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ANl'ECEDENTES ll!Sl'ORICOS DE LA BIOLOGIA EN MEXICO. 



·ANTECEDENTES H!STOR!COS DE LA B!DLOGIA EH :1EXICO 

1.1 Epoca Prehispánica 
Uno de los acontecimientos hist6ricos, de mayor trascenden

cia en la biologfa en México, lo constituyen las contribuciones 
prehispánicas, como lo menciona Beltrfo (19B2) "demostrado a 
través de dos obras de renombre, como son: las obras completas de 
Francisco Hernández, que el Instituto de Biologfa comenzó a editar 
en 1960 y la extraordinaria obra de Martfn de la Cruz conocida ·¡i'l 

como Códice o /tanuscrito Badiano, traducido al latfn por Juan Ba

diano, escrita en 1552, 31. años después.de la calda de Tenochti
tl&n". 

Dicha obra la dió a conocer mundialmente E.W. Emmart en 1940 
con e 1 nombre de The Badi anus 'ianuscr!pJ. 

En las obras arriba mencionadas, se muestra claramente el al
cance que nuestros antepasados tenían del conocimiento de la flora 
y de la fauna que les rodeaba en la segunda obra mencionada, se 
puede observar adem.fs una serie de láminas a colores, según mencio
na Beltr&n (19B2) de: "la edici6n hecha por Emart" y es lo que So

molinos (1960) considera como "el último gran herbario medieval que 

se escrfbe11
• 

Según Somolinos (1960) en lo que se refiere a la elaboración 

de las decorar.iones pictóric:11s de códices, "las itustracioncs son 

producciones puramente autóctona<, hechas por gente que posee el 
conocimiento de la cultura netamente indfgena"~ 



Leicht (19B3) menciona en su artículo que "El C6dice Badia

na fue localizado en la Biblioteca del Vaticano en 1929 por el 

prof. Carlos Upson Clark, reg1strado bajo el nombre de Codex 

Barberini 242 con fecha de 1552". 

En dicha obra se ejemplifica la familiaridad que los pue

blos prehispfoicos tenían de la historia natural. 

Diferentes autores hablan de las maravillas y los conoci

mientos de los antiguos pobladores de México prehispfoico y de 

sus habilidades, para captar el mundo que les rodeaba, tenían 

que identificar algunas especies, tanto animales como vegetales 

y poder de esa forma subsistir. 

Algunos cronistas relatan en sus escritos que para utili

zar y tener una extensa dieta, ten!an que conocer lo que se co

mían, de otro modo no lo hubieran incluido en su dieta. 

Francisco Hernández, Médico de Felipe Il rey de España, 

recorri6 la parte central de nuestro país (Estado de México, 

Puebla, Tlaxcala e Hidalgo) también explor6 Daxaca, Michoacfo, 

Tampico, Guerrero y Veracruz. Hernfodez cuenta c6mo él experi

mentaba en s! mismo, indicando que lo hacia con ayuda de los 

más viejos, llegando a la conclusi6n, que ésta tierra posela 

riquezas nunca antes soñadas y que los naturales sablan aprove

char adecuadamente, aunque eran diversos los diferentes grupos 

étnicos. Algunos de ellos alcanzaron altos niveles, tanto cien

tíficos como culturales y se encontraban en pleno florecimiento 

cuando llegaron los españoles. 

De Gortari (1979) dice que "De las plantas, los lndigenas 

pudieron obtener los más diversos productos como son: alimentos, 

medicinas, fibras, telas, bebidas refrescantes y embriagantes, 

venenos, instrumentos de trabajo, materiales de construcci6n, 

sustancias para sus artesanías, colorantes, combustibles, papel, 

teas y aceites para el alumbrado, sustancias alucinantes, pega-



mentas, trampas para cazar y pescar, detergentes, madera para 

esculpir, hulé, muebles, sustancias aromáticas, artículos para 

sus juegos y materiales para otros usos, sus conocimientos so

bre la vegetac i6n fueron tan extensos y penetrantes y e 1 número 

y la variedad de plantas sometidas al cultivo fue tan grande, 

.que difícilmente tienen paralelo en la historia universal, den

tro de un nivel semejante del desarrollo social y cultural. Por 

todo esto la contribuci6n m&s valiosa hecha por los indígenas 

americanos en la cultura universal, fue el cultivo y saber como 

aprovechar sus diferentes especies vegeta les". 

''ouchas cosas que menciona De Gortari, son verdaderas, ya 

que no s6lo se concretaban a conocer y a cultivar, tanto espe

cies animales y vegetales, sino que sus conocimientos y su des

treza para clasificar, sobre todo los vegetales, que era de lo 

que m~s conocfan, fue y es en la actualidad, un aporte a la ta

xonomía vegetal y a la fitografía. 

La nomenclatura utilizada por los aztecas, nahoas y tenoch

cas, eran denominaciones claras y e.aétas, cuyos vocablos co

rrespondfan a las características del mismo. Tres raíces forma

ban el nombre de la planta y ello indicaba el enpleo que se le 

daba, cualidades que posefa y el suelo donde se podfa cultivar. 

Oe Gortari indica que "en ocasiones tenfan denominaciones mucho 

más diffciles y complejas, como por ejemplo la que se refiere a 

una planta de ornato, que crece en el cerro y cuyo tallo nudoso, 

como la caña se arrastra y lueg.o se endereza delgado, denominada 

Tepehoilacapitzxochitl compuesta por cuatro ralees que son: ~ 

que significa en los cerros; ~cuyo significado es, que se 

arrastran; pitzana lo que indica que son derechas y delgadas y 

xochitl que tienen flores". 
La literatura se~ala un amplio y adelantado conocimiento en 

cuestiones bot&nicas, aquí s6lo citaremos algunos ejemplos que 



demuestran el avance que alcanzaron las culturas prehisp!nicas 

y que dan una idea clara y concisa de los adelantos que tuvie

ron, en lo que se refiere a lá investigaci6n propiamente dicha 

en las ciencias bio16gicas. 
El conocimiento que tenfa sobre la fauna, que existi6 en 

el México antiguo, era tan basto, como la florfstica o al menos, 

la domesticaci6n no fue tan abundante. En el campo de la zoolo
gfa, una de las contribuciones mSs preciadas que se le atribu

yen a los antiguos mexicanos, es la domesticaci6n del guajolote 

o pavo silvestre (Meleagris gallopavo), perros pelones (Canis 

familiaris) que en llahuatl significa perro monstruoso 

(xololtzcuintli), chachalaca (Ortalis poliacephala), honnigas de 

miel (Mynnecosistus mexicanus), algunas aves silvestres, iguanas 

(lguanidae), chapulines (Ortoptera), jumiles (9.:. Homipteros), 

gusanos de maguey; de dos tipos los blancos (Degiale 

~centrocneme hesperiari s) y los rojos (Gomadia redtembacheri) de 
los cuales, los primeros habitan en las pencas y los segundos 

habitan la base de la planta. 

Con todo ello se pudieron constituir, los primeros jardines 
bot!nicos y parques zool6gicos. Beltr!n (1982) menciona que "los 

pobladores de hnérica practicaron la caza y la pesca, lo cual 

requerfa un mfnimo de conocimientos zoo16gicos sistemHicos para 
diferenciarlos y de fndole eco16gico que pennitieran conocer la 

distribuci6n, métodos alimenticios y relaciones generales de los 

mismos con su habi tat pues s61o as! pod!an ser local izados y 
capturados'. 

Conocimientos que dieron origen a las instituciones que se 

mencionar!n m!s adelante algunas de las cuales fueron estableci

das en lugares como Oaxtepec, que fue el m!s famoso de todos S! 

gún Sanolinos (1960) "datos obtenidos de la relación escrita en 

1580, aseguran algunos autores, que se trataba de un centro al que 



se acudía para buscar salud". 

Bernal D~az del Castillo (1983) también menciona dicho Jar -

dín Botánico y así se expres6 de él: "Y desde que el capidn San· 

doval se vi6 libre de aquellas refriegas di6 muchas gracias a 

Dios y se fue a repasar y a donnir a una 1'hucrta11 que había en 

aquel puebla, la más hermosa y de mayores edificios y cosa mucho 

de mirar, que se había visto en la Nueva España (Tachado en el 

original: así del gran concierto de diversidad de árboles de todo 
género de fruta de la tierra y otra de muchas rosas y olores 

los conciertos que en ella había, por donde venía el agua de lUl 

río que en ella entraba; pues los ricos aposentos y las labores 

dellas, a la madera tan olorosa de cedros y otros árboles precia

dos, salas y cenadores y baños, y muchas cosas que en ella había 

todos encalados )' hermoseados de mil pinturas; pues los pescado -

res y en entretejer de unas ramas con otras y aparte las hierbas 

medicinales, y otras legumbres que cntrellos son buenas de comer). 

Y tenían tantas cosas de mirar 1 que era cosa ~dmirable y cierta -

mente era "1-h.Jerta" para µn gran principe, y aun na se acabo de an, 
dar por entonces toda porque tenía más de cuarto de legua de lar

go. 

Dicho lugar al que se refiere, es lo que actualmente se con~ 
ce como Oaxtepec, lugar que Bernal Díaz y Hernán Cortés conocie -

ron con el nombre de "Guaxtepeque", Jardín Botánico prehispánico 

que por orden del emperador Moctezl.DM l se organiz6, del cual 

Francisco Hernández obtuvo considerable material científico, el 

cual era cuidado por médicos indígenas desde tiempos inmemorables, 

debido a que la profesi6n pasaba de padres a hijos, al mismo tiCI] 

po que cuidaban y enriquecían el jardín con ejemplares de otros 

lados tales como Xochimilco y :·léxico, al mismo timpa que cultiva

ban plantas medicinales donde Sanolinos (1960) dice. que Hernández 

encontr6 casi cien especies". 



"Francisco Hernández médico de Felipe 11, fue el primer eu

ropeo que se dedic6 al estudio de la flora y fauna mexicanos, 

desde el punto de vista médico, permaneció en la Nueva España 

de 1671-1677". Según Somolinos (1960). Fue nombrado "Protomédi

co general de todas las Indias y tierra firme del Mar Océano, 

el l1 de enero de 1670". 

6 

Dicho nombramiento obedeci6 a que el Rey Felipe 11 lo comi
sionó con el objeto de 11 evar a cabo un estudio sobre 1 as mara

villas naturales existentes en la misma. 

Recorre la parte central del pafs y en su obra Francisco 

Hernández menciona el "Jardfn Botánico" y aunque, s61o se en

cuentra un hospital fundado por Bernardino de Alvarez y los res

tos del jardfn precortesiano, constata el cultivo de las plantas 
medicinales en el mismo. 

Aún cuando el protomédico no tiene la fortuna de Bernal Ofaz 

y Hernán Cortés, de verlo en todo su apogeo fue fuente de inspi

ración para muchos autores, además de los ya mencionados. 

Cortés (1935) se expres6 as! del mismo: "En esta poblaci6n 

de cabe el peñal, estuve dos dfas y se all! envie a Tesuico los 

heridos, y yo me partf, y a las diez del dfa llegamos a Guaxte

peque, de que arriba he hecho menci6n y en la casa de una huerta 

es la mayor y la más hermosa y fresca que nunca se vi6, porque 
tiene dos leguas de circuito, y por medio de ella va un muy gen

til rivera de agua, y de trecho a trecho, cantidad de dos tiros 

de ballesta, hay aposentos y jardines muy frescos e infinitos 
árboles de diversas frutas, y muchas hierbas y flores olorosas, 

que cierto es cosa de admiración ver la gentileza y grandeza de 

toda esta huerta". 
Todo ello muestra de las aportaciones de las culturas pre

hispánicas a 1as ciencias biológicas en México, hechos que inci

den de una forma directa en las actuales investigaciones de la 
botánica, la zoologfa, ecologfa, taxonomfa, etc., ramas de la 



biologfa que en la actualidad se estudian en diferentes insti

tuciones tales· como el Instituto de Biologfa de la UNA'! entre 
otras. 

En lo que se refiere a la fauna, francisco Hernfodez da 

conocimiento de algunos animales que él pudo observar, gracias 

a los antiguos habitantes de la Nueva España, ya que ellos ha

bfan domesticado algunas especies entre otras como el tepitz

cuintli, algunas aves silvestres, reptiles, insectos que reco

lectaban, animales que conoc!an perfectamente los aztecas, ma

yas, nahoas, etc., gracias a los conocimientos de los indfgenas 

podfan tener en cautiverio a los animales, en lo que actualmen

te se conoce como parques zoo16gicos raz6n por la cual, el pro

tomédico pudo citarlos en su obra. 

En un principio escogl6 el criterio de describir, todo 

aquello que él mismo colectaba, pero después hace algunas excep

ciones y advierte que se incluyen algunos ejenplares no colecta

dos por él, debido a que la persona que los colect6, es digna de 

fé y confianza, por eso se incluyen au"nque no fueron observados 

por él. 

Tales descripciones de las cosas naturales que le maravi

llaron del Nuevo Mundo, indican que los pobladores de dicho mun

do descubierto y explorado por Infinidad de españoles, demuestran 

que los grupos étnicos tenfan los conocimientos suficientes y ne

cesarios de la flora y fauna que les rodeaba, ya que como lo men

ciona Hern.fndez (1960) "diciendo que llevaba libros que son muy 

necesarios para la perfeccl6n de la historia natural que son: 

métodos de conocer las plantas de ambos orbes que nacen en ésta y 

los provechos que tienen entre los naturales y de las experiencias 

y antfdotos". 
Evidencia clara del conocimiento y aportaciones, herencia de 

los grupos étnicos. 



Se puede deducir que dichos conocimientos fueron recogidos 
y transmitidos al mundo, como un aporte en el inicio del conoci -
miento de tipo cientffico, que se ha aprovechado para beneficio 
del hombre y conocer mejor el ºentorno que le rodea. 

Esto demuestra que los jardfnes prehispfoicos fueron los 
primeros en el mundo, incluso antecedieron a los europeos, 
Langman citado por Beltr!n (1902) dice lo siguiente al respecto 
"aunque suelen mencionarse jardfnes boUnicos establecidos por 
Plinio y otros anteriores debido a Aristóteles 350 a~os antes 
de Cristo) en realidad fue el fundado en 1543 en Pisa por Cosme 
de Medie is el prir.ter jardfn bot!nico moderno". 

O sea que antes del decubrimiento de Amªrira, ya existfan 
sitios con caracterfsticas muy elaboradas, para poder ser cor.sid,it 
rados verdaderos jardines boUnicos. 

Todo esto aunado a los conocimientos que tenfan acerca de 
algunos vegetales como son: El mafz (Zea ~L.), frijol 
(Phaseolus vulgaris L.), chia (Salvia mexicana L.), alegria 
(Amaranthus paniculatus var. leucocarpus Saff.), chile (Capsicum 
!!!!!!!!!! L.), jitomate (Phisalis aeguata Jacq.), calabaza (~ 
~ Dam.),camote (!pernea batatas Poir.), chayote (Sechium 
edul e Sw.), tejocote (Crataegus mexicana Mee. et Sessª ) , guayaba 
.(Psidium guajaba L.), mamey (Calocarpum sapota Jacq.), todo 
ello fonnaba parte de la alimentación de los antiguos mexicanos, 
ya que el pueblo mexicano se caracterizaba por ser un pueblo 
aqr!cola, cuya dieta inclufa vegetales, los cuales eran cultiva
dos en chinampas para despu~s trasplantarse en tierra finne, en WI 

alto porcontaje su alimentaci6n consiltia en vo¡etales, aunque se 
tenfa un limitado conocimiento acerca del nQmero de animales 
domesticados, eran excelentes cazadores y recolectores que 
obtenfan apreciables protefnas de origen animal que inclufan 

en su dieta. 
De los cuales adem!s adquirfan productos que requerfan cono-



cimie.nto para poderlos procesar, como es la sacarosa, que se ob
tiene de la caña de azúcar, al igual que del tallo del ma!z, 
donde se acumula la edulcurante o el maguey donde se produce la 
inflorecencia, haciendo una cavidad donde se acumulaba un llquido 
de sabor dulce llamado aguamiel, que concentrado por evaporación 
se convierte en un producto dulce parecido al azúcar morena, 
también del aguamiel, se podla obtener una bebida de baja gra
duación de alcohol denor.iinada pulque, que los naturales llamaban 
octli o neutli que también por destilación se obtenla una bebida 
de alto contenido en alcohol el cual era conocido como mezcal, 
todos estos productos se obtenian por medio de procesos qulmico 
biológicos. 

Demostrando con ello que los conocimientos, no se dieron por 
azares del destino o por mera coincidencia. 

1.2 Epoca colonial. 
Según Beltrán (lgs2) "Los tres siglos siguientes los indlge

nas padecieron la opresión de los esp~ñoles y lógico es que las 
oportunidades escasearan para poder cultivarse por ello es que 
no hubo avance en las ciencias en general, además de haber caldo 
en los niveles más bajos, que mostraban el reflejo de una margi
nación social, cultural y económica". 

Transcurridas tres décadas de la conquista de Tenochtitlan, 

surgen dos acontecimientos importantes para elevar el nivel cul
tural y cientlfico en la Nueva España, los cuales son; la im
prenta y la universidad. 

La imprenta llega casi entrada la cuarta década del siglo 
XVI, cuyo primer taller se debe a Juan Pablos establecido en la 
ciudad de México en 1539 cuyo primer 1 ibro impreso, fue una doc
trina cristiana, titulado: "Breve y más compendiosa doctrina 
cristiana en la lengua mexicana y castellana". Enciclopedia de 
México (lgB7) 



10 

De acurdo con Beltrán (1982) "El segundo taller establecido 

en puebla un año después. Donde se imprimen para el año de 1600, 

un total de 179 t{ tu los donde ~scasean los referentes a las cien

cias, no incluyendo ninguno en biología". 

Se mencionan tres obras producidas por Alfonso de la Vera -

cruz 1554,1554a y 1557, tres textos escolares. QUe como dice Ga -

llegos de Rocafull (1963) 'fonnan un texto canpleto de artes tal 

c:ano entonces se cnsei'iaban 1
, donde aparecían las ciencias natura

les". citados por Beltran (1982) 

Juan de Cardonas {1965) citado por Beltrán {1982) escribe~ 

cerca de "los problemas y secretos maravillosos de los indios" , 

donde incluyen temas botánicos y zool6gicos. 

Los libros que no se editaba en México en el siglo XVI se 

pedfan a Espaila, Leonard (1979) public6 listas donde se registran 

cerca de 1056 en el año de 1600 que na consti tuycn el total de t.! 

tulos, sino que algunos se repiten. "Donde ya se incluían libros 
científicos tales como: la historia natural de plinio, las trata

dos botánicos de Teofrastro, los tratados botánicos de Disc6rides 

uno comentado por Laguna y otro por Mattell i y de Fuchs dos de 

índole zool6gico. De los animales de avicena y los animales en 

las sagradas escrituras de Bustamante de la Camarau. citados por 
Beltrán (1982) 

En el siglo XV!l manenta notoriamente la producci6n edito -

ria! en M6xico, Andrade (1899) citado por Beltrán (1982) en su e!! 

sayo "enlista 1228 títulos producidos en las prensas mexicanas y 

lb6 más de las poblanas. Oc las que salieron 28 obras científicas 

de las capitalinas y ninguna en Puebla". 

De las obras que tienen su aparic16n en la Nueva España so

bre Ciencias Naturales, la obra de Francisco Ximcncz (1615) tit~ 

lada Cuatro libros de la naturaleza, editada en 1615 y la obra 

tratado de mcdi-:ina de Gregario L6pez donde se mencionan las pla!! 

tas medicinales. Enciclopedia de México (1987) 
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Otro acontecimiento que indudablemente contribuye al desa -

rrollo de las ciencias bio!6gicas, fueron las instituciones dedi

cadas a la edu~aci6n, lo que comenz6 a preocupar a una serie de 

frailes evangelizadores para que los naturales y sus hijos pudie

ran tener educaci6n, establecieron colegios dedicados a la misma, 
idea que fue la inspiraci6n para la crcaci6n de escuelas superior 
a1gunas como las fundadas en Tcxcoco, dedicada a la educación 

elemental o cano la fundada en la ciudad de México que era la <le 

San José de los Naturales, ambas erigidas por Fray Pedro de Gante 

Enciclopedia de México (1987) asi fueron surgiendo otras como: El 

Imperial Colegio de Indios de Santa Cruz de Tlatelolco, establee.!,_ 

do por el Virrey Antonio de Mendoza, el fundado en Tiripitio, Mi

choacán creada por Fray Alonso de la Veracruz, así como también 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Enciclopedia 

de México (1987) 

Todas fuentes de inspiraci6n para la crcaci6n de una Univer

sidad en la Cd. de México, fundada "el 21 de septiembre de 1551, 

con seis cátedras". Consuelo García (1975). Acontecimiento que se 

debi6 a la insistencia dei primer Obispo y Arzobispo de México 

Fray Juan de Zum5rraga y al Virrey y Gobernador de la Nueva Espa

fia Antonio de Mendoza. 

Entre las cátedras que se impartieron en la Real y Pontifi

cia Universidad de México fue la de Artes, que agrupaba diferentes 

disciplinas, como las Ciencias Naturales J ahi comienza una nueva 
educación para todos, las personas naturales 2 hijos de españoles, 

sin distinción. 

Cambio que dá cano consecuencia una serie de publicaciones 

que evidencia, el surgimiento de obras que describen en fonna más 
verídica las cosas naturales del Nuevo ?vlmdo, como son: los dis · 

cursos de las cosas aromáticas, árboles frutales y de muchas o · 

tras medicinas simples que se traen de la India oriental y sirven 
al uso de la medicina que versa sobre biología de Juan Fragoso P!! 
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blicada en 1572; de la obra de Juan de Cardenas titulada Prime

ra parte de los problemas y secretos maravillosos de los Indios 

publicada en 1591; Historia.natural y moral de los Indios escri

ta por Joseph de Acosta; Arte para crear seda en 1 a Nueva España 

cuyo autor es Gonzalo de las Casas; Monarqufa indiana impresa en 

Madrid en 1615 de Juan de Torquemada. Trabulse (1983) 

Obras que hacen su aparición los últimos treinta años del 

siglo XVI, las cuales dan a conocer de una forma general, agru

pando cuestiones botánicas, minerales y zoológicas, que pudieron 

observar tanto los autores antes mencionados, como gente que ha

bfa venido a la Nueva España, cientfficos españoles que acudfan 

a tierras novohispfoicas a herborizar y estudiar las maravillas 

que Francisco Hernfodez y diferentes cronistas de las Ciencias 

Naturales, habfan descrito de una forma admirable. 

Aunque la medicina surgió primero, ésta es hija de la bio

log!a, a través de la historia de ambas éstas van unidas de la 

mano, estudiándose en paralelo, ya que los diferentes estudios 

hechos en cuestiones botánicas, se hac!an para darles un uso 

útil en forma de remedio, tal como se puede observar en las obras 

cientfficas ya mencionadas con anterioridad, como son: El manual 

de la Cruz-Badiana y las obras de Francisco Hernfodez, as! a fi

nes del siglo XVI y a lo largo de los dos siguientes, se van 

dando hte tipo de estudios que diferentes cientfficos dan a co

nocer mediante sus obras tales como: Tesoro de medicinas para to

das enfermedades escrita por Gregorio López, aparecida el año de 

1672; Florilegio medicinal de todas las enfermedades de Juan de 

Esteyneffer y algunas, tales como las que mencionan las virtudes 

curativas, propiedades, caracterlsticas, usos, cultivos y virtu

des del pulque; tema que alcanza una serie de disertaciones he

chas por diferentes autores como son: Diego Durán en su obra 

historia de las Indias de la Nueva España; Discurso sobre las 
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virtudes del _pulque de Francisco Fuentes y Carrión escrita en 

1773; as! como la obra de Cayetano de Torres titulada: Virtudes 

maravillosas del pulque, medicamento universal o polychresto 
escrita en el afio de 1748, Beltr~n (1962) 

lo que caracterizó a las Ciencias Naturales del siglo XVI 1, 

· fue el deseo de los botánicos, zoólogos y naturalistas en gene

ral, de clasificar, de sistematizar el inmenso cúmulo de datos 

de los siglos anteriores. 

La aceptación de las nuevas teorías y sistemas europeos, 

diO una nueva dimensión a los estudios mexicanos de historia 

natural del último tercio del siglo XVII. La difusión de la no

menclatura binaria establecida por Casp~r Bauchin y adaptada por 

linneo y, en general, el sistema lógico de clasificación pro

puesto por este hombre de ciencia, modificó paulatinamente, aun

que no sin opciones, el enfoque tradicional. 

Asimismo, el estudio de las tesis biológicas y zoológicas 

de Buffon contenidos en. los cuarenta .Y cuatro volúmenes de sus 

obras de gran colorido descriptivo, introdujeron en el ambiente 

cient!fico de la Nueva España, nociones como la que sostenla, 

que las especies son capaces de modificación en su estructura, o 

bien la que reconocfa una semejanza entre el hombre y los anima

les superiores. 

El ciclo de la botánica novohispana se cierra brlllantemente, 

con una serle de trabajos experimentales y taxonómicos realizados 

por los miembros de la exped1c16n boUnfca, enviada por la corona 

a estas tierras a fines del siglo y que corrió paralela a la reac

ción del Jardln Botánico y a la fundación de la primera cátedra de 

dicha ciencia. Todos estos factores coadyuvaron a que fueron acep

tados y utilizados los sistemas de clasificación moderna, los cua
les se hablan topado, con ciertos obstáculos que conviene para el 

fi .. ~ que nos .ú1terésa analizar. 



En 1783 se imparte por primera ve• la cátedra de botánica 

moderna por Vicente Cervantes y se reimprime en México el curso 

elemental de botánica de Casimiro G6rne• Ortega. Arias Di vi to 

(1968) y Beltrán (1982) 
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Se adopta el sistema Linneano (1789) el cual penniti6 que 

la botánica mexicana no incurriera en esquemas confusos de clasi· 

ficaci6n. 

La rica herencia de datos botánicos y wol6gicos de los na

turalistas mexicanos de los siglos anteriores y de la primera 

ilustraci6n, recogida y aprovechada, enmarcándola dentro del nue

vo sistema taxon6mico. 

La preocu-~aci6n de la corona española por conocer las pro -

ducciones naturales de sus vastos dominios de ultramar, encontr6 
manifestaci6n formal en la expedici6n <le 1776, <le una real dispo

sici6n que se imprimi6 con el título.de "Instrucci6n hecha de or

den del l\ey N.S. para que los virreyes, gobernadores, corregido -

res, alcaldes, intendentes de provincias en todos los dominios de 

S.M. puedan hacer, escoger, preparar y enviar a Madrid, todas las 

producciones curiosas de la naturale.a". Arias Divito (1968) en -

viada a las diversas colonias españolas. Once años más tarde el 

20 de mano de 1787, fue expedida una real orden que creaba la e!> 

pedici6n botánica de la Nueva España y se nombra a Martín Sessé 

como su director. Arias Divito (196S) Al mismo tiempo se estable

ce la cátedra de botánica cuyo 11¡-,rimcr expositor fue Vicente Cer· 

vantes", apertura que se hho en 1793. Beltrán (1982) 

Cervantes fonna y dirige alumnos que asisten a sus c5tedras 

entre sus alt.mU'los se pueden mencionar a: José Mociño, Justo Pas -

tor Torres )' José Maldonado. Tambi6n a el se <lebe un ensayo para 

la materia médica vegetal de México, editada en Puebln en 1832. 

Arias Divito (196d) 

La expe<lici6n botánica se llev6 a cabo de 1787 a 1803, des·

de California hasta Guatemala, la cual <lá una producci6n de 4000 

especímenes clasificados con 1400 dibujos, cuyo grupo de natura-
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listas estaba compuesto por Martín Scssé, Juan Diego del Castillo, 

José Longinos ~!artíne:, Jaime Scnseve y desde 1789 José Mociilo. A 

rias Divito (1968) 

Las obras; Flora mexicana ~· plantas novac hispaniae produc

to de la labor conjunta de Sessé y Mociño. 

Jo.sé ~:OCiño rccorri6 el norte y occidente del país, descri

biendo el 1·oldn de Tuxtlas, en el Edo. de Veracru:, también hace 

una dcscripci6n <le las regiones septentrionales del Pacífico. A -

rins Dil·ito (1968) 

Otra figura de principios del siglo XIX, fue el franciscano 

Juan Xm·arro rcl igioso del Colegio Je la Santa Cruz de Qucrctaro, 

a quién se debe un tratado taxon6mico descriptivo de la flora me· 

.ücana, obra que lleva por nombre Historia natural o jardín amcrl 
cano. rraoulse (1983) 

2.3 Epoca Independiente. 

En el siglo XIX durante los primeros 30 años las ciencias 

biol6gicas fueron desarrolladas siguiendo la pauta de los traba -

jos de figuras como: Mociño, Scssé, Cervantes y Humboldt, 

En este peri6do (1800) surge la figura del naturalista Pa -

blo de la Llave que public6 en 1824 la primera taxonomía botánica 

del México imlcpendicntc, titulada Novaran vegetabilit..un en colab~ 

raci6n con Martínez de Lijarza. Trabulse (1983) 

De la LLave ocupa diversos puest.os donde se desarrolla como 

naturalista, aportando conocimientos a las ciencias biol6gicas, 

entre ellas una descripción de la flora vcracruzana cano son: la 
gomezia y la oteiza. Beltrari (JS82) 

También en la fauna mexicana sus aportaciones son de gran 

valor, debido a que es a él a quién se deben valiosas descripcio

nes,, como son las del ahueutle. fusileros u honnigas de miel y del 
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quetzaltototl (una especie de ave). Beltriln (1982) 

En este mismo siglo surge la figura de Bustamante y Septién 

que fue la persona que subst1tuy6 a Cervantes en la cHedra de 

botfoica, tambien fue autor de un curso elemental de botánica 

(1841). Diccionario Porrúa (1964) 

A lo largo de los primeros años del siglo XIX fueron sur

giendo figuras como José A. del Rosal autor de un artículo sobre 

anatomía y fisiolog!a vegetal donde describe la naturaleza celu

lar de los tejidos vegetales, su morfolog!a y su funcionamiento, 

lo cual demuestra y pone de manifiesto los conocimientos que Del 

Rosal tenía do la histologia )' la citólogía. 3eltrán fl98Z) 

La enseñanza de la bot<lnica y la zoología desde el punto de 

vista morfo16g1co, fisiológico y taxonómico fue después de reali

zada la emancipación, continuadas en las diferentes instituciones 

creadas para dicho fin, hasta mediados del siglo XIX. 

A la muerte de Vicente Cervantes fue substituido por Miguel 

Bustamante y Septién a partir de 182g, aunque Cervantes habla 

designado a su hijo JulUn como su sucesor, es Bustamante y 

Septién quien se queda como propietario. Arias Divito (1968) 

En el Colegio de Minerfa, las ciencias físicas y matem!ticas 

en 1833, se constituyen como una cátedra, que comprendía la botá

nica y la zoolog!a, denominada cHedra de historia natural la 

cual Bustamante ocupó como titular hasta 1844. Substitu(do por 

P!o Bustamante y Rocha, que en 1846 publica su nuevo Curso ele

mental de boUnica. Beltrán (lgsz) 

Surgen figuras y cátedras que ayudan al desarrollo de las 

ciencias biológicas tales como: Joaqu!n Velázquez de León a cargo 

de la cHedra de geolog!a y zoolog!a, que al igual que la histo

ria natural siguen hasta 1867, Manuel Moreno en la Universidad 

Imparte de 1836 hasta 1854 un curso de zoolog!a. Trabulse (1983) 

También hubo expediciones Importantes que contribuyeron al 



cl<>sarrollo de la biología en México como la real izada por llenri 

Saussure que e~ 1855, la 1lev6 a cabo. Beltrán (1982) 
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En zoología se hicieron investigaciones en ornitología, he!. 
petología, como las que hizo Francisco Sumischrast en la huastcca 

potosína .. 

Algunos botánicos mexicanos que destacan en este siglo son: 

Agustín Barrios, Eulalio Gonz6lc:, Joaquín y Juan Dondé, Mariano 

Barcena, Alfredo Dugés, que estudiaron las floras de Tehuantcpec, 
Monterrey, Yucadn, Jalisco y Guanajuato respectivamente • 

. \lgunos como Nicolás Lc6n y Eugenio Dugés que rclizaron tr~ 

bajos de la flora michoacana o José Apolinorio Nieto y Mateo Ba • 

tteri que estudiaron las plantas y los animales de Veracruz., José 

Robirosa que -reuni6 colecciones de la flora de Tabasco y de otras 

regiones del país, Cassiano Conzatti que estudi6 las plantas de 

Oaxaca. Enciclopedia de México (1987) 

Todos estos trabajos igual que las exploraciones científi · 

cas, ejemplo la relíza<la por f,a Comisi6n Geográfico·Exploradora 

que se inid6 en 1879, que cre6 un muse.o con las colecciones que 

reuni6 de Jugares como; Hidalgo, Guerrero, Yucadn y Oaxaca. Alv~ 
rado (1895) )' Saenz de la Calzada (1969) 

Numerosos trabajos de recolecci6n y clasificaci6n de cspc · 

cies vegetales y animales, son los múltiples y variados estudios 
impresos r dados a conocer a mediado del siglo XIX v primeros del 

siguiente, 6poca donde una nueva política científica es adoptada 

en e! país que impulsaron los trabajos de investigación, con los 

cuales se va notando cada vez más y con mayor claridaú, un mayor 
grmlo <l<> especialidad. 

Las cicncías biol6gicas modernas, como disciplinas que se J~ 
dican al estudio de los seres vivos y sus tlifcrcntcs manifestaciS! 
nes, se introducen a México a mediados del siglo XIX. 

Destacando la citología vegetal y animal, parasitologfa, ml 
crobiología y fisiología ramas de la biología, tanto de! hanbre y 
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de los animales; de morfología, embriología, bioquímica y bacte 

riología. 

En 1868 se funda la Sociedad Mexicana de llistoria Natural, 

la cual influye para el desarrollo de las Ciencias Biol6gicas, 

donde se dan cita diferentes zoologos, médicos y botánicos, tanto 

del interior de la república cano de la capital, entre los que 

destacan: Fernando Altamirano, Manuel Villada, José Ramírez, Ma -

nuel Urbina, Alfonso Herrera, Eugenio y Alfredo [)Jgés y José Robi_ 

rosa. 

En el seno de dicha Sociedad se dan trece volúmenes de una 

revista de tipo científico 11La Naturaleza", tiene un lapso de vi

da de 1869 a 1914, una de las aportaciones más importantes para 

la biología, hecha por científicos en México durante el siglo XIX 

Beltrán (1948) 

Según Enríque Beltrán (1982) los pioneros a los que se debe 

la difusi6n y apogeo de la biología en México, cuyas contribucio

nes ayudaron al desarrollo de la misma dadas a conocer a través 

de la Naturaleza, se debe a Alfonso Herrera y a su hijo Alfonso 

L. Herrera, este Último quien escribi6 acerca de la ornitología 

mexicana. 
Algunos otros como: Rafael Montes de Oca, quien estudi6 los 

colibríes de México, que fueron dibujados y coloreados por José 

María Vclasco, que realizó estudios de los ajolotes de la laguna 

de Santa !sabe!. Otra figura autor de una obra que lleva por n"!!! 

bre Elementos de zoología (1884) de Alfredo Dugés. Martín del 

Campo (1937) así cano este trabajo se fueron dando a lo largo 

del siglo XIX, autores cuyas aportaciones a la biología cano son: 

la ami tología, parasitología, zoología médica así como en el 

área de la botánica. Trabulse (1983) 

Las aportaciones que se dieron en diferentes ramas de la bi~. 

logia como son: las cactáceas, cucurbitaceas, amarantaceas, las 
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ramnáceas, algunos géneros de las gramíneas y del nopal, el chi· 

le, el chayote, el maguey, etc. 

Muchos naturistas hicieron estudios del pulque, entre los 

que se pueden citar a; Ignacio Balquéz, Manuel Payno, José Zes

chan, Francisco Bulnés quienes estudiaron los insectos del aga

ve, sus virtudes curativas, propiedades y usos industriales, do

mésticos y comerciales; estudiaron los compuestos qulmico y mi

crobiológico del pulque, diferentes tipos de fermentos que pro

duc!a, incluyendo, los efectos que producla en el hfgado y sis

tema nervioso. Trabulsc (1983) 

Por lo anterior se deduce, que sus estudios fueron de tipo 

botánico, qufmico y médico todos ellos inspirados en la planta 

denominada Agave spp. L. Martín del Campo ¡1g3s¡ 

Algunas otras revistas también dieron paso, para que en sus 

páginas aparecieran temas biológicos, tanto de plantas como de 

animales, entre ellas se encuentran: El Boletfn de la Sociedad 

Mexicana de Geograrla y Estadistica y los Anales de Fomento, 

junto con este tipo de aportaciones,. se fueron creando Insti tu

ciones que se encargarfan de la difusión y la enseñanza de la 

biologla, como lo fue El Instituto Médico Nacional, quién contaba 

con una sección de historia natural, donde también se formó un 

herbario, diez años después se funda la Comisión de Parasitología 

Agrfcola de la Secretaria de Fomento, que es creada en lgoo, cuyo 

primer director es Alfonso L. Herrera y es él quien funda la pri

mera cátedra de biologfa en México, suceso que se desarrolla en 

el año de lgoz. ,.ltamirano (1903) y Beltrán (1942 y 1968) 

Fueron numerosas las aportaciones, hechas por los estudiosos, 

en esta rama del saber como el trabajo titulado Pteridograffa del 

sur de México escrita por José Rovirosa, el cual habla sobre los 

helechos, otro trabajo de gran importancia es la sinonimia vulgar 

y científica de las plantas mexicanas, escrita por José Ramlrez y 
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algunos otros que hablan acerca del chocolate, el maguey y el ma· 

íz, algunos de carácter popular, como los tres Últimos menciona ~ 

dos con anterioridad. Trabulse (1983) 

Autores como Nicolás Le6~ (1895) con su obra Biblioteca bo

tánico-Mexicana de tipo bibliográfico o como el escrito por Fran· 

cisco del Paso y Troncoso que versa sobre estudios desde el punto 
de vista historiográficos como: los conocimientos botánicos de los 

Nahuas (antiguos mexicanos) que en un principio había trabajado 

como su tesis, para poder recibirse en Médicina, lo cual ntmca 

ocurri6. Diccionario Porrua (1963) 

Surgen inquietudes que dan paso a las teorías evolucionís 

tas de Danlin, acogi<la en parte por las investigaciones que se 

llevaban a cabo en México, como las realizadas en taxonomía y mo.!: 

fología y obviamente los conceptos que hasta entonces prevale · 

cfan, se vieron modificados por el evolucionismo. 

Dicha teoría se introduce a ~léxico los Últimos treinta años 

del siglo XIX, através de obras como: El origen de las especies, 

las variaciones de los animales y el orígcn del hombre, cuyo au · 

ter es Otarlcs Darwin y de otros autores que trataron el tema en 

boga, tales como el mismo orígen del hombre, estudios que dieron 

un giro a la biología en México. Beltrán (1982) 

Con ello surgen con más fuerza la paleontología, la evoluci6n 

y la antropología, esta Última en búsca de los restos f6siles de 

seres humanos, para poder dctcnninar el tiempo en que vivieron, 

lo que servía para demostrar la evoluci6n humana. Lo que ayud6 a 

muchos autores a describir sus teorías. acerca de la antigüedad,, 

grado de cultura >' progreso, así cano la misr.ia evoluci6n del hom

bre, que habit6 en América. 

:.ruchos autores como: Francisco Patino, que rcaliz6 estudios 

sobre las plantas carnívoras, desde el punto de vista fisio!6gico, 
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se apoy6 en la teoría de Oarwin para poder llegar a la conclusión, 
que describe que cada animal se une entre si, para conformar un 
lazo estrecho entre los seres vivos. Beltán (1982) 

Y algunos otros como Ramón López Muñoz, Alfredo Ougés y Al
fonso L. Herrera, en donde el primero escribe un valioso estudio 
cuyo titulo es: Consideraciones sobre la clasificación natural 
del hombre y de los monos, obra que se dió a conocer en 1882. 
También escribe una obra llamada Elementos de zoolog!a, donde 
discute las hipótesis de transformación. 

Otro evolucionista de fines del siglo, Alfonso L. Herrera, 
cuyas aportaciones se pueden apreciar a través de sus dos obras 
Recueil des lois de la biolog!a general donde se percibe su ten
dencia a dicha corriente, una de sus obras se titula; la vie 
sur les hauts plateaux, cuyo colaborador fue el Dr. Vergara Lope, 
obra que se imprimió en el año de 189g, Beltrán (1982) 

En 1852 surge un personaje de especial importancia para la 
biolog!a en México, José Ramlrez hijo de Ignacio Ramlrez 
"El Nigromante", quien 'estudio y se recibió como médico en 1875, 
pero su principal interés y sus actividades en la zoolog!a y la 
botánica, con especial inclinación en esta última, en el Museo 
Patológico de la Escuela de Medicina, es nombrado preparador y 
conservador del Museo, substituyendo a Manuel Villada en 1881, 
en la Escuela Nacional de Agricultura y cinco años después, con
sigue dar cátedras en el Museo Nacional, donde ingresó en 1886, 
como catedrático y dos años después se crea el Instituto Médico 
Nacional donde es nombrado jefe de sección de historia natural 
es ah! donde realiza trabajos valiosos que se publican en la pri

mera revista cient!fica de tipo biológico llamada La Naturaleza, 
al igual que en los anales del Instituto Médico Nacional son de 
las aportaciones, para la biologla en México, también creó una 

sinonimia vulgar y cientlfica de plantas mexicanas, misma que 
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fue utilizada por Maximino Martínez, la cual la desarroll6 más 

ampliamente, para después publicarla con su nanbre. Altamirano 

(1903) 

Manuel Urbina distinguido botánico al igual que Ramírez se 

recibe de Médico y fannacéutico, quien en 1881 substituye por un 

tiempo a Villada en la cátedra de botánica en el Museo Nacional 

y en 1885, Ja desempeñ6 cano propietario y ocup6 en varias ocasi2 

nes el cargo de director del ~l.Jseo, su principal interés fue Ja 

identificaci6n de las plantas que Jlernández describe, tema del 

cual publica diversos artículos, ingresa al Instituto Médico Na -

cional en 1905 cano colector y clasificador botánico, también im

parti6 cátedras de botánica en la Escuela Nacional Preparatoria 

a partir del año de 1885. Al tamirano (1903), Beltrán (1943 y 1982) 

Diccionario Porrua (1963) y Enciclopedia de México (1987) 

Tambien en Ja E.N.P. se impartieron cursos de botánica en 

el año de 186 7 por Manuel M. Vi liada y Manuel Urbina, Jos cursos 

de zoología, fueron impartidos por Alfonso Herrera y José de Je -

sús sánchez. Beltrán (1982), Diccionario Porrúa (1963) y Encicl,2 

pedía de México. 

Una obra que resul t6 de gran valor y significado para la 

biología en México, las Últimas tres décadas del siglo XIX, que 

lleva por nanbre la Biología Centrali-Americana, obra de valor Í!,! 

calculable, cuya direcci6n se debe a Godman y Salvin, cuyo primer 

volúmcn se edita en 1879. Beltrán (1982) 

Toda esta labor que se culmina y reune en instituciones ta -

les cano: los herbarios y colecciones de especies mexicanas, pro
ducto de científicos nacionales y extranjeros que se distribuye 
ron a lo largo del territorio nacional. 

Hasta aquí se puede deducir que el desarrollo de la Histo 

ria Natiral, desde la época prehispánica hasta el siglo XIX, es 

propiamente el lapso con el que se cocluirá el presente capítulo 
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producto de la labor conjunta, hecha por naturalistas interesados 

y <l.edica<los ant.erionncntc a las ciencias naturales, como canse · 

cucncia tlc dichas aportaciones, surge una instituci6n dedicada a 

las investigaciones de la biología en M6xico, El Instituto de Bi.9_ 

logia de la UNA,\!. 



Di:sARROLLO ll!SIOR!CO Y DECRll'C!ON DEL INSITIUIO DE BIOl.OGI,\. 



DESARROLLO HISTORICO Y OESCRIPCION DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA. 

2. ! Antecedentes h.i stórfcos. 
Todo hecho, persona o Institución tiene sus cimientos en el 

pasado, como dice Ander-Egg (lgBo) " ... no hay hechos que tengan 
significado cient!flco por si mismos". Y la Institución de la 
cual aqul se está tratando no es la excepción, ya que el Institu
to de Biologia es uno de los de mayor tradición dentro de la UNAM, 
primero porque es uno de los tres más antiguos dentro de la misma 
y en segundo lu1ar por ser una Institución que através de los 
a~os ha adquirido un estatus a nivel clentffico de mayor reconoc.J. 
miento, gracias a que es el producto del esfuerzo de gentes, org~ 
nlzaciones, proyectos e Ideas que surgieron en el pasado para que 
ahora podamos conocer, las maravillas naturales que gracias a las 
ciencias bio16gfcas tenemos el privilegio de entender, para bene
ficio nuestro. 

Algunos de los hechos más sobresalientes que han influido 
para que el Instituto de Biolog!a sea la organización que actual
mente es, se decriben a lo largo del presente capitulo. 

2. l.! Jardln Botánico. 
No se sabe con certeza, cuando fue creado el primer Jardln 

Botánico a nivel institucional, aunque se conocen l!anifestaciones 
de este tipo, desde la época prehispánica, los diferentes histo -
rladores no se han puesto de acuerdo para deterninar la fecha 

24 
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exacta y cual fue el primer Jardín Botánico establecido en Méxi -

ca. 

En Wl artículo titulado ~l Jardín Botánico de la UNA/.! (1968) 

aparecido en la Gaceta UNAM, se menciona que ''De los primeros ja!. 

dínes botánicos establecidos en América y quizás el primero de ti 

pe institucional, es el fwidado en 1778 en la ciudad de México, 

por decreto del rey de España, Garlas Ill, auspiciado por la Real 

y Pontificia Universidad de México, cuyo director fue el botánico 

español Martín Sessé. 

Dicho jardín estuvo ubicado cerca del actual 'Callej6n del 

Sapo', después fue trasladado en 1791 al Jardín del Palacio Naci_1< 

nal de la Ciudad de México". 

También en dicho artículo mencionan la tradici6n botánica 

existente en el México prehispánico, como son algunos jardines 

que los cronistas mencionan en sus escritos, entre los que se me.!! 

cionan nombres como: Chapultepec, Tctz.otzinco, Cuauhnáhuac en 

Cuemavaca y Huastepec, de todos éste Último, el más famoso y t~ 
bién el más grande en lo que fuera el México prehispánico. 

SegÚn datos asentados en el artículo escrito en la Gaceta 

UNAM (1968) "En el año de 1958, por acuerdo del rector, Doctor N!!_ 

bar Carrillo Flores, se inicia la plancaci6n del Jardín Botánico 

de la U1'W!; cuyo primer invernadero se inaugura en 1959, al que 

postcrionncnte se le da el nombre de 'Faustino Miranda', en honor 

de su fundador y primer director". 

Entre los objetivos que tiene el Jardín Botánico son: la di 

fisi6n de la cultura, cducnci6n e invcstigaci6n. 
En la actualidad, cuenta con dos colecciones vivas, en los 

diferentes invernaderos, el mencionado l:OO anterioridad y el Jar· 
dín Botánico Exteriro. 

2.1.2 El M.iseo Nacional de Historia Natural 

Creado el año de 1909, instituci6n dedicada hasta 1915 y en 

forma independiente a la cxhibici6n de trabajos de tipo biol6gico, 
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para fomentar la cducaci6n en las ciencias naturales a todas aqu~ 

llas personas,. que desearan asistir al musco, además de dar a co

nocer el trabajo no s6lo de tipo biológico sino artístico de las 

colecciones que en él se albergaban. 

Y por medio del musco mostrar que las especies <le individuos 

que allí se obtenían, se clasifican y ordenan por sus similitudes 

producto de descubrimientos hechos por hombres dedicados a ello, 

para beneficio de la sociedad y poderlo aplicar a la industria, a 

la agricultura y a la medicina. A.L. Herrera (1915) y Herrera ( 

1918). También en el seno del )luseo surguieron inquietudes para la 

evolución de la biología, como es la creación de un jardín botán_! 

ca, dependiente del mismo, idea creada por Alfonso Herrera y fue 

su hijo Alfonso L. Herrera quién trato de hacerla realidad, basa

da dicha idea en la unificaci6n de especies mexicanas , debido a 
que en México en ese tianpo (1915) no existía en nuestro país" · • • 

. LU1a colccci6n <le plantas de orígcn mexicano cano son: cactáceas 

y orquídeas". Sánchez (1910) 

Alfonso L. Herrera también contan~la la posibilidad de desa

rrollar la biología en México a través de proyectos que albergue: 

"un laboratorio de biología marina, un museo oceanográfico y lle

var a cabo una colecta de ejemplares de la flora y la fauna mari· 

na, mucho más selecta, cuya aplicaci6n a la industria podría ser 

desarrollada". ya que como lo menciona A.L. Herrera (1915) "hasta 

hoy completamente abandonada en nuestro país, y que comprende 

principalmente la ostricultura y la pisicultura11
• 

2.1.3 Sociedad Mexicana <le historia Natural. 

Se funda el 29 de agosto de 1868, se considera como uno de 

los acontecimdentos m~s importantes y de gran interés en el desa

rrollo de las Ciencias Naturales en México, <lebido a que en ella 

se concentraron las personas itms destacadas en ese ramo labor que 

se lleva a cabo por cuarenta y cinco años. Diccionario Porrúa 

(1963) 

Según Enríque Beltrán (1968) "La Sociedad Mexicana de Histo

ria Natural, surge como rcsult.11!0 del entusiasmú de diez naturali~ 
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tas, cuyos nombres son: Jos6 Joaquín Arriaga, Antonio del Casti -

llo, Francisco Cordero y Hoyos, GLDTlercindo Mendoza, Alfonso Herr! 

ra, Antonio Peñafiel, Manuel Rio de la Loza, Jesús sánchez, Ma -

nuel Urbina, Manuel M. Villada". 

SegGn Bcltd.n (1968) las finalidades de la Sociedad Mexica

na <le Historia Natural eran tres a saber: 

"1° Dar a conocer la historia natural de M~xico, para fome_!! 

tar el estudio de la misma y de las ramas relacionadas y de sus 

aplicaciones. 

2' Reunir y publicar los trabajos de gente nacional o ex 

tranjcra dedicada a la investigaci6n. 

3° Fonnar colecciones de los reinos de la naturaleza". 
En ese mismo documento Beltrán (1968) menciona que dentro de 

la Sociedad se dieron "cinco secciones donde los miembros podían 

acudir, dichas secciones eran: z.oología, botánica, mineralogía, 

paleontología y ciencias auxiliares". 
2.1.4 Peri6dico "La Naturaleza11

• 

Surge en el seno de la Sociedad Mexicana de Historia Na tu 

ral, publicaci6n que abarca aproximadamente 45 años de vida, es 

decir el primer tomo se publica el año de 1869 y el Último tomo 

de la 'tercera serie' se publica el afio de 1914, dicho peri6dico 

estuvo conformado por tres series en la siguiente fonna: siete t~ 

mos formaron la primera serie, la segw¡da por tres y la Última S!!_ 

li6 un s61o temo, los cuales fueron once tan.os en total de Wla p~ 

blicaci6n que dada a conocer los trabajos realizados en la misma 

Sociedad que versarán sobre la historia natural. Beltrán (1948) 

llicha revista de tipo científico que sal i6 en forma irregu· 

lar 1 en los primeros siete tanos publicados bajo la di recci6n del 

naturalista Manuel M. Villada. En su portada se lec lo siguiente: 

La Naturaleta. Peri6dico científico del Museo de Historia Natural 

y de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Diccionario Porrúa 
(1963) 
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En dicha publicación se dieron a conocer trabajos en las siguien

tes áreas de la historia natural a saber: mineralogía, geologfa, 

botánica, zoologfa, paleontología, viajes, historfa, biografías y 

nacrolog!a. Beltrán (1948) 

En sus páginas se pueden leer los artículos escritos en las 

áreas antes mencionadas por personalidades como: Gabriel N. Al co

cer, Fernando Altamirano, José Alzate y Ramlrez, Casia no Gonzatti, 

Eugenio Dugés, Alfonso Herrera y su hijo Alfonso L. Herrera, José 

M. Mociño, Isaac Ochoterena, Manuel :l. Villada, etc. Beltrán (1948) 

2.1.5 La Comisión Geogr§ffco-Exploradora. 

Esta comisión dependiente de la Secretarfa de Fomento y Gue

rra, creada en 1879 cuyo fundador y primer Director serla el Inge

niero Agustfn D!az, comisión que se encargarfa de levantar una 

carta general de la República, la cual comenzó sus trabajos con 

secciones como: de cálculo, de cartograffa, de talleres de repro

ducción y una de historia natural, cuyo personal se verfa distri

buido en dichas secciones· de la siguiente forma: personal de ca!llpo, 

ayudantes, un escribiente para cálculos y un secretario, dibujan

tes, un naturalista, un osteotomista y preparador, y un conservador 

del :·luseo. Alvarado (1895) y Saenz de la Calzada (1969) 

En este último los trabajos se refieren a la colecta y prepa

ración de ejemplares de las zonas exploradas, los cuales se deposi

taban en las instalaciones de la comisión, no se clasificaban irYlle

diatamente debido a la escasez de personal y a la inexistencia de· 

una biblioteca, según Alvarado (1895) "se presentaban dificultades 

enormes para el trabajo de clasificación; sin embargo, aumentado 

poco a poco el personal, nuestras colecciones se ordenaron de una 

manera cientffica". 

·Dicha labor fue aumentando paulatinamente debido a que se ha

da cada vez más importante una buena biblioteca con mayor perso

nal y un espacio adecuado, para la misma y el Museo que se comple-
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mentaban, debido a que una no podla existir sin el otro. 

Y como lo menciona Alvara'é!o (1895) "El trabajo continuado 
sin interrupción hizo crecer muchi simo el niínero de ejenplares y 

por otra parte la biblioteca de la sección, que también fue au
mentado paulatinamente, que obligaron al supreno gobierno a des
tinar para el Museo de la Comisión GeogrSfico Exploradora y dsnSs 

oficinas de la sección y una parte del edificio en que se encon
traba establecido el Observatorio Astron&nico Nacional en Tacuba
yaº. 

2.1.6 El Instituto Médico Nacional. 
Fue otra instituci6n que hered6 ·parte de su tradición y pa

trimonio al Instituto de Biologfa, creada por decreto del Congre

so de la Unión, el cual se expidió en el año de 1888 el 12 de di
cisnbre, que dependfa de la Secretarfa de Fomento, encargado en 
ese entonces por el General Carlos Pacheco. 

Iniciativa e idea surgida de un naturalista, Alfonso Herrera 
quién deseaba estudiar la flora del Valle de México y sus posibles 
aplicaciones en la medicina, la industria, el comercio y también 

a las artes. 
Leopoldo Flores menciona en su reseña (1902) que "El Dr. 

Gustavo Rufz Sandoval, fue comisionado para presentar esta inicia

tiva al Ministerio de Fomento, General Carlos Pacheco, idea que se 
acogió con entusiasmo según palabras de Flores y se formó una comi
sión, que se encargarfa de llevar a cabo dicho pensamiento; com

puesta por las siguientes figuras Fernando Altamirano, José Ramf
rez, M. BSrcena, Gabriel Alcacer." 

Comenzando sus trabajos, con diferentes secciones los cuales 

se enumeran en seguida: 
"Sección Ja, De historia Natural. La que se encargarfa de re

colectar los productos naturales, clasificación de los mismos, des

cripción y conservación, todo ello reunido en herbarios y museos. 
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Secci6~ 2a. De química, donde se analizarfan dichos produc

tos, además se estudiarían en fonna cualitativa y cuantitativa, 
las aguas minerales y sus posibles aplicaciones. 

Sección Ja. De Fisiolog!a, donde se real1zar!an estudios de 

tipo experimental, para observar que tipo de reacción y de a lgu

nas influencias en lo econ6mico y adsnás para obtener datos de 

tipo clfnico. 

Secci6n ~a. De terapéutica clínica, donde se estudiarfan, 

las sustancias aplicadas a las enfennedades con un fin curativo. 

Sección Sa. De geografía y climatología médica sus estudios 

se real izarán en la República, distribución de las enfennedades, 

condiciones higiénicas y condiciones etiol6gicas, para fonnar ma

pas, cuadros e Indices, que contribuyan al conocimiento en gene

ral del pafs en lo referente a lo geográfico y climato16gico". 

Instituci6n que se dedicaría a cuestiones exclusivamente me

xicanas, dándoles un enfoque a nivel de investigación y no educa

tivo, como lo menciona f. Altamirano .(lg02) " ••• que se enfocarla 

a hacer labor de tipo cient!fico", institución que en un princi

pio tuvo como nombre el de Instituto '.1édico, cuyo principal obje

tivo era el estudio de la flora y la fauna de la República en sus 

aplicaciones de tipo terapéutico. 

2.1. 7 Instituto de ~iolo9!a ~eneral y 'lédica. 

Otra institución de gran tradici6n en su época y que fonna 

parte de la historia del actual Instituto de Biolog!a es el Ins

tituto de Biolog!a General y 'lédica, dedicado al estudio de las 

plantas medicinales, casi en fonma exclusiva, integrado por dife

rentl·'.. secciones, como son: Biolog!a general, fisiolog!a compara

da, qu!mica biológica médica, biología industrial, biolog!a marina 

en Veracruz y biolog!a vegetal. Altamirano (1903) 
Dicho Instituto absorbió al Instituto Médico Nacional, el cual 

tendrla otro panorama que abarcarla investigaciones de algunos pro-
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duetos qufmicos-biol6gicos y sus aplicaciones a la medicina y 

al estudio de problemas de la medicina moderna, a la explotaci6n 

de algunos productos como són: el pulque y el maguey. 

Sin olvidar las otras secciones, donde se contemplarfan 

investigaciones referentes al "ritmo vital de los diferentes or

ganismos relacionados con las mareas profundidad y otros facto

res". Altarnirano (1903) y Beltr5n (1969) 

Estudios de algunas especies vegetales cano las xerophyta 

la repoblaci6n de los médanos de Veracruz y los terrenos salados 

de Texcoco, de histologfa, biologfa, vegetación y flora mexicana 

para su difusión. Para con ello demostrar Alfonso L. Herrera, su 

teorfa acerca de "la unidad de la naturaleza 11
, que según Herrera. 

es el objetivo final de la naturaleza. 

2.1.8 La Direcci6n de Estudios Biológicos. 

Las consideraciones generales de la Direcci6n de Estudios 

Biológicos, según Alfonso L. Herrera (1915), fueron: Trabajos de 

investigaci6n, de vulgarización y exhibición y de aplicación. 

Dicha Direcci6n fue producto de la unificación de tres ins

tituciones culturales dedicadas al estudio de la biolog!a las 

cuales son: El Museo Nacional de Historia Natural creada en 1909, 

El Instituto H~dico Nacional que en ese tiempo cambiara su nombre 

al de Instituto de Biolog!a General y Médica y el Museo de Tacu

baya, cuya unificaci6n se debe al lng. Pastor Rouaix Subsecreta

rio de Fomento, para poder conformar la Dirección de Estudios BiE. 
16gicos, que es inaugurada el 2 de octubre de 1915. Beltrán (1969) 

Sus funciones se iban a referir a la biolog!a que como cien

cia, se harfa cargo de las investigaciones referentes a las leyes 

biol6gicas, dedicada a la vida misma, dejando atr.!s a lo que hasta 

ese momento habla sido, la historia natural aplicada y/o teórica, 

para llevar a cabo una reforma en lo que se refiere a las Ciencias 

Biol6gicas. 
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Entre los trabajos de investigaci6n contcrnplados para real_i 

zarse en dicha ·instituci6n se encuentran los de tipo sintético o 

analítico, físicos, químicos, bio16gicos, médicos o industriales 

marinos o terrestres. Herrera (1915) 

Publicaciones científicas originales, fauna y flora mexica
nos, documcntaci6n bibliográfica, estudios y viajes. 

"Los trabajos de wlgarizaci6n y cxhibici6n como muscos, p~ 

blicacioncs, conferencias donaciones, clasificaci6n y exhibici6n 

de colecciones, minerales, plantas 1 animales, productos bio16gi -

ces, fannac6uticos, industriales, series biol6gicas. 

Clases prácticas, visitas al museo por el publico en gene -

raly los alumnos de las escuelas oficiales o particulares. Exhibi 

ci6n de seres vivos y biología marina. 

Trabajos de aplicaci6n como son plagas de agricultura, en 

la minería en la industria, para tener nuevos procedimientos ter! 
peúticos, en bebitlas de tipo nacional, en las industrias mexica -

nas relacionadas con la química biol6gica". Herrera (1915) 

Alfonso L. Herrera es la persona que unifica e integra los 

M.Jseos del Chopo y el de la Comisi6n Geográfico Exploradora el 

cual se encontraba ubicado en Tacubaya y así pasar a la Direcci6n 

de Estudios Biol6gicos como una sccci6n de la misma. Herrera Suá

res (196"). 

En su discurso A.L. Herrera (1915) cede créditos a un grupo 

de personas que contribuyeron, para que dicha Dirccci6n haya sido 

creada, entre los que menciona a su propio padre 11e l profesor Al

fonso Herrera, el Dr. Ruíz Sandoval, al Gral. Carlos Pacheco, el 

Dr. Femando Altamirano quien fuera el primer director del lnsti· 

tute Médico y a sus colaboradores entre los que se mencionan a: 

Leopoldo Río de la Loza, Ramírez., Cervantes, Urbina, Alcoccr, Vi

llascñor, Armendaríz, Dugés, Femández de Leal, al Dr. José Ramos 

y ül Dr. José Terrés11
• 
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Dicha Dfrecci6n la absorbe la UNP.M para convertirse en el 

actual Instituto de Blologfa, suceso que se realiza el año de 

1929. 

2.Z Periodo 1929-1946 

En el año de 1929, el 8 de noviembre se erige el Instituto 

de Bfolog!a como tal, suceso que se da en el mismo año, en que 

por decreto, se le otorga la autonomfa a la Universidad Nacional 

de México. 

La primera aanlnistracf6n del Instituto se llev6 a cabo bajo 

la dlrecci6n del naturista mexicano el Dr. Isaac Ochoterena Men

dleta. 

Las primeras instalaciones que sirvieron como alojamiento al 

Instituto fueron en la Casa del Lago, ubicada en el Bosque de Cha

pultepec, donde se empezaron con las labores de lnvestlgaci6n en 

Ciencias Blo16glcas, cuyos aportes se dieron a conocer a través 

de la publlcacl6n denominada "Anales del Instituto de Bfolog!a", 

revista de tipo clentfflco, que servirla como fuente de dlvulga

cl6n de las Investigaciones realizadas en el Instituto de Biolo

gfa. Ochoterena (1946) 

El Dr. Ochoterena se hace cargo de la Dfreccl6n del Institu

to formado por un Departamento de Bodnlca, con dos secciones que 

eran de; crlptogamla y fanerogamla, según Informe rendido en 1946 

por el mismo Dr. Ochoterena "en un principio no se contaba con un 

Departamento de Zoologfa", sino con diferentes secciones que se 

dedicaban a las diferentes ramas de la blologla como son: la hidro

blologfa, la helmlntologfa, la carcinologfa y la malacologfa, la 

entomologfa general y médica, la lctlolog!a y la herpetologfa, la 

paleontologfa, de esta última s61o se abarc6 la paleozoolog!a, en 

otro Informe rendido por el Dr. Ochoterena a 17 años de trabajo, 

el Instituto cambia su flsonom!a, debido principalmente a sus pro

pias necesidades de investlgacl6n y las diferentes secciones se 
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integran para. formar parte del Departamento de Zoologfa, en esos 

primeros años de trabajo, ya se contaba con diferentes laborato

rios, incluyendo los ya mencionados tales como: entomología, hel

mintología y herpetología, además se dieron dos nuevos laborato

rios y otro de mastozoología en dicho informe menciona que "El 

laboratorio de hidrobiología fue el primero que se fund6 en nues

tro pa fs". Ochotercna (1946) 

También se contaba con una secci6n de histologfa, donde se 

estudiaban las condiciones hematológicas de algunas especies ani

mal es. 

En ese mismo informe destaca como dato importante que "a 17 

años de trabajo, la biblioteca contaba con un acervo bibl iográ

fico que llegaba a 25000 volúmenes, arreglada en el sistema deci

mal, registrados en un caUlogo de materia, autor y localidad, 

mantenía canje con 114~ instituciones cientfficas y recibfa a 

cambio de los Anales; 1512 publicaciones relacionadas con la bio

logfa". Ochotcrcna (1939) 

"Durante el lapso arriba mencionado se elaboraron 668 traba

jos cientfficos distribuidos de la siguiente manera: 

558 artículos de investigaciones originales aparecidos en 

los Anales del Instituto de Biologfa; 43 folletos de divulgación 

sobre diversos temas de interés general, una monografía, 7 libros 

no editados por la UNA~. 2 conferencias y 7 trabajos de fndole bi

bl iogr&fico". Ochotcrena (1939) 

2.3 Periodo 1947-1966 

Bajo la gestión del Dr. Roberto Llamas Flores que abarca de 

1947 a 1966, se dieron tres acontecimientos importantes para el 

Instituto, uno de ellos fue el traslado de las instalaciones del 

Instituto de la Casa del Lago en Chapultepec, en el ano de 1956 

al edificio que actualmente ocupa el Instituto de Investigaciones 

Biomédicas, el cual esta ubicado dentro de la Ciudad Universitaria. 

UNAM. Instituto de Biología (1959?) 
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Otro acontecimiento de gran reelevancia fue la fundaci6n 

del Jardfn Botfoico en el año de 1959 que seis años después es 

incorporado al propio Instituto, pasando as! a ser una subdepen

dencia del mismo. 

También dentro de esta gesti6n se da una organizaci6n del 

Instituto, fonnada por tres departamentos que son: Botánica, 

Qufmica. bio16gica y Zoología. 

2.4 Periodo 1967-1972 

En el periodo que abarcan los años de 1967 a 1972 la admi

nistraci6n del Instituto, se lleva bajo las ordenes del Dr. 

Agustfn Ayala Catañares, son dos los acontecimientos importantes 

para el Instituto y la biologfa en ~éxico: 

La creac16n de las dos Estaciones de Biologfa Tropical; una 

en el Estado de Veracruz (1968) y, la otra en el Estado de Ja

lisco (1971), cuyos prop6sitos son: apoyar las investigaciones 

que se realizan dentro del Instituto y ser al mismo tiempo re

servas eco16gicas del pafs y la separaci6n del Departamento de 

Ciencias del Mar y Limnologfa, pasando a ser Centro en 1973, 
mismo que. en 1981 se convierte en el actual Instituto de Ciencias 

del Mar y Limnologfa. UNAM. Instituto de Ciencias del Mar y Linm_2 

logía (1987) 

2. 5 Periodo 1973-1978. 

Ya para los años de 1973 a 1978 que se lleva.-. bajo la gesti6n 

del Dr. Carlos Márquez Mayauo6n, el Instituto, madura tanto organi_ 

zativa cano acad&ticamcntc contando con la siguiente estructura: 
La Oirecci6n se ve apoyada, por un Consejo Consultivo Interno, 

en el siguiente nivel, como ayuda en las cuestiones de tipo acadé

mico, la Secretarla Académica. 

En el nivel subsecuente se encuentran los tres Departamentos, 

las dos Estaciones y el Jardfn BoUnico, contando cada uno con la 

siguiente distribuci6n: 
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El Depar~amento de Biología Experimental cuya estructura 

estaba formada por seis laboratorios dedicados a la: bioquímica, 
embriología, fisiología vegetal, genética, biología celular, 
neuroquímica y microscopia electrónica. 

El Departamento de Botánica con nueve laboratorios, entre 
·Jos que se contaban con: el de criptogamia, la fanerogamia, la 
fitopatología, la xilologia, la micologfa, h ecologfa vegetal, 
la ciencia y tecnología de la madera, la climatología y percep
ción remota y los invernaderos experimentales. Dependiendo a su 
vez en forma de custodia del mismo Departamento "El Herbario Na
cional de :1éxico - MEXU". UNAM. Instituto de Biología (1978) 

El Departamento de Zoologfa cuyos laboratorios eran ocho a 
saber; entomología, helmintologfa, ictiología, hfdroqufmica, 

acuacultura, herpetologfa, mastozoologfa y ornitologfa. 
Con dos estaciones: La Estación de Biología Tropical "Los 

Tuxtlas", ubicada en el Estado de Vera cruz, establecida en el 

año de 1968, año en que ~e comienza a ~rabajar en sus instala
ciones como una reserva ecológica. 

La Estación de Investigación Experimentación y Difusión 
"Chamela", ubicada en el Estado de Jalisco creada el año de 1971. 

Flnalmente el Jardfn BoUnico con un invernadero denominado 
"Faustino Miranda" y el Jardfn Bot4nico Exterior. 

Todos ellos apoyados por una Unidad A<ininistrativa, que in
tegran tres Delegaciones Adninistratfvas, una para Jardfn y una 
para cada Estación. 

El Instituto tenla entre sus objetivos cubrir investigacio
nes en sus tres departamentos a saber: Biologfa Experimental, 

BoUnica y Zoologfa, y entre sus proyectos, se contaban con in -

vestigaciones en las siguientes ramas de la biología: neuroqufmi
ca, bioenergética, regulación metabólica, neurofarmacologfa, ge
nética, estructura de proteínas, microscopia electr6nica; en lo 
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que se refiere a los dos Departamentos restantes ambos inclina

dos a la taxonom!a, ecolog!a y fisiolog!a en lo que se refiere 

a cuestiones boUnicas: bacterias y hongos, algas, musgos, hele

chos, cacUceas, orqu!deas, algunos grupos de fanerógamas, per

cepción remota y etnoboUnica. UNAM. Instituto de Biología (978) 

En Zoolog!a; helmintos, artrópodos (ar&cnidos, crustkeos e 

insectos), peces de agua dulce, reptiles, aves y mam!feros. 

Z.6 Periodo 1979-1987 

Durante la gestión del Dr. José SarukhSn Kermez que va de 

1979 a 1987 el Instituto se reestructura cambiando su imagen y 

en 1979, una parte del departamento de 8iologla Experimental, se 

desprende del Instituto, pasando a ser el Centro de Fisiologla 

Celular que seis años después adquiere el grado de Instituto y 

el Instituto de Biolog!a queda conformado de la siguiente manera: 
(Fig. l y 2) 

Dos Unidades de investigación, una de zoologfa y otra de bo

Unica, Las Estaciones y el Jard!n Botánico, establecidas en la 

administración del Dr. Márquez, pero ahora, ya con carácter de 

subdependencias. 

El Departamento de BoUnica integrado por tres colecciones: 

El Herbario Nacional de :-léxico - HEXU, la Xiloteca y la Fototeca 

y los siete laboratorios. 

El Departamento de Zoolog!a con sus siete colecciones apoya

dos por los laboratorios antes mencionados, mismos que se dieron 

durante la gesti6n del Dr. Márquez. 

El Jard!n BotSnico se integra por dos colecciones vivas: El 

Invernadero 'Faustino Miranda" y el Jard!n Botlnico Exterior "In

vernadero H. Ru!z Oronoz", y por una Unidad para la difusión y 

enseñanza del mismo. 

Los cambios en la organización en este ~riodo.para la ió-

vestigación y apoyo, son la creación de unidades de apoyo como: 
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La Coordinaci6n de Bibliotecas confonnada por cuatro bibliotecas; 

dos en el Di~trito Federal y dos en provincia, una Unidad de Apo

yo de C6mputo, una de Dibujo Científico y al Última de Fotografía 

Otro suceso fue que para 1985 hubo un acontecimiento que au

mentaría las líneas <le investigaci6n del Instituto, además de los 

dos departamentos ya existentes, se crea en el mes de junio de 

1985, el Departamento de Ecología con las siguientes Hneas de 

investigaci6n: Ecofisiología, genética experimental (variedades 

del frijol), interacci6n planta-animal, cicla je de nutrientes, 

conducta animal (reptiles )' aves), anfibios, laboratorio de análi_ 

sis químicos, ecología humana 11Etnobotánica", incuyendose un pos

grado en ecología (doctorado) y un Útlimo acontecimiento es que 

el Departamento de Ecología, que en el afio de 1987, se desprende 

del Instituto de Biología, para covertirse en el actual Centro de 

Ecología. IJNN.I. Instituto de Biología (1983?) 

En ese mismo año sucede al Dr. SarukMn en la Dirccci6n del 

Instituto el Maestro en Ciencias Antonio Lot Helgueras (1987). 

A lo largo del presente capítulo y del anterior se puede de

tectar como se fueron dando cambios sustanciales <le los que era 
la Historia Natural a lo que actualmente son las Ciencias Biol6g!_ 

cas. 
Dicho cambio se fue logrando y desarrollando, en el Institu

to hubo casos en que se dieron giros totales en las líneas de in

vestigaci6n ya establecidas, para dar paso a otras, ccxnpletamente 

nuevas, enfocadas a las investigaciones de frontera, cano las que 

se llevan a cabo en el Instituto de Biología e instituciones sim.!_ 

lares relacionadas con las Ciencias Biológicas. 
Eso lo podemos constatar a lo largo del presente capítulo 

donde se describe, el final de algl.Ulas instituciones cano son el 

caso de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, La Comisión G~ 

gráfico-Exploradora, El Instituto Médico Nacional, El Instituto de 



Biologla General y Médica y la Dirección de Estudios Biológicos 

que son reintegrados y transformados en el actual Instituto de 

Bioiogla, en el que ha sucedido lo contrario, ya que se menciona 

que de éste han surgido nuevas instituciones como; el Instituto 

de Ciencias del Mar y Limnologla, el Instituto de Fisiologla Ce

lular y el Centro de Ecologla, lo que de1111Jestra la solidez en 

cuanto a investigaciones biológicas se refiere y a la madurez 

adquirida como Institución dedicada a la biologta en México. 



FECHAS IMPORTArms rn LA HISTORIA DEL INSTITUTO DE B!OLOGIA 

1778 Se funda el primer Jardín Botfoico en la Ciudad de México. 

1790 Se origina el Museo llacional. 

IB66 Se inaugura el Museo Nacional creado un año antes. 

1868 Se funda la Sociedad Mexicana de Historia Natural. 

!86g Se publica la revista cient!fica, denominada "La llaturaleza". 
1879 Se crea la Comisión Geográfico-Exploradora. 

1888 Se funda el Instituto Médico Nacional. 

1909 Se crea el Museo Nacional de Historia llatural, primer museo 

en su género. 

1915 Se crea el Instituto. de Biologfa General y Médica. 

1915 !lace la Dirección de Estudios Biológicos producto de la fu

sión de las siguientes organizaciones: 

Instituto Médico llacional dedicado al estudio de las plantas 

medicinales. 

Museo Nacional de Historia Natural consagrado a la flora. 

Museo de la Comisión Biológica Geográfica-Exploradora desti

nada a la fauna y colección nacional. 

1929 La Dirección de Estudios Biológicos, se incorpora a la UNAM, 

como una dependencia de la misma, creándose asf el actual 

Instituto de Biología. 

1956 Se traslada el Instituto de Biología de lo Casa del Lago al 

edificio que actualmente ocupa el Instftutn de Investigacio

nes Biomédicas ubicado en lo Ciudad Universitari.i. 

1959 La UNAM funda el Jardín Botánico. pasando a ser asf, una en

tidad con personalidad propia. 
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1965 Es incorporado el Jardln Botánico al Instituto de Biología. 

1967 Se crea el Departaniento de Ciencias del Mar y Limmnología 
dependiente del Instituto.de Biologla, mismo que ocho años 
despu~s adquiere el grado de Instituto. 

1968 Se establece la Estaci6n de Biologfa Tropical "Los Tuxtlas", 
en V@racruz año en que se comienza a trabajar. 

1971 Se crea la Estaci6n de Experimentación y Difusión "Chamela", 
en Chamela, Jalisco, al igual que la de "los Tuxtlas", se 
fundan para apoyar las investigaciones que se real izan den
tro del Instituto de Biología, año en que inicia su labor. 

1972 Se le otorga un nuevo edificio al Instituto de Biología, 
dentro del área destinada a la Coordinación de la Investiga
ción Científica. 

1973 El Departamento de Ciencias del Mar y Limnología deja de per
tener al Instituto de Biologfa y adquiere la categorla de 

Centro. 
1975 La Estación de Biologla Tropical "Los Tuxtlas", es inaugura

da. 
1978 La Estaci6n de Experimentación y Difusión "Chamela" se inau

gura. 

lg79 El Departamento de Biología experimental, deja el Instituto 
de Biologla, para convertirse en Centro. 

1979 El Instituto de Biología cumple 50 años de vida como tal. 
1985 Se crea el Departamento de Ecologla. 
1988 El Departamento de Ecologla se desprende del Instituto de 

Biología, para convertirse en Centro. 



LOS ESIUDIOS DE USU;\HIOS. 



LOS ESIUDIOS DE USUARIOS 

3.1 Importancia de los Estudios de Usuarios. 

Los servicios de infonnaci6n deben ser adaptados a las nec!:_ 

sidades de infonnaci6n de los usuarios y no éstos a los servicios 

de infonnaci6n, ya que como principal protagonista, aquellos se 

deberán planificar de acuerdo a sus peticiones reales, al respec

to Tanaskovic (1978) dice lo siguiente: En los servicios de in -

fonnaci6n, es básica la noci6n de que el usuario no se adaptará 

a los servicios que se ofercen, al contario, éstos han de acamo -

darse a las necesidades del usuario en fonna continua, éste a de 

pensar preferentemente en la universalidad, reconocer y estable -

cer sus necesidades con toda claridad y más tarde en su vida pro

fesional c6mo satisfacer mejor en cada estadio del progreso de la 

ciencia y en el desarrollo de la tecnología de la infonnaci6n". 

Para poder detectar las necesidades de los usuarios, se 

tendrá que contar con estudios previos que guion el establecí 

miento de los sen'icios que tendrán, que como lo indíca Yates 

(1984) "El reto, es resistir la seducci6n de los iMecesario y uti_ 

lizar aquellos que nos ayuden a encarar mejor Jos objetivos de un 

servicio de infonnaci6n enfrentar de la manera má.s eficiente, e~ 

42 
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prensiva y efectiva las necesidades del usuario". 

Oe la misma forma Wersig _(1981) menciona "La soluci6n a la 

adecuada captaci6n de la transferencia de información es mediante 

el desarrollo de métodos teóricos que gulen adecuadamente la cap

tación de las necesidades reales del tipo de usuario del cual se 

trate". Wersig (1981) menciona tres modelos, que contienen espe

c!ficamente una base teórica con tres componentes a saber: 

"12 Un modelo de actor de la comunicaci6n (por ej. el hom

bre o ~s generalmente un sistema capaz de comunicarse) 

22 Un modelo de interacci6n de comunicación entre estos 

actores y 

32 Una teorla del ambiente social, influencias, barreras, 

etc. que involucren el o los actos de comunicaci6n entre tales 

actores, en un estado especifico de desarrollo social". 

Ade~s menciona que la principal falla de algunos métodos, 

al parecer, es que generalmente sólo rastrean el tipo de medio 

que utilizan para comunicarse entre si, basfodose únicamente en 

un tipo especifico de documento o una agencia especifica, como lo 

es una biblioteca. 

Junto con Wersig (1981) otros autores como son: 

Chong (1981), Oerr (1983), Hadara (1970), Kochen (1977), Kumar 

(1968), Licea (1983), Rodrlguez (1982), Subbaiah (1982), Tanas

kovic (1978), Vélez y Torres (1984), White (1980), Wood (1968) y 

Yates (1984) mencionan la importancia que los estudios de los usua

rios tienen en la actualidad, dando para ello sus puntos de vista al 

respecto, como apoyo a las premisas de los autores antes menciona
dos citaremos a manera de ejomplo a Saracevic (1982) quien dice lo 

siguiente: "Se supone que los usuarios son el comienzo y el final 

de todos los sistemas de informaci6n. Sin embargo lo que 

no se considera en la práctica es que se debe estudiar 

sistematicamente a los usuarios y que los resultados de-
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ben ser la base para el diseño y disposici6n de los servicios de 

informaci6n11
• • 

Lo anterior es apoyado en el siguiente planteamiento de los 

estudios que deben contener mínimamente los siguientes pWltos 

segÚn Saracevic (1982): 
111. Examinar los estudios previos, la literatura en general 

y saber todos los aspectos de los estudios sobre usuarios. 

Z. Dete!ll1inar los objetivos del estudio. 

3. Detelll1inar las variables a estudiar y el modelo a se 
guir. 

4. Seleccionar la muestra de la poblaci6n a estudiar. 

5. Detenninar el método para la compilaci6n de datos de 

observaci6n. 

6. Detenninar el método de análisis de datos u observado-

nes. 
7. Determinar los medios de presentaci6n y utiliiaci6n de 

los resultados, incluyendo la difusi6n". 

En todo tipo de traqajo intelectu~l es importante, saber 

que los métodos te6ricos deben llevarse a la pdctica para que 

sean validos universalmente, además de tener especial cuidado que 

el problema esté bien planteado, para que éste sea aceptado para 

subsecuentes estudios, cano el que aquí se presenta. 
Ander-Egg {1980) menciona que "Los principales obstáculos, 

son que los problemas objetos de estudios son mal planteados y 
cuando éstos son llevados a la práctica difieren entre sí, y que 

muchas personas lo interpretan como una mala teorfa o que ésta 

difiere de lo práctico". Con respecto a ésto Ander-Egg (1980) re

afirma "Una teoría explica la significaci6n de los hechos y las 

relaciones existentes entre ellos, vale decir que los <liscicmc y 

los juzga. Ninguna ciencia trabaja con hechos aislados, pues no 

hay hechos que tengan significado científico por si mismos. Cual

quiera que sea la cantidad de hechos y datos que se aC\lllllen , e~ 
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tos no producen por sí mismos una ciencia, esta sólo puede darse 

en una reciprocidad de funciones con la investigación". 

En las ciencias sociales, las funciones que se le atribuyen 

pueden resumirse en las siguientes: 

La teor!a orienta la investigación, ofrece un sistema de 
clasificación y de unificación sistemHica, ordena los hechos 

permite la predicción de los mismos y por último, la teoría in

dica !reas no exploradas del conocimiento. 

Otro autor que menciona la forma correcta de plantear un 

tema objeto de estudio, para que éste tenga mayor validez es Ro

jas (1g8s) expresfodose de la siguiente forma "de cualquier modo 
hay que cuidar que el tema de estudio reúna, hasta donde sea po

sible, las siguientes características: 

l. Poseer una verdadera y amplia proyección social y que 
tenga la posibilidad de reflejarse en la transformación de la 

sociedad. 

2. Ser novedoso, es. decir, que t~nga matices de singulari
dad y sea interesante para poder ofrecer ideas, hipótesis o line2_ 

mientas de futuros estudios. 

3. Estar orientado para que sus resultados sirvan en el di

seño de estrategias para la solución o mejoramiento de la situa

ción en que se encuentra la sociedad o los grupos sociales. 

4. Prever la organización y sistematización de hechos con el 

prop<lsito de lograr la validez de las predicciones que conduzcan 

al desarrolo de nuevas teorfas". 
Adem.fs es importante de acuerdo con Curr!s (1982) que "los 

cientfficos de la información'', o personas dedicadas al manejo de 

la misma, pongan mayor atención en lo que se refiere a la trans

ferencia de la información y apoyo que se le debe dar a los usua

ria·s, para que la dependencia científica y tecnológica sea cada 

vez menor y se den m!s y mejores gentes preparadas, para enfren-
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tar cualquier problemática, para ello es necesario, que todos los 

que nos encontramos inmersos ~n dicha tarea, pongamos más atenci6n 

en las personas a las cuales, van dirigidos los diferentes tipos 

de servicios de infonnaci6n y juntos encaremos una independencia 

cientffica y tecnol6gica. Esto será posible en la medida en que, 

como lo indfca Collazo (1983) sea "Cada vez más preocupante, el 

que los servicios de infonnaci6n involucrados en objetivos de in

vestigaci6n cientffica ha dejado de ser, exclusivamente, los méto

dos y técnicas de almacenamiento y recuperaci6n de la infonnaci6n 

ampliándose al terreno experimental de las necesidades de los usua
rios11. 

En la medida en que los servicios de infonnaci6n cientffica 

estan destinados, ante todo, para los cientfficos, la eficacia de 

éstos debe ser en funci6n de la infonnaci6n pertinente, capaz de 

otorgar a los usuarios, ello depende del conocimiento que se tenga 

de los requerimientos de informaci6n de acuerdo a los proyectos 

que se estén desarrollando. 

Como profesionales dedicados al manejo de la infonnaci6n, es 

conveniente enfatizar una vez más, que una de las principales fun

ciones, debe ser la de proveer al usuario de servicios documenta

les eficientes, poner mucha atenci6n en la necesidad de los mismos, 

que por parte del usuario se generan, para detenninar los tipos de 

servicio que requieren. 

Un medio para llegar a ésto es a través de un estudio que debe 

ser aplicado a los usuarios, para detectar la clase de servicios de 

infonnaci6n que requieren. 

Los estudios de usuarios toman vital importancia debido a que 

los servicios de informaci6n adquieren un papel cada vez más activo 

en la vida de las personas dedicadas al trabajo intelectual, en la 

actualidad es tal el mundo de infonnaci6n que se genera d!a a d!a, 
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que se hace cada vez más difícil el almacenamiento, organizaci6n 

y diseminaci6n de la misma, por medios eficientes que garantl'.cen 

mejores servicios de infonnaci6n. 

Cada vez es más difícil controlar el enonne CÚ!llJlo de in -
formaci6n que se genera dfa a día, la literatura que se indiza 

en documentos secundarios, los cuales tratan de disminuir la bús

queda de informaci6n de los usuarios, dedicados al trabajo inte -

lcctual, que requieren de infonnaci6n documental, sobre todo a n.!_ 
vel de investigaci6n, es cada vez más preocupante, <libido a que 

los usuarios, no s6lo esperan tener junta la informaci6n, sino 
que desean recuperarla con mayor prccisi6n y a la menor brevedad 

posible. Todo ello con el fin de retardar cada vez menos su labor 

intelectual. 
Las personas que nos dedicamos al control, almacenamiento y 

diseminaci6n de la informaci6n, cuya labor deberá ser cada vez 
más pulida, ya que no s6lo se tendrá que percatar de la existen -

cia de la informaci6n, del tipo que el usuario requiere, sino que 

el éxito de éste, se reflejará en el tipo de infraestructura que: 
la biblioteca, centro de doetm1entaci6n, centro de infonnaci6n, 

bancos de datos, redes de información, etc. posean, éstos deberlÚ! 

contar con los servicios que satisfagan mínimamente los requerí -

mi en tos de sus usuarios, para que todo centro dedicado a la tran! 
ferencia de la informaci6n cano los mencionados con anterioridad 

clll!plan con el fin para el cual fueron creados, que es el de pro
porcionar informaci6n a todas aquellas personas, que acudan en 

busca de ayuda de ese tipo, sea cual fuere el campo del saber hu

mano al cual se dedican. 
Los científicos de la infonnaci6n además de enfrentarse a la 

explotaci6n incesante de informaci6n, se enfrentan a lo que se 

ha dado por llamar "la literatura gris" Licea (1983) entre los 

que se pueden mencionar los siguientes materiales "tesis, infor · 

mes, plaquetas y folletos, notas 111Jltigrafiadas, publicaciones, 



48 

memorias de rclllliones no publicadas comercialmente, notas técni -

cas y recomcndD.ciones, documentos oficiales, propaganda indus 

trial, sobrctiros 11
• Todos estos documentos que de algwia manera, 

no son lo suficientemente controlados, para poder ser recupera -

dos y explotados por parte de los usuarios que los necesitan, por 

lo tanto la revisi6n y la cobertura no son del todo satisfacto 
rías. 

A pesar de que en sus escritos diferentes autores, hablan 
de técnicas documentales y de c6mo hacer uso de las fuentes de 

infonnaci6n y cuales son este tipo de fUentes documentales las 

cuales pueden ser explotadas y aprovechadas ampliamente, " ésta 
cobertura y aprovechamiento es menor al esperado" Licea (1983j y 
algunos autores como Amat Noguera (1979), Ander-Egg (1980), Col! 
Vinent (1978) y (1980), Couture de Troismonts (1976) y Rojas So -

riano (1985) mencionan en sus escritos, algunos materiales bib!i_!! 

gráficos para su explotaci6n y cobertura; en el sentido más amplio 

existe una revisi6n sesgada por parte de algunos usuarios. 
Algunos de los autores antes menéionados, hablan también de 

los diferentes documentos y sus características y dan recomenda 

cienes e indican cano poderlos recuperar, para que su cobertura 

sea lo más extensa posible y 16gicamente su aprovechamiento sea 
en cuanto a calidad y cantidad. 

También mencionan las diferentes fonnas y las diversas 

características, que adoptan los documentos que son utilizados 

por los autores que transmiten su pensamiento, investigaciones, 

ideas etc. , c6mo y d6nde se pueden recuperar. 

Por ello es que al llevarse a cabo Wl estudio de usuarios, 
se deben tener en cuenta, que cuando se tiene el canpromiso de 

orientar al usuario, se deberá y tendrá en cuenta, que el éxito 

y/o el fracaso, se deberá única y exclusivamente, a que cuando se 

desarrolle dicho estudio, se haga con la convicci6n de mejorar 
posteriranente los servicios que se otorgan, acordes y en ñm.ci6n 
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<le los requcr~ientos y las necesidades reales del mismo usuario 

para que así, se pueden datcctar fallas que se puedan subsanar y 
la infraestructura de la biblioteca sea cada vez mejor, en fun -

ci6n también de una pronta recuperaci6n de los diferentes docume!!_ 

tos que les proporcionen infonnaci6n. 

:\s{ tomando en cuenta qut> los sistemas de almacenamiento, 
se tendrán que mejorar, tomando como base los diferentes estadios 

que la tecnología va implantado a través del tiempo y que las mi~ 

mas necesi<lades, van marcando al futuro hombre dedicado al almac~ 

namiento y diseminación de la infonnaci6n. 

En la actualidad ya no se puede ni se debe concebir a las 

bibliotecas, centros de infonnación o de documentaci6n, como un 

único medio para recuperar infonnaci6n, sino para poder ampliar 

~s los conocimientos en cualquier rama del saber humano. Esos 

conceptos deben ser superados y ver hacia horizontes mucho más 

amplios llamados bancos de datos tanto a nivel nacional como a n.!, 

vel mundial, como los que. menciona en ~u libro Coll-Vinent (1980) 

y Perales Ojeda (1981) donde mencionan avances en el campo de la 

tecnología aplicada a los diferentes sistemas de recuperaci6n de 

la infonnaci6n, por ello la actualizaci6n referente a la automa · 

tizaci6n de los servicios bibliográficos y la aplicaci6n de la i!!_ 
fonnática es cada vez mis necesaria, debido a tres razones fWlda· 

mentales, ya que como científicos dedicados a la transferencia de 

la infonnaci6n, estamos obligados; primero porque así nos lo exige 

el creciente volumen de infonnaci6n creado por el hombre, segundo 

al igual que el cCunulo de conocimientos que crece vertiginosamente, 

así debemos almacenar y distribuir, la infonnaci6n, para estar actu! 

!izados y al día, en cuanto a la infonnaci6n existente se refiere 

tercero, nuestro compromiso con las personas que son nuestra raz6n 

de ser , los usuarios. 

Para llevar a cabo dichos objetivos, factor común de cual -

quier centro de infomaci6n, se tendrá que considerar que debemos 
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estar a la par con los establecidos a nivel 11llllldial, para poder 

fonnar parte de las redes de infonnaci6n con toda la responsabH!_ 

dad que va implicita en la labor que desempeñan todas aquellas pe!: 

sonas que se encuentran inmersas dentro de tan ardua labor. 
Las redes de informaci6n son de gran utilidad, si son adeclJ!!. 

das y puestas en marcha, tratando de evitar índices de error en el 
crecimiento, para lo cual se necesita de la participaci6n de todas 

las personas dedicadas a ésta labor. 

De acuerdo con Perales (1981) "La informática ciencia de re

ciente craci6n, ha sido utilizada para la soluci6n de los proble -

mas surgidos de la transferencia de conocimientos a grandes grupos 
humanos haciendo de los servicios de extensi6n su meta. La biblio

informática ha contribuido al desarrollo de las especialidades, 

por asuntos prioritarios de la comunidad cient(fica y ha propicia

do la organizaci6n de redes nacionales e internacionales de infor
maci6n". 

Dichas redes deberán tener una salida de recuperaci6n que 

sea entendible para el usuario. Por lo tanto tendrá que ser funda

mentada en las necesidades del usuario y sus características y no 
en aquellas del propio sistema, como suele ocurrir con frecuencia. 

El sistema biblioinformático, deberá estar conformado por 

wta colecci6n de docl.DTlentos, nonnas descriptivas, normas en cuan -

to a los fonnatos y un grupo de usuarios, que constituiran la es -

tructura del sistema. 

Para que los diferentes aspectos; usuario, document·o y tra
tamiento del mismo, sean incluídos dentro del sistema, en el cual 
el predominio y características del primero prevalezcan y las "º! 
mas de selecci6n de los diferentes documentos que han de canfor -

mar la co!ecci6n, sean el reflejo real del usuario del sistema bi_ 

b!iotecrio del cual se trate. 

Perales (1981) menciona que "El intercambio de infonnaci6n 

entre dos subsistemas es eficiente, si los usuarios de esos sis -
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temas tienen las mismas características y los doctnncntos y su tra· 

miento han sido real izados confonnc a ellos". 

Los anteriores preceptos son sustentados en lU1 documento de 

UNISISf PGI.81/WS/2 (1981) donde indícan una serie de directrí -

ces, para llevar a cabo un estudio de usuarios a nivel nacional 
en los países en vías en desarrollo, d6nde se dan a conocer carac

terísticas, recanendaciones y seguimientos para llevarlos a cabo, 
entre los que se pueden mencionar: 

''Tomar en cuenta las necesidades de los usuarios cano parte 

integral de la planificaci6n. 

C6mo se deben concebir y forma como se deben organizar los 

estudios de usuarios. 
Fonnas que deben ser utilizadas, para reunir datos en torno 

a los usuarios, es decir, tipo de método ya sean fuentes documen .. 

tales, diarios, intcrrogaci6n y obsctvaci6n, que vienen a ser las 
posibles tknicas, que según el autor de este documento, pueden 

ser utilizadas para recabar infonnaci6n. 

Cáno deben evaluarsé los datos relativos a las necesidades 

de infonnaci6n. 

Condici6n, calidad y contenido de los infonoos sobre las en

cuestas11. 

Interpretando las anteriores recanendacioncs, que son Wl co!!. 

junto de Instrucciones para Ja capataci6n de datos sobre una deter 

minada canunidad de individuos, que requieren de cierta infonna -

ci6n, que posee algún tipo de organizaci6n, dedicada a ello, di -

chas directr!ces utilizadas para realizar un estudio, se puede de

ducir, cano Wl diagn6stico para mejorar Wta infraestructura de in

formaci6n que conlleva elementos que se deben considerar, para po

der satisfacer las necesidades de informaci6n de los usuarios, al

gunos recursos siempre han estado interrelacionados entre si, para 

captar la infonnaci6n en alguna parte del mundo, producida para 

satisfacer necesidades de las sociedades las cuales pra!lleven el 



desarrollo científico y tecnol6gico, para su propio beneficio, 
que les ayude a sintetizar cada vez más sus labores cotidianas, 

tanto en el trabajo como en el. hogar. 
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Todo ésto será posible teniendo 1D1a capacidad para hacer 

que el conocimiento y la infonnaci6n, sean accesibles y con ello 
poder asegurar wra transferencia que como consecuencia, logre que 

el conocimiento funcione. 

Para hacer que lDl sistema bibliotecario cuente con una infr! 

estructura con los elementos adecuados, que hagan posible dicha 
captaci6n de infonnaci6n para su transferencia. 

Un estudio de usuarios puede ser lDl diagn6stico de Wla de 

tenninada infraestructura bibliotecaria o de lDl sistema bibliotec!!_ 
ria nacional, que capte posibles fallas, deficiencias o carencias 
de los mismos. 

Se han mencionado con anterioridad, autores preocupados por 

dichos estudios, que dan posibles soluciones al problema de la 

transferencia de la infonnaci6n en beneficio de la sociedad inter!:_ 

sada en ella, y poco se ha dicho de lo que realmente es lDlS verda· 

dera infraestructura, que además es la posible soluci6n a muchas 

de las carencias que tienen los sistemas bibliotecarios en los pa· 
íses en vías en desarrollo. Mientras que en los países desarrolla· 

dos si tienen la importancia que debe tener, ya que es por medio 
de lDlS buena organizaci6n, la que va hacer posible Wla captaci6n 

adecuada, sin importar d6nde pueda ser localizada, debido a que 
ésta puede estar en cualquier parte del mundo. 

Es decir sin lDl plan nacional de redes de bibliotecas dis · 
puestas a captar infonnaci6n, para almacenarla, organizarla y ser 

utilizada en el mancnto que se necesita. Contar además con la cer· 
teza de que organizados adecuadamente dichos sistemas, mantengan 

unidos y activados entre si dichos recursos. 
Además de tener enlace con otros organismos gubernamentales, 

instituciones docentes, institutos o centros de invcstigaci6n, de 
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<lcsarrollo agropecuario, tccnol6gico o de otro tipo. 

Mantener contacto personal con investigadores, consultores 

técnicos científicos, ingenieros etc. 

Contar con alternativas que proporcionen recursos documenta

les de interés al usuario, que sea otra soluci6n para 61 mismo, 

tales opciones son; las bibliotecas, archivos, centros de docume_!! 

taci6n o de análisis de la infonnaci6n. 

Y lo más importante saber si se dispone de personal capacit! 

do en el trato de la infonnaci6n. 

Una infraestructura <le este tipo es muy costosa, pero ello 

serviría para desarrollar proyectos de invcstigaci6n propios, pa

ra tener tecnología propia >" no importarla del extranjero, que 

además de ser muy costosa, no se adecua a la realidad que nos a -

queja, lo que significa que hay que adaptarla a nuestra realidad, 

Un estudio de usuarios realizado de esa fonna, con los cent!'.:. 

nidos antes mencionados, puc<le ser una especie de inventario ele 

la estructura de los sistemas bibliotecarios existentes, dichos 

preceptos que se deben considerar, para tma adecuada organiza 

ci6n de los servicios docunentales que además tienen una improt"!! 

cia considerable, para el mejoramiento en el diseño de los siste

mas de infonnaci6n. Los servicios que se dan en dichos sistemas 

existentes, constituyen la base para el desarrollo de cualquier 

actividad que se desee adicionar y adecuadamente inventariado, no 

s6lo nos ayudará a identificar vacíos y posibles deficie1_1cias, 

sino además nos indicarán posibles soluciones a corto mediano y 

largo plazo . 

De ahi la improtancia que tiene realizar continuamente, éste 

tipo de estudios, que además de indicamos deficiencias en los 

servicios, tratamiento, almacenamiento u organizaci6n, muestran 

cáno Wla biblioteca en el caso que aquí se presenta va cambiando 

en cuanto al contenido de sus acervos, es decir, que conforme van 

cambiando las líneas de investigaci6n en Wla organizaci6n dedica-
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da a ello cano el Instituto de Biología, de esa misma fonna ten -

drán que ir evolucionando los servicios que se dan en la bibliot.!:_ 
ca que les proporciona apoyo de infonnaci6n documental. 

Como se menciona a ·lo largo del presente capítulo, Jos dife

rentes autores de la literatura revisada en este tema, que dan a 

conocer recanendaciones en caiím, que el problana objeto de estu~ 
dio, debe contener el concepto global de lo que se está investi -

gando, (los usuarios) aplicando los métodos, las técnicas de aco

pio de infonnaci6n, variables que influyen en el problem3 y la e

valuación para que el mismo tenga validez, que será sustentado de 
esa fonna en un conocimiento científico, evitando caer en lo que 

Ander-Egg (1980) llama "conocimiento empírico", diciendo que "Lo 

que le da valor al conocimiento científico es la fonna como éste 

se va desarrollando es decir utilizando los métodos, técnicas, a
copio de infonnaci6n y análisis de la infonnaci6n reunida por me

dio de la técnica utilizada11
• 

Esta es la diferencia que hay entre este tipo de conocimien
to y el anterior, de acuerdo con Ander-Egg (1980). 

Para el Instituto de Biología, era necesario saber el estado 

real de los servicios bibliotecarios, con rclaci6n a los usuarios, 
basado en algun método científico y cualificar los mismos. De tal 

suerte que, podría esperarse que si éstos son adecuados, los us~ 

ríos se verán más satisfechos y consultarán más doc\.Ullentos en la 
medida en que los servicios bibliotecarios sean realmente satis -
factorías y eficientes, de tal manera que, estos apoyen sus labo
res de investigaci6n y docencia. 
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ME11lOOLOGIA, 

4.1 Planteamiento del Estudio. 

Para la elaboraci6n del presente trabajo, se estableci6 una 

estrategia que permitiera captar la infonnaci6n referente a un e~ 

tudio de usuarios, y por medio de éste, determinar que tipo de 

servicios requieren los usuarios del Instituto de Biología, ade -

más de fornrular un método para detectar sus necesidades reales, 

tomando como base teorías afines o relacionadas con los estudios 
de usuarios realizados en otras ~reas del saber , por personas 
interesadas en los mismos. 

Autores mencionados con anteriroridad en el capítulo 3 que 

plasman ideas referentes al comportamiento de personas ante cier
to tipo de infonnaci6n que les intereza para realizar su labor 
académica, en este caso la investigaci6n en Ciencias Biol6gicas. 

De la revisi6n de los trabajos mencionados nace la inquietud 

por conocer el estado actual de la infonnaci6n existente, en el 

sistema bibliotecario del Instituto de Biología y saber si las "E. 
cesidades de infonnaci6n, se satisfacen mínimamente, tanto para 
investigadores como para t6cnicos académicos, que fonnan parte de 

la poblaci6n de usuarios reales y potenciales de dicho sis terna. 

Una idea que surgi6 y obviamente influy6 para la realizaci6n 

del presente trabajo, fue las políticas de selección y adquisi -

ci6n de materiales bibliográficos por compra, las cuales no cubren 
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todos los requerimientos reales de los usuarios <lel sistema. 

Y por tal- motivo se tienen que ir subsanando huecos en las 

diferentes colecciones, tanto de publicaciones peri6dicas cano 

seriadas. 

Además de la adquisici6n de los diferentes materiales bi 

bliográficos que van solicitando año con año, para cubrir las ne

c~sidades de infonnaci6n en los prorectos de investigaci6n, que 

se llevan a cabo dentro del Instituto de Biología, 

Para detcnninar, si los actuales setvicios de informaci6n 

responden a los requerimientos de los usuarios, se tcmaron en 

cuenta algunos objetivos, ello sirvi6 para delimitar el problema 

y así poder detectar sus necesidades reales, acordes a los proyeE_ 

tos de investigaci6n. 

Fn el presente estudio se dctcnninaron los siguientes obje-

ti vos: 
- Dar pautas o lineamientos, para poder ofrecer setVicios 

de infonnaci6n adecuados y eficientes a los usuarios del Institu

to <le Biología. 

Pero para poder alcanzar, el anterior objetivo, se tuvieron 

que plantear otros tres, de tipo específico y asi canprender mejor 
0

la problaMtica en torno al canportamicnto de los usuarios con 

respecto a la infonnaci6n existente dentro <lel sistema bibliotcc_! 

río del Instituto, dichos objetivos son: 

Conocer el desarrollo hist6rico de la biología en México, 

para: 

Ubicar al InstJtuto de Biología en su contexto actual. 

Y como resultado de éstos dos y fundamentar el primero, que 

viene a ser un objetivo general, se formuló lU1 Último objetivo, 

el cual se menciona en seguida: 

· Formular un método, para detectar las necesidades de in • 

formaci6n de los usuarios del Institito de Biología. 
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4, 2 Recopilaci6n de la infonnaci6n. 

La técnica que más se ajust6 al problema de estudio, fue la 

de la encuesta fonnal, llamada~ cuestionario de autoaplicaci6n, 

por dos razones; porque se puede utilizar como cédula de entreví! 

ta o cano lo indica su nanbre puede ser respondido por la persona 

o personas objeto de estudio. 

El cuestionario fue de preguntas abiertas y cerradas; para 

concretar la infonnaci6n que se deseaba obtener, se usaron pre&lJ!!. 

tas cerradas y preguntas abiertas para darles oportunidad de ex -

presar su punto de vista de lo que deseaban o esperaban obtener 

de los servicios bibliotecarios. 

El cuestionario se cvalu6 previamente mediante su aplica · 

ci6n a diez miembros del personal académico del Insti tute, para 

detectar errores como por ejemplo: ver si estaban bien hechas las 

preguntas de acuerdo al objetivo del estudio, si eran o no confu

sas o difíciles de entender y así en base a la crítica hecha por 

dichos miembros proceder a su verificaci6n, también para ver si 

las preguntas eran adecuadas al tipo de usuario al cual se quería 

encuestar y de esa fonna facilitarles la respuesta. 

Las personas que fonnaron parte de la prueba de piloteo del 

cuestionario, quedaron fuera, como posibles candidatos, por far -

mar parte de l.Ula poblaci6n total de usuarios reales del Instituto 

de donde se extrajo la muestra, para la realizaci6n del presente 

estudio. 

La encuesta se llcv6 a cabo en el año de 1985, entre el per 

sonal académico, el cual está integrado por investigadores )' téc

nicos académicos, que aunque tienen funciones específicas J los 

primeros realizan investigaci6n en ciencias biol6gicas y los se -

gundos desempeñan una labor de apoyo para los primeros, ambos fo!, 

man parte de los usuarios reales del sistema bibliotecario del 

Instituto. 

Se utiliz6 el método de muestreo probabilístico, que como 
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lo indica Rojas Soriano ( (1985) " su ventaja reside básicamente, 

en que las unidades de análisis o de observaci6n (personas, vi -

viendas) son seleccionadas en fonna aleatoria, es decir, al azar11
• 

Lo que significa que todos los elementos que integran una 

deternlinada poblaci6n, tienen la misma posibilidad de ser inclui

das dentro de la muestra. 

Se del imi t6 que fuera de tipo estratificado, debido a que 

como lo indica Zorrilla Arena (1987) "Es conveniente cuando la p~ 

blaci6n se puede dividir en categorías, estratos o grupos que ti.!:_ 

nen un interés analítico y que por razones te6ricas y empíricas 

presentan diferencia entre ellos". 
Su ventaja radica en que mediante la cstratificaci6n se pu.!:_ 

de llegar a una homogeneidad en la muestra final, y, el tamaño de 

la misma dentro de cada estrato depende de sus necesidades. 
Al azar para evitar sesgos concinetes e inconcintes en el 

muestreo, para realizar esta selecci6n se utiliz6 ww tabla de "!! 
meros aleatorios, la cual se aplic6 a un marco muestra!, que se 
obtuvo de un listado que Ía Secretaría Académica genera peri6dic~ 
mente, para saber cuántos miembros integran el personal académico 

el total de la muestra se seleccion6 de una poblaci6n de 149 

(1001) miembros del personal académico, que foimaban parte de di

cho universo, como sujetos de estudio, dicha selecci6n como ya se 
mencion6 se hizo al azar, de este modo se asegur6 que los grupos 
por los que había interés , estuvieran representados, sin irnpor · 

tar su proporci6n en la poblaci6n total, es decir tomando cano b! 

se a los usuarios reales. 
La poblaci6n confonnada por 149 miembros, se seleccionaron 

los '3 (48t) usuarios que fonnaron la muestra, de los cuales 25 

no 'entestaron en el tiempo cstabl ecido (diez días hábiles) por 

tanto 48 (32%) usuarios constituyeron la muestra real. 

Se señalaron diez dias hábiles, porque s6lo se disponía de 
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ese tiempo, para llevar a cabo la encuesta y poder localizar a 
las personas objeto de estudio. 

La muestra antes mencionada se pretendi6 en un principio 

que fuera de un 48\, previendo· que algunos usuarios no contesta 

rfan en el tiempo límite el cuestionario y también tratando de 

que la poblaci6n estuviera representada, sin importar el porcent!l_ 

je de los usuarios encuestados 
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RESULTAOOS Y DISUISION 

Los siguientes resultados son producto del estudio de usua

rios: Evaluacl6n de los niveles de eficiencia y apoyo de los ser

vicios bibliotecarios, en el Instituto de Blologfa. 

El Instituto de Blologfa es uno de los tres Institutos m!s 

antiguos en el !rea clent!flca y uno de los de m!s tradlcl6n en 

cuanto a acervos blbllogr!flcos: a su vez, es uno de los Institu

tos con mayor personal bibliotecario: en un documento previo 

(Chong, 1982) se detect6 el grado de escolaridad, edad y antig!lc

dad de este personal (en su mayorfa adnlnlstratfvo), que por mo

vimiento escalafonarlo sindical ha ocupado el puesto de bibliote

cario. 

La evaluacf6n de los niveles de eficiencia y apoyo de los 

servicios bibliotecarios, esU lntlmamente vinculado con este 

personal y con la organlzacl6n y adnlnlstracl6n que se ha llevado 

a lo largo de los últimos años. 

5.1 An!llsls porcentual de las preguntas cerradas. 

Los resultados que a contlnuacl6n se presentan, corresponden 

al an!lisls estadfstlco para las preguntas cerradas del cuestio

narlo (Apéndice B). Las gr!flcas proporcionan el an!llsls porcen

tual de las mismas, por lo tanto no hay que confundirse, si en 

éstas no se observa la secuencia esperada en las gr!flcas. 
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5 .1.1 Datos Generales. 

De los sujetos que incluy6 la muestra (4BJ, 28% (14) decla

raron tener nivel de estudios de licenciatura: 38% (18) de macs -
tría y 34\ (16) de doctorado. gráfica J. 

GrHica 1 

5.1.2 Nombramiento. 

El tlt{llC:tAT\U 

mJ #IUtlA 

ID.,_ 

Del personal acadfmico encuestado, 48% (23) son Investigado

res y el resto tienen nombramiento de tAcnlco académico. La dis

tribuci6n del mismo fue del 31%, 15% y 54l para las unidades de 

investlgaci6n (tambi@n llamados departamentos) de boUnica, ecolo

gfa y zoologfa respectivamente. Este resultado da una idea bastan

te aproximada del personal que se encuentra adscrito a estas uni

dades, estando el menor namero en ecologfa cuya creación data a 

partir de 1985 (antes de esta fecha el personal pertenecfa al de

partamento de boUnica, y por lo tanto no aparece en la fig. 1). 
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Gr&ffca 2 

5.1.3 Campos de especialidad. 

~ llTIUIWIOI 

~ ltOllltD AWOlltO 

El total de campos de especialidad di6 cano saldo: 40% (14) 

para boUnica, 20% (7) para ecologfa y 40% (14) para zoologfa. 
gr4ffca J. 

Gr&fica 3 

~ IO'fMltl 

a::n ttcUGll 

11 lta.CCll 

62 



5.1.4 Anti.gUedad del personal académico dentro del Institu
to y como usuarios de las bibliotecas. 
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La antigUedad de. este personal reflej6 una mayor incidencia 
en el perfodo de 6 a 10 años, aunque existen personas con 25, 30, 
35 y 40 años dentro del Instituto. 

Como consecuencia 16gica, el tiempo que registran como usua
rios de las bibliotecas, coincide con su antigUedad, pues muchos 
de ellos son usuarios de éstas desde su etapa estudiantil a nivel 
licenciatura o becarios a nivel post-grado, gráfica 4 y 5. 

. -
Gráfica 4 

5.1.5 Uso de los servicios bibliotecarios. 

"' 
.. 

La mayor incidencia en el uso de los servicios biblioteca
rios, recay6 en la hemeroteca y biblioteca con gu respectiva
mente, seguida del préstamo de los materiales contenidos en éstas 
con 89S, 

Un servicio que cobra particular relevancia, es el de libros 
a vistas (67%) servicio relativamente nuevo que se crea para dar 
a conocer a la comunidad del Instituto las novedades bibl 1ogr4fi-



cas que existen en las 1 ibrerfas en el !rea bio16gica. 

Otro aspecto interesante y digno de mencionarse es el uso 

del Préstamo lnterbibl1otecariÓ, que i·e¡¡istr6 un indice de 56% 

64 

lo que pone de manifiesto que los acervos no son autosuficientes 

y requieren del concurso, apoyo y convenios de otras bibliotecas. 

gr!fica 6. 
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-
Gr!fica 5 

5.1.~ Uso de las Fuentes de consulta. 

La ut!lizaci6n de las salas de lectura por el problema de 

espacio que les representan, solo son utilizadas para la consulta 

de las diferentes fuentes secundarias de informaci6n resdmenes 

(abstracts) e fndices (indexes). La encuesta reflej6 que la fuen

te de consulta mh utilizada es el Biologic1l Abstncts con 64%, 

seguida por el Ecology Abstracts con 35% y ocupando el tercer lu

gar con un 12% cada uno: Entanological Abstracts y el Gray Card 

Herbarium lndex, etc •• gráfica 7 
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S.1.7Asistencia a las bibliotecas. 
La mayor incidencia en la frecuencia de asistencia a las 

bibliotecas recayO en 2 o 3 ve~es por semana con un 38% seguida 
por una asistencia espor4dlca con 21% y ocupando el tercer lugar 
una vez por semana con 17%. 

Ante la pregunta de si el usuario consideraba pErdlda de 
tiempo al acudir a la Biblioteca, 92% aseguro que no, el 8% res
tante que sr. 

Las razones que expusieron para su aflrmaclOn fueron: 
- No existe 1 o que se busca. 
- No le saben indicar el procedimiento para obtener lo que 

busca. 
- La lnformaci6n que solicita no se localiza. 
- La biblioteca esU distante de su cubfculo y ello le sig-

nifica subir y bajar tres pisos. grlfica 8 y 9 

Gr4fica 8 
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5.1.B Problemas a los que se enfrentan al carecer de datos 
canpletos en sus r~ferencfas. 
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Al tratar de detectar el problema o problemas a los que se 
enfrentaban los usuarios cuando no cuentan con las referencias 
canpletas en sus bibliograffas, los resultados arrojaron los si
guientes datos: 

- La ausencia del tema (buscado en los caUlogos) para el 
caso de 1 ibros fu4! de 33%. 

- La carencia del volúmen en sus citas de publicaciones 
perl6dlcas, dl6 un 31S. 

- El no contar con la clave en el caso de mapas: 10%. 
La falta de tema en los libros revela que los encabezamien

tos de 1111terfl generados por el sistema de catalogacl6n de la 
Direcci6n General de Bibliotecas, no son todo lo especfflco que 
requieren las bibliotecas del Instituto, por lo tanto ello sugie
re trabajar un thesaurus en el 4rea blol6glca (lenguaje controla
do) en el que participen especial htls de las diferentes 4reas 
tl!lllltlcas, que les rmiltl a la claslffcacl6n que la 008 propor
ciona, para ello se requiere de un grupo de Investigadores que 
asesore en cada uno de los cunpos, para asf brindar una 1111yor es
peclfldad y por lo tanto fac111dad en la btlsqueda de los tenas. 

Con relacl6n a la carencia del volwnen en sus citas, ser4 
necesario que el personal bibliotecario se entrene para orientar 
a los usuarios sobre las diferentes alternativas que existen para 
ubicar correctamente la lnfonMcl6n contenida en las publicacio
nes peri 6dl cas. 

Para las claves de mapas, se requiere con urgencia el catá
logo de la mapoteca, esto no ha sido posible por no contar con 
personal que se dedique a esto. 

Teniendo una persona dedicada a la descrlpcl6n de los docu
mentos que adquiere la biblioteca se podrfa organizar no solamente 



la catalogaci6n de los mapas, sino de cualquier otro tipo de ma

terial. gr4ficas 10, 11 y 12. 
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5.1.9 Localfzacl6n de la lnfonnacl6n en las diferentes fuen
tes con que cuentan las bibliotecas. 

Los porcentajes de la l!llestra seleccionada seftahron que de 
las fuentes de lnfonnacf6n disponibles en las bibliotecas, acuden 
con 1111yor frecuencia a los caUlogos 581¡ al Klrdex 561¡ directa
mente a los acervos de las publ lcacfones perf6dfcas 52S etc. Los 
proble1111s a los que se enfrentan al consultar ~stas fuentes son: 

- No encuentr1n lis referencfu en los caUlogos: 351 

- No entienden la alflbetlzacl&l: as 
- Consideran que tienen un uso dfffcfl y el no tener comple-

tos los acervos : 4X respectivamente. 
- Un 61 decl1r6 no tener proble1111s y un 351 no contesta. 
Toda esta fnfonnacl&l se presenta resumida en la gr&ffca 13. 

Los porcentajes con que les satisfacen la lnfonnacf6n conte-
nida en los acervos, arroj6 los siguientes resultados en la lllles-
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tra: 19% de usuarios declar6 que entre un 71 a 80%; otro 19% se
ñaló que entre un 41 a 50%; un 15% marc6 entre un 61 a 70%; 13% 
entre un 11 a 20%; etc ... 

Estos porcentajes son un reflejo de las existencias en los 
diferentes campos de especialidad que hay en los acervos, algunas 
!reas se han desarrollado desde los inicios del Instituto (ej. Ta
xonom!a Animal y Vegetal), otras tienen entre veinte y quince años 
(ejs. Ecolog!a de Poblaciones, Fitopalog!a, Herpetolog!a, Hidro
biolog!a, etc.) algunas m!s, menos de diez años (ej. Colecci6n Or
nito16gica, Conducta animal, etc •• ), con la consiguiente abundan
cia o escasez en los acervos. gr!ficas 13,14 y 15 
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5.1.10 Disponibilidad y entrega de documentos. 
Con relacl6n a la dlspo~lbllldad y entrega de los documen

tos que solicitan los usuarios, al preguntarles: si aparecfan re
gistrados en los cat!logos y kardex: 69% respondl6 aflnnatlvamen
te; 19% to neg6 y 12% restante no contesto. gráfica 17. 

SI los hablan podido local Izar f&cllmente: 56% dl6 una res
puesta positiva a diferencia de un 25% que fue negativa y 19% que 
no respondl6. gr!fica 16 

SI estaban fuera de la estanterfa al manento de buscar los 
documentos: 25% dlO respuesta afirmativa; 40% negativa y 35% no 
contest6. gr&flca 18. 

Cuando se les pregunt6 si se les habla Informado si el mate
rial estaba en prhtamo o en encuademaci6n, el 63% dijo que sf; 
el 17% que no y el ZO% restante no contesto. grllfíca 19. 
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5.1.11 Necesidad de 1poyo en otros acervos ajenos al Insti

tuto. 
Cuando se les pregunto si requerlan del apoyo de otras co

lecciones blbllogrlflcas ajenas al Instituto, el 94% fue positivo 
y el 6% negativo. Al especificar los porcentajes, estos fluctuaron 

del 2% hasta el 16%. gr4fica 20 y 21. 
Con relacl6n a si identificaban que a travEs de las biblio

tecas podfan obtener documentos de otras, el 85% afinno saberlo; 

el 15% restante lo desconoclO. gr4flca 22. 
Vinculado con lo anterior, se les pregunto si conocfln el 

tle11po de espera pira la entrega del material solicitado bajo 
prbtamo interblbllotecario, las opiniones se dividieron por igual 

50%¡ a favor y 50% en contra. gr!fica 23. 
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s. J. ll Tipos de apoyo. 
De acuerda can las tareas que realizan, se auscult6 el tipa 

de apoyo que requer1rlan para facilitar sus investigaciones. Con 
relaciOn al Boletfn de Adquisiciones 54% estuvo a favor: 13% en 
contra y 33% se abstuvieron. grHica 24. 

Es interesante c1111entar que desde hace seis afios las biblio
tecas cuentan con un Boletfn de Adquisiciones, en ~1 se concentra 
toda la lnfonnaciOn que bajo diferentes fonnatos (libros y publi • 
caciones peri6dicas) Ingresa a las bibliotecas {locales y for&

neas), as! c11110 su distinta adquislciOn {compra, canje y donacl6n). 
A principios de 1985, por razones obvias de presupuesto se 

levant6 una encuesta entre el total de subscriptores {40) del Bo· 
letfn. para ver si les afectaba el na recibirlo en fanna indivi· 

dual. 
Ante la abrumadora respuesta negativa, la Coordinaci6n opt6 

(a partir del afto de 1985) por reducir el tiraje del Boletfn de 
Adquisiciones a 10 ejsnplares, ~stos s11 reparten a todas las bi· 
bllotecas del Instituto, para que los usuarios acudan a consul

tarlos en caso de interesarles. 
Sabre Tas Tablas de Contenida (servicio de alerta), 40% fue 

positivo: 14% negativo y 46% no contestaron. Lo significativo a 
esto, es que el Boletfn de Adquisiciones consigna las tablas de 
contenido de todas las publ lc1cfones per16dicl5 que ingresan a las 

h-rotecn. grlfk1 27. 
De 11s circuhres, J!S fue af1nnatlvo; 13% negativo y 56X se 

abstuvieron. grUica 29. 
Con relaci6n a enviarles !nfonnaciOn per16dlca (sobre las 

novedades b!b11ogr&f!cas en sus respectivos campos de !nterl!s, por 
parte de las bibliotecas), 44% aseguró que si; 13% que no y 43% no 

contest6, gr6flca 25. 



Sobre modificar el horario el 21 % estuvo a favor, 29 % en 
contra y 50 % no contest6. 

Los que estuvieron a favor propusieron: 

- Horario corrido de 9 a 20 horas en las bibliotecas locales. 

- Que se respete por lo menos el horario establecido que es de: 

Lunes a jueves de 9:00 a 15:00 y de 16:00 1 19:00, los dlas 

Viernes, el servicio se reduce media hora tanto en el tumo 

matutino como en el vespertino. gr&flca 26 
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Gr&fica 29 

:;,J .13 Medios de que se valen para obtener infonnaci6n fue
ra de las bi~liotecas. 

De los medios de que se valen los usuarios Internos para 
obtener fnfonnaci6n fuera de las bibliotecas, fueron los siguien
tes: 

- 94% de usuarios de apoyan en acervos personales. 
- 83% de usuarios recurre a los acervos de otros colegas. 
- 48% de usuarios se cmmica con instituciones, organfza-

nes, etc. 
- 17% de usuarios de otros llledios. 
Con relaci6n a la infonnaci6n obtenida de manera infonnal 

(Colegios Invisibles): 
- 54% de usuarios se vale de asistencia a congresos. 
- 23% de usuarios se auxfl fa de asistencia a cursos-semina-

rios. 
- 71% de usuarios se comunica con colegas. 
- 50% de usuarios de visitas a 111Jseos, herbarios, etc. 

gr§fica 31. 
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Por personal especializado en la basqueda y an~lisis de la 
lnfonnaci6n: 41% dl6 respuesta positiva; 15% negativa y 44% se 
abstuvo. grlflca 30. 

Gr5fica 30 
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5.1.14 Programa de educacl6n a usuarios. 

Con relaci6n a si consideraban necesario un programa de edu
educaci6n a usuarios, 54% dijo que sf; 38% que no y un 8% no can
tes t6. Graf 1 ca 32 

Ante la pregunta si los servicios bibliotecarios les satls
facfan, el 48% respondl6 en fonna positiva y el 52% restante ne
tatlvo.Grlflca 33 

Los resultados hasta 1quf presentados corresponden al anlli
sls estadfstfco para preguntas cerradas del cuestionario y las grl
ficas corresponden al anlllsls porcentual de lis mismas, por lo 
tanto no hay que confundirse, si no se observa continuidad en las 
mismas. 

A contlnuacf6n se presenta el anllisis se!Mntfco de las pre
guntas abiertas y las recanendacfones que brindaron los usuarios. 
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GrHica 33 

5.2 An!lisis sem&ntico de las preguntas abiertas y reco
mendaciones. 
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De las preguntas abiertas y las 27 recomendaciones que die
ron los usuarios para una mayor eficiencia de los servicios biblio
tecarios se clasificaron en 12 categor!as a saber: 

s.z.1 De la organlzaci6n de las bibliotecas: 
a) Reglamento por escrito para los usuarios y organigrama 

de las bibliotecas. 
b) Letreros grandes y visibles de cada parte del contenido 

de los cat&logos y kardex. 
c) Manual de servicios bibliotecarios. 
d) Reordenar la 1nformaci6n en los estantes. 
e) Tener acceso a los libros nuevos, aun cuando no est~n 

procesados. 
Con relaci6n a colocar los materiales nuevos sin proce

sar dentro de la estanter!a, se reallz6 en el pasado. La expe-
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riencia fue neg_ativa, pues al no tener el proceso técnico de los 

libros en fonna completa, generó robo y pérdida de los mismos. 

Por lo tanto se han separado y protegido en otra área sin menos

cabo de su consulta, pues a través de los Boletines de Adquisi

ciones, se ha dado a conocer a los usuarios internos del Institu

to su existencia y quienes han solicitado su préstamo, se les ha 

concedido sin ninguna traba. 

A los usuarios internos se les indica que el material no se 

encuentra totalmente procesado y por tanto el tiempo de consulta 

se puede restringir en función de que cuando llegue la clasifica

ción y las tarjetas que alimentan a los catalogas tendran que de

volver los libros de inmediato, para el proceso final de los mis

mos y una vez tenninado éstos se P"eden prestar nuevamente. 

s.2.2. Acerca del horario: 

a) Mayor horario en la semana. 

b) Que se respete por lo menos, el establecido. 

c) Abrir medio dfa los sabados. 

a) Las recomendaciones con relación a los horarios de servicio 

implican decisiones complejas: por un lado se tienen que hacer 

movimientos con personal administrativo (sindicalizado), para re

correr los horarios del personal que en este momento se cuenta y 

se pueda establecer un servicio continuo, por el otro la mayorfa 

~e las veces que se ha cerrado el servicio obedece a que just,o_ en 

las horas-pico, se real izan las juntas sindicales y no se cuenta 

con suficiente personal para brindar los servicios a los usuarios, 

sin embargo la Coordinaci6n de Bibliotecas se encuentra en la me

jor disposición, para tratar de atender la recomendación sobre el 

horario continuo. 

El horario declarado en las puertas de las bibliotecas debe 

ser respetado sobre todo por el personal bibliotecario adminis

trativo quien es el que brinda el servicio a los usuarios, y, es 
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justo éste personal quien se encuentra tanando clase de secunda

ria dos veces por semana por las mañanas y ante esta situación la 

Coordinación, no puede hacer náda (pues es un derecho sindical) y 

se tiene que rolar a otras personas a fin de cubrirlo. 

Se ha considerado que en un manento dado sus locales estarfan 

más acorde con el cierre de ciertas áreas por clases, cursos, se

minarios, etc ••. y se está en la mejor disposición para apoyar di

chas actividades por estar más vinculadas estas actividades con 

las bibliotecas y no por juntas sindicales sin restar por ello, 

la importancia que las mismas tienen para el personal administra

tivo. 

La apertura de las bibliotecas en sábado, requerirá de la 

toma de decisiones a niveles directivos y administrativos (nuevas 

plazas, tiempo extraordinario, cambio de los horarios del personal 

acad!!mico) 

5.2.3 De los recursos presupuestales: 

a) Que se canpren más titules en la hemeroteca. 

b) Aumentar el presupuesto para la canpra de libros. 

En los últimos cinco años, la dependencia centralizadora de 

las subscripciones de las publicaciones periódicas (C!CH), por 

restricciones presupuestarias no habla autorizado nuevas subscrip

ciones, fue hasta el año de (1985) cuando se autorizó la apertura 

a nuevas subscripciones, el Instituto ingresó 19 nuevos tftulos, 

de los cuales se les dió a conocer a través de una circular y para 

ello se tanó en cuenta las peticiones realizadas con anterioridad 

a la Coordinación, sin pasar por alto la confirmación a dichas pe

ticiones. 

Es un hecho que esto no es suficiente, pero también se requie

re hacer una revisión, auscultación y ponderación muy cuidadosa de 

las subscripciones existentes, a fin de analizar si hoy d!a, las 

actuales subscripciones a las publicaciones periódicas cumplen con 
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las expectatiV?S del personal académico y quizas sea necesario, 
cambiar algunos tftulos por otros, sin menoscabo del apoyo que 
éstas brindan a la investigaci6n y sin afectar el presupuesto 
asignado a ello, y por supuesto tratar de aumentar el número de 

tftul os de publicaciones peri6dicas que se ameriten. 
5.2.4 Sobre la actualizaci6n de las Bibliotecas. 
a) Uso de la computadora. 
Es innegable que actualmente, los servicios de informaci6n 

requieren del apoyo y del concurso de una herramienta tan podero
sa como es la computadora. La Coordinaci6n ha solicitado una ter
minal o microcomputadora desde hace dos aHos, a fin de realizar 
y/o agilizar aquellas actividades que podrfan coadyuvar a las la
bores biblioteco16gicas como serla la conexi6n del sistema 
LIBRUNAM, para catalogar y clasificar el material de nueva adqui
sici6n y/o rezagado, conectados a la computadora central de 1 a 
D.G.B., etc. 

Esta posibilidad ya .se ha contemp]ado en un encuentro de 
bibliotecarios de la UNAM, realizado en el mes de octubre del aHo 
de 19B4 por otras bibliotecas del subsistema de bibliotecas de la 

Coordinaci6n Cientffica. La UBIC entre otras actividades actuará 
como difusora de los proyectos automa~izados realizados en las 
bibliotecas de las dependencias del subsistema de la Investiga
ci6n Cientffica (Barberena 1986), sobre todo ahora que LIBRUNAM, 
estli disponible a través de SECOBI {Servicio de Consulta a Bancos 
de Informaci6n) del CONACYT (Barberena, 1986). 

Quiziis ahora con la solicitud por parte de los usuarios y la 

previa que ha hecho la Coordinaci6n de Bibliotecas de que exista 
dicha herramienta en la misma, cobre fuerza dicha petici6n y fi
nalmente pueda adquirirse una mfcrocomputadora o lograr una termi

nal para la biblioteca. 



5.2.5 De los recursos Hemerobibliográficos. 
a) Completar los acervoJ de publicaciones peri6dicas. 
b) Fomentar canje a través de los Anales del Instituto. 
c) Que no se lleven tantas revistas a encuadernar al mismo 

tiempo. 
d) Que no se lleven revistas Importantes a las estaciones. 
e) Que los fascfculos no lleguen con tanto atraso. 
f) Que 1 os procesos de clasificaci6n y catalogaci6n no de

moren tanto. 
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Ha sido polftica de la Direcci6n del Instituto, completar 
los faltantes de los acervos de las publicaciones peri6dicas, la 
Coordinaci6n ha acatado dicha polftica y se han comprado varios 
volúmenes que han completado diferentes tftulos en algunas publ i
caciones per!6dicas (en los últimos cinco años). tanto en el ~rea 

boUn!ca como en el frea zool6gica, sin embargo se está consciente 
que no ha sido todo lo satisfactorio que debiera serlo, por las 
restrf cciones presupuestar! as que van impl fci tas. 

El Instituto mantiene al rededor de 2,000 tftulos de publ i
cacfones peri6dicas, de las cuales solo 300 son por subscripc!6n. 
Nuevamente, el presupuesto o apoyo que se requiere para completar 
todos aquellos tftulos que realmente cumplan con el apoyo a las 
investigaci6n académica requiere de una cuidadosa selecci6ntcon:·ba
se a los proyectos de investigaci6n que se real izan dentro del Ins
tituto, para dar prioridades en las compras. 

Con relac!6n al canje, la Onica publicación peri6dfca, con 
la cual se puede establecer el Intercambio por otras son: los Ana
les del Instituto de Biologfa, la serle que actuamente se encuen
tra vigente es la de Zoologfa, sin embargo se ha aprovechado al 
~xfmo todas las publicaciones monogr&ficas emanadas por el Insti
tuto, para obtener otros materiales b!bl fogr&ficos y de ésta manera 
se ha fomentado el canje. 
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Desde hace tres años, la Coordinación ha recibido conside

rables cartas {ejs.: British Museum, El isa Mitchel Society, etc.) 

en donde se da aviso que la polftica de canje no puede prevale

cer, por los altos costos de impresi6n y correo o porque la co

rrespondencia en la pol!tica de canje no es equitativa {los Ana

les son anuales y en su mayorfa publican un solo fascfculo), en 

el caso de las publicaciones boUnicas, por el atraso que han su

frido los Anales en la serie Botánica, éstos no pueden responder 

a las pol!ticas de canje. 

La encuadernaci6n siempre se programa dentro de los perio

dos vacacionales, sin embargo por los altos costos en la misma, 

se ha tenido que alternar los diferentes acervos {botánica, ge

neral y consulta), dando como consecuencia que en especial este 

año el volumen a encuadernar dentro del área botánica fuese muy 

alto pues además se encuadernaron tftulos que se completaron. La 

Coordinaci6n ha tomado nota de la sugerencia y evitará que en lo 

futuro lo acontecido en e.ste año, no v~elva a ocurrir. 

Otro comentario que merece especial atencf6n, es dar a co

nocer a los usuarios, que las publicaciones que se van a las Es

taciones obedece a que éstas han sido solicitadas por el personal 

académico de las mismas y han sido compradas con los presupuestos 

de los Tuxtlas, Ver., o Chamela, Jal., y en el Instituto no ha 

habido proposiciones de ccrnpra de estas publicaciones periódicas. 

Existen varios tftulos que por su importancia y apoyo a la inves

tigaci6n, se han hasta triplicado, pero las solicitudes de propo

sici6n de ccrnpra de las misma ha existido a diferencia de otras. 

{Por ej.: Malaysian Forester), que pese a su importancia solamen

te la {s) Estaci6n o Estaciones las han requerido. 

Con relaci6n al atraso en la entrega de los fascfculos de 

las publicaciones peri6dicas, la Coordinaci6n ha puesto especial 

empeño en que esto no ocurra, sin embargo al no tener los contro-
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les de las subscripciones (esto lo tiene el CICH) y por el pro
blema de devaluaci6n de nuestra moneda, la Universidad no ha cum

plido a su vez con los pagos á tiempo con los proveedores. Esta 
es la exp11caci6n al por qu! del atraso en la recepci6n de los 

tltulos. Una circular que se genero fue con la intenc16n de dar 
a conocer al personal acad6nico que en ningan momento se ha can

celado ningún tftulo y la no aparición de los mismos en los di

ferentes acervos obedece a la explicación dada renglones arriba. 
De igual manera acontece con los procesos t~cnicos (clasi

ficaci6n y catalogaci6n), pero a diferencia de las publicaciones 
peri6dicas los libros nuevos estan depositados en la Biblioteca 

General y aún cuando no esUn totalmente procesados se dan a co

nocer a trav~s de los Boletines de Adquisiciones y pueden ser 
consulta dos. 

S.2.6 Sobre el servicio de reprograffa (fotocopiado): 
Que sea econ6mico, r!pido y eficiente. 

El Instituto a diferencia de las Escuelas y Facultades no 

cuenta con subsidio para las fotocopias, sin embargo es importan
te señalar que el costo de las mismas, obedece ünicamente al cos
to que por materiales y equipo tiene el Instituto en cuanto a la 

reprograffa, este servicio está enfocado hacia los usuarios exter
nos del Instituto, y el apoyo que las propias bibliotecas necesi
tan {copia de libros agotadas, detectados en otras bibl fotecas, 

art!culos de publicaciones peri6dicas que sal icitan las estacio
nes, o bien cuando la informaci6n la presta otra biblioteca solo 

por horas, cheques. facturas, boletines, etc .• ) El personal acad~
mica cuenta ya en cada departamento, con su propia fotocopiadora y 

no dependen de la fotocopiadora de la Biblioteca para obtener co

pias de sus documentos. 
La Coordinaci6n s61o apoya a trav4s de las otras fotocopia

doras existentes en el Instituto, a los usuarios que provienen de 
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la provincia o. fuera del campus universitario. 

5.2. 7 De los espacios ffsicos. 

Ampliaci6n en las bibliotecas locales, sobre todo las salas 

de lectura. 

El problema de espacio es general dentro del Instituto, las 

liibl iotecas no son ajenas a este problema, es más, la distribuci6n 

de las mismas no es conveniente, mucho menos la 6ptima, por lo 

tanto la soluci6n a esta recomendaci6n, requiere de una planeaci6n 

cuyos resultados se verán a largo plazo. A la Biblioteca General 

hace cuatro años, se le hizo una remodelaci6n con un estudio de 

planeaci6n de áreas, tratando de obtener el 6ptimo de los espacios 

disponibles. 

5.2.B De las adquisiciones: 

a) Que las sugerencias de compra, canje y donaci6n por parte 

del personal académico se respeten. 

b) Que se dé un trato justo y sin favoritismo. 

c) Seguir exponiendo en vitrinas.las novedades bibliogrUi-

cas e invitar al personal a que se dé una vuelta. 

a) Con relaci6n a las sugerencias de compras, la Coordinaci6n ha 

expresado en pfrrafos anteriores, 1 a prob 1 em&ti ca a 1 a que se en

frenta cuando los materiales solicitados se localizan casi en su 

totalidad en el extranjero. 

b) La Coordinaci6n ha dejado muy en claro que se compra lo que es

trictamente se ha aprobado por parte de las Jefaturas Departamen

tales, y por lo tanto, el trato es equitativo hacia todos los miem

bros del personal académico del Instituto. 

c) Con relaci6n a seguir exponiendo en las vitrinas los libros a 

vistas, se les ha dado una serie de polfticas a los libreros para 

que éstos expongan las novedades que existan y el personal acadé

mico tenga la oportunidad de conocer, examinar y evaluar el mate

rial reciente que existe en el &rea biol6gica en la Ciudad de Hé-
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xlco y desde luego se tanará en cuenta el hacer una circular para 
invitar al personal académico yara que acuda a verlas. 

Este material se expone en funci6n de la disponibilidad de 
1 os presupuestos (cuando !s tos se han agotado, se aceptan 1 as 
proposiciones de canpra que han cumplido con el Ve.So. de las je
faturas y se le aclara al personal académico, que su propuesta 
entrará hasta el prOxlmo presupuesto). Se ha convenido con los li
breros en tener el material expuesto por un mes, esto es con el 
objeto de no tener problemas con los cambios de precios en los li
bros por el proceso inflacionario que se vive. 

S.2.9 Acerca de la limltaciOn en el servicio. 
a) Que se limite el servicio al estudiantado. 

a) Con respeto a esta sugerencia, no hay que olvidar que las bi
bliotecas son parte del sistema bibliotecario de la UNAH y aun 
cuando se ha marcado que la prioridad número uno en el servicio 
debe ser para el personal académico del Instituto y sus subdepen
dencias, las bibliotecas tienen la obllgaclOn de brindar servicio 
a todos aquellos usuarios externos tanto intra cano extrauniversi
tarios que lo soliciten. 

Esto genera una mayor afluencia de estudiantes a las biblio
tecas quienes solicitan dicho material, con la consiguiente moles
tia para los usuarios Internos, cuando se les solicita la devolu
cl6n de dicho material si es que se encuentra vencido, para pro
porcionar el prhtamo en las salas de lectura y fotocopiado del 
mismo, dentro de la Biblioteca General. 

En la mayorta de las veces, el material no se encuentra du
plicado (salvo algunas excepciones, cano es el caso de las estacio
nes) y por lo tanto, no se cuenta con ejemplares suficientes, por 
ser acervos que apoyan fundamentalmente a la lnvestlgacl6n y no a 
la docencia y por ello se requiere de una conclentizaci6n con res
pecto a este problema. 
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Por otro lado, se requiere de mayor cornunicaciOn por parte 

del departamento de personal ,_para que notifique a la Coordinación 

de Bibliotecas cuando el personal va a salir (en comisión, saMti

cos, etc.) o se dan de baja, a fin de revisar sus adeudos y poder 

solicitarles que el material que obra en su poder sea devuelto y 

por lo tanto dicho material se ponga en servicio tanto al Interior 

del Instituto como al exterior del mismo. 

Es importante senalar que la Coordinacl6n ha reglamentado 

que el material solamente sale del Instituto, bajo la polftlca de 

préstamo interb1bl1otecarlo, en virtud de los convenios que se 

han establecido con las bibl1otecas de las cuales el Instituto 

requiere de sus acervos, por lo tanto, no se debe crear la mala 

imagen de que no se presta el material por omlsl6n en las devolu

ciones, pues se corre el riesgo de que cuando el personal requiera 

de otros acervos ajenos al Instituto, no podr& tener dicho servi

cio en detrimento de su lnvestlgacl6n. 

5.2.10 Sobre el Programa de Educacl6n de Usuarios. 

Pl&ticas de orientación a usuarios internos. 

Uso correcto de fuentes secundarlas de lnfonnacl6n (publ 1-

caciones periódicas de resOmenes e fndlces). 

Cursos para los estudiantes de un dfa cada dos meses. 

Saber usar una computadora para recuperación de datos. 

Con relación a este punto es Importante programar, preparar 

y hacer una difusión sobre lo que significa un Programa de Educa

c1on a Usuarios, el cual "se define como: proceso por el cual los 

usuarios adquieren conciencia del valor de la infonnación, adop

tan actitudes positivas con respecto a la necesidad de buscar ln

foM111ci6n y se motivan pna utilizar los recursos infomatlvos. 

La orientación serfa, en cambio, el proceso por el cual se da a 

los usuarios la capacitación practica para el uso y manejo de la 

Información" (Vélez y Torres, 1984). 



El prop6sito de un programa de educaci6n a usuarios serfa 
el de optimizar el uso de la infonnaci6n cient!fica en el área 
biol6gica, por lo tanto requerir& de toda una metodolog!a y pla
n1ficaci6n del programa. Este deberá ser muy realista y deberá 
responder a las necesidades concretas que el personal académico 
del Instituto de Biologfa esU planteando. Como puede inferirse, 
esta recomendaci 6n debe ser una meta a mediano plazo, pues se 
requieren recursos humanos para llevar a cabo esta tarea. 

S.2.11 Acerca de las fuentes de infonnaci6n con que cuentan 
las bibliotecas. 

a) Mejores ficheros, más completos y con Indices cruzados 
(aunque esto requerirla de mayor espacio). 

Vale la pena comentar que en este aspecto a travls de los 
diferentes foros que se han tenido dentro del ámbito biblioteca
rio de la UNAH, se ha solicitado mayor cuidado en la catalogaci6n 
del material bibliográfico, que realiza la D.G.B., que es quien 
tiene la nonnatividad dentro de este Rroceso. 

De hecho se ha estado trabajando en el procesamiento del 
material antiguo que únicamente cuenta con número de adquisici6n, 
fotocopiando nuevamente las portadas para el auxilio de los cla
sificadores y catalogadores de la D.G.B. 

Para que los materiales se encuentren procesados en menor 
tisnpo, se han propuesto a travls de un oficio ante la D.G.B. 
proporcionar recursos humanos porfesionales biblioeco16gicos, 
para agilizar los procesos tlcnicos. Sin embargo no ha habido 
respuesta oficial por parte de la D.G.B., pero extraoficialmente 
se cuenta con el apoyo de la Unidad de Bibliotecas de la Coordina
ci6n Cient!fica (UBIC) quien cuenta con una tenninal conectada al 
sistema UBRUNAH quien es el que se encarga de la centralizaci6n 
de los procesos tlcnlcos a nivel sistema universitario. Por lo 
tanto se requiere por parte de la Coordinacl6n, presionar mas en 
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este aspecto, para poder satisfacer las demandas de los usuarios. 
5.2.12 Sobre los recursos humanos (personal bibliotecario). 
a) Contratación de personal profesional bibliotec6logo. 
b) Que se conozcan las 1 !neas de Investigación por parte dol 

personal bibliotecario, para que puedan dar mayor apoyo. 
c) Que el personal que brinda el servicio de circulación y 

pr~stamo, sea educado, capacitado y eficiente. 
d) Destituir de su cargo al bibliotecario administrativo que 

presta servicio al públfco por conducta reprobable. 
El aspecto m!s diffcfl en cualquier administración es sin 

duda alguna el relacionado con el elemento humano, salta a la vis
ta que se requiere de personal profesional blbliotecol6glco y una 
educación, capacitación y convicción de la Importancia del trabajo 
que realfza el personal blblfotecarlo administrativo. 

Cada a~o al abrir la D.G.B. de la UNAM, los cursos de capaci
tación para el personal bfbl lotecarlo administrativo y los cursos 
de actualfzacl6n para el personal profesional, la Coordinación se 
ha preocupado en programar y calendarlzar la salfda del personal 
que labora en las mismas para que se tomen dichos cursos sin dete
rioro y menoscabo de los servicios bfblfotecarlos. 

Lo mismo acontece cuando se va a las Estaciones, las visitas 
se programan junto con los Jefes de las mismas, y se realiza en for-
1111 conjunta una agenda de trabajo, en donde (entre otru activida
des), se le expl fea al personal residente la situación que prevale
ce tanto en la Coordi111cf6n de Blbl fotecas en el edificio central 
de e.u. y el estado del proceso técnico de las colecciones blblfo
gr&flcas de las Estaciones, a su vez, el personal acadlmfco de la 
Coordinación de Bibliotecas, toma nota de las necesidades y los re
querimientos de lnfonnacf6n, por parte del personal residente de 
las estaciones. 

Reiteradamente la Coordlnacl6n ha Insistido al personal so-
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bre los aspectos arriba mencionados, algo (quiz&s muy poco para 
nuestros usuarios m!s crfticos_) se ha logrado, pues convencer al 
personal administrativo de lo trascendente que significa el brin
dar una buena Imagen de servicio en las bibliotecas, teniendo co
mo punto de partida y fin a nuestros usuarios, ha sido la labor 
que mayor trabajo le ha costado a la Coordfnacl6n. 



.coocws1~ .. 



CONCLUSIONES 

Se requiere revisar la organizaci6n de los servicios bibl io
tecarios, para que estos respondan adecuadamente a las necesida -
des planteadas por el personal académico del Instituto de Biolo -
gfa. 

El mantener informados a los usuarios de los procedimientos 
que se realizan en la Coordinaci6n de Bibliotecas, que puedan 
afectarlos con respecto a los servicios bibl iotecarlos, tal vez 
no se ha hecho de su total conocimiento o los canales de informa
ci6n no han sido los adecuados, una de las recomendaciones, es 
que cada departamento forme su comité, para que por medio de és -
tos se canalicen las peticiones que los usuarios (Investigadores 
y técnicos académicos) tengan de los servicios bibliotecarios del 
sistema y las decisiones sean tomadas en comoln acuerdo, mediante 
el comité de cada departamento, que ademas sean estos a nivel di
rectivo los portavoces de los requerimientos de las. necesidades 
de informaci6n. 

Para ello tendr!n que retomarse algunos puntos, para determ! 
nar si los servicios, debido a la actual Infraestructura de la b! 
bl ioteca no satisfacen adecuadamente dichas necesidades, y por 
esa raz6n no se explota adecuadamente la lnformacl6n almacenada 
en el sistema blbl fotecarfo del Instituto. 

Realizar un acuerd? con los comités para establecer polftf -
cas de selecci6n y puedan determinarse cuales son los titulas de 
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revistas cientlficas que deban conformar el nQcleo básico, adecu! 

do a los proyectos de investigaci6n y que en realidad se requiere 
como apoyo biblfogr!fico a los trabajos de investigaci6n. 

Las sugerencias que se dan a lo largo del presente estudio 

pueden ser considerados a futuro, y retomarse como indicadores -
que ayudar(n al mejoramiento de la actual infraestructura de los 

servicios bibliotecarios, que en su momento funcion6, pero que 

con la actual din(mica que los mismos usuarios imponen a dejado 

de responder a ciertas exigencias. Dichos usuarios d-ndan mejo

res resultados del sist- bibliotecario actual, estos son retos 

que la actual biblfotecologfa debe ir analizando de acuerdo con 
las necesidades actuales de los usuarios, de ahi la importancia 

de trabajos como el que aquf nos ocupa. 
Y ya sea que se retomen o no dichas sugerencias, las polfti

cas a seguir tendr(n que ser apoyadas en su totalidad por las au
toridades, para superar obsUculos de desinfonnaci6n, que no s61o 

a las personas que nos dedicamos al tratamiento de la infonnaci6n 

interesa, sino que ese interh es y debe ser considerado coman a 

todos aquellos que nos encontramos inmersos en dicha problem&tica. 
Concluyendo se puede deducir y en base al presente trabajo; 

si la organizaci6n de un sistema bibliotecario es cada vez mejor 

en cuanto a la funci6n por la cual fue creado, en este caso, pro

porcionar infonnaci6n adecuada y tomando como base ciertos proy~ 
tos de investigaci6n que se estan desarrollando en el Instituto 

de Biologfa, los usuarios podr(n conseguir con mayor rapidez y 

exactitud, la infonnaci6n que les ayudar( a sustentar, apoyar o 

desarrollar más esos proyectos de investigaci6n. 

Esto significa que los. investigadores y técnicos académicos 

acudir&n más y con mayor frecuencia al sistema bibliotecario del 

Instituto de Biologla de la UNAM. 
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APENDICE B. 

OJESl'IOORIO. 



ESTIMADO USUARIO: 

La Biblioteca pretende realizar un estudio de usuarios, 
que canprender4 varias etapas y cuyos objetivos son entre otros: 

a) Ofrecer servicios de infonnaci6n adecuados y eficiel! 
tes a 1 os usuarios del Instituto de Biologfa, acordes a sus pro -
yectos de investigaci6n. 

i>) Evaluar los niveles de eficfencfa y apoyo de los ser 
vicios bfblfotecarfos. 

c) Fonnular un .mHodo, para ~etectar las necesidades de 
infonnaci6n de los usuarios del Instituto de Biologfa. 

Para tal fin le estamos enviando el presente cuestiona-
rio. 

Solfcftamos el mbimo de su cooperacf6n, ya que el ~ito 
del mismo redundar& a su favor. 
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l. Nivel Académico: 

Licenciatura ( ) Maestría ( ) Doctorado ( ) 

z. Nanbramicnto: 

Estudiante ( ) Becario ( ) Tec. Acad. ( ) Investigador ( ) 

3. Adscripci6n: 

Botánica ( ) Ecología () Zoología ( ) J. Botánico ( ) 

4. Campo de especialidad: 

S. Antigüedad dentro del Instituto (considere el tiempo desde su 

etapa fonnativa cano estudiante, pasante becario, téc. acade

mice, Investigador) 

6, ¿ Desde cuándo es usted usuario de éstas bibiliotecas ? 

7. Indíque ét o tos servicios/fuentes que usted utiliza: 

a) Sala de lectura ( ) 

b) Servicio de orientaci6n ( ) 

e) Servicio de consut ta ( ) 

Abstracts e !ndices, ind!que los tres ús usados (Biolo
gical, Ecol08)', Forestry, Helmintholo¡y, Mycological, 
etc.) 

PUblicaciones peri6dicas ( ) 

Libros ( ) 



lndices [Gray, Genicorun, Kcwcnsis, etc.) 

Libros a vistas 
Mapoteca 

() 

() 

Microfonnatos (microfichas, micropelículas, etc.) ( ) 

Tesis ( ) 

d) Préstamo de Libros y/o revistas( ) 

e) Préstamo de mapas ( ) 
f) Préstamo interbibliotecario ( ) 

123 

g) Otros (especifique) ( ) --------

8. ¿ Frecuencia con la que usted asiste a la Biblioteca ? 

a) Una vez al dia ( ) 

b) Varias veces al ,dia ( ) 

c) De dos a tres veces por semana ( ) 
d) Una vez por semana ( ) 

e) Cada quince dias ( ) 

f) Una vez al mes ( ) 

al Cada dos o tres meses e ) 
h) Esporádica111e11te ( ) 

il lblca e i 
9. ¿ Considera usted pérdida de ticmpo el acudir personalmente a 

la Biblioteca ? 

SI () 00 ( ) 

JO. fJl caso afinaativo, diga ¿ Por qué 



11. ¿ CUando usted no cuenta con la referencia bibliográfica 

canpleta a que tipo de problema se enfrenta ? 

a) En el caso de libros .falta de: 

Autor ( ) Título ( ) Tema () 

b) En el caso de publicaciones peri6dicas: 

Autor (es) Título del artículo ( ) 
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Título de la revista ( ) Vol. ( ) NÚmero ( ) Páginas ( ) 

Mo () 

c) En el caso de mapas: 

Tipo de carta (Climática, edáfica, suelo, etc.) ( ) 

Clave de la carta ( ) Escala ( ) 

12. ¿ En que fuentes de informaci6n b6sca ? 

Catálogos ( ) Kárdex ( ) Indices o restm!enes ( ) 

Acervo de libros ( ) Acervo de revistas ( ) Mapoteca ( ) 

Colecci6n tesis ( ) Pregunta al Bibliotecario ( ) 

13. El acceso a estas fuentes ¿ ~ problenas le presenta ? 

Uso dificil ( ) No entiende la alfabetizaci6n ( ) 

No encuentra las referencias en los catálogos ( ) 

Los envfos no son claros ( ) 

Otros (especifique) ( ) 

14. ¿ En qué porcentaje la infonnaci6n que usted requiere se sa

tisface con los acervos de las Bibliotecas del Instituto ? 

Indique: 

IS, Con relaci6n a la disponibilidad y entrega de los documentos 

(libros, publicaciones peri6dicas, tesis, mapas, etc.) que 
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usted solicita: 
SI NO 

¿ Aparecen registrados en los catálogos o kardex ? ( ) ( ) 

¿ Puede localizarlos fácilmente ? ( J ( ) 

¿ Estaban fuera de la estantería ? ( ) ( ) 

¿ Le informaron si estaba bajo préstamo o encua-

dernaci6n ? () () 

16. ¿ Requiere del apoyo de otras colecciones hemerobibliográfi

cas existentes en otras bibliotecas ? 

SI ( ) NO () 

En caso afirmativo sena!e porcentaje ---------

17. ¿ Identifica usted que a través de nuestro conducto puede ob
tener material de obras Bibliotecas ? 

SI ( ) NO () 

18. ¿ Conoce usted el tiempo de espera para la entrega de su do

CIJllento en caso de tener que solicitarlo a otras Bibliotecas ? 

SI ( ) 00 () 

19. ¿ De acuerdo a las tareas que usted realiza, que tipo de apo

yo requerida de las Bibliotecas ? 

a) Boletín de adquisiciones 

b) Tablas de contenido 

c) Circulares 
d) Infomaci6n peri6dica por parte de las 

Bibliotecas 

SI 00 

() () 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( l ( ) 

En caso afirmativo, especifique-----------

Modificaci6n de horario: () () 

Especifique -------------------
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Personal especializado en la b6squeda y análisis 

de infonnaci6n ( ) ( ) 

Otros (especifique)----------------

20. ¿ De qué otros medios se vale para obtener infonnaci6n, sefia

le e indíque porcentajes 

a) Acervos personales ( ) 
b) Acervos de otros colegas ( ) 

c) Asistencia a congresos ( ) 

d) Asistencia a cursos-seminarios ( ) 
e) Comunicaciones con colegas ( ) 

f) Comunicaciones con instituciones, organi-
zaciones, etc. ( ) 

g) Visitas a instituciones de investigaci6n, 
museos 1 herbarios, etc. ( ) 

h) Otros (especifique) ( ) 

21. Considera usted necesario un pr~grama de educaci6n de usua· 
ríos de las Bibliotecas ¿ Cuál sería el énfasis, que usted 
Je daría a éste programa 

SI ( ) 00 () 

22. Los actuales servicios de las bibliotecas, ¿ Satisfacen sus 

necesidades ? 

SI ( ) 00 () 

23. ¿ En su concepto, qué reccrnendada para una mayor eficiencia 
de Jos servicios bibliotecarios ? 

Cd. Universitaria a, de de 1985. -

Por su valiosa colaboraci6n ¡ ¡ ¡ i ¡ ~UCliISIMAS GRACIAS 11!11 
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