento. 

a) EL USO DE LOS META-LENGUAJES 

El programar un problema con las instrucciones básicas que las dife-

rentes computadoras tienen asignadas, resulta excesivamente laborioso por

que las instrucciones as( dadas, son a base de configuraciones de sus di--

S Ciclo automático de borre. 
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ferentes circuitos, por lo que l ds diferentes compañ(as manufactureras de

computado ras han creado varios sistemas de meta-lenguajes adaptables al mª 

jor entendimiento para el usuari ~. En seguida se 1 istan algunos de ellos: 

Abre vi a tu ra Si gni fi ca do 

S, P, S. Symbol ic Programing System 

AUTOCODER Automatic Codification 

FORTRAN Formula Transl ator 

J, O. C. S. lnput/Output Control System 

COBOL Common Business Oriented Languaje 

ALGOL Algorithm Language 

GOTRAN Go Trans 1 ato r 

Todos estos meta-lenguajes, necesitan de una traducción al lenguaje

máquina (instrucciones básicas) mediante un programa llamado de diferente

forma según el caso: Ejemplo: ensamblador, procesador, compilador, etc. 

3) OBJETO DEL PROGRAMA 

El proceso experimental de recuperación automática de información en

forma asociativa,6 que adelante se detall~ ha sido procesado en una compg 

tadora electrónica de tipo digital de la 1. B. M. (lnternational Business M~ 

chine) Model 1620, la cual está integrada como sigue: 7 

-Unidad 1622 

- Lectora 

- Perforadora de tarjetas 026 

- Unidad central {memoria con 100,000 posiciones) 

li Robert Steven Ledley, Programming anclutilizing cligital computer. (New
York, McGraw-1-!ill Flook Co . [7962] ), o o . 495-536 

7 Se utilizó la computadora electrónica de tioo digital del Cen t ro Nacio-
nal de Cálculo del Instituto Politécnico Nacional, el cual aooy ó este pro
ceso experimental·. 
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-Consola (interruptores) 

-Máquina impresora especia1 8 

El programa que se uti 1 izó fue codificado en un meta-lenguaje FORTRAN 

11 (Formula Translator). La codificación fue perforada en tarjetas en la

máquina IRM 026 (independiente a la computadora) , Posteriormente dicho m! 

ta-lenguaje ya en tarjetas perforadas fue traducido al lenguaje máquina 

(instrucciones básicas de la máqu ina), utilizándose para ello un compila-

dor prefabricado por la empresa manufacturera de la computadora digital --

( IBM), 

El programa objeto (con instrucciones básicas) se obtuvo en tarjetas

perforadas por la computadora a través de la unidad 1622, para que más tar 

de se procesara dicho programa (programa objeto) con los datos a procesar. 

La 1 imitación dentro de los márgenes de solución son introducidos prl 

meramente a través de una tarjeta perforada con los datos del número de ·

eprgrafes, documentos y de respuestas posibles. 

En seguida, se perforan también en tarjetas los datos de la matriz de 

asociación, en la máquina perforadora IRM 026 (en condiciones binarias),-

para que una vez almacenados en la unidad central, la computadora pueda 

posteriormente, buscar los documentos deseados en función del programa. 

Finalmente, se codifican y perforan los datos, o sea, el número de dQ 

cumentos (con los datos en detalle de cada documento, lo más completos po

sible) por procesar. Mediante el programa, la computadora leerá, buscará

y comparará con la matriz de asociación, si los documentos reunen las con

diciones espedficas pedidas. En este proceso experimental se 1 imitan a

quince las condiciemes que cada documento podrra tener. Solo cinco docu-

mentos se le han pedido al programa que imprima como resultados (resultado 

8 ~abiendo sido inevitable la n ecesidad de emole a r tér mi nos del idi oma 
glés, dado que la comoutadora que se usó, fue . fabricad a en los Estados 
dos de Norteaméricao Se traducen cuando el caso lo requiere " 

In
Uní 
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de la consulta hecha), Cuando local ice cada documento al comparar los--· 

epfgrafes dados con los documentos deseados, sacará a impresión los resul

tados. En caso contrario, seguirá en secuencia para leer los siguientes

datos a consultar. 

e) PROGRAMA CODIFICADO 9 

DIMENSIONA (15,100),IASOC (15,15),RESULT (15),TEMA (18),N(l5) 
READ 100, IAR,IAC,NDOC 

lOO FORMAT (315) 

READ 101, (A(I,J),J-1, 100), J=l,NDOC) 
101 FORMAT (20A~) 

READ 102, (IASOC (I,J),J=l,IAC),I=l,AR) 
102 FORMAT (~012) 

2 READ 103,NC, (TEMA(I), 1=1, 18) 
103 FORMAT (15, 18A~) 

PRINT 10~, (TEMA (1), 1=1, 18) 
10~ FORMAT (5X, 18A~) 

READ 105, (N (1), I=l, NC) 
105 FORMAT (1615) 

DO 5 I=l, lAR 

DO 3 J=l,NC 
L =N ( J) 

IF (IASOC (I,L)) ~.4-,3 

3 CON TI NUE 
RESULT (I)=l,O 

PRINT 106 

106 FORMAT (11) 

PRINT 101, (A(I,J),J=l, lOO) 

GO TO 5 
~ RESULT (I)= 0.0 

5 CONTINUE 
IF (SENSE SWITCH 1) 6,7 

6 PRINT 102, (RESULT (I),Fl,IAR) 

7 PAUSE 

IF (SENSE SWITCH 2) 1,2 

END 
15 15 15 

9 El trabajo técnico de programación de este Proceso exPerimental fue posi
ble oor la asesoría y dirección de los señores: Hector Bucio Reyes y Jorge
Uscanga Uscanga del Instituto Politécnico Nacional, quienes mostraron gran
entusiasmo e interés por la realización del proceso mencionado. 
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.e) PREPARACION DE DA TOS 

Para introducir datos a la computadora como anteriormente se ha men-

cionado, se tendrá que definir en una tarjeta los valores que dan el núme

ro de filas (documentos) y columnas (eprgrafes de la matriz de asociación) 

asr como 1 a cantidad de documentos que tiene ésta. Estos se perforan en -

campos de cinco columnas, uno a continuación de otro, empezando la columna 

l. A continuación se introduce la información de los documentos teniendo

la precaución de utilizar hasta cinco tarjetas para cada uno. En caso de

que no se utilice esta cantidad de tarjetas, deberán colocarse tarjetas en 

blanco hasta completar las cinco. 

En seguida se coloca la matriz de asociación en la forma ya indicada. 

Finalmente se coloca el número de datos que tendrá que reunir la in-

formación asr como las condiciones que identifican lo que se busca y los

eprgrafes que relacionan la información deseada. 

En el caso de querer buscar información con diferentes datos en la-

misma matriz, se procede en la forma siguiente: una vez terminada la prime 

ra búsqueda, la computadora se detiene. Se apaga el interruptor 2 (switch 

2 en off) y se da inicio en la marcha oprimiendo la tecla (start). Con

esto se consigue que el programa lea nuevos datos que se colocarán desde -

luego en la lectora para iniciar la búsqueda. Se hace notar en este caso

que no es necesario introducir de nuevo la información de documentos a la

computadora. En caso que se desee anal izar nueva información, se prende -

el interruptor 2 (switch 2 en on) estando la computadora detenida y se da

inicio en la marcha oprimiendo la tecla (start), consiguiendo que el pro--

grama pida lectura como si fuera a iniciar el proceso En este caso, se -

tendrá que colocar otro juego de datos similar al usado con anterioridad.

Se hace notar que existe una desventaja en el programa y ésta es que los -

números destinados a los eprgrafes se repetirán, los cuales pueden repetir 

se con relativa faci 1 idad, cuando el número de documentos exceda a los 
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quince. Esta desventaja se reduce utilizando computadoras de mayor capacl 

dad, las cuales permitirfan analizar una cantidad mayor de documentos por

proceso, eliminando prácticamente la confusión antes mencionada. 

5) INSTRUCTIVO DE OPERACION 

114 

Para operar la máquina, se procede como sigue: 

lo. Se colocan los interruptores 1 y 2 en la posición que se desee,-

de acuerdo con las posibilidades del programa; es decir, prendi

do o apagado. 

2o. Mediante las instrucciones (160001000000) y por medio de la máqul 

na de escribir se coloca a ceros toda la unidad de proceso de la 

computadora (llámase a esta oreración- borrar la memoria) con

objeto de que los datos que quedaron del proceso anterior no --

afecten al nuestro. 

3o. Mediante unas teclas que tiene la consola, se restaura la comput-ª 

dora para que quede en posibilidad de leer el programa. 

~o . Se coloca el programa en la estación de lectura de la lectora per 

foradora de tarjetas y se oprime una tecla llamada carga (load)

! a computadora empezará a 1 eer el programa en tarjetas. Cuando

termine de leer el programa nos da a conocer un letrero en la 

máquina en el que nos indica que debemos insertarle programas h~ 

chos de antemano por la compañia manufacturera de computadoras

(subrutinas de bibliotecas) en donde están diferentes rutinas P-ª 

ra calcular funciones básicas como: seno, coseno, tangente, radl 

cación, etc. Una vez que hayamos hecho esto, la computadora nos 

indicará por medio de la máquina de escribir que debemos inser-

tarle la 1 ista-modelo de ep(grafes (diccionario de palabras cla

ve) en este caso, por medio de tarjetas perforadas. La computa

dora empezará a procesarlas para obtener finalmente los documen

tos de interés relacionados con los ep(grafes. 



6) FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

a) LECTURA DE DATOS 

Inicialmente se lee la orden de la matriz de asociación (IASOC), as(

como el número de documentos que van a formarla. Esta información entra -

en la computadora con un formato (315) que corresponde a campos de cinco

columnas y deberán ser le(dos en una tarjeta simultáneamente, La computa

dora las almacenará en tres direcciones en la unidad central determinadas

por el programa, para que posteriormente la computadora los interprete co

mo 1 (mites de las rutinas (serie de instrucciones que se repiten un número 

de veces), 

En seguida se lee la información de los documentos, disponiendo para

ello de cinco tarjetas por documento. El formato es (20A~). La computadQ 

ra leerá una serie de 20 palabras de~ letras cada palabra (en función del 

programa), 1 as cual es se perforan en una tarjeta y 1 a computadora 1 as i de!J. 

tifica con el arreglo A(I,J), (J) Toma inicialmente el valor de (1) y se

incrementará en (1) hasta alcanzar el valor máximo de 100. Esto será por

cada valor de (1) incrementándose de (1) hasta alcanzar el valor de NDOC,

o sea de 15 (número de documentos). Esta información no se precisa en la

computadora, simplemente se almacena en ella p~ra ser sacada cuando en la 

matriz de asociación (IASOC) reune las condiciones que se le impone. 

Se lee a continuación la matriz de asociación (IASOC), que relaciona

por medio de ceros y unos la información le(da anteriormente con los ep(-

grafes que se desea que los documentos reunan. El formato de lectura es -

(~012~. La computadora leerá una serie de ~O valores de dos posiciones e~ 

da uno en sistema binario y también irán perforados en tarjeta, pero ahora 

(J)=l se incrementará en (1) hasta alcanzar el valor de IAC (en este caso

es de 15). El valor (I), va a tomar el valor inicial de (1) hasta alcan-

zar el valor de lAR o sea el valor de 15 también. Este formato uti 1 iza--
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las 80 columnas por cada elemento de la mencionada matriz, 

A continuación se lee el número de ep[grafes que deberá reunir el do

cumento para que pueda ser impreso, asr, como un mensaje que a criterio se 

pondrá para saber qué es en realidad lo que se busca. Este mensaje apare-

cerá antes de la salida del documento. El formato de lectura es (I5,18Att). 

Este formato utiliza 77 columnas de la tarjeta, siendo las primeras cinco

destinadas al valor de la variable, 

Por último se leen los ep[grafes con un formato de (1615), indicando

con esto que los campos para cada valor son de cinco columnas y deberán CQ 

locarse una a continuación de otra en tarjetas consecutivas si el problema 

asr lo requiere. 
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b) DOCUMENTOS POR PROCESAR 

l. Buonocore, Domingo 1899- Vocabulario bibliográfico; términos 
relativos al 1 ibro, al documento, a la biblioteca y a la
imprenta, para uso de escritores, bibliógrafos, editores, 
encuadernadores y tipógrafos. Santa Fe ¡Arg.J ed. ------
Castellvi, 1952. 20~ p. 23 cm. (Ser. llibl1otecológica, 
1 ) 

2. Carrasco Puente, Rafae 1 1902- Historia de 1 a Bi bl i ot eco Na'-
cional de México, con texto en Inglés tr, por Erwin K, M-ª 
pes. México, Secretarra de Relaciones Exteriores, 19~8.-
161 p. i lus. retrs. 23 cm. 

3, Douglas, Mary Teresa (Peacock) 1903- Manual del profesor bi
bliotecario oor Mary Peacok Douglas [Tr, de Marra Teresa
Chávez] Méx 1 co, E d. Réverté, 1960. t89 P• i 1 us. 22 cm. 
Trtulo original: The teacher-1 ibrarian a handbook. -----
Bibl iografra: p. 179-86 

~. Franck, Otto, Técnicas modernas de documentación e inlorma--
ci ón ¡por¡ Otto Frank y colaboradores ¡tr. por Amel i a --
Aguado y Aebe Hernando; la rev. técnica, la actualización, 
la bibl iografra en español y el [ndice anal ftico, estuvi~ 
ron a cargo de José Marra Martrnez] Buenos Aires, EUDEBA 
Tc.l96~1 xii, 227 p, ilus. modelos. 22 cm. (Manuales-
aeEUDEBA) Bibliografra: p.205 

5, lgu[niz, Juan Bautista 1881- Léxico bibliográfico. México. 
Instituto Bibliográfico Mexicano, 1959, 307 P• 23 cm. -
(Bibl. Nacional •. Instituto Bibliográfico Mexicano, 2) ---



Bibl iograffa: pp.305-07 

6. lnternational Federation for Documentation. Clasificación Ó!_ 

cima/ universal. 2ed. en lengua española abreviada, co-
rregida y actualizada. Madrid, Inst. Nacional de Racioñª 
1 izaci6n del Trabajo, 1963. xv, 202 p. 30 cm. (Sus: -
Pub. F. I. D., 222) 

7. Lasso de la Vega y Jiménez-Piacer, Javier. 'Tratado áe bibli'!_ 

teconomía; organización técnica y cientffica de las bi--
bliotecas. Madrid, Ed. Mayfe, 1956. 637p. 24-cm. 

8. Manrique de Lara, Juana 1899- Manual c/e/ bibliotecario; obra 
de consulta para Jos encargados de bibliotecas públicas.-
2ed. México, SEP., Depto. de Bibliotecas, 1957. 232 p.-
mode 1 os. ( pte. p 1 eg) tab 1 as. 23 cm. 

9. Massa de G i 1, Beatriz. Di cci onar i o técnico á e bi bl i ot econo--
mía, español-inglés. Technical dictionary of 1 ibrarian-
ship, Engl ish-Spanish por Beatriz Massa de Gil, Ray ----
Trautman fYl Peter Goy. México, Centro Reg i ona 1 de Ayuda 
Técnica, 964. Bibl iograffa: pp.385-87 

JO. México {Ciudad) Universidad Nacional Autónoma. Facultad de -
Filosoffa y Letras. 'Anuario áe biblioteconomía y archivo 
mía. año I- México, UNA, 1961- v. facs. 21 cm. -

JI, Perales Ojeda, Alicia. 'Servicios bibliotecarios en univer ·si-

áaáes. México rUNA] 1959. 99 p. 17 cm. ( Eds. F i 1 oso--
ffa y Letras, 4-5) 

12. Pérez-Rioja, José Antonio. El libro y la biblioteca. [Una-
sfntesis precisa y completa que deleitará a todo buen--
amigo de los 1 ibrosl Barcelona, Savat [19521• vi i i, 
167 p. modelos, 17 cm. (Colee. Surco, 75 Serv. G) 
Bibl iograffa: pp, 162-67 

13. Selva, Manuel. 'Tratarlo áe bibliotecnia. Pro!. de Ernesto 
Ne 1 son. Buenos Aires, J, Suárez, 194-4-. 2v. i 1 us. 28 -
cm. Bibl iograffa: v.l pp.575-598 

14-. Vicéns, Juan. Cómo organizar bibliotecas [POrl Juan Vicéns-
de la Llave. 2v. México, Ed. Grijalbo, 1962. 199 p. --
mooelos. tablas. 23 cm. Bibl iograffa: pp.l97-99 

15. Villalón, Alberto Bibliografías y lecturas bibliotécnicas. -
Santiago de Chile, 1950 v. 24- cm. 
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C) LISTA-MODELO DE EPIGRAFES 

l. Anuarios 

2. Bibl iograf(a 

3. B i b 1 i o tecas 

4-. Bibl ioteconom(a 

s. Clasificación 

6. Decimal • ?. Diccionarios 

g, Documentación 

9. Español 

10. México 

11. Nacional 

12. Manual 

13. Terminolog(a 

14-. Tratado 

15. Universitarias 
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d) CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE ASOCIACION 

DOCUMENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 

1 o o o o o o o o o 1 o o o o o 

2 1 o o o 1 o o o o o o o o o 1 

3 o 1 o o o o 1 1 o o 1 1 o 1 o 

4 o o 1 o o o 1 1 1 1 o o 1 1 1 

5 o o o o o 1 o o o o o o o o o 

6 o o o o o 1 o o o o o o o o o 

7 o o o o 1 o o o 1 o o o o o o 

8 o o o 1 o o o o o o o o o o o 

9 o o o o 1 o o o 1 o o o o o o 

10 o 1 o o o o 1 o o o o o o o o o 

1 1 o 1 o o o o o o o o o o o o o 

12 o o 1 o o o 1 o o 1 o o o o o o 

13 1 o o o o o o o o l o o o o o o 
1 

14 o o o o o o 1 o o o o o 1 o o 

15 o o o o o o o o o ¡ o 1 o o o o 



e) BUSQUEDA DEL DOCUMENTO 

Principales componentes de búsqueda: 

- Documentos 

- Lista-modelo de epfgrafes 

- Matriz de asociación (documentos y epfgrafes) 

- Condiciones (órdenes que se darán al programa para la ob-

tención de Jos documentos daseados) 

Todos Jos problemas de búsqueda implican la localización de documen-

tos asociados con un conjunto de epfgrafes dado, Por ejemplo: cada refe-

rencia inclufda en una bibl iograffa, es un documento y Jos asuntos relaciQ 

nados con el documento, son Jos epfgrafes. 

El dar un conjunto de condiciones, los procesos de localización de e~ 

da documento asociado con todos Jos epfgrafes dados, ha sido denominado CQ 

mo búsqueda. 

Se ha dado en este proceso experimental un número a cada uno de Jos -

documentos y epfgrafes. 

Tanto la 1 ista de documentos como la 1 ista-modelo de epfgrafes tienen 

un orden alfabético. 

La búsqueda del documento como se real iza mecánicamente, es como si--

gue: 

La computadora inicia una rutina con un valor de 1=1, en seguida otra 

rutina con un valor de J=J en la que sustituirá el valor de N (J) en el v~ 

Jor deL y preguntará la máquina; si el valor del arreglo de la matriz de

asociación (IASOC (I,L)) será igual a (O) o igual a (J) que serán Jos úni

cos valores que pueda tener (IASOC) (1 o O) esto es que estén relacionados

o no al epfgrafe, En caso de que IASOC (I,L) sea igual a (1) regresará a

incrementarl el valor de (J) en (1) o sea (J=J+I) y cuando el valor de J-

Aumentar el valor de un estado a otro en un sentido predeterminado. 
Ejemplo: 

J = o 
J J + 1 
J = J + 1 2 

J 
J 

J + 1 ... 3 
J + ~ ... ~ etc .. , .. , 1 5 
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alcance el valor de NC, hará un resultado (I) con un valor igual a (l),da

rá dos espacios la máquina de escribir e imprimirá las palabras A{I,J) en 

donde J será la única que variará desde {1) y en incremento de {1) hasta

lOO (imprimirá lOO palabras como máximo e irá al principio de esta ruti-

na), 

Cuando IASOC (I,L) sea igual a O hará un resultado (I=O,O) e incre-

mentará en (1) la variable (I). Luego principiará en donde (J=l) y así

sucesivamente hasta que {I) llegue a alcanzar el valor máximo de IAR ant~ 

riormente leído igual a 15. Cuando suceda esto, preguntará por la colo

cación o posición del interruptor 1, si está encendio o apagado . Si está 

encendido (on) imprimirá las variables identificadas como (RESULT (!))en

este caso {I) volverá a tomar valor inicial de {1) y variará en un incre

mento {1) hasta el valor de IAR que es de 15. Esto quiere decir que va

a imprimir 15 resultados (documentos). Una vez que haya terminado de im

primir el último {RESULT (I)) hará una pausa (se detendrá) la máquina pa

ra despu és interrogar al interruptor 2. Se le preguntará si está encendl_ 

do o apagado {on, off), Si el interruptor 2 está encendido volverá al -

inicio del programa o sea al paso 1. En caso contrario, volvera a leer

los valores NC {epígrafes {I,J)) lo cual es muy útil cuando tenemos una

demanda sucesiva de documentos dado sus epigrafes; o sea regresar al paso 

~y seguir en secuencia el proceso. 

Si el interruptor 1 {switch 1) está apagado {off) el programa hará

una pausa {se detendrá) para después continuar con la pregunta del inte-

rruptor 2 {switch 2) para poder alterar si se desea la decisión de buscar 

en otro juego de documentos o satisfacer otra demanda sobre el mismo núm~ 

ro de documentos. 
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f) IMPRESION DEL DOCUMENTO 

La impresión del documento se efectúa tal y como se introduce en la

tarjeta de dato. El formato de salida en este caso es de tipo alfanuméri

cQ, y dentro de la computadora no sufre modificaciones debido a que se lo

cal iza por medio de sus (ndices y solo es impreso 5i ha reunido las condi

ciones que se le imponen al referirse al documento. 

7) MEJORAS FUTURAS FACTIBLES 

lo. El programa puede modificarse de tal manera que el proceso sea-

completamente automático, pensando en la posibilidad de contro-

lar las bifurcaciones por tarjetas de control en sustitución a

los interruptores que tiene programado, logrando con ello que la 

computadora nunca se detenga en proceso, 

2o. Anotar los datos de localización en la estanterra del centro de

doc umen tac i ón, 

3o. Añadir a los datos de los documentos, el resumen informativo, in

dicativo, etc.,según el caso lo requiera, para la mayor informa

ción posible del usuario. 

~o. Lograr la traducción automática del documento. 
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C O N C L U S 1 O N E S. 



J, La necesidad de local izar la información que el usuario requiere

en un momento dado, para la resolución de un problema determina

do, nos conduce al estudio de la Documentación. 

2. Hasta la fecha no ha sido posible unificar el criterio del concep 

to de documentación en relación con los fines, métodos o técni-

cas, caracter o naturaleza y las relaciones con la Bibl iotecolo

gfa, Bibliograffa y Archivologfa. 

3. Puede decirse que todos los autores coinciden en afirmar que la

Documentación es: lo, es una técnica o un arte dirigido prin-

cipalmente al propósito de racional izar la actividad intelectual 

para que ésta se realice dentro de condiciones que aseguren una

triple garantfa: de auntencidad en la información, de rapidez -

en el tiempo~ de seguridad y agilidad en cuanto a la compulsa-

de las fuentes de conocimiento utilizadas. 2o. que la tarea--

documentaria es compleja y se ejecuta dentro de un ciclo o pro-

ceso que comprende varias operaciones o etapas de desarrollo: -

a) buscar, local izar y reunir documentos b) organizarlos, esto-
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es, catalogarlos y clasificarlos e) interpretarlos, ya sea por 

srntesis, traducción, etc., d) distribuirlos, vale decir hacer-

los llegar a los interesados para su aprovechamiento integral y

oportuno e) conservarlos adecuadamente, de lo contrario se malo 

grarán los frutos de la búsqueda. 

~. El progreso de la ciencia y la tecnolog(a lleva consigo un aumen

to constante del volumen de la información sobre una gran varie

dad de ramas del conocimiento, Por ello, el problema de local i

zar los datos relativos a un tema determinado resulta cada vez

más dif(cil, y los sistemas habitualmente empleados para ese fin 

son d(a con d(a menos eficaces. 

5, Para resolver el problema de local izar datos, se ha pensado en la 

computación o tratamiento de datos por medios electrónicos, La

utilización de estos auxiliares ha sido ideada para la asimila-

ción, manipulación, clasificación e impresión de datos y se le

ha llamado equipo de sistematización electrónica de datos, o en

forma más concisa, computadora electrónica. 

6. Las computadoras electrónicas, vienen a acrecentar la necesidad

de contar con el pensamiento, porque el problema fundamental que 

se plantea en materia de Documentación no es de orden mecánico~

sino humano. 

?. El volumen de los documentos aumenta, mientras que el tiempo dis

ponible para leerlos permanece C?nstante, En consecuencia, el -

investigador lee una proporción cada vez menor de los documentos 

que se producen. 

a. La mecanización puede facilitar el almacenamiento de los datos-

del documento, pero la calidad de la selección dependerá de la

precisión con que el documentalista anal ice y codifique las mat~ 

r ias. 



9. La introducción de la automatización suele tener por consecuen-

cia, en la mayorra de los casos, una reorganización del perso-

nal, el ascenso general de los empleados y una reducción del -

costo de cada operación, pero no una reducción del costo global 

del sistema. 

10. Los medios disponibles para introducir datos a un equipo electrº 

nieos y para que produzca sus resultados, son muchos, asr que -

su anál isis y selección deberá hacerse siempre en función del -

problema mismo. 

11. Para escoger acertadamente un método de reproducción de documen

tos que responda a una necesidad determinada, es preciso exami

nar en todos los casos las condiciones que se han de satisfacer 

y comenzar por determinar la rndole e importancia de esa necesl 

dad. La cualidad más importaDte será la flexib ;ilidad del proc~ 

dimiento. 

11. Puede decirse que una computadora desempeña sus funciones en una 

larga secuencia de operaciones o "programa". Y si el programa

se ha preparado correctamente, la computadora da la solución -

dal problema sin ninguna intervención humana de principio a fin) 

trabajando a una velocidad finita pero muy alta y con extrema -

exactitud. 

13. Todos los problemas de búsqueda impl ican la recuperación de doc!! 

mentos procesados automáticamente en forma asociativa con un 

conjunto de eprgrafes dados, que efectúen la local ización de 

los documentos deseados. 

l~.- El programa puede modificarse de tal manera que el proceso sea -

completamente automático, pensando en la posibil idad de contro

lar las bifurcaciones por tarjetas de control en sustitución a

los interruptores que tienen programado, logrando con ello que

la computadora nunca se detenga en proceso. 
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15. Este trabajo se ha desarrollado con el objeto, de que los resul

tados positivos que se han obtenido en el proceso experimental

de recuperación automática de información, puedan ser aplicados 

en su forma más completa y efectiva a todas las ramas del cono

cimiento, y se practiquen en un Centro de Documentación e lnfor 

mación. 

• 
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5 U G E 5 T 1 O N E 5. 



'l 

1. Efectuar estudios para establecer un Centro de Documentación e-

Información en México. Dotarlo de un equipo electrónico, capaz 

de proporcionar, información rápida y efectiva, y de esta manera 

se puedan cubrir las necesidades siempre crecientes de los usua

rios de este centro. 

2. Incluir una cátedra que verse sobre Documentación, en el plan de

estudios de la carrera de licenciado en Bibl ioteconom(a en el Co 

legio de Bibl ioteconomfa y Archivonomfa, 
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