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HITROOUCCION 

En la presente tesis se desarrolla un análisis sobre un recurso didácti

co utilizado frecuentemente en las instituciones de educación superior, 

nos referimos a los Tr~bajos Escritos (T.E.). Es decir, sabemos que es 

un recurso muy importante dentro de los procesos educativos, sin embargo, 

por 1 o genera 1 1 os T. E. resultan ser más un trámite que un recurso aca

démico-formativo. Esto se constata cuando el alumno se enfrenta a la ela

boración del trabajo escrito final para la obtención del grado. Ahora 

bien, tanto para coadyuvar a la mejor realización de los T.E. como para 

dar a conocer la importancia que tiene el conocimiento de la estructura 

bibliotecaria, se presentan algunas de las más significativas fuentes de 

información que se tienen en las bibliotecas universitarias, asi' como fo.!:, 

mas de búsqueda y recuperación de la información procesada. Asimismo,exi~ 

te la pretensión de que este material sea utilizado en programas de for

mación y actualización de docentes, puesto que son los maestros quienes 

pueden empezar a transformar la racionalidad de los T.E. y dar a conocer 

las características más específicas que tiene la organización de la in

formación en la educación superior. 

En este sentido, cabe aclarar que existe una diferencia en los contenidos 

disciplinarios entre el primer capi'tulo y los dos. restantes, ya que el 

primero analiza la función que cumplen los T.E. y la vinculación que de

bieran tener con cual quiera de 1 as moda 1 i dades de titu 1 ación que impl i

quen la realización de un T.E. Por otro lado, es frecuente que los cl'ite

rios para su utilización dentro del aula no se encuentren suficientemen-



te explicitados, lo que los constituye en un. recurso didáctico cuyo ma

nejo con frecuencia es arbitrario y subjetivo por parte de los integran

tes del proceso educativo. 

En los capítulos dos y tres se aborda la diversidad de fuentes de infor

mación y los lineamientos generales de acceso a esa información. Además, 

se pretende dar a conocer de manera general algunos elementos sobre la 

disciplina bibliotecológica. 

Específicamente dentro del capítulo dos se ha hecho una selección arbi

traria, pero tratando que sea lo más representativa posible, de los di

versos materiales documentales que son consultados en la enseñanza supe

rior. La intención es ofrecer algunas definiciones básicas y un esquema 

general de los di~tintos tipós de publicaciones. 

El tercer y último capítulo aborda los criterios más importantes de la 

organización de la información en lo que se refiere a su procesamiento 

analítico-sintético, así como elementos que intervienen en el proceso de 

búsqueda y recuperación de información, para terminar con algunos de los 

procedimientos de búsqueda más usuales en las actividades de docencia e 

investigación en las instituciones de educación superior. 



CAPITULO 

l. LOS TRABAJOS ESCRITOS Y LAS TESIS 

Al darse dentro de las acciones educativas situaciones repetitivas, 

tales como el empleo de los trabajos escritos (T.E.), que por ser 

tan frecuentes se repara poco en ellos, es conveniente cuestionar su 

realización con el fin de aclarar los fundamentos y repercusiones de 

dichas acciones. Es preciso considerar en todos los niveles educati-

vos, y especialmente en el superior, el valor de los T.E. como un re-

curso pedagógico ligado a objetivos educacionales y dentro de los con

tenidos señalados en los programas de estudio. 

1.1. Definiciones 

Hasta el momento, la ubicación específica de los T.E. en el sis

tema educativo general y especialmente en el nivel superior, es 

ambiguo, y existe muy poca bibliograffa que se ocupe del tema; 

sin embargo, hay coincidencia en señalar que sirven como ins

trumento de calificación, es decir, funcionan como ejercicios 

que cumplen los estudiantes por indicación del maestro y que 

captarían la información impartida en el aula. 

Se puede ver entonces a los T.E. en una función evaluativa, aun-

que en la mayoría de las ocasiones se red~zcan a servir como me

didores del rendimiento escolar con el único fin de otorgar una 

calificación. Es Anderson1 quien le da una mayor cobertura al 

uso o aplicación de los T.E. como parte de los requisitos norma-

l. J. Anderson, B. H. Durs ton y H. Pool e. "Redacción de tesis y trabajos 
escolares" Mé:dco: DIANA, 1975. p. 15-17. 
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les de una materia, vinculándolos J las actividades de aprendi

zaje, de evaluación y a aquel los que permiten propiciar un con

tacto más es trecho con el educando. En es ta tendencia más amplia 

es donde los T.E. tienen un significado mayor, dentro de la ac

tividad educativa. 

1.2. El uso de los T.E. en la acción educativa 

Cuando se hace referencia, en esta investigación, al uso de los 

T.E. en las actividades realizadas por el maestro y con la parti

cipación del estudiante, se está aludiendo al recurso didáctico 

que es empleado en diferentes momentos en las acciones cotidia

nas del salón de clases, es decir, se refiere a la utilización 

del recurso y no a la forma de elaborar un T.E., sino a las dis~ 

tintas maneras en que es requerido, desde las causas para su so-

1 icitud hasta las consecuencias que puede tener en la formación 

profesional del educando. Los T.E. pueden ser solicitados indis

tintamente por el maestro, la institución o el alumno, pero en 

cuanto a la estructura y finalidad que se persigue con su elabo

ración y producto, ·son el maestro o la institución quienes ofre

cen tanto su ori en taci ón como su eva 1 uaci ón., quedando a 1 educando 

.el aprendizaje de conocimientos así como la calificación otorgada. 

Dentro del proceso educativo el maestro emplea los T.E. como: 

- Auxiliar didáctico en la comprensión de determinado tema que 

ha sido expuesto en el salón. Es solicitado por el maestro pa-
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ra evaluar el grado de comprensión de una unidad temácica ya e~ 

puesta y cuáles serian las condiciones para abordar el siguien

te tema. Tiene un carácter más bien evaluativo y no necesaria-

mente de calificación, además que no es una práctica muy difun

dida entre los profesores. 

- Introducción a un tema que se desarrollará con posterio1·idad. -

El maestro solicita un T.E. con determinadas caracteristicas y 

exigencias con la finalidad de anal izar y profundizar un tema 

que se expondrá en un p 1 azo breve. Puede funcionar como un i ndi 

cativo de calificación, aunque su finalidad sea de investiga-

ción y motivación para los estudiantes y por lo tanto participa 

mis como un auxiliar de aprendizaje que como examen de califica 

ción. 

Una manera de conseguir un producto grupal o individual en un 

proceso de investigación, donde los T.E. tienen una extensión -

mayor y su profundidad puede alcanzar a una monografla. Se da -

en los Seminarios de Tesis, abarcando su proceso el o los semes 

tres de la materia. 

Para cubrir un vacío temático por ausencia justificada del alu~ 

no y ponerse al día con respecto al re~to de sus compañeros. Es 

usado para calificar sólo en el caso que el profesar lo conside

re :iportuno. 

En las siguientes situaciones el uso de los T.E. está dirigido 

fundamentalmente hacia la medición de conocimientos y fungen 
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* como una forma de examen . 

- Mecanismo de medición para conocer hasta dónde fue comprendi-

da la información impartida por el docente. Se efectúa a tra-

vés de ex~menes parciales o globales can la clara finalidad 

de otorgar una calificación. Se hace necesario recalcar la 

Idea de medir y no de evaluar, siendo la evaluación un meca-

nismo mis global que revisa y reformula a un proceso m~s am-

plio a diferencia de la medición que sólo califica. 

- Una forma de e•1aluar conocimientos y ratificar o rectificar 

los procedimientos pedagógicos seguidos hasta el momento. Por 

razones de tiempo y de no enfrentarse a la autocrítlca por 

parte del maestro, son pocas las veces que adquiere esta ca

racterística. Dependiendo de los Intereses del profesor puede 

tener fines de calificación. 

- Una manera de cubrir un requisito administrativo-académico, 

como seria la falta de una calificación para el promedio fi

nal. Se efectúa como trabajo extraescolar y puede ser sugerl 

do tanto por el maestro como por el estudiante. 

También el estudiante solicita realizar T.E.; he aquí algunos 

ejemplos: 

*E~ importante señalar que aunque los exámenes regulares son T.E., no es
tán considerados en el análisis de este trabajo por considerarlos terna 
de evaluación educativa. 
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- Para reemplazar un examen no efectuado. 

- Para reemp 1 azar un examen no aprobado. 

- Para aumentar una calificación no satisfactoria. 

Como complemento de calificación ante un vacío en los requer.!_ 

mientas normales de una materia. Ej. falta de asistencia. 

El interés del alumno al pedir realizar un T.E. está dirigido 

fundamentalmente hacia la obtención o mejoria de una califica-

ción, es deicr, usa el T.E. como complemento de calificación 

ya sea por una carencia o por inconformidad con 1 a nota puesta 

por el maestro. Esta utilización casi exclusiva hace que los 

estudiantes no perciban el aprovechamiento formativo que pudi~ 

ra lograr vinculándolos a los aprendizajes que se dirigen des

de el aula. 

A nivel institucional los T .E. pueden ser utilizados como exá

menes de admisión para determinar el ingreso del estudiante, es 

una manera de medir conocimientos para saber si son suficientes 

para aceptar o reprobar la admisión al instituto escolar. Tam

bién se usa para formar diferentes grupos que pertenecen al mi~ 

mo nivel educativo. 

Las circunstancias que orillan a docent~s. y alumnos a pedir reE_ 

lizar T.E. no están muy claras, lo que si puede afirmarse es 

que en la mayoría de los casos su utilización no se encuentra 

especificada en los programas de estudio, quedando sin aclarar 

su función pedagógica así como los fines que se persiguen al SQ 

licitarlos. Es un recurso didáctico dejado al libre albedrío de 
maestros y alumnos. 
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Entre los pocos autores que abordan la utilización de los T.E. 

en el aula cabe mencionar a Romero Aguirre2 quien plantea que 

los T.E. pueden ser utilizados como un medio para que los alum

nos, de acuerdo a un plan (curricular, del maestro, del alumno 

o de la institución) desarrollen determinadas habilidades y C! 

pacidades, tales como: 

l. El estudiante estar,a en condiciones de 

- aprender a buscar información por sí mismo 

- aprender a comunicarse por escrito 

- aprender y ejercitar la metodología de los T.E. 

- desarrallar pensamientos críticos; capacidad de síntesis, 

análisis, así como el desarrollo de su creatividad. 

2. Los T.E. le servirán para complementar, profundizar e inte

grar conocimientos, capacidades y habilidades en una disci-

plina determinada. 

3. Facilitará al maestro evaluar los logros del alumno en rel~ 

ción a los objetivos del curso, y el alumno demostrar5 los 

conocimientos sobre un contenido y una metodología determi-

nada. 

4. Los T.E. en la medida que son evaluables y evaluados permití 

rán al maestro informar al alumno qué ha logrado, qué le fal 

ta y, tal vez, cómo._ podría lograrlo, también podrá juzgar el 

realismo de los objetivos así ~orno sus condiciones, permi-
-------

2. Javier Romero Aguirre "Los trabajos escrito~" En; Didac, boletín del 
Centro de Didáctica de la Uni·1ersidaO Iberoamericana, invierno l978. 
l l ['. 
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tiindole hacer las modificaciones pertinentes prespecto a la 

orientaci6n y finalidad que deben cumplir los T.E. 

Para que el estudiante pueda obtener mejores resultados en el 

desempeno de sus trabajos escritos, agrega Romero Aguirre, éste 

deberá manejar la información siguiente: 

l. lCuáles son los objetivos del curso? 

2. lCuáles son los objetivos del T.E.? 

3. lQué relaci6n hay entre los objetivos del curso y los del 

trabajo? 

4. lQué características metodológicas deben reunir los trabajos 

escritos en una determinada asignatura? 

5. lCuáles son los conocimientos del estudiante relativos al 

contenido y al desarrollo de dicha asignatura? 

6. lCuál o cuáles serán los procedimientos de evaluación de los 

tra~ajos escritos? 

De acuerdo a lo esbozado anteriormente sobre el uso de los tra

bajos escritos en el aula y fuera de ella, es que se necesita 

hacer las precisiones necesarias para que este recurso pedag6-

gico pueda aportar mayores elementos a la actividad docente y 

sirva para cimentar una mejor formación-del futuro profesional. 

2. Las Tesis: Definiciones y utilización acadimica. 

2.1. Definición y conceptualización. 
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La Real Academia Española define a la tesis como una "diserta-

ción escrita que presenta a la universidad el aspirante.al tftu 

lo de doctor en una facultad3. Varios diccionarios adoptan la 

definición de la Real Academia Espanola que tiene un car5cter 

bastante general. El diccionario Webster amplia m5s el concepto 

de tesis tratándolo como "una disertación que incluye resultados 

de una investigación original y especialmente comprobando una vi 

sión especifica de: a) un documento importante escrito por un 

candidato a un grado académico bajo la dirección individual de 

un profesor; b) un documento escrito por un estudiante aún no 

graduado deseoso de lograr honores y distinción" 4 . 

Es Huáscar Taborga quien aborda las características, tanto su 

fondo como su forma, de la tesis y dice "El fondo de la tesis 

es el contenido proporsional-demostrativo y la forma, la estru~ 

tura idiomática que traduce la idea y la organización del texto 

ordenado en conceptos" 5. Taborga divide las caracterfsticas de 

fondo en: unidad, demostración, profundidad y proposición como 

problema. Las de forma las divide en: estructura idiomática y 

organización del texto. 

Lo anterior se manifiesta de la sig.uiente manera: 

3. "Diccionario de la lengua española" 20a. ed. Madrid Real Acade-
mia Española, 1984. 2 v. 

4. 11Webster' s third ne•...7 internacional dictionary of the english language 
unabridged" Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1971. 3 v. p. 2374. 

5. Huásc.:ir Taborg:.i "Cómo hacer una tesis'' Mé:<.ico : Grijalbo, 1980. 
p. 19. 
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UNIDAD: Es la coherencia entre proposición, dem~stración y con

clusiones. 

DEMOSTRACION: Es 1 a ex i gene i a de un ra:onami en to de 1 pensami en-

to para sus tres momentos. El primero como proposición 

o hipótesis, que Cohen y Nage1 6 definen asf: "Afirma-

ciones categóricas que anticipadamente se plantean en 

forma puramente enunciativa y que del imitan y confirman 

el contenido de la tesis", luego viene la demostración 

que ~s la comprobación de la o las propuesta (s), para 

terminar con las conclusiones donde se regresa a lo prQ 

puesto, y se sintetiza lo pasado. 

PROFUNDIDAD: Oebe penetrarse con profundidad en la proposición y 

no quedarse en descripciones de forma. 

PROPOSIC!ON COMO PROBLEMA: No hay tesis sin proposición, o sea, 

la tesis implica necesariamente proposición. Una tesis 

que aborda una materia indemostrable o ya demostrada, 

no es tesis. Por esto la originalidad es otra cualidad 

de la tesis. 

En cuanto a la forma, Huáscar Taborga la desglosa asf: 

ESTRUCTURA IOIOMATICA: Se refiere a la expresión del lenguaje 

como el manejo adecuado de la ter~inolog,a disciplina

ria, su carácter conciso, objetivo, mesurado, serio y 

frfo. 

ORGANIZACION DEL TEXTO: Consta de tres partes básicas: enunciado 

de la proposición, demostración y conclusiones. 

6. Horris R. Cohen y Ernest Nagel 11 Introducción a la lógica y al mét:odo 
científico 11 B. ~.ires : Amorrortú, 1977. :! v. 
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A su vez Mijailov7 define las tesis de grado como trabajos de 

investigación preseni:ados por los aspirantes a obtener un gr.Q_ 

do en ciencias. Luego afirma Mijailov que los trabajos de in-

vestigación pueden ser de diferentes tipos, entre otros, est.!!_ 

dios descrpitivos, estudios analíticos, estudios históricos y 

bibliográficos e investigación experimental. Concluye sobre 

este punto diciendo: "en la práctica, la mayor parte de las 

tesis de grado son estudios de carácter mixto, poseen la mayQ 

ria si no todas 1 as ca racteri s ti cas anteriormente enuncia das". 

Para este autor, el eje sobre el que se desenvuelve una tesis 

es la investigación, ya sea desarrollada en cualquiera de sus 

modalidades y con diferentes niveles de profundidad. 

En la UNAM se han hecho aproximaciones a la conceptualización 

de tesis a nivel licenciatura que tratan de llenar un vacío 

normativo existente en su legislación vigente. La Escuela Na

cional de Estudios Profesionales Acatlán define a la tesis 

profesional como "un trabajo escrito donde el alumno demuestra 

su criterio profesional y su capacidad para aplicar los conocl 

mientas que adquirió a través de su carrera. Consiste en una 

investigación original a través del análisis de un problema y 

y la presentación de pruebas relacionadas con el mismo"ª. 

7. A. I. Mij líilav y R. S. Guiliarevskii "Curso introductorio de informáti
ca/documentación" Caracas : Instituto Venezolano de Productividad, 
1974. 

8. UNA.1'1. ENEP. Acatlán. "OrganizaciOn académica de la licenciatura en so
ciología" Mlfaico : UN~!, 1980. p. 87. 
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Lo anterior se puede complementar. con algunas i:aractEirístiCas 

requeridas en la Escuela Nai:ionál dé Tm,i:ia;o-Sbc~al,de la 1JNAM9 

para que una tesis pueda ser aprobada y que :fo~lúye a: 

l. Calidad técnica: entendida como la eficacia para utilizar 

técnicas de investigación y redacción, asi como el ordena-

miento de la bibliografía. 

2. Originalidad: evitar la repitición de temas o enfoques efec-

tuados en trabajos anteriores. 

3. Investigación: corroborar que la tesis es el informe de la 

investigación realizada por el alumno, y que utilizó los ele-

mentas metodológicos adecuados. 

4. Aportación de Trabajo Social: enfocando el tema al Trabajo So-

cial para aportar conocimientos y experiencias a la profesión 

en la investigación realizada. 

Estos elementos dan una idea global de lo que una institución 

educa ti va en ti ende por tesis y que ayuda a 1 es tu di ante a tener 

un parámetro más preciso al empezar su trabajo. 

2.2. Aproximación a la situación de las tesis en el ámbito académico. 

La situación que rodea a los sistemas de recepción profesional 

en el ámbito de la educación superior es cada día más compleja y 

adquiere matices diferentes por las características que se en-

9. UNAM. Escuela Nacional de Trabajo Social. "Organización acadí!mica 
1983-1984" México : UNAH, 1983. p. 78. 
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cuentran en 1 as i ristituciones de edticáciÓn superior. Muchos serian 

1 os enfoques para ana 1 izar es te tema; aquí se considerará más el 

aspecto académico, aunque también se tomará en cuenta el adminis-

trativo. Uno de los problemas fundamentales en este aspecto lo 

constituye el paso que debe hacer el estudiante encre el momento 

de su egreso, es decir cuando ha cubierto todos 1 os requisitos 

exigidos por la·institución, y su titulación. Hay, por así decir-

lo, dos procesos: el primero ligado a la aprobación del plan de 

estudio que incluye al idioma extranjero y el se1·vicio social, 

y el segundo que es el diseno y desarrollo de un trabajo escrito, 

* denominado tesis , cuya realización está bajo la responsabilidad 

casi exclusiva del alumno. Este proceso entre egreso y titulación 

es mencionado por la Asociación Nacional de Universidades e Ins

titutos de EnseRanza Superior10 en 1971 como un problema que de

be ser analizado en las diferentes Instituciones de Educación Su-

perior. 

Esta preocupación se reafirma en 1972 en los Acuerdos de Tepic, 

también de la ANUIES, donde se insistía en "buscar nuevos proce

dimientos para la obtención del título profesional, tendientes a 

la eliminación de los obstáculos que actualmente existen para 

consegui rlo" 11 . No cabe duda del interés despertado a nivel na-

* Existen IES y carreras muy específicas que no tienen como requisito de 
titulaci6n a la tesis. 

10. "Declaración de Villahermosa" En: Cuadernos de Intercambio Académico, 
UN~!, n. 10, 1980. 

11. "Acuerdos de Tenic" En: Revista. de la Educación Suµerior. v. l~ n. 4, 
oct-dic. 1972. · p. so. 
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cional por la titulación de egresados de las instituciones de -

educación superior, que 1 leva a replanteamientos de 1 os requisi-

tos para el examen profesional, ya aue desde comienzos de la di-

cada de los setenta se están buscando alternativas, tanto de In-

dale académica como administrativa. 

Desde hace alrededor de diez anos se están buscando exolicacio

nes sobre esta situación. Pirez Rocha12 manifiesta que los egre

sados "no obtiénen el titulo profesional, más que por alguna ra-

zón pedagógica, por las dificultades burocráticas y la oirdida -

de tiempo que conllevan los procedimientos de titulación vigen- .. 

tes". Se trata de una versión conocida y popu 1 ar entre 1 a o asan-

tia, y que la sufren todos aquellos que se encuentran con una te 

sis terminada y deben continuar el proceso hacia la titulación. 

Se trata pues, del último escalón, de carácter administrativo, 

que deben enfrentar los futuros profesionales del nivel licenci~ 

tura. Las soluciones propuestas a esta situación se encuentran -

agravadas por el t~nano de algunas instituciones y con ello el -

gran volumen de estudiantes que deben atender. Algunas recomenda 

cienes en este sentido indican que se deberán establecer las con 

diciones que faciliten y estimulen a los egresados a llevar a c~ 

bo su recepción profesional. Otra seria Ja de propiciar "un mej~ 

ramiento y agilización del procedimiento, reduciendo al máximo ··-

12 .Manuel Pérez Rocha 11Algunos aspectos de la reestructuración académica -
de la enseñanza superior: cursos semestrales, salidas laterales y siste 
mas de titulación·· en: Rev is ca de Educación Superior, v. 1 , n. 4, Oct- -
Dic. 1972. p. 9-16. ---



los trámites administrativos que implica y evitando la participa-

ción innecesaria del alumno en trámites que puedan realizarse de 

oficio y el dis~no de modalidades alternativas para la recepción 

profesional ,,l 3 . 

En una encuesta realizada por Corina Schmelkes del Valle 14 sobre 

el por qué no se han titulado profesores dentro del sistema de 

Institutos Tecnológicos se dan las siguientes razones: 

l. Problemas económicos. 

2. No había cursos disponibles en el curriculum. 

3. Trámites burocráticos. 

4. No había asesoría disoonible. 

El trabajo de investigación citado se centró en la situación es-

pecífica de los maestros que ejercen la docencia dentro de la 

institución. Las razones de aquellos que aun no se han titulado 

son en primer término de orden económico, argumentando los cos-

tos que tiene la elaboración de la tesis y las necesidades de 

tiempo para su preparación y presentación. Esto, considerando 

que tienen que seguir cumpliendo con sus responsabilidades ins-

titucionales, tanto de docencia como de investigación. La segun

da razón se debe a la falta de asignaturas relacionadas con meto-

13. Sánchez Rueda. Juan José "La reforma universitaria y los sistemas de 
recepci6n profesional" M1':<ico: Universidad Iberoamericana, 1978. (Te
sis de licenciatura) p. 85. 

14. Schmelkes del Valle, Corina "Por qué no se titulan graduados en ~l~xi
co, una investigación sobre pasantes como profesionales; alternativas 
y recomendaciones para su titulación" En: Revista de Educación e Inves
tigaci6n, CIIDET, n. 10, jul-sep. 1981. p. 45-65. 
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dológfa de Ja investigación dentro del plan de estudio, lo cual 

indica el vacfo te6rico-metodol6gico que tienen los egresados 

para enfrentarse a la realización de la tesis. La tercera razón, 

sobre los trámites burocrái:icos. se relaciona con el procedimien-

to global de la ·titulación, que parJ el caso de los egresados del 

sistema Tecnológicos presenta algunas condiciones especiales que 

retardan el proceso, siendo algunas las siguientes: 1) Si hay 

cambio de director una vez iniciados los trámites, se deberán re-

iniciar con la siguieni:e dirección. 2) Si el alumno no ha termi-

nado su tesis dentro de un aílo, tiene que cambiar el t~na de su 

tesis y de sinodales. 3) "Si alguno de los sinodales se retira 

de la institución antes de que el alumno termine su tesis, será 

necesario conseguir autorización para que aquél continúe como si-

nodal o bien el estudiante tendrá que cambiar su tema de tesis y 

presentar una nueva propuesta• 15 . La cuarta raz6n indica la insu-

ficiencia de profesores asesores con disponibilidad y manejo meto

lógico para dirigir tesis. Esto se dificulta cuando hay docentes 

que no están titulados y carecen de los conocimientos y experien-

cia necesaria para dirigirlis. Los anteriores no son los Onicos 

motivos por los cuales los egresados no se titulan, pero constitu

yen dentro de la investigación mencionada los más importantes. 

Cabe hacer notar que los resultados de un.trabajo de esta fndole 

debiera llevar a la institución a la búsqueda y proposición de al-

ternativas, que estén dentro de su competencia, para incidir en 

un cambio de la situaci6n presentada. 

15. Op. cit. p. 59. 
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Como una manera de conscrastar los resultados obtenidos sobre 

las razones de los docentes para no titularse, Schmelkes también 

investigó los motivos que tuvieron algunos maestros para obtener 

su título. Dentro de las respuestas incluyó tanto a titulados 

del Sistema Tecnológico como de otras instituciones de educación 

superior, y fueron las que siguen: 

1) Motivación personal 

2) Asesoría disponible del profesorado 

3) Cursos de metodología disponibles 

4) Motivación del conyuge 

En esta relación la motivación personal más la del cónyuge, pa

dres y compañeros, representa 1 a razón mas im!Jortante, y por mu

cho, sobre las otras, para obtener el titulo. 

Por otro lado, en relación a las preferencias de modalidades pa

ra titularse de los pasantes, la investigación de Schmelkes mos

tró las siguientes opciones: 

l. Cursos en administración educativa 

2. Cursos relacionados con su carrera 

3. Escribir una tesis 

54% 

18% 

Estos resultados reflejan con claridad la. poca inclinación de 

algunos maestros-pasantes de los Tecnológicos a efectuar una 

tesis para recibir su grado y prefieren la titulación con cur

sos de posgrado para recibirse. 
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La preocupación y el inter~s por realizar investigaciones en esta ¿re! 

,¡¡uest1·a que en las ins~i cuciones de educación surerior hay una bus1ueda . 

de alternati·1as al ~rob lema de la recención !Jl"Ofesional. ~sto se co:nnrue

ba con el estudio ¡·ealizado poi- Graciela ':larza Ruíz-Espar:a 16 oara conocer 

la evoluci3n de la ticulación en las facultades de Ciencias Politicas, -

Econo;nía, Filosofía y Letras y Qufr>ica de la UNA>!, e identific3r al·JUnos 

factores que la afectan. El método utilizado en el crabaj0 mencionado, p~ 

ra medir la eficiencia terminal fue "con base en la pro9orción de alumnos 

y del numero inscrito originalmente en estudios de licenciatur3. que se ti 

tuló" 17 . Algunos de los resultados presentados en esta investigación se -

mencionan a continuación: 

L Hay Jrandes diferencias en el porcentaje de titulados ent1·e las dife--

rentes escuelas, en la Facultad de Química se reciben la mitad de los 

que ingresan, mientras que en Economía solo la tercera "arte lo hace, 

y tanto en Filosofía y Letras como Ciencias Políticas lo logran un ~o-

ca mis de la sexta parte. 

2 _ La efi et enci a tenni na l entre generaciones consecutivas de una misma fa 

cultad presentan variaciones sustanciales. Hay facultades en que se -

dan tendencias al aumento o la disminución y aue se manifiestan en dos 

y hasta tres generaciones consecutivas. 

3 _ No hay relación di recta entre la situación presupuesta l otorgada a una 

facultad en particular y su número de titulados, Se ~udo comprobar que 

el presupuesto asignado ha sido proryorcionalmente mis elevado que su 

eficiencia terminal. 

16 Garz.:i Ruíz-Espu.r::.:i. Gr,'.lciela 'La. eficiencia terminal ¿n algunas facul
t:.:ides d.e la U~1A:.¡·· 2:-i: Ciencia v DeG.J.r::ol lo, n. 58, sep-oct. 1984. p .81-90 

17 Op. Cic. p. 32-d] 



~ iG-

Entre las conclusiones :nás si!']nificativas de esta investigación, que tiene 

un claro carácter cua11titativo, se menciona ''que lJs grJndes diferencias -

en 1 as tasas de ti tu 1 ación en t1·e fa cu l tades se deben ¡Jri nci ~a Lnen te a f ac

tores externos a la institución•, 13 entre los aue se cuenta el mercado de 

traba.jo y al re'luerimiento de la cédula nrofesional !Jara el ejercicio de -

una profesión. Ejemplo: En la Facultad de '.)uimic~, las carre1·as de Químico 

y ·::¡uimico Farmacéutico Biólogo cienen el indice .nás alto de titulación. 

Otra conclusión del trabajo se refiere a los problemas metodológicos en la 

realización de la tesis, afirmando que, "parece que los egresados no hacen 

su tesis, entre otras cosas, porque no saben cómo hacerla•. 19 

la preocupación por la problemática de la recepción profesional, aue se m¡¡_ 

nifiesta en la mayoría de las instituciones de educación superior del pafs, 

también ha llevado a la Coordinación Nacional para la Planeación de la Edu

cación Superior (CONPES), aue es una instancia fonnada ror un secretariado 

conjunto entre ANUIES y la Secretaria de Educación Pdblica (SE?). a caract~ 

rizar la situación de la titulación de egresados en los siguientes térmi-

nos: 

l. Muchas de las instituciones han establecido orocedimientos rfgidos de -

titulación que no mejoran la calidad del egresado ni garantizan su ido

neidad profesional, 

2. El carácter dilatorio de los trinites y requisitos de titulación inci

den en la retención de considerables contingentes calificados de fuerza 

18 Op. Cit. p. 88. 

19 Op. Cit. p. 90 
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activa de trabajo y en la postergación de aspiraciones personales ae 

los egresados. Hay carreras que por la índole de su reglamentación y 

sus vínculos con las áreas de ser'licio (ejemplo: salud) requieren ne 

cesariamente de la titulación. 

3. Hay otras carreras en las que el título no es un requsito ;cne-.¡u.,t-•tun 

para que sus egresados se incorporen a los sectores productivos; esta 

situación, si bien no impide la incorporación al ejercicio profesional 

de los no titulados, puede dar origen a un trato discriminatorio en el 

salario y la ocupación. 

4. De los aspectos anotados se deduce que: Sobre esta base debe reiterar-

se que dichos problemas no se reducen a una cuestión .neramente regla--

mentaria y que su significación tampoco radica sólo en el logro de me-

tas cuantitativas. Por ello adquiere mayor importancia el cumplimiento 

de los objetivos curriculares y las alternativas que las instituciones 

de educación superior puedan ofrecer, con el fin de que el proceso ed~ 

cativo, en sus diferentes formas de evaluación contribuya a un procedi_ 

miento más eficaz de la titulación. 20 

Con base en estas características genéricas es que la CONPES elaboró cier-

tos criterios con carácter de recomendación, como una fama de ayudar a -

las instituciones de educación superior a hacer más fluida la titulación 

de sus egresados. Propone: 

l. Simplificar los procedimientos de titulación eliminando trabas burocrá 

20 11Recomendaciones normativas para la educación superior en México" Mt'!xi 
co: CONPES, 1982. p. 53-54. 
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ti cas y naciendo más eficientes 1 os trámites administra ti vos, sin me

noscabo de sus normas y requisitos; 

2. Adecuar la titulación y los medios de evaluación (tesis, tesina, exa

men global, etc.) al cumplimiento de los objetivos curriculares tanto 

para quienes egresan en el período que les corresponde como para aqu~ 

llos que oor alguna razón lo hacen con rezago; 

3. Diversificar, conforme a los objetivos del currículum los procedimie_l}_ 

tos y medios de titulación, .Y 

4. Proponer alternativas de titulación más acordes con las característi

cas del ejercicio profesional. 21 

Tanto en la caracterización como en el marco normativo se visualizan cri

terios académicos y administrativos, pues es difícil separarlos por la di 

námi ca que han tenido. 

Otros de los aspectos a considerar acerca del fenómeno de titulación es -

el marco jurídico que reglamenta los procedimientos que el estudiante de

be seguir para la obtención de su título profesional. La nonnatividad en 

la Ul'lAM sobre este aspecto dice que se expedirá el titulo profesional cuan 

do el estudiante haya cubierto todas las asignaturas del plan de estudios 

respectivo •. realizado su servicio social y haya_. sido aprobado en el 

trabajo escrito y en el examen profesional. En relación al examen profesi~ 

nal es una prueba escrita y una oral. El artículo veinte del Reglamento -

Genera 1 de Exámenes di ce: "La prueba escrita podrá ser una tesis o, en -

21 Op. Cit. p. 54. 
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los casos establecidos por el Consejo Técnico correspondiente: 

a) Un trabajo elaborado en un seminario, laboratorio o taller, que far-

ma parte del plan de estudios respectivo. 

b) Un informe satisfactorio sobre el servicio social, si éste se reali-

za después que e 1 a 1 umno haya acreditado todas las asigna turas de 1 a 

carrera correspondiente, y si implica la prlctica profesiona1• 22 

Dentro de los requisitos que exigen las instituciones de educación supe-

rior, en el nivel licenciatura. para la obtención del titulo profesional 

se coincide en que es indispensable lo que se indica en seguida: 

1. Acreditar las asignaturas y prácticas del plan de estudios. 

2. Cumplir el servicio social. 

3. Elaborar tesis. 

4. Sustentar examen profesional. 

De los requisitos para la obtención del titulo, es la elaboración de la 

tesis la que necesita precisiones de índole académica y administrativa, 

empezando por su marco juridico y teniendo en cuenta que, por ejemplo, 

en la legislación vigente de la UNAM no se encuencran menciones especi-

ficas acerca de sus características de forma y fondo. Son, en casos, las 

Escuelas y/o Faculta des 1 as que e 1 abaran procedimientos mis próx irnos a 

los intereses y necesidades del alumnado. Por la ambiguedad y alto grado 

de generalidad en la conceptualización, características y exigencias de 

22. UNAM. Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria. "L¿
gislación" México : La Dirección, 1985. p. 136. 
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la tesis, en lo que a la UNAM se refiere, ésta es un producto intelectual 

que se encuentra orientada por el arbitrio del asesor de tesis y por la 

réplica que puedan hacer los sinodales, en ambos casos, de acuerdo a jui-

cios valorativos y académicos personales. y a su experiencia particular. 

Esto mismo ha llevado a una irregularidad en la calidad de las tesis que 

gozan, en lo general, de poco crédito académico y cientifico. 

Sigui en do con 1 a UNAM y dentro de 1 Programa de Reforma Un i vers i tari a, i ni -

ciado por la Institución en 1984, durante la rectoria del Dr. Octavio Ri-

vero Serrano, se empezaron a tratar distintos aspectos de la vida univer-

sitaria. Entre ellos se encuentra el relacionado a la recepción profesio

nal, que es abordado en el Proyecto 3023 de dicha Reforma, y que aporta 

elementos que ayudan a una mejor comprensión del problema. A continuación 

se resumen algunas de las conclusiones, a las que por medio de una consul-

ta interna, llegó la comunidad académica de la Universidad: la titulación 

se refiere al periodo comprendido entre el egreso y la obtención del tí

tulo profesional; la Institución al otorgar un título profesional avala 

el conjunto de conocimientos generales adquiridos a lo largo de una ca-

rrera, la capacidad de aplicación de esos conocimientos y la posesión de 

un criterio profesional y que la tesis es un trabajo que por lo general 

requiere investigación pero que no en todas las carreras es necesario que 

el estudiante muestre la misma capacidad para investigar, además la tesis 

requiere de un tiempo considerable para su realización. Esto llevó a que 

se considerara necesaria la diversificación de las pruebas del examen 

23. 11Mec.anismos acad~micos para el mejor.-imiento de la eficiencia terminal 
y de la titulación" En: Gaceta UNA}!, n. 66, 17 sep. 1984. p. 7-8. 
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profesional. Entre las propuestas más significativas de opciones para la 

titulación, tal como se mencionó anterionnente, se encuentran las siguien

tes: 

l. Ensayo-memori·3. sobre el desarrollo profesional. Trabajo escrito rea

l izado durante el ejercicio profesional que cubra requisitos metodo

lógicos propios de un trabajo de investigación o una memoria sobre 

el trabajo profesional desarrollado. 

2. Informe sobre el servicio social. Trabajo escrito sobre el Servicio 

Social. 

3. Examen global de conocimientos. Este puede aplicarse con sistemas de 

evaluación computarizada (reativos de opción maltiple) a un namero 

grande de sustentantes o por sinodales para casos reducidos. 

4. Sistema de simulación o examen simulacro. Se trata de una prueba en 

la que se simula un problema y el sustentante tiene que diagnosticar 

y proponer soluciones. 

5. Tesina. Ensayo breve, con réplica ante un jurado que pregunta, además, 

sobre conocimientos generales. 

Algunas de estas opciones a la titulación han sido adoptadas por muy pocas 

Escuelas o Facultades de la UNAM, porque en la mayoría de ellas sigue vi

gente la tesis como prueba establecida. En la Consulta a la comunidad aca

démica, ésta se manifiesta por revisar el Reglamento General de Exámenes 

para abrir las posibilidades nonnativas de titulación, y que las formas y 



caracter,sticas de prueba para el examen nrofesional &stén más adecuadas 

a la disciplina de los sustentantes. 

Muchos han sido los intentos de mejorar la titulación en la educación su--

perior, uno de ellos ha sido incluir en los planes de estudio a nivel li--

cenciatura la asignatura de Métodos de lnvestigación, como una manera de 

incorporar un bagaje teórico-metodológico que sirva como instrumento en la 

realización de la tesis, y que a su vez se constituya co:no elemento forma-

tivo del área disciplinaria. Esta materia se encuentra relacionada con --

otra que se ha incluido hacia el final de las carreras, y oue recibe el -· 

nombre de Seminario de Tesi~, donde se conjuntan los conocimientos disci-

plinarios, fonnativos y metodológicos adquiridos por el estudiante _v que 

lo posibilitan para la realización de una investigación que puede servir 

como base para la tesis o, en ocasiones, la tesis mis:na. La ubicación en 

el plan de estuaios de Métodos de Investigación corresponde a criterios 

institucionales y/o de cada carrera en particular, v no excede de dos se--

mestresy a veces es uno solo. Esta asignatura se inserta, por lo general, 

dentro de los dos primeros anos de la carrera, y el Seminario de Tesis se 

ubica en el último ano de estudio. De esta manera es usual que se di una 

falta de coherencia en continuidad y en contenido entre ambas. Esta situ! 

ción ocurre funaamentalmente en las organizaciones curriculares nor mate

ria y en las de área, que en ocnsiones están a;;ialgamadas. 24 Una organi::a-

ción curricular emergente es el sistema modular que concentüa la tesis de 

una manera diferente, planificando desde el in~reso del estudiante al ni 

24 Para mayor profundidad de las di=erentes orgimizacionf's currjculares 
véase: P.:insza, Marga!"j ta 'Ensefrnnza mDdu lar·· En: Pe:::-:f ile5 educativo~, 
n. 11, cnt--mar. 1981. p. 30-49. 
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vel 1 i cenci atura un trabajo i nterdisci pl inari o pennanente, abordando aspeE_ 

tos metodológicos, disciplinarios y fonnativos junto a las relaciones de 

teoría-práctica e investigación-docencia, permitiendo una integración del 

conocimiento para la realización de un trabajo escrito que se emnieza des

de el ingreso a la institución y que termina al final de la carrera como -

parte de los requisitos del plan de estudios, es decir, la tesis como exi

gencia curricular se integra a la educación formal y no queda como requisj_ 

to que debe e 1 aborarse una vez eg 1·esado e 1 es tu di ante. 

En el medio editorial hay una gran variedad de obras que intentan orientar 

al estudiante en la estructuración tanto de trabajos escritos como de te-

sis, teniendo en consideración que el alumno debe manejar un procedimiento 

para llevarlos a cabo, y que a través de un modelo podrá desarrollar trab~ 

jos de investigación. En los autores de estos manuales hay una preocupación 

manifiesta cuando deciden iniciar su obra diciendo que "es alarmante el nú 

mero de egresados que postergan día tras día la obtención del titulo, por

que escribir la tesis se les hace a muchos de ellos una tarea algo menos 

que imposible, ya porque no est§n entrenados en aolicar una ticnica en el 

trabajo intelectual, o ya, finalmente, norque consideran que es mucha res-

ponsabilidad, pues ese trabajo es corolario de sus esfuerzos y anhelos du

rante los años de estudio 025 . Este tipo de libros ha ayudado a muchos a de 

finir y desa1·rollar los t1·abajos escritos, pero la situación global de - .. 

egresados-ti wl a dos no ha variado susi:ancia lmente. Es decir, se deberán se 

guir buscando caminos que amplíen las alternativas existentes, y oue cons

tituyan un desafío oara las instituciones de educacion superior y para los 

25 Hu.:isc21r Taborga. op. Cit. p. 15. 
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i nves ti gadores preocupados por e 1 tema. 

3. Proposiciones. 

De acuerdo a las caract~risticas presentadas en relación a los traba

jos escritos y las t'esis de 1 icenciatura se intentará ofrecer un apor

te más a esta situación. Algunas de estas sugerencias se tomarán del 

análisis hecho y otras se agregarán a las investigaciones ya realiza-

das. 

3.1. En torno a los trabajos escritos. 

Los trabajos escrito~. como recurso pedagógico, deben brindar 

* un apoyo decisivo a la formación integral académica del futuro 

profesional, para estrechar el vínculo docente-educando, que 

sirva para lograr aprendizajes sólidos y valiosos en el estu

diante y para que el maestro pueda tener un seguimiento más ob-

jetivo de sus alumnos. 

El empleo de los T .E. se inicia y efectúa en el aula. Es en es

te lugar específico que los T.E. deben tener una definición muy 

clara que deberi encantarse explicitado en el curriculum de las 

diferentes carreras universitarias, para que pueda ser compren-

dida, dicha situación, tanto por maestros como por alumnos, con 

el fin de saber cu&les son sus características principales y qué 

se pretende con su utilización, es decir, tendrá que existir un 

parametro que oriente la actividad de este recurso didáctico. 

* Forr.iación integral acadt!mica que. estará orientada hacia los siguientes 
aspectos: cient:ífico-té.cnica; humanista y democrática creativa. 
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Las ambiguedades deben evitarse al mlximo en un recurso tan usa

do y útil para el proceso educativo. En esta idea no sólo se in

tentará que los trabajos escritos sirvan para la captación de 

conocimientos, sino también que sean un medio normal donde los 

alumnos aprendan a expresarse con palabras propias, y con miras 

a un mejoramiento de la formación integral que debe proporcionar 

la academia. Para que se dé la formación, será el docente el pri

mero en manejar la potencialidad del recurso y en llevar a cabo 

su inserción en las actividades del aula. 

Concebido ~l curriculum como instancia de planeación que norma 

de manera genérica la actividad docente, los trabajos escritos 

constituyen uno de los elementos que deben ser abordados en el 

diseno curricular, dándoles asf una primera ubicación y concep

tualización. Al momento de desarrollar, revisar o proponer el 

programa de una materia, deberá visualizarse cómo, culndo y dón

de se ubican los trabajos escritos, esto en relación con los ob

jetivos y contenidos predeterminados. La exigencia será entonces 

haberlos planeado con anticipación, con la finalidad de poder 

evaluar su utilización, sin dejarlos como un recurso que llene 

un momento cual qui e1·a del proceso de aprendizaje. Debe haber la 

libertad que permita hacer los ajustes necesarios para su mejor 

inclusión, pero considerando que deben estar vinculados a los ob

jetivos programáticos, sin embargo debe advertirse que como todo 

recurso pedagógico, los T.E. tienen sus limitaciones y conviene 

no abusar de ellos. 
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El maestro, al solicitar un trabajo escrito, debe tener claro los 

antecedentes que motivan su inclusión y las repercusiones que ten

drá en lo sucesivo. Las instrucciones para su elaboración deben 

ser lo suficientemente claras y precisas para que el alumno no va

cile en el enfoque, extensión, intención, profundidad y limita

ciones. 

Hay diferentes tipos de T.E. que se diferencian entre ellos por 

su forma y contenido, y por el matiz particular que les da su au

tor. Algunos de ellos son: monografía, biografía, ensayo, resumen; 

y pueden ser descriptivos, analíticos, comparativos, críticos, 

propositivos, etc. Lo importante en este caso es la orientación 

que se pretende cuando e 1 maestro pi de e 1 trabajo, por ejemp 1 o, 

cuando dice: "Hagan un trabajo escrito sobre Morelos al ser captu

rado por las tropas realistas, que tenga entre 3 y 5 páginas" 

Si la intención del maestro es que los alumnos tengan una idea 

global del tema porque será profundizado en sesiones posteriores, 

habrá cumplido su fin, pero si la pretensión temática es conocer 

las implicaciones polfticas al interior del movimiento insurgente 

con la aprehensión de Morelos, las indicaciones deben ser más pre

cisas. Otra posibilidad del trabajo sería el hacer un análisis 

comparativo entre la detención de Morelos y lo sucedido a la captu

ra de Hidalgo, que implica una mayor explicitación por parte del 

maestro, y que debe estar ajustada a los objetivos del programa de 

estudio y a los contenidos previamente seleccionados. 
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Al ser el estudiante quien solicita la realización de un traba

jo por escrito, será el maesi:ro el que determine las caracteris 

ticas, uoicación y exigencias del mismo. Una vez entregados al 

maestro y revisados por éste, deberán ser devueltos a los alum

nos con las indicaciones pertinentes que corresponden a crite

rios evaluativos que sirvan para considerar al futuro las co-

rrecciones necesarias. lQué sucede en los grupos numerosos? El 

docente deberl realizar una evaluación global con el fin de dis 

cutirla con el alumnado, es decir, la intención es valorizar el 

trabajo efectuado, recuperando para una discusión breve los 

aciertos y correcciones. Se aprovechará este pequeno producto 

intelectual con el fin de irlo cor1·igiendo y que vaya sentencio 

la base de un método de trabajo. 

3.1.1. A nivel del proceso evaluativo. 

Los T.E. como mecanismo de evaluación se utilizan en el 

aula, el inicio, durnnte o al finali:ar un período de e!!_ 

tuciio; dicha fase dependerá de la estructura curricular 

vigeni:e que va desde el sistema modular trimestral hasta 

el plan de estudios anual. En el caso de la evaluación 

inicial permitirá tener una visión global de los conoci

mientos adqufridos, tani:o grupal como individual, del --

curso. Se le conoce con;o evaluación diagnóstica o preli-

mina1·, y generalmente no está 1·elacionada a una nieta ca

lificativa. ~o es ae uso m~y coman en la educaci5n supe

rior. Durante el periodo de clase~en ocasiones, se efec

tdan los uenominados exámenes parciales que sio·ven al -
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maestro para conocer los avances en el aprendizaje, y que 

cuando son revisados y discucido> para ratificar o recti

ficar el camino seguido, se les conoce como evaluación 

forma ti va. En otros casos el fin es só 1 o consegüi r una ca 

lificación, transformándose en un elemento de medición ex 

clusivamente, y no de evaluación. 

La última prueba escrita o examen final es muchas veces -

el esfuerzo más grande durante el período escolar que re~ 

liza el alumno, pues redondea y precisa la calificación -

general de la materia o módulo. Es conocida como evalua

ción sumaria, aunque tenga las características antes men

cionadas. En este sentido será necesario que tanto el do

cente como el estudiante tengan una clara idea de los fi

nes de la evaluación y su relación con el aprendizaje, d~ 

biendo estar regida por los objetivos y contenidos progr~ 

maticos. Los trabajos escritos rea 1 izados como formas de 

evaluación serán mis aprovechables para alumnos y maes-

tros, en la medida que puedan discutirse, tanto los cono

cimientos impartidos, como la estructura pedagógica uti,l.i 

zada para conseguir los objetivos. Esta sugerencia de me

jor aprovechamiento puede lograr un acercamiento más genuj_ 

no entre educador y educando, y a 1 a vez servir como una 

fonna de medición y/o evaluación más objetiva al incluir -

una manera de examen oral después del trabajo escrito.Esto 

daria una visión más globalizadora y menos subjetiva de -



-31-

los diferentes mecanismos de evaluación. Este esfuerzo -

del docente lo desafía permanentemente, tanto en el pla

no disciplinario como pedagógico, incentivando el compro

miso del maestro hacia su actividad y rompiendo de alguna 

manera l.a pasividad del educando. Otro resultado de esta 

situación, guiada por el maestro y aprovechada por el - -

alumno, es que éste empezaría a dar sus primeros pasos en 

una línea metodológica de la investigación, buscando info~ 

mación por sí mismo, comunicándose por escrito, desarro-

llando capacidades de crítica, creatividad, de síntesis, 

que tenderán hacia una mejor formación integral de carác

ter profesional. 

Como una manera de optimizar el uso de los trabajos escri 

tos y de manejar una infonnación global de la carrera pr~ 

fes i ona l se recomienda, tanto a maestros como a 1 umnos, t~ 

ner acceso y difundir la siguiente información académica: 

1. Currículum de la carrera respectiva. 

Incluye objetivos curriculares, perfil académi ce prof~ 

sional del egresado y campo profesional. 

2. Plan de estudio. 

3. Objetivos de cada asigna~ura o materia. 

Incluye una relación de los contenidos. 

4. Relación entre objetivos programáticos y del trabajo e~ 

crito. 
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5. Características metodológicas que debe tener el trab~ 

bajo en relación a esa materia. 

6. Criterios oe evaluación de la materia y de los trabajos 

escritos. 

3.1.Z. Los trabajos escritos y la interiorización del conocimien 

to. 

Los trabajos escritos representan de alguna manera, tanto 

en la educación formal como en la informal, el producto in 

telectual a que ha llegado el educando durante su forma- -

ción académica. Es una foni1a más de apreciar el valor que 

tienen, ya sea en la realización de un trabajo a petición 

del maestro, como a iniciativa del alumno, o en el caso -

de su uso en 1 a medición o evaluación. 

En el proceso educativo se va gestando una acumulación cie 

conocimientos que el estudiante adquiere en las oiscipli 

nas que conforman su carrera. El primer paso de este proc~ 

so es 1 a búsqueda de información que e 1 educando asimilará 

de acuerdo a sus intereses y capacidades. A medida que se 

va generando el conocimiento en el alumno, él se va apro

piando de un vocabulario que le pertenece al realizar sus 

-r:rabajos. es decir, los trabajos esc1·itos, en SLIS distintas 

modalidades, son una forma de expresión de la asimilación 

cognoscitiva del estudiante que cobra plena validez cuando 
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lo hace con sus propias palabras. En el escrito se expre

sa el acopio de conocimientos junto a su capacidad creati 

va frente a un problema o pregunta. 

Antes de ingresar a los estudios profesionales el alumno 

ha ido adqui riendo experiencia en la rea 1 i zación de trab~ 

jos escritos con una metodología poco delineada y enfati

zada, que en la ensenanza superior debe ir acampanada de 

una concepción de ciencia en relación ü su disciplina. E~ 

to implica ir conociendo y buscando el objeto de estudio 

disciplinario, así como su método. Este concepto de cien

cia se profundiza en la medida de las exigencias académi

cas, y una buena forma de ir conociendo ese avance es a 

través de la ejecución y evaluación de sus trabajos escrj_ 

tos que tienen que reunir elementos teórico-metodológicos 

cada vez mis sólidos. La urgencia de enfatizar este rigor 

académico-científico en la formación profesional del edu

cando e>:igirá al docente una mayor explicitación y conoci · 

miento de la teoría y metodología de la disciplina que -

aportará a 1 futuro egresa do un elemento formativo si rvi én 

endole a lo largo de su práctica profesional y en benefi

cio de la disciplina. 

3.2. En torno a las tesis. 

En el análisis hecho sobre las tesis se encuentran suficientes -

elementos que pueden ser tomados por las instituciones de educa-
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ción superior corno sugerencias para abordar esta problemática y 

buscar opciones, de acuerdo a su propia especificidad, que per

mita a los egresados obtener su titulo. 

Con el fin de puntualizar algunas recomendaciones, en fonna más 

específica, se insiste en: 

l. La necesidad de definir y conceptualizar a las tesis en rela

ción a exigencias académicas, así como a un marco teórico-me

todológico que las trate en su proceso de realización. La de

finición,.intencionalidad y finalidad de las tesis deberá en

contrarse inserta dentro de los requisitos de titulación, asf 

como sus posibles opciones, explicitado en la legislación o 

cuerpo normativo institucional. 

2. En todas las carreras profesionales se deberá efectuar una in

vestigación de carácter académico, considerando la disciplina 

y la acción profesional del egresado, para determinar lá vali

dez de la inclusión de una tesis de acuerdo a su estructura 

curricular. En caso que no ameritara la exigencia de una tesis, 

se harán los estudios para ver cuáles serían sus opciones. 

3. Agilización de los trámites administrativos para todo el pro

ceso de recepción profesional. 

4. La vinculación entre materias como Método de lnvestigaci6n, 

Método Científico, Seminario de Tesis debiera ser con el fin 

de integrar un área formativa que se diera a través de toda 
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la carrera. También se deberá estudiar la posibilidad de 

agregar nuevas materias a esta área teórico-metodológica 

para darle la continuidad y confonnación académica necesa

ria dentro de una formación integral del educando. Este 

reforzamíento curricular deberá estar vinculado a la expli

citaciónJde consideraciones científicas de los aspectos 

teóricos, metodológicos y técnicos de cada disciplina. Asi

mismo la materia de Seminario de Tesis tendrá que ser re

planteada con miras a su duración, profundidad y necesida

des en relación a la titulación del egresado. 

5. Los docentes encargados de impartir el Seminario de Tesis 

así como los directores o asesores de tesis deberán tener 

la preparación adecuada para tales responsabilidades. Entre 

otras, tener un manejo y actualización del contenido de su 

disciplina que les pennita cubrir las necesidades e inquie

tudes de sus dirigidos o asesorados, también estar al día 

en aspectos teóricos y metodológicos, tanto del conocimien

to científico como de su área disciplinaria. 

3.2.1. Relación entre los trabajos escritos y las tesis. 

La recuperación de los trabajos escritos en la educación 

superior como una manera de integrar los diferentes aspec

tos de la formación académica, que incluye un grado de 

cientificidad, formus de investigación, manejos metodoló

gicos, pennitirán al estudiante tener una mayor fluidez y 

seguridad en su expresión escrita, lo que se insertará co-
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mo un elemento base en el proceso de elaboración de tesis. 

Será el reforzamiento permanente de estos pequeños produc

tos intelectuales los que constituyan la base formativa que 

posibilite al egresado realizar un trabajo final con menor 

angustia personal y que sirva como un grano de arena efecti

vo a la generación o re-creación de un conocimiento científi

co. Es en este momento cuando los manuales o modelos, profu

samente difundidos, de cómo hacer o efectuar trabajos escri

tos, tienen una ubicación más específica pues ayudarán a es

tudiantes y egresados a manejar elementos ad hoc que podrán 

ser aplicados a un cuerpo teórico-metodológico ya adquirido 

y asimilado en la vida académica. Se trata de que las insti

tuciones de educación superior brinden un corpus informativo 

ordenado e interrelacionado, que sea capaz de aclarar y suge

rir un conocimiento disciplinario científico que tenga la su

ficiente cohesión para constituirse en la base formativa que 

permita la realización de un producto intelectual final, que 

se ha ido configurando a través de todo el proceso educativo 

del nivel.licenciatura. Las ventajas de esta apropiación y 

asunción intelectual tendrían que manifestarse en el campo 

profesional, en la disciplina, en estudios de posgrado y en 

satisfacción personal. 

Una buena fonnación en la preparación de los T.E. llevará a 

facilitar la elaboración de la tesis donde esta última podrá 

tener un carácter científico y metodológico, para la formación 

de un profesional, y que deberá incidir cualitativamente en 
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su vida personal, en su ambiente disciplinario y en el con 

texto social donde va a actuar, al otorgarle una "herra-

mienta" que complementa su bagaje de conocimientos adquiri_ 

dos. Es quizá una forma de cohesión de todo lo recibido -

por su.paso en la universidad. 
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2. FUE:ITES DE !NFORMACION 

A través de la historia han existido variadas formas de plasmar el 

pensamiento humano. La transmisión de 1 conocimiento a 1 comí enzo fue 

exclusivamente por vía oral. De esta manera historiadores, li<:eratos 

y filósofo~ antiguos rescataron y propagaron las tradiciones y cultu

ras de sus pueblos. Posteriormente, las ideas se expresaron de manera 

simbólica y luego con diversos tipos de alfabeto, y que hasta hoy, al

gunos de ellos, no han sido complet~nente descifrados. Aparecen escri

turas en pieles y vegetales, después se conoce y difunde el papel y, 

por último, con la imprenta, los documentos adquieren una difusión 

nunca antes conocida. 

La importancia de los materiales escritos no se discute actualmente en 

amplios sectores de la sociedad, aunque hay quienes creen que podrían 

ser reemplazados por el vertiginoso avance tecnológico de los medios 

audio-visuales y computarizados. Por el progreso acelerado de las cien

cias los conocimientos se actualizan constantemente y tanto la cantidad 

de información acumulada como los diferentes formatos en que se presen

ta hacen casi imposible un acceso oportuno a ella, lo que determina la 

necesidad de seleccionar y usar sólo aquellos materiales más relevantes 

para la elaboración de ensayos, investigaciones y T.E. en general. 

Para los efectos de este trabajo y con el objeto de conocer los mate

riales bibliográficos que son utilizados por la comunidad académica de 

las instituciones de educación superior se presentará un esquema de los 

documentos más conocidos y útiles en el desempeño de la labor docente 
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e investigativa, Asimismo seidará una:·defir\i-ción de. los materiales, 
' ... . :::: ~ .- -·: '· .. ::· . .. ,' 

manejándose tanto criterios de contenido é:omo de forma. 

2.1. Definiciones básicas 

Se hace necesario que los docentes de la educación superior ca-

nazcan un vocabulario más especializado, con el fin de no seguir 

con generalidades que comdnmente llevan a confusiones o a falta 

de precisiones, y de esta manera será posible introducir al lec-

tor en un lenguaje que le permita comunicarse de la mejor manera 

con los encargados del procesainiento de la información, llámense 

bibliocarios, documentalistas o especialistas en información. 

En relación al concepto de documento, varios autores lo han abor

dado. Wersig1 es quien mejor lo ha sintetizado, señalando que 

es: "una unidad que consta de un conjunto de datos, los datos 

registrados en la unidad, y el significado atribuído a los da

tos"2. Esta definición tiene un sentido más global y actuali

zado, que se encuentra de acuerdo con los avances que ha teni-

do el procesamiento de la información. Cuando Mijáilov se re

fiere al documento científico dice que "es un objeto material 

que contiene información científica en forma de registro, diseña-

do para transmitir esta información en el tiempo y en el espacio 

y que es utilizado en la práctica social": Esta definición no sólo 

1. Gernot Wersig and Ulrich Neveling "Terminology of documentation" París 
UNESCO, 1976. 

2. La definición, en inglés, es: "A unit cons isting of a data medium, the 
daca recorded no it and the meaning assigned to the daca" p. 89. 

3. A. I. Mij áilov y R. S. Guiliarevskii ºCurso introductorio de informática/ 
documencación 11 Etl. revisada y ampliada. Caracas : Instituto Venezolano 
de Protloccividad, 1974. p. '.!q. 
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abarca el aspecto técnico del documento científico. sino que lo -

vincula al quehacer social, en este sentido se puede decir que la 

incidencia que tiene la infonnación a través del documento en la 

práctica educativa, constituye uno de los ejes fundament3les de -

la actividad científica reaiizada en las instituciones de educa--

ción superior. Esto hace que el documento, como pieza susceptible 

de ser preservada en un sistema de infonnación, sea resaltada por 

~ijáilov, al decir que "cualquier objeto material que contenga o 

confinne algún conocimiento y pueda ser objeto de colección debe 

considerarse como un documento" 4 , es decir, la amplitud con que 

debe ser concebida la definición de documento abarca aspectos ff 

sicos en relación a su fonna; educativos en lo que se refiere a 

un conjunto de infonnación capaz de enseñar algo a alguien; docu 

mentales como una manera de vincularlo al procesamiento sistémico 

de información en relación al servicio que se ofrece; y social -

como patrimonio cultural al servicio de la comunidad. 

Por último, cabe señalar, en relación a los documentos impresos, -

algunas de las fonnas que éstos adoptan son los siguientes: ins

cripciones, manuscritos, publicaciones impresas, obras de arte, 

piezas numismáticas y de museo, ya sean estas últimas minerales, 

botánicas, zoológicas o antropológicas. 

En lo que se refiere al concepto de documentación desde el punto 

de vista disciplinario, no hay un consenso entre los investigad~ 

(4) Op. Cit. p. 29. 

-··, 
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res del tema, pero vale la pena resaltar la evolución que ha su-

fri do e 1 término en pocos años. Por ejemp 1 o, Buonocore 1 a defi--

nía en la década de los sesenta como "la ciencia y la técnica --

que estudia el análisis de los textos y la síntesis de las comu-

nicaciones, de manera que, mediante una profunda penetración en 

el contenido de ellos, se exi:raiga su potencialidad informativa, 

con el propósito de diseminar esa información. La documentación 

es la explotación racional, análisis integral, investigación di

námica de amplia capacidad informativa" 5. Sin embargo, el mismo 

autor, 13 años más tarde, asevera que "el concepto de documenta--

ción, sus fines, sus métodos o técnicas, su propio carácter o n~ 

turaleza como actividad auxiliar y sus relaciones con la biblia-

tecología, bibliografía y la archivología, son objeto de viva -

discusión entre los autores, no habiéndose llegado hasta la fe

cha a unifonnar criterio al respecto" 6 . 

En base a las precisiones planteadas hasta el momento, se prese.!:!_ 

tarán los materiales documentales más utilizados en la educación 

superior; para ello se hace necesario plantear una clasificación 

o división -arbitraria y aproximada- de los diferentes tipos de 

documentos. Para tal efecto, servirá como base la clasificación 

elaborada por Mijáilov7 (Ver anexo ). U~a primera gran división 

se refiere a los documentos y publicaciones científicas publica

das y las no publicadas; esto quiere decir que hay mater;°ales --

(5) Domingo Buonocore. "Diccionario de bibliotecología" Santa Fe, Argentina: 
Castallvi, 1963. 

(6) Domingo Buonocore "Diccionario de bibliotecología" Buenos Aires: Mary
mar, 1976.p. 17<1. 

(7) A.I. Mijéiilovy R.S. Guiliar<?vskii. Op. Cit. p. 191. 
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editados por casas comerciales e instituciones no lucrativas en 

cantidades significativas con fines de difusión y venta; par otro 

lado están aquellos materiales de impresión y circulación restri~ 

gida. Sin embargo, no se trata de una división tajante, porque -

puede haber algún tipo de publicación que oscile entre ambas divi 

siones. Otra clasificación importante se refiere a los documentos 

primarios y secundarios que serán abordados en los puntos siguie~ 

tes. 

2.2. Documentos primarios. 

En forma g l aba 1 se 1 es puede definir como a que 11 os que "recogen -

los resultados inmediatos de la investigación científica, sus di

senos y desarrollos ... y que contienen principalmente nuevos cono 

cimientos científicos o hechos e ideas conocidas, estudiados bajo 

nuevos aspectos ... se pueden incluir entre los documentos y publi 

caciones primarias a la mayoría de los libros (excluidas las obras 

de consulta), publicaciones periódicas, tipos especiales de publi_ 

caciones técnicas, informes científicos y técnicos, tesis de gra

do, traducciones, fichas informativas"ª. De alguna manera, los do-

cumentos primarios son la información publicada,en diferentes fer 

mas de presentación, de carácter original -ya sea una creación, 

recreación o nuevos enfoques del conocimiento-, que responden a 

procesos de investigación individuales, grupales o instituciona-

les. 

(8) Op. Cit. p. 30 
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Dentro de la clasificación de documentos primarios se pueden en

contrar publicaciones no periódicas y periódicas. Como una forma 
de distinguir los diferentes tipos de documentos primarios no -
periódicos, se definirán algunos de los principales. 

2.2.1. Publicaciones primarias no periódicas. 

Estos documentos primarios se caracterizan por aparecer 
publicados sin una intencionalidad explícita de periodi
cidad. Dentro de los considerados se encuentra el libro 
y las diversas formas que éste puede adquirir: monografía, 
colecciones de artículos, actas de conferencias, congre
sos y simposios, textos y manuales, publicaciones oficia

les y publicaciones técnicas. 

El libro: es cualquier porción, pequeña o grande, del pen
samiento humano, transmitida por escrito o por los símbo
los de una especialidad, difundida por procedimientos me
cánicos, fotomecánicos o audioparlantes, y comunicada al 
prójimo usando materiales de cualquier clase y adoptando 
cualquier forma o extensióng, sin periodicidad y a partir 
de un número determinado de páginas. Según la UNESCO toda 
aquella publicación con las características anteriores y 
que se encuentra entre cinco y cuarenta y ocho páginas es 
un folleto, los que rebasen esta numeración son libros. 

En la mayoría de los países, al momento de editar un li
bro se le asigna un número, llamado ISBN (International 
Standard Book Number)*, que funciona como registro inter
nacional y que lo distingue de c~ilquier otro e inclusive 
de una edición del mismo libro efectuada en otro país. --

{9) J. Aquayo citado en Domingo Buonocore "Diccionario de bibliotecología" p. 281 

* En español: Número Internacional Normalizado del Libro.' 
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Se trata de la identificación de una obra usada con fines 

editoriales y de control bibliográfico nacional e interna-

cional. Los libros se reproducen por tiradJs, que varían 

de acuerdo a las perspectivas del mercado, en copias idén-

ticas al original. 

Uno de los problemas detectados en el libro, que afecta -

principalmente a la comunidad científica y académica es la 

actualidad del contenido en los planteamientos vertidos en 

una obra, esto porque es demasiado el tiempo que transcu-

rre entre la planeación y la tenninación de una investiga-

ción, hasta el momento en que el libro es puesto a la cir-

culación comercial. Pueden pasar varios años desde que el 

investigador comienza a proyectar su trabajo hasta que és

te es conocido en su ámbito disciplinario. Esta situación 

hace del libro una publicación que no satisface plenamente 

los requerimientos de infonnación para una comunidad acad! 

mica ávida de conocimientos actualizados. En este sentido 

se debieran agilizar las operaciones y rutinas de la pro-

ducción, publicación y difusión de los libros impresos. 

A continuación se describirán las características princip~ 

les de los diferentes tipos de documentos más utilizados en 
la 'lctividad académica en las instituciones de educación s':!_ 

rierior. 
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Monograffa: "Obra de ciencia o de divulgaci6n cientffica 

seria que trata de manera exhaustiva y completa un proble

ma especifico, asunto o tema. Escrita de acuerdo a un 

plan bien elaborado que abarca todos los aspectos del te

ma o fen6meno en conside raci 6n. Puede ser escrita por uno 

o varios autores• 1º. 

Colección de artfculos: es un tipo de libro formado por 

una serie de documentos que tratan sobre un mismo tema, 

generalmente escrito por varios autores que presentan en

foques diferentes y puede tocar sólo algunos aspectos 

de un determinado tema. Estas caracterfsticas permiten 

una actua 1 i zaci ón permanente de 1 os diferentes temas, 

por lo que dicha colección se constituye en una fuente 

importante de difusión del conocimiento. 

El hecho de tener que seleccionar mate~iales para la pu

blicaci6n lo hace aparecer como una antología, como ejem

plo puede pensarse en una obra editada con un título co

mún que incluye artículos de diferentes autores sobre el 

tema enunciado en el titulo. La compilaci6n puede ser rea

lizada por una persona que domine el tema, o por un edi

tor especializado. 

Actas de conferencias, congresos y simposios: las actas 

son publicadas al término de estas reuniones como los re

sultados más sobresalientes del evento, se componen de al-

lO. A.I. Mijiilov y R.S.Guiliaravskii. Op. Cit. p. Jl-32. 
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gunas o todas las ponencias presentadas más sus concl~ 
siones y pueden incluir parte de las discusiones o ha
cer un resumen de lo más destacado. Su importancia ra
dica en que son materiales inéditos, es decir, se logra 
conocer información que difícilmente es editada en otro 
tipo de publicaciones. Algunas ponencias pueden conver
tirse en articulas. 

Textos y manuales: Son los materiales que organizan el 
conocimiento en forma sistemática con propósitos pedagQ 
gicos y que están destinados a la enseñanza. Aunque su 
contenido es muy general, sirven para clarificar y ace! 
car el conocimiento de una determinada disciplina, sir
viendo como material introductorio a un campo del saber. 
También el manual puede ser una obra colectiva de un gr-"!. 
po de especialistas, cada uno de los cuales toma a su 
cargo un tema parcial de la materia desarrollada. 

Publicaciones oficiales: "Cualquier documento, libro, 
publicación periódica, folleto o mapa impreso o prepar~ 
do, ya sea originado, publicado con impresión, o a ex
pensas y por la autoridad de cualquier dependencia de 
un gobierno organizado".11 

Es tos documentos emanan de 1 as i ns t ituci ones gubernament.!! 
les, usualmente son impresos por las mismas y se refi~ 

ren a las actividades que realizan. Las publicaciones 

oficiales se pueden clasificar de acuerdo a la división 
de poderes del estado: legislativas, ejecutivas y judiciales. 
De acuerdo a su contenido pueden dividirse en: legisl.!! 
tivas, administrativas, estadísticas, culturales, cien 

(11) "A.L.A. glossary of library terms" 14a. imp. Chicago: American Libr.!! 
ry Association, 1978. p. 65. 
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tíficas y técnicas. 

Las instituciones oficiales publican resoluciones, regl~ 

mentaci enes, leyes , nor.nas internas, i ns trucci ones i ndus 

triales y de ingeniería, estadísticas; y en ocasiones i.'.!_ 

fonnes, planes y resúmenes descriptivos de actividades 

investigativas, que pueden llegar a constituirse en la -

base de futuras investigaciones científicas. Los materia 

les más importantes tienen la particularidad de difundir 

los grandes lineamientos jurídicos, administrativos y p~ 

líticos de un país. 

Otro tipo de publicaci6n primaria no peri6dica son las 

publicaciones técnicas consideradas como literatura no -

convencional debido tanto a la dificultad que tienen para 

ser captadas por bibliografías, bancos de informaci6n, 

índices, etc., como a su posibilidad de obtenci6n. Tie-

nen como características el ser restringidas en su edi

ción y difusi6n, la publicación no se hace a través de 

canales comerciales y su naturaleza hace que sus lecto

res sean escasos. Los tipos más comunes de literatura no 

convencional son: normas, patentes, catálogos técnicos o 

registros industriales, comerciales y de empresas, boletj_ 

nes infonnativos, tesis, traducciones internas, manuscrj_ 

tos, pruebas de imprenta, pre impresos, documentos oficia 

les, sobretiros e informes científicos y técnicos. 
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2.2.2. Publicaciones primarias periódicas. 

Dentro de este tipo de uocumenco se encuent:ran las publ.!_ 

caciones seriadas que son definidas crnno "un namero de 

trabajos separadas editados sucesivamente y relacionados 

entre ellos por el hecho que caoa uno lleva un título CQ. 

lectiva .que generalmente aparece, ya sea en 1 a parte su-

perior de la página del tftulo, en el medio del tftulo o 

en la cubierta; normalmente publicado por el mismo editor 

con un estilo uniforme, frecuentemente en una sucesión nu 

mérica. A menudo se les denomina "series monográficas" o 

"series de 111onografías". Los autores 12 de esta definición 

canci ben a 1 as pub 1 i caci ones seriad as como aque 11 as que -

incluyen a publicaciones periódicas, periódicos, anuarios, 

repartes, revistas, memorias, actas de sociedades y series 

monoy ráfi cas numeradas . 

~n relación a la publicación periódica se le concibe co~o 

"una publicación seriada que aparece o intenta aparecer in 

definidamente a intervalos regulares o fijos, generalmente 

con más frecuencia que por año, cada nGmero por lo normal 

contiene artfculos separados, historias u otros escri-

tos•13. Como complemento a esta definición :.lijáilov dice 

que es: "un'trabajo impreso que aparece a intervalos regu-

lares o irregulares en tiradas separadas, de contenido di-

ferente, pero bajo el mis.no tftulo, y generalmente a ser 

(l2) "Anglo-American catuloging C'ules" Chic.ngo: American Library Associa
tion, 1%7. p. 346. 

(13)0p. Cic. p. 14i. 
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publicada por tiempo indefinido. Sus ediciones por loco 

mún tienen idéntiéo for~a~J. F'd~asconvenci~nales de p~ 
bl icaciones periCÍd{~~s 'son. las revistas ; los periódi- -

ld cos"- ·.; 

La aparición de la revista científica data del siglo XVII. 

Y se le define como una publicación "que aparece regular-

mente en ediciones seaianales, mensuales, bimestrales, tr.:!_ 

mestrales, semestrales y anuales. Tiene formato idéntico 

en todas sus ediciones y contienen artículos u otros mate 

riales de carácter científico, técnico o socio-político. 

Las revistas insertan la infonnacion de actualidad y des

criben los avances recientes de la ciencia y tecnología• 15 . 

Como una fonna de distinguir los tipos de artículos cien

tíficos UNISIST16 los divide en las siguientes categorías: 

l. Memorias científicas originales: infonnan sobre los r~ 

sultados obtenidos en una investigación, describiendo -

métodos y técnicas y presentando nu.evas ideas. Está -

considerada como la categoría principal de colaboracio 

nes primarias destinadas a publicaciones periódicas. 

Su grado de originalidad se entiende cuando la public~ 

(14)A. I. rlijáilov y R.S. Guiliarevskii. Op. Cit. p. 33. 

(15)0p. Cit. p. 34. 

(16) "Guía para la redacción de artículos científicos dest:inados a la pu-
blicación" 2a. ed. París: ili'IESCO, UNISIST, 1983. p. 2 
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ción contribuye a ampliar considerablemente el cono

cimiento o la comprensión de un problema. 

2. Servicios Je información y oubl icaciones secundarias: 

Son las que se ocupan de la elaboración de resúmenes y 

del indizada de publicaciones primarias así coma del 

a 1 macen ami en to y recuperación de 1 a i nfonnaci ón conte

nida en ellos. 

3. Estudios recapitulativos: son investi~aciones realiza

das· sobre un tema determinado en 1 a que se reúnen, ana 

lizan y discuten informaciones ya publicadas. 

Complementando lo anterior, ;•lijáilov agrega que en la pri

mera categoría no hay referencia a otras fuentes. La se-

gunda la denomina publicaciones preliminares y notas que 

tienen características de novedad científica y que en re

lación a la primera son de menor exhaustividad y preci- -

sión en su descripción. Con respecto a la tercera dice -

que en escasas ocasiones llegan a tener alguna información 

científica nueva. 

En relación a la diferencia entre libro y publicación pe

riódica ~ijáilov sostiene que "comparados can los libros, 

los artículos de revistas aparecen mucho más rápido. Pero 
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contienen menos generalizaciones y por ello pierden prorr 

to actualidad. El ritmo de envejecimiento tanto de los -

artículos de revistas cama de los libros depende de la -

tasa de desarrollo del campo del conocimiento respecti-

voul7 

Una de las funciones más importantes de la revista es di-

fundir el conocimiento científico más actualizado. Por --

otro lado, es un espacio para la crítica en los variados 

campos del saber, lo que penni te evaluar y contrastar los 

diferent~s enfoques científicos, por lo que la revista -

constituye una de las fuentes principales de consulta pa-

ralos investigadores, en relación a otros tipos de docu

mentos como serían las monografías, tesis, antologías. 

Pasando a la parte de su fonna se puede observar que la 

estructura de una revista contiene los siguientes elemen-

tos: 

l. Una cubierta o tapa que puede modificarse en el -

transcurso de vida de la revista. 

2. Una índice que incluye una lista de los artículos 

así como sus autores. 

3. Los ar tí cu 1 os que pueden o no tener resúmenes, 1 i t~ 

ratura citada, o ilustraciones. 

17) A.I. Mij&ilov y R.S. GuiliarHvakii. Op. Cit. ?. 36. 
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editora o de acontecimientos en el campo que trate 

la revista. 

5. A veces tiene una sección que puede incluir bibli.Q. 

grafias, anuncios y/o resúmenes de publicaciones --

recientes. 

6. tartas al editor con sus respuestas. 

7. Una sección que puede ser de presentación edito- -

rial 18 . 

Para terminar con las publicaciones periódicas se aborda-

rán los periódicos en forma breve. Mijáilov los define --

"como publicaciones periódicas que se editan diariamente, 

o una, dos o tres veces por semana, y que contienen info.!:_ 

mación sobre sucesos actuales principalmente de naturale

za socio-política. Los periódicos también publican regu-

larmente articulas sobre divulgación científica y noti-

cias de carácter científico-técnico" 19 . En relación a la 

actividad científica los periódicos aportan infonnación 

poco confiable por tratarse de un medio de comunicación -

masiva que refleja más bien la situación cotidiana de la 

sociedad. En el campo del arte (literatura fundamentalme!!_ 

te) se pueden rescatar críticas ·y resúmenes de publicaci_Q_ 

nes de reciente edición. 

(l8) Escas elementos aparecen en el libr.o de Claire Guinchac y Michel o!e
nou "General introduction to c:he techniques of informac.ion and docu
mencation work" París: UNESCO, l 983. p. 24 

(l9) A.I. Mijáilov y R.S. Guiliarevskii. Op. Cit. p. 36. 
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2. 3. Oocumen tos secundarios. 

Los documentos secundarios: "se refieren a 1 os resulta dos de 1 --

procesamiento analftico-sintético de la información cientffica -

conteniúa en los documentos primarios" 2º. Son documentos que pr~ 

porci onan información si stemá ti ca sobre 1 a amp 1 i a producción in-

telectual contenida en la literatura primaria. En la clasifica--

ción que ha hecho Mijáilov de los documentos y publicaciones 

ci ent ffi cas, incluye como documentos secundarios a 1 as obras de 

consulta, las resenas, las revistas de resOmenes, los catálogos 

de bibliotecas, los fndices bibliográficos y los ficheros. 

Estos documentos secundarios son publicaciones utilizadas, pero 

aOn poco conocidas en las actividades académicas de las institu

ciones educativas, posiblemente por fallas de difusión por parte 

de los responsables de los centros de información y a un grado -

de desconocimiento de los documentos secundarios nor oarte del -

personal docente. Este tipo de 1 i teratura constituye -

la pri1nera fuente c;e consulta para 1 os procesos de bOsqueda de -

infonnación, ya que sirven como enlace entre las necesidades de 

infonnación de los usuarios y las fuentes primarias del conoci-

miento. La necesidad de contar con puol~caciones secundarias su_i:_ 

ge en primera instancia para conocer de una manera ordenada el p~ 

trimoni o cu 1tura1 de 1 hombre. La urgencia de continuar con esta 

tarea se da al momento que la producción y difusión de la infor

mación alcanza cantidades tales que es poco posible llegar a ca-

(20) Op. Cit. p. 30. 
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nocerlas en su totalidad. Las comunidades académicas y de inves-

tigadores están conscientes de la magnitud de fuentes de infor-

mación existentes, por lo que se busca la manera de tener acceso 

al conocimiento por los caminos más directos. La utilidad de los 

documentos secundarios va desde el conocer por medio de un regis-

tro el conocimiento publicado, pasando por la forma de llegar a 

il, hasta el mecanismo de seleccionar el de mejor calidad. 

A continuación se describirán en fonna sucinta los principales 

tipos de publicaciones secundarias: obras de consulta, reseñas, 

resúmenes y anotaciones, catálogos, ficheros y bibliografías. 

2.3.1. Obras de consulta. 

Este tipci de literatura "está destinado a la rápida ob

tención de datos de carácter científico, profesional o 

de enseñanza, incluidos los resultados de generalizacio-

nes teóricas, hechos científicos básicos, constantes ma

temáticas, físicas y químicas, infonnación industrial, 

acompañados por cuadros, diagramas, dibujos y f61111ul as•; 21 

Dentro de los tipos más importantes de la literatura de 

consulta, algunas veces llamada de referencia se pueden 

encontrar: las enciclopedias; los.diccionarios biográfi

cos, bilingües y multilingües. 

21. Op. Cit. P. 51. 
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Las enciclopedias: 

"Son publicaciones de referencia que contienen la infor

mación más esencial (completa o abre'liada) de cada uno o 

de algunos de los campos particulares del conocimiento y 

de la actividad práctica. Se dividen, de acuerdo con su 

contenido, en generales (univei·sales) y aquelias dedica-

uas a temas pari:iculares; de acuerdo con la estructura, 

en a 1 fabét i cas y sis temáticas; de acuerdo can e 1 ta,naño, 

en tipo escritorio (1 a 4 volúmenes), pequeña enciclope

aia (5-12 valdmenes) y gran enciclopedia (varias docenas 

de tomos). Las enciclopedias son generalmente escritas -

sobre la base de un plan de materias mediante el cual el 

,nayor volu1nen de trabajo está dividido en Jiferentes di~ 

ciplinas científicas o sus partes y en un vocabulario 

que proporciona todas las palabras para las cuales se -

han preparado entradas separadas• 22 

La extensión de la enciclopedia determina los diferentes 

elementos posibles de incluir. El tema abordado puede ir 

desde una definición illnpliaoa hasta un pequeño tratado. 

Otras incluyen bibliografías por cada asiento; tambieñ -

pueden encontrarse envíos (véase también) que amplían -

las posibilidades de información para el usuario. En la 

actualidad ya son muchas las enciclopedias que incluyen 

un índice analítico de lo tratado, permitiendo una recup~ 

ración más fluida y precisa de la infonnación. 

(22) Op. Cit. p. 51 
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Entre las enciclopedias más conocidas v consultadas en e 

e 1 me di a académica se encuem:ran: 

l. Encliclopedia universal 
americana. -- Madrid 
1930-
70 t. en 72 v. : i 1 . 

Varía el ano de imor. 

ilustrada eu·raoea
Espasa-Ca 1 pe, 

; 25 cm. 

Apéndice. -- Madri~ : Espasa-Caloe, 
cl930-1933. -- 10 V. 

Suplementa anual, 1934- . -- Ma-
drid : Esoasa-Calpe, cl935-

v. : i l. ; 25 cm. 

Se le conoce cama la Enciclooedia Espasa-Calpe e incluye 

más de ocho millones de voces diferentes, sus biografías 

son de gran importancia, encontrándose relativamente ac

tualizadas. Dadas estas características, es útil nara --

cualquier biblioteca central universitaria. 

Una de sus dificultades se encuentra en la disnersión -

del material l72 tomos de la obra básica, más 10 volúme

nes de apéndice y 20 tomos de suplementos) que retrasa 

el acceso a la información. 

2. The new encyclopaedia Britannica. -- 15a. 
ed. -- Chicago : Encyclopaedia Britann 
i ca, cl982. 
30 v. : i l . ; 29 cm. 

Titulo del lomo: Encyclopaedia Britann 
ica. 

La obra se divide en tres partes: Pro
paedia : autline af knowledge and guide 
to the Britannica. 1 v. -- Micropaedia : 
ready reference and i ndex. 10 v. -- Ma
cropaedi a : Knawledge in depth. 19 v. 
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A. Propaedia: Es un volumen que sirve crnno guia de la en-

ciclopedia (outline of knowledge; guide to the Britan

ni ca). 

B. Micropaedia: Son 10 v. y sirven como consulta r&pida 

de los temas, haciendo referencia de dónde y bajo qué 

tema se puede profundizar en 1 a Macropaedia (Ready re

ference a~d index). 

C. Macropaedia: Consta de 19 v. y es la que desarrolla 

los temas en fonna profunda (Knowledge in depth). 

Existe una gran variedad de enciclopedias generales por 

cada idioma y también están las especializadas que se 

han difundido por el desarrollo cientifico y cultural, 

ejemplos de estas últimas son: 23 

A. International encyclopedia of higher edu
cation / ed. in chief Asa S. Knowles. 
-- San Francisco : Jossey-Bass, 1978. 
10 v. ; 26 cm. 
Incluye índice 

B. Enciclopedia internacional de las ciencias 
sociales / dir. por David L. Sills. -
Reimp. -- Madrid : Aguilar, 1974-1979. 
11 v. ; 29 cm. 
Traducción de: International encyclopedia 

of socialºsciences. 
Incluye bibliografías. 
Incluye índice. 

23. Para ampliar el tema de las obras·de referencia se puede consultar, en-
tre otras, a: 
l. Josefa Emilia Sabor 11!.-tanual de Euentes de informacion" 3a. ed. B. 

Aires : Harymar, 1978. 380 p. 
2. Alicia Perales Ojeda "Las obras de consulta" México : UNAM, 1962. 
3. Sofía Brito, Rafael Pagaz3 y :.ta. Teresa Roge.ria ºDesarrollo de la 

obra de consulta en H~xico 11 México : !JNAH, Fac. de Fil. ~'Letras, 
Col. de Biliocecolog!a, 1987. ~ v. (Tesis de licenciatura) 
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La obra consta de 1,726 artículos .Y el índice temático 

está en el volumen 11. 

C. Enciclopedia de México : todo lo mexicano 
ordenado alfabétic3mente : antropolo
gía, arqueología, arte, bibliografía ... 
/ director José Rogelio Alvare2. 
3a. ed. -- México : Enciclopedia de 
México, 1978. 
12 v. : i1 . ; 30 cm. 

v. 2 y 3, 4a. ed. 
Libro del año en 1977. 

La falta de actualización de la información constituye 
una de las más serias deficiencias que poseen las obras 
de consulta, sin embargo siguen siendo un material muy 
valioso y consultado en la educación superior, tanto por 
su cobertura informativa como por el orden ami en to si ste

máti co del conocimiento. 

Diccionarios enciclopédicos 

Aunque las enciclopedias reúnen información donde pre

sentan el desarrollo histórico de variados temas y los 
diccionarios se encargan de definir palabras, en la ac
tualidad la diferencia entre ambos es sutil, pues algu
nos diccionarios han ilegado a adquirir una complejidad 
y riqueza de contenidos que supera la idea original con 
que fueron creados. Un ejemplo de esta situación lo cons
tituyen los denominados diccionarios enciclopédicos, que 
teniendo 1 as caracteris ti e.as primarias de un di cci onari o 
se le han agregado voces cada vez más especializadas y 

des a rro 11 adas. 
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Una obra muy conocida que ejemplifica lo anterior es: 

Diccionario en~iclbpédico ilustrado So
pena. -- Barcelona : Sopena, 19771 
5 v. : i 1 . ; 25 cm. 

Los d1ccionarios. 

Son aque 11 as pub 1 i caci ones, genera 1 mente estructuradas 

por orden alfabética, que ayudan a establecer el signi

ficado y definición de un término. E;<plican el origen, 

ortografía, pronunciación, derivación, uso y aceptac16n 

de las palabras de un idioma. Hay diccionarios sobre --

una determinada materia o tema, y también por cada len-

gua. 

Se han elegido tres diccionarios generales como una far 

ma de ejemplificar: 

A. García-Pe laya y Gross, Ramón 
Pequeño Larousse ilustrado / por Ra

món García-Pelayo y Gross. -- París : 
Larousse, 1964 (México : Talleres de La
rios, 1980). 

1663 p. : il . ; 22 cm. 

8. Diccionario de la lengua española. 
20a. ed. -- Madrid Real Academia Es
pañola, 1984. 
2 v. ; 29 cm. 

C. Webster third new international dic
tianary of the English language 
unabridged with seven language dic
tionary. -- Chicago : Encyclopaedia 
Britannica, 1971. 
3 v. : il . ; 33 cm. 



los di ccionari OS bi ográfi CDS: son Obras que ti e nen i nfo!: 

mación sobre la vida, activ~dades y publicaciories de - -

cientificos en todos las 5reas disciplinarias así como -

también de figuras públicas. Twnbién existen aquellos -

que cubren las actividades y los pe~sonajes de la vida -

política, histórica y social de una nación. En el caso 

de México se puede reconocer a: 

a: Diccionario Porrúa de historia, biogra
fía y geografía de México. -- 3a. 
ed. -- México : Porrúa, 1970. 
2 V. : i 1. ; 26 C1íl. 

En el ámbito internacional existe una variada gama de -

diccionarios biográficos que cubren: áreas geográficas 

(como serían los nacionales, estatales, provinciales, -

etc.); temas especificas (música, segunda guerra mundial, 

arte, petroleo, etc.); profesionales en ejercicio, etc. 

A continuación algunos ejemplos: 

A. Who's who : an annual biographical dic-
tionary. -- 1849- . -- London : 
B 1 ack, 1849-

v. ; 23 cm. 

Esta obra tiene alrededor de 30,000 asientos. En el año 

1980 se publicó el número 132. Abarca datos biográficos 

de personalidades a nivel internacional. 

B. Who's who in ~merica. -- 40a. ed. -
Chicago : Marquis Who's '1lho, 1978. 
2 v. 

Se publicó por primera vez en 1399. 
Contiene 72,000 biografías. 
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. Diccionario bilingües o mulcilingües: "Contienen pala--

bras y términos de una lengua y sus equi•Jalentes en 

otras lenguas. Pueden ser generales o especiales, o sea 

que explican los términos en un campo especializado"24 . 

Un ejemplo de diccionario bilingüe inglés-espaílol es el: 

Simon and Schuster's international dic
tionary = Diccionario incernacional 
Simon and Schuster : Engl ish/Spanish, 
Spanish/English /editor in chief Ta
na de Gámez. -- New York : S imon and 
Schus ter, 1973. 
XVII , 1605 p. ; 29 cm. 

Incluye alrededor de 200,000 asientos con la fonética de 

las palabras . 

Otro tipo de diccionario bilingüe es el: 

Siméon, Rémi 
Diccionario de la lengua nahuatl o me

xicana / por Rémi Siméon. -- 2a. ed. -
México : Siglo XXI, 1931. 

783 p. ; 23 cm. 

Como diccionario multil ingüe se puede encontrar al: 

Elsevier's dictionary of industrial chem
istry in six languages : english/ameri
can, french, spanish, italian, duth 
and german. -- Amsterdam : Elsevier, 
1964. • . 
2 v. ; 23 cm. 

2.3.2. Revisiones. 

Estas publicaciones secundarias se pueden encontrar en 

diferentes partes, ya sea en un artículo de revista pri_ 
..,.(,,.24,...,..)-,-\.-[,....-.,.,'"'ti-,j~,í~i.~l-ov-}-.-,;-<.s. Gui Liare•1skii. Op. Cit. p. 54. 
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maria como en una publicación especial de revisiones. Se 

distinguen por resumir los datos contenidos en publica-

cienes primar~as. esoecialmente artículos, monografías, 

informes de canferencius, cubriendo un área determinaaa 

del canocimien;;o por un perfodo también definido. 

Estos materiales secundarios son también conocidos como 

avances (advances) y revistas analíticas (analytical re

vie1~s). 

Mijáilov distingue dos tipos de reseñas: 

A. Reseñas analíticas: hace un analisis de las publica-

cienes primarias. Contienen los datos más actuales de 

un tema especifico que penniten evaluar los avances 

de esa área. 

B. Reseñas infonnativas: son las que "inician a un inves-

tigador incipiente en su campo de interés, lo fami1 ia

rizan con el progresa en campos relacionados de la 

ciencia y la tecnología, le ayudan a legir o a definir 

más precisamente la dirección y la metodología de su 

propio estudio o plan de trabpja; permiten gran ahorro 

de tiempo, evitando al especialista largas horas de 

búsqueda y examen de materia 1 es primarios" 25 . 

~S. Op. Cit. p. SS, 



-O 6-

Ejemplos: -.Revie\'ls of modern physics 

- . Revi e1·ís of recellt progress 

Advances in geneti es 

Advances in .veteri nary science 

Chemi ca 1 revi ews. 

2.3.3. ·Resúmenes 

"Un resumen analitico es la condensación de un documen-

to que especifica sus características así como las téc

nicas, ha 11 azgos, tiempo y lugar de una i nvest i gaci ón. 

Un resumen anal itico también indica los objetivos y pre

misas teóricas fundamentales de un estudio, suministra 

las cifras, fórmulas, cuadros, mapas, y diagramas pertj_ 

nentes y concluye con el número de ilustraciones, cua-

dros y referencias en la publicación resumida, asi como 

el autor del resumen. Todos los resúmenes analíticos se 

clasifican en dos tipos generales: informativos e indica 

tivos. Un resumen informativo contiene en forma abrevia-

da todas las ideas principales de una publicación prima-

ria, mientras que un indicativo recoge solamente lo más 

importante de ellas. El resumen, como regla, no refleja 

los puntos de vista subjetivos de. quien lo hace y no emi 

te juicios sobre el documento• 26 • 

(26) Op. Cit. p. 56. 
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El resumen que se haga no debiera extenderse más allá -

del 3~ del documento original. La utilidad que prestan 

las re'!istas de resúmenes a la comunidad académica es -

mantenerla actualizada de lo publicado en sus respec-

ti'las disciplinas sin tener que revisar todos los docu-

mentas originales; y también ayudarlos a localizar las 

* fuentes primarias indizadas que han sido seleccionadas. 

Algunos de estos resúmenes son: 

A. Bilogical abstracts. -- 1927-
Philadelphia, Pennsylvania 
1927-

v. 
Quincenal. 

BIOS IS, 

Incluye resúmenes de artículos aparecidos en publicaci~ 

nes periódicas seleccionadas de las ciencias biológicas. 

Tiene indices de autor, temático y otros, que ayudan a 

recuperar infonnación bajo diferentes puntos de accesos. 

B. Dissertation Abstracts International. --
v. 1(1938)- . -- Ann Arbor, Mich.: 
University Microfilms International, 1938-
Varía su periodicidad. 
Titulo varia: 1938-51, Microfilm abs

tracts. -- 1952-jun.1969, Dissertation 
abstracts. 

Desde julio de 1966 editado en dos sec
ciones: A. Humanities and so¿ial sciences 
y B. Physical sciences and engineering. 

Desde 1976 aparece: C. Euronean abs
tracts. 

Se refiere al procesamiento analítico-sintético de la información de 
las publicaciones primarias, que sirven para recuperar tanto la iden 
tificación de la obra, como su contenido. -
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Esta publicación periódica secundaria indiza y resume las 

tesis de doctorado producidas en las instituciones de e-

ducación superior de Canadá, C:UA., y Europa. La i111porta_l!. 

cia para América Latina es que en el área de las ciencias 

sociales, especialmente historia, geografía y antropolo

gia, hay muchos estudios sobre los paises latinoamerica-

nos, especial mente de 1·lé:<i ca. 

C. Resúmenes analiticos en Educación. 
v. 1(1972)- . -- Santiago, Chi-
le : Centro de Investigaciones y Desa
rrollo de la Educación, 1972-

v. 

Semestral . 

Cubre el área de educación, tanto en publicaciones peri.9_ 

dicas coma ensayos y eJiciones de carácter restringido, 

que se publican.en América Latina. Por la extensión del 

te1na asi como por su alcance geográfico es más selectiva 

que exhaustiva. 

2.3.4. Indices 

Los índices son publicaciones secundarias que indizan d~ 

dumentos con los datos necesarios para la identificación 

de la fuente. Los datos más impo~tantes que se incluyen 

en un índice son: autores personales o corporativos; ca

da una de las palabras que integran el título y subtítu-

lo; todas las palabras claves que han sido seleccionadas 

para recuperar el contenido de la obra, así como los da-
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tos que identifican a la~ revistas (tfculo, fecha de pu

blicación, editor). Los índices enlistan esos elementos 

ordenándolos alfabéticamente y con la intervención de la 

computadora es posible realizar variadas operaciones pa

ra recuperar la información almacenada. Los índices fun

damentalmente recuperan infonnaci6n de revistas ya que 

oor su periodicidad, nroliferación v actualización nece

sitan un tratamiento específico y necesario. De acuerdo 

al tratamiento dado a la información los indices tienen 

carácter de bibliografías, aunque llegan a ser muy espe

cializados y se diferencian de las revistas de resumenes 

porque no tienen una síntesis sobre los materiales anali 

zados. 

En México se ha venido trabajando en la elaboración de 

índices sobre todo en las instituciones de educación su

perior, con el objeto de ayudar a la comunidad académica 

en sus labores de docencia, investigación y extensión p~ 

ra una mejor recuperación de infor.nación de fuentes ori

mari as, cubriendo publicaciones edita das en Mé:<i co, Amé-
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rica Latina, Estados Unidos y Europa fundamentalmente. 

Se han seleccionado algunos de los más conocidos: 

A. Clase : citas latinoamericanas en socio
logía, economía y humanidades. -- v. 1, 
n. 1(1976)- . -- 'léxico : 
UHAM, Centro de Investigación Científi
ca y Humanística, 1976-

v. 
Tri mes tra 1 . 

Compila y anal iza revistas latinoamericanas en el área 

'de ciencias sociales publicadas en español y portugués 

(Brasil). 

8. Periódica : indice de revistas latinoame
ricanas en ciencias. -- v. 1, n. 1 
(1978)- . México : UNAM, 
Centro de Investigación Científica y 
Humanística, 1978-

v. 

Trimestral 
Título varía: 1974-78, Alerta : infor

mación multidisciplinaria en la universi
dad. 

Su cobertura abarca el área de ciencias básicas y aplic~ 

das. 

C. Bibliografía latinoamericana. -- v. l, 
n. 1(1980)- . -- México : UNAM, 
Centro de Investigación Científica y 
Humanística, 1980-

v. 
Semestral. 
Editada en dos secciones: I. Trabajos 

publicados por latinoamericanos en revis
tas extranjeras y II. Trabajos sobre Amé
rica Latina publicados en revistas extran
jeras. 
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Se trata de una recopilación de material bibliogrlfico 

multidisciplinario, tanto de autores latinoamericanos 

corno sobre América Latina de autores que no son del área 

geográfica, publicados en revistas extranjeras no latin~ 

arneri canas. 

la manera de arreglar estas publicaciones es variada, P! 

ro todas tienen como finalidad la más exhaustiva recupe-

ración de información, 1nuchas de el las lo hacen a través 

del título del articulo, usando cada palabra como recup! 

radar o palabra clave (key word). 

Otro ejemplo de índice lo constituye el: 

IRESIE : indice de revistas de educación 
superior e investigación educativa. -
v. l, n. 1(1979)- . --Méxi-
co : UNAM, Centro Universitario de Tec
nología Educacional para la Salud, 
197<J-

v. 
Mensual. 

Por otro lado, la gran capacidad en el almacenamiento y 

selección de datos con el uso de la computadora, ha per

mitido un desarrollo tal de los indices que es posible 

obtener muchas posibilidades en el arreglo de la informe_ 

ción. Dos ejemplos de lo anterior son los índices de ti-

tulos permutados y los de citas. 

Indices de títulos permutados: a través del manejo de -

los títulos de documentos o articulas se pueden elaborar 
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listados alfabéticos utilizando la mayoría de las pala- -

bras integrantes del título, que pasan a convertirse cada 

una en una palabra clave. Este tipo de índice puede far-

mar parte de una revista de resümenes o de cualquier ser

vicio de información actualizado. iJependiendo de la forma 

en que se encuentren ordenados pueden denominarse índice 

KWIC {Key-word-in-context) o indice KWOC {Key-vord-out

of context). Los índices per.nutados fueron creados por 

H.P. Luhn en 1958. 

Los índices de citas son publicaciones donde "la princi-

pal pregunta que responden es en qu• nueva publicación son 

citados los anteriores libros de determinados autores. Por 

publicaciones citadas se entienden aquellas obras a las -

cuales están hechas las referencias bibliográficas en el 

texto de otra publicación• 27 , es decir, el índice se mane-

ja en base a las citas de autores y su encadenamiento con 

otras citas. 

El buen manejo de este tipo de índice no es fácil, y puede 

abrir diferentes posibilidades como lo menciona Mijáilov: 

"En un índice de citas, las relaciones de una idea dada ex 

presada en un documento son estaolecidas por los propios 

científicos, autores de las publicaciones que citan dicho 

documento. El namero de referencias a uno u otro documento 

(27) Op. Cit. p. 69 
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suministra· uria base objetiva pára' la evalúación 'de la ·sifl_ 

nificación y· factibilidad de las ideas que ést_e contfo-. -

ne" 28 . 

Indices de este tipo son los publicados por ~l Institute 

for Sci entifi c lnfonnati on: 

A. Science Citation Inde.x. -- v. 1(1961)-
. -- Philadelphia, Pennsylva

nia : !nstitute for Scientific lnforma
tion, 196i-

v. 

Trimestra 1 
Se divide en tres secciones: l. Cica

tion inde;c 2. Source index. 3. Permuterm 
subject index. 

En el último trimestre del aAo aparece 
un inoice acumulativo anual. 

B. Social Science Citatian Index. -- v. 1 
(1969)- . -- PhiladeÍphia, 
Pennsylvania : Institute far Scienti
fic Informatian, 1969-

v. 

Cuatrimestral. 
Se divide en cuatro secciones: l. Cita

tion i ndex, 2. Source i ndex. 3. Permuterm 
subject index. 4. Corporate index. 

C. Arts and Humanities Citation lndex. - .. 
v. 1(1976)-
Philadelphia, Pennsylvania : Institute 
far Scientific Information, 1976-

v. 

Cuatrimestral. 
Se divide en cuatro secciones: l. Sour

ce index. 2. Citation index. 1.' Corporate 
index. 4. Permuterm subject index. 

Otro tipo de publicación a través del cual se ofrece un 
servicio de información actualizado es el boletín de aler 
ta, que compila y reproduce los indices de revistas 

que han aparecido recientemente. Cubre 

(28) Op. Cit. p. 7L. 
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áreas disciplinarias específicas. 

Los ejemplos más claros son: 

·A. Current contents : agriculture, biology 
and environmental sciences. -- 1970-

. -- Philadelphia, Pennsylvania : 
Institute fer Scientific lnformation, 
1970-

V. 

Semanal 
Título anterior: Current contents : 

agricultural, food and veterinary sciences 

B. Current contents : arts and humanities. --
1979- . -- Philadelphia, Pennsyl-
vania : Institute fer Scientific Infor
mation, 1979-

v. 
Semanal. 

C. Current contents : clinical practice. 
1973- . -- Philadelphia, Pennsyl-
vania : Institute fer Scientific Infor
mation, 1973-

v. 
Semanal 

D. Current contents : en~ineering, technol
ogy and applied sc1ences. -- 1970-
. -- Philadelphia, Pennsylvania : Ins
titute fer Scientific Information, 
1970-

v. 

Semanal. 
Título anterior: Current contents 

engineering and technology. 

E. Current contents : life sciences. --
1958- . -- Philadelphia, Pennsyl-
vania : Institute fer Scientific Infor
mation, 1958-

v. 
Semanal 
Título anterior: Current contents 

chemical, pharmaco-medical and life 
sciences. 
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F. Currente contents : nhysical, chemical and 
earth sciences. -- 1961-
Philadelphia, Pennsylvania : Jnstitute 
fer Scienti fic Information, 1961-

v. 
Semanal. 
Titulo anterior: Current contents 

physi ca 1 and chemi ca 1 sci en ces. 

G. Current contents : social and behavioral 
sciences. -- 1969- . -- Philadel-
phia, Pennsylvania : lnstitute fer 
Scientific Jnformation, 1969-

v. 

Semanal. 
Titulo anterior: Current contents : 

behavioral, social and educational scien
ces. 

Se ha dividido en partes para intentar cubrir la mayor can

tidad de áreas del conocimiento. 

2.3.5. Catálogos de biblioteca. 

Los catálogos sirven para conocer el acervo bibliográf2_ 

co de una biblioteca; para revelar de la mejor forma p~ 

sible el contenido de las colecciones; y para guiar al 

usuario en su proceso de basqueda de conocimientos a 

través de la información procesada en la biblioteca, -

Identifica y describe los libros en la ficha catalográ-

fica de la manera que a continuación se muestra: 
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' . ' . ' 

Se darán a conocer en forma global Jos 'cr.iterios' generales del procesa--

mi eni:o de información que se en cu en t~?n, ~ infeti za dos en 1 a ficha ca tal o

gráf i ca, 

1 

025.31 
B943 

Buonocore, Domingo, 1899-
2 Elementos de bibliotecología / Domingo i3uono-

core. -- 3a. ed. -- Santa Fe, Argentina : Castell-
vi, 1952. 

xliv,583 p. : il. : 23 cm. -- (Ser. i3ibl iote-
cológica; 2) 

Publ. en 1941 con el título ae: Guía para el 
fichado y catalogación. 

En la cubierta: 1953. 
Bibliografía: p. {5ó9)-574. 

3 l. Catalogación. 2. Bibliografía. l. t. II. 
t.: Guía para el fichado y catalogación. 

l. En este espacio se encuentra el número identificador de 

una obra, es la denominada clasificación del libro. Hay -

varios sistemas de clasificación, entre los más usados es 

tán: 

A. Library of Congress classification. 
Washington : Library of Congress, 
1896-

v. 
El esquema de clasificación abarca de 

la clase A hasta la Z. La edición y el 
año de publicación varían en cada clase. 
El esquema se actualiza con: Library of 
Congress classification schedules : a cu
mulation of additions and changes through 
1973. -- Detroit, Mich. : Gale, 1974. 
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13. Dewey decimal classification and relative 
i ndex / de vi sed by Me l vil De1·1ey. --
19a. ed. -- New York : Fo res t Press, 
1979. 
3 V. 

C. Clasificación decimal universal. --
5a. ed. abreviada espaRola. -- Madrid 
Instituto de Racionalización y Norma
lización, 1985. 

Cada sistema de clasificación ha concebido su forma de divi-

dir el conocimiento, con el fin de procesar los diferentes 

tipos de infonnación que se reciben en una biblioteca. La -

asignación de este número sirve para ordenar y posteriorme~ 

te obtener el libro colocado en la estantería. 

2. En el cuerpo de la ficha se describe el libro integralmente. 

Esta sección de la ficha bibliográfica aporta todos los ele

mentos necesarios para la plena identificación de una obra. 

Para tener criterios de uniformidad a nivel i nternaci ona 1 se 

utilizan en la catalogación las siguientes nonnas: 

-Anglo-~nerican cataloguing rules. -- 2a. 
ed. -- Chicago : American Library 
Association, 1978. 
620 p. 

Y su traducción: 

-Reglas de catalogación angloamericanas / 
preparadas por The American Library 
Association ..• (et al.) ; editadas en es
paRol por Nel ly i<opper y María Luisa 
Vargas ; revisadas por Carmen Rovira. --
2a. ed. -- San José, C.R. : Universidad 
de Costa Rica, 1983. 
xviii, 754 p. 
Traducción de la 2a. ed. de: Anglo-Ame

rican cataloguing rules. 



En el desarrollo de la ficha catalográfica se puede advertir, 

en primer lu~ar, la autorfa de la obra y la fcrma -

en cómo irá descrita, más abajo se indica el tftulo que puede 

incluir subtftulo y/o tftulo paralelo. Se repite la autoría 

tal como viene en la oortada. Después se señala la edición, 

que sólo es registrada a partir de la segunda. Le sigue el --

pie de imprenta (lugar de edición, editorial y fecha). A con 

tinuación está la descripción ffsica y la serie. También se 

puede incluir notas. 

3. Esta parte incluye los términos bajo los cuales se puede ~

localizar la obra en el catálogo. Con números arábigos se -

indican los encabezamientos de materia o temas que sean nec~ 

sarios para una mejor descripción del contenido. Con la fina 

lidad de normar un lenguaje enlace entre el contenido de una 

obra y las necesidades de información del usuario se ha he-

cho útil la confección de listados de encabezamientos para 

regular esta parte de los procesos técnicos en las bibliote-

cas. Entre los más conocidos se encuentran: 

l. Library of Congress subject 
lOa. ed. -- Washington 
Congress, 1986. 
2 v. 

headi ngs. -
L i brary of 

2. Lista de encabezamientos de materia/ Glo
ria Escamilla González. -- 2a. ed. -
México : UNAM, Instituto de Investiga
ciones Bibliográficas, 1978. 
xxii, 876 p. ; 30 cm. 
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3. Lista de encaoezamientos de materia aara 
bibliotecas I Instituto Colombiano' para 
el Fomento de la Educación 3uperior ; 
auspiciado por la Organización de Esta
dos Americanos. -- 2a. ed. -- Boaotá 
P:<OCULTJRA, 1985. -
2 V. 

Con nú1neros romanos están indica dos otros asientos como 

son los de título, subtítulo, serie, entre los más fre-

cuentes. 

Según el ordenamiento de los asientos en un catálogo, és-

tos pueden ser de los siguientes tipos: 

Catálogo alfabético de materia: las tarjetas están orde-

nadas alfabéticamente por te1na o epígrafes, o por descrip-

tores, asignados de acuerdo con el contenido de la obra. 

La importancia de esta forma de recuperación se encuentra 

en el lenguaje confeccionado para ello, que será en defini-

tiva el nexo entre los intereses del usuario y las obras 

ya procesadas. 

Catálogo alfabético de autor: es aquél en el que se encuen

tra representada la colección de una biblioteca ~or los 

responsables intelectuales de las obras, sean éstos auto

res personales o corporativos, prologuistas, comentaris

tas, ilustradores, etc. 

ESTA Tts!S 
Sitllíl &E 

HU DEBE 
LA lfüfüBTECA 
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Catlloyo alfabético de título: es el que reüne las tarje

tas de las obras segan el título y subtít~lo. 

Catjlogo diccionario: es el catjlogo integrado que agrupa 

las tarjetas de autor, título y materia, ordenado alfabé

ticamente. 

Catálogo colectivo: aquí se rednen los acervos bibliogr~

ficos de bibliotecas ubicadas en un determinado perímetro 

geográfico, que puede ser local, estatal, regional, na

cional e internacional. Localiza publicaciones en ~etermi

nadas bibliotecas y facilita el préstamo interbiblioteca

rio. 

Catálogo central: integra el acervo bibliográfico de bi

b 1 i o tecas que pertenecen a un determinado sis tema. En las 

universidades, se rednen en un solo lugar, usualmente la 

biblioteca central, los catálogos de las diferentes bi

bliotecas departamentales o especializadas que se encuen

tran en facultades e institutos de investigación. 

Por otra parte, hay algunas bibliotecas que editan sus ca

tálo.;¡os ca.no una manera de dar mayor difusión al acervo 

que poseen. 

Dentro de los catálogos impresos más conocidos se pueden 

encontrar: 
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A. The national union cat:alog / Library of 
Congress. -- '~ashington L ibrary of 
Congress, 19112-

v. 

Esta obra se 1n1cia con: The national 
union catalog pre-1956 imprints. Sigue 
con: A cata lag of books represented by 
Library of Congress printed cards. Conti
núa con: Library of Congress and national 
uni on ca ta 1 og author l. is ts, 1942-1962. 
Desde 1963 a 1977 se publicó quinquenal
mente y desde 1978 se e<li ta anualmente. 

Es un catá.logo colectivo impreso que reúne y actual iza -

los acervos de alrededor de 700 bibliotecas de E.U.A. y 

Canadá. Esta labor la desarrQlla la Biblioteca del Congr~ 

so estadounidense. Los datos consignados en sus fichas --

traen infonnación que es utilizada en los procesos técni

cos de muchas b i b 1 i atecas 1 a tinoameri canas. Incorpora en 

sus registros una cantidad considerable rie la producción 

intelectual latinoamericana, especialmente la ,nexicana. 

a. Catalog of the 
-- Austin 
ry, 1969. 
31 v. 

Latin American collection. 
University of Texas Libra-

El primer suplemento tiene 5 v. 

Este catálogo refleja la riqueza bibliográfica del acer-

va de publicaciones latinoamericqnas que posee la Univer 

sidad de Texas. Tiene una gran importancia en obras his

tóricas y antropológicas de i•\éxico. 
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C. Catálogo de la Biblioteca ;·lacional de 
Antropologfa e Historia México = cata
logs of the rlational Library of Anthro
pology and History 1-1exico. -- aoston : 
G.K. Hall, 1972. 
10 v. ; 36 cm. 

Este catálogo impreso reane el acervo del Instituto Na-

cional de Antropologfa e Historia de ~éxico. 

Existen también cat&logos comerciales que son utilizados 

en la búsqueda de información y que compilan los 1 ibros 

publicados. Algunos ejemplos se dan a continuación: 

A. Books in print. -- New York : Bowker, 
v. 

La obra est& dividida en: Subject 
guide to books in print. -- lndex to 
publ isher's trade list annual. 

Incluye los fondos editoriales de los E.U.A. y se publica 

anualmente de acuerdo a la fecha de edición de los libros. 

a. Libros en venta en Hispanoamérica y Espa
ña/ preparado bajo la dirección de 
Mary C. Turner. -- 1fow York : Bowker, 
1964-

v. ; 29 cm. 

Suplemento: 1964-
res : Bowker, 1964-

auenos Ai
v. 

Se trata de la versión latinoamericana y española del 

anterior. La diferencia es que va atrasada en 
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· lo que se refiere a· la -inclusión Je obras recientes. 

2.3.6. Bibliografías. 

La bibliografia tiene como finalidad reunir, registrar, 

clasificar y difundir el patrimonio cultural de un país, 

comunidad o región, en este caso específico se refiere 

a los materiales impresos publicados e incluso aquellos 

que están en vías de publicación, como serían los preil!!_ 

presos y materiales de circulación restringida. Buonoco 

re la define así: "Originariamente designaba el acto de 

escribir con la mano los volGmenes. Hoy, tiene una sig-

nificación más compleja, pudiendose señalar cuatro as--

pectas: como una disciplina autónoma con aspiraciones -

a ciencia; como técnica, es el arte de describir y ano-

tar los impresos; como erudición, es el conocimiento de 

los libros; como documento, es la nómina de escritos o 

1 i bros referentes a una materia determinada "27 . 

La bibliografía es un instrumento de investigación, --

pues es una de las primeras "herramientas" del trabajo 

intelectual que se utiliza. La importancia de conocer 

lo publicado sobre un determinado tema pone al investi_ 

gador en conocimiento de lo que se ha hecho, con la --

idea de no repetir una investigación ya realizada con -

anterioridad. Para este caso no sólo deben consultarse 

(27) Domingo Buonocore "Diccionario de bibliotecología" Buenos Aires : 
Harymar, 1976. p. 67 
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las bibliografías pertinent:es al tema; sino también ha

cer una bdsqueda en las publicaciones secundarias. 

Las bibliografías pueden ser generales o especializadas. 

L~s generales abarcan todas las áreas del conocimiento 

y pueden ser exhaustivas o selectivas. Las especializa" 

das ab'!-rcan un determinado terna o área de estudio e in

cluso la de un autor determinado; ejemplo de ello seria 

la bibliografía de Sigmund Freud, que podría ser compi

lada en orden cronológico, o por ternas, o según la clase 

de materiales. También pueden existir bibliografías in

ternacionales, nacionales o regionales, de acuerdo al 

área que abarquen. 

Las bibliografías se pueden dividir en retrospectivas, 

actuales o corrientes y prospectivas, de acuerdo al pe

riodo elegido para su compilación. Las retrospectivas 

incluyen materiales que son seleccionados para una épo

ca determinada; las actuales son realizadas cubriendo 

hasta el momento más próximo al presente; y las prospec

tivas son de materiales que se encuentran en prensa, por 

publicar. 

Existen bibliografías que registran documentos prima

rios, sean estos libros, publicaciones periódicas, 

actas de conferencias, etc. Aquellas que rednen las 

bibliografías de determinado tipo se denominan 

bibliografías de bibliografías, por ejemplo: 

- :- - - -
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A. Bestennan, Theodore 
A world bibliograpily of bibliogra

. phi es / Theodore 13es tennan. · -- 4a. eu. 
Lausanne : Societas Bibliographica, 
1965-1956. 

5 'I. 

d. 3esterman, Theodore 
A worlci bibliograpily of biblio]ra

phies : a decennial suppleinent / co,np. by 
Alice F. Toomey, 196'1-197'1. -- Totowa, 
i~.J. : Ro\'lman and Littlefielo, 1~77. 

2 v. 

Cada pa is, ti ene un centro que se encarga de reunir, r~ 

gistrar, compilar y difundir el acervo intelectual edi-

tado, y para ello cuenta con una o varias publicaciones 

que se encargan de hacerlo. En el caso de México el cen-

tro responsable es el Instituto de Investigaciones 3ibli~ 

gráficas que depenae de la U1~AM, el cual publica 

la siguiente bibliograffa: 

C. Bibliografia Mexicana. -- (Ene-feb. 1967)
. -- México : U~AM, Bibliote

ca Nacional e Instituto Bibliográfico 
Mexicano, 1967-

v. 

Bimestral (ene-feb. 1967-nov-dic. 1930), 
mensual (ene. 1931-

ifos. de 1967 editados por Ui~AM, Bibliote
ca Nacional e Instituto 8ibliogrifico Mexi
cano; 196d-1978 por U1~Ai'1, B i b 1 i ateca i~aci o
na l e Instituto de Investigaciones Biblio-
gráficas; 1979- por UNAM, Instituto de 
Investigaciones 3ibliogrificas, Biblioteca 
~acional y Hemeroteca Nacional . 

De 1967 a 1975 incluye sup 1 ementos. 

En ella se registran todas las publicaciones editadas en 

el pais que llegan por depósito legal. ·se encuentra 
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ordenada por grandes temas y se recupera la información 

por medio oe un índice inteyrado, conformado por autores, 

títulos y temas. 

Para el caso de ias publicaciones periódicas existen di-

rectorios que las registran; las cuales se actualizan 

re,Jul armente. 

Entre los más conocidos se ecuentran: 

A. Ulrich's international periodicals direc
tory : a classified guide to current 
periodicals, foreign and drnnestic, 
198ó-1987. -- 25a. ed. -- New York : 
i3owker, 1986. 
2 v. ; 27 cm. 

Como complemento del anterior se edita el: 

i3. Irregular, serials and annuals : an inter
national directory. -- 12a. ed. -- Ne1·1 
York : 3owker, 19d6. 
ld99 p. ; 27 cm. 

Por otro lado, los catálogos colectivos de ~ublicaciones 

periódicas registran los títulos existentes en la gran 

mayoría de las bibliotecas (universitarias, especiali

zadas, pGblicas, escolares, etc. ) del país. Están orde

nadas por el titulo de la publica¿ión periódica, asentan

do algunos datos catalográficos, así como el acervo que 

posee cada biblioteca. Están en proceso permanente de ac

tualización. El ejemplo a nivel nacional es: 
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Catálogo colectivo de publicaciones per10-
dicas existentes en bibliotecas de la 
RepQblica ~exicana. -- 2a. ed. -- Mixi
co : Consejo Hacional de Ciencia y Tec
nología, 1~76. 

ll61 p. ; 34 cm. (Ser. Directorios y ca
tál egos, 2) 

Tambiin las instituciones de educación superior, como 

la UNAM; publican este ti~o de catálogos, por ejemplo: 

Catálogo colectivo de publicaciones perió
dicas existentes en las bibliotecas de 
la Universidad. Mixico : UNAM, Di
rección General de Gibliotecas, 1976. 
563 p. ; 26 cm. 

Las obras incluidas en cada una de las divisiones en que 

está organizado el capítulo sólo se mencionan como ejem

plos, aunque se ha tratado que correspondan a algunos de 

los más representativos de su área. También debe conside-

rarse que varias auras mencionadas en determinada di vi

sión puede incluirse en otra sección, ya sea ~or las ca-

racterfsticas tan complejas de la obra como por la mane

ra en que pueden ser tratadas y ubicadas por otros auto-

res. 
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CAPITULO 3. 

BUSQUEOA Y RECUPERACION DE IMFORMACION 

Introducción 

El objetivo de este capitulo es poder ofrecer los mecanismos generales 

que son utilizados para la búsqueda y recuperación de información, pa

ra lo cual se desarrollarán los criterios fundamentales que intervienen 

en el procesamiento de la información: A partir del conocimiento de las 

diferentes fuentes primarias y secundarias, ya presentadas en el capíéu

lo anterior, habri que abocarse a las variadas posibilidades que hay pa-

ra tener acceso a la información. Para ello es necesario acercar a la 

comunidad académica de las instituciones de educación superior hacia los 

centros almacenadores y procesadores de información en la búsqueda de 

mejores opciones informativas. 

3.1. Organización de la información. 

El proceso que organiza la información desde su compilación 

hasta su diseminación, efectuada en los centros especializados 

requiere del desarrollo de ciertas tareas y etapas que son pre

sentadas a continuación: 

.. 
a) Recopilación exhaustiva 

.J Esta actividad supone la compilación de los diferentes tipos 

' 
1 

...i 

de materiales existentes que han sido producidos por el hom-
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bre. Para esta acumulación no bastaría con el espacio asign~ 

do a las bibliotecas y centros de información, por lo que se 

precisa hacer una selección de la información que cubra las 

necesidades reales y potenciales de los usuarios. En el caso 

de la educación superior se han establecido dos tipos funda

mentales de bibliotecas: las universitarias y las especiali

zadas; las primeras enfocan sus servicios principalmente ha

cia la docencia y están constituidas frecuentemente por una 

Biblioteca Central, que redne material multidisciplinario y 

ofrece su acervo organizado a toda la comunidad de la insti

tución, aunque son los alumnos quienes la consultan mayori t~ 

riamente, y por otra están las bibliotecas departillnentales -

pertenecientes a las facultades, que serán más especializa-

das de acuerdo a su área de estudio. Las especializadas cu-

bren más específicamente la actividad de investigación y·se 

encuentran ubicadas en los centros o institutos de investig~ 

ción, teniendo vinculaciones con sus divisiones o áreas de -

posgrado. Esta división no está generalizada, pues en algu-

nas universidades el material bibliográfico está concentrado 

en las bibliotecas de las facultades, ya sea porque carecen 

de una biblioteca central o por una dispersión geográfica de 

la institución. En otros casos el ac~rvo y los servicios bi

bliográficos están concentrados en una biblioteca central. 

Cualquiera que sea su estructura administrativa, se hace una 

selección de fuentes de información de acuerdo a los objeti

de docencia e investigación. 
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b. Procesamiento analítico-sintético 

Para dar inicio a esta fase del proceso se debe tener ya 

seleccionada, reunida y proyectada la adquisición de di

ferentes materiales documentales sobre los cuáles se harán 

los procesos técnicos. Esto quiere decir que cada documen-

to tendrá un procesamiento en relación a su contenido y a 

su forma, así ca.no tau1bién de ubicación en la estantería, 

es decir, se procesará el documento clasificándolo, catalo

gándolo y asignándole recuperadores de contenido ( encabe

za111ientos de materia, palabras claves ) . Este procesamien

to analítico del docu.nento se vierte generalmente en la 

ficha catalográfica. También pueden encontrarse otros me

dios para el vaciado de la información conseguida del aná-

1 is is (fichas perforadas, fichas uniterm, computadora ) . 

?ara realizar esta tarea será necesario contar con: esque

mas para la clasificación (Oe1~ey, Library of Congress); re

~las para la catalogación (Anglo-American cataloguing rules) 

y listados de lenguaje artificial que sean capaces de iden

tificar y uniformar el contenido del documento. Estas acti

vidades pueden efectuarse en forma manual o automatizada. 

c. Almacenamiento 

A partir del procesamiento analítico-sintético de los dife

rentes documentos se obtiene un cúmulo de información que 

tendrá que ser debidamente resguardada con mi ras a un al mace 

nami en to a largo p 1 azo, es decir, e 1 procedimiento usado pa-
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ra el análisis de las· fuentes primarias y secundarias, así 

como 1 a def i ni ci ón de una estructura de depósito para e 1. acer 

va deben ser cuidadosamente planeados en las perspectiva· de 

una labor acumulativa y futura. Los grandes objetivas del· re! 

guardo de la información procesada se pueden sintetizar así: 

que las datos obtenidos ocupen el mínimo de espacio por su ca 

rácter acumulativo y que los sistemas utilizados en el proce

samiento estén organizados de tal manera que la recuperación 

de datos sea fácil y expedita. 

d. Recuperación de la información 

En esta fase se ubican las necesidades de infor.nación de los 

usuarios que solicitan a los centros encargados de su preces~ 

miento. Las peticiones del personal docente, investigadores y 

alumnos de las instituciones de educación superior tienen co

mo base necesidades propias de cada actividad, las cuales se

rán contrastadas con la infraestructura bibliotecológica. La 

respuesta que se pueda ofrecer a las solicitudes de informa-

ción estará deter.ninada por el procesamiento analítico-sintéti

co que hayan tenido las documentos; sin embargo, la necesidad 

de obtención de datos es cada vez mayor en el usuario, por lo 

que los diferentes estamentos de la educación superior deben 

encontrarse preparados para conocer los diversos accesos a la 

información organizada. 

e. Oifusi6n de información 

Todas las etapas anteriores efectúan un proceso organizada de 
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tratamiento a los documentos recibidos y seleccionados, que 

dan como resultado un nuevo tipo de información que servirá 

para aprovechar al miximo el acervo bibliográfico producido 

por el hombre. De lo anterior se puede concluir la importan

cia que tiene la difusión de esta producción disciplinaria, 

que en la actualidad se constituye en un bloque informativo 

de proporciones y que debe ser dado a conocer por aquel los 

que lo manejan, proyectindolo al interior de las institucio

nes educativas, y por otro lado, el interés de los docentes 

e investigadores principalmente, por tener un conocimiento 

mis adecuado del acceso a la información y la obtención de 

datos. 

3.2. Elementos básicos en el proceso de búsqueda y recuperación de 

información. 

La responsabilidad en el tratamiento de la información recae en 

1 os centros organiza dos para ta 1 efecto; sin embargo, se hace 

cada día más urgente tender un puente entre cómo está organizada 

la información y sus usuarios; para ello se expondrán algunos 

elementos básicos, de carácter conceptual, que expliquen los 

fundamentos elementales para el acceso a la información organi-

zada. 

3.2.1. Definición de búsqueda 

La búsqueda de información se inicia con un proceso de in

vestigación a partir de las necesidades específicas del 

usuario y la forma en que los centros de información han 
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organizado las fuentes bibliográficas desde el momento en 

que se consulta cualquier estructura que tenga bajo su res 

ponsabilidad el ordenamiento de la informaci6n. hasta el 

momento en que se consiguen los datos necesarios, que en 

ocasiones solo son una parte de la respuesta a sus necesi-

dades reales de informaci6n. La problemática que tiene la 

búsqueda y recuperaci6n de información es tanto por el au-

mento constante del volumen info11nativo como por las nece-

sidades cada vez más complejas de los usuarios. Meadow en-

ti ende la búsqueda de i nformaci 6n como e 1 "procedimiento 

para la adquisición sistemática de datos registrados en un 

archivo, catálogo o indice, con el prop6sito de compararlas 

de acuerdo al criterio establecida en una pregunta• 1 , y es 

justamente el manejo de este procedimiento a lo que se re

ferirá este capitula. 

3.2.2. Lenguaje de recuperaci6n. 

Uno de las elementos más importantes del procesamiento 

analítico - sintético de la informaci6n lo constituye el 

lenguaje de recuperaci6n de datos que será utilizado al 

momento de i ni ciar 1 a búsqueda y recuperaci 6n de informa

ci 6n. El lenguaje referida es de car.ácter artificial por

que está "especialmente diseñado para expresar el tema 

de los documentos y solicitudes de informaci6n, para loca-

1. Charles Headow "The analysis of in.formation system; an introduccion 
to informution retrievul" New York : Wiley, 1967. p. 106. 
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lizar en una colección de informaciones aquellos documen

tos que suministran respuestas a ciertas preguntas• 2 , en 

contraste con el lenguaje natural donde la misma palabra 

puede llegar a tener diferentes significados; o que para 

un mismo concepto pueden ser usadas diferentes palabras, 

es decir, que cuando una frase es madi fi cada por a 1 te ra

ciones gramaticales o por un manejo del contexto, las pa-

1 abras que la componen se encuentran i nva 1 i dadas como un 

lenguaje de recuperación. Para que un lenguaje artificial 

cump 1 a con 1 a fina 1 i dad de ser enlace entre la informa- -

ción procesada y las necesidades del usuario debe poseer 

estas características: 

La utilización de una gramática formal con términos -

que tengan una interpretación única y se evite el uso 

de conceptos ambiguos. 

La selección de los términos empleados deberá manejar:. 

se con palabras lo más objetivas posibles, evitando -

caer en criterios subjetivos que limiten el uso del -

vocabulario. 

Debe haber unicidad del vocabulario, es decir, cada -

noción se expresará por una sola palabra y cada térmj_ 

no denotará una sola noción. 

La construcción del lenguaje artificial reúne principios 

2. A.!. Mijáilov y R.S. Guiliarevskii. Op. cit. p. 93 
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de uniformidad fundamental y tiene como debilidad su ac--

tualización, pues el progreso científico y tecnológico --

acelerado tiende a una creación y aceptación de neologis-

mos que incorporados a un lenguaje disciplinario especf-

fico requieren .de una atención permanente en la inclusión 

del vocabulario de recuperación. 

3.2.3.Criterio de compatibilidad. 

Otro elemento que inte1·viene en un sistema de recupera--

ción de información es el criterio de compatibilidad que 

se concibe como el "conjunto de reglas de acuerdo con las 

* cuales se establece en un sistema R.!. el grado de simi-

litud semántica entre un modelo de búsqueda de documentos 

y un formulario de solicitud de búsqueda, y se toma la de 

cisión de recuperar o no al documento dado, en respuesta 

a la solicitud•3 . A la similitud semántica Mijáilov le ha 

denominado tambien relevancia, concepto que según Sarace

vic4 tiene que ver con una medida de la efectividad del -

contacto entre la fuente de infonnación y el receptor en 

un proceso de comunicación. 

La recuperación de información se .t9rna más complicada --

R.I.: Recuperación de información. 
Op. Cit. p. 94 
Tefko Saracevic "Relevance: a review of and a framework far the thin 
king on the notion in infonnation science" En: Journal of the American 
Society for Information Science, v. 26, n. 6, 1975. 
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cuando las solicitudes de búsqueda no representan a las -

necesidades especificas del usuario. Ademá~ debe conside

rarse el carácter dinámico que suelen adquirir las necesi 

dades de información que cambian al momento de. ser recibi 

dos nuevos nuevos datos haciendo que el usuario reformule 

su solicitud original, evidenciando que puede llegar a no 

estar siempre enterado de su necesidad real de informa-

ción. 

El perfeccionamiento del lenguaje de recuperación se ve -

como un requerimiento necesario para actua 1 izar e 1 vocabu 

lario seleccionado y de esta manera estar más cercano a -

las solicitudes de información. Por otro lado, habría que 

afinar el criterio de compatibilidad, donde el usuario d~ 

be interactuar con el especialista en infonnación para 

optimizar el formulario de solicitud de búsqueda en rela

ción al modelo de búsqueda de documentos establecido por 

el sis tema de recuperación. 

3.3. Procedimientos de búsqueda. 

Al iniciar un proceso de recuperación de información existen -

dos vías fundamentales para realizar la b~squeda: la personal y 

la delegada. La primera se refiere al intento que hará el usua

rio por sí mismo al suministrarse datos en relación a un tema. 

Cualquier miembro del personal académico de la Institución de -

Educación Superior (!ES), así como los alumnos de los planteles 

pueden emprender la tarea de buscar documentos sobre sus respe~ 
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tivas áreas de trabajo o incluso pueden ser búsquedas de carác

ter abso 1 utamente partí cul ar. Esto pueden empezarlo en su ca 1 e.<:_ 

ción privada, preguntando a sus amigos o maestros, yendo ali-

brerias, o consultando a una biblioteca o centro de información. 

El éxito que pueda obtener dependerá de la tenacidad, tiempo, -

di ne ro y del conocimiento que tenga de 1 as pos i b i 1 idades de bú~ 

queda que un centro especialmente dedicado a la recuperación de 

infonnación le pueda ofrecer. Esta alternativa de búsqueda per

sonal es cada vez más socorrida por los usuarios de la educa-

ci ón superior, pues ya cuentan con una formación educa ti va y -

cu 1 tura l que les permite un cierto desenvolvimiento en los cen

tros procesadores de datos, sin embargo, esta situación no se -

encuentra muy generalizada por lo cual se hace absolutamente n~ 

cesaría reforzar y actualizar sus procedimientos de búsqueda, -

para que conozcan el crecimiento bibliográfico, así como el ade 

lanto tecnológico en el procesamiento analítico-sintético de la 

información. La búsqueda delegada, a su vez, es aquella realiz!!_ 

da a través de un intermediario, que puede ser un especialista 

(bibliotecólogo, documentalista, etc.) o un centro dedicado ex

clusivamente a 1 a atención de demandas informa ti vas de usuarios. 

En el caso de la búsqueda delegada el especialista tiene los CQ. 

nacimientos necesarios de 1 proceso organiiati va de 1 a informa-

ci ón así como de la colección. Para el acceso a la computadora 

se cuenta con el auxilio de la persona encargada del sistema, 

aunque puede ser el propio especialista en información quien -

realice cualquier tipo de búsqueda delegada. 
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1.01 

En 1 a actua 1 i dad se puede abordar 1 a recuperación de i nfonna--

ción a través de procedimientos manuales, mecánicos y electrónj_ 

cos. El primero se refiere a 1 a búsqueda y recupe1·aci ón de 1 a -

información de manera tradicional, consultando catálogos, índi-

ces, bibliografías, etc., manejando tanto los documentos prima-

rios como los secundarios; el segundo tiene que ver con el con~ 

cimiento del procesamiento y recuperación de sistemas di fe rentes 

al catálogo, como serían las fichas con columnas tipo Uniterm, 

fichas perforadas o con muescas, etc.; y el tercero se trata de 

la búsqueda en equipos electrónicos computarizados. Tanto los -

procedimientos manuales como mecánicos pueden llegar a ser dom.:!_ 

nadas fácilmente por el usuario de la educación superior, con -

una capacitación mínima sobre el funcionamiento del sistema de 

información de su institución, e incluso se está tratando que -

sea el propio usuario el que haga su búsqueda en sistemas comp~ 

* tarizados como lo sería el llamado SIABUC _ En todo caso, en --

cualquier recuperación de información por la vía automatizada -

es recomendable iniciar con una búsqueda manual, tanto para sa

ber con cu~ 1 banco de da tos se empezará como para tener de

finida la pregunta antes de empezar, esto con el fin de utili-

zar el mínimo de tiempo en 1 a búsqueda que redundará en 1 os cos 

tos de operación, es decir, el usuario de_la educación superior 

tendrá que estar no sólo informado sino formado en relación a -

los procedimientos de análisis y síntesis de la información así 

Sistema Integral Automatizado para las Bibliotecas de la Universidad 
de Colima. 
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como de las diferentes maneras de tener acceso a los datas ya 

procesados . 

.J. J. 1 13úsquetia 1nanua 1 

. .\nte una necesidad 1nás o menos esp<!cífi ca de i nfonna

ción el usuario empieza su proceso de búsqueda, que 

desde el inicio puede ser personal o delegada. La di

ferencia estará en que si es personal el usuario irá 

afinando su solicitud primitiva. hasta llegar a satis

facer sus necesidades especificas; y que en el caso de 

la delegada sin la intervención dEl usuario puede lle

gar a ser más estática, pues responderá sólo sobre lo 

solicitado, y que podrá ser ampliada o rectificada an

te un nuevo requerimiento; la ventaja en este caso se

rá la exhaustividad de la búsqueda lo que no garantiza 

una satisfacción absoluta del usuario y que da lugar 

a un proceso de ciescarte, es decir, del volumen in-

formativo que es entregado al usuario, éste selecciona 

aquella infor.nación que re:spondi= a sus expectativas, 

quedando en discusión el grado ai;,._relevancia de los da

tos o documentos recit>i dos; a la i·nfarmación descarta

da o no relevante se le conoce como 'ruido', pues re

trasa el proceso de recuperació~ y utilización. En es-
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te proceso de busqueda se debe diferenciar entre la re

colección de datos que conducirán a la obtención de la 

infor,nación solicitada y a los documentos como tales . 

. En el primer caso es posiole conocer referencias bi

bliojráficas del catálogo, bibliografías especializa

das, 1 is ta dos de computadoras, etc., pero no el 1nate

rial en sf, se trata pues de una primera fase en la 

bus queda, que se convierte en recuperación de i nfor.na

ción cuando se ha obtenido el documento en sí. 

En el caso de una busqueda personal y recurriendo a un 

sistema convencional de almacenamiento de infonnación 

el usuario empieza su investigación bibliográfica en 

el catálogo; para el lo debe tener claridad en 1 a formu

lación del tema y algunos antecedentes previos a la 

büsqueda, como lo serian una bibliografía mínima del 

tema a tratar, que tiene al usuario en conocimiento de 

ciertos autores y títulos. 

Al tener referencias especificas que consultar sólo se 

tratará de verificar si están en el catálogo y luego 

en disponibilidad de préstamo; suele suceder que una 

obra reconocida y una no tanto se encuentren con faci-
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lidad en el catálogo. oero a_l pedirlas en préstamo no 

están Jisponibles, o también puede suceder que los 

ejemplares de la obra solicitada estén todos ~resta

dos. Ambas situaciones llevan a ouscarla en otro lu

~ar con la pérdida de tiempo correspondiente. Algo que 

se debe tener presente es que las obras enlistadas en 

un catálogo son aquellas que no tienen periodicidad, 

quedando las publicaciones peri6dicas como un material 

que recibe tratamieni:o analítico - sintético diferen

te. 

Otra posibilidad de recuperación se da cuando el usua

rio sin referencias específicas empieza su búsqueda bi

bliográfica en una biblioi:eca. El primer paso es con 

sultar el catálogo bajo tema, para luego transcribir 

las fichas que pueden ayudarlo en su investigación. 

Después vendrá la petición del material documental, y 

se seleccionará aquél que más se adecue a sus intere

ses. También pueden llegar a consultarse otros tipos 

de catálogos como lo serían el de títulos, o el de au-

tor. . · .. 

Un procedimiento de búsqueda manual depende de la profundi-
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dad y extensión de las necesidades de infonnación del usua 

rio. 

Una búsqueda manual que vaya de requerimientos informati

vos minimos a más especializados puede efectuarse en dos -

grandes fases: la primera es la consulta de documentos s~ 

cundarios y la segunda será la búsqueda de documentos pri

marios. 

l. Consulta de documentos secundarios 

En esta fase se empezará con revisar obras de consul-

ta que ofrecerán una información general definiendo con 

ceptos básicos de la investigación. 

El usuario podrá ir profundizando en los diferentes ti

pos de documentos secundarios en la medida que sus nec~ 

sidades de infonnación sean cubiertas. Considerando el 

acceso y conocimiento de es tos documentos, 1 a búsqueda 

puede darse así: 

a) Catálogos de bibliotecas 

b) Bibliografías 

c) Indices 

d) Revisiones 

e) Resúmenes 

La sugerencia para la consulta en esta primera fase es-
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tá dada por la manera en que los centros de i nfonna--

ción real izan el procesamiento analítico-sinté-

tico de las fuentes primarias y por la formación que -

tienen los usuarios en la búsqueda de información. Una 

cantidad considerable de usuarios en las instituciones 

de eaucación superior, especialmente los estudiantes -

de licenciatura, acuden al catálogo de la biblioteca 

como primera, y a veces única instancia, para resolver 

sus necesidades informa ti •1as, sin embargo, habrá ot1·0 

tipo de usuario que requerirá de documentos más proce

sados. 

2. Búsqueda de los documentos primar; os 

Una vez obtenidas las referencias de los documentos se 

cundarios se empieza la recuperación de información en 

los materiales primarios encauzándola básicamente hacia 

centros procesadores de infonnación, sin dejar de lado 

a las posibilidades de compra o a la consulta en colec

ciones privadas y al igual que en la consulta de docu-

mentos secundarios, el usuario iniciará la recuperación 

en el centro de infonnación más próximo a sus activida

des. En el caso de las IES la bQsqueda se iniciará en 

el sistema local que puede constar de: 

a) Biblioteca central 

b) Biblioteca especializada 
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a) Biblioteca central: Se trata del lugar m5s socorri

do al que concurre la comunidad universitaria, ya -

sea docente, investigador o alumno. Las colecciones 

de esta biblioteca son de car5cter multidisciplin! 

ric. Las secciones más comunes en estos centros -

son: sala de consulta, sección de préstamo de la co

lección general, hemeroteca, tesis, reprografía, 

etc. 

l. Sala de consulta: en esta sección se encuentran 

las obras de consulta y hay personal especial i~a

do para ayudar a los usuarios. El préstamo de las 

obras es sólo en la sala, pudiendo solicitarlas -

para fotocopiar en la sección de reprografía. La 

sección funciona, usualmente, con estantería abier 

ta que permite al lector tener acceso directo a -

las obras. 

2. Sección de préstamo de la colección general: una 

vez consultado el catálogo se llena una forma, 

conteniendo datos de descripción mínimos de la 

obra (autor y título) y su signatura topográ f..!_ 

ca , que será entregado. ~1 personal de la sec-

ción para su petición foniial. Este funcionamiento 

describe una biblioteca con estantería cerrada, -

es decir, el usuario tiene acceso a la colección 

por medio de la solicitud de préstamo entregado -
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al personal de la sección. Puede existir un sist~ 

ma de estantería abierta para la consulta en la 

sala controlándose la salida de la obra a través 

de un préstamo domiciliario. 

3. Hemeroteca: aquí se ubica la colección de publicaciQ 

nes periódicas. Esta sección, es, usualmente, de es

tantería cerrada y los materiales sólo se préstan en 

la sala. 

4. Tesis: hay bibliotecas que tienen registradas las 

tesis de licenciatura y posgrado en una sección sep~ 

rada de la colección general y ordenadas por escue

las o facultades. En otras bibliotecas, las tesis e~ 

tán integradas a la colección general. 

5. Reprografía: esta sección se encarga de reproducir m~ 

teriales o partes de ellos que necesita el usuario p~ 

ra su manejo personal. 

b) Biblioteca especializada: es disciplinariamente más 

especializada que la central localizándose en facul

tades, escuelas e institutos de investigación así CQ 

mo en las áreas de posgrado (maestría, especialida

des y doctorado). Tiene casi las mismas secciones 

que la central, siendo las"publicaciones periódicas 

una parte importante de su colección sin descuidar 
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obras de consulta y acervo general actuaJizado .. Es 

la instancia que está más ligada al trabajo de in

vestigación que realizan las instituciones de edu

cación superior. 

3.3.2. Bdsqueda delegada. 

En cualquier momento de la búsqueda manual se puede recu-

rrir a la ayuda de un especialista en infonnación, ya sea 

para continuar el proceso personal del usuario o para de

jar en manos de aquél la recuperación de la información. 

Las ventajas obtenibles en una búsqueda delegada, sobre -

todo para el usuario que consulta la biblioteca en forma 

esporádica, se resumen así: 

El especialista está formado para .nanejar tanto las fuen

tes bibliográficas más adecuadas como el lenguaje documen 

ta 1 que servirá de en 1 ace con 1 as ne ce si da des de 1 usuario. 

Es preferible que en la búsqueda delegada siga participa~ 

do activrunente el usuario con la.finalidad de ir adecuan

do tanto el vocabulario de recuperación como las referen

cias encontradas. En caso contrari.o e 1 éxito de 1 a búsqu~ 

da estará determinado en lo fundamental por el perfil he

cho en la solicitud de búsqueda. 
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Para la bdsqueda delegada en diferentes tipos de fiche-

ros bibliográficos Dijk y SlypJ establecen que son siete 

las ei:apas, no importando el instrumento de bdsqueda uti-

1 izado. 

La formulación de la pregunta 

La indización de la pregunta 

La fonnulación de la ecuación de bdsqueda 

La búsqueda propi~nente dicha 

La reproducción de 1 as referencias 

La filtración de las referencias pertinentes 

El envío de la bibliografía. 

Se presentan estas etapas para que el lector pueda com-

prender la importancia que tiene para los especialistas 

el establecii.1iento de estrategias para la bdsqueda dele

gada de infonnación. Dijk y Slype desarrollan todas las 

etapas incluyendo el uso de computadoras haciendo refin~ 

dos cálculos de costo/tiempo para cada búsqueda maneja_!! 

do diferentes sistemas de proces~~iento analítico-sin-

5. Marcel van Dijk /y/ Georges van Slype. Op. cit. p. 203. 
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tético de la información. 

El buen desempeño del especial is ta consiste en tener 

claridad en el perfil de necesidades del usuario y con

juntarlas con el lenguaje documentario, y tiene como 

limitación las rectificaciones permanentes que puede 

hacer el usuario en una búsqueda personal. 

3.3.3. Búsquedas por sistemas automatizados. 

Ya en las búsquedas anteriores, tanto manual como dele

gada, se ha hecho referencia a la recuperación de infor

mación en sistemas automatizados, que en la mayoría de 

los casos se realiza a través de un intermediario, pu

diendo éste ser un especialista en computación, en in

formación, o una persona capacitada en ambas áreas. El 

primero maneja muy bien los códigos de interacción con 

la computadora, mientras que el segundo está más cercano 

al usuario y al conocimiento de las fuentes de informa

ción y el tercero se aproxima a un ideal en búsquedas 

de información por medios automatizados. 

Al momento en que el usuario, ya sea en forma personal 

o institucional, busca información en un sistema automati

zado, se supone que ha agotado los mecanismos tradiciona

les de recuperación de información, por ello los centros 

encargados de rea 1 izar 1 a búsqueda hacen pr,imero un per-
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fil de las necesidades del usuario que incluye llenar un 

fonnulario o cuestionario, asi como una entrevista pers~ 

nal al solicitante. 

Cua 1 quier sis tema de recuperación de información por 1 a 

via automati:ada tiene como objetivo recuperar datos en 

el menor tiempo posible, con el menor costo y con una -

eficiencia máxima en relación a la estimación de relevan 

cia en el material recuperado. 

Luego de tener los intereses del usuario lo más preci-

sos posibles es preferible efectuar una búsqueda manual 

previa a la conexión con la computadora, este proceso -

puede hacerse en forma conjunta con el especialista para 

que el usuario pueda participar en la precisión entre su 

lenguaje natural y las posibilidades que le ofrece el 

lenguaje artificial con el fin de conseguir la mejor ad~ 

cuación al sistema automatizado. Ya en esta instancia de 

be elegirse el tipo de fuente de infonnación deseada: te 

sis, libros, publicaciones periódicas, etc. 

El proceso de búsqueda puede i ncl ui r, entre otros, 1 os -

siguientes pasos: 

l. Elección del sistema de infonnación. 

Los sistemas de infonnación agrupan a distintos bancos 

de información o bases de datos que cuentan con la in

fraestructura adecuada para almacenar y manejar la in-
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fonnaci ón que reciben de cada banco. Existen a 1 rededor 

de 300 sistemas registrados que permiten el acceso a 

2,000 bases de datas aproximadamente. El Consejo Naci~ 

nal de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) a través del Ser 

vicio de Consulta a Bancos de lnfonnación (SECOdl) ha 

rea 1 izado es tu di os donde 1 a demanda de i nformaci 6n se 

puede cubrir hasta en un 90% con el acceso a 10 siste

mas internacionales que son complementados con las ba

ses de da tos mexicanos. El SECOS I es 1 a i ns tanci a a ni 

vel nacional intennediaria entre las necesidades de 

los usuarios y el acceso a la recuperación automatiza

da de infonnación. El servicio que ofrece SECOBI tiene 

dos modalidades: a) usuario de mostra~or, donde cual

quier usuario que se presente a solicitar información 

será atendido por un especialista y b) usuario de ter

minal instalada, se refiere a las instituciones u org~ 

nismos que por su volumen de infonnación requerida re~ 

tan una terminal en sus propias oficinas teniendo acce 

so por sí mismos a los diferentes sistemas de informa

ción. 

Sistemas internacionales disp?~.ibles a través de SECOBI. 

A. ARIS. Sistema Internacional de Infonnación sobre -

Ciencias y Tecnologías Agrícolas. Producido por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricul

tura y Alimentación (FAO) con sede en Roma. Contiene 
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más de l '200 ,000 referencias y se· actua 1 iza con - -

120,000 más anualmente. 

B. BLAISE (ori ti;h L ibrary Automated lnforn1ation Servi

ce). Inglés,multidisciplinario, contiene 11 bancos 

de información con al rededor de 5' 500 ,000 referen-

cias. 

C. BRS (Bibliographic Retrieval Services) Esta<.iounide!!_ 

se, multidisciplinario, con más de 100 bases de da

tos y 50' OO:J ,000 de referencias. Sede en i~ueva - -

York. 

D. DIALOG (Dialog Information Services, Inc.) Estadou

nidense, multidisciplinario, con 270 bancos de in-

formación y más de 100'000,000 de referencias. Es -

el sistema más grande a nivel internacional y funcio 

na en Palo Alto, Cal. 

E. DRI (Oata Resources, Inc.) Estadounidense, con info~ 

mación económica y financiera a nivel industrial. -

Consta de 61 bases de datos y 50'000,000 de referen

cias. Sede en Lexington, Mass. 

F. ESA-IRS (European Space Agency - Information Retrie

val Services) Multidisciplinario, con 84 bancos de 

información y 36'000,000 de referencias. Sede en -

Frascati, Italia. Producido por la Agencia Espacial 

Europea. 

G. G 'CAr~. Sis tema francés producido por 1 a Agencia Fran 

cesa de Prensa. Con 29 bases de información y 
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5 '000 ,000 de referencias. Cubre áreas d_e no ti ci as, 

economía, Qegocios, mercadoteénia y _comercio .ex te:.. 

·- .::_: .... -· '-· ,. 

H. GSI-ECO (General des services Inforiiiatiqués Ecome-

triques) Francés, con 36 bancos de información so-

bre econometría. Sede ?aris. 

1. QUESTEL (telesystemes) Francés, multidisciplinario, 

58 bases de datos. Sede París. Tiene tres subsiste

mas relacionados entre sí, con una capacidad total 

de 40'000,000 de referencias y divididos de la si

guiente manera: 

.:)UESTEL 1 

QUESTEL 2 

incluye 27 bases de datos 

incluye lo bases de datos 

QUESTEL PLUS : incluye 15 bases de datos estructura 

dos con un equipo más amplio donde se 

iran integrando periódicamente QUES

tel l y QUEST¿L 2. 

J. SiJC-ORBIT (System Development Corporation - Informa

tion technologies) Estadounidense, multidisciplina

rio, 70 bancos de información y 60 '000 ,000 de regi~ 

tras. Sede en Me. Lean, Virginia. 

2. Elección del banco de información. 

Se en ti ende por banco de i_n.fonnaci ón al concepto ge

nérico que agrupa tanto a las bases de datos como a 

los bancos de datos y es la unidad principal que --

constituye un sistema de información. A su vez, ba-

se de datos es definida como "un conjunto de datos 
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que conservan relaciones asociativas entre ellos, -

para pennitir su uoicación contextual dentro de un 

grupo, con el fin de facilitar su recuperación" 6 y 

un banco de datos es definido como "el acervo de da 

tos numéricos y factuales con los mecanismos de bús 

queJa necesarios para un acceso fácil y eficiente"/ 

Para 1 a elección Je l banco de información deben conocerse 

sus caraccerfscicas y capacidades en cada uno de los 

sistemas disponibles confrontándose con la solicitud 

de infonnación requerida por el usuario en consider~ 

ci ón al tipo de a l;;1acenami en to actual y retrospecti

vo, las clases de materiales procesados, idiomas con 

si derados, etc. 

También se deben considerar los elementos de infor

mación que constituyen las ba~es de datos, llamados 

referencias o registros y que pueden presentarse en 

cuatro tipos diferentes que son los siguientes: 

a) Bibliográficos: integran la categoría más grande 

dentro de las bases que fonnan los sistemas autQ_ 

matizados, proporcionando referencias y en la ma 

yoría de los casos resúmenes del contenido de -

las fuentes originales. Estos registros son con

siderados fuentes secundarias de infonmación. 

b) Estadísticos: llamados también numéricos inte-

grando la categoría más común dentro del proces~ 

miento de datos, considerado como fuente prima--

ria de i nfonnaci ón. .. 

c) ue texto completo : suministran el texto ori-

6. Curso de introducción a la recuperación automatizada de informaciún. 
-- cléxico: SECOBI, 19o7. 

7. Op. Cit. p. 37. 
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gi na 1 del documento contando relativamente 

con pocas bases de datos. En esta categoría 

en la actualidad la mayoría son periódicos o 

diarios. 

d) De directorio: llamados también guias comer

ciales en linea. La información puede refe-

rirse a personas, compañías o productos y se 

proveela información necesaria para su loca

lización; considerado como fuente primaria -

de información. 

La referencia bibliográfica contiene los siguien

tes elementos: 

1, Número de acceso en el banco de información 

2. Titulo del documento 

3. Autor (es) 

4. Institución donde trabajan los autores 

5. Titulo de la publicación periódica así como 

sus datos de identificación (volumen, número, 

fecha, páginas) 

6. ISSN de la publicación periódica· 

7. Idioma original def documento 

8. Resumen del documento original 

9. Descriptores o palabras claves que identifican 

el contenido del documento. 
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Pueden existir más o menos e 1 ementos en una base 

bibliográfica dependiendo de las características 

del banco de información. 

Bancos de información naci ona 1 es di sponi b 1 es a -

través ue SECOBI. 

A. S!E-BANXICO (Sistema de Información Económi-

ca del Banco de México) Contiene más de - -

15,000 series de información estadística de 

los sectores: externo, financiero, industrial, 

precios y fiscal. 

B. UNAM-JURE. Creado por el Instituto de Invest.:!_ 

gaciones Jurídicas y el Centro de Computo de 

la UMAM. Con ti ene información de 1 Diario Ofi-

cial de la Federación y las Gacetas Oficiales 

de los estados de la República desde 1976 a 

la fecha. 

C. ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts) 

Producida por el Centro de Investigación Cien-

tífica y Humanística (CICH) de la UNAM. Cubre 

ciencias acuáticas y pesqueras a nivel inter

nacional con 75,000.registros incluyendo datos 

de 1984 a la fecha. 

D. BIBLAT (Bibliografía Latinoamericana) Produci

da por el CICH, multidisciplinaria y contiene 

alrededor de 40,000 registros desde 1977. (vé~ 

se capítulo 2). 
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E. CLASE (Citas Latinoamericanas en Sociol.ogia -

Economía y Humanidades) Producida por el - -

ere~ con 42,000 registros desde 1983. (véase 

capitulo 2). 

F. DESA (Desastres) Producida por el CICH con --

3,000 regiséros, desde 1985. Contiene informa 

ción bibliográfica sobre desastres naturales 

e industriales. 

G. PERIODICA (Revistas Latinoamericanas en cien

cias y tecnología) tiene 40,000 registros, -

desde 1982. (véase capítulo 2) 

H. ARIES (Acervo de Recursos de Instituciones de 

Educación Superior) Creado por la Dirección -

General de Interca.nbio Académico de la UNAM. 

Cubre investigaciones realizadas en 19 univer 

sidades estatales, el Instituto Politécnico -

Nacional y todos los Centros, Institutos, Es

cuelas y Facultades de la UNAM. Se actualiza 

cada 4 meses. 

I. BIVE. Creado por la Facultad de Medicina Vete 

rinari a y Zootecnia de la u;;At.1. Cubre informa 

ción Latinoamerican~'y del Caribe sobre medi

cina veterinaria y zootecnia desde 1984. Tie

ne alrededor de 5,000 registros. 

J. ANAFACTA. Selecciona, sintetiza y analiza in

formación periodística de 44 fuentes de la -

Ciudad de México. 
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Oebido a la gran diversidad de bancos de infonna

ción de car5cter internacional se han seleccionado 
algunos sólo a manera de ejemplo, aunque intentan
do que tengan un cierto grado de representatividad. 
Los ejemplos elegidos se presentan teniendo como 

punto de partida grandes áreas temáticas signific! 
tivas que incluyen a una o varias disciplinas. Es
to no quiere decir que se esté subestimando a - -

otras áreas temáticas no presentadas, asi como ta~ 
poco a la gran cantidad de bancos de información 
no seleccionados. 

El cuadro que se presenta a continuación está div! 
di do en cinco co 1 umnas: 

l. Area temática: Se seleccionaron doce grandes -
áreas del conocimiento y cinco de carácter ge
neral, siendo algunos de los últimos multidis
ciplinarios. 

2. Título, productor y país del banco de infonna
ción: En el caso de las grandes áreas del con~ 

cimiento sólo se seleccionó un banco de infor

mación y ci neo para los genera 1 es • 

3. Inicio de cobertura: las fuentes de información 
analizadas están disponibles para su consulta 

desde el año presentado hasta la fecha. 

4. Descripción general: información sobre los di

ferentes temas que ;:_~_bre e 1 banco de informa-
ci ón; 1 as fuentes i ny.l ui das; 1 a correspondencia 
con los índices o resúmenes impresos; y datos 

adicional es. 

5. Sistema (s): cada banco de infonnación está in 

tegraJo a uno o varios sistemas. Entre parénte 
sis se encuentra la clave del banco para cada 

sistema. 



AREA TITULO, PRODUCl'OR Y PAIS INICIO DE DES c R r r e I O N G E N El~J\L SlSTl'J\IA (S) 'l'EMl\TICA DEL BANffi DE INFOIU-~\C ION COBERTURA 

J\ll\IJN 1 STRACION MANAGBIENT CON'J'ENTS (Mana 1974- Infonnaci ón sobre administración, nego- l. llllS (~IG1J'I') 
gancnt Contcnts, Inc.) E. iJ. cios, consultorías, estudios de mercado. 2. IHJ\WG (75) 

AGJU cUI:ruRA CAll ABSTRACTS (Connnon- 1967- Información agrícola )' biológica con 1. BRS (CJ\llA) 
weal th Agricul turnl llu- las referencias de Jas 26 principales 2. DlJ\LOG ( 50, 53} 
reaux) Gran Bretaña revistas del C.A. B. 3. ES/\-1 l<S ( lü) 

IHOLOGIA BIOSJS l>REVIEWS (llio- 1979- Infonnación de revistas, sim¡xisios, so- 1. llll.S (lllOL, 
sciences Information bre biología e invesUgac.ión 111édh:a. BIOll, JJTOZ) 
Services) E.U. Corresponde a los índkes impresos: 2. lllJ\LOG (5) 

lliological J\bstracts )' Biosean:h fndex. 3. ESJ\-lRS (7) 

ECONOMIA ECON(l,l!C LITERATURE INDEX 1969- Incluye más de 260 revistas de eco no- 1. lllJ\LOG ( 139) 
(American Economic As so- mía )' casi 200 monografías por afio. 
ciation) E.U. c. al: Index of Economi.c Literature. 

ElllJCAC ION ERIC_ (frlucactional Re- 1966- Corresponde a: Resources in l'.ducn tion 1. 1ms (EIUC) 
sources lnfonnation Cen- que incluye reportes de investigac:ión 2. ll!J\l.OG ( 1) 
ter) E.U. y al Current: Jndex to .JournaJ s in l.~111- 3. ORl!IT (ElllC) 

cation que indiza más de 700 1·ev.is tas. 

FILOSOFlJ\ PHI LOSOPllER' S INDEX (Phi- Infonnación sobre epistemología, ét.ica, 1. DTAl.OG (57] 
losophy Documentation lógica, metafísica, religión y ciencia. 
Center) E.U. c. al: PhUosopher' s lndcx. 

111STOR1/\ llIS10!UCl\L ABSTRACTS 1973- Información sobre 11.i s tor.i a, cicnc.i as s~ 1. llIAl.OG (3~J) 
(ABC-CLIO Informnti.on cia les y human iclndes. l listoria 11111ndin 1 
Services) E.U. desde 15110 l1 la fecha. 

INGENIEIUA COMPENDEX (Engineering 1970 lnfonuación sobre tl1dos los campos de l. llllS (COMI') 
Index, Inc.) E.U. la ingeniería civil, metalúrg.ica, pe- 2. DJALOG (8) 

trólera J nuc1 ear, aeroespac.i al, e 1 éc- 3. ESA-rns (4) 
trica, química, agrícola e in<lustr_ial. 4. Oll.lllT(Cmll'ENllEX) 

s. TECI lllA"li\ (lDilll'] 

~1'\Tl.:t.~\TI CA MA"íllPILE (American ~lathe 1979- In fornmc.ión internacional sobre marc- 1. llHS (~Wlll) 

matical Society) E. U. - máticas básicas y apl i.cadas. 2. DIALOG (23()) 
3. ESA-1 RS (80] 



MEDICINA MEDLINE (Nationnl Library .1966- Infonnación sobre medicina )' biomédicas. 1. BHS(~IESI l ,~1578, 
of Medicine) E.U. Corresponde a: Inclex Medicus, Index to MS74 ,H370,~IESZ) 

Dental L:iterature e l nternational Nurs- 2. lllALOG( 1 52, 1 53, 
ing Index. 154) 

PS!COLOGIA PSYCINPO (American Psy- 1967- Información sobre las diferentes áreas 1. BRS (PSYC) 
chological Associabon) de la psicologfo. 1 ndiza cerca de 1,300 2. lllALOG (11) 
E.U. revistas, monografías, reportes, etc. 3. ORlllT(PSYCINl·D) 

SOC!OLOGIJ\ SOC IOLOGICJ\L ABSTRJ\CJ'S 1963- Información sobre socio logfo y e i_enc ias 1. BllS (SOCA) 
(Sociological Abstracts, sociales. 2. lllALOG (37) 
Inc.) E.U. 

GENERAL ARTS AND l IUAMNITIES SEAllOl 1980 Infonnuc:ión sobre arte, arqueo lug ía, ar~ 1. BRS (J\llCI) 
(Institute for Scienti.fic qui.tectura, clunza, c.inc, t.v., rad.io, 
Infonuation) E.U. literatura, mfisica, tc~1 tro, c. a 1: J\rt:s 

and 1 ILunan i ti es Citat::ion Tndex. 

GENERAL DTSSERTATION A!lSTMCTS 1861- ~lultidi.sci.plinario. lnfonnaciÓJ• sobre 1. BRS (lllSS) 
(University Microfilms tesis doci-orales aceptadas en E. U. )' 2. lllALOG (35) 
International) E.U. Canadti. 

·-GENERAL PASCAL (Centre Na t.ional 1973- Jn.fonnación sobre f]sica, química, bio- l. Qlll'STEI. ~ 
de la Re cherche Scienti- logia, ·rned:ici.na, c.iencias aplicadas )' (PASCAi.) 
fique ) Francia. de la tierra. 2. ESA-lltS e i ,1 J 

GENEHAL SCISEARCll (lnstitute far 1974- Indiza más de 3,000 revistas se.leccionn - 1. DIAL.OC (34,87, 
Sdentific ilnforma ti on) das en ciencias naturnles, mcc.lici.na, a- 9·1, l 8(i) 
E.U. gricultura )' tecno LogTn. Contiene J as 

referencias del: Scü~ncc Ci tation lndex. 
Permite la búsqueda de referencias de 
autores c i.taJos. 

L;ENEHJ\L SOCIAL SCISEAIK'JI (Tnsti- 1972- Indiza a l. rededor de 1'500 revistas en 1. JlllS (SSCl, 
tute far Scientific In- ciencias sociales. Corresponde al: So- SSCB) 
fonnation) E.U. cial Science Citation lndex. i'e1111ite Ja 2. lllALOC (7) 

búsqueda de refe1·e11c:i ns de uutores ci.ta-
dos. 
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3. Una vez seleccionado el o los bancos de datos 

a considerar se procede a la compatibilidad -

del lenguaje natural con el elaborado por el 

propio banco (que es diferente a otros ban-

cos), de manera tal que se confeccionan todas 

las posibilidades de entrada al sistema a tra 

vés de los descriptores o palabras claves 

( key words) . 

4. Se deberá especifica~ por parta del usuario,

cuáles de los elementos que tienen las bases 

bibliogrlficas son requeridas. Como informa-

ción absolutamente imprescindible se encuen-

tran 1 os datos de i den tifi caci ón de 1 documen

to. Una de las opciones para el usuario será 

la inclusión o no de un resumen del documento 

original. Hay bancos de información que tie-

nen dos tipos de resúmenes, uno extenso y 

otro mis corto, esta elección del usuario es

ti relacionada a sus necesidades específicas 

de información como a los costos de la búsqu~ 

da, obviamente que a.:.mayor tiempo de conexión 

el costo es mis alto;· considerando que en OC2_ 

siones las referencias bibliográficas pasan 

de veinte. El usuario también podrá elegir e.!!_ 

tre los diferentes idiomas del material que -



ha sido procesado en el banco de datos. La -

elección la puede hacer con base en los idio-

mas que él maneja como las posibilidades que 

tenga de solicitar traducciones. El usuario 

podrá elegir la extensión del periodo que cu

brirá la búsqueda, pudiendo ser retrospectiva 

(ej. 1970-1980), actual (ej. desde 1980 hasta 

la fecha), prospectiva (ej. de la fecha ac-

tual en adelante), usualmente en este último 

caso se ha hecho una búsqueda anterior y sola 

mente se pide que se actualice (mensual, se-

mestral o anual). 

Las posibilidades que ofrece un sistema auto

matizauo para la recuperación de información 

son múltiples y están directamente relaciona

das con los diferentes datos que se incluyen 

por cada unidad procesada: autor, coautor, -

titulo, etc. 

Mientras más planeado sea este proceso de bú~ 

queda, pudiéndose considerar las necesidades 

y posibilidades del• &suario tanto como las ºE. 

cienes que ofrece un sistema automatizado, me 

jor será el producto conseguido, teniendo un 

rendimiento óptimo de costo/beneficio para el 

usuario. 
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Una vez terminado este proceso de p1aneaci6n 

se procede a la conexión can la terminal, i~ 

traduciendo a la computadora todos los ele-

mentas procesados. De acuerdo a los datos -

capturados por el sistema serán los resulta

dos obtenidos y en el caso de hacer correc-

ciones se pueden realizar en contacto direc

to con la computadora redundando en el tiem

po/costo de la búsqueda o también regresándQ_ 

se a buscar las fallas en la fase de planea

ción. 

Por la pantalla o en un anexo periférico del 

sistema aparecerán las respuestas en cuanto 

a la cantidad de referencias encontradas y -

usando un criterio de costo/tiempo cuando -

las referencias son hasta veinte se pide a -

la computadora que haga una impresión en pa

pel al instante (este mecanismo se denomina 

en línea (on-line), en caso que las citas -

sean demasiado numerosas se pueden ver algu-

nas alternativas: 

a) Pedir la impresión del total de las citas 

directamente al banco de datos y terminar 

la conexión con la terminal (esta peti- -

ción se 11 arna fuera de línea (off-1 i ne), 



- 126 -

tardando el listado en llegar entre cinco 

y siete días, pero reduciendo el costo --

considerablemente. 

b) Si la cantidad de citas encontradas es el~ 

vada se puede hacer una reducción de ellas 

a través de una mayor limitación del tema. 

Se recomienda no hacerla por la vía automa 

tizada para reducir costos. 

c) Si el total de citas es abundante y el - -

usuario cree que todas le pueden servir p~ 

ro le saldría muy cara la impresión en li-

nea, se pueden pedir las primeras veinte -

citas en linea y las restantes fuera de lí 

nea. También se puede reducir la solicitud 

a la mitad del listado o a determinadas le 

tras del alfabeto. 

Las posibilidades que ofrece la automatiz~ 

ción son variadas y dependerán de la urge!!_ 

cia con que necesite la información el 

usuario, su disponibilidad económica y el 
": : .. 

manejo que pueda tener de i di amas. Ayuda 

mucho al usuario pedir las referencias con 

resumen, pues se da una idea global de có

mo está tratado el tema en cada articulo. 
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Algo muy importante de enfatizar: la bús-

queda de información en sistemas automati

zados, que es costosa, solamente brinda al 

usuario un listado fle citas bibliográficas 

faltando todavía recupe1·ar los materiales 

originales, es decir, todo este proceso es 

el primer paso para la ubicación de las 

fuentes primari~s del conocimiento. 

En caso que el listado proporcionado por la -

computadora incluya artículos de revistas se

rá a través de los diferentes catálogos colee 

tivos de publicaciones periódicas donde se -

iniciará la recuperación de los artículos orj_ 

ginales, debiendo consultarse los ficheros he 

merográficos de la localidad. 

Resumiendo, se puede decir que son seis los -

momentos fundamental es en la recuperación de 

la información por la vía automatizada: 

l. Proceso de planeación antes de conectarse 

al banco de infol"ll!ación. 

2. Conexión directa ~n línea (on-1 i ne) al --
sistema. 

3. El listado entregado por la computadora. 

4. Ubicación de la información a través de -
catálogos , ficheros, etc. 
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5. Obtención del material 

6. Evaluación del proceso 

Esta secuencia puede prolongarse en casa de 

na conseguir el material a nivel local, esta

tal, regional a nacional, pues deberá, si el 

usuaria desea adquirir las fuentes citadas y 

cuenta can el presupuesta necesaria para su 

compra, solicitarla al extranjero, con el 

consiguiente aumento en los costos y la de

mora en el tiempo. 

Suele suceder que al momento de tener e 1 

usuario en su poder las materiales buscados, 

éstos no tengan la relevancia que él espera

ba, lo cual implica hacer una revisión críti

ca (evaluación) exhaustiva de todo el proce

so de búsqueda y recuperación de la informa

ción con el fin de detectar en qué momento 

estuvo la falla. En ocasiones todos los pa

sos estuvieron bien planteadas y llevados a 

cabo en forma adecua,d~ , pera las expectati

vas del usuario eran superiores, pensando 

quizá que can esa búsqueda (de costo eleva

do) solucionaría totalmente sus.necesidades 

de información. 
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A manera de ejemplo, y para terminar el capítulo, 

se ofrece una reproducción de una referencia bi-

bliográfica en una búsqueda fuera de línea en un 

sistema automatizado: 

fecha de 
impresión 

sistema de 
información 

~3~~:~~~ª de 

nombre delL_ ~~5 r-----1 banco de 
usuario(s)~ ~~~~.~';;t~g1~s 1 Linformación 

I ___ OR ARENAS & DR 03/09/85 MESH 

número de~ ouenv 6451 1979 -APR 19135 

so 1 i ci tudj lfllftlfll•lflfJflttlll1t•1t:IUltltlflflfltlflllt!fllltll!Jlllllllflllillflt-lf•1t111111ltliltlflfllll•ll••1t•111utlflUIUfltll JtlUl-M1tlllf 

1 . PEER-AEVIE~----
RESUL T ss:..___-- ténninos 

2 PEAIODICALS 

de búsqueda 

AESULT 1733 

3 1 ANO 2 
RESULT 21 -----referencias específicas encontradas 

número de J •111111 *""""**• 11 •••• 1111*••••••••••*•••••••• ....................... 11••••••1t•••••••••111tlt 
1--------AN 85038118. 8502. 

acceso JITTAU Aadetsky-M. Todd-J-K. 
TI Crllerla far lhe e•1aluatlon of new d1agnostic tests. 
SO Pedialr-lnfecl-Dls. 1984 Sep-Ocl 3(5). P 461-6. 
AB The overalf scheme fer evaluallng a ncw d1agnostic test is prttsenled 

in Fig, 2. The off1ce-based practuloner has encountered a new 
diagnosllc test (A). The purpose of the new test scems 10 be one 
that would be useful in an offlce practica, far the suspected 

autor (es) disease is seen frequenllv enough lo ju~tifv stocking :in otfice test 
(8). and lhe benelits of the test, it tn1e;·would augment the 

título del 
artículo 

fuente del 
documento i-----~ 

resumen-----' 

autor ae 1 
resumen 

dellverv of palienl care (C). From lhe manuhcturer, appropriato 
llterature references aro obtainod whicfi compare the new lest wilh 
eilher the currenl ol fice test or an accepted standard; the arllcle 
Is from a peer review journal (0). This arlicle is then examined 
more carefullv (El. The conclusions conlained in tl1e Abstract, if 
true, would le.ad lho praclitioner to chango his current of fice 
procedure. The Methods section of lhe article Is now exarTlined fer 
evidcnce that an indepcndenl clinic01I standard of comp:irison was 
used; a patient population was describcd simil<lr lo that in the 
of rice practico; a wide speclrum of disease presentations was 
evalualed: a sensible definilion of "normal'" was utilizad: thn ~tudy 
was "blindad" lo avo id bias: and a detailed description o f the test 
techniques was provided. In the ílesulls seclion, onc notes the 
prccision .md inter-observcr v::irl:ihilily al tite test, ;md a11 
i1ppropr1:ito st.itislical analysis i'l vcrlfied. Finilily, lhe 
Discussion is skhnmed to íimJ out whelhcr lhe authors llave commc11toc..i 
an Lhe utility of the test in om ornee selting.{ABSTRACT TRUNCATl:D 
AT 250 WOnOSl. J\uthor. . 

..... - ............... " ....... "" ............. 11111•11 •• .......... 11 •111111 •••••• " ....... "'*lll •." ....... 11 .. ... 
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CONCLUSIONES 

Se ha hecho incapié, en los últimos años, en mejorar la calidad de la 

educación; sin embargo, en la mayoría de las ·1eces es difícil saber por 

dónde empezar. Por ello, en este trabajo nos propusimos reflexionar al

rededor.de un importante recurso didáctico, como lo es el Trabajo Escri

to, que por tan conocidoy utilizado se ha reparado poco en él. Por otro 

lado, la práctica y la experiencia de los T.E. debiera servir para la 

realización de la tesis, pero, lo mis frecuente es que esto no suceda." 

Ambos elementos deben ser abordados dentro de un contexto curricular, 

de tal manera que no sean analizados aisladamente sino integrados y en 

coherencia con la carrera profesional respectiva. La vinculación entre 

los T.E. y la tesis, dentro de los planes de estudio, debe respaldarse 

en un planteamiento curricular que apunte a lograr una mayor solidez en 

la formación disciplinaria recibida en las aulas universitarias. Se nece

sita un gran esfuerzo colectivo de los diferentes integrantes del proce

so educativo para continuar el análisis sobre los problemas de la educa

ción superior detectados y de esta manera hacer propuestas que surjan 

principalmente de los docentes. 

Una condición necesaria para que se realicen de la mejor forma los Traba

jos Escritos y las Tesis, sea cual fuere el nivel·:y tipo de investigación 

que estos requieran, es el conocimiento y manejo de la estructura biblio

tecaria. Por otro lado, a partir del uso de esta estructura se podrá dar 

a conocer el papel que desempeña tanto la biblioteca universitaria como 

el personal que ahí labora, es decir, que habña una proyección de la bi-
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bliotecología como carrera profesional. 

A través del conocimiento y uso de la estructura bibliotecaria, como 

parte de su proceso formativo, el maestro puede obtener: 

a) Una visión sobre las fuentes de información que le permitan acercar-

se en mejores condiciones a la estructura bibliotecaria de la insti-

tución donde ejerce su práctica docente y tener elementos que le 

permitan integrarse más activamente a las políticas de selección y 

adquisición de materiales bibliográficos de acuerdo a las necesida

des de información requeridas para su labor. 

b) Una formación académica en el conocimiento de las fuentes de infor

mación existentes que le posibilite no solamente manejar la gran di

versidad de documentos sino que además pueda contribuir a que la pe-

blación estudiantil esté mejor informada y formada. 

La importancia del tema del presente trabajo ha sido compartida por los 

profesores de las diferentes instituciones de enseñanza superior en don

de el problema ha sido abordado y presentado en forma de taller, y se 

espera que pueda seguir aportando los elementos suficientes para tender 

un puente lo más sólido posible entre la estructura bibliotecaria y los 

usuarios inmedi atOs y medi'atos .de la educación superior·: ·.alumnos, docen-

tes, in ves ti.gador:es, ·administradores y 'usuarios en .. general. .. 
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