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INTRODUCCIÓN 

r\ lo largo de la historia de la humanidad se han suscitado diversas 

revoluciones, las ha habido de corte político, social e industrial, que han ido 

transformando la manera de vivir, de pensar y de trabajar de las personas. 

Hoy día estamos viviendo en la llamada revolución tecnológica, la cual, 

al igual que las otras, trae consigo una serie de transformaciones en 

beneficio del desarrollo de las personas y, por tanto, de los países. 

Esta revolución se debe, en gran medida, al crecimiento vertiginoso de 

la población mundial y, por ende, a un aumento acelerado del conocimiento, 

que a su vez desemboca en la producción de información. 

La' necesidad de· organiz~r y recuperar información ha llevado a crear 

diversos métodos y herramientás que facilitan esa ru:dua tarea. Actualmente, 

dentro de esa revolución tecnológica, es innegable el apoyo que brindan las 

computadoras en la vida diaria. Tal es su utilidad que su uso se h~ ext~ndido 

a diversas áreas y se ha constituido en herramienta indisperisabl~ · para . ', .. :,.,: .·,. '· -

desarrollar tareas dentro de la industria y el comercio, y ¡>~~.J~~~ue.~to, en 

tareas de investigación, científicas y académicas. Prácticamente estamos 

sujetos a esta tecnología que nos comunica, transporta u b~~~ÍZ~i~i' ~~baj~. 
Una de las herramientas que ofrece la tecnología es el uso de bases de 

datos computacionales, en las que es posible aglutinar una serie de 

información que puede ser registrada, ordenada, analizada, clasificada y, por 

supuesto, consultada por uno o varios usuarios. 

En el caso específico del gremio periodístico -en tanto que quien esto 

escribe es egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva-, 

las bases de datos constituyen una gran ayuda, pues facilitan la obtención de 
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la materia prima para elaborar diversos textos, sean notas informativas, 

entrevistas, reportajes. 

Eduardo Ulbarri, autor del libro Idea y vida del ~ortqje, dice que "gracias 

al manejo computarizado de documentos. y datos podemos realizar una serie 

de trabajos periodísticos que antes eran extr~madamente costosos, 

laboriosos y lentos". Y comenta que Ia importancia de las bases de datos 

computarizadas no sólo reside en el volumen que pueden almacenar, sino en 

la posibilidad que tiene el usuario de interactuar con la información, de 

buscar rápidamente los datos específicos sin tener que revisar cada uno. de 
. . - - . 

los recortes. Aunque hace hincapié en que no debemos olvidar que siempre 

habrá documentos en anaqueles que resguardan inform~ci6kÍ1Tiportante, a 

los que "deberemos llegar no gracias a tecnología~:'¿6~pl~iá,s, sino ·con 

insistencia e imaginación". 
• ' - _¡_~ :~: -

Considerando que las bases de datos son herrantlenus d~ apoyo, habría 
. - ; '_ .. _, __ , ... __ ,, - . -- --

que mencionar dos vertientes; por un lado, ·C:C>lllo Y.~~f~e mencionó, la 
- -·- ,,;J"-· - -

oportunidad que tienen Jos periodistas de consultar. infinidad de bases de 

datos -disponibles en intemet, por ejemplo-- ll~~i~~ d~: temas diversos, a 

través de las cuales pueden rastrear rápidament~,:~~nte la ~remura del tiempo 

que exige el trabajo periodístico, grari cantldad de información sin 

sumergirse en pilas y pilas de papeles, y lo másiínportante: la hallará ya 

sistematizada .. Y por otro, el rri.ismó pe'r¡ó'clista, que antes manejada sus 

archivos persciriales en papel, ahora' l¿··~~ede hacer con el apoyo de la 

computadora, y de esta manera tener su propia base de datos para 

sistematizar y orgánizar sus materiales. 

Ya sea consultando una base de datos disponible o generando una 

propia, la labor del periodista se enriquece, pues además de tener acceso más 

fácil y rápido a la información requerida, podrá comparar, analizar, clasificar, 
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graficar y hasta cruzar los datos para elaborar trabajos con mayor calidad y 

sobre todo, ahorrando mucho tiempo. 

En este trabajo, en la modalidad de tesina, se hace referencia a las bas~s 

de datos bibliográficas, las cuales se han constituido en un medio eficaz que 

ha cobrado auge por su eficacia para la búsqueda de información de manera 

fácil, oportuna y precisa. 

Si anteriormente era muy común acudir .ª las bibliotecas y consultar 

diversos ficheros clasificados por autor, título y tema, en los cuales se tenía 

que hacer la búsqueda manualmente, ahora, gracias al desarrollo tanto de la 

tecnología como de métodos de organización, es posible sólo pararse frente 

a un monitor y teclear unas cuantas palabras y de inmediato la coinp1,1tádora 

despliega la información. solicitada. Todo ello que hoy .parece tan, fanliliar, 

trae consigo un trabajo valioso e interesante. 

Esta tesina pretende demostrar la utilidad .de las bases, de datos, 

ejemplificando un caso específico: una base de datos con. los libros 

publicados por la Dirección de Publicaciones de la Coordinación Nacional 

de Difusión del Instituto Nacional de Antropología e Hisforia (IN;\H). 

Cabe mencionar que se eligió este campo d~ estudio por su importante 

producción editorial de textos especializados en historia, antropología, 

arqueología, lingüística y disciplinas afines, y porque se considera que esta 

base de datos podria ser de gran utilidad para el Instituto, pues representa 

un medio eficaz para. sistematizar la ficha técnica de cada libro y de esta 

manera generar diversos. informes. Ello redituaría en ahorro de tiempo, 

costos y esfuerzo, y al mismo tiempo podría poner al alcance de estudiantes, 

maestros e investigadore~ un servicio de búsqueda de bibliografia de su 

producción editorlal. 
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Simultáneamente, esta tesina pretende mostrar un ejemplo de una base 

de datos sencilla, sin ahondar en cuestiones técnicas, sino exponiendo la 

utilidad de este tipo de herramientas. 

Este trabajo está dividido en dos partes; la primera versa en tomo al 

JNAH, su historia y su producción editorial, dado que de ahí se retoma 

infonnación para alimentar la base de datos, y la segunda se enfoca 

precisamente a Csta herral11ienta tecnológica, desde el punto. de vistá 

funcional. 

De esta manera, en el primer capítulo se hace un repaso histórico de ese 
- '. ' ·,-,,· ·:; 

Instituto; se desglosan sus actividades fundamentales, así como la 

organización de la Coordinación Nacional de Difusión d~da la ki;ortanda .. , '. .. ~-'. ,. --

que tiene como área de investigación científica de gran' trascenden~ia en 

México. Esto último da la pauta para abordar el seglin4~c:~'pí~lp,/e~·el cual 
, '...,:· --· . , 

se describe la labor editorial que ha desempeñado efir-iX~ídfsci~~~.~r~ación, 
así como los procesos por los cuales debe :itt~v~;ar tb'da:iilyestigaciónque 

····· •., .. , . .,•,-_•,·.,.·.,_o,. ,,; _v,• 

sea susceptible de publicarse dentro de las ár~a~ a finés 'cle!Ínstiflltb. 

En el tercer capítulo, destinado' a las b~Jes ~r~l~~~.·~~\~·l;nt~ill los 

antecedentes, conceptos y característi¿~5 de e;t~ heriaiiúenta;)e:expllcael 

funcionamiento de Access, un programa en el cual ~s p:oslbÍ~:~()nstruir una 
- .. ·- -. ,.- .-· ::.- . -. :: . ' ... '·~-::·:- .. '-·.:-. -:-r: ~ ·: ·. ~ . -. -

base de manera sencilla, y se retoma una lista de los. li(l!!á~~~t()S basiccis 

para hacer una base de datos. También, se describen <d<?s\~j~~~lbs . ~e , la 

utilidad de las bases de datos en At~'eJ'.f puestas en m'#~h'á:·~df°::9W~n es~o 
escribe; una se refiere a una base destinada a hacer ariállS,is'/enÚ~;F~ndación 
Manuel Buendía, y la otra se refiere a una base bibliogclfií:a, e~ el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se desarrolla el prototipo de 

HD.BIBLIOINAH; se describe paso a paso cómo fue creada esta base, su 
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contenido y funcionamiento, así como los requisitos para considerar 

· erminado el proceso de evaluación del prototipo de la base, y con ello 

comenzar a alimentarla de manera confiable. 

Sin duda, las bases de datos son herramientas de ap9yo' útiles en 

cualquier área y este trabajo pretende compartir una vis'ión ~personal. de 

quien esto escribe y que ha tenido la oportunidad de constatar su eficacia en 

algunas áreas de su desempeño profesional. 
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CAPÍTULO 1 
EJ INAH: su historia, objetivos y 

organización 

Desde siempre, los seres humanos han obtenido de la naturaleza todo lo que 

necesitan para satisfacer sus necesidades ya sean fisicas o espirituales, 

individuales o colectivas. Y gracias a que tienen facultades para hablar y 

razonar, han podido transformar el ambiente natur~, y con ello han ido 

forjando un mundo propio: el de la cultura. 

Pero, ¿qué entendemos por cultura? Víctor Roura dice que: 

La cultura se aprehende: quizá su defuúción sea un aspecto ocioso de la propia 
cultura. Pues la cultura ha rebasado su propia definición. El ténnino académico 
("desarrollo o mejoramiento de las facultades fisicas, intelectuales o morales 
mediante la educación'', "conjunto de ideas, habilidades y costumbres que ha 
ido adquiriendo un grupo humano y transmitiendo de generación en 
generación", etcétera) tiene un significado muy pequeño para tan gigantesca 
palabra.1 

Para el propósito de este trabajo diremos que la cultura comprende todas las 

manifestaciones de la actividad humana, tanto las cosas materiales: 

instrumentos de trabajo, utensilios de uso diario, vestidos, adornos, casas y 

edificios, como lo intangible: ideas, costumbres, tradiciones, creencias y 

valores. Dentro de este gran abanico de bienes culturales, en cada país 

sobresalen algunos que tienen mayor significado para su población, pues 

forman parte de. su patrimonio cultural. 

En este capítulo se hace un breve recorrido por la historia del Instituto 

Nacional de Antropología Historia (INAl 1), entidad creada para preservar, 

difundir.y resguardar el patrimonio cultural de México. 

1 Víctor Roura, Cultura, itkay pnnta, ,\léxico, Paidós, 2001, p. 79. 
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1.1 Nacimiento del INAH2 

En México, en 1938, cuando el general ,L:izaro Cárdenas era el presidente de 

México, existía un Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos 

e Históricos, el cual dependía de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Este departamento, que aglutinaba al Museo Nacional y a la Dirección de 

Monumentos Prehispánicos, así como a la Dirección de Monumentos 

Coloniales y de la República, se encargaba de explorar zonas arqueológicas; 

conservar, vigilar y estudiar los monumentos prehispánicos, históricos, 

coloniales y artísticos; y estudiar los documentos, objetos, éóclices, 
-. . ~ -

manuscritos y todo material impreso que aportara .elatos: para estudios 
. .:,_· 

históricos y arqueológicos. 

Para que dicho departamento cumpliera sus ~ric:i~n~s;. la.'o Nación le 
1> 

proporcionaba recursos, que al paso del tiempo fueron iiísuficierites debiC!o 

a las necesidades que reclamaba la nueva realldad ~el P:lÍS, y por lo tanto 

también se requería personal mejor capacitado. PÓr ello, :con el fin de 
.-. . ' 

obtener mejores resultados sobre la conservadón°de. los monumentos 
. - . - ·e ',,~ :;-;. ;:.- .;·- .' -. ':. - -

históricos mexicanos y de estudiar a los grupos fodígellas; la Presidencia de 

la República envió una iniciativa de leyJ a la Cádiarade Diputados del 

Congreso de la Unión, en la cual proponía transformar d Departamento en 

un Instituto de investigación. 

Los motivos por los que se proponía la creación del IN¡\H se resumen 

de la siguiente manera:4 

2 Debido a la inexistencia de textos <¡Ue se refieran a la historia del IN1\l I, esta parte del 
capítulo presenta tan sólo un panorama general, basado en el recuento <¡ue se hace en Julio 
César Olivé Negrete (coord.), IN.-11 /. Una hütoria, vol. 1, México, INt\11, 1995, pp. 33-62. 
l Enviada el 20 de diciembre de 1938 y publicada en el Diario dt Dtbatu de la misma Cámara 
de Diputados un día después. 
' Olivé Negrete, op. di., vol. JI, pp. 23-28. 
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a) La utilidad del estudio científico Je las razas indígenas, a fin de que 

n el futuro se logre el mejor \miento económicn y cultural de 

~chas razas. 

b) La necesidad de conservar y restaurar los .. monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos; para evitar su ruma e impedir 

que sean perjudicados, pues estos monume~tos fo~~n: parte del 

patrimonio del pueblo mexicano. 

c) Las exploraciones y las investigaciones. científic~s de' los 

monumentos arqueológicos e históricos traerla co~~J~() r~s~ltados 
materiales, pues se crearían mecanismos de ti:irismC> 'qúe:mflUlrian 

en la vida económica del país. · · t.:. '\)' 

d) ~no::::o::::~;.:o:; ~::º' ':".,~~~~j~~~o h.:: 
estudios en este tenor para la conservaci6Ü; d~lo; m~ri~mentos y 

para el estudio de las razas indígenas. 

e) La necesidad de contar también con personal preparado y apto para 

hacer los trabajos de investigación arqueológica, etnográfica e 

histórica, y mantener vivos los museos.Y que sean centros activos 

de estudio para reunir en ellos todo el material necesario para que el 

investigador pueda escribir obras como fruto de sus labores. 

f) La conserva~i6n y reparación de los monumentos indígenas y 

coloniales del país requieren constante vigilancia y atención, para lo 

cual se requiere inyectarle un presupuesto adecuado y el 

Departamento no cuenta con suficientes recursos para ello. 

g) En otros países, la conservación y reparación de monumentos y las 

investigaciones antropológicas e históricas no están a cargo 

exclusivo del Estado, sino que se aprovecha el interés de las 
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provincias y .nunicipios, y de la iniciativ.i privada, quienes 

contribuyen el' estos servicios. 

h) La única fonna de lograr que se aumenten los· recursos para esta 

clase de trabajos es que el Departamento de Monumentos se 

transforme en Instituto para· que goce de los beneficios de tener 

personalidad jurídica. 

i) De esta manera, el Instituto• qlle se .. propone podrá solicitar y 

obtener ayuda económica dé p'articulares. en forma de herencias, 

legados y donaciones,. y percibir cuotas por distintos conceptos, 

como visitas a museos, venta de repro~üc;ciones, etcétera. 

. ~ .... :> , . . - -- -

Gracias a esta inidativa se creó el Instituto Na~ional de Antropología e 

Historia (INAH), cuya Ley Orgánica,s pro~lllgá~~->el 31 de diciembre de 

1938, especificaba que tendría personalid~d jllríC!ü:'á y patrimonio propios, 

pero continuaría dependiendo de la sfüi,\~< d{e;ta mari~;a, d Gobierno 
.•. ',_ "?' -· . - . 

Federal intervendría directamente en la ori.inización y eil el furici<?!l~rniento 

del Instituto. 

En dicha Ley se especificaban las funcio~es delnuevo I~sÚtiirc/ 
a) Exploración de las zonas arqueológicas delpaís. .. 

b) Vigilancia, conservación y restauración de monumentos arqueólógicos, . ' . ·' .. ·,' ., -·: 

históricos y artísticos de la Repúblié:a, así como cié los objetos que 
:: .· .. - .. ·-

en dichos monumentos se encuentran. 

c) Investigaciones científicas y ar'tiscicas. que interésen a la arqueología 
; ·: '. '• 

e historia de México, antI'opoló~cas y etnográficas, principalmente 

de la población indígena· dél país. 

l \'case en anexo 1 la Ley Or¡.,r.inica c.lcl INi\11 e.le 1938, publicada el 3 e.le febrero e.le 1939 en el 
Diario Ojido/ dt lo Ftdtrodón. 
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d) Publicadón de obras relacimiadas con las materias expuestas en las 

fracciones que anteceden; 

Así, en un principio, el Instituto se encargaría de darle una mayor 

importancia a la conservación de los monumentos históricos nacionales y al 

estudio de las razas indígenas de México. 

1.2 El INAH y sus directores 

El primer director general del INMI fue Alfonso Caso Andrade, quien había 

sido jefe de Arqueología y director del Museo Nacional. En su equipo 

figuraban arqueólogos, historiadores y antropólogos destacados, entre ellos, 

Alfonso Ortega Martinez, Ignacio Marquina, Jorge Enciso, Eduardo 

Noguera, José de Jesús Núñez y Donúnguez, Daniel F. Rubín de la 

Borbolla, Jorge A. Vivó y Antonio Pompa y Pompa. 

Como uno de los objetivos de la creación del Instituto era la de obtener 

la colaboración de las autoridades estatales para el estudio y la preservación 

del patrimonio cultural, el segundo director del Instituto, el arquitecto 

Ignacio Marquina, celebró convenios con los. gobiernos de los estados para 

formar institutos regionales que fueran filiales d~ÚNt\H é6n representación 
.·· ·.,•.e''';.· 

estatal. Éstos incrementaron las. ~c~yidades de restauración y estudios de los 

monumentos, sobre tod() ª!c¡lleQlógicos. 

Durante la década de_lós:.cfnc~enfa, de acuerdo con las necesidades del 

Instituto, se. perfeccibÍl6'
1y ~~tilaJÍzó la organizaci6n científica y administrativa 

del ff'<,\11;- sé 0'creóLl~(Dirección de Prehistoria, se formaron centros 

educativos dentl."~ d·¡L
1

~useo Nacional de Antropología y del Museo 

Nacional de Historia, se constituyó el Departamento de Biología Humana y 

la Dirección de Investigaciones Antropológicas. 

JllJ.lllllUOIS,\11: Diseño y aplicacicin ... TESIS CO~r 
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En 1956, el médico y antropólogo físico Ei.;sebic;i Dávalos Hurtado 

ocupó la dirección general del IN.-\11. Durante s1• gestión se crearon Jos 

departamentos de Promoción '/ Difusión que lueR'.l se fusionaron en el de 

Publicaciones y el de Investigaciones Históricas. 

En la década de los sesenta, el INAl I creció y se diversificó; se inauguró 

el Museo Nacional de Antropología, en el Bosque de Chapultepec; el Museo 

Nacional del Virreinato, en el antiguo Convento Agustino de Tepotzotlán y 

el Museo Nacional de las Culturas, en la antigua Casa de Moneda, y se creó 

. el Departamento de Restauración y Catalogación del Patrimonio Artístico. 

En cuanto a legislación se refiere, el INAI 1 también ha hecho diversas 

modificaciones a las leyes existentes, por ejemplo, en cuanto al régimen legal 

de protección a los monumentos, se modificó la fracción XXV del artículo 

73 de la Constitución Política, en la cual se establecía que era facult~d de Ja 

Federación legislar sóbre Jos monumentos arqtieológico¿, 'ártísticos e 

históricos. Esta reforma fue -la base para introducir ~liey~s Ín~j~l."as 
legislativas que resolvie~~n las lagunas de los anteriores ~Úenaffiientos 
legales. .''>,.,;..\\ 

':fi' 
Durante esta :·_éfi9~~.se llevaron a cabo muchos proyectos .de 

excavaciones endisfuita~ partes de la República (como en Teotih.uacan y 

Tiapacoya) y se proyectaroncliversas investigaciones arqueológicas,6 

En cuanto a las cuestiones laborales del personal académico, se puede 

señalar que en los sesenta comenzaron a luchar para obtener un estatuto de 

trabajo digno y lograr la transformación del instituto. El Consejo Consultivo 

del IN.-\H y Ja SEJ>7 formaron una comisión que se encargó de estudiar las 

reformas necesarias para una posible restructuración integral del Instituto, y 

• La an¡ueología es una de las disciplinas yue ha recibido más apoyo desde la cr~oación del 
Instituto. 
1 Recuérdese yue desde yue se creó el INAI 1 se dijo yue era una dependencia yue yucdaria en 
manos de la SEP. 
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el texto fue entregado a las autoridades del lNAll y de la SEP, per0 no fueron 

tomadas en cuenta.s 

En 1968, a la muerte del doctor Eusebio Dávalos, queda al lrente de la 

dirección del INAI l el doctor Ignacio Berna!, quien estimu.ló las 

investigaciones al crear el premio anual "Fray Bernardino de Sahagún", y se 

interesó en divulgar los resultados del trabajo científico en una obra que 

estuviera al alcance del pueblo. 

Las tendencias de transformar al INAll se originaba en la dinámica de su propio 
desarrollo y en las del mismo país, cuyas realidades sociales debía estudiar aquél. 
Cuando la institución se fundó, la población mexicana era principalmente 
campesina y apenas llegaba a los 20 millones, mientras que en 1970 se 
aproximaba a los 50 millones, en su mayoría dedicados a la industria y al 
comercio .. \sí, el crecimiento económico que afectaba en forma desigual a la 
población dirigía el interés antropológico hacia el sector depauperado que 
habitaba las ciudades, y por otra parte, los planes de desarrollo económico, las 
inversiones en obra pública y el gran crecimiento urbano creaban nuevos y 
mayores riesgos para el patrimonio culturah ante ello los cambios para que el 
IN:\11 pudiera cumplir atribuciones eran imperativos.? 

En 1970, el INAl l estuvo en manos del arquitecto Luis Ortiz Macedo, quien 

inició las reformas para transformar al Instituto. El Consejo Consultivo 

General, que la ley establecía y que de hecho ya no venía convocando, se 

sustituyó por cuatro consejos . de especialidad: investigaciones, museos, 

historia y publicaciones, ~n los cuales se intentaba asentar el funcionamiento 

del Instituto, daclo ~l ·d~s~;ib1édedichas especialidades y el aumento en el 

número de inves,tigadores. 

En 1972 el·doctor Guillermo Bonfil Batalla fue designado director del 

INAH, mientras tanto, en el Congreso de la Unión se discutía una nueva Ley 

de Monumentos, que se promulgó el 28 de abril de ese mismo año. Dicha 

s Olivé Negrete, /NA//, Una hiJtoria, v. 1, p. 56. 
'' lbirkm, p. 57. 
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ley contenía innovaciones que las nuevas autoridades de la SEi' y del IN1\ll 

habían apoyado y eran producto de los puntos de vista que sobre 

patrimonio cultural habían expresado todas las ozganizaciones de 

antropólogos y numerosos grupos de artistas e intelectuales. 

Esa nueva ley reconoció la dimensión nacional que el INAI I había 

adquirido y fortaleció su personalidad como autoridad encargada de la 

aplicación de la nueva Ley de Protección de Monumentos, de 1972. Este 

ordenamiento jurídico había definido la propiedad de la nación, sobre todo 

en cuanto a los bienes arqueológicos muebles e inmuebles, y había. creado 

nuevos instrumentos jurídicos-administrativos para el i:ontroVestudio y 

defensa del patrimonio arqueológico, histórico y irt{sdco:. Todos esos 

avances requerían que se modificara la Ley Orgánicd d~I- Ínstituio, sin 

embargo, este proceso llevó tiempo. 
.. 

Se inició la desconcentración adnl.inistratiya del lnstlruto para acercarse 

a la provincia; y. como los institutos .. regionales>~~ había~ ¡:>~'c;spera'do, se 

proyectó establecer 16 centros forá~eos e~toda.la República, que tuvieran la 

capacidad de cumplir, dentro del territorio que les asignaban, todas las 

funciones del INMI. Aunque sólo se crearon cinco centros, la idea rompió el 

esquema de administración totalmente centralizada que hasta entonces se 

había adoptado en el Instituto. 

También se planteó descargar parte de las responsabilidades de la 

Dirección General, trasladándolas a cinco direcciones: Monumentos Históricos, 

Museos, Centros Regionales, Administración e Investigación Científica; de 

las cuales sólo se consolidó la primera, y las otras duraron poco tiempo y la 

última no llegó a establecerse porque en 1973, por decisión de la SEi', se 

creó el Centro de Investigaciones Superiores de Etnología y Antropología 

Social, como entidad independiente del INAl I porque disponía de su propia 
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organización, personal y recursos económicos, aunque formalmente se 

consideraba parte del mismo Instituto. 

A lo largo de la historia del IN,\11 ha habido diversas modificacioneG en 

su estructura; diversos departamentos aparecen y desaparecen, e incluso, 

algunos ni siquiera se formalizan. l\fientras tanto, otros se fortalecen como 

el Departamento de Etnología y Antropología Social (DEAS), y unos más 

que sólo cambian de nombre en cuanto llega una nueva administración. 

Como uno de los objetivos del !Nt\11 era capacitar recursos humanos, 

en 1940 se creó la Escuela Nacional de Antropología, que más tarde se 

transformaría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENl\H) •. 

Gascón García Cantú, director del INAII en 1976, cc;mtinúé¡ reformando 

internamente al Instituto. Para entonces funcionab~ ·la Ofidna de 
. . . •'· 

Exposiciones y Museografia,l~s·depl\rtamentos:cl~'.~~fuis?s H~manos; el 

de Impresiones, y las ofic4tas .de Asuntosfntefri~fÍÓ~~le~ .y Excu~iones,. así 

como la de Distribucio~~s~f.·V~~taP;'[):~.~~#~~ió·l~ piiecci6n dé Centro.s 

Regionales pero au~·~~~ii:oii' 16~' ~~riti6s,.qm: , q~eclarc:in ,'de~endientes 
• • " ., • ' - .. • - - - - '•- •• • 1 ~-. -; - - -.. •• ,, - ' '· : • ,., -·-

directamente de la DiteC:dóri G~~eral. Se éreéi.¡~ DireC:~i6il de fütudios 

Históricos, el • D~~¿tariterit~ de ·'Estudios tori~e~p~;:Í~e~;,. el de 

Etnohistoria y el de Etnom~sicología y Litera~a Oral, así como el de 

Salvamento Arqueológico y el de Arqueología SubacuátÍ~a? 
. - '•' 

Como se ha mendonado, el INAl I siempré ha apoyado mucho a la 

arqueología, y durante esos años se realizaron tnúltlples investigaciones 

arqueológicas y trabajos sobresalientes, e' incluso, lá Ley de 1972 estimuló 
. . - '" ' 

los trabajos de rescate y salvamento arqueológico. 

Por otra par~~:.dpe;s~~~{ci~ihv~sclgiición científica y de docencia del 

Instituto siempre hanAu'~n~do por ohtener mejores condiciones de trabajo. 

En 1975, se lle.Jó i~.c~bJ Jri movimiento del personal académico gracias al 
• •' ~ : • ,,.,, - •• ·~; C· ,• 

cual se estableCieron iill~~C>s criterios para evaluar y normar el trabajo 
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científico del 11:-JAH. El objetivo de tal movimiento era lograr la 

transformación del Instituto. 

En 1979 se firmó un convenio en el cual se establecían nuevas condiciones de 
trabajo, como las que tenían los trabajadores de la Universidad Nacional 
;\utónoma de ¡\féxico {UN:\M) y del Instituto Politécnico Nacional {ll'N). En 
1980 el Primer Congreso .-\cadémico analizó las formas, condiciones y políticas 
de la investigación en el 1 N.-\1 l y presentó sus conclusiones, las cuales sirvieron 
de base para las propuestas presentadas a las autoridades relativas a la 
reorganización del Instituto y al mejoramiento de la investigación científica, 
estableciendu un estatuto apropiado para ella. 

A pesar de los éxitos y del gran desarrollo alcanzado por el INAH, 

todavía faltaba mucho por hacer; era indispensable transformar aún más su 

estructura y las formas de funcionamiento. 

En 1982 se siguió un proceso de documentación -y • coqsulta que 

permitió establecer el diagnóstico del Instituto y proyectar, con la 

participación de toda la i:or¡:;tinidad y los trabajadores -técilicos, manuales y 

administrativos, las medidas de fondo para actualizarlo y mejorarlo. 

Ya con el doctor Ei:irique Florescano al frente de JNAl-1, el diagnóstico 

sirvió para plantear nuevos programas de trabajo, y fundamentalmente, el 

proyecto de reformas a la Ley Orgánica. 

A mediados de 1985, se envió el anteproyecto de reformas a la SEi' y a 

la Presidencia de la República, y después _se remitió a la Cámara de 

Diputados. En diciembre de ese año, se aprobar6n las reformas a la Ley 

Orgánica del JNMl,tu en las cuales se redefinían sus objetivos de la siguiente 

manera: 

111 Dichas reformas fueron promulgadas por el Presidente de la República Miguel de 
la Madrid Hurtado y publicadas en el Diario Ojidal de la Federa•ión el 13 de enero de 
1986. 
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Son objetivos generales del lflstiruto Nacional de ;\ntropología e Historia, la 
investigación científica sobre antropología e historia relacionadas principalmente 

'con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio 
cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, 
conservación, restauración y recuperación de este patrimonio, la promoción y 
difusión de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto. 

Así, para cumplir tales objetivos, el INAI! tendría las siguientes funciones:•• 

a) En los términos del artículo 3º de la Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aplicar las leyes, 

reglamentos, decretos y acuerdos en las materias de su co!11petencia. 

b) Efectuar investigaciones científicas ,que interese~ a la 'llt'qlJeolOgía e 

historia de México, a la antropología y etnografla .de la pobi~cióll· del 

país. 

c) En los términos del artículo 7º de la Ley Federal. sobre Moní.imento·s y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, qtorgarpe~~()s.ydirigir 
labores de restauración y conservación de . los . mcinuirientos 

arqueológicos e históricos que efectúen las autoridades delc"i(estados y 

municipios. 

d) Proponer a la autoridad competente la expedición d~ ~eglani'entos que 

contengan normas generales y técnicas para la do~seryación y 

restauración de zonas y monumentos arqueológi~os, :hlstÓricos y 

paleontológicos, que sean aplicados en forma· c:'b~;cliri~~r con los 

gobiernos estatales y municipales. 

e) Proponer al secretario de Educación Pública la celebración de acuerdos 

de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales 

tendientes a la mejor protección y conservación del patrimonio 

histórico, arqueológico y paleontológico de la nación y del carácter 

típico y tradicional de las ciudades y poblaciones. 

11 Ley O rg:inica Lle 1985, 
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f) Promover, conjuntamente con los gobiernos de los estados y 

nunicipios, ll\ elaboración de manuales y cartillas de protección del 

patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, en su ámbito 

territorial, que adecuen los lineamientos nacionales de conservación y 

restauración a las condiciones concretas del estado y del municipio. 

g) Efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, 

históricas y paleontológicas, de índole teórica o aplicadas a la solución 

de los problemas de la población del ;:iaís y a la conservación y uso 

social del patrimonio respectivo. 

h) Realizar exploraciones y excavaciones con fines científicos y de 

conservación de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y 

de restos paleontológicos del país. 

i) Identificar, investigar, recuperar, rescatar, prot~ger, restaurar, rehabilitar, 

vigilar y custodiar, en los términos prescritos por la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los 

respectivos monumentos y zonas; así como los bienes muebles 

asociados a ellos. 

j) Investigar, identificar, recuper~r y protegér las tradiciones, las historias 

orales y los usos, como herencia yiva de la capacidac! creadora y de la 

sensibilidad de todos Jos pueblos y grupos sociales del país. 

k) Proponer al Ejecutivo Federal las declaratorias de zonas y monumentos 

arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos, sin perjuicio de 

la facultad del ejecutivo para expedirlas directamente. 

1) Llevar el registro público de las zonas y monumentos arqueológicos e 

históricos y de los restos paleontológicos. 

m) Establecer, organizar, mantener, administrar y desarrollar museos, 

archivos y bibliotecas especializadas en los campos de su competencia 

señalados en esta ley. 
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n) Formular y diñmclir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tanto 

de los biene · que son de dominio de la nación, c0mo de los que 

pertenecen a particulares. 

o) Formular y difundir el catálogo de las zonas y monumentos arqueológicos 

e históricos y la carta arqueológica de la República. 

p) P11blifar obras reladonadas ron las materias de s11 competenday partidpar en la 

difusión y divulgadón de los bienes y valores q11e ronstitlf}en el acervo cultura/de la 

nadón, hadéndolos accesibles a la rom11nidad y promoviendo •/ respeto j uso social. 

del patrimonio mlt11ra1.12 

q) Impulsar, previo acuerdo del secretario de Educación Pública, la 

formación de Consejos Consultivos Estatales para la protección y 

conservación del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, 

r) 

s) 

t) 

u) 

. ·:, : .·' 

conformados por instancias estatales y municipales,. a .. sL. com() por 

representantes de organizaciones. sociales, académicas. /cultu~les que 

se interesen en la defensa de este patrimonio.· ~ '':}:~'' , .. , :, ' ' 

.. 
Impartir enseñanza en las áreas de antr~pol~gía_~ hj¡tól'Úl,\on~s~rvación, 

~::~ó; ydom::::::· ::u~:~~;'~~~~~,f ~~~;;:t : 
expedición de los atulos r gradosco~espori~~E:e~.1 •• .• -.. , ._·· .· •. _·_ · 

Autorizar, controlar, vigilar r'. :~al~~I~'¿ri'~!~~·¡:_~os~eI~Jegi~lación 
aplicable, las acciones dé;explcihi;Cióri y .ésn.icliC>' qile re:ilic~n en el 

, ' ., ' • ' • ,_ •• •• ,. "'. 1 ,- ''. • •• " .', , ___ -::, • • ;. ~ _, 

territorio naci9n~l fiü~'i6h~~f-·~f~h-Cif1C-i~ ~~'·fi:~~j~~~~).· \:·:' -. 
Realizar, de. acJ~rtJ~'. ¿'o~: l~· Secretari~ dé RcÚ~do~es Exteriores, los 

trámites n~é:e~!arior· ~irii- obt~n~r li de~olución de los bienes 

arqueológicos~ hÍ~t?ri~¿5 qU:é estén en el extranjero. 

Las demás qGé !;5 leies de la República le confieran. 

12 Cursivas úc <¡uicn esto C$cribc. 
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Respecto a las modificaciones de la Ley Orgánica, Olivé Negrete comenta que 

la ni.:eva ley presenta una sínte¡ 's de los grandes objetivos que caracterizan al 

Instituto como comunidad científica dedicada a la antropología, la arqueología 

y la historia, y también como entidad de servicio público, encargada de la 

preservación y estudio del patrimonio cultural del país.13 

Actualmente, las investigaciones acerca de antropología e historia 

incluyen toda la población de México y no sólo los grupos indígenas como 

en un principio. Además, con la nueva ley, el INAl I también tie:-ie la 

responsabilidad de investigar, proteger y conservar el patrimonio 

paleontológico nacional. 

Olivé Negrete enfatiza que se mantuvieron y precisaron las funciones 

establecidas en la Ley Orgánica de 1938 y se incorporaron aq~ellasqÚe en la 

práctica y desde un principio ha cumplido el Instituto, cp,in~)as'de d§cend~, 

bibliotecas y difusión. Asimismo, se consideró que el p~~~~'dc~ltural se 
: . - . --- ----~'- ·--··--.··--·-'-·' .. --

integra no sólo con bie~~s: !nateriales, sino· también. ~6nJa;p~f¿ iUf~ngible 
en que se expresan las ~adíciones étnicas,. campes~·ª~ y;~~~~as, a~í cómo 

las formas devicla detodos los sectores de la población.' .. ·. ··.· .. ' 

El 6 de< cllciembrede 1988, con Carlos saliria~ de;G~~llrl como 

presidente de México, se creó el Consejo Na~ionalp~!a)á.Cllltuhi y las 

Artes, cuyo fin era ~!arle. un mayor impulso a l~~itat~~ clecpf~~~éióny 
difusión. de la. culfura. y las artes quevenía desenipefi~ricioI:rse~r;tafía de la 

Cultura de la SEP.· Como. cons~cJenciá. de<;~t~~T~~/1~:;\f{f q~~~{, bajo la 

coordinación de este consejo, co1mr\,ahc!oef'c~i~2té~}.fas'.fünciones que le 

otorga la Ley~Feder~l,de~Iyf?~~~~;~º! y zbri~~ ~r~~~~l~~cos, Artísticos e 

Históricos ysu p~opia.Ley:oiiánica; pero se establecieron formas de 

funcionamiento den~o d~ e;te 'nuevo marco jurídico y administrativo. 

13 Olivé Negrete, op. di., vol. 11, pp. 33-73. 
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En este c0nte;vto, el 18 de diciembre de 1 :>88, fue designado director del 

INMI el arqi: ~ólogo Roberto García Mol!, 1,uien estableció el control de 

recursos humanos, financieros y materiales y comenzó a modificar el 

comportamiento del destino del gasto, para disminuir el monto de los 

recursos asignados al pago de sueldos, salarios y prestaciones. 

Durante el sexenio 1989-1993, el INMI cambió radicalmente su 

esquema financiero; se le autorizó el ejercicio directo de los recursos 

autogenerados, y con ello pudo respaldar financieramente las labores de las 

áreas sustantivas: investigación de la cultura, formación de profesionales, 

conservación del patrimonio cultural y divulgación del patrimonio cultural. 

Al sanear sus finanzas y disponer de sus propios recursós, el INAH 

estuvo en condiciones de financiar sus proyectos, y de propc:lrcicmar un 

mejor servicio a la comunidad. 

A mediados de 1992, Mana Teresa Franco y González Salas fue 

nombrada nueva directofadel Í~Al-1, y entre sus objed~os se plan~ea dar 

prioridad a los aspectos · acadérriic6s -y ·a los· proyectos arqueológicos y 

museológicos, fortalec,~r í?ifri~gék·x-p~~se~~ia del Instituto en la República 
. ' ' ~ .. '· ~ ' ,. ', . ., 

mediante una política de cohce~tación con otras autoridades federales, 

regionales y municipales; así. como lograr una mayor vinculación con la 

sociedad civil. 

Durante la gestión de Teresa Franco se hicieron diversos trabajos de 

consolidación, restaura~ló~ y ma~ienimiento de zonas y sitios arqueológicos 

en más de 170 luga-res del país; se amplió el marco de protección jurídica de 

las zonas arqueológicas mediante el programa prioritario de de~tación y 

declaratoria presidencial de ellas, se puso en marcha un programa destinado 
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a impulsar la arqueología:· mexicana mediante' la realización de grandes 

proyectos arqueológicos y 11useológicos,l4 

Con la entrada del gob'ierno panista, en el año 2000, se nombró como 

nuevo director del IN,\11 a Sergio Raúl Arroyo, quien antes· fungía como 

secretario técnico del mismo Instiruto. 

1.3 Actividades actuales 

Como ya se mencionó, las funciones del INt\H son la investigación científica 

acerca de antropología e historia relaciona.da principalmente con la 

población del país; la conservación y restauración del patrimonio cultural 

arqueológico, histórico y paleontológico; la protección, restauración y 

recuperación de ese patrimonio; la formación de profesional.:s; la promoción 

y difusión de las materias y actividades de su compe~encia. 

El Instituto se encarga de atender y preservar el patrimonio culrural de México, 
formado por edificios que dan carácter a las ciudades, monwnentos legados 
por los distintos grupos indígenas anteriores a la conquista española, vestidos, 
recetas, bailes y canciones que surgieron luego del enfrentamiento y la 
combinación de las tradiciones autóctonas con la española y de otros países; los 
utensilios, docwnentos, esculturas, pinturas, cerámicas, textiles, instrwnentos 
musicales, retablos, muebles, fotografias, adornos y piezas de arte que los 
mexicanos han producido a lo largo de los siglos; las creencias, lenguas, 
costumbres y creaciones de quienes nos precedieron, muchas de las cuales 
siguen vigentes. 15 

Una de las tareas principales del Instituto es realizar investigaciones acerca 

de historia, antropología, la arqueología, la paleontología, y conservación y 

restauración. Los resultados de estas investigaciones tienen como fin 

conservar y difundir el patrimonio cultural de México. 

14 Olivé Negrete, op. di., vol. I, pp. 33-73.,_---=:"."'::::"'.::.--:=:=-::-;---T 
15 Folleto ¿Qué es el INAI i?, s/d. TESIS e o N 
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En los Centros JN,\I Jl 6 se realizan tareas de investigación, conservación 

y difusión de dicho patrimonio. Estos r entros tienen la tarea de vigil: r y 

conservar las zonas a:rqueológicas, rescatar el patrimonio histórico y artístico 

del país y proteger y conservar los monumentos históricos. 

Respecto a los museos, el Instituto tiene a su cargo 108 museos en el 

territorio nacional, los cuales se clasifican en diferentes categorías 

dependiendo de la amplitud y calidad de sus colecciones, su situación 

geográfica y el número de sus visitantes: cinco son nacionales,17 22 

regionaleslH y 43 locales,19 también hay 32 museos de sitio,20 tres 

comunitarios y dos metropolitanos. Además, el Instituto es responsable de 

más de 110 mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y 

XIX, y 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo el país,21 de las cuales 

150 están abiertas al público. En estos espacios .se ofrecen exposiciones 

tanto nacionales como internacionales e itinerantes, se brindan visitas 

guiadas por especialistas /~e imparten diversos t~áres. 
Las labores académicas y de investigación delJNAH se complementan 

con la formación- dé profesionales en las escuelas superiores que dependen 

del Instituto C()rÍ10 son: la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con 

sede en la Ciudad. de México y el estado de Chihuahua, y la Escuela 

Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo 

1• Existen 31 Centros INAJ 1, distribuidos en todo el territorio nacional, uno por estado. 
17 Están en la Ciudad de México: el de ,\ntropolo¡.,>ia, el de Historiá, el de las Culturas, el de 
las Intervenciones y el del Virreinato. 
1• Como el de Guadalupe, Zacatecas; el del Obispado en Monterrey, el de las culturas de 
Oaxaca; y el del Pueblo Maya de Dzibilchaltún, Yucatan. 
1•i Como el de la Casa de Morelos en Morelia, el Musco de las Misiones en Baja California y el 
Musco del ex Convento de Coixilahuaca, Oaxaca. 
:o Como el del Templo Mayor, en la Ciudad de México; el de Pa4uimé en casas G candes, 
Chihuahua; el del Fuerte de San Diego en Acapulco; el de 'l'cotihuacan, Estado de México y 
el de Chichén ltzá en Yucatán. 
21 .\ungue se calcula 4uc debe haber 200 mil sitios co · · · · · · · . 
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Negrete. El Instituto también ofrece cursos, sew\narios, diplomados, 

simposios y conferencias en varios recintos. 

Para apoyar el trabajo cotidiano de las áreas de investigación, 

conservación, difusión y docencia, el Instituto tiene a su cargo la Red 

Nacional de Bibliotecas, integrada por 58 unidades de información, de las 

que sobresale la Biblioteca Nacional de Antropología e His~ori~ cori's~ae e~ 
el Museo Nacional de Antropología, que reúne la maj.r(>r ~~l~C:cló~; de 

publicaciones de carácter histórico y antropológico en Méidc6'./y i~~~~rda 
fondos documentales y códices de importancia histórica; ad~irnÍ:ii'c~~ht~ t~n 

-· '';-, ... : ,-~ .. _' ·~,. ''.'. <- ". , . 

una mapoteca y una diapoteca. 

El INMI hace reproducciones de objetos arqueológi~os; hist6rlcos y 

artísticos, elaboradas en sus propios talleres: edita libros y revistas Científicas 

y de divulgación, imprime carteles, miniguías turísticas, volantes y postales; 

ofrece visitas guiadas a museos, zonas arqueológicas y monumentos 

históricos. Además, resguarda colecciones fotográficas, fonográficas y 

cinematográficas. 

Como apoyo a la difusión de las actividades del INAi-1, se_ emiten 

boletines de prensa e inserciones publicitarias, a~í como entrevis_tas, crónicas 

y reportajes que se publican en revistas especializadas y diari?s: se hacen 

conferencias de prensa; se producen cápsulas, promocionales, documentales, 

videos y programas especiales que se transmiten por radio y televisión. 

1.4 Organización del INAH 

Para llevar a cabo sus funciones, el INAH, como toda institución, está 

compuesto por diversas instancias22 encabezadas por la Dirección General, 

entre ellas: la Secretaría Administrativa y la Técnica; las coordinaciones de 

n Vénsc en anexo 2 lo:\ organÍJ.trnmus. 
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Asuntos Jurídicos, de Centros IN.\11, de Antropología, de Historia, de 

Arqueología, de Museos y Exposiciones, de Monumentos His:óri:os, de 

Difusión, de Desarrollo Institucional, de Recursos Humanos y de Recursos 

Humanos y Servicios; que a su vez se subdividen en direcciones, 

subdirecciones y departamentos. 

A continuación se mencionan brevemente los programas de la Coordinación 

Nacional de Difusión, que depende directamente de la Secretaría Técnica, y 

ésta de la Dirección General. Ello porque dicha coordinación tiene a su cargo 

una de las labores sustantivas del Instituto: la de difundir por medios impresos 

y electrónicos el resultado de sus investigaciones. Particularmente, la 

Dirección de Publicaciones, que pertenece a Difusión, se encarga de producir 

libros, guias, folletos y carteles para que el público en general pueda conocer y 

valorar nuestra historia, así como el significado de los vestigios arqueológicos 

y los monumentos que constituyen el patrimonio cultural de nuestro país, 

1.5 La CoordinaciónNacionalde Difusión 
- - '' . 

Desde su creación,u!lo de lo~ objetivos del INAll ha sido dar a conocer el 

patrimonio cultural de México, a fin de que se constituya ell una herramienta 

para la construcción y discusión de los valores culturales. De ahí que la tarea 

de difusión en el Instituto se haya convertido. en una de sus actividades más 

importantes, pues los resultados de las inves'ti!r-l.ci6!le~ ; los bienes culturales 

sólo tienen sentido cuando se les da un uso sd~iiii'.~1 

Para ello, la Coordinación Naciorialcle DÍfusión está conformada por 

las Direcciones de Divulgación, cié! ~btema ·Nacional de Foto tecas y la de 

Publicaciones. 

2J Mtmorial. Patrimonio tk 1odo1, Méxicu, r. \', ,\léxico, INAll/Ediciuncs Espejo de Obsidiana, 
PP· 5,6. 
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f.5. f La Diret'Ción de Div11/gació11 

Esta instancia se encarga de atender la demanda de información acerca de 

etnomusicología y cine, elabora discos compactos y minigulas y asiste a 

diversas ferias de libros. Para ello, tiene a su cargo Ja Fonoteca, Cinemateca, 

Difusión por Medios Electrónicos, Ferias y el Proyecto México. 

La Fonoteca, cread1 en 1967, es un centro de investigación etnomusicológica, 

en el cual se registran, sistematizan y resguardan tanto las manifestaciones 

musicales como de tradición oral de los pueblos de ·México, a fin de 

preservarlas y difundirlas. Para todo ello realiza labores de invcistÍgación, 

recopilación, catalogación, edición, preservación y c:!Íftisió1Fde estetipo de 

material. 

La Fonoteca, que resguarda más de 30. años de memoria sonorá de 

México, ha reunido un flfuh~ro' considerable de graba¿i6~cis d~·. c~~i todos 

los géneros de I~ tracficiÓri n~u¿ical mexicana, ~omo'~son lÓs so~es, i1itabes, 

canciones, corridÓs, polkas' ;. boleros. interpretados~por ~f~renJe~ artistas. 

Tiene una colección de discos que docume!ltá,n los iriÍ¿¡¿·~; de,Já:música 
!--'ye;/:' 

popular mexicana (1900~ 1950). 

Asimismo, tiene en ~u h¡~er un acervó dé histiiri~ ~ff!~Ji~i6~ ()ial en el 
~· < - • • -...··. ',· º·" ·:. ·~ . ', .·-:-: ; - .. '•· .· " - .. ' .. - .. / ... _ 

cual han quedado .registradas.·ley~nclas,JUifos·, históriiis;;ctieiiids;'~divinanzas 

y entrevistas que dan cue?ta~de{J.~s'.:~aiTI.~l~~\~\jifui~~s y,~ldpo de vida de 

los grupos étci~osd:~G~s;~c;j;~·~!. } \ '.,. .. n '· 

Como centto deidó'cufri~¿taéí6~ ~{¡~~~rma~ón sonora, la Fonoteca 

también tiene una.bihuát~'ca··~r1 .. i~,·~&~Uiriserva ·investigaciones de campo, 

documentos sob~i;f':'ihósÍ~:riy etnomusi~ología, librus, revistas,. artículos y 

ponencias. AcieJi~s tie~e.·un archivo fotográfico, videos sobre fiestas y 

tradiciones, ásí como una pequeña colección de instrumentos musicales de 

diferentes regiones de México. 
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Como uri testimonio cultural vigente de México, actualmente esta 

instancia produce fonogramas con interpretaciones de músicos integrantes 

de la comunidad representativa, grabados en el lugar de origen. 

Entre sus producciones, que se hacen en disco compacto o casete, se 

encuentran: In Xot'hitl in mkat/,' Camionero¡ de la IntertJención Francua; Abqeño1y 

1one1 de la jiuta p11répel'ha; Viento¡ 1agrado1, mú1ka l'eremonial panu; Mú1it'01 del 

Camino &al de Tien-a Adentro y No morirán mil 1'a11to1. 

Por su parte, la Cinemateca, que tiene sus raíces en el' cineclub del 

Muse? Nacional de Antropología creado en t 967, tiene' como función 

promover el conocimiento y la difusión del cine etllográfico, a~q~~oló~co y 

documental, así como la historia del cine. mexi~ano'~ i11~erriahiC>~a{ 
El archivo ftlmico de la Cinemateca;~oflf()~a~C> por p~()dúcdones 

,_,· ·:•_-_.-. '"" -.· ' ... - ...... , ... ; . 

adquiridas por intercambio, donacionesyá~q~siéi,~ll~~. ~~t~ ~"t~grad~por 
películas de corte etnográfico y. arqu~olÓgJ~(); IJ'di/f,fodu~~ion~s clei •cine 

mexicano y por obras maestras del:cin~ rriiuídÍal,'ásíiC:oihC> docúmentales 

producidos por el Instituto.24 . ·'·,· > ~ :X . ... . 
La Cinemateca se encarga de pr()yectar cic!o"s c~~e~a.to~~~os2s en 

toda la República Mexicana, ell los qu~ exhibe cintas.do~~ni~ntales y de 

ficción tanto nacionales como internacionales, con ternas: antropológicos, 

etnográficos e históricos. En éstos se ofrece uná sesión en la cual se brinda 

información acerca de las películas tjue · se , tl'.ansmiten, así como su 

importancia dentro de la historia del cine. Aden~ás, la Cinemateca tiene el 

servicio de préstamo de material cinematográfico en videocasetes. 

24 Hntre éstas se encuentran: É.I u Dio1, L1 p01ión rk CriJlo Jt!,IÍn los roras, Chalma, Stmana Sonia 
m To/imán, S 11ki/ei y Sitrra Tarah11ama. 
2s Muchas de las producciones vidcogr:ificas han sido donadas por los propios productores, 
lo cual permite <JUe la Cinemateca pueda continuar la tradicicin del cineclub proyectando 
filmes de calidad no comerciales. 
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Otro recurso que la Dirección de Divulgación ha utilizado para difundir 

el patrimonio cultural· de nuestro país aprovechando los avances tecnológicos, 

se refiere a la elaboración de CD ROM. 

De esta manera, junto con otras instituciones, así como con otras 

instancias del mismo Instituto, se han producido varios discos compactos, 

entre los cuales se encuentran: Méxko, patrimonio 1111/uml y natural de la 

h11manidad, rondo FmndHo del Paro y Tron,YJSO, Anales del Museo Nadonal de México, 

Viva Mé.-.;ko a tmvés Je su hi.rton'a, y Catálogo de la historieta mexicana del siglo XX. 

Las nuevas tecnologías también han sido apoyo fundamental en las 

exposiciones internacionales mediante quioscos multimedia interactivos, y 

en la producción de publicaciones electrónicas. 

Y en esta época multimedia, no podía estar ausente la red de redes, y la 

Dirección de Divulgación es la encargada de la página web del INAH, la cual 

contiene información acerca de las actividades del Instituto; los contenidos 

de los museos~ de las zonas arqueológicas y los monumentos históricos, así 

como investigaciones de' campo y noticias referentes a descubrimientos, y 

una cartelera de las exposiciones, eventos culturales y servicios que el INAH 

pone a disposición del público. 

En el sitio http://www.inah.gob.mx, c¡ue cuenta con un buscador interno, 

están disponibles tres catálogos, uno de los acervos de la Biblioteca 

Nacional de Antropología e Historia, otro de fonogramas editados por la 

Fono teca, y uno más de la oferta editorial del Instituto. 

También inCiuye una sección infantil que contiene información útil para 
,. ·. "- .· .,:: ' 

conocer la }iistocria de . México y datos curiosos de diferentes episodios, 

leyendas, adivinanzas, juegos y otras actividades. Además presenta versiones 

electrónicas de algunas de las revistas que edita el Instituto como Ehkat/, El 

forno del Restaurador, Antropología y Diario de Campo. 
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Dentro de esta dirección existe un rubro muy importante para la 

Coordinación Nacional de Difusiór., que se encarga de llevar la producción 

editorial a distintas ferias tanto nacionales como internacionales. 

Entre las ferias nacionales en las cuales ha participado se encuentran: la 

Feria del Libro de Querétaro; la Feria Internacional del Libro en el Palacio 

de l\lineria, en la Ciudad de México; la Feria del Libro de la Universidad de 

Guanajuato; la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, en Guanajuato; la 

Feria Nacional del Libro, en Puebla; la Feria Metropolitana del Libro, en la 

Ciudad de México; la Feria Universitaria del Libro, en Ver:icruz; la Feria 

Internacional del Libro de Monterrey, y la Feria Nacional del Libro Infantil 

y Juvenil, en la Ciudad de México. 

En cuanto a las ferias internacionales a las que ha asistido están: la 

American Library Association, en Estados l:Jnidos; el Salón Internacional 

del Libro Liber, en España; la Feria Internacional del Libro de Francfort, en 

Alemania y los congresos anuales de la Latin Amencan Studies Association, 

en Estados Unidos.26 

Pero el plato fuerte de las ferias es la que cada año, desde 1989, organiza 

el propio !Ni\l l, que tiene como fin estimulaf .la lectura, la edición y el 

disfrute de textos que giran en tomo a la antropología, la historia, la 

arqueología, lingüística, etnología y áreas afines. En esta feria se dan cita 

editoriales e instituciones tanto naé:ionales como extranjeras que ofrecen una 

oferta editorial y novedades delas disciplinas que aborda el INMI. Dentro 

del marco de esta feria, se· ofrecen. cursos, talleres infantiles, conferencias, 

conciertos, ciclos de dn~ }'.espectáculos de danza. 

Proyecto tvré~~ci.~f ~n~más de los rubros de la Dirección de Divulgación, 

que tiene comJ:'~bj~ti~~. fundamental dar a conocer al turismo nacional y 

u. MrmoriaL PaÍrimonÍo ¡/¡lodo;, t. V, pp. 27, 28. 
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extranjeru la riqueza cultural y natural de nuestro país mediante la producción 

de mini,_,1.Úas, guías, carteles y juegos postales acer-:a de zonas arqueológicas, 

museos, monumentos históricos y códices de nuestro país. 

Las miniguías,27 concebidas en fonnato breve, ofrecen opciones 

sencillas y documentadas sobre los diferentes recorridos turísticos-culturales; 

la mayoría están publicadas en español, pero también las hay en inglés y en 

francés. 

También con información referente a ZOP<ts arqueológicas y museos, 

pero de una manera más amplia, está la colección de guías Ml~criy .r11 

Patrimonio, en las que se describe histórica y arquitectónicamerite. el lugar 

reseñado, señala sus características originales y las inte~erici6~es; que ha 

sufrido a lo largo del tiempo, y propone un recorric:lo.cohC!renté'~n· términos 

históricos y estéticos para que el visitante apren<:la a apre~lllrla~. (; 

Se han editado varias guías dewcadas a· muse~{c~"1d{Ia}~Üel-Museo 
Nacional del Virreinato y el ex colegí~ deTepo~Üriá~ftfG.Qi~~~~!l~Ía! del 

Museo Nacional de Antropología; la· Guía •Arq4t~~~óhl~~::'.~~"&{;;elia, la 

~W~~:~u~:º,~';,:~~~JJ'~i!!.~~"ff $~7h~}~~¡o;¡:R;:: 
Catorce (San Luis Potosí) y o.tia de S,anjúan. de.U!ú.~ (yeracruz). 

' _. - ' :. • ·' -. ··, ...• -~' - .= ,- ;· - ·:- ·. ' .· . . • ~ ·. .. . . . 

Algunas de estas gtÚ:is hari:si~() cbedlt~d~s con otras iÍlstiruéÚmC!s como 
·: .... ···_';., ·' :":··'_.'::'· .. :; ·-,_: __ . 

Artes de México, editoriálIWces; él Programa Alas y Raíces a los Niños y la 
- ·. ..- .. -_,·:··.·- .-.. · - ·. 

Coordinación Nado!lai ele Mus;os y Exposiciones. Esta área también ha 

participado en la prod1:1cción de ~fas de la casa británica Dorling Kindersley 

y de la mexicana Editorial Vérás. 

21 De 1995 a 2000 se editaron 223 títulos, de los cuales 205 fueron en espa1iol, 18 en otros 
idiomas y 100 reimpresiones. Mt111orial. Palrimonio tk lodos, vol. \', p. 22. 
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Proyecto México ~tiene un archivo fotográfico que apoya la elaboración 

~ de postales, carteles, medios electrónicos, ilustraciones de publicaciones y 

folletos, tanto para el propio Instituto como para otras instituciones. 

Asimismo, la Dirección de Divulgación atiende el establecimiento de 

convenios y asesora a los Centros INo\I J en materia de convenios y derechos. 

1.5.2 El Sistema Nacional de /:<otolems 

Debido a la necesidad de ahondar en la historia .de la fotografta en todo el 

país, en 1993 nace el Sistema N~donal de Fototecas (Sinafo), que establece 

la normatividad en materia de cé:>nservación, catalogación, digitalización y 
; >'·' '•''"" -· .• '.,_ 

reproducción, así como paia ·¿J~#{i§~r/s~pervisar Jos archivos fotográficos 

del INMJ. 

El Sinafo está integr~do;po~;t 7 fototecas del INAH y cuatro de otras 

instituciones, entre ep~~ éJ' ~r~~iv~ José García Payón del Centro INt\11 

Veracruz, las fototecas'cici'J~s i:eritros INMI de Chihuahua, Durango, Nayarit 

y Yucatán, Ja Fo~~t~~~ .<l~ i~ Coordinación Nacional de Monumentos 
' ' . -· ·' 

Históricos (Culh~a~án), la Fototeca de la ENAI 1, de Etnogiafia del Museo 

Nacional de Antropología, la Fototeca Juan Dubem~rddel Ce~tro JNAH 

Morelos, y la fototeca Romualdo García del Museo Regional de Guanajuato. 

El Sinafo está encabezado por la Fototeca de Pachu~a; la cual reúne el 

único archivo en el país que abarca todas las tareas d~ una fototeca: resguardo, 

conservación, investigación, catalogación, reproducción y difusión. Resguarda 

piezas fotográficas que cubren casi 150 años de fotografía en México. Cuenta 

con un. acervo de 33 fondos provenientes de diversas adquisiciones o 

donaciones promovidas por el Instituto, que se refieren tanto a las diferentes 

etapas de la téctÜca y el arte fotográfico, como de temas sobre arqueología, 

antropología, arquitectura, iconografia, urbanismo, sociología, economía, 

ecología, salud pública, astrononúa e historia. 
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El Sinafo organiza exposiciones, talleres y cursos que tratan las 

difr rentes disciplinas. necesarias :Jara el funcir.,inam.\ento de un archivo 

fotugráfico, asimismo edita boletines informativos, promueve la publicación 

de libros, revistas, folletos carteles· y postales, y tiene a su cargo el Museo de 

la Fotografia. 

1.5.3 La Dirección de Publicaciones 

Esta área del'instituto se encarga de editar diferentes colecci?ne,s de libros, 

novedades y··· reimpresiones, en promedio salen 80 .· tí~los ~n~ales sobre 

arqueología, antropología, lingüística, historia, consé~a~i6n y. restal1raclón, 

entre otros, 
,::.·-.·-. 

También edita ocho revistas periódicas,28 y se encargade,realiZar los 

catálogos e impresos para exposiciones, carteles,. trípticos y postales; así 

como los diseños que solicitan las diferentes á~eas
0

del Instituto'..Ásimisrrio, 

tiene a su cargo el archivo autora! y los talleres de impresión. · 

Como hemos visto hasta ahC>ra,~L1N,\11 ha abs6rbld~di~e~ias tareas a - _.,.e_· __ -._-, _____ , ___ - · : ---· ---,·_--,.-.. ·.·,,.,,-·,.,.e, .. ,.·.,;• 

lo largo de su historia con el propó~ito de cumplir sti;fih,alidid::·p~¿s~rvar_ y 
. - - . 

difundir la riqueza hiitóricafel (laU'Ítnoruo culful'al el~ ~6iic:o)§ ~llo. lci ha 

hecho a. través de 16~'; 111~.seb~;. pelkulas, :pr~~~a~; cl~}~~ciÍó y ielevisión, 

mini~í;:::~2~!:f~¡~~~~;~~rctii:fetit!v~~~~.'.~es deck, del libro, se 

refiere el siguien,te akirta;~º· ~6mo una d~ ¡~~partes fundamentales de este 

trabajo, en ta~to'. que s~ enfoca. a describk la labor editorial que el INAH ha 

desarrolládo desde su nacimiento. 

zs Las revistas yuc cuita el INAl I son: Boktín dt Antropología, Di111t11nó11 Antrapoúigka, Arq1110/,,gía, 
His1ori01, Ak¡11i111ia, 1\fi.,iro t11 ti litmpo, Arq, · · • 

111>.111111.101:-;,111: ()iscñn )'aplicación... TESIS CON 26 

FALLA DE ""'"'N~ 



CAPÍTULO¿ 
La lat or editorial en la Dirección de: 

Publicaciones de la Coordinación Nacional 
de Difusión del INAH 

Aunque en el siglo XV, los chinos ya habían encontrado algunos métodos 

de impresión, el alemán Johannes Gutenberg es considerado el inventor de 

la imprenta, la cual marcó un parteaguas en la historia de las civilizaciones al 

propagar la cultura a grandes masas. Desde entonces, los libros han tenido 

una fuerte resonancia en las sociedades al ser un instrumento eficaz para la 

difusión del conocimiento. De ahí la importancia qué tie~en' los libros 

cualquiera que sea su tema. . ,, :. . . ·• .. 

El presente capítulo pretende dar un. breve répi;6~~br la hlstoria del 

quehacer editorial en el INi\11; se parte;detl.~s~hisHfu~iC>fl~s· que le 

::::m;:: ::"~:ú~b:;,· :: :::~;16~of~~·~~fi:s~~ó~ d~ 
Publicaciones del Instituto. 

2.1. Antecedentes 

El INAll tiene como fin garantizar la invescigádón, conservación, 

restauración, proteccton y difusión · del. • pa~onio prehistórico, 

arqueológico, antropológico, histórico, rriuseográfico y paleontológico de 

México, a fin de preservar éi ~~trlfub@!J ~&Jtur;¡J de nuestro país, así como 

fortalecer la identidad"fmerii~~f~dblosm~xicanos. 
Una dé la~ fu~C:Íori~s d~í1Üstit1.lto, como se especifica claramente en su 

Ley Orgánica, es la de: i•p¿blicar obras relacionadas con las materias de su 

competencia y participar en la difusión y divulgación de los bienes y valores 
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que constituyen el acervo cultt•ral de la nación, haciéndolos accesibles a la 

comunidad y promoviendo el r ·speto y uso social del patrimon·.o cultural''.' 

La !abur editorial del JN,\I i2 tiene sus raíces en las instituciones que lo 

antecedieron en las labores de investigación, conservación y recuperación 

del patrimonio cultural, quienes hicieron libros de "excelente factura". 

El antecedente más cercano lo encontramos en la Colet'Ciót1 de antigiiedade.r 

mexicana.r que e.'\-i.rten en el M11.reo Nadonal, publicación de Isidro Ignacio de 

Icaza, primer director del Museo, e Isidro Rafael Gondra. Esta obra, 

impresa en 1827, a dos años de la fundación del Museo Nacional de México, 

consistía en entregas periódicas de cuatro láminas acompañadas de un texto 

breve. Con esta obra, el Museo Nacional de México inicia una larga y 

fructífera vida editorial. 

Más tarde se publicaron los primeros estudios realizados por mexicanos 

con temas históricos, antropológicos, lingüísticos y arqueológic()s, y se 

hicieron recopilaciones, transcripciones y reimpresiones de· ~bf~s. ;ealizadas 

en los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, se publicó la Hi.rtoria,Gener,al de/a.r 

Co.ra.r <k la N11eva E.rpana, de fray Bernardino de Sahagún, y se iillrdmi6 en 

1867 la Hi.rtoria de la.r lndia.r <k N11eva E.rpana e J.rla.r deTierra Fim1e, de fray 

Diego Durán. Asimismo, en 1877 apareció el primer torrio de; los Anale.r del 

M11.reo Nadonal de Mé.vko. 

Los trabajos de impresión. del Museo Nacional arrancan el 19 de 

noviembre de 1886, cuando se ina~gura u11 (J'ciqueño taller de impresión, 

cuya función inicial era elaborar papelería .. diversa como cédulas de 

dasificación, etiquetás ytodo tip() .de trabajos urgentes, y en 1892, con la 

1 Ley Org.ínica del INAl I de 1986. 
2 Debido a la escasez de información yue relaten tanto la historia del IN1\ll como de su 
tradición editorial, esta parte del capítulo está basada en lo yue relata Olivé Negrete en su 
extraordinario libro /S.-1//. Una hiJtoria, 3 vols., México, INAll, J 995. 
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introducción de una nueva máquina, se comiPnzan a imprimir libros (guías y 

catálogos). 

Durante la época en que Justo Sierra fungió como ministro de la 

Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes (1905), se le. dio un fuerte 

impulso a la labor editorial del museo con la creación de una oficina de 

publicaciones, aunado a que a la imprenta se le añadieron deis secciones: 

encuadernación y fotograbado. Durante este tiempo, se hicieron numerosos 

libros en los cuales se abordaron temas que daban una visión general de los 

estudios que se realizaban al amparo del museo, principalm~?.te~e historia, 

por ejemplo, en 1912 se edita el primer libro sobre las publicadones. del 

entonces Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnogr:ífla.; • 

Hacia 1913, cuando el entonces Museo Nacional cambia de)1onibre 
0

por 

el de Museo Nacional de Arqueología e Historia, y·~~ ~;~~_el···Museo 
':i:;' -~ 

Nacional de Historia Natural, se estableció un reglamentc:>~en elicual se. 

determinaba la pertinencia de· publicar obras in~dj#s\;;f~}pl'ofes~res, 
investigadores, empleados y alumnos. También se est~bl~~lÓ)a 6bll;.idón de 

publicar las obras que mandara la entonces Secretana pelil~@C:ci~~Pública 
y Bellas Artes. Hasta este momento principalmente se· habían editado 

catálogos, reglamentos, atlas y guías. 

Tiempo después se amplió la imprenta con el taller de litografia y se 

imprimieron varias obras, entre ellas, Antigiledades me.'<kana.r. 

Desde entonces, la labor editorial siguió un ritmo ininterrumpido 

gracias a la ampliación de la oficina de publicaciones cuya tarea principal era 

que el Museo ~ditara en casa sus propias obras. 

A finales del Porfiriato y durante el gobierno de Francisco l. Madero se inició 

la segunda época de los Anales y la publicación del Boletín; se editaron libros 
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antiguos hasta entonces inéditos, se reimprimieron libros raros y se realizaron 

extraordinarias ediciones con motivo del centenario de la In-:lep ~ciencia. 

Los trabajos de la imprenta y del taller de fot0grabado fueron 

considerados los mejores del país en esa época y hasta .obtuvieron 

reconocimientos en el extranjero. 

Con la creación del INM! en 1939, la producción editorial cobra nueva 

fuerza, pues se empezaron a publicar diversos títulos con temáticas propias 

del Instituto.J 

Desde entonces, los resultados de las investigaciones en diversas 

disciplinas como arqueología,. antropología, etnología, museos, historia de 

México, lingüística, se han difundido a través de la publicación ta.nto en 

revistas como en libros.4 

A partir de la década de lo.s ochenta, el INM! impulsó un programa de 

coediciones de libros, y desde entonces ha establecido conv~nios con 

diferentes instituciones y editoriales, tanto nacionales 'coni~ ~~~rij~ras.s 
De esta manera, la tare~ del INt\11 en cuanto a la publicación y difusión 

- . . - . ' -

de los trabajos que realizan los investigadores cjl.le en él trabajan ha sido un 

gran apoyo para· la ~d~c~cí6ri básica, fundamental para niños, jóvenes y 

adultos interesados en el conocimiento del patrimonio histórico y cultural, 

asimismo contribuye al enriquecimiento de las investigaciones que en el 

ámbito mundial se realizan acerca de México. La divulgación de los estudios 

l De la fecha del nacimiento del Instituto a 1988 había publicado tres mil 200 títulos. 
' Para algunos ejemplos de libros publicados desde la Crt"ación del 1 nstituto IT:ista la gestión 
de Maria Teresa Franco como directora de este Instituto, Vt"ase Olivé Neh>rete, 111:,111. U11a 
hi!toria, vol. I, pp. 443·447. 
1 Entre las <¡Ue se pueden mencionar: Sedue, Gobierno del estado de Quintana Roo, 
CJobierno del Estado de México, Universidad .\utónoma Metropolitana, Salva! Mexicana de 
Ediciones, editorial Planeta y editorial Joayuín Mortiz, así como la Universidad de l'ittsburg, 
entre muchas otras. 
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históricos y antropológicos ha sido una tarea permanente e importante ¡:.ara 

el desarrollo editorial de México. 

A partir de la creación, en 1989, de las coordina.dones nacionales co:no 

instancias organizativas del Instituto, entre ellas la de Difusión, se abre una 

nueva época en las publicaciones pues se redefinen las políticas editoriales. 

2.2 La Comisión Central Dictaminadora de Publicaciones 

Una instancia muy importante dentro del Instituto, que se encarga de cuidar 

que las investigaciones reúnan ciertos requisitos para su publicación es la 

Comisión Central Dictaminadora de Publicaciones (CCDI'). 

En 1983 se nombró una primera Comisión Dictaminadora, que tenía 

como propósito ordenar los programas editoriales. 

La CCDP6 es "el órgano colegiado auxiliar de la Dirección General del 

JNAJ J, encargado de proponer lineamientos y políticas editoriales para el 

Instituto, a fin de garantizar la calidad y excelencia académica en sus 

publicaciones, así como coordinar, apoyar y promover las actividades 

editoriales de las comisiones dictaminadoras de las áreas, y dictaminar en 

última instancia sobre los originales provenientes de la áreas de 

investigación, docencia y conservación''.7 

• J.a Comisión está intc¡,>rnda por un prt"Sidcntc y por uno o más reprL'Sentantes de cada una de las 
si¡,>Uientes árt"as, 4uimes son dt"Si¡,>nados por el titular de la Dirección Genernl del INAl 1: 
C:1xJCtlinación Nacional de Difusi1ín y Dirección de l'ublicaciont'S, de An¡ueología, de ConS<.TVación y 
lk'St:iurnción, de ;\ntropolo¡,oia y de Monumentos l listóricos; las Direcciones de ;\ntrupulo¡,oia 
Física, de J ·:tnohistoria, de Etnolo¡.oia y ,\ntropolo¡.oia Social, de J Jistoria, de J.ingüística, así como 
de la Hscuela Nacional de . \ntropologia e l listoria, de la Escuela Nacional de Conservación, 
llc.,;t:iurnción y Museo¡,>rnfia y de la Hiblioteca Nacional de Antropolo¡.,oia e l listoria. 
7 v.:.,.se anexo 3 "Hases de organj,acicín )' funcionamiento de la Comisión Ct'tltrnl Dictaminadorn 
de Publicaciones del Instituto Nacional de .\ntropología e l listoria'', emitidas durnnte la 
gestión de Maria Teresa Franco como directorn 11eneral del INAl I, 9 de julio de 1995 .. 
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Esta instancia, entre otras atribuciones, coordina, apoya y promueve las 

actividades editoriales de las comisiones dictaminadoras de todas las áreas 

del Instituto, y opina y propone publicaciones, colecciones, reediciones, 

reimpresiones y ediciones especiales conforme a criterios de importancia 

académica y de difusión. 

2.2.1 Funcionamiento de la CCDP 

Una vez que el investigador del Instituto hace su investigación la pone a 

consideración del comité editorial de su centro de trabajo aI que P,ertenece 

para que éste dictamine que la sistematización de la investigación se adecue a 

las normas académicas. 

En caso de que no exista un comit{eclitori~len ilu'2eritro de trabajo, el 
- . ,. . .. <':'"~' ·.'.' .. ' .. •" ' 

investigador envía su obra a la dirección del Areá ~ca~é@~a''que corresponda 

a su especialidad, a fin de que ésta reaÜ2~c ei'CiÍ2~áh!~~nforme a los 

lineamientos establecidos en las b~s~;X Z ···la /tomisión Central 

Dictaminadora de Publicaciones.a 

En caso de que el investigador ~~pertenezca a fa planta de trabajadores 

del JNAll puede mandar su texto al coo~~na'dor naclonal de difusión o a la 

presidencia de la CCDP para que evalúe; si el tema de su trabajo es de interés 

para los objetivos del Instituto .. 

Una vez emitido el clidam'en positivo se envía a la Dirección de 

Publicaciones con dos ~opi~{~~l texto para que sea presentado en la 
. .. . ,- . . 

reunión mensual de la CorusiÓn,Di~taminadora, ésta decide qué especialista 

en el tema podría dar; una opini6n académica act.:ca de la calidad, 

• Dia¡,>r.lma de funcionamiento de la Comisión Cemral Dictaminadora ue l'ublicacioncs, s/d. 
V loase anexo 4. 
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pertinencia, actualidad, originalidad, extensión tanto del texto como del 

material gráfico. 'El dictaminador puede emitir tres posibles respuestas: 

a) Que la obra puede ser publicada, tal y como la presentó el 

investigador. 

b) Que no reúne los requisitos para su publicación. 

e) Que se' le deben hacer modificaciones, las cuales pueden ser o no 

ineludibles. 

En la primera opción, la CCDI' envía el texto a la Dirección de 

Publicaciones, la cual se encargará de su proceso de edición; en la segunda, 
; . . . 

el texto junto con su dictamen se regresan al autor informándole que su . . . 

trabajo no reúne los requisitos para publicarse. En este caso, el autor tl~ne 

derecho a apelar la decisión del dictaffiinador; y en la tercera, ~e-~~~tetanto 
el texto como el dictamen para que el autor tome . en -consici~Cllaón . las 

; ··~:'-:¿ 

observaciones del dictaminador. 
··<--"" . 

En ocasiones, el autor puede no estar de • acuerdo eón dichas 

observaciones, para lo cual redacta. una ~arta defenciie~'dó' a¿¿j~átlcamente 
su obra. En este caso, le correspond,e aLPleri6;d·e Í~;t~&i;'8~-~l~s'f son o no 

' -, o' • ~ ';::-. • .. - '" "•··'-~.:-,,~~ .. - ' • ' 

::~:i:~~~;;~;f ;J1:it~;1¡;¡;;~~;;;::~ 
Dirección de Publicaciones; enc~~itcl~ ;e iealiza el proceso editorial de la 

obra. 
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2 .. 3 El proceso editorial en el INAH 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la Dirección de Publicaciones se 

encarga de hacer trípticos, miniguías, carteles y postales. Asimismo edita 

revistas y libros, en cuanto a este último rubro, que es el que nos ocupa en 

este trabajo, esta dirección recibe los originales de las investigaciones que 

serán publicadas, una vez que han sido aprobadas por la Comisión Central 

Dictaminadora de Publicaciones, y recopila la firma para la cesión de los 

derechos autorales del investigador, y en caso de que la obra sea colectiva lo 

hace a través del coordinador de la obra." Lleva a cabo todos los trámites 

administrativos necesarios para solicitar la licitación del libro, la asignación 

del Internacional Standard Book Number (ISBN), la colección y la serie. 

Muchos de los libros que edita la Dirección de Publicaciones se hacen 

con el apoyo de otras instituciones, editoriales o universidades, para lo cual 

establece diversos tipos de convenios con ellas. 

En cuanto al cuidado de la edición de los libros, a continuación se 

describe brevemente el proceso de elaboración del libro, desde la entrega de 

los originales hasta Ja versión final que se va a imprimir. 

Primero se revisa que el original esté completo, foliado; que las gráficas, 

fotografias e ilustraciones estén completas y sean de bueriáé:alidad; confirma 

que en caso de que le sean enviados disquetes, sean los sugeri.dos'para poder 

trabajar.1 11 

'1 Esta cesión de derechos compromete al IN:\11 a entregar el 10 por ciento del tiraje totnl de 
la obra ni autor o autores de la misma. De esta manera, el autor permite ni Instituto la 
comercializacicín de su obra. 
111 I.a entre¡,>a de los originales deben reunir los siguientes reyuisitos: Entre¡,>ar un disyuete en 
Mi<rosoft UYord, IV'ord Ptrftrt 5.1, Código .·1.l'UI, Pagt Maktr o QHark XPms y una versión impresa, 
yue deberá estar foliada del 1 en adelante. "" caso de llevar gr.iticas, fotografias y/o 
ilustraciones, éstas también se deben numerar de corrido y presentarse por capitulo, con sus 
textos d~scriptivos y créditos respectivos. De preferencia deben ser originnles o copias 
perfectamente legibles. Cada original debe tener los datos generales del autor o los autores. 
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Sobre los originales se hace la revisión de estilo, que consiste en 

elinúnar las faltas de ortografia; esclarecer párrafos oscuros en los cuales se 

detecten presuntas fallas como incongruencia de un párrafo, falta de 

concordancia entre ideas y datos, datos correctos e inexactos,- ideas o datos 

confusos.11 En la corrección de estilo se eliminan las fallas de sintaxis, se 

comprueba la correspondencia de llamadas y notas, en· texto y CIJadros, así 

como la correspondencia entre notas y bibliografia: se elinúnan· cacofonías, 

extranjerismos innecesarios, frases he..::has, repeticiones in~til¿~~ y severifica 

la concordancia de tiempos verbales. 

Asimismo, se cuida la uniformidad de la obra en cuanto ~ ir grafia de 

nombres, lugares, organismos, y también en cuanto ala p~~~e~tación de 

notas, fichas bibliográficas y cuadros. 

Además, se cuida el estilo editorial, es decir, la adecuación de las normas 

editoriales del Instituto. Para ello, la Dirección de Publicaciones tiene un 

manual en el cual se especifican sus criterios editoriales; se abordan los 

siguientes aspectos: abreviaturas, acentuación, supresión y cambio de letras, 

mayúsculas y minúsculas, signos de puntuadón, bando, guarismos, 

porcentaje, llamadas, palabras en otro.s idiomas,' palabra~ castellanizadas, 

cursivas, versalitas, notas al pie, biblicigrafia, algunasfrases,de uso corriente 

de construcción errónea, abreviaturas más ~~u~Íi:s; 
Una vez hecha la corrección;'s/.1~"-e~R~~é'.al_.~u~or fiara que le dé su 

visto bueno. Ya autorizáclas laroi:isirvacioiles el~ é;t:ilo, éstas se incorporan 
' " .· .. ··--' , 

en la computadora y se imprime una v~rsiÓrÍ; Se hace una lectura de cotejo 

entre los originales y las galeras (lectura de galeras).12 

11 Manual~ promo tditoria/, editorial 1 Jarla México, 1996, p. 21. 
" En caso de yue el autor no haya entre¡.,'Udo una versión de su trabajo en disyuetes, se 
captura la versión en la cual se hiw la corrección de estilo. 1 .uego se coteja la versión 
capturada con lns ori¡.,,jnales u fin de uerectar erratas, saltos y otras fallas de captura. 
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Después, se hacen las anotaciones tipográficas o marcaje, que consiste 

en señalar las palabras o letras que van en versales, r.ursivas, negritas; el 

tamaño de la caja (según la colección a la que pertenece el libro), las sangrias, 

jerarquización de las cabezas, el cuerpo y la interlínea del texto (francés, a 

bando, texto justificado, alineado, centrado), el cuerpo y la interlinea de 

notas, citas, bibliografia, apéndices, índices. 

Una vez que el texto está "limpio", es decir, que ya se hayan realizado 

las correcciones a fondo, pasa a diseño y formación, en donde se realiza la 

distribución del texto, de las ventanas o espacios pará figuras, focos y otros 

gráficos. 

Para ello, la Dirección de Publicaciones tiene ~~ ~~n~~¡<~h1el cual se 

señalan sus criterios tipográficostJ para cada Una de J~/~~le~ciones que 

edita; especifica las características para la formaciór¡: la fanillia tipográfica, . 

formato, tamaño de caja, preliminares,. índice, .. texto general, capitulares, 

dedicatoria, colgados, texto a bando, folios, título de sección, título de 

capítulo, subtítulos, sangrias, llamadas de nota dentro del texto, firma o 

rúbrica, portadilla, pies de foto o figura, zócalo, catálogo, fichas, bibliografia. 

En las páginas ya formadas tipográficamente, se hacen dos o tres 

lecturas (lectura de primeras, de segundas, de terceras), a fin de detectar, 

entre otras cuestiones, viudas (una línea al principio de un párrafo), 

huérfanas (una línea al final. de una págiria); callejones (dos o tres palabras 

iguales al principio o al final de las columnas). Se marcan las últimas 

correcciones -c¡ue serán múlimas~ que no se hubieren observado en otras 

lecturas.14 

IJ \'fase en anexo Sdcjemplo de la colección Científica. 
" Herenice Hnuillo y Velasen, E/ ojido dt tditor, 1998 (publicación en trámite). 
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Se realiza una revisión exhaustiva del texto en lo que se refiere a 

formación de cada una d ' las páginas, se cuida que reún: n las caractedsticas 

tipográficas de acuerdo con los requerimientos de cada texto, como 

interlineas, tamaño del medianil, familia tipográfica, cornisas, folios, falsas, 

blancas, tamaño de cabezas y espacios, descolgados, etcétera. 

Se confirma que la proporción de las fotos sea la correcta, que los. 

encuadres de las gráficas e ilustraciones aparezcan del tamaño indicado, que 

la tipografia de ilustraciones sea legible; que los bandos estén formados 

como , se marcan en general; que las notas de pie de página aparezcan 

siempre y en su sitio. Se revisa la tipografia de las páginas preliminares y su 

orden; la formación de portadas en cuanto a fotografias o ilustraci<;mes, 

tipos, lomo y cuarta de forros; y lagos. 

Asimismo, se acuerda con el autor la ilustración de la portada del libro 

con su crédito respectivo si lo hay; también se acuerda con éUa re~fu:a~ión 
' '. -·. -· ' 

de la cuarta de forros, que puede ser escrita por el' pr6pio ;ut~i ó por el 
-- '• - .- -- -- .. ,,,.: _., ... ' 

encargado delárea. Finalmente se revisan otrosdeta,llés; co~Ó la port~da, 

logotipos, página legal, foliación,. córflisis, , pi~s·; el~;. ilM&aeió~; é~lofón, 
- - _ .. _--_. __ ,_,_·-·-·-~--~.-~---· .. =o.,,,".:-~-~.-,----·· -·· --

etcétera, y se realiza una lectura final,; par~leÍarri~llt~ co~ ei: autor para dar 

paso a la elaboración de las pruebas fina~: . . 

Algunos libros se envían a taller~~ exterÜos par¡ Ía edición, por lo que 

en estos casos, la Dirección cl¿Pl1blii:a~iol1~s se encarga de dar seguimiento 

del proceso, desde la correcci6~·:á.e e'~d16, organización de índices, revisión 

de correcciones, vistos buenos y cwcla'que se apliquen las normas editoriales 
':·.·.. ',v ·' .. _ 

del Instituto. Finalménte, las p~ebas f~as se mandan para que se armen las 
·_-,._ ~ .::_:_-;..~~.- - ._ -.=-- -~_:__ . 

páginas en pliegos y el dum~ycorrespondiente. 

Los siguientes pasos se· refieren a la elaboración de negativos para la 

impresión del libro, después se le hacen los acabados a éste (refinar los 
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pliegos, ordenarlos, engraparlos, cmerlos o pegarlos) y finalmente se 

encuaderna. 

Algunos libros se imprimen en los· propios talleres del Instituto y otros, 

debido a la cantidad de trabajo, se envían a talleres privados. 

Una vez impresa Ja obra, la Coordinación Nacional de Control y 

Promoción de Bienes y Servicios del Instituto, is la cual tiene .a' su cargo el 

Almacén de Publicaciones, se encarga de la distribución :y<venta 'de los 

ejemplares, así como de las donaciones a diversas bibliot~~as e irl~tituciones 
educativas. 

2.4 Las partes de un libro 

Para los fines de este trabajo es importante que recorde~os.:cuáles son las 

partes de un libr(). pero cabe mencionar que n'o 'exist~l1 normas fijas en 

cuanto a ello. RobertoZavala Ruiztr. señala lás si~~~tes: '· 
- ·,;,,'.'_.,'..;,.'..-: ,_-. 

Cubierta o pnH¡era .~ kf7Vs. En< ~llI séi:tfic{~el nolti~re del autor o 

autores; título. y s~bdtulo de la. obra; núni:ero
0 

dr~6J~men o tomo; nombre 

de la obra completa del~ que forma parte ~l libr~, SÍ es el caso; nombre de la 

editorial. Por raz~nes de· estéclca ·tipográfica algünos de estos datos se 

pueden abreviar e. iriC:hiso súprimirse. El lomo del libro forma parte de la 

cubierta, y,si é~t~ es cuadí:ado, puede llevar el título de la obra, nombre del 

autor y el logotipo de la.editorial. 

Segunda de fo~s. Por lo general va en blanco, aunque algunas casas 

editoriales aprovechan este espacio para anunciar otras obras del autor o Jos 

títulos de una colección. 

IS l.a cual no aparece en el organigrama oficial, sin embargo, si existe. 
16 Roberto Zavala Ruiz, E/ libro y 1111 orilla.t, México, L:N,\M, 1998, pp. 21-25. 

llD.llllll.IOIS.111: Diseño)' aplicacicin .. , 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

38 



Páginas falsas. Son las páginas 1 y 2, que suelf!n ir en blanco, y se les 

conoce también como hoja de respeto o cortesía. 

"Falsa portada, anteportada o portadilla. Es la páginu 3 y por lo general sólo 

lleva el título del libro, a veces abreviado. Si la obra pertenece· a una 

colección o a una serie, se registra aquí el nombre de la misma y de la 

persona que la dirige. 

Contraportada o /rente-portadilla. Es la página 4. Suele aparecer en blanco, 

aunque algunas veces figura en ella el nombre del traductor o del ilustrador, 

si los hay. También puede ost¿nta~ el nombre de la colección, si es el caso. 

Portada. Es la página 5,_:y en. ocasiones su diseño incluye también la 

frente-portadilla. En la port_acl~ deben asentarse los siguientes datos: nombre 

del autor; título completo de la obra y subtitulo, si lo hay; nombre y 

logotipo de la editorial, Jugar o lugares donde la editorial se halla establecidá. 

En ocasiones.· en esta. pági~a figura el crédito al traduc~or, P~()l6~~ta, 
introductor, presentador, ilustrador, etcétér~, o bien el ribmbr~ d¿.J{ obra 

. - . . -··. 

completa a la que perteneée el libro. En ocasiones, entre l11s páginás 4 y 5 se 

coloca una ilustración, querecibe el nombre de frontispicio: . 

Página legal. Es la página 6. En ella se imprimen tod~s los datos que por 

ley debe llevar un libro: propietario de los derechos de autor e información 

relativa a la edición ,original, fecha de publicación, nombre y cl6micili~ de la 

editorial, Jos números de ISBN correspondientes a la obra completa (si el 

volumen forma. parte. de un conjunto mayor) y . al libro en particular, la 

leyenda "Impreso y hecho en México", o simplemente "Impreso en 

México". 

Si se desea suprimir CLcolofón, la página legal puede incluir los datos del 

impresor (firma y dií:eccióri); el número de ejemplares de que consta el tiro. 

También puede figurar el nombre del editor original si la obra se publica por 
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segunda vez por otra casa, u otros créditos que se desee registrar: portadista, 

ilustrador, persona que cuidó la edición, etcétera. 

Dedkaloria o epígrqfe. Es la página 7. Si la dedicatoria o los epígrafes son 

breves, la página 8 aparecerá en blanco a fin de que el texto propiamente 

dicho se inicie en página impar. Lo usual es que el primer capÍ~lo comience 

en la página 7, si bien muchas obras van precedidas de'· textos 

complementarios que pueden o no formar parte deL libro: adve~tencias, 

prólogo, prefacio, presentación, agradecimientos, palabras preliminares e 

introducción. 

Con frecuencia el prólogo, la introducción, la presentación p textos 

análogos se pide a un escritor prestigiado o a un autor relevante 'er1 ~,lc~ffi.p6 
de que trata la obra. · , .. • .. ; . 

Índke general. fonlenido o tabla de materiar. Es la lista de l:~>~~t~s/C:~pí~los 
y demás subdivisiones del libro. Se acostumbra • inch.iiri6/al •.firi~l, ·pero 

.. 

también puede aparecer al principio; ;:' .· : ;;_-· . 

Te.'\·to. Es el cuerpo escrito del libro. Pueden· for'triát parte de cll las 

ilustraciones de diverso·s '. tlpci~::fr@5~~~~~. · fni~j~,' ciÍhuj~s, '9. bien, 

complementos del texto:'C:üa#oJ,·gi~fi.¿~5 Y,~eri1,ás; c¡úe iián clistribwdos a lo 

largo del libro o conce~~ª~.~~.·;c~~~J,de la' obra. El.texto debe ~~pezar 
siempre en página ÚTiP.~t,/: >< •;f' 

Hay obras Cl]Y~,:~6~~lá¡i~~f ~bÚga a diviciklas. en partes, ~ecciones o 

libros. Cada una d~/i~;¡~::;1:~~¡fo;f;¿;:ká<separada por una faÍsa" eri página 

impar. El texto decadap;ijt~ co~~nia~á.en la siguiente págin~ impar. 

Apéndi_1·er ·~ a~eé~j .. O,'.~· , 
Cuadro• y mat;~Ú/grríjilv. 

17 Se llama .falsa u una hoja impresa por una sola cara, la impar, y cuya vuelta aparece en 
blanco. 

UD.llllll.IOIS.\11: Diseño y aplicación ... TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

40 



Notas. En algunos casos, .cuando no van al pie de página, se insertan al 

final de cada capítulo o al término de toda la obra. 

Bibliograjla 

Vocabulario o glosario, en caso de que los haya. 

Í11dim analítkos, Pueden . ser de materias,. de nombres, de lugares, de 

obras citadas, etcétera. 

Índke de láminas, ilustraciones, gráfi¿~s, cú~dros, 
Índice general. 

Colofón. Aparece en la última página del libro; su inclusión obedece a 

disposiciones legales y debe incluir, p~r lo fuen~s, nombre y dirección del 

impresor, la fecha en que se imprimió la.obr~ y el número de ejemplares. 

Además, puede tener los datos del t~ller doAde se i1Íio la composición 

tipográfica, el papel utilizado, la familia ylos cUerpos empleados, los datos 
·. " ; ,__ -- -- ,-, . 

del encuadernador, los créditos técnicos de quienes tealizaron la edición y 

otras noticias pertinentes. En ediciones. modernas se suprimen muchos de 

estos datos, que si bien para algunos lectores pasan inadvertidos, para otros 

representan una oportunidad 

rudimentarios, sobre cualidades, 

cuerpos tipográficos. 

de adqúirir conociffiientos; así sean 

texttiras y colores de papeles; f"¡ITiilias y 

Ten·era de jorros o retiradón de ¡-ontraportada. Casi siempre se deja en blanco, 

pero algunas editoriales ocupan este espacio con fines publicitarios; así, por 

ejemplo, se registran los títulos publicados y los que están por publicarse en 

la misma serie o colección, otras obras del mismo autor, etcétera. 

Cuarta de Jorros o 1·ontraportada. Buena parte de las editoriales acostumbran 

ofrecer aquí una breve presentación del libro, el currículum vitae del autor, 

las críticas que ha merecido la obra (si es el caso de traducciones o 

reediciones), en fin, todos los datos que alleguen elementos de juicio al 
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probable comprador. En algunas ediciones se aprovechan las solapas 

(prolongación del forro que se dobla hacia adentro) con fines publicitarios. 

En este capítulo se ha descrito cómo el INAH ha divulgado sus estudios 

históricos y antropológicos --una de sus tareas fundamentales--, lo cual ha 

permeado el desarrollo editorial de México en las disciplinas de su 

competencia. 

Además, como recordatorio, se incluyó un apartado dedicado a las 

partes de un libro, con lo cual se ·da pie, en el siguiente capítulo, a la 

presentación de la propuesta de una base de datos bibliográfica llamada 

BD.BIBLIOINAH, la cual contempla 19 campos, y por tanto, es importante 

considerar que cada parte del libro proporciona información para alimentar 

la base de datos. 
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CAPÍTULO 3 
Las bases de datos 

Las bases de datos permiten almacenar cualquier tipo de infonnación; su 

utilidad es tal que representan una opción viable para registrar, ordenar, 

consultar y buscar de manera sistemática un conjunto amplio de datos. En 

este capítulo se expone el fundamento teórico que da sustento a esta, 

herramienta. 

3.1 Conceptos 

Existen diversas maneras de definir a las bases de datos, unos las definen 

como un conjunto de datos ordenados en filas y columnas que se cargan y 

se ven en un programa de plantilla de cálculo, otros como u_11 conjunto de 

datos almacenados de manera que se pueda accederfádlmente a' ellos; coll la 

posibilidad de ordenarlos y relacionarlos, o como un repertÓ'ri6:~~ntrallzado 
de datos que permite almacenar y organizar hecho~p:eye~t:6~ ~ r~;~tuirlos a 

demanda del usuario para producir infonnaci6n'. TdciibJé~.¡;Ji~ d¿fmen como 

"un sistema de mantenimiento de registros b:i~~~6s; e~ ~6rri~utadora, es 

decir, un sis tema cuyo propósito general es• i~gi';'~l;,;Viriiritener información 

con un control centralizado de los datos''. 1 :' ·/~ ')/ 
.>, •• :e . 1 .,:_~'·<· 

·,·· --,. :'. ".~:_),;~· . - .'.--' . 
- ' . _- .- -"~ ·:·· - '.' 

Desde el punto de vista informáticorW1~,¡j~J~·ci~'datos es un sistema formado 
por un conjunto de datos almacenac:lo~ieíl'.:di~~os que permiten el acceso 
directo a ellos y un conjunto. dé''prografu~s qué manipulan ese conjunto de 
datos. --"0

• • ' .. --0~-º 00~·-:?_,~;_;~r,-0·-:·:~i-~l-· 

Desde un punto de vista más; fol'Illal, se podría definir a una base de datos 
como un conjunto de datos est_ruciurados, fiables y homogéneos, organizados 

1 Luz Maria Mosqueda Martlnc1., "Scriunam: sistema automatizado tic publicaciones 
periódicas", en www.fllraiba.gba.gov.ar/007.htm 
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independientemente en máquina, accesibles a tiempo real, compatibles por 
usuarios concurrentes que tienen necesidades de información diferente y no 
predecibles en el tiempo. 2 

James Martínl define a las bases de datos como: 

Una colección de datos interrelacionados, almacenados en conjunto con 
redundancia controlada para servir a una o más aplicaciones de manera óptima; 
los datos están almacenados en forma tal que son independientes de los 
programas que los utilizan; se emplea una aproximación común y controlada 
para agregar nuevos datos y ¡>ara modificar y recuperar los datos existentes 
dentro de la base de datos.' 

Las bases de datos almacenan cualquier conjunto de datos, 

independientemente de que se trate de números, textos redactados, 

imágenes o gráficos, y sirven para conservar,infl)rmación concerniente a la 

disciplina en cuestión; representan u~a. opción para registrar, ordenar, 

consultar y buscar de manera sistemática dicho material. 

En el campo de la informática, _las bases de datos se refieren a los 

sistemas de almacenamiento, búsqueda y recuperación de datos operados 

mediante una computadora, con los cuales es posible registrar y ordenar 

información de manera automática. 

Las bases de datos son un conjunto de información estructurada, que son una 
tabla donde cada fila es un registro, que se conforma por campos. Las bases de 
datos relacionales son un conjunto de tablas donde. la información se divide 
por categorías, lo que agiliza el proceso de búsqueda y actualización.5 

2 Manual de Am11, extraído de www.monografia.ro111. 
l Autor del libro Ory,aniz.adón dt las bam th datos, Madrid, Prcnticc-J lall lnternacio· 
nal/ Ediciones del Castillo, 1977. 
' Menciona por Diego Jiménei Hadillo, op. cit .. p. 66. 
~"Un vhaazo a las bases de Lfatos", en www.mtxit'Ot.\"frtmo.c'o111.111.,:/ noticias/ rlatabaJt·inlro.phpJ. 
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El propósito de las bases de datos es controlar los registros relevantes para 

el det empeño de diversa~ actividades dentro dr. alguna institución, empresa 

o proyecto académico. 

Una base de datos es un programa que pennite conservar, manipular y 
recuperar datos tipo archivo, denominados registros. En cada registro existen 
campos, o espacios que se pueden completar (o han sido completados) con 
información relativa a algo en específico. Con las bases de datos se puede 
trabajar sobre organización de información (su introducción, su estructura, su 
búsqueda, su obtención). :\lgunas de las posibilidades que brinda una base de 
datos es encontrar datos para su localización, sacar listados, combinar bases de 
datos y fichas, obtener etiquetas.'• 

Varios autores coinciden en señalar que una base de datos es un conjunto, 

colección o depósito de datos almacenados en un soporte informático no 

volátil, Adoración de Miguel dice lo siguiente: 

Colección o depósito de datos integrados, almacenados en soporte secundario 
(no volátil) y con redundancia controlada. Los datos, que han de ser 
compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse 
independientes de ellos, y su definición (estructura de la base de datos) única y 
almacenada junto con los datos, se ha de apoyar en un modelo de datos, el cual 
ha de permitir captar las interrelaciones y restricciones existentes en el mundo 
real. Los procedimientos de actualización y recuperación, comunes y bien 
determinados, facilitarán la seguridad del conjunto de datos. 7 

6 Universidad Autónoma de Madrid www.adi-uam,u. 
7 ,\tJoración de 'Miguel Mario l'iattini, Fu11danttnlos y mod./os d. bam d. dalos, .\léxico, 
1\lfaomega, 1999, pp. 27, 28. 
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3.2 Características y funcione;; 

• Las bases de datos están conformadas por registros independientes, 

cada uno de los cuales está compuesto por campos donde se introduce 

la información, y este cúmulo de registros sirve como una sola central 

para muchas aplicaciones de proceso que necesiten este tipo de datos.s 

• Mantienen un control de redundancia de los datos, es decir, no es 

necesario capturar los mismos datos para diferentes funciones: 

• Son integradas, se pueden considerar como la unificació~ de mÓltiples 

archivos independientes donde se elimina parcial o totalménte la 

redundancia. 

• Una base eficaz debe caracterizarse por te~er. CCl~erenda entre la 

función, el contenido y el formato, y la estructura pe lri~ da~os. · 

• 
• 

Son flexibles, se pueden combinar bases de datos . 

Son compartidas, la información que almacenan puede ser consultada 

por diversos usuarios, inclusive al mismo tiempo. · 

• Se distinguen por su velocidad de operación y la eficacia·· ~on· que 

realizan tareas como búsquedas, selección y recuperación de datos, así 

como la organización, clasificación y actualización de los mismos. 

• La información contenida en la base de datos se puede man,ipular,s~~n 

los requerimientos, pues atienden las solicitudes del usuano para 

extraer, actualizar .datos que existen o para agregar nuevos datos. Los 

datos pueden ser;·;~egados, seleccionados, eliminados, filtrados u 

ordenados:.~La ~rnahipulación permite obtener totales calculados, y 

8 Conccttina di .Vasta y Rossana Díaz, Sisltmas dt Baus dt Dalos, Caracas, Universidad Central 
de Venezuela, abril, 2001. 
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generar información al relacionar unos datos con otros y con otras 

in formaciones. 

• Garantizan la seguridad de los datos, pues se pueden regular los 

procedimientos de ingreso, modificación, consulta .e impresión de datos 

por medio de vías perfectamente establecidas, así se pueden 

implementar controles de autorización que impi~an el acceso de 

algunos usuarios a determinados registros considerados privados,9 

Supervisa las solicitudes de los usuarios y rechaza .los intentos de violar 

las medidas de control y seguridad definidas· por los aplicadores 

(quienes hacen la base). Es posible definir cuáles personas pueden 

acceder a cuáles datos. De esta forma se puede restringir la escritura o 

modificación de datos por parte de personas no autorizadas. ,ID 

• 

3.3 

Permiten al usuario realizar varios tipos de reportes . 

Ventajas de las bases de datosll 

a) Los datos 

• Independencia de éstos respecto de los tratamientos y 

viceversa. 

• Mayor disponibilidad de los mismos. 

• Mayor eficacia en la recogida, codificación y entrada en el 

sistema. 

• Diego Jiménez Badillo, op. á/., p. 6 t. 
w Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias. Escuela de Computación. 
Procesamiento de Datos. Taller Mimuoft A«m 97. 
11 1\doración de Miguel Mario Piattini, op. dt., p.24. 
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b) Los re. ultados 

• Mayor coherencia 

• Mayor valor informativo 

• lvfejor y más normalizada información. 

c) Los usuarios 

• Acceso más rápido y sencillo de los usuarios finales. 

• Más facilidades para compartir los datos por'el conjunto de 

los usuarios. 

• Mayor flexibilidad para atender a demandas cambiantes. 

3.4 Antecedentes de las bases de datos bibliográficas 

Los índices escritos son los antecedentes más cercanos a las bases de datos. 

Un ejemplo de ello es el Index Expurgatorios, un índice creado en el siglo 

XVI que contenía datos acerca de libros prohibidos. Es hasta el siglo XIX 

cuando aparecen impresos los primeros índices modernos que se utilizaron 

por mucho tiempo. 12 

Sin embargo, debido al crecimiento de la información fue necesario 

buscar otros métodos para sistematizar datos que. estaban basados en la 

organización de los índices irnpresos. 

Los catálogos manuales pueden considerarse los antecedentes de las 

modernas bases de datos, pues para lievar un registro controlado del 

material de una biblioteca,.se utilizan fichas de cartulina blanca de 12.5 por 

12 María tlcl Carmen Gil Rivera, "Las bases e.le e.latos. Importancia y aplicación en cc.lucación", 
en www.m11.11na111.mx/ imit/ rrviJlaJ/ pttjilu/ pttjilu-ant/ 65 -6.htm 
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7.5 cm, que se almacenan en ficheros o estantes, y se. organizan 

alfabéticamente. 

Generalmente, en las fichas se.registran los siguientes datos: 

Clave de localización (clasificación). 

• Autor. 

• Título. 

• 
• 

Pie de imprenta (lugar de impresión, editorial y año), y en algunas 

casos se incluye también número de volumen y si tiene 

ilustraciones. 

Resumen . 

Encabezamiento de materia (conjunto de palabras que sirven como 

referencia acerca de la ob,ra y ayuda a hacer búsquedas). 

Con el fin de "agilizar las búsquedas'', de un mismo libro se hacen tres 

fichas, una para el fichero de autor, otra para el de título y una más para el 

de tema, que son los criterios más comunes para los usuarios. 

El manejo de catálogos en papel (sistemas man1.1al.t!s) ha~e que se trabaje 

más y por tanto, que aumenten los costos para, el mantenimiento y 

actualización de los datos; no ofrecen . la p~sibilid~d de búsquedas, 
' '·. ·.· : .; -·~: . . '~':; " ·, -,· ·. . '. "' - . 

clasificación o actualización personali~acl.a~.déla i~f()'rijiacl9~:.· 
Con el paso del. tiempo, _las· dt!rii~l'ldas .ilirc>fitiati\r~~·.a~mentaron y el 

ritmo de trabajo cambiÓ; ;en toric~~; iJri~~J:ó !Dng(:·~;id~d ·<l~ ~ci~~r .. sis temas 

cuya operación no deperidiem de. kref'~tÍción<.ci~;lós datos,· sino que 

funcionaran con información ~egi~trada un~ sola ~~~. en un solo apartado, y 

que pemútiera que miles de usuarios la emplearan cotidianamente para 

múltiples propósitos. 
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En los catálogos en papel, que aún existen, los usuanos deben 

sumergirse en todo un mar de informaciAn para poder encontrar lo ql e 

buscan, mientras que con el otro sistema se simplifica la búsqueda con sólo 

pedir lo que necesitan. Además, en los sistemas manuales tienen acceso a 

toda la información, mientras que en una base de datos computarizada es 

posible aplicar restricciones de seguridad que controlan la cantidad de 

información visible para un usuario determinado. 

Hoy día, muchos acervos ya están siendo administrados con el apoyo de 

la computadora y en muchos casos, los ficheros han sido relegados, pues 

dejaron de ser funcionales. 11 

Cuando el acervo de una biblioteca se traslad~ a la com~utadora, d 

catálogo (que contiene las fichas) se captura en una base de datos, a la que se 

le puede aplicar un instrumento normalizador o diseñar un nuevo tipo de 

seftwarr que se adecue a sus necesidades, de esta manera se facilita la 

presentaCión, consulta y actualización de la información, y por supuesto, los 

beneficiarios son los usuarios. 

3.5 Utilidad de las bases de datos bibliográficas 

Hoy día estamos viviendo lo que muchos teóricos han llamado la era de la 

informática, que se ve claro al constatar la influencia y el uso de las aún 

referidas nuevas tecnologías, como las computadoras y el intemet en la vida 

cotidiana. 

ll ;\unque en las bibliotecas siguen conservando dichas fichas, en algunas )'ª han 
implementado sistemas computaciones con esos e.latos. 
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Los adelantos propiciados por el avance de los medi )S de comunicac1on 
masiva y por el mejoramiento de las técnicas de procesamiento de datos han 
venido actuando como catalizadores de lo que podría defmirse como una 
nueva revolución social. 1 ~ 

Gracias a la tecnología, la información se puede organizar, clasificar e 

imprimir, además se puede compartir con una infinidad de personas y hasta 

transmitirse a diversos lugares al mismo tiempo. Lo anterlor trae como 

beneficios la reducción de tiempos y costos, entre otros;'< Por ello,· se ha 
·.·:'._- .--r,···;· .,·. - .,·_·_. -_ 

impulsado y explotado el desarrollo de procesos efieien.tés. flªl"ª adtninistrar 

y conservar la información. 

Una herramienta muy utilizada en los últimos tierripos se fefiere a las 

bases de datos computacionales, su uso se ha expandido a diversas ramas de 

la industria y el comercio, la educación y la investigacic;m científica, en donde 

la toma de decisiones o la puesta en marcha de una actividad dependen del 

aprovisionamiento oportuno de algún tipo de datos. 

De esta manera, la importancia de las bases de datos radica en que 

precisamente ofrece un método para organizar una significativa cantidad de 

información, a la cual es posible acceder de manera rápida y sistemática. 

Lo que tenemos que considerar es que las bases de datos han sido 

implementadas por los expertos en informáticá, quienes se han encargado 

de desarrollar diversos programas que responden a sus propias necesidades, 

pero que en muchas ocasiones no satisfacen los requerimientos de los 

proveedores de la información, y por tanto de los usuarios. Muchos 

profesionistas en otras áreas, sobre todo en el área de humanidades, sienten 

" Diego Jiméncz Hádillo, Ofrtnrlato. Aplirotión rk 1m 1Ü/tmo rk bou tk do101 poro ron/ro/ar 11no 
(O/triión orq11tológiro, México, INAI 1 (col. Textos Hásicos y Manuales), 1997, p. 13. 
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cierta aversión o simplemente desinterés en cuanto al len'.!llaje 

computacional. 

Y, como bien señala Diego Jiménez Badillo, 

se percibe un usufructo casi nulo de los conceptos teóricos ofrecidos 
actualmente por la ciencia de la información a otras disciplinas, así como una 
limitada explotación de la tecnología digital en los orientados al ámbito del 
conocimiento . .-\ ambos factores se debe, en gran parte, que en el seno de 
muchas ciencias, los profesionistas no puedan ordenar, analizar ni difundir sus 
ideas con la misma velocidad con que las producen. 15 

Este fenómeno es particularmente evidente en todas las ramas de la 

sociología, la antropología, la historia y el arte. 

El uso de programas adecuados a cada disciplina va encaminado a 

aprovechar los recursos y a hacer que se conviertan en herramientas de 

apoyo para cualquier tarea. Por ejemplo, para llevar a cabo sus tareas, los 

investigadores requieren una gran cantidad de datos y en -ocasiones la 

recabación de ellos supone dedicar mucho tiempo y esfuerz6; ell_o~ necesitan 

"fuentes documentales, concentradas en pocos_ lugares, y- r!Í~erite 
disponibles a pesar de haber sido generadas mucho tién;p~ ~&:á~" ,16 

requieren tener a la mano los medios adecuados para una gestión rápida, 

sencilla y económica, que los apoye en sus actividades. 

De aW la necesidad de replantear la manera como se ha de integrar la 

generación, el registro y la diseminación de los recursos informativos, así 

como identificar las necesidades de los consumidores de la información. 

En esta era de la información, es imprescindible que las personas 

conozcan y utilicen las herramientas que puedan aplicar en el desempeño de 

sus actividades dentro de las diversas ramas de la ciencia, comprendiendo 

1 s Diego J iménez Badillo, op. di., pp. 14, 15. 
1• Diego J iménez Badillo, op. di., p. 16. 
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que el empleo de la computación en cualquier disciplina facilita la búsqueda, 

ordenación y recuperación de datos. 

La utilidad de las bases de datos es tal para la búsqueda de información 

que ya no se consideran un objeto suntuario sino que se han instalado como 

un recurso indispensable, pues agiliza tanto la recopilación de información 

como su organización, clasificación, edición, captura e impresión, y todo ello 

se ve reflejado en el ahorro de tiempo y costos para la búsqueda de 

información de los usuarios, quienes son los principales beneficiados. 

Actualmente, las bases de datos bibliográficas han cobrado gran 

relevancia, pues constituyen una herramienta para el almacenamiento y 

procesamiento de la información a la que se puede acceder, de manera 

sencilla, eficiente, oportuna y precisa. Sin embargo, este tipo de bases de 

datos se remontan a mediados de los ochenta, cuando gra.cias a las bondades 

de las computadoras, muchos centros de investigación de nuestro país 

crearon bases de datos, pues ya conocían las ventajas de acumular y cruzar 

información de un tema con otro. Además, en ese mismo tiempo, en las 

bibliotecas se comenzaba a visualizar las posibilidades qlle les brindaba esta 

herramienta para generar infinidad de bases refere~ciales,17 

Sirriultáneamente, los especialistas en computadónse dieron cuenta de 

que no bastaba el simple uso de las comput~doras para organizar la 

información, se percataron de la necesidad de crear programas adecuados 

que permitieran estructurar la información para acceder a la misma de 

manera sencilla, rápida y confiable. Atendiendo a esa necesidad, se crearon 

11 !.as cuales guardaban un alto grado de homogeneidad gracias a las normas y criterios 
internacionales crL'lldos con anterioridad para la clasificación de todo tipo de documentos. 
María del Carmen Gil Rivera, "Las bases de datos. Importancia y aplicación en educación", 
en UJaJW.m11.11nam.m.,·/ imit/ rrvi1t<1J/ pufilu/ ptrjilts-tml/ 65-6.htm ---·· 
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las bases de datos y sus manejadores como Dbase, Mkrol.ris, Acce¡¡ y otros 

más mod~rr.os.tH 

Las bases de datos bibliográficas han beneficiado mucho. a estudiantes, 

maestros e investigadores, pues con ellas pueden obtener información 

específica acerca del tema que están investigando. 

Tal es la trascendencia de las bases de datos bibliográficas; que hoy día 

diversas instituciones educativas, como la UNM,!, han puesto en !llarchasus 

propias bases de datos, algunas de las cuales comparten su información con 

diversos usuarios; unas se pueden consultar directamente en la sede de las 

instituciones, otras están disponibles en intemet' 9 o en discos compactos, e 

incluso muchas de ellas comparten el mismo modelo o formato. La razón de 

ello es que existen normas internacionales para la descripción bibliográfica, 

cuyo propósito es propiciar que todos los acervos en el mundo unifiquen los 

criterios, compartan las mismas normas para facilitar tanto la consulta como 

el intercambio de datos, incluso se pretende que. un libro tenga la misma 

clasificación en una biblioteca de España, México o Argentina. 

A parte ~e estos criterios de control bibliográfico y catalogación, se ha 

diseñado una serie. de formatos para facilitar el intercambio de datos por 

medio de la computadora. Este formato se ha denominado exrhangefarmals, y 

reúne tanto las normas para el manejo del material bibliográfico como un 

sistema de cómputo diseñado exclusivamente para el intercambio del 

contenido de los acervos de todo el mundo. 

'" Anteriormente, se requeria elaborar un administrador de bases de datos, el cual era 
encargado a un programador, ello representaba una gran dependencia de los especialistas en 
computación. Ahora, con los manejadores de bases de datos como ..\ccess, súlo se requiere 
tener conocimientos elementales para poder poner en marcha una base. 
IY Existen algunas bases de datos gratuitas y otras yue, mediante un pago, se pueden bajar de 
~~ . 
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Existen diversos formatos 20 avalados por la comunidad internacional, 

pero en la práctica, cada institución fija sus propios parámetros para 

sistematizar su información, retomando lo que le sirve de Íos oficiales. 

Recordemos que todo acervo es diferente y requiere un tratamiento especial, 

de acuerdo con las características de uso o de servicio que pretende brindar. 

Crear bases de datos resulta una tarea sencilla siempre y cuando se le 

pierda el temor al uso de la computadora y sus programas. Los problemas 

técnicos de las base~ se continuarán resolviendo con la asesoría de los 

expertos en informática, y tanto el diseño de la base21 como la 

implementación deberán ser realizados por los propios interesados 

(investigadores, por ejemplo). 

Lo cierto es que ante cualquier circunstancia, tener o acceder a una base 

de datos representa un gran beneficio tanto para organizar la infortTlación de 

una institución como para los buscadores de la misma. 

En este trabajo se propone una base de datos de libros con el firi de 

mostrar, por un lado,· que aun no siendo expertos en computación, se puede 

recurrir a esta herramfenia ele apoyo conjuntando adecuadamente las 

necesidades de ,Í~s' apll~ado~es (quien genera la base de datos) con las 

necesidades de lb~'.usl.llltÍos; parad IN,\I 1 sería un ejemplo de cómo puede 
·--·. '···-. ,.,.,,,, 

hacer una basé ~f ~i,~i65-.c~ry 19~.li~ros que edita a fin de que organice su 

información, el¡bori, illfohnes e intÍu~o evalúe su producción 

por supuesto, ofrezgu~;~e~i~iÓa~ ~úsqUedá de bibliografia. 

editorial y, 

En este últiino p~nto; lo!l.b~Refic:iii:cios serían los estudiantes, maestros e 

investigadores irivolucritdos en disciplinas como la antropología, 

arqueología, historia y disciplinas afines, para quienes representaría una 

20 Como el Us morr, Ult. mlt. morr, lbtrmorr, Le morr, Unisist-im1/ab, Mtlt.oj. «f. Mirroisis, 
21 Para los fines de esta tesina se entiende por distiio: examinar los datos, descubrir las 
necesidades y determinar las funciones de la base de datos. 
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opción viable para hacer búsquedas de bibliografia de manera ágil, pues las 

bases de datos .ofrecen oportunidades casi ilimitadas para ordenar, clasificar 

y recuperar todo tipo de datos, expandiendo de esta manera las posibilidades 

de indagación de investigadores. 

3.6 Sistemas Manejadores de Bases de Datos 

Aquí vale la pena hacer un alto para señalar que los Sistemas Manejados de 

Bases de Datos (SMBD) son un conjunto de programas que se usan para 

definir, administrar y procesar bancos de datos computarizados y. sus 

aplicaciones. 

Estos programas organizan información y proporcionan los 

mecanismos utilizados para crear un archivo computarizado de base de 

datos; añadir, borrar o cambiar dentro del archivo; ca,mbiar el modo en que 

está almacenada la información de los archivos de una base de datos; buscar 

en la base aquellos datos que cumplen ciertos criterios. 

Los SMBD son programas de computadora que pemúten almacenar y 

consultar el contenido de una base de datos; .. súrrtlnistran los datos 

almacenados y reúnen las partes necesarias de base común para responder a 

las preguntas de quienes no son programadores. 

Su objetivo primordial es proporcionar un entorno para recuperar 

información y almacenar nueva información en la base y simplificar la 

interacción con el sistema. 

El SMBD es el software que sirve de intermediario entre el usuario y la base de 

datos, y en el mercado existen varias clases que se clasifican dependiendo de su 
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tamaño: para sistemas pequf!ños: Aa'es!, rl'k Seri.w, Parado.:.:; para sistemas 

medianos SQL Server, y ?ara s'.stemas grandes: Infarmh:, Onuk.22 

3.6.1 

• 
• 
• 
• 
• 

Ventqjas d; los SMBD23 

Facilidad para actualizar los registros . 

Facilita el almacenamiento de grandes cantidades de información . 

Facilita la organización y reorganización de la información . 

Facilita la recuperación rápida y flexible de la información . 

Ahorra costos de desarrollo de nuevas aplicaciones, así como en los 

costos de entrada de los datos y su almacenamiento. 

3. 7 Requerimientos mínimos 

Para echar a andar una base de datos tipo personal se requiere contar con un 

equipo fisico (el hardwa"), una opción sería un procesador de 600 mhz, 128 

Mb de RAM, DD 40 Gb, y un monitor a color con buena resolución y 

nitidez para no estropear la vista del usuario. En este equipo_ se deberá 

instalar el programa (el soflwa") adecuado para el tipo de bases que se 

manejará. En este ~aso se sugiere trabajar en A,~-euen su_ versión 97 porque 

es el más comÓn y por tanto el más utilizado, y otra ventaj:a es que tanto los 

cursos coriio los libros de A,reu 97son má; e~onÓmié:os. Sin embargo, cabe 

enfatizar que cualquier versión de A,;esJ ~es;Ji~~ un buen recurso para 

construir una base de datos. 

u ~[arfa de Jesús Hcrríos, ºConceptos básicos e.Je bancos de datos", en 
http://icaq11i.frr.org/ 111tkjmu/ S 1JODB/1/00 l .h/111 
2l Concettina di Vasta y Rossana Díaz, Sistemas de Bam dt Datos, Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, abril, 2001. 
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3.8 Funcionamiento de Access 

Affess es un sistema gestor de bases de datos que permite la definición, 

manipulación y control de los datos, gracias a. lo cual se puede producir 

infonnación. 

Este programa comercial de la empresa I\ificrosoft Corporation es un 

SMHD para computadoras personales PC que funciona en sistemas de bajo 

costo y es muy asequible, dispone de un entorno bastante amigable. 

En Affess, una base de datos es un archivo que contiene datos 

estructurales e interrelacionados, así como los objetos que definen y 

manejan estos datos. Es una estructura básica de tablas y campos en la cual 

se puede guardar infonnación de manera organizada, que se puede analkar, 

imprimir, clasificar y recuperar. 

Como todas las modernas bases de datos que trabajan en el entorno 

windows, Amss, una base de datos visuai, puede manejarse ejecut~ndo unos 

cuantos die del mo11se sobre la pantalla. A,"Ce.r.r contiene herramientas de 

diseño y programación reservadas a los usuarios con mayor experiencia, 

aunque incluye bases de datos listas para ser usadas; están preparadas para 

tareas muy comunes, que cualquiera puede realizar en un momento 

determinado, como ordenar mercancía, archivar documentación, etcétera. 

Existen diferentes . tipos de bases de datos, las de Acm.r son de tipo 

relacional, que se caracterizan por su flexibilidad para ordenar y manipular la 

infonnación de muchas maneras,24 

Tablas, consultas, formularios e informes son los principales objetos 

que permiten crear, alimentar y consultar una base de datos en Affe.r.r.25 

Z4 G11i01 rk Saftwarr rk rtfmnria rápida. Arm1 2000. 
25 También existen los objetos macros y módulos, el primero se refiere a un conjunto <le 
instrucciones que se pueden almacenar para automatizar tareas repetitivas, y el segundo se 
refiere a un pro¡,'<ama o conjunto <le instrucciones en lenguaje Vil11a/ BaJir. 
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Estos objetos, que deben estar identificados mediante un nombre, se 

orgar izan como ficheros dentro de t:n directorio. 

• Tablas, Es la unldad pdncipal, ·aquí se crea el conjunto de datos de la 

base. Estos dato~ es~~~ ordenados en columnas verticales. El diseño de 

tablascol1~iste 'eri l~ definición de las características de los campos 
.. .·.•, .... -. -

necesario.s pára almacenar correctamente Ja información de Ja base. de 

datos. S~ .puede~· crear tantas tablas como sea necesario. Cada tabla 

distribuye la información en filu (registros) y columnas (campos). 

Cada columna es un campo y cada fila de una tabla representa un único 

registro que reúne la información de un elemento de la. tabla. 

El campo es la unidad básica de una base de datos. Un campo puede 

ser, por ejemplo, el nombre de una persona .. Los nombres de los 

campos no pueden empezar con espacios-· en -blanco y caracteres 

especiales; no pueden llevar puntéis, ru -. sigrios de exclamación o 

corchetes; sí pueden tener espacibs en.blanco en medio. La descripción 
. . . ~' - . . .. . - : 

de un campo permite aclaradl1forina~i61l referida a los nombres del 
<.: ;:~·\\ -:.,,e:·._~.<--

campo. _,, -. -· ·_.,.,. 

El tipo de campope~ie.esp~~Ífi~ar.~Lcipbde información, que puede 
-· ,:.'.' ··:.:¡ :;_···'.·'·::·; ·:·;:;._:;·~--: \·':":í;·, -~·:·~<";'.:" . ~-:·.:· .... -.,. . . ' ,. ... _, ' 

ser: ·-.;.>· ;.• .• '<·'·' 

::~7.i.~i~~i,li!f i)~~iét~~-~~ÚL~:~. 
~:::;z::f t~~1J~t~W~~::~~I formato de fecha u hora. 

Monei;: paf~ introducir datos en formato número y con el signo 

monetario. 
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A11lon11mérico: e'1 est<" tipo de campo, Acress numera automáticamente el 

contenido. 

Sí/No: campo lógico: este tipo de campo sólo se utiliza si se tiene un 

contenido de tipo Sí/No o Verdadero/Falso. 

Oijeto · Ole::· para introducir fotografias, gráficos, hojas de cálculo, 

sonidos¡ videos; 

Hipervín111/o: podemos definir un enlace a una página web, 

Asisten/e para b1ísq11edas: crea un campo que permite elegir un valor de 

otra tabla o de una lista de valores mediante un cuadro de lista o un 

cuadro combinado.26 

El registro es el conjunto de información referida a una misma persona u 

objeto. Un registro vendría a ser algo así como una ficha. 

Arms tiene una configuración predeterminada para l~s pr~pie,dades de 

cada uno de los tipos de campo. Sin duda, la más impbrtallte (!S el\all'laño, 

ya que éste permitirá hacer una estimación del espado ()Cupad();por la base 

de datos en el disco duro. 

• Consultas. Son las operaciones que. se pu(!den. realizar con los. datos 

contenidos en una o más tablas (o en una consulta), como selección de 

datos, inserción, modificación y borrado, o cálculos. Aquí se extrae y se 

presenta la información resultante de diferentes formas. 

• Fonnularios. Son las pantallas o fichas que almacenan el contenido de 

la base (por registros), con un diseño visiblemente más a~dable y 

atractivo que si se hace directamente sobre una tabla. Desde agui se 

u. Un cuadro combinado es una tabla secundaria yue funde como catálogo, en la cual se 
re¡.,>istran ayuellos <latos.definidos yuc no varían. Jo:s muy útil para facilitar la captura y, por 
ende, ayuda a evitar errores. 
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facilitan· tareas como capturar, añadir, modificar o borrar aatos de un 

registro. 

• Informes. So~ losJormatos de presentación de los datos para imprimir 

la información registrada en la base de datos, Puede inchili toda la 

informaci6A dela base o sólo los datos de una tabla o de una consulta 

de forma resumida. 

' De esta manera, At'cess representa una herramienta para poner en 

funcionamiento bases de datos, la cual, una vez que sea alimentada con la 

información en cuestión, permite clasificar, ordenar, actualizar, etcétera, ese 

conjunto de datos que estarán listos para ser consultados. Access permite 

hacer diversos tipos de búsquedas, así como imprimir informes, etiquetas y 

formatos de cartas. Sin embargo, antes de todo ellci será necesario 

Sin embargo, At'ms tan sólo representa el medio fisico en el cual se va 

trabajar la base de datos, pues antes de echar a andarla se sugieren seguir 

ciertos pasos que se describen enseguida. 

3.9 Lineamientos básicos para hacer una base de datos 

Existen diversos métodos para desarrollar una base de datos; aquí nos 

basamos en los lineamientos básicos que señala Jiménez Badillo:27 

l. Identificar los objetivos y las necesidades de los usuarios a quien va 

dirigida. Se debe dialogar con los posibles usuarios para conocer sus 

expectativas y revisar el funcionamiento de la organización en donde 

operará la base para adaptarla a las condiciones imperantes. 

21 Diego Jiméncz Badillo, op. rit., pp. 87-90. 
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2. Delimitar las funciones. Se hace un ~análisis exhaustivo de la 

documentación existente para depurar•las incongruencias de los datos 

que formarán parte del sistema. 

3. Diseñar el esquema conceptual de la base de datos. Se refiere a definir 

los posibles campos involucrados de acuerdo con las necesidades del 

contenido de la base. 

4. Trasladar el esquema a la computadora. Se refiere a la implementación 

fisica del sistema, para lo cual, primero se selecciona un programa 

gestor de bases de datos adecuado al modelo lógico de los datos y 

después se determinan las características fisicas de cada uno de los 

campos (alfarmméric¡:i,/echa, texto, etcétera ) y la cantidad de espacio 

requerido; 

S. Fijar crited~s' de 'collceptos y captura. Se recomienda elaborar un 

pequeño,hi¡Üll:l{~ll ~l ¿~ai> sé' e~tablezcan los conceptos básicos del 

cóntenid() ele"-' la ba~~. Asi!nismo, establecer criterios de registro y 

cap tu~~ •. 'c6n <,eÍ fl~ de que los datos conserven cierta uniformidad y 

permitafa¿ilitarla.búsqueda de información. 

6. Evaluar el prototipo de la base. Se hacen pruebas de operación para 

medir la utilidad, rapidez, flexibilidad y facilidad de uso. 

7. Corregir los datos capturados. Revisar cada uno de los registros con el 

fin de evitar errores de captura. 

3.10 Dos ejemplos de la utilidad de bases de datos 

Es importante reiterar que cada base de datos es diferente porque depende 

del tratamiento que se le quiera dar a la información y de las necesidades de 

los portadores de la misma. Para unos, lo importante será hacer cruces de 

información para producir porcentajes y tablas, y utilizar ese material para 

JllJ,llllll.IOIS.111: Diseño y aplicación ... TESIS CON 
FALLt\ DE 9-fil@L --

62 

. - -·-----------------------------



diversos estudios; en otros, lo trascendental radicará en recup~rar y clasificar 

el contenido con el fin de producir listados, sólo por mtnci >nar dos casos 

en los cuales hemos comprobado la utiliuad de las bases de ciatos. Lo cierto 

es que las bases de datos sirven para analizar, clasificar, recuperar e imprimir 

información de manera ordenada, sistematizada y rápida. 

3.10.1 Una base de datos para un análisis y seguimiento 
hemerográfico 

La Fundación Manuel Buendía (FMH) es una asociación civil creada en 

septiembre de 1984, después del asesinato del periodista Manuel Buendía 

Tellezgirón -considerado uno de los columnistas mexicanos más destacados 

e influyentes de la segunda mitad del siglo XX-:. La FM.B tiene como 

objetivos difundir la obra y el pensamiento de este periodista, así como 

promover el análisis, el debate y la formación d~ recurs~~ ·· huma~os en 

materia de comunicación social y periodismo. Para ello,IUa~ti~~f~ve;sos 
programas: la Revista Mexkana de Comunkadón, el Fondo· ~cÍÍtorllli .. [1~:\Jnidad 
de Información y Análisis, la Unidad de Internet, la Unidad d~ cJp~cÍ~a~iÓn; 

., ,_ ·'_:·,-_ .. -; ... ,.,'~:\:'_~<,_ . 

la Unidad de Seguimiento y Análisis de AteQtados a Ja Libertad de 

Expresión y el anuario Mexican Jouma/ oJ Communkation. 

U na de las tareas de la Unidad de Seguimiento y Análisis de A ten ta dos a 

la Libertad de Expresión es la de elaborar informes acerca del estado que 

guardan las libertades 'de expresión e información én Mcbci~Ó ·y darlos a 

conocer a la opinión pública. 

Para ello, en 1997 se creó una base de datos ·en Am~.r.r, con el propósito 

de agilizar el proceso28 para elaborar un informe anual, o en su caso 

211 Cabe mencionar <¡ue anteriormente este estuc.lio se realizaba con d apoyo de cuatro o cinco 
programas por separado, se hacia de manera manual y demasiac.lo rústica. Ahora con esta 
base es posible sintetizar la labor, ahorrar tiempo y esfucr'.1.0. 
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semestral, basado en un seguimiento y análisis hemerográfico. ;l 

continuación se describe sucintamente cómo se ha realizado este trabaj<:- cc·1 

el apoyo de esta herramienta.29 

a) Primero se seleccionan todas las informaciones sobre agresiones o actos 

contra periodistas y medios, aparecidas en ocho periódicos de 

circulación nacional, y las consignadas en informes relativos al tema 

elaborados por entidades académicas, gremiales y de derechos humanos, 

así como en algunas revistas o correos electrónicos. 

b) Se crea u~i base de datos en el programa Airm, considerando los 

c) 

.· .. ;,·· ' 

siguient_es campos: incidente, tipo de agresión o hecho, nombre del 

afec~ad~, se~o, cargo, fuente o área abordada por el periodista, nombre 

del medio o. espacio, fecha, lugar, presuntos responsables, motivos 

real_(!s o ·aparentes, y entidad o persona que refiere o aporta la 

iriforinación. Algunos de estos campos tienen una tabla secundario o 

catálogo.que permite agilizar la captura y evitar errCJres. 

En la base referida, se vacían los datos idérltifiC:aci6~ o itlvestigados de 
: • >'"'' e • •: ;',.'3-• • ' U-

cada uno de los casos, se revisa toda la irifo~aéi~ri' .. capturada para 

detectar errores. Se imprime una versión pa;~'.ii~d~~~~a lectura y cotejar 

los da tos registrados con las notas peri6cli~tl~~r~ e> Jos informes a fin 

de completar la información. Una vez' que estén más completos los 

datos, se vacían las correcciones y se hacé el cruce de información. 

2'l \'fase Ver6nica Trinidad Maníncz Sánchéz y Ornar Raúl Martinez, "Recuento de daños a 
las libertades de exprcsi6n e informaci6n", en &vista Mt:<irana di Cam1mirarión núm. 54, mayo
junio, 1998. 
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d) Una vez procesados los datos se trasladan al programa Excel -un 

programa contable- con el cual se diseñan las tablas en donde se 

registran todos los casos, y. las gráficas que ilustran el estudio. 

e) Con las notas periodísticas e informes de otras entidades, se redacta en 

orden cronológico una relación de los hechos ocurridos contra las 

libertades de expresión e información. 

f) Finalmente, con los resultados obtenidos, se hace una interpretación de 

los hechos, la cual se publica, ya sea dentro de la Revi.rla Mexkana de 

Com11nicadón, o en una edición individual. 

Asimismo, se redactó "Una propuesta de abor~aje ~etod~JÓgJco" que 

precisa las categorías de análisis,Jo y que sirve de gufa para lá realiZación de· 
tal estudio. . . > > •.· "; ;. '· ;' ,;C 

Esta base de datos es testigo de la utilidad de las ~is~s de datos, 

herramienta que ha posibilitado presentar balances porcentuales, 'tablas y 

gráficas de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en 

nuestro país. 

3.10.2 Una base de datos bibliográfica 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), es un organismo 

perteneciente a la, Secretaria de Educación Pública, creado en 1971, que 

tiene como propósito promover el bienestar individual, familiar y social en 

poblacione~ ~estiza~ e indígenas ubicadas en zonas apartadas del país. Para 

ello, el ,.Conafe.,ofrece servicios educativos de preescolar, primaria y 

secundaria. 

JO \'('ase en ánexo 6, "Metodología paro el análisis y seguimiento. Criterios de selección de 
casos contra las libertades de expresión e inform:ac:i:';:,:n'~'·-===~;";;"-;:;~it'--l 

TESlS CON 
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Ante la carencia de material bibliográfico acorde con la realidad y 

característica~ de las comunidades atendidas por el Conafe, así como por la 

necesidad de dotar a los programas educativos con materiales para los 

instructores comunitarios y alumnos, en 1980 este consejo se planteó la 

necesidad de proporcionar, además de diversos materiales educativos, otras 

publicaciones que apoyaran la labor de las figuras docentes, difundieran la 

propuesta educativa del Conafe y fomentaran el gusto por la lectura. 

De est~ manera, desde entonces, el Conafe edita publicaciones y 

materiales didácticos, los cuales se distribuyen granútamente en las 

comunidades que atiende, además algunos de esos títulos también se 

comercializan. 

En su haber tiene una lista considerable de dichos materiales y en esta 

base se pretende reunir en un solo espacio todos los datos referen_tes a cada 

título, con la finalidad de regular su ficha técnica, y de estallla~era t~ner la 

posibilidad de manipular de muchas manera~la ·41fórina~i6n codtecida, La 

puesta en marcha de esta. base de datos redunda en _un· ahorro de tiempo, 

pues sistematiza la información de tal manera que siiniJlitka la~ tareas y evita 

estar capturando listados continuamente, además de contar con datos 

confiables de manera rápida. 

Esta base, que se está alimentandó en Accm, tiene los siguientes 

campos: título, clasificación, serie, capituló,· créditos, reseña, material gráfico, 

formato, núriléro ·.·de . páginas, ISBN,. ~ódigo de barras, respaldo digital, 

primera edición, edici¿nes subsecuentes, primera reimpresión, reimpresión 

vigente y fecha. 

Con la información vaciada en la base de datos, se puede hacer Jo 

siguiente: 

····-----·~-:~·-=···- -·"'t 
'thi;:,i;; \)s~ 
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a. Hacer más.eficiente y r;ípida la actualización de las páginas legales de las 

publicaciones. 

b. Elaborar div~rsos tipos de cat~logos de las public;ádones, como el que 

se hace anualt-riente, y 'otros qÚe pocil"ían'dont~~~r s616aJgunos' títulos o 
• : . ,·.·. '~'.""e'· '· '· : ... h • " ¡ . . • • . ·• 

sólo ciertos campos .. ,.·.,,.·_ .... 

c. Imprimir varios listados, seleccionani::!C>J()s campos riece~arfos, con ello 

se evita estar capturando, 

d. Hacer búsquedas de it.lformación. 

e. Identificar el número total de publicaciones, o en su caso, por serie. 

f. Realizar presupuestos para la impresión de los títulos 

g. Tener la referencia de cuántos ejemplares de imprimen por edición o 

reimpresión y su costo, y de esta manera poder estimar los costos de 

reimpresiones posteriores. 

Después de dar un acercamiento respecto a lo que es una base d¡: datos y 

dar testimonio de la utilidad de es;a herramienta con dos casos específicos, a 

continuación se describe, brevell1ente cómo se creó BD.BIBLIOINMI; una 

propuesta de base de d~;~s con los libros publicados por la Dirección de 

Publicaciones de la Coordinación Nacional de Difusión del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia. 
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CAPÍTULO 4 
BD.BI.SLIOINAH: Propuesta para elaborar 

una base de datos bibliográfica 
con la producción editorial del INAH 

Como ya se mencionó, la importancia de recurrir a las bases de datos como 

herramienta de apoyo consiste, por un lado, en que permite sistematizar una 

gran cantidad de información, y por otro, en que el usuario. puede 

interactuar con la información. 

Este capítulo tiene como propósito 'centtafinosttar cómo se puede 

hacer una base de datos sencilla, y cJ~~tlture ~~ ejemplo de cómo esta 

herramienta permite ahorrar tiempo, espacio'y voll1men de la información, y 

también permite aminorar costos y>h~~e~ más ágiles los procesos de 

búsqueda de información. 

Aquí se describe cómo se hizo BD.BIHJ.JOIN1\H, la propuesta de un 

prototipo de base de datos con el acervo bibliográfico del INAH. 

4.1 Análisis de la problemática 

Antes de entrar en materia es necesario señalar que el INAH ha impreso 

catálogos de sus publicaciones; el de 1998, de tamaño pequeño (15 por 15 

cm) y con 244 página~, contiene los libros impresos de 1994 a 1997 y en 

menor medida de 1992 y 1993, organizados por colecciones.1 Los datos que 

1 Alquimia, Antologías, Antropolo¡,>ia, Biblioteca del INAll, Catálogos, Científica, Divulgación, 
fuentes, Guias de México y su patrimonio, Obra Diversa, Regiones de México, Salvamento, 
Sello Bermejo, Textos Básicos y Manuales. Además, contiene cocdiciones y CD ROM. 
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se registran en este catálogo son: autor, título, suntítulo, serie, reseña, 

edición, lugar, coedición, página~ e ISHN.2 

Posteriormente, Jos catálogos de 1999, 2000, 2001 y 2002, en formato 

carta, se hicieron a instancias de la Coordinación Nacional de Control y 

Promoción de Bienes y Servicios del Instituto, bajo el argumento de la 

necesidad de promocionar Jos libros para su venta. 

En la presentación del Catálogo de publicaciones 2002 se asienta: 

El presente catálogo de publicaciones, que reúne la producción editorial del 
INi\11 disponible para su venta, es un ágil instrumento de consulta tanto para 
los especialistas interesados en algunas de las anteriores disciplinas 
[antropología, historia, arqueología, restauración y conservación del patrimonio 
cultural de México], así como para las bibliotecas, librerías y la industria 
editorial en general. J 

Los datos registrados en el catálogo son: autor, título, ISBN, temas, tipo de 

encuadernación, lugar, año, y si es coeditado con otra institución, así como 

la reseña y el número de inventario asignado por la citada coordinación. 

Las obras disponibles se han agrupado en áreas temáticas para facilitar su 
búsqueda [ ... ] Asimismo, se incluyen los índices de las publicaciones periódicas,. 
los títulos de las obras de fácil consulta como gufas, folleto~ y ffiWguias; así 
como materiales didácticos [ ... ] .• · ~. <: > 
En este catálogo [también] se da cuenta de materiales én forinatode CD ROM, 
fonogramas y videos. 4 · · · • '... ·• • · · · · 

, __ ,, .. 

Al final del catálogo se incluye un índice ~eautores. y Citr~ de dtulos. 
' '. ·' .. · l.,_,··;,o.' 

Esto es en cuanto a catálogos im¡:íre~os s~ ¡:¿fieré. Ahora veamos qué 

tiene el INMI respecto a bases de datos de susUbr'~s. 

2 No todos los libros tienen subtítulo, serie o cocdición. 
l Caldlogo dt pNblkadonu /N,1/1 2002, México, INAl I, 2001, p. 5. 
4 Idtm. 
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En la página webI del ·INAH existe una base de datos que contiene el 

catálogo de publicaciones, :' funciona a través de un buscador; aparece rie la 

siguiente manera: 

Consulta: 

l. Publicaciones (fítulo, autor, colección, tema o palabra clave) 

2. Miniguias (flrulo, autor, tema o palabra clave) 

3. Casetes, CD, CD-ROM y Videos (fírulo o palabra clave) 

Al hacer la búsqueda por cualqwe~a de. los rubros propuestos, se despliegan 

los resultados; en cuyos registros aparecen .los siguientes campos: títulos, 

subtitulo en caso de que exista, autor; CJave de in~entarÍo, t~mas, ISBN, 

edición, páginas, colección, sinopsis,6 n:;edidas, ellcuaderm1ción e ilustraciones. 

Pero, esta base no permite cruzar la inf°o'rmadón. 

Debido a que no se despliega la . base COffi(Jl.~ta, .. n~·épod,eírios saber 

cuántos libros es~án dados de ~Ita pi están tocÍ~~ lbs f~~t~~ tjG~ h~ etlltado 

el INAH o tan sólólos que está~ disponibles para su venta. 

Ante este panorama, .se propone la creación de BD.BIBLIO!NAH, la cual 

se concibió pensando en la necesidad de contar con un registro de'los títulos 

. de los libros editados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

s UJJVW.inah.~ob.mx 
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que dispt1siera de la organización necesarla para reunir, registrar y difundir el 

acervo bi'1liográfico del Instituto. 
. . 

BD.Bi'BLIOlNi\1-1 es un sistema que facilita al usuario el ací:e_so a la ficha 

técnica de dichos libros y funciona como un catfilog<l ~u/~ontrola esa 

información, 

Antes de echar a andar dicha base, se hizo un anrul~Í~ a p~rtk de varias 

preguntas: ¿que datos debería contener.la base?, ¿q¿é podría aportar?, 

¿cómo podria funcionar?, ¿a quién iria d.iri~da?;¿ya _existe un registro de este 

tipo? Después se revisaron algunos . libros . para ver qué datos serían 

necesarios incluir y qué tipo de información poélrían aportar, con ello, 

después de varias opciones, se decidió consignar los siguientes elementos:7 

Autor 
Datos del Autor 
Otros créditos 
Titulo 
Capitulado 
Reseña 
Descriptores . 
Material gráfico 
Colección 
Serie 
ISBN 
Medidas en cm 
Número de páginas 
Año de publicación 
Historial de ediciones/Reimpresiones 
Tira je 
Lugar de impresión 
Coeditado con 
Clasificación 

6 Equivalente a la reseña en los casos anteriores. 
1 Más adelante se describe en qué consiste cada ____ T_E_S~IS~C~Q~N~--'"I 
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1m.BJBLIOINAl I se con>truyó para automatizar la info:-mación, y por tanto 

para facilitar tareas que antes se realizaban manualmer.te, capturando una y 

otra vez, o en su cas-:i, actualizando algún informe; permite al usuario 

realizar sus tareas en menos tiempo, en forma más eficiente, con más 

precisión y a un menor costo. Pretende ser un catálogo útil y de esta manera, 

permitir recuperar información acerca de los títulos que edita el INAH. 

Esta base de datos podría ser consultada por las mismas instancias del 

Instituto y a través de ella generar diversos informes que apoyen el trabajo 

diario, y por otro, serviri~ para que investigadores, maestros y estudiantes 

puedan acceder a ella en busca de bibliografia en los temas que aborda esta 

institución, y en un sólo espacio poder consultar todos los libros del INAl-1, 

tanto los que ya están agotados, pero que existen en las bibliotecas como los 

que están disponibles para su venta. Con esta base de datos, el usuario 

puede interactuar con la información, es decir, puede réaliz.ar consultas, 

generar informes y hacer. cruces de información. 

En las siguientes páginas se describe cómo se creó BD.BIBLIOINAJ-1 y su 

funcionamiento. Vale decir que éste es tan sólo un prototipo de la bas.e de 

datos, para llevar a cabo se eligió la producción editorial de 1999 y de ahí se 

seleccionaron ocho registros para alimentarla. 

4.2 Diseño 

Para el diseño de BD.HIHLIOINAH, la base de datos de los libros publicados 

por el INAI 1, propuesta en este trabajo, se tomaron en cuenta algunos de los 

lineamientos básicos planteados por Jiménez Badillo.8 

l. Se identificaron las necesidades de los posibles usuarios en cuanto a la 

búsqueda de bibliografia en las disciplinas propias del IN,\! l. Hubo 
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algunas charlas con investigadores del Instituto, quienes manifestaron 

que una base de datos de este .tipo les sería de mucha utilid 1d para 

agilizar sus trabajos en cuanto a la búsqueda de bibliografia. En cuanto 

al !NMI, la responsable del archivo autora! de la Coordinación Nacional 

de Difusión, comentó que en esta área sería de gran ayuda una base de 

datos de este tipo, pues constantemente tienen que elaborar infinidad de 

listados, labor que se simplificaría con esta herramienta. 

2. Se hizo una lista de los libros publicados por el INAH durante 19999 y se 

revisaron algunos volúmenes para detectar sus características. 

3. Se diseñó el esquema conceptual de los posibles elementos 

involucrados, es decir, de los campos que podrian componer la base, los 

cuales se crearon pensando en tres apartados (véase en la siguiente 

página el esquema) . .t\ continuación se enlistan los elementos que 

integrarán la. ta.bla prin~ipal: 

Campos 
Autor 
Datos del Autor 
Otros créditos 
Título 
Capitulado 
Reseña 
Descriptores 
Material gráfico 
Colección 
Serie 
ISllN 
Medidas en.cm 
Número de páginas 
Año de publicación 

Tipo de campo 
texto 
memo 
texto 
texto 
memo 
memo 
texto 
texto 
texto 
texto 

Historial de ediciones/Reimpresiones 
Tira je 

texto 
numérico 
numérico 
numérico 
texto 
numérico 
texto Lugar de impresión 

Coeditado con 
Clasificación 

a V fase capítulo 3 de esta tesina. 
9 Más adelante aparece dicha lista. 
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1 

~ 

Datos de 
identificación 

Datos de 
clasificación 

Descripción fisica 
del libro 

ESQUEMA CONCEPTUAL 

BD.BIBUOINAH 
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Sistematización de 
la ficha técnica 
de cada libro 

Búsouedade 
bibliografia 

Cruces de 
infonna..;ón 

.Múltiples listados e 
informes· 



4. El esquema de la base se trasladó a la computadoralO y gráficamente 

funcionaría de la siguiente manera: 

Esquema de funcionamiento 

Módulo de 
reportes 

Usuarios 

Módulo de 
tablas 

Base de datos 

administrador 

Módulo de 
1~•-----.. •~1 captura, altas 

ba 'as, cambios 

10 t\I final de este capitulo se describe cómo se creó la base de datos en Amu. 
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S. Se establecieron los criterios para las especificaciones de conceptos de 

los campos que imegran el formulario y de captura, para ello se redactó 

un pequeño manual. 

6. Al terminar de crear la base de datos se puede comenzar a capturar. Es 

importante tomar en cuenta que Jo recomendable es capturar sólo 

algunos registros para poder evaluar su calidad y utilidad. 

4.3 Descripción de cómo se creó 

A continuación se describe cómo se creó BD.BIHl.IOIN,\f 1 en Acces.r. 

a) Se abre klimJSefi •. Lfrm.r. se da clic sobre el botón inicio, se escoge 

Programas y luego 1vlii7Vsl!}i Access. 

b) Aparece un cuadro de diálogo donde se propone Crear una[]base de 

datos, se selecciona Una base de datos en blanco. 

Crear una nueva base de datos usando 

~J r. l!•se de datos en blanco 

~ r A~lstente para bases de datos 

~ r {l.brlr una base de datos existente 

Aceptar Cancelar 

1 
_J 
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c) En un nuevo diálogo se solicita el nombre de la base y se indica la 

carpeta en la que se guardará la nueva base de datos. Se sigue el 

procedimiento general para guardar en cualquier aplicación: 

Archivo nueva base de datos guardar en: 

C:\seleccionar carpeta\nombrc del archivo Crear 

AnU.a_._ .. .._ ·· · ' 111:1 

Guarder Q('I: J _J Mis documentos 

Documentos anteriores de Excet :::~Q=·-~:::11 
Concolor 'J ---'-'-----' 

1 

tiPmbro de archM>: !ESCRIBIR AQUI EL NOl>'BRE DEL ARCHIVO 3 
Guardar como tJpo: jeases de datos de Microsoft Access (" .mdb) o:.:J . J 

d) Para crear la tabla principal, en la cual se capturarán todos los campos 

seleccionados anteriormente, se entra al cuadro de diálogo que muestra 

los objetos de" lccesJ~ 

IIlll Tallos J @ Croüas 1 ¡;¡) For.U.oos 1 • lrlormos 1 t2 Mlaos ofMWoo 
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Se elige Nueva tabla y luego Vista Diseño. 

Crear Ufl4 nueva tabla en vista 
Diseño. 

Vista Ho a de datos 
!..:..:..:..J• 

Asistente para tablas 
Importar tabla 
Vincular tabla 

Aceptar Cancelar 

Vista diseño es la forma más tradicional de definir los campos. En esta 

vista, cada linea en blanco representa un campo que se va a definir mediante 

un nombre (sintético, pero ilustrativo), y una descripción (una frase más 

larga que el nombre, para orientar al usuario de la base). 

Dentro de Tablas se definen los campos; se anota qué tipo de datos se va 

a introducir (si es texto, número, fechas .... ) y el espacio requerido para ello. 

¡olllli .·--,jllf 

Norrbre del e ---- 1 
._ AUTOR Texto 

DATOS DEL AUTOR Memo tl OTROS CREDITOS Texto 
~ TITULO Texto 
._ CAPITULADO Memo 
._ RESEÑA Memo 

General J Búsqueda 1 
Tamallo del C""'4>0 100 
Formato 
Máscara de entrada 
Titt.Ml 
Valor P<edet•imado 
Reofa de validadón 
Texto de validadón 
ROC1JOfido No 
Permitir lonQltud coro No 
Indexado No 

UD.HllU.Hll:-.. \l I: Diseño y 11phc;1c1ún ... 

--------------------

-""XI 

""'de datos 1 Descnrxlón •I 
...J 

..:J 
Propiedades del campo -·--· - -------

El tipo de datos detor"""" 
la clase de volol'es que los 
USWll'IOS pueden QUOrdar 
en el'"""'°· Presione Fl 

POr• obtener ayudo 
acerca de bi>os de datos.'•' 

! 

TESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 

78 



e) En la tabla principal se registran todos los campos seleccionados: 

Campos Tipo de campo T~maño 

Autor texto so 
Datos del Autor memo 
Otros créditos texto 100 
Título texto 100 
Capitulado memo 
Reseña memo 
Descriptores texto 100 
Material gráfico texto 100 
Colección texto so 
Serie texto so 
JSHN texto 20 
Medidas en cm numérico entero 
Número de páginas numérico entero 
Año de publicación numérico entero 
Historial de ediciones/ 
Reimpresiones texto 100 
Tira je numérico entero 
Lugar de impresión texto 30 
Coeditado con texto so 
Clasificación texto 30 

De esta manera, se captura el nombre del campo, se le dan las 

características y en la parte inferior de la ficha irán apareciendo otros datos 

relativos al campo, como el tamaño del campo (número de caracteres 

necesarios). 

Es importante c¡u~ se calcule el espacio, en primera, para que no vaya a 

faltar, y en segundo, par~.no ocupar espacio innecesario dentro de la base. 

A esta primera tabla la nombramos Tabla Principal. 

...-TE~S~IS~CO_N_ 
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lTABLA PRINCIPAL 
Aceptar ['.:!ombre de la tabla: 

Cancelar 

t) Más adelante se crean las tablas secundarias, que fungen como catálogos 

dentro del formulario y consignan los elementos que no varían, con lo 

cual se facilita la·. captura. Se hicieron catálogos para los siguientes 

campos; tema, material gráfico, colección, serie, formato, número de 

páginas, edición/reimpresión vigente, año de impresión, tlraje; lugar de 

impresión. Y en estos campos se capturaron las diversas opciones para 

cada caso. 

g) Una vez creadas las tablas, se hace el formulario, el cual servirá para 

capturar los datos en un ambiente más amigable que si se hace 

directamente en la tabla principaJ.11 

liiil fobias 1 ¡§l Cons<Aos Eil Forrr.Wlos 1 • Irtormes 1 ~ Moeres 1 4 ~ j 
···"' 1 

~1 

11 En el apartatlo ... l\lanual tic captura",tlc este mismo capitulo, aparecen las especificaciones 
tic catla unos tic los elementos yuc integran la base, así como la manera tic rc¡.,~strarlos. 
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De la pantalla principal, se elige rormulario Nuevo. Ahí aparect un 

cuadro de diálogo con siete opciones, ,.~ elige 1\sistente para formular'os y 

Tabla principal. 

Este asistente crea un 
formulario automáticamente 1 

basado en los campos 
seleccionados. 

Autoformulario: columnas 
Autoformulario: tabular 
Autoformulario: hoja de datos 
Asistente para gráficos 
Asistente para tablas dinámicas 

Elija la tabla o consulta de donde 1 
provienen los datos del objeto: TABLA PRINCIPAL 3 

Aceptar Cancelar 1 

Una vez que se solicitó la creación del formulario, el programa hace 

varias preguntas como qué campos incluir en el formulario: 

111>.llllll.IOIS.\l I: Di;cño y aplicación ... 
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T aj¡les/Consullas: 
J Tabla TABLA PRINCIPAL 

C""'4'0S gisponibles: 

:::J 

¿Qué campos desea incUI en ol lo11rul01io? 

Puedo ologu enbo más do """ tobi<i o consulto. 

J;ampos seleccioMdos: 

. I AUTOR 
~ DATOS DEL AUTOR 

_::j ~l~~~6 CREOITOS 

_!_] ~CA-Plli¡Tj5UlA.OO······ 
~ 

Cancelar Sigu¡anto > 

Qué distribución se quiere: 

-.-•...im- ' 
¿Qué disbibución deseo apiear ol lormulario? 

= = - -- -
= = --

llD.lllllUOl:-:.111: [)iscño y aplicaciún ... 
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qué esti;o: 

¿Qué Mlilo d.,.N aplicar? 

Cancel« 

Colo11do 1 
Col0<'do 2 
01dgonalet 
Est&idar 
Mundo 
Nlbes 
Ocaso 

Trama 
Ve1de 

Ieiminar 

c¡ué útulo se le "ª a e.lar al formulario: 

¿Qué título d•••• aplicar al lonnulario? 

!TABLA PRINCIPAL 

€si• es lodo lo inlonnación "'°' necesilo el •~•tenlo paraª""' el 
lom.,lario. 

¿O .. eo oln ol lcxmW.io o modificar el dile/lo del lcxmulario? 

r. AJ¡¡i ol lonnlktio poro ver o inlloduci ntcxmación. 

r l!!odflcar el cite/lo del lcxmUorio. 

Cancelar .'_."•'.''-: 
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En esta base se le solicitó: 2olumnas Piedras Formulario Principal. 

h) Para hacer las tablas secur darias o catálogos, que son los listados que se 

despliegan en el formulario para agilizar la captura, .dentro de la vista de 

diseño del formulario se da clic en el ícono mil, de cuadro combinado, 

y se coloca justo en el campo en donde se dt:sea integrar. Aparecen 

varias opciones, se selecciona Quiero que el cuadro combinado busque 

los valores en una tabla o consulta siguiente, se elige nombre de la tabla, 

ver tablas, siguiente y se elige campo siguiente. 

Asbie'"*' paranaaohu .... lnMN · . , . 

Campos disponibles: 
11Tfi11.1 F.f[i1T11. 

TITULO 

¿Qué campot contienen los valores que desea incluir en el cuadro 
combinado? 

Los campos que seleccione se convertirán en columnas en el 
cuadro combinado. 

Campos seleccionados: 

Cancelar < 811 ás l S igui;nle > 

Después aparece Almacenar el valor en el campo, aquí se le da el 

nombre de la tabla, Etiqueta de cuadro combinado, se repite el nombre del 

campo y se le da Terminar. 
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¿Qué etiqL'ela desea para el cuadro combinado? 

JAU TOA 

Esto es todo lo que el asistenle necesita p.v a crear el cuaáo 
combinado . 

. . ·- __ r Mostrar Ayuda sobre cómo penonaizar el cuadro combinado. 

Cancelar __ <..-8-.tr_~_•_..._r_,,_,,._,.~_,n_''-· -' _.I l Iermnar 

Una vez creado el cuadro combinado se borra el que estaba y el nuevo 

se acomoda en su lugar. En este momento se distribuir los campos en el 

formulario de tal manera que todos sean visibles en la pantalla. En la 

siguiente página aparece el formulario de DB.BIBLIOINAH. 
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i) Ahora sí, ya se puede empezar a introducir los datos dentro del 

formulario. Para dio, se hrcc clic en .\brir Formulario Principal 

lii] Tablos j ¡§l Consultas EiJ Formllarlos j • Informes j Z% Moeres j tf M&Uos 1 
~~,,,-FOR~r.t.A.AR~J-o-P~-oc-w-~~~~~~~~~~~~ Ali'i' 1 

Qjsefoo 1 

NuevQ 1 

En esta base de datos sólo se capturaron ocho registros, pues hay que 

recordar que este trabajo constituye un prototipo en sí y no un proyecto 

terminado, es decir, no se plantea registrar una extensa cantidad de 

información. 

4.4 Descripción.d.el·c.ontenido 
' ·, . --~-' <\':-~ .--, .'._:,/,;: -

Durante 1999, la Dirección· de P.ublicaciones ímprimió g712 libros de 

diversos autores, algunos.de los cuales sólo fungieron como coordinadores 

de la obra. A continuación se enlistan los nombres: 13 

A. Luisa Liguori 
Alba Guadalupe Mastache 
Alicia Barabas (4) 

Adrián Velásquez 
Alfonso Alvarado Bravo 
Alicia Olivera de Bonfil (2) 

12 De los cuales siete fueron reimpresiones y cuatro fueron reediciones (segunda edición). 
11 ;\ un costado del nombre, entre paréntesis aparece el número de libros en los que participó 
el investi¡..>ador. 
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Ana L. García 
Anna Ribera Carbó 
Beatriz Barba de Piña Chán 
Beatriz Moreno Alcántara 
Carlos Viramontes Anzurez 
Cuauhtémoc Velasco 
Dolores Pla Brugat (2) 
Eduardo Matos Moctezuma 
Efraín Cortés Ruiz 
Enrique Montalvo Ortega 
Eva Leticia Brito Benítez 
Fernán González de la Vara 
Gabriela Cano 
Guadalupe Zárate i'vfiguel 
J. Joaquín Blanco 
Jesús Alberto Oliver Rodríguez 
John lvfraz 
José Francisco Ortiz Pedraza 
Julia Tuñon 
Lauro González Quintero 
Lilia Del Litto Lecanda 
Lorenzo Boturini Benaduci 
Lydia Espinosa Morales 
Ma. Teresa Sepúlveda y Herrera 
Marcela Lagarde 
María del Consuelo Maquívar 
María Eugenia Sánchez Santa Ana 
Marie-Odile Marion 
Maya Lorena Pérez-Ruiz 
i'vfiguel Alberto Bartolomé 
Mónica Palma 
Nicolás Triedo 
Paul Hersch Martínez 
Peter Schmidt (2) 
Ricardo Bueno 
Robert H. Cobean 
Rodolfo Femández 
Rosa María Reyna Robles 
Salvador Guilliem Arroyo 
Sara Ladrón de Guevara 
Silvia Ortiz Echaniz 

llD.111111.IOIN.lll: Diseño y aplicación ... 

Ana María Crespo Oviedo 
Antonio Saborit (2) 
Beatriz Braniff Cornejo 
Carlos Monsiváis 
Catalina Rodríguez Lazcano 
Daniel Escorza Rodríguez 
E. Fernando Nava 
Elena Limón 
Elena Poniatowska 
Enrique Nalda (2) 
Felipe Montero 
Friedrích Katz 
Guadalupe de la Torre Villalpando 
Guillermo Goñi Morilla 
J. Ornar Ruiz Gordillo 
Jesús Monjaráz-Ruiz 
José Ascención Moreno Mena 
Juan Casillas García de León 
Laura del Olmo Frese 
Leticia Gonzájez Arratia (2) 
Lilia Venegas 
Lourdes Mondragón Barrios 
Ma. de Jesús Rodríguez-Shadow 
Marcela Dávalos 
María de los Ángeles Martínez 
María Eugenia Anguiano Téllez 
María Teresa Sepúlveda y Herrera 
Martha Rocha 
Mercedes de la Garza (2) 
i'vfiguel Bartolomé (3) 
Nicola Chiaromonte 
Patricia Fortuny Loret de Mola 
Pedro Paz Arellano 
René García Castro 
Ricardo Pérez Montfort 
Roberto Cervantes Delgado 
Rodrigo Martínez Baracs 
Rosa María Meyer Cosío 
Salvador Rueda Smithers 
Sergio González 
Ticul Álvarez y Aurelio Ocaña 
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LC1s libros están insertados en las siguientes colecciones: Biblioteca del 

INAll, Catálogos, Científica, Divulgación, Fuentes, Guías de México y su 

Patrimonio, Obra Diversa, Regiones de México, Textos Básicos y Manuales, 

y Alquimia. Respecto a las series, muchos de los textos carecen de ella. 

Son muchas las instancias con las que el INAH estableció convenios para 

editar el producto de las investigaciones, entre ellas se encuentran las 

c>ditoriales: Ediciones Era, Limusa, JGH Editores, México Desconocido, 

Ediciones Euroamericanas, Landucci Editores, Américo Arte Editores, Plaza 

y Valdés, Libros del Umbral, Océano y Editorial Raíces; instancias 

gubernamentales: Fototeca del INMI, Ayuntamiento Municipal de Cuautla, 

Morelos, Instituto de Cultura de la Ciudad de México, Gobierno del Distrito 

Federal, Instituto Nacional Indigenista (INI), Gobierno del Estado de 

Michoacán, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Turismo, 

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, Embajada de España y 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (el programa Alas y raíces a los 

niños y la Dirección General. de Publicaciones); organizaciones educativas: 

University of Pittsburgh, Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Centro de Investigaciones y Estudios SuperioreB de Antropología 

Social (CIESAS), El Colegio Mexiquense, Universidad de las Américas (UDLA), 

Academia Mexicana de Ingenieros, ccc IFAL y Universidad Veracruzana, así 

como con las empresas Kodak Profesional e Internacional de Contenedores 

Asociados de Veracruz, las organizaciones Adopte una Obra de Arte, AC, 

Comunidades Mexicanas y Orfeo Cátala de México. 

En cuanto al tiraje de los libros, éste oscila entre mil y cinco mil, aunque 

hay algunos de 300, y uno de siete mil 500. 
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A continuación se enumeran los libros publicados durante el periodo 

seleccionado: 

1. Amor y desamor. Vivencias de parejas en la sociedad novohi.rpana 
2. Análisis de la qfrenda 98 del Templo Mqyor de Tenochtillan 
3. Apuntes para la Ystoria. El de Cuaut/a de 1812 
4. Catálogo de la Biblioteca del Convenio de San Diego de la Cd. de México JI 
S. Catálogo Ébano 
6. Catálogo Nadonal de JWonumentos Históricos Inm11ebles del estado de 

Chiapas, vol. I 
7. Catálogo Nacional de lvlon11mmtos Históricos Inm11ebles del estado de 

Chiapas, vol. lI 
8. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inm11ebles del estado de 

Chiapas, vol. III 
9. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inm11ebles del estado de 

Chiapas, vol. IV 
1 O. Catálogo Nacional de Mon11mentos Históricos lnm11ebles del estado de 

Chiapas, vol. V 
11. Catálogo Nacional de Mon11mentos Históricos Inm11ebles del estado de 

Chiapas, vol. VI 
12. Catálogo Nacional de Mo1111mentos Históricos Inm11ebles del estado de 

Chiapas, vol. VII 
13. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inm11ebles del estado de 

Chiapas, vol. VIII 
14. Conjig11rationes étnicas en Oa."<aca. Per.rpectivas étnicas de las a11tonomías, 

vol. I 
15. Conjigurationes étnicas en Oa."<aca. Per.rpectivas étnicas de las a11tonomías, 

vol. JI 
16. Conjig11rationes étnicas en Oa."<at'a. Per.rpectivas étnicas de las autonomías, 

vol. IIl 
17. Creyentes y mendas en Guadala.Jara 
18. C11idado con el corazón: los 11sos amorosos en el Mb.-üo moderno · 
19. Chakhih11ite. Homenqje a Doris Hryden 
20. De cómo los mqyas perdieron Tu/11111 
21. Del dicho al hecho. Transgresiones y paulas e11lt11rales en la N11eva E.rpaña 
22. Destino común: los recolectores y s11 )lora medidnal 
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23. E/ águila bijronle 
24. El campo semántico del so11ido musical p 'urhépecha 
25. El deten'oro de restos óseos h11ma11osy su reladón con el tiempo de 

en/erramie11to 
26. E/ imaginario novohiJpano y su obra 
27. El Museo Regio11al de la Laguna y la Cueva de la Candelaria 
28. El otro signijifado de un mo1111mento históni:o 
29. El paraíso de la caña. Histon'a de una constnmión imaginaria 
30. El poder de las hfjas de la Luna. Sistema simbólko y ozy,anizadón soda/ de 

los laca11do11es 
31. El revestimie11to de lo sagrado. La obra del bordador Marcus Maestre en 

Tepotz.otld11 
32. El sentido de las cosas. La cultura popular en los monumentos 

co11temporá11eos 
33. El valle de To/uca hasta la mida de Teotihuacan 
34. Is e.'l.iliats catalans. Un estudio de la emigratión republicana española en 

1\tlbdco 
35. Entre 1111 río de robles. Un acercamiento a la arqueología de la región Río Bec 
36. Envt¿jecimiento: ¿programa ge11ético o desgaste? ' 
37. Exawadones en la Catedra/y el Sagrario metropolitanos. Programa de 

Arqueología Urba11a 
38. E.'l.presión y memoria. Pintura rupestre y petrograbado en las sodedades del 

norte de Aléxico 
39. ronnadó11 sodoeconómicay política de México 
40. Guía de Real de Catom 
41. Guía de San Juan de Uhía 
42. Guía del 1\t111seo Nadonal de Antropología 
43. Guía del Museo Regional C11a11hnáhuai: Palado de Cortés 
44. Guía general del Archivo Histórico del Co11vento de Ch11mb11sco 
45. Guía Turística Arquitectónica de la Ciudad de Morelia (versión en español) 
46. Guía Turístfra Arquitectónica de la Ciudad de Morelia (versión en inglés) 
47. Cuide National M11se11m ofAnlropology 
48. Idea de una nueva historia general de la América Septentrional 
49. Identidad y prát'licas de losgmpos de poder en México. Siglos XVII-XIX 
50. Imágenes de Pancho Villa 
51. Indios, temlorio y poder en la provinda L'vlatlatzjm·a. La negociación del 

espacio político de los pueblos olomr'anos, siglos XV-XVII 
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52. Instrumentos y equipo agrícola. Valle de Me.'\icaJi, primera tnitad del siglo 
XY 

53. Juguetes de cerámica mestiza 
54. La arqueología de Coahuilay sus fuentes bibliográficas 
55. La historia de las cosas. f-<om1adón de las colecdones del M11seo Regional de 

Querétaro 
56. La mediána lradidonal en el norte de Méxko 
57. La paradoja de la historia: Stendha/, Tolstoi, Pastemaky otros 
58. La patria ha podido ser flor 
59. La pluralidad en peligro. Procesos de lran.ifiguradóny extindón t'lllt11ral en 

Oaxaca (i-/Jochos, chontales, ixcatecos y zoques) 
60. La vida mit-/Joacana en el siglo XVI. Catálogo de dommentos del siglo XVI 

del Archivo Histórico de la Ciudad de Pátzcuaro 
61. Las soldaderas 
62. Los archivos de la memon'a 
63. Los mqyas (ediáón comem'al sin catálogo de obra) 
64. Los mqyas (edición con catálogo de obra) 
65. Los muros de agua. El mguardo de la Ciudad de México. Siglo XVIII 
66. Los niños de Morelia 
67. Manumilos en lenguas indígenas de los acervos de la Biblioteca Nadonal de 

Antropología e Hislon'a 
68. Morales, Guanqjua/o y la industria toltm1 
69. Mm·ha tiefTay pocos dueños: es/andas, hadenda, latifundios y avaleños 
70. Nm·ho Lópezy el Jotoperiodismo mexkano en los años dnmenla 
71. Obras de Robert H. Barlow. Emilos diversos vol VII 
72. Ofrendas a Ehécatl-Quetzalcóatl en México-Tlatelolco. Proyecto Tlatelolco 

1987-1996 
73. Páginas mesoamericanas l. Arq11eología en Bq¡'a California 
74. Páginas mesomnericanas 2. Esclavos africanos en la Ciudad de Mé."<ico 
75. Pa.'\iL Conservadón en una zona arqueológica de la región de Misan/la, 

Veracmz 
76. Pensamiento e imagen delTq¡in 
77. Pinta Tum. Los mqyas 
78. Preseroadón y resla11radón de la jisonomía 11rbana de las dudades vi minales 
79. Procesos por idolatría al i<Jdq11e, gobernadores y sacerdotes de Yanhuitlán, 

1551-15./6 
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80. Rescate arqueológico de un espado funerario de época o/meca en Chilpandngo, 
Guemro 

81. Sinopsis de los res/os arq11eozoo/ógifos de verlebrados /emstres, basado en los 
i11.fomm del laboralon'o de paleozoología 

82. T~jedores de la naturaleza. La minia en dnco regiones de México 
83. Tepetitldn. Un eJpado doméstico rural en el área de Tu/a. 
84. Tina lv!odoll¿ Vivir y 111on·r en lvlé.'\ico 
85. Tipología de los oqjelos de concha del Templo Mf!)'or de Tenochtitlan 
86. Tristes triques. Un dian'o de campo en la lvll:-..;teca de la sierra 
87. Yerba, goma y polvo 

Del total de libros editados por el fN,\11 durante este lapso, se eligieron ocho 

títulos al azahar, uno por colección, para insertarlos dentro del prototipo de 

la base de datos propuesta. 

Los libros seleccionados fueron: 

a. La patria ha podido ser flor, de Anna ºR.ibera;-col. Biblioteca del IN Al!. 

b. El otro signijkado de 11n monumento históritv, de Pedro Paz Arellano, col. 

Divulgación. 

c. La historia de las cosas. Formadón de_ /as'.L"oletiiónes del Museo Regional de 

Querétaro, de Guadalupe Zárate, col. Regiones de México. 

d. Paxil. Conservatión en 11na zona arqueológka de la región de Misantla, Veram1v 

de J. Ornar Ruiz Gordillo, col. Textos Básicos y Manuales. 

e. lvfan11mitos en leng11ás indígenas de los amvos de la Biblioteca National de 

Antropología e Historia, de María Teresa Sepúlveda y Herrera. 

f. Envy'etimiento: ¿programa genétko o desgaste?, de José Francisco Ortíz 

Pedraza, col. Científica. 

g. El revestimiento de lo sagrado. La obra del bordador Mam1s Maestre en 

Tepoz.tz.otldn, de Lilia del Letto Lecanda, col. Obra Diversa. 

h. Las soldadera.r, de Elena Poniatowska, sin colección. 
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4.5 Manual de captura 

Parl! facilitar la captura y comprender qué tipo de datos se pueden insertar 

en los diferentes campos de DH.HIBl.IOINAll, se hizo una p~queña 

descripción de éstos. 

En algunos casos se captura en catálogo una lista de los datos más 

recurrentes en cada carrpo, con el fin de facilitar el vaciado, de esta manera 

sólo se elige el dato corr~~po~diente sirÍ tener que capturarlo. 

Autor 

Nombre del autor o los auto~es clel libro. comenzando por lo~ apellidos seguido 
: . " .•. , .-i ' ·.' 

del nombre.En todos los c:ul'lpos se capnifa ~n~afós#~yr§Ós~s. 

Dato.f del autor 

Pequeña ficha curricular qÚé sit\Je. su· ~s.peci;liI\~ciipu• luga~ de tr~bajo. La 

extensión de este texto no d~be excl!de~d~~·~já'~t~r~:i. 

Otro.f 1Tidito.f 

En este campo se captu~an los norrib~e{de:qttlenes pa~tici~aron en el libro, 
' . -< .. _' .. - ···.·.-: ,, · .. '· ·. ' 

como fotógrafo; illls~~cl?r, ~ntie'otl'bs. 

Título. Se a~ota el tí tillo 'completo del libro. En caso de que tenga subtítulo 

también se registra ~n este campo. Se captura tipo oración, es decir, sólo la 

primera palabra y Jos nombres propios se escriben con mayúsculas. 

Capitulado 

Se captura el índice del libro. En caso de que sea demasiado extenso o 

detallado se debe simplificar haciendo la acotación. 
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&seña 

Es una pequeñr. red~cción que nos da un pr :iorama gene~al dP. lo que 

aborda el libro.· En este caso se toma de los catálogos de publicaciones 

elaborados por el propio IN1\I·I. 

Demiptores . . 

Son palabras cla\'és mencionadas en el. libro, pu'eden ser nombres propios, 

accidentes geográficos, disciplinas,'º épocas, etcétera, que apoyen la 

búsqueda de datos. Sirven p·ara realizar búsquedas cruzadas, así como para 

elaborar estadísticas con la información contenida en la base de datos. 

La idea fundamental es que las palabras clave describan adecuadamente el 

contenido del libro; debe existir congruencia entre los descriptore$'seleccionados y 

el libro. Se pueden capturar hasta 10 descriptores en cada registro. 

Matena/ gráftro 

Se registra el cipo de material que se incluye en el libro. En catálogo se 

captura la siguiente lista: 

Fotografias a color 
Fotografias b/n 
Ilustraciones 
Mapas 
Grabados 
Cuadros 
Tablas 
Gráficas 
Encartes 
Planos (arquitectónicos, topográficos, de conjunto) 

tn Véase "Glo~ario" en anexo 8. 
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Colmión 

El INAl I ha marcado ciertos ,,arár.1etros para clasificar la. F :oducdón dt: 

textos de su competencia. Actualmente, la Dirección de Publicaciones se 

rige por un manual mecanuscrito en el cual están señaladas las car~cterísticas 

de las colecciones y las series en las cuales de insertan las diversas 

investigaciones. 11 A continuación se describen las características de las 

colecciones. 

• Científica. A esta colección corresponden los resultados de investigaciones 

y simposios que tengan calidad y. sopori:e académico. realizados. por 

profesores e investigadores no sólo del INAl;I, sin? dé.·. todas. aquellas 

instituciones dedicadas a los estudios human1sti¿osf~j~~tífi~6s del campo 

de interés del Instituto. Los libros que fo~á~ ·p~1te 'de e~ta ~Ólección están 

dirigidos a cubrir las necesidades del público e foftiajciOnes y universidades 

de la especialidad. 

Para esta coleéción están asignadas la~ sigaj~riies.serles: Antropología 

Física, Antropología Social, Historia, Arqueol~gf;,•I.itlgüística, Monumentos 

Históricos, Prehistoria y Etnohistoria ... 
_,,·,,\ ' 

• Fuentes. Dirigida a los centros de·. in~~itigadón, universidades y 

bibliotecas, esta colección que facilita el trabaj~{de los investigadores publica 

obras de consulta especializada, como· por ejemplo, documentos, 

compilaciones bibliográficas, índices y c~tálogos, en ellos se analizan las 

fuentes primarias y secundarias de los acervos documentales que revelan 

diversas facetas de la historia de México . 

. , Para esta colección están asignadas las siguientes senes: Bibliografias, 

Catálogos y Documentos. 
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• Biblioteca del INMJ. Incluye obras en to:-no a temas de antropología e 

historia, que constituyan aportes en las esferas de la docencia y la 

investigación, y cuenten con rigor y soporte académicos. En esta colección, 

destinada al público universitario, centros de investigación e instituciones de 

enseñanza media superior, se permite que Jos autores utilicen el ensayo 

como fonna de expresión alejándose, en algunos casos, del rigor del método 

científico. 

Para esta colección están asignadas las siguientes series: Antropología, 

Arqueología e Historia, 

• Divulgación. De. inan~ra sencilÍa y amena, pero con un tratamiento 

científico, est:a col¿cci6n publl~a textos con contenidos que versan sobre 
- .. '.. - .· 

diversos temas d~ la ~iencia, la cultura y la sociedad. Los libros que aparecen 

en esta colección están dirigidos a cubrir las necesidades de' un público 

ampli~: e~tudiantes, maestros y lectores diversos. 

Para esta colección están asignadas las siguientes series: Antropología, 

Arqueología e Historia. 

• Regiones de México. Esta colección, dirigida al público .interesado en el 

conocimiento de los problemas regionales del país publica textos que 

estudian y divulgan la historia, cultura y sociedad de la provincia mexicana. 

Para esta colección están asignadas las siguientes series: Antropología, 

Arqueología e Historia. 

• Textos Básicos y Manuales. Publica reediciones .de textos clásicos y 

ediciones de manuales, libros de texto, recopilaciones y revisiones críticas de 

las diversas di .. ::iplinas que sirven de materiales didácticos en las escuelas de 

enseñanza superior. 

Para esta colección están asignadas las siguientes series: Conservación, 

Restauración e Historia. 
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• Catálogos. Comprende los análisis y compilaciones de los acervos 

patrimoniales, como son los sitios arqueológicos y .'os monumentos 

históricos en el país, mediante fichas catalográficas que contienen los datos 

técnicos de las colecciones custodiadas ya sea por el INAH u otra institución. 

Para esta colección está asignada la serie: Arqueología. 

• Obra diversa. Publica textos de interés hlstórico o antropológico, usualmente 

acompañadas con vasta información gráfica, destinadas al público en general. 

• Antologías. Publica recopilaciones e investigaciones bibliográficas y 

documentales sobre los temas de interés del Instituto. 

• Facsimilares. Publica facsimilares de códices y manuscritos con una 

investigación exhaustiva. 

• Papeles de Familia. Publica archivos familiares, ya sean epistolares; diarios 

personales o memorias, que dan testimoruo d~:la.hlst()rÍ~_~otidiana de los 

individuos, así, por un lado, permiten un ace'r~~ffii~¡;fo a la percepción y 
· -,,.::_;. c._,_c--''···- j' · _ .. ,"-- --• - ::,· -· -

actuación del individuo en el acontecer nacional>:; por otro, crear. condencia 

en los depositarios de dichos acervos de su valor como patrimonio ~ultural. 

•Alquimia. Difunde esrudios técnico~, estétl~os, históri~os y antropológicos 

sobre la fotografia. 

En catálogo se registrarán las siguientes colecciones: 

Alquimia 
Antologías 
Biblioteca del INAH 
Catálogos 
Científica 
Divulgación 
Facsimilares 
Fuentes 
Obra Diversa 
Papeles de Familia 
Regiones de México 
Textos Básicos y Manuales 
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Sen'e 

Es otro cipo de clasificación que utiliza el Instituto. En catálogo se regisl ó: 

Antropología 
Antropología Física 
Antropología Social 
Arqueología 
Bibliograflas, Catálogos y Documentos 
Conservación 
E tnohis to ria 
Historia 
Lingüística 
Monumentos Históricos 
Prehistorfa 
Restauración 

ISBN 

Se refiere al número internacional uniforme para los libros, llamado 

Internacional Standard Book Number. Se usá con d fin de ordenar y 

codificar la edición y el título del libro, Encatal?g~ s¿.~!lotan los primeros 

dígitos de los números de ISHN que son constantes(968-29- y970-18-) y en 

cada registro se completa según sea el caso. 

1VIedida.r en t'lfl 

Éste depende de la colección a la que ¡:iertenezca ·el libro, pues cada 
- . 

colección tiene caracteristicas específicas, éntre ellas la medida. En catálogo 

se registrará la si~~nte ll~ta: 
13.5 x 21 crri 
13.5 X 20.5 Clll. 
20.5 ic 27cm 
12.5.x 19.5 cm 
13 x 21.cm 
12.5 x 19.5 ém 
20.5 x 13Scm 
18.5 x 26 cm 
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Número de página.r 

Se anota el total de las páginas con dígitos. 

Año rk p11blicadón 

En catálogo se registra una lista de los años en que se publicaron por 

primera vez los textos (primera edición). En este caso sólo se captura 1999 

porque fue el año seleccionado para el prototipo de la base de datos. 

Hi.rtorial rk editione.r/ reimprúione.r 
' .. ,' - ' . 

Aquí se registra elnúmgro de edición y/o reimprésión s~guido del año en 

que se publlc6, p~rej~~plo.Z~. eMt997; la'. reimp de 2a. ed.: 1999. 

Tira;e. Es· elt()tal de eje~pl~e~ impresos;. Se re~~~ª con dígi.tos ... 

Lugar de 0ip;esÍcSn;' ::¡~'registra laentidado el país. e;;.d~~de s~ imprimió el 

libro. Co~Ó la ~ayorÍa s~ Un primen en la CÍudiicl de Mé~co,' en catálogo se 
-. . --- . - '--- . - '. _ ·-:· . ___ ,.,. --- .- _; ----_-·.-. ' - -' , 

registra: México. 

Coedidóli 1vn 

En este campo se anota si el INMI editó el libro con el apoyo de otra 

institución. 

C/a.rijkadón 

Se anota tal como aparece en la Biblioteca del Museo Nacional de 

Antropología, que se supone debe ser la misma en cualquier biblioteca si es 

que se siguen las normas de estandarización intemacior.:l. 
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Estas especificaciones de conceptos y los criterios de captura son de gran 

utilidad, pues, entre otras cuestiones, penniten que la base de datos 

mantenga cierta uniformidad, lo cual a su vez facilita la búsqueda de 

información. 

Una vez creada la base de datos y con dichos criterios, se almacenan unos 

cuantos registrost2 para poder hacer una evaluación del prototipo de la base, 

en la cual se revisa tanto la calidad del diseño de la base como del contenido, 

para des¡:.Jés hacer los ajustes necesarios. Por ejemplo, si a un campo que 

consideramos pequeño se le asignó menos caracteres de los necesarios, es 

posible modificar el espacio, o tal vez consideramos importante agregar o 

quitar algún campo. 

4.6 Funcionamiento de BD.BIBLIOINAH 

El funcionamiento real de una base de datos se ve cuando el usuario solicita 

información y la base va desplegando lo que se le pide. Se debe solicitar la 

información que se requiera, de acuerdo con._el contenido, hasta lograr 

rescatar lo que le puede interesar. La búsqueda ai:aha cl.Íaiíd.ó elusuario pide 

que se imprima el resultado, o bien, la copia en un disquete como archivo de 

texto. 

A continuación se . describe brevemente cómo hacer consultas e 

informes en.BD:Hmub1~X1-r:-' y;¿ 

1. Se abre la base desde el explorar de Windows, donde dice Mis 

documentos, se seleccione la carpeta TESINA y se da doble click en 

BD.BIHLIOINMI. 

2. Se escribe la contraseña: libros. 
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Para hacer consultas 

3. En la pantnlla principal de la base en Aireu aparecen seis cuadros de 

diálogo, se elije Consultas y se le da click en Nuevo. 

liiil Tablas j @ cons<A.. 1 Eil Far...., 1 • Womm 1 ~ - 4MWoo 1 
•t<• 1 

~isrño 1 
,._ 1 

4. En Nueva consulta aparecen cinco opciones; se elige Vista Diseño y se 

le da clic en Aceptar. 

Crear una nueva consulta sin 
utilizar un asistente. 

• •••• 1 

Asistente para consultas senciUas 
Asistente par a consultas de referencias cruzadas 
Asistente para consultas de buscar duplicados 
Asistente para consultas de busC'ar no·co1ncidentes 

Aceptar Cancelar 

12 Se recomienda capturar de 20 a 30 reh~stws. 
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5. De inmediato aparece el cuadro de diálogo ~fostrar tabla; se seleccio11a 

Tabla principal y se le da click en .. \gregar. Ya que ~e insertó la Tabla 

principal, se le da click en Cerrar. 

1•S~"S~,~1 
AUTOR 
DATOS DE 
OTROS C> 
TITU.O 

Compo: ~ Tobl4: 
Orden: 

Mollrar: 
Ciierios: 

o: . 

1iiiJ Tablas 1 @ C'"'5Uitas I éCJ Arrbas 1 

6. En ese momento aparece la pantalla Consulta
0

l :Consulta de selección. 

NoT.\: Es necesario asegurarse de que en el menú Ver aparezca 

palomeada la opción Nombres de Tabla. Esta opción pennite desplegar 

la información en formato de listados. En tanto que Ver Totales sirve 

para desplegar cantidades y se puede utilizar para hacer cruces de datos 

cuando se desea contabilizar el material o calcular porcentajes. En la 

parte inferior de esta consulta aparecen cinco opciones y varias 

columnas en las cuales se registran las características de lo que 

buscamos. 

s¡ ª Ci~-
0: 

.:J' 
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7. En el primer renglón de la primera columna se selecciona, del triángulo 

que aparece, Tabla principal." y en el siguiente renglón, automática

mente aparece Tabla principal. 

8. En Ja segunda columna se selecciona la tabla donde están los datos 

necesarios, y en el siguiente renglón aparece automáticamente Tabla 

principal; en la quinta celda de la segunda columna se anota, entre 

comillas y con altas y bajas, el dato específico que se quiere extraer del 

conjunto de datos. Por ejemplo, si se selecciona un dato específico de la 

tabla COLECCIÓN: 

9. 

AUTOR 
DATOS DEL AL 

OTROSCREDI 

TITULO ~ 

li&I .· 1!11 El 

c;~:¡.::;;:?.""=='~:;,:::;'--+.:;;.:='?-'"=='~~~+--~~~~__,1--~~~~~1--
0rdon: 
Mod1~:1--~--....-~~+--~--.....-~~+--~--.....-~__,1--~--.....-~~1--

Cr~e1ios: 
o: 

: ! 
En el menú principal de .•lfm·s aparece el ícono que es para 

ejecutar; se da click y de inmediato se despliegan los datos solicitados. 

1 O. Para guardar los datos se selecciona Archivo Guardar. En el caso de la 

búsqueda del ejemplo, se le puede nombrar Consulta COLECCIÓN 

CIENTÍFIC.-\, y se le da click en .-\ceptar. 
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G11U'C1areoJD1 Ei. 

jcoLECCION CIENTIFICA 
Aceptar Nombre de la consulta: 

Cancelar 

11. Aquí se desplegarán los datos en formato de tabla. 

NOTAS: En todos los casos de consultas sencillas como la del ejemplo, 

debe haber coherencia entre el campo y los criterios, es decir, se debe 

solicitar información que esté contenida en ese campo. 

Siguiendo los mismos criterios, se pueden hacer búsquedas un poco 

más complicadas tomando en cuenta los datos de dos o más tablas. 

Por ejemplo, si quiere saber en cuáles libros de la COLECCIÓN 

CIENTÍFICA colaboró determinado investigador: 

IJflY""'{ .. tlh- .... 3~'111 .. 
il,!~!~~~·~· . ..:, 
AUTOR 
DATOS DEL AL~ 
OTROSCREDI 
TITULO ..:J 

hlJ 

C~: TABLA PRINCIPAL 1 COLECCION 
T obla. TABLA PRINCIPAL 1 TABLA PRINCIPAL 
O o den 1 

Mostrar: l_J 1 M 
Clierios: "CIENTIFICA" 

o: 
.1 1 

llD.111111.IOIS.IJI: Diseño y aplicación ... 
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Para hacer informes 

12. Es importante recordar que en la pantall¡i pt 'ncip.11 de la base aparecen 

seis cuadros de diálogo: 

Tablas Consultas Formularios Informes Macros Módulos 

Para imprimir los datos de las consultas, ahora· se elige· Informes, y se da 

click en Nuevo. 

13. En la pantalla Nuevo informe se despliegan seis opciones; se da click en 

Asistente para informes. 

14. En la parte inferior de esa pantalla se elige el nombre de la consulta que 

se va a imprimir, y se da click en .\ceptar. 

Este asistente crea 
. automáticamente un Informe, 
: basado en los campos 

seleccionados. 

Autoinforme: columnas 
Autoinforme: tabular 
Asistente para gráficos 
Asistente para etiquetas 

Elija la tabla o consulta de donde ¡coLECCION CIENTIFICA 
provienen los datos del objeto: 
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15, Aparece la pantalla Asistente ¡:i,1ra informes, se selecciona la cunsulta y 

los campos que se necesitan p'lra presentar el resultado de la consulta 

(se pueden seleccionar todos a :a vez o sólo unos cuantos), se le da click 

en Siguiente. 

~·D 
jconsuia COLECCION CIENTIFI ::J 
Campos ¡jjsponibles: 

¿Qué campos desoa inclui en el irJorme? 

Puede elegir enlJe m4s de uno lebla o consulta 

~ampot seleccionados: ____ ...!J ___ _ 

~ 

:' . . l Si¡µanlo l Iemirw 

16. En las pantallas siguientes se seleccionan las características del informe 

(orden, distribución y estilo). 

17. Enseguida se anota el título del informe. Se recomienda nombrarlo: 

Informe de Consulta <nombre de la consulta>. 

18. Se le da click en Terminar y de inmediato se despliega el informe de la 

consulta solicitada y finalmente se selecciona el ícono de la impresora 

para imprimir el informe. 
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................... . . 
¿Quó tflulo desea 4Piicor el in101me7 

jCOLECCION CIENTIFICA 

~sta es lodo 14 in10<mación cµi necesita el .uill..,.. pata e< ..... 
in/()fmo. 

¿Desea una vista pre111a del nomie o moólicar el tilotlo dol irl-? 

r. ~~la previa del in/orme. 

r l!lodilicar el di1el'lo del rnorme. 

------___ __j r ¿O...,. moolror A)'llda ac01ca de cáno ~ab<ljal con ol inlarln.? 
-------'--.. ~ 

Cancelar I....nir·K 

Hasta aquí se ha explicado cómo se creó BD.HIBJ.IOINAll, una base de datos 

con los libros del INAl I; desde su diseño y contenido hasta cómo hacer 

consultas e informes, que son los pasos básicos. Sin embargo, a medida que 

se vaya familiarizando con la base de datos, se le puede sacar más provecho 

y hacer operaciones un poco más complicadas, como usar los cuadros de 

diálogo de Macros y Módulos, y así explotar al máximo esta herramienta. 

Tomando en cuenta que HD.HIHJ.IOINAI 1 es el prototipo de una base de 

datos, y que por tanto no es un trabajo terminado, a continuación se 

exponen los pasos para constatar que la base cumpla los requisitos previstos 

para poder ser alimentada de manera segura y confiable. 

/ID.llllll.IOIS.111: Diseño)' aplicación ... TESIS CON. 108 

FALLA DE ORIGEN 



4.7 Evaluación del prototipo de una base de datos 

Una vez realizados los ajustes necesarios y después de ejecutar algunas 

operaciones de prueba es necesario dar por terminado el proceso de 

evaluación de la base de datos y comenzar a alimentarla. Al respecto, James 

MartínlJ plantea que sólo se considerará concluido tal proceso cuando: 

1. La base de datos proporciona respuestas adecuadas a las consultas de 

los usuarios finales en un tiempo relativamente breve. 

2. El mantenimiento de la información resulta una tarea sencilla a nivel 

fisico y lógico. 

3. Reduce los costos de operación al desempeñar una actividad específica. 

4. Salvaguarda lós recursos informativos de la ~nstitudón. 

s. Proporciona protección contra fallas de fundoriáñiieiito. 

6. Mantiene!o'~ .. neic()~ de la inforn1ación .. C:ó11 cualqwera de sus anteriores 

7. 

~< • : .··'.' 

~~::::· posibiiidide~ di visf~2~r )as tenderidas informativas de la 

organizadón en ~I fü~l:o.. r• .·• 

8. Es posible crear y' ·~a~biiE fác~ént<!Ci~~ estructura de la base de datos, 

:.::;,;~~~.':,Wjf ~~:~IJ7; ~C7::1::::":::.w·uo·. 
9. Es fácil introdu~ii:, ~cllt~r .y/.~~A~r información; los datos de un 

sistema tienen que in~bdll~Ír~é\ ocasionalmente son modificados o 
.· .-·.:,__-.,' 

borrad6s; en una base de dat6~ bien diseñada se proporcionan al usuario 

IJ Martín James, 01J,aniz.atió11 dt lar btJJts di tla/01, Madrid, J>renticc-l lall Internacional/Ediciones 
del Castillo, 1977, mencionado en Diego Jiménez Hadillo, op. tit., p. 90. 
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rutina~ automatizadas que le facilitan la realización de estas tareas, con la 

ventaja adicional de que le ofrecen mecanismos para controlar la 

seguridad de los datos. 

10. Es posible modificar la base de datos sin tener que cambiar los 

programas de aplicaciones existentes, es decir, si proporciona una 

verdadera independencia de los datos. 

11. Permite un grado máximo de flexibilidad cuando ~~ r~aliz~n consultas 
' . -.·.'"•:,-. ·-,<·.. ' 

espcntáneas o. no anticipadas desde las terminales de, lo.susuados. 

Ahora bien, si después de capturar algunos registros,,se :~~~i~~;a que la 

base de datos ya JlO reqÚieré más ajustes y ad~ni~~ ·~e.~%ri~*tque en 

realidad están .·cubiertos los requisitos propuestos; 5tj11{b '}16s< qu~ · se 

mencionaron anteriormente; es posible c6ntiliÜal~ ~iüi~g~Ü~nd~ la 
- -· .... · \{5,.'· ~ 

. :·~;;~;, ,:~i·:_t~:;., '">>· ~->>. 
-- -- '"-·-'-' 

información de manera confiable. 

Considerando que HD.HIBl.IOIN1\l l es el 'p~?t~tip~};~~~~~~s~ ele elatos 

bibliográfica, no es posible; en este· traba¡(), hi~er.\:u~~:; ~~a!u~ción. de ·la 

misma, y por tanto. lo que se pretende es q~e·;~~~ll~~~}:~:~~i~~~~i~inplo de 

cómo hacer una base de datos de manera sendil:i;;y é:§Olói.·;é;c.u~sos con los 

que se cuenten considerando en todo molTl~nto la'·fmalld~t¡'d~ la Ínisma. 
·<; '>·': '> .· - -._- __ ' ->. _:-.···\>:·>:-:·,.><·;·';;:,_->::;_-:>·:~,.:.-_,:::_·-:'<" ·_ 

HD.H!Hf.IOIN1\H también es un ejemplo que, por uO:tado,, pu,edeser. de gran 

utilidad para las if;si~ncias d~l INMI en ta~to.q~e ofr¿ce~~a~lte~ativa para 
_,- . . , __ -·., ""'' : _ _ . ,. ·.,_- . ' -

sistematizar la ficha técnica de cada uno de s~slihr<ls, }' al mismo tiempo, - . . ~ . 

puede pciner al alcancé de estudiantes; rn~~strbs ~ investigad~res un servicio 

de búsqueda de b~bli()grafi¡¡ de, su producción editorial. 
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CONCLUSIONES 

En los últimos años ha habido un auge en el desarrollo de nuevas 

tecnologías aplicadas a diversas disciplinas, que apoyan a las personas y a las 

instituciones a desarrollar más eficientemente sus tareas. Por ejemplo, 

gracias a la aplicación de esas tecnologías dentro del mundo de la 

comunicación, se han creado diversas maneras de organizar el cúmulo de 

información que se genera día a día, con el propósito de· sistematizarla y 

acceder a ella de manera ágil. 

Así, las bases de datos surgieron ante la necesidad de organizar datos y 

al ponerlas en práctica se constató su eficacia, pues con tal sistema es 

posible ahorrar tiempo, espacio y trabajo. 

Las bases de datos se refieren a un sistema que almacena gran cantidad 

de datos que se pueden analizar, ordenar, clasificar, manipular, recuperar e 

imprimir de acuerdo con los intereses de los usuarios. 

Específicamente, las bases de datos bibliográficas ofrecen gran apoyo a 

estudiantes, maestros e investigadores, pues les simplifica su tarea; l.ln.a tarea 

que, de no existir este tipo de bases, sería dem'asiado tediosa y tárdáda, y 

seguramente, la información recabada sería incompleta. 

HD.HIHJ.IOJN;\J J tiene como propósito aglutinar las fic~as téC:Üi~~s d.e los 

libros editados por la Dirección de Publicaciones de lll. ccici'rclináción 

Nacional de Difusión °del Instituto Nacional de Antrop~Í~~a e Historia. 

El prototipo de esta base de datos bibUC:Í~~fi~?'~ está orientada 

principalmente al propio Instituto en dos vertientes: üna se refiere al control 

interno y otra como servicio externo. El primer caso se refiere a que la 

Dirección de Publicaciones aglutine la información de cada uno de sus 

libros, la idea es que concentre toda la "historia" de los libros que ha editado 
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esta dirección. Con tal sistema se pretende regular la ficha técnica de cada 

texto publicado y concentrar toda la información referente a éste, elaborar 

catálogos, elaborar diversos listados, hacer búsquedas de información, 

realizar presupuestos de impresión, evaluar su producción editorial, entre 

otras cuestiones. Todo ello en el sobreentendido de que sería una base que 

crecería dia con dia, así como que requeriría una constante actualización. 

Considerando que las bases ofrecen la ventaja de manipular de diversas 

maneras los datos, los beneficios redundarían tanto en un gran ahorro de 

tiempo como en una mayor confiabilidad de los datos para elaborar tareas 

concernientes a esta dirección. 

Ahora bien, respecto al servicio externo que podria ofrecer la 

Coordinación Nacional de Difusión, en el entendido de que su función no 

es la de biblioteca, sería la de poner al servicio de maestros, estudiantes e 

investigadores de las áreas afines al Instituto esta base de datos, en la cual 

dichos usuarios podrían hacer búsquedas de bibliografia sólo de las 

publicaciones que edita la Dirección de Publicaciones. De esta manera, se 

verían beneficiados en cuanto ahorro de tiempo, pues podrian tener a la 

mano y en un solo lugar todo ese conjunto de datos, seleccionar lá ficha de 

los libros que requieren y hasta imprimirla, para que con esos datos p~edan 

consultar el libro en la biblioteca o, en su caso, adquirirlo, _.: 

Pero, sobre todo, HD.HIHLIOINAl l constituye un/eji!t"Tip!~ sencillo de 

cómo, no siendo experto en este terreno, ·'e~·: p~sible ~~~rcarse a esta 

herramienta y adaptarla a sus necesidades, e~ ~1,~;~~ndic:ló de que en caso de 

que se requiera una base más compleja se deberá solicitar la asesoría de los 

especialistas en informática. 

Para dicha base se eligieron 19 campos, que aportan las referencias 

básicas de los libros, sin embargo, cabría la posibilidad de agregar dos más; 
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uno referente a la portada escaneada y el otro, que requeriría de un análisis 

sistemático, se refiere a los temas. En este sentido, se sugiere hacer una lista 

condensada de los temas más recurrentes y agruparlos, para ello se revisarían 

los libros en cuestión. En catálogo se tendría que registrar dicha lista para 

facilitar tanto la captura como la búsqueda. 

Considerando que BD.BIHJ.JOINAI I es el prototipo de una base, estamos 

conscientes de que puede tener deficiencias y que pueden existir otros 

métodos más avanzados, sin embargo, hemos ccmprobado la utilidad y 

eficacia de este método sencillo que es posible aplicarlo y adaptarlo a 

cualquier conjunto de información que se pretenda organizar. 

Finalmente cabe mencionar que, por un lado, la infraestructura para el 

acceso a bases de datos está al alcance de todos, el reto es que las personas 

se apropien de esta valiosa herramienta, y por otro, habría que enfatizar. la 

conveniencia de incluir en los programas de instituciones educativas alguna 

materia que brinde orientación acerca de cómo organizar información con el 

apoyo de las bases de datos. 
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ANEXO 1 
Ley Orgánica del Institut:> Nacional 

de Antropología e Historia 

.Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.-Presidencia de la República. 

LÁZARO CARDEN.AS. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 

LOS ESTADOS UNIDOS .MEXICANOS .A SUS HABITANTES, 

SABED: Que el H. Congreso dela Unión se ha servido dirigirme Ja siguiente 

LEY: El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

.Artículo lo. Se crea el Instituto Nacional de .Antropología e Historia, con 

personalidad jurídica propia y dependiente de la Secretaría de Educación 

Pública . 

.Artículo 2o. El Instituto Nacional de .Antropología e Historia 

desempeñará las funciones siguientes: 

l. Exploración de las zonas arqUeológiéas del país. 

II. Vigilancia, conservación '>'. réstáuraciÓri de monumentos 

arqueológicos, históricos y artístiéds d~'¡{~epóblica, así como de los 

objetos que en dichos monumentos se encuentran. 

III. Investigaciones científicas y artísticas que interesen a la arqueología e 

historia de :t\téxico, antropológicas y etnográficas, principalmente de 

la población indígena del país. 
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IV. Publicación de obras relacionadas con las materia" expuestas 

en las fracciones que anteceden. 

V. Las demás que las leyes de la República le confieren. 

Artículo 3o. El Instituto, capaz para adquirir y administrar bienes, formará 

su patrimonio con los que en seguida se enumeran: 

I. Las cantidades que anualmente le asigne el presupuesto de egresos de 

la federación. 

II. El edificio del Museo Nacional, el del ex convento de La Merced y la 
' . 

parte del Castillo de Chapultepec que se des.cine al Museo de Historia. 

III. Los monumentos artísticos, arqueológicos e históricos con que 

actualmente cuenta el Departamento de Monumentos de la Secretaría 

de Educación Pública y los que en el futuro se deriven como tales de 

acuerdo con las leyes, y los objetos que se descubran en las 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

exploraciones. 

Las colecciones, muebles y accesorios de los ~clf~ci6s'qti~~~st~~ bajo 

la dependencia del Departamento de Monumeni~.j~j,'.1~I ~bjetos que 
-,:;~[~~-- .'.J~·,,-_. .·.·.-:,_:;:: 

se descubran en las exploraciones. .·.·. >\ . / ,, , .· 

Los que adquiera el Instituto por herel1~ifr1e'gad~,. <lC>n~ción o por 

cualquier otro título. 

Artículo 4o. Los bienes raíces a que se r~·fi~re' el artículo anterior no 

perderán su carácter dé nacionales; para los efectos de la ley. Sólo quedarán 
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destinados al servicio del Instituto y bajo la administración y vigilancia de 

éste. 

Artículo So. Los objetos que se encuentren en los monumentos y los 

que pertenezcan a las colecciones de los museos no podrán enajenarse, 

hipotecarse, darse en prenda, prestarse o canjearse, sin sujetarse a las leyes 

sobre la materia y que rigen para toda clase de bienes nacionales. 

Artículo 60. Formarán parte del Instituto, como sus dependencias, el 

Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografia, la Dirección de 

Monumentos Prehispánicos y la Dirección de Monumentos Coloniales. 

Artículo 7o. El Instituto se dividirá en los departamentos que el 

reglamento establezca para el mejor desempeño de sus funciones. 

Artículo 80. El mismo Instituto estará a cargo de un director, nombrado 

y removido libremente por el Secretario de Educación Pública. 

Artículo 9o. Los jefes de los departamentos en que se divida el Instituto 

y todo el personal técnico o de conocimientos especializados que el mismo 

Instituto requiera serán nombrados también y removidos libremente por el 

secretario de Educación Pública. 

Artículo 10. El personal administrativo. de las oficinas del Instituto se 

regirá, en cuanto a su nombramiento y remoCÍÓt;l, P<?r el Es~atuto Jurídico de 

los Empleados Públicos de la Federaci6n .. 

Articulo 11. El director, los j~fe~l~eJ~s d~partamentos y el personal 

técnico. del. Instituto c~nstitUirál1 el' C:6"nsejb d~I iftl;nto, que será presidido 

por el director. . . 

Artículo 12; El ¿n·s~jo d~l Jnstitúto, formado como se indica en el 

artículo anterior, funddriará como cuerpo consultivo para verificar trabajos 

científicos de ~onjunto, con obligación de publicar en sus anales y 
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monografias el resultado de sus investigaciones y para proponer los 

presupuestos del propio Instituto. 

Articulo 13. El Consejo del Instituto tendrá obligación de reunirse, por 

lo menos, dos veces cada mes, para planear los trabajos de conjunto y para 

realizarlos. 

Articulo 14. El secretario de Educación Pública orientará las 

investigaciones que comprenda el Instituto. 

Artículo 15. El manejo de los fondos del Instituto estarán a cargo de un 

tesorero, nombrado y removido libremente por el secretario de Educación 

Pública, y su comprobación se sujetará a las reglas que rijan para otras 

dependencias del ejecutivo. 

Articulo 16. El Instituto, como dependencia del Gobierno Federal, 

gozará d.e franquicias postal y telegráfica y del descuento que a éste 

corresponde en las vías generales de comunicación. 

Artículo 17 .. Los bienes que el Instituto adquiera d~)l~sÜrucicines y 

personas particulares o de gobiernos extranjeros estarán ~~~~:b:s ··de toda · 
·-· ' '¿~-':,'- -

-.:o·:.-

.,,-;-----;,">-
clase de contribuciones, impuestos o derechos. -

Arti~ulo 18. ·La Secretaría de Hacienda y Cr¿clit6 P~b~ci:i; de acuerdo 
'· •• '-·:.,, ·.1,-·;;;«·.~-- ."zi····:· -:'. . . 

con la de Educación Pública, cuidará de asigilar anoa1mente, en el 

presupuesto de egresos de la federación, la cantida~i;q:;;~~ta el estado 

del erario públlco~.procuran~o qu}! n,º-,~~~¡n~i~§~{ia que se señala en el 

Presupuesfo de Egiesos en vigor putante ·elpresente año al Departamento 

de Monumentos ArÚstÍ~;s, Arq~~bÍÓ~cbs e Históricos de la Secretaría de 
Educación Pública. .. . ' .- -·· > - '. . 

Artículo 19. El Instituto Nacional de Antropología e 1-lisroria, además 

de las funciones que expresamente le señala esta Ley, tendrá a su cargo las 
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que actualmente desempeña el Departamento de Monumentos Históricos, 

Artísticos y Arqueológicos de la República. 

Artículo 20. Los sueldos de los funcionarios y empleados del Instituto 

serán los que señale anualmente el presupuesto de egresos de la federación. 

TRANSITORIO 

Único. Esta ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el 

Diario Oficial.-Félix de la Lanza, D.P.-Alejandro Antuna López, S.P.

César Martino, D.S.-Camilo Gastélum,Jr., S.S.-Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 

publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del 

Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D.F., a los treinta y un días 

del mes de diciembre de mil novecientos treinta y ocho.-Lázaro 

Cárdenas.-Rúbrica.-el secretario de Estado y del Despacho de Educación 

Pública, Gonzalo Vázquez Vela.-Rúbrica.-AI C. Licenciado Ignacio 

García Téllez, secretario de Gobemación.-Presente. 

El 19 de diciembre de 1985 se expidió un decreto (publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1986 y que entró en vigor 

al día siguiente), por medio del cual se le hicieron modificaciones a la Ley 

Orgánica del INAH; e eL artículo J no sufrió modificaciones, pero se 

refonnaron los artículos del 2. al 9 para reedifinir su objetivos, además se 

derogaron los artículos del 10 al 20. Así, la nueva ley quedó de la siguiente 

manera: 
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Artículo lo. Se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

con personalidad jurídica pr-:ipia y dependiente de la Secretaría de 

Educación Pública. 

Artículo 2o. Son objetivos generales del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, la investigación científica sobre antropología e 

historia relacionadas principalmente con la población del país y con la 

conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, 

así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y 

recuperación de este patrimonio, la promoción y difusión de .las materias y 

actividades que son de la competencia del Instituto. 

Para cumplir con sus objetivos, el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia tendrá las siguientes funciones: 

l. En los términos del artículo 3º. de la Ley Federal sobre IY!onÜmeritos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aplicar las Íeyes, 
- • _- • ·•-.O_ ~-·"- ·~e· - ' .. e-

reglamentos, decretos y acuerdos en las materias de sucómpétencia. 

II. Efectuar investigaciones científicas que interesen a la a7queología e 

historia de México, a la antropología y etnografía de la póbladón del 

país. 

III. En los términos del articulo 7º. de la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar permisos y 

dirigir labores de restauración y conservación de .los monumentos 

arqueológicos e históricos que efectúen las autoridades de los estados 

y municipios. 

IV. Proponer aJaau~~ridad competente la expedición de reglamentos que 

contengan 11~rmas generales y técnicas para la conservación y 

restauración de zonas y monumentos arqueológicos, históricos y 
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paleontológicos, que sean aplicados en forma coordinada con los 

gobiernos estatales y municipales. 

V. Proponer al secretario de Educación Pública la celebración de 

acuerdos de coordinación con las autoridades federales, estatales y 

municipales tendientes a la mejor protección y conservación del 

patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico de la nación y del 

carácter típico y tradicional de las ciudades y poblaciones. 

VI. Promover, conjuntamente con los gobiernos de los estados y 

municipios, la elaboración de manuales y cartillas de protección del 

patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, en su ámbito 

territorial, que adecuen los lineamientos nacionales de conservación y 

restauración a las condiciones concretas del estado y del municipio. 

VII. Efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, 

históricas y paleontológicas, de índole teórica o' aplicadas a la solución 

de los· problemas de la población del país y a la conservación y uso 

social del patrimonio respectivo. 

VIII. Realizar exploraciones y excavaciones con fines cie_ntíficos y de 

conservación de las zonas y monumentos arqueológic~s ~:~st~ricos y 

de restos paleontológicos del país. 

IX. Identificar, investigar, recuperar, resc:úar, · ~1~·~~~er, . restaurar, 

rehabilitar, vigilar y custodiar, en los técrhlh8s:pi·escritos por la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zbnas''A.~~ueC>ló~cos, Artísticos e 

Históricos, los respectivos monumentos y zonas, así como los bienes 

muebles asociados a ellos. 

X. Investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las 

historias orales y los usos, como herencia viva de la capacidad 
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creadora y de la sensibilidad de todos los pueblos y grupos sociales 

del país. 

XI. Proponer al Ejecutivo Federal las declaratorias de zonas y 

monumentos arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos, 

sin perjuicio de la facultad del ejecutivo para expedirlas directamente. 

XII. Llevar el registro público de las zonas y monumentos arqueológicos e 

históricos y de los restos paleontológicos. 

XIII. Establecer, organizar, mantener, administrar y d-:sarrollar museos, 

archivos y bibliotecas especializadas en los campos de su.competencia 

señalados en esta ley. .' ·''· ·,. 

XIV. Formular y difundir el catálogo del patriniónio hjs~6riC:6 'n~~Íonal, 
tanto de los bienes que son de dominio de la nación, como de los que 

pertenecen a particulares. 

XV. Formular y difundir el catálogo de las zonas y monumentos 

arqueológicos e históricos y la carta arqueológica de la República. 

XVI. Publicar obras relacionadas con las materias de su competencia 

y participar en la difusión y divulgación de los bienes y valores 

que constituyen el acervo cultural de la nación, haciéndolos 

accesibles a la comunidad y promoviendo el respeto y uso 

social del patrimonio cultural . 

.>..'VII. Impulsar, previo acuerdo del secretario de Educación Pública, la 

formación de Consejos Consultivos Estatales para la protección y 

conservación del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, 

conformados por instancias estatales y municipales, así como por 

representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales que 

se interesen en la defensa de este patrimonio. 
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h.'VIII. Impartir enseñanza en las áreas de antropología e historia, 

conservación, restauracic' n y museogrnfia, en los niveles de técnko

profesional, de posgrado y ·de extensión educativa, y acreditar 

estudios para la expedición de los títulos y grados correspondientes. 

XIX. Autorizar, controlar, vigilar y evaluar, en los términos de la legislación 

aplicable, las acciones de exploración y estudio que realicen en el 

territorio nacional núsiones científicas extranjeras. 

XX. Realizar, de acuerdo con la Secretaria de Relaciones ExterioreF, los 

tránútes necesarios para obtener la devolución de los bienes 

arqueológicos o históricos que estén en el extranjero. 

XXI. Las demás que las leyes de la República le confieran. 

Artículo 3o. El Instituto, capaz de adquirir y adnúnistrar bienes, formará su 

patrimonio con los que se enumeran: 

l. Los inmuebles que para sus funciones o servicios le hayan aportado o 

le aporten los gobiernos federales, estatales y municipales. 

11. Los muebles que actualmente le pertenecen y los que se le aporten o 

adquiera en el futuro. 

III. Los que adquiera por herencia, legado, don~ción o por cu~lquier otro 

concepto. 

IV. Las cantidades que le asigne el presupue~t()' deé egresos de la 

federación. 

V. Las aportaciones q~e le otorguen entidades públicas o privadas, 

nacionales, intertlaci~hale~_o exti:~~jeia:~., .. 
VI. Los íngÚsos p~o~erilentf!S d~ if ~~~tá de textos, publicaciones, 

g;aba~io~~s, ·pellcÜii~,cÍ~to~~fias, ;eproducciones, tarjetas, carteles y 

demás objetos' similares. 
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VII, Los fondos, productos, regaifas, cuotas por concesiones, 

autori:r1ciones e inscripciones. 

VIII. Los demás ingresos que obtenga por cualquiefdtiilo legal; incluidos 

los servicios al público. 

Articulo 4o. Los bienes que el Instituto adquiera de insÍituéione's y personas 

particulares, o de gobiernos extranjeros, estarán exent6s' de ·t6da ~!ase de 

contribuciones, impuestos o derechos. 

Articulo So. Para cumplir con sus objetivos, el Instituto de organiza: 

I. De acuerdo con sus funciones, en las áreas de: 

a. Investigación en antropología, arqueología e historia 

b. Conservación y restauración de bienes culturales 

c. Museos y exposiciones 

d. Docencia y formación de recursos humanos en los campos de 

competencia del Instituto 

II. De acuerdo con su estructura territorial, .en .centros o delegaciones 

regionales 

III. De acuerdo con su estrüctura ~diriiriistraüva; ~ri· 1~5 Üiüdades que el 
_ ~ : •. ~ .- ;:,'.-':'.<·.'·'.• ;'·:<'.:. __ ·,C;;: '_,· .~:-'-:.;·_-> ·:;'"o-:, , -''. <;

1 
; ~ .- ·'--_!"': _(,:;'-~:o, . , . - ~-

reglamentos de esta ley esta~lezca'par~''ei foejdr desemp~ño de sus 

funciones. 

Articulo 60. El Instituto estará e.11 c~rg~ '~é .. ~H ~gfe~~or;g~;~#al.<nombrado y 

removido libremente por el se~;etarl~·~¿·:Édif2a~lÓn ~libÚci. · 

Para ser director geii~ral'~~I In~~~t~·-'íG~¿i~~ai :¿~ Antropología e 

Historia se requi~re sei!;rri~íÜ~anÓ po/~acimiento, mayor de 30 años de 

edad, con grado acad~ntlc6 y íné~tos rec6nocidos en alguna de las materias 

de competencia d~l I~stl~tCl. 
Artículo 7o. Son facultades y obligaciones del director general: 

llD.llllll.IOIS.111: Diseño y aplicación ... X 



I. Representar legalmel1te al Instituto. 

II, Otorgar, revocar y s1·stituir poderes. 

III. ,\cordar con el secretario de Educación Pública en los asuntos de su 

competencia. 

IV. Presidir las sesiones del Consejo General Consultivo y. propiciar sus 

resoluciones. 

V. Autorizar y hacer cumplir los programas de trab~jo dellnsrlMo, 

VI. Nombrar y remover al personal de confianza ~n l~s tértTii~~s de la 

legislación aplicable. 

VII. Proponer los proyectos de regla~entos y. aprobir los 'nía~uales 

VIII. 

IX. 

X. 

necesarios para el funcionamient~ del Inscl~t~. ··, 

Celebrar contrato~ y realizar tod~da~~ d~a~i;s cl~.cl~iiihüC).J 
Presentar o¡:iortunamente,a. l~s autoridad¿~· fe~ái~if~b~rnp¿l:entes, el 

proyecto de presupuesw a11~~1. .> · ' ... 
Presentar al 's¿cret:iri6; d~ Edl1ca~iÓ~ P.úbÜc~~ l}¡:¡ Üífohrie anual de 

actividades d~1·i~~~futo y e1 programa de,~aba;C> ad~:ar;C>u~r durante 

el ejerck:i6.'¿o~respo~cllente. 
XI. Celebra~ ¿~fl~~~ios con personas fisicas y jurídicas y con organismos 

públicos o privados, nacionales, internacionales o extranjeros. 

XII. Las demás que le confieren las leyes, el secretario de Educación 

Pública, y las que para el ejercicio de su cargo deba desempeñar. 

Arúculo 80. El Instituto contará con un Consejo General Consultivo 

que será presidido por el director general y q\le estará integrado a partir de la 

representación de los Consejos de Área. Su conformación y funcionamiento 
. ' . 

serán regulados por el reglamento del esta ley. 
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Articulo 9o. Las condiciones de •rabajo vigentes del personal del 

Instituto se conservan en sus términ.os ~ seguirán regulándose por la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 

apartado B del artículo 123 constitucional. 

Esa ley fue promulgada el 31 de diciembre de 1938 y publicada en el 

Dian'o Ojidal de la Federadón el 3 de febrero de 1939. 
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ANEXO 2 
Organigramas del IN.iiH 
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ANEXO 3 
Bases de organización y funcionamiento 

de la Comisión Central Dictaminadora de 
Publicaciones del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia 

Las presentes bases tienen por objeto regular la organización y 

funcionamiento de la Comisión Central Dictaminadora de Publicaciones del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (en Jo sucesivo "la 

Comisión'), como el órgano colegiado auxiliar de la Dirección General del 

INAH, encargado de proponer lineamientos y políticas editoriales para el 

Instituto, a fin de garantizar la calidad y excelencia académica en sus 

publicaciones, así como coordinar, apoyar y promover la.s actividades 

editoriales de las comisiones dictaminadoras de las 'áreas, y dictaminar en 

última instancia sobre Jos originales provenientes de Ja áreas de 

investigación, docencia y conservación, en atención a las siguientes: 

BASES 

TÍTULO PRIMERO DE LA COMISIÓN 

C•lPÍTULOI 

De la integradón de la Comisión 

Primera: Los miembros de Ja Comisión serán designados y sustituidos 

únicamente por el titular de la Dirección General del Instituto, Ja que se 

integrará con un Presidente que será nombrado de entre los Coordinadores 

de las áreas que la integran, y un Secretario que será designado de entre los 

representantes de cada una de las siguientes áreas: 

Jlll.Ullll.IOINM 1: Diseño y aplicación ... XVII 



• CoordinaciÓn Nacional de Difusión 
• Coordinación Nacional de Arqueología 
• Coordinación Nacional de Conservación y Restauración 
• Coordinación Nacional de Antropología 
• Coordinación Nacional de tvfonumentos Históricos 
•Dirección de Antropología Física 
• Dirección de Etnohistoria 
• Dirección de Etnología y Antropología Social 
• Dirección de Historia 
• Dirección de Lingüística 
• Escuela Nacional de Antropología e Historia 
• Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografia 
• Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 

Los miembros que integran la Comisión podrán designar a un suplente, el 

cual tendrá los mismos derechos y obligaciones que el representa.nte, y 

asistirá cuando no concurra este último, mismo que deberá de acreditarse 

antes de iniciar la sesión correspondiente. 

Segunda: Los integrantes de la Comisión deberán ser esf>e¿iaÍistas.de 

reconocido prestigio en el área que representan, y su nombraritl~~tC>·tericlrá 
la naturaleza de honorífico, por lo que la actividad efectuada se coÍisiderará 

únicamente como una comisión institucional, con valor curricular, eri apoyo 

a las tareas de investigación y difusión realizadas por el Instituto. 

CAPÍTULO JI 

De la.r obligadone.r dtlo.r integranie.r de la Comi.rión 

Tercera: Los miembros de la Comisión. se comprometen a asistir a las 

reuniones· de la misma .. Anté lit' irregularidad en el cumplimiento de las 

obligaciones por parte ·d~ alguno de sus miembros, la Comisión a través de 
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su Presidente, podrá proponer a al Dirección General que lo sustituya por 

otro rep :esentante del área. 

Cuarta: La Comisión se reunirá de manera ordinaria una vez al mes, y de 

manera extraordinaria cada vez que se requiera. La Comisión sesionará 

válidamente cuando cuente con la asistencia de más de la mitad de sus 

miembros, entre los cuales deberá de estar obligatoriamente el Presidente. 

En caso de que no asista el número mínimo de miembros necesarios 

para la Comisión sesione válidamente, la Sf'sión será pospuesta 'para 

celebrarse a los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se debió haber 

celebrado la misma, la cual deberá de sesionar con los miembros que hayan 

asistido, dentro de los que deberá de estar obligatoriamente el Presidente. 

Quinta: Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría relativa . 

de votos de los miembros presentes y registrados, en caso de empate· el 

Presidente tiene voto de calidad. 

Si nci se obtiene la mayoría relativa de votos, ya a juicio del Presiderit~ la 

importancia ·de la obra es de tal naturaleza que merece reconsiderarse el 

asunto, éste a~ordará con el titular de la.Dirección Generalla ~~s61l1~i6~. a 
. ' . . ._-_,.- "'f- - ._.-.-·;, .. 

tomar. 

Sexta: La .convocatoria para las reuniones ordinarias se.rá .realizada por el 

Presidente de la Comisión. Las convocatoria para reu~():!'les extraordinarias 

podrán realizarse indistintamente por los titulares de,lá pk~sciCÍi;i Gc:neral, 

de la Secretaría Técnica del Instituto, la Presiden~i~ ci~ !~' C~mÍsión, ia 

Coordinación Nacional de Difusión, o cinc~ o más re~reseritantés de las 

áreas de investigación, docencia y conserva~ión qu~ form~n parte de la 

Comisión. 
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Séptima: El Secretario de la Comisión levantará una minuta de los 

acuerdos tomados en la reunión, la cual será leída y, en su caso, corregida y 

aprobada en la siguiente reunión por la mayoría de los miembros presentes. 

Una copia de la minuta será entregada a cada uno de los integrantes. 

C4PÍTULO lII 

De /a.r f11ndone.r <k la Comisión 

Octava: La Comisión se constituye como la última instancia 

dictaminadora sobre los originales que le sean propuestos. 

Novena: La Comisión dictaminará todas las propuestas que sean 

enviadas por las demás áreas para su publicación a la Dirección de 

Publicaciones, a excepción de aquellas enviadas directamente por la 

Dirección General. 

Décima: Los textos con dictamen final favorable ingresarán en el 

mismo orden de su aceptación por la Comisi6n a la Diretción de 

Publicaciones, con el propósito de tener un control Ae ~ece~ci6n de los 

textos, y así· un informa c.ab.al de' lo~· pr()c:~~rÚ?s·~:lds;aut?re~cuando 

ellos~::::~:era: El Preside~.t~·de\a C:~mi~ióri•~nj~fic~f a .los autores 

cuando sus textos no hayari sido ~de~~~dós; acÍ~~~~,'ci~·~infbt1narles que 
·-. --'."•".·;:,: .. ,;.~_ .. _.;_. _'.·:~/:·-~·:.',t·.~-~·:,-,,:,.,-:··.- ·:_,'-' 

cuentan con un plazo máximo de~ dosc~tses.1pár~··?e1:oger' sus textos 

originales. Después de ese plazo l~ D~~JcÍ6~~,cl~l!.¡)Í!~Hcacioíi~s n~. se hará 

responsable de estos materiales. 

Decimasegunda: En casos e~~~p~iollaíes, Y .. :c§~il~b a juido de la 

Comisión se considere nei:~~ário, se 
0

publicarári tracÍu~ciones ~e autores 

extranjeros, previa transmisión; Íei.il de los derechos de'autor ál Instituto, y 
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del c.umplimiento de los requisitos t.stablecidos en el marco legal interno y 

exte·110. 

::>ecimatercera: Quedan a juicio de la Comisión er pleno las propuestas 

de traducciones de textos publicados por -_otras editoriales, previa 

transmisión de los derechos de autor al Instituto; y del cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el marco legal interno y externo. 

Decimacuarta: Los convenios de coedición deberán ser negociados por 

los propios autores interesados, en coordinación con la Dirección de 

Publicaciones, que apoyará las gestiones correspondientes y decidirá al 

respecto, previa consulta con la Comisión. 

CAPÍTULO/V 

De /a.r atrib11tiones de la ComiJión 

Decimaquinta: Se consideran como atribuciones de la Comisión: 

a) Proponer a la Dirección General políticas editoriales que propicien el 

cumplimiento y mejoramiento de las actividades sustantiva del INAH, 

así como de la modificación de las presentes bases, adefüás de su 

instrumentación por parte de las unidades administí:ativas 

correspondientes. 

b) Conocer del monto presupuesta! asignado a la D_irección de 

Publicaciones. 

c) Solicitar a la Coordinación Nacional de Difüsióiila fecha probable de 

publicación de lo~ originales aprobados'. 

d) Establece.r las ~aracterlstiéas que deberán cumplir los originales para 

ser aceptad~s d~sde ;¡ p~nto de vista académico. 

·e) Reservarse el derecho de dar a conocer el nombre del dictaminador. 
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t) Opinar y f reponer sobre las publicaciones y colecciones, así como 

reedicione~ y reimpresiones, conforme a .:riterios de la importancia 

académica 'y de difusión, además de proponer a al dirección General 

la publicación de ediciones especiales y la celebración de convenios 

de coedición. 

g) Quedan a juicio de la Comisión en pleno, las reediciones y 

reimpresiones de textos publicados, dentro y fuera del Instituto. 

h) La Comisión en pleno conocerá y opinará sobre el ciraje y formato de 

· la edición de homenajes, memorias, antologías, bibliografias y 

catálogos. 

i) Consultar a las comisiones dictaminadoras de cada una de la áreas 

involucradas, cuando lo juzgue necesario. 

j) De no existir un acuerdo en los términos establecidos por el artículo 
. ,_ .• - -

quinto, el Presidente de la Comisión remitirá la información 

pertinente al titular de la Dirección General; y ac~~dará con él la 

resolución a tomar. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DICTÁMENES 

C,1PÍTULO J 

De los promlimientos de dütaminadón por unidades administrativas 

Decimasexta: Las comisiones dictaT1n~doraS de las áreas serán los órganos 

encargados de dictamina{ en ~r1me~{"1nsl:a~~ia. sobre los originales 

producidos. por los inve~ti~d~;es;'; remitÍrán. a la Comisión los originales 

aprobados para su dicta~enenúltlllla instan~ia. 
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Decimaséptima: No se aceptarán, textos presentados en fonnato de tesis 

ni los informes arqueológicos, 

Decimaoctava: Los dictámenes e!nitidos por · las comisiones 

dictaminadoras de la áreas respecto·.a homenajes, seminarios, simposios y 

memorias, deberán contener un dictamen por cada uno de los artículos y un 

dictamen global de la obra. I..bs téxt~·s d~beián contener unidad temática y 

coherencia en los temas, ad~má~.'de una introducción o presentación por 

parte del coordinador de la ob~~.': 

Decimonovena: Los dictámenes emitidos por las comisiones 
. ' . 

dictaminadoras de lás áreas, deberán .contener un razo,namierito ·claro y 

objetivo de los motivos por lo cuales se recomienda)a publicación del 

original, además de anexar el formato de síntesis del dictamen~ · 

Vigésima: Cuando el área no cuente con una comisiÓ~ dictáminadora, 

remitirá el original a la Dirección del área acádé~ca>co'rr~spo~diénte, a fin 

de que ella realice el dictamen conforma a los i.fuea~e~tos establecidos en 

estas bases. 

Vigesimaprimera. La comisión dictaminadora : der área enviará 

directamente a la Dirección de P~blicaciá~~~ :'~1 ¿rlgiríal •con.· una copia, así 

como los dictámenes correspcmdienÍ:es. ·No ~e ~ceptarántextos que no 
-. ··:·"_., 

cumplan con estos requisitos. : ..... 

co~:~e:~;s::::n~ri~iJt~~:P~ijí&~i~~~:~:··~~~!:na~~~ci;e1d:~: 
garantice la .calidad ·¡~~~é~~~ del (_~rl~nal, ésta podrá· res.olver 

favorablemente s~ri~¿~~idaci J~ un segúrido clictamen. 
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Vigesi.matcrcera: Cuando a juicio de la Comidón el dictamen enviado 

por la comisión dictaminadora del área n~. cumpla con los requisitos 

establecidos en estas bases, aquella devolverá el dictamen y texto al área. 

C·1PÍTULO JI 

De los dktaminadores de la Comisión 

Vigesimacuarta: La Comisión podrá solicitar dictámenes tanto a 

investigadores del Instituto como a investigadores externos. 

Para ser dictaminador se deberá acreditar, a juicio de la propia 

Comisión, ser especialista en el tema y contar con reconocido prestigio 

académico. 

Vigesimaquinta: Los dictaminadores de la Comisión deberán redbir, 

además de la obra. a examin.ar, un formato de evaluación y una copia· de las 

presentes bases .. 

Vigesimasexta: El dicfa.ffiinad.ór,debérá em.itii su eval.uacióÍi eh un plazo 

menor de dos meses. Eri, ~~ d~fe~to }a Comisión, por .n~edió; de su 

Presidente, procederá a recup~r;r· ~el; origüial y}jo~\~~~Í~~é ~ atto 

dictaminador. · Solame~te ~ri ~~J~~·. fi¡¿~di ~º.~ aclle~do '<l~ 'la propia 

Comisión, el plazo podrá extend,erse. , .. . ... .. .. , . 

Vigesimaséptima: Cada uno· d~ · ld~ : diet~lniii'ad~~es recibirá un 

reconocimiento oficial por part~ de la D~ii:eC:dó11;;o~heral o, en su caso, de la 

Presidencia de la Comisión, p6r eÍ á~~y'¿j' ~;es ta do en la dictaminación de las 

publicaciones del INAH. 

Vigesimaoc~ava: Cuando. se rcitj~ier~~ dictaminadores externos al INAll, 
, • ,_; • ',' >e; .:- ~ ",• '"".--C-

que apoyen a la Comi~i6n, é~t()s r¿dbirán una compensación por dictamen 

como apoyo a las l~boi:es del Instituto, de conformidad con las 
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disposiciones legales y administrativas internas y externas. Queda a cargo de 

la Presidencia de la Comisión, el manejo del fondo :1rop:.iesto para 

dictaminación externa. Se evitará que una misma persona .realice más de 

cuatro dictámenes en un año. 

Videsimanovena: Los dictaminadores que no cumplan con los tiempos 

y características del dictamen, no serán considerados para el otorgamiento 

de los beneficios contenidos en las bases vigesimaséptima y vigesimaoctava 

de este ordenamiento. 

Trigésima: Los dictámenes de la Comisión que contengan 

recomendaciont!s de modificación al texto que sean imprescindibles, serán 

enviados a los autores por el Presidente de la Comisión, quif!n. una Vf!Z 

realizadas las modificaciones por lo autores; los enviarán a .la Dirección de 

Publicaciones. 

Trigesimaprimera: En caso dé inconfo~midad clel autor con las 

recomendaciones de. modificación al texto, consideradas como . . . 

imprescindibles por el dictaminador o dictaminadores según sea .el caso, 

para la publicación delorigin~lde la ~br~, el autor deberá presentiir· por 

escrito a la Comisión las razo11~s •de s¿ inconformidad, quie!l analizará el 

caso y emitirá su resoluciém, lacuai esI!l~pelable. 
, .,,,,·_ ,,"_' ,. '-

Trigesimaseguncia: · El. PfésiO,ellte de la Comisión . remitirá las 

recomendaciones no ~pres'~iri(ljbli~ de'llÍodificacióri al·texto; al autor o 

autores de lá obra, qúieri~s ~CicJfaiptár'~~~"realiiar los c~mbios propuestos 

o no realizarlos, en ; Ün ;1~;7,i) rio ;ii~ ió~: de.· do~· m~Ses. El ·Presiden te de la 

Comisión envia~á, ·en su C:aso, · e.i\extofinal ~ á1 DirecciÓn de Publicaciones. 
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Trigesimatercera: Cada uno de los integrantes de la Comisión recibi.rá 

un ejemplar de todas las obras publicadas durante su gestión, por su 

participación en las actividades como miembros de esca Comisión. 

De /01 dktdmene1 de la Comfrión 

Trigesimacuarta: Una vez que la Comisión ~e la publicación del 

original, su Presidente lo informará por escrito al autor y a Ja comisión 

dictaminadora del área que dictaminó originalmente. 

La Dirección de Publicación se reserva el derecho.de determinar el tiraje 

de las ediciones, conforme a su presupuesto autoriz.~do y p~ograma de 
' •.··'-,o-···.·':.· - ·· .. -

trabajo, · > .... :: ·. >· · · 

Trigesimaquinta: En caso de dictamen final eriütici~<~or la .Comisión, 

que contenga el rechazo a la publlcación:d~~ha<:>br~.:-e!Pmidente de.la 

misma lo comunicará a al comisión dicta~n~d~~¡¡d~Járea;y~Íati~or. 
Trigesimasexta. Los investigadores por el hechdde:~o~~t~r sus textos a 

-- . - - ·--· ,. " -· ~- -· .. ' - .. -

la Comisión Central Dictaminadora de publii:aciC>J¿~. 'a~eptarí qu~ los 

dictámenes emitidos por la propia Comisión se c~~sk¡;;a~~c~iho arbitrajes 

para fines académicos. 

CAPÍTULO IV 

De /a¡ modijkadone1 a la. bale1 

Trigesimaséptima:. El Tifular de Ía. Dirección General del Instituto Nacional 

de Antropología e J-Iist9ri¡¡ ~~·· eL¿nico autorizado para modificar las 

presentes bases, en 'cuyo ·caso la Comisión puede proponer las 

modificaciones que conside;~ p~rtinen tes. 
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Tran1ilorio1 

Primero: Las presentes bases entrarán en vigor el día de su fecha de firma 

por el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Segundo: Se abroga el Reglamento de la Comisión Central 

Dictaminadora de Publicaciones del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia expedido el día 9 de abril de 1993 y todas las demás disposiciones 

internas que se opongan a las presentes bases. 

Aprobadas en Ja ciudad de México, Distrito Federal, a los 9 días del mes 

de julio de mil novecientos noventa y cinco. 

La Directora General del INAI I 

Lle. María Teresa Franco 

9 de julio de 1995 
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ANEXO 4 
Diagrama de la CCCP 
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ANEXO 5 
Instruccione~ generales 

para composición tipográfica 
Colección Científica 

Familia tipográfica: Univers 

Formato: 18.5 x 26 cm. 

Caja tipográfica: 30 x 49 picas, rriás dos para folio. 

Preliminares: 

1 y 2 blancas 

3 Falsa portadilla 

4 Blanca 

5 Portadilla 

6 Legal 

7 Índice 

Texto general: 11/13.5 puntos, altas y bajas, justificado á un largo de 

linea de 30 picas. VERSAi.ES \' VlmS,\J.ITAS: 85 % del cuerpo del. texfo 

general. Llamadas de nota al pie en el texto, al 65% del cuerpo del .texto 

general, posición índice. 

Colgados: serán a la base de la letra ~e la~~c~op~era !ítlea. 

Texto del índice: 11/12 ¡>u!lt()S,r~Ít~s::y :b.~iá.~a\?1fkif~s/~¡~ justificar, 

:::;::, ~'.s :~,::~ ,:~;:~~~~.~~~i~~f;ri!~~1[~1i: :-::, ~º~ 
número de página, el cua!se ali~~a~áfálrflárgeñderecho_~~l~saja. 

Texto a bando: de 9/1.0 p~~:os, ~Ita~ y>bajas-rre~?,~das, justificado a 

un largo de linea de 28 picas' co~ 2 pÍ~as Clé band~. Úts~~~~ación entre texto 

a bando y texto general será de 1 linea blanca superior y 1 inferior. 
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Folios: <le 10 puntos, ubicados a 2 picas del texto .a la base del folio; los 

pares se alin !arán al margen izquierdo de la caja, mientras que los nones, al 

margen derecho. 

Sangrías: éstas serán siempre de 1.6 pic~s. Después de títulos, 

subtítulos, textos a bando e inicios de capítúlo, el primer p~rrafo iiá siempre 

sin sangría. 

Epígrafe que antecede al inicio del texto: 10/11 puntos, altas y 

bajas, cursivas, justificadas a 18 picas en bloque alirieado a la derecha y 

colgado a la décimoprimera linea. En caso de llevar crédito o firma será de 9 

puntos, altas y bajas, redondas, blancas, separado por 1 linea y alitleado a. la 

derecha. 

Epígrafes de capitulo: de 9/10 puntos, altas y bajas, cursivas, blancas, 

justificado a 16 picas en bloque, alineados a la derecha. En c~só de llevar 

crédito o firma será de 9 puntos, altas y bajas, redondas, blan¿;s, s~p~do 
por 1 linea blanca y 2 entre ésta y el texto. 

Entradas de capitulo y sección: paginar en non. 

Titulo de sección: en 18 puntos, versáles< y verialitas; esta~~al 8So/o, 

negritas, redondas, alineadas a la derecha y colgad~s ]';a::d~:cinloprilnera 
linea, alineadas con la base de la linea. 

~ ,, ·'·-'• . .<' ·.:· •· .,.' 

Títulos de capitulo: de 15 puntos, altás y bajas, negritas, alineados alá 

izquierda en el ángulo superior izquierdo ele l~ ·~~ja.(::u~ndÓ se~ de ~ás de 

una linea, será en pisos con interlinea de 16 puntbs: 

En el caso de ser compilación y aparezca. el nombre del autor del 

artículo, éste irá en 10 puntos, altas y bajas, cursivas, bl~nc:is• ~01eado a la 

derecha de la caja. Entre el título y el crédito debe quedar i.m espacio de 2 

picas. 
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En el caso de_.ser más de un autor, se formará en pisos con interlineas 

de 11 puntos. 

Subtítulos 

1.- En 11 puntos, altas y bajas, negritas, redondas, alineado a la 

izquierda con 2 líneas blancas antes y 1 después. 

2.-En. 11 puntos, altas y bajas, cursivas, negr~s, alineado a la izquierda 

con 2 líneas blancas antes y 1 después. __ _ 
. . ' : . . .·,_ ,, " 

3.- En 11 puntos, altas y bajas; redondas, blancas, aliI!eado a la izquierda 

con 2 líneas blancas antes y 1 después, 

4.- En 11 puntos, altas y bajas, cursivas, blancas,:allileado a la izquie~da 
~'.J.~. ;r¡ 

con 2 lineas blancas antes y 1 ~esp~~S: .... - ·., -:f.~::"'._-:~·.';,_.:_.'.'~'~. :0>·.-'·.:; 

Notas al pie de página: de 8/9 >pünt?s, ~lt:l~t baji,s,. redondas, 

blancas, con sangría en la primera líne~ de 1.~ ph:as;'j~s~.fic~do a caja. 

Número denota al-85% del cuerpo utilizado, e~·~6si~6ri~íJdl~~-~ 25% del 

cuerpo del texto de la nota. Entre el número :deiJa;'n-át~;W~~t~ ~abrá un 
- - • ,;- ••• t ... ·;,',: ::if«_ .. ~ .. '-

espacio de N. El espacio mínimo entre texto y nota se#'deJlíneas. 

Cuadros: la palabra Cuadro y el número en)O/lt'!~~~tos, altas y bajas, 

cursivas, negras, centrada. Enseguida se deja u~~ Une~ ~h blanco. 

Título del cuadro: de 9/10 puntos, altas, redondas, blancas centradas, 

sin corte silábico. Debe dejarse una línea en blanco y enseguida se traza una 

pleca de 1 punto a lo largo del cuadro. 

Cabezas de columnas: de 9/10 puntos, altas y bajas, cursivas, blancas, 

centradas a la columna que les corresponda. Enseguida se deja una línea en 

blanco y se traza una pleca de 0.5 puntos a lo largo del cuadro. 

Cuerpo del cuadro: de 9/10 puntos, altas y bajas. Enseguida se deja 

una línea en blanco y se traza una pleca de 1 punto a lo largo del cuadro. 
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Fuentes: de 8/9 puntos, altas y bajas, justificadas a la medida del 

cuadro y sangría de 1 pica; con 1 pica er tre la pleca qv.e cierra el cuadro y la 

base de la primera línea de la fuente. 

Bibliografia: cuando la bibliografia sea general y vaya al final del libro, 

la palabra "Bibliografia" debe ponerse con categoría de títulri, es decir, 15 

puntos en altas y bajas negras, redondas, alineada a la izqui~rda-d~!'a caja y 
• - -· 1- ~: '_. " • - • -

ubicada en el ángulo superior izquierdo. 

El texto de 11/13.5 puntos, altas y bajas, redondas, Í~:ciRc~d~ a un 

largo de linea de 30 picas en párrafo francés con sangrfa;,d~ {iH-~i~as y 

colgac:::~: 
0::::ª ~:;:lo tenga bibliografia, esta pala_b'.ia/:~ell~á,Ias 

características del subtítulo 1, y el texto se compondrá como J{~¡pe~ifica en 
• "·;. _, ·-,... \··,_-,< ', 

el párrafo anterior. Si de un autor se consigna más de urÚÍb~ó, a p~tlr de la 

segunda ficha el o l.os no~bres deben sustituirse por u~¡ pl~c~·¿; tr~~ picas 
--\ 

de largo. · · ' · -
",·· .. ·-

Pies de figura: de 9/10 puntos, altas y bajas, _r:ie~s, redondas, 

justificados a lo largo de la figura; sólo cuando los'pies seah de dos lineas la 

segunda deberá quedar centrada. 
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ANEXO 6 
Metodologfr para el análisis y 3eguimiento 
Criterios dt: selección de casos contra las 

libertades de expresión e información 

Ornar Raúl Martínez / Verónica Trinidad Mart{nez 

La experiencia en el seguimiento y el análisis de caso5 de amagos a la libre 

expresión, nos permiten plantear la siguiente tipología: 

1. Agresiones públicas o embozadas a periodistas 
a) Acoso u hostigamiento 
b) Agresión física 
c) Allanamiento 
d) Amenazas e intimidación 
e) Asesinato 
f) Atentado a la vida 
g) Censura 
h) Espionaje 
i) Intento de secuestro 
j) Obstaculización o bloqueo informativo o veto o restricciones 
k) Secuestro 
1) Insultos 
2. Hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas 
m) Auto de formal prisión 
n) Cita a comparecer 
ñ) Demanda 
o) Despido 
p) Detención por parte de autoridades 
q) Orden de aprehensión 
r) Renuncia inducida · 
s) Robo 
t) Suspensión 
u) Cateo 
3. Agresiones públicas o embozadas a medios 
a) Allanamiento 
b) Amenazas e intimidación 
c) Atentado 
d) Bloqueo informativo 
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e) Censura 
g) Confiscación 
h) Toma 
4. Hechos que pi..eden significar inhibición o presiones a medios 
i) Auditoria fiscal 
j) Bloqueo publicitario 
k) Cancelación de un programa o de una concesión 
1) Cierre temporal o clausura de una emisora 
m) Demanda 
n) Embargo 
ñ) Robo 
o) Anuncio de bloqueo informativo 

Vale señalar que no es. gratuita la expresión agresiones públicas o 

embozadas, pues los estudios ie~Üzados anteriormente revelan que un 

considerable porcentaje de casos suelen ocurrir bajo el anoninlato de los 

responsables. En otras palabras: no resulta infrecuente que ciertos 

personajes, molestos o inquietos por informaciones o criticaso·~_cmíentarios 

publicados o por darse a conocer: actúen contta peri~clis~as ~ ,través de 

mensajes inhibitorios de manera embozada ~s de~~. siil cíir laf~ar~.'.. para 

evitar comprometer su imagen pública o la dela institución que rep~~sentan. 

Por eso se decidió considerar los c_asos en que los indicios ap~ntan ~ , tal 

propósito. 

En tomo a los hechos que pueden significar inhibición o presiones a 

periodistas y medios de comunicación, conviene apuntar que, es!ri~tamente 

hablando, no pueden conside~arse "agresiones". Sin embargo, la '~xperiencia 
indica que tanto la int~rpr~tación y aplicación de las leyes como las relaciones 

medios-gobierno en Méicico estan influidas por la discrecionalidad y la 

parcialidad en momentos cÍ~ve,lo cual posibilita cauces inhibitorios o de 

presión mediante argücias'!egales o de otra índole. Por tanto, aunque resulta 
' . 

complejo dilucidar a ciencia cierta cuándo se trata realmente de atentados a 
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las libertades de expresión e información', la s•mple referencia de tales 

hechos implica una insoslayable veta de análisis. 

Las variables 

Entre las variables por considerar para el desarrollo del estudio, se 

encuentran: incidente, tipo de agresión o acto, nombre de la persona 

afectada, sexo, cargo o quehacer, fuente informativa o área del periodista, 

medio o espacio al que pertenece o donde participa, fecha y lugar en que 

ocurrió, presuntos responsables, motivos reales o aparentes del hecho, y 

referencia o entidad o persona que proporcionó la información. 

Para los fines de un análisis como el que aquí se propone, resulta 

pertinente definir el concepto de periodista: toda aquella persona que 

participa de manera regular en el acopio, análisis, procesamiento o redacción 

y difusión de informaciones o comentarios a través de los medios de 

comunicación y que vive de ello.2 Por ende, cuando se trate de agresiones a 

periodistas, éstos deberán identificarse como tales en furción de un cargo 

específico: articulista3 o columnista, caricaturista, comentarista de radio y/o 

televisión, conductor o locutor, coordinador de sección, corresponsal, 

director, subdirector, editor, reportero gráfico, jefe de información, jefe de 

redacción, redactor, reportero, videoasta, y otros. 

En consecuencia, los incidel!fos en contra de empleados de los medios 

de ninguna manera pueden: considerarse como agresiones a periodistas 

habida cuenta que su cario no·.~~·. ajusta a la acepción de periodista que 

proponemos, pero si ha.or~n de-consignarse -sólo si las razones :>e vinculan 

. directamente al ejercici0Je'1as 'libertades de expresión e información- como 

agresiones a medios. En esa lista de afectados por su pertenencia a un medio 

de comunicación, se encuentran: el administrador o co~tador, dueño, 
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gerente, presidente, vigilante, voceador, secretaria, y empleado i:aquí entran 

aquellos cargos no contemplados). 

La detección de las fuentes que cubren -o temas que abordan- los 

periodistas afectados, contribuye a perfilar un abanico de las áreas de mayor 

controversia o conflicto. Así, tras una consulta a varios periódicos, se 

decidió clasificar las fuentes de la siguiente manera: 1) Agropecuaria/ Agraria; 

2) Cultural; 3) Deportes; 4) Ecología/Medio ambiente; 5) Economía y finanzas; 

6) Educativa; 7) Espectáéulos; 8) Información general (incorpora: aeropuertos 

y turismo, organismos asistenciales como ISSSTE e IMSS, asociaciones 

profesionales, Departamento del Distrito Federal, delegaciones, estados, 

religión e Iglesias, salud y medicina, seguridad pública); 9) Policiaca Quzgados, 

nota roja); 10) Política (Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 

derechos humanos, información diplomática, información electoral, fuerzas 

armadas, sindicatos, ONG's, partidos políticos, Pre5idencia de la República, 

secretarias de Estado, Suprema Corte de Justicia); y 11) Sociales. 

Una variable en la que se ha puesto particular atención por su carga 

acusatoria es la referid~ a los responsables, la cual se desglosa así: 1) 

Desconocidos; 2) Dir~~tivos de medios · (dueño, presidente, director, 

subdirector ... ); 3) Exfuncion~os ~e d~pen~~d:i.~CP?lidacas 4) Exfuncionarios 

de gobierno; 5) Fuerzas del ordell (aqUí el1J.'; uri~ larguísima lista: agentes y 
comandantes de la Polida Fed~al c:I~ cahJh6s; ¡)()licia Fiscal Federal, Policía 

Judicial del Distrito Federal, P~lida -.J;;~~entiva Municipal, Policía Judicial 

Estatal, Policía Judicial Federal, así cómo comandantes de la Procuraduría 

General de la República, efectivos, granaderos y elementos de la Secretaria de 

Seguridad Pública, elementos de la Dirección de Seguridad Pública, policías 

antimotines de la Secretaria de Protección y Vialidad, y toda clase de agentes, 

judiciales, polidas -como los de tránsito-, granaderos, y guardaespaldas como 
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los del Estado tvfayor Presidencial); 6) Funcionarios de dependencias policiacas 

(delegados de la PGR, directores de DSP ... ); 7) Funcionarios de gobierno 

(gobernadores, regidores, presidentes municipales ... ); 8) Grupos políticos 9) 

Grupos sociales; 10) Instituciones de gobierno; 11) Otros (organizadores de una 

feria, sacerdotes, maestros ... ) 12) Particulares; 13) Representantes de partidos 

políticos (senadores, diputados, etcétera); 14) Representantes o miembros de 

organismos deportivos (Federación Mexicana de Futbol, clubes deportivos, 

directores técnicos, jugadores, etcétera); 15) Representantes o miembros de 

instituciones educativas (profesores, alumnos, coordinadores, etcétera), y 16) 

Supuestos narcotraficantes. 

Los motivos para cometer cada uno de los hechos o agresiones contra 

periodistas y medios, constituyen otra variable de sumo interés por lo que . 

tienen de significación para el ejercicio de las libertades de expresión e 

información en nuestro país. Por ello, resulta imprescindible definirlos en 

detalle: 

a) Por contenidos: cuando el periodista escribe; pub,lica o transmite 

determinado material que molesta 6 preócú¡:>a a ~lgil!eri, s¡ri''esp~cificar si el 

afectado es un articulista, columnista o reporter(). b)Por crític~s: cuando el 

periodista o el medio realiza juicios o comentarios críticos de las actividades 

de organismos o personas públicas; por lo gener:il s~ trata de columnistas, 

articulistas o ensayistas que analizan, cuestionan y. opinan en tomo a temas 

de coyuntura.4 c) Por denuncias: cuando un reporter~ --o eventualmente un 

columnista- hace la revelación de datos, sucesos o informes que evidencian 

manejos turbios o ineficientes o ilegales, que afectan al conjunto social y son 

de interés público. d) Por motivos desconocidos: cuando la fuente omite el 

dato o el afectado ignora la identidad de los agresores. e) Por nexos con el 

narcotráfico: cuando el periodista aparentemente tiene algún vínculo con 
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narcotraficantes. l) Por ejercer su labor: cuando el periodista resulta 

agredido por o al momento de realizar su trabajo reporteril. g) Por posibles 

contenidos o denuncias: cuando no se tiene la certeza de que el periodista 

haya sido agredido por transmitir alguna información o comentario,. pero 

hay probables indicadores para se1'ialar responsabilidades. h) Robo: cuando 

al periodista se le despoja de algún material de trabajo con el fin indirecto de 

inhibir su labor y los indicios refuerzan tal hipótesis. i) Por difundir 

rropaganda propia: cuando los responsables toman las instalaciones de un 

medio informativo con el propósito de divulgar sus propios planteamientos, 

informaciones o puntos de vista en tomo a asuntos que les compete. 

Finalmente, las variables referidas a nombre, sexo, medio o espacio, fecha y 

lugar, significan datos de relevancia innegable, por lo que también son 

tomados en cuenta en la presente metodologia. 

Ctiten'os adidona/es 

1) Cuando concurra más de un incidente en una oporruiiidad, en el listado 

aparecerán carric un sólo caso, y se coósign~rá par~ el aÜál.isis ~ólo. el 

primero por ser el predominante. 

2) Los incidentes de tipo ju~ci.aL(d~tl}and~,Ata a .c§nip~recer, orden de 

::::::::.~~::::,f~7i~~~f ~~~il~~i~iif;~~:.= 
separada. · ····· '.., •':··, ; •t:: ... ·.- . \é/.~ 't' /. 

:; ~:.::10,~;~l~~~~t~~~~~ili~~=f li:.,::~:::::~:a:"'~ 
medio. De ta(~ue'f~; qÜd.dié:ho acto se integre al bloque de agresiones a 

medios 'de colriJnicáCión. 
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4) La detección de las fuentes se inferirá de acuerdo con la clase de agresor o 

responsable. 

5) Las agresiones a camarógrafos se registrarán en el apartado ·de 

Fotógrafos/Reporteros por considerar que se trata de un hecho implicado 

directamente en el ejercicio re porteril. 

6) Se considerará perjuicio colectivo cuando se agredan a más de tres 

personas en las mismas circunstancias y en la misma ocasión. 

7) Únicamente se contemplarán robos cuando éstos tengan como fin central 

atentar contra las libertades de expresión e información. 

8) Se excluirán del análisis los asesinatos de periodistas que evidentemente -

de acuerdo con los indicios judiciales y las propias fuentes hemerográficas

hayan sido cometidos por razones ajenas al oficio periodístico. 

NOTAS 

1) Aquí nos ajustamos a lo delineado por Ernesto Villanueva: "[ ... ] el 

contenido de. la lib.ertad de expresión 'puede. consistir en reflexiones o 

comentarios· sobre ideas generales, o referirse. fcóm~rltariof sobre• noticias 

relacionadas con ¡C:ontecimi~ntos concretos',.· o c·o~6'iJi~~~.ha:se~alado el 

Tribunal Constitud~nalde. España:. 'La. lib~rtid d~ ,ex~r~siórl/tie~e. por 

objeto pensamient~s, ideas y opiniones"'. ·:.y por l~ q~~,s~ i~fi~ie:a la llbertad 
- :.- ·; . -, · .. ·,· -· ~;~'·-<.',":. :.-.·; .. ;;.,,_,·::-".-<···;}·. ~·-/.<_ 

de información, el mismo ál.ltor. la· .. é:o~cibe como i•éL ci'erech§ de todo 

individuo a. recibir, investiga~'y. tiansiTiiili°;~ed1C>s
0

dót:_id~s de trascendencia 

pública a través de l()s medios 'de>c?hUri!kaci'Yn social;'. Véase Ernesto, 

Villanueva. Rígimen j11rídko de iasifbeitáJe>.de }}p;;ió~ e información en Mixiro. 
México, UNAM, 1998. º2s3 pp;'' . . ' .. • 

2) Se entiende que entra en Ja•aC:~pé:ÍóÍl di pe.riodista quien se encargue tan 

sólo de una de esas etapas; co~() ~n t'ed~~tor o un editor. 
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3) Habitualmente un articulista no vive sólo de su tarea como tal. Pero se 

con~empla en el presente estudio por la imposibilidad de soslayar su 

ejercicio de la libertad de expresión y la recurrencia de actos en su contra. 

4) Tal apartado puede ubicarse en los linderos referidos a la libertad de 

expresión. 

Comentario a la propuesta metodológiéal. · · • 

Comentario del doctor Ei:nest~ Villa~ueva al inJC>ime del "Recuento de 

daños, Un acercamiento a! estadó. de : la~ ; libertades de expresión e 

información en México durante 1997", pubÚcadó .en agosto de 1998 por la 

Fundación MariueL Buendía, con el. ~poyo• d~ CENCOS. Tal recuento se 
' . , . . . . 

puede consultar en este mismo apartado de documentos. 

El recuento de daños que nos ocupa cien.e varias lecturas. Por supuesto, 

ofrece aspectos positivos, aunque expresa también algunos retos para el 

futuro. Quiero referirme a ambos casos, así sea en sus aspectos más 

generales. 

l. En principio quiero destacar que el estudio elaborado por Ornar Raúl 

Martínez y Veró;11ic_:iTr§ida~ Martínez es exhaustivo, precisa ~on claridad 

las diversas . cat~goríás de análisis que permiten diferenciar las formas de 

acoso particul~¿a lC>s perloc!Ístas de los hechos .violentos que afectan a la 

socied~d en\u C:orijuntÓ. Más aún, se trata de un estudio muy completo. 

Esta apreciación la·C:~rroboré ál buscar estudios similares en otros países 

que permitieran oÍreé;/~nanálisÍs compai:atÍvo e ldentlflcar con precisión 

donde estatiig~;~ri ~J· cC>ntexto iriterriaei~ri~l in•·.materiá de acoso 

periodístico: Y di~~ que 'corrobC>ré que se ttat~ ~e u~ texto completo, pues 
,• •· - .·-- -·· c, __ <-.c'_, !· - . • 

las refer~ncias qlle e~st~n _:_al menos las que yo encontré en los estudios 

1 Tomado de http://~.ccm.itcsm.mx/dacs/bucndia/agravios/villanu~va.html 
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formulados por el Comité de Protección de Periowstas de Nueva York, 

Ref :>rteros sin Fronteras, Freedom Forum, entr:: otras- son genéricas y no 

profundizan como este estudio, ni menos aún aportan un análisis 

sistemático como el que aquí se contiene. 

2. La sola publicación de este recuento en forma sistematiZada exhibe, 

de entrada, que hay un problema de eficacia en el régimen legal de nuestro 

país. De acuerdo a las cifras que arroja el estudio que nos ocupa, se puede 

advertir que el proceso de reforma democrática nacional corre al paralelo· de 

las funciones de los mewos como vehículos de transmisión de conciencia y 

de elementos informativos, para la toma de posturas de la propia sociedad. 

Es decir, la apertura de los medios no sólo como espejo del cambio de Ja 

sociedad, sino, en algunos acasos, como vanguarwa en la formación de Ja 

opinión pública genera resistencias, simple y sencillamente porque afecta las 

pautas que permite la reproducción del conocido sistema político mexicano.: 

El resultado son precisamente estas fórmulas, cubiertas o ~es~\lbiertas de 

acoso periodístico, que manifiestan, por otro lado, que hay un proc~sode 

cambio en la prensa mexicana, o por Jo menos en sectóre~ crede~i:~s.de ella. 

3. El recuento pone de maniflesto también que el si~t~;h~ l~gal de 

México no ha reconocido.aún a Ja prensa como una profesión sustantiva en 

la formación de una ·.sociedad democrática. En el ámbito constitucional 

tenemos en los artículos 6º y 7º de la Constitución garantías decimonónicas 

de protección dt! las libertades informativas, con un deber esencial de 

abstención de. los poderes públicos. Pero no existe en la estructura legal 

mayor reconocimiento al trabajo periodístico. Existen, por supuesto, en 

América Latina diversos países que han avanzado en forma notable en este 

terreno. A vía de ejemplo, pueden citarse tan sólo las constituciones de 

Colombia, Guatemala y Paraguay, en donde además de las garantías de 
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libertad .d~ expresión e información, el trabajo periodístico está dotado de 

apoyos legales c,Je penniten cumplir con el primer derecho básico del 

trabajo informativo: la posibilidad de ejercer el periodismo. 

4. El recuento permite reiterar lo atrasado y obsoleto del sistema legal 

de los medios en México. Según este recuento, uno de los factores de acoso 

reside en el bloqueo publicitario y en la cancelación de espacios mediáticos. 

Esto sólo sucede en donde no hay democracia. La discrecionalidad de la ley 

genera vacíos y sombras que alimentan la sabia de la corrupción. El uso 

patrimonial de los recursos públicos en la asignación de publicidad oficial 

para satisfacer intereses de grupo es una desmesura del caso mexicano. Lo 

mismo puede decirse de la singular liberalidad prevista en la Ley Federal de 

Radio y Televisión para renovar y revocar concesiones de radio y televisión. 

Aquí se encuentra, en última instancia, el fundamento legal de una iniciativa 

ilegítima para cancelar programas, vetar periodistas o incidir opiniones. 

S. Si bien es cierto que el recuento es aportativo, creo que valdría la 

pena para futuras ediciones integrar un apartado dedicado ala eficacia de 
- ·- ., ''· ... 

resolución judicial, en los casos que así próceda( ~s ~ecir; rri.eclir la 

impunidad judicial o, dicho al contrario, .la ~~Í>~~id~~ ~~'r¿~pu~sta del 

sistema de procuración y de aplicación de ¡J~tlciá Ír~~t~·~. l~s tj~núncias de 
.,.- ' ,, .": Y"" .. -.- ,. ~ 

hechos recibidas en ~.ste cá!?Pº'. \. '!' ': · ... · .. << . 

~~~:r~t~~~~WJ~j~f~~~¡~~i~i,~ii~~~1~r:~::º:~. 
permita dar una:mayOr y méjcfr. proteccióri'ahi:abajo periodístico, tanto en el 

'· . ., .. ,•·.' . -~ -· .-_ -. ;. . " . ;t , __ . . · ... •'. ·~;··' . ·- •. - ·: - ··, -

marco corst,ifÍ,icionál c~~~úl.•nivel.de le~slación secundaria. El derecho 

comparado puéd~ ser \;ritfu'~nte para abreviar lo mejor de la experiencia 

internadonalajtist~da á1 C:aso mexicano. 

llD.lllUl.JOl:O.:,\l J: Di•cño y aplicacic\n ... 
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2. Sólo la unidad y la organización de los informadores permitirá 

defender la integridad del gn mio y dar respue~ta concreta frente a los 

múltiples retos que depara este proceso de transición. De nO ser así, los 

acosos, las presiones y, peor aún, los fenómenos de impunidad habrán de 

seguir su camino en perjuicio de todos. El camino de la unidad se ha 

perdido. Habrá que encontrarlo. 
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ANEXO 7 
Glosario 

Con el fin de comprender y facilitar tanto el análisis como el registro de los 

descriptores, se sugiere hacer un glosario con los términos más comunes, 

que por un lado, amplíen el concepto que se tiene de éstos, y por otro, se 

establezca la manera de citarlos. Esto es, establecer criterios.acerca de los 

tópicos constantes que se utilizarán en la base de datos para conocimiento 

de quienes manipularán la información contenida en la misma. 

,\ continuación, a manera de ejemplo, se expone un panorama breve 

acerca de las tareas de algunas de las disciplinas que' se desarrollan. en el 

IN,\11. 

Antropología 

Ciencia que estudia la relación del hombre y su entorno natural, social o 

cultural en épocas pasadas o actuales. Su método de estudio es elinductivo, 

en el cual se basan otras disciplinas a fines como la historia, la sociología y la 

etnografia, entre otras. Para fines prácticos, se dividirá en dos ramas: 

antropología social y antropología fisica. 

Antropología .rodal. Esta rama de la antropología estudia el cOmportimiento 

social de las personas, especialmente desde el pünt() cle,visfa •4¿1 estudio 

sistemático comparativo de las formas e in~cirudon~ssocialÜ.·El t~rrclno se 
< • • • •< 

aplicó originalmente al estudio de la organización social de los pueblos no 

ilustrados.1 

1 Charles Winick, Dimonario d1An1ropologla, Hucnos .\ircs, l•:dicioncs '!'rc><¡uct, 1969, p. 43. 
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La antropología soci~l se encarga de estudiar las manifestaciones 

culturales de distintos gru,ios, considerando dentro de 11anifestaciones a 

todas aquellas actividades económicas, sociales, políticas, educativas, 

arásticas, pronunciadas por las personas y su organización social. 

Se encarga de hacer estudios acerca de problemas marginales de tipo 

social y económico en campesinos y grupos étnicos, así como respecto a la 

medicina herbolaria, problemas de tipo agrario, de medio ambiente, entre 

· muchos otros. 

Antropología jlska. Disciplina que estudia la biología humana que trata de las 

diferencias raciales, el desarrollo del organismo humano, los cambios en el 

cuerpo a través de las generaciones, y la relación entre ecología y. el 

organismo. 

Si en un principio, la antropología física se interesó en la sistemadzación 

racial (clasificación de los individuos por grupos o categorías ''naturales''); 

así como en el estudio acerca de la antigüedad y el proceso de evolución 

biológica de nuestra especie,2 actualmente, la antropología física V¡\ in,ás allá 

del terreno arqueológico o histórico, y trabaja no sólo con materiales óseos, 

sino también atiende problemas de la población viva. De esta nm1e~a, ~sta 

rama de la antropología se encarga de investigar aspectos·. anttopofísicos 

acerca de la población tanto del pasado como contemporánea; de prbmover, 

fomentar y divulgar el conocimiento antropofisico .·acerca de dichas 

poblaciones. 

2 Julio César Olivé Negrete (cocml.), 18.•I//. Una historia, vol. l, México, IN,\11, 1995, pp. 109-
201. 
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Hace investigaciones acerca de los .:asgos fisicos de las personas, las 

condiciones de salud-enfennedad, cu-:sthnes relacionadas con la vida :· la 

muerte, entre otros tt.mas. 

Arqueología 

Esta ciencia se basa en la reconstrucción de civilizaciones pasadas a través 

de vestigios que muestran la transformación material efectuada en el pasado 

(mediato o inmediato) por los pueblos estudiados. Estos vestigios pueden 

ser desde grandes monumentos arquitectónicos hasta vasijas o restos óseos. 

La arqueología ayuda a reconstruir el pasado humano en sus aspectos 

materiales, incluyendo la fonna de vida de los hombres, sus cosnunbres 

religiosas, sus maneras de construir, su arte, sus tumbas, sus viajes. Provee de 

material acerca de la prehistoria del hombre, en L'l que no pueden obtenerse 

documentos escritos y le interesan todas las reliquias hllmanas materiales.l 

En México, la riqueza en los monumentos arqueológicos es muy vasta y 

por ello sus estudios se enfocan a proyectos de exploración, restauradón y 

conservación de zonas arqueológicas, salvamento y registro de bienes 

muebles e inmubles. 

Etnografia 

Ciencia que estudia y describe las naciones o razas. Durante muchos años se 

ha usado como sinónimo de etnología; l~ confusión persiste, aunque los 

investigadores ya han planteado. sus difere~cÍa~; l.a etnografia describe a 

cada raza ~n particular, llÜentras que la etnología describe el conjunto de las 

razas humanas.~ 

l Winick, op. di., pp. 58-59. 
' Enddoptdia U11i11tr1a/ Sopma, vol. 4, Harcclona, 196-1, pp. 3371-3372. 
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Su fundamento es comparativo, cotejar un mismo tipo de utensilios, o 

un conjunto de ellos, con los usados por los pueblos pr'mitivos acruales, ello 

porque México se caracteriza por ·ser un país con una gran diversidad de 

grupos étnicos que tienen sus orígenes en la época prehispánica y con 

tradiciones antiguas. 

Etnología 

Ciencia que estudia las naciones o razas bajo todos sus aspectos, desde el 

punto de vista humanístico; se dedica al esrudio de la cultura sobre una base 

comparativa y sobre la teoría de la cultura. La etnología se distingue de la 

etnografia como una ciencia más inclinada hacia la teoría.s 

En México, se realizan estudios etnográficos enfocados a grupos 

sociales más marginados, a grupos en vías de transformación, particular

mente aquellos en los que hay interés por hacerlos objeto de planes de 

desarrollo: población mestiz~ y rural, en general grupos semiurbanos. 

Realiza estudios acerca de aspectos sociales, culrurales, : religiosos y 

económicos de .~ueblos étnicos, así, COlllO. ~e tetnas(ta~fy~iiados- COinO el 

analfabetismo, di~~bució~ d~ la población habla~~~. el·~~~bre. . ·. -
' . . ' ',. •·,. 'i'""'; .. -·,.,·• .. "O 

Historia 

La historia se encarga delestuclio; aná~si{~~t~~~~~a~iÓllde los hechos del 

pasado vinculados con . el pres~rir~; -·:i~l~t:Í los' si.lcesos, hechos o 

manifestaciones de los pueblos. 

La investigación hist?~ca, c611 apoyo de una metodología cada vez más 

rigurosa y perfecta, acreci~nta el ámbito de nuestros conocimientos acerca 

del pasado de la humanid~d. 

5 Winick, op. di., pp. 255. 
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La historia en México se ha enfocado a investigaciones econé..micas, 

sociales, políticas, culturales y de las mentalidades6 dentro de distintas 

épocas: colonial, siglo XIX y contemporánea. También se ha encargado de 

la difusión del patrimonio histórico de la nación con temas tan diversos 

como demografia, producción agricola y literatura, sin soslayar los estudios 

de la historiografia, la teoría de la historia y los grandes temas nacionales del 

siglo X.X. 

Lingülstica 

Ciencia que estudia el lenguaje y ·las lenguas o idiomas que son sus 

manifestaciones particulares. 

Mientras unos se dedican a estudiar las lenguas, sus relaciones y su 

historia no por sí mismas, sino como instrumento para analizar el contenido 

de las obras producidás en ellas, para interpretarlas a la luz de la historia, 

otros enfocan su tarea a recopilar cuanto es posible de las lenguas 

amenazadas de desaparición e insuficientemente conocidas, empleando para 

ello técnicas muy ágiles de análisis lingüístico en el campo. 

Considerando que el lenguaje es de interés .para el an~opólogo, como 

un reflejo del contacto social o asociación étnica y como muestra de la 

psicología de un grupo o del nivel cultural alcanzado, la lingüística se dedica 

a hacer estudios comparativos -de la estr\.lctura, riatúráleza, interrelaciones, 

historia y desarrollo de las lengiia¡/_ . 

En México se haceu11a lal:mrde i~s~~t~; sóbre todo de las lenguas o sus 

variedades menos co~9§ic.l~~'-f •. ~á·~ amenazadas; se hacen estudios 
.,,_-_.:c·:,::e:.· 

descriptivos de los ma-teri~i~s·r~s~~tados, investigaciones complementarias y 

sobre todo, proseguir los,~sflldi6~-~;obre las escrituras mesoamericanas. 

•Olivé Negrete, op. dt., vol. I, pp; 193-201. TESIS CON 
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Etnohistoria 

Término que se comenzó a emplear desde la década de los cincuenta para 

designar a los estudios acerca de historia y etnografia antiguas de México. 

Su inicio se remonta a las investigaciones acerca de diversas 

reclamaciones de los grupos étnicos estadunidenses realizadas por 

antropólogos de la corriente de la antropología culturalista de aquel país, 

quienes se percataron de la importancia del manejo de métodos y técnicas 

históricas, como apoyo en el trabajo del etnólogo, para lograr una vi~ión 

más integral del grupo en estudio. 

La antropología culturalista y la concurrencia en el país de 

investigadores de otras corrientes de la antropología y de la historia, 

influyeron en la etnohistoria mexicana. 

Esta pluralidad de pensamiento se reflejó en las obras de antropólogos e 

historiadores mexicanos que irian sentando las bases de lo~ esnidios- de. 

etnografia antigua y moderna, así como de historia del México p'rehispánico, 

útiles para el desarrollo posterior de la etnohistoria. 

Etnohistoria, considerada rama de la antropología, aunque Sl)peclitado a 

la especialidad de etnología, se dedica al estudio diacrónico y sin~rcSnico de 

las sociedades indígenas prehispánicas, desde el Poscl~si~(), hasta el 

momento del contacto con los conquistadores españole's; res~gi~ndose así 

el campo y la temporalidad a límites rígidos. 

La etnohistoria, que se sostiene en fuentes docum~-Íltales y pictóricas, 

tiene por objeto investigar la dinámica. de las eÚfu~tiJ~as sociales, en su 
'. ;; e - .. ;~~e . 

sentido más amplio, de los grupos que han co'llfonnádo y conforman el 

pluriétnico y multicultural México actual, en un intento por llegar a su 

reconstrucción diacrónica y sincróllica, para lo cual recurre a categorías, 

métodos y técnicas de la historia y la antropología. 
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Lo anterior es tan sólo un ejemplo de cómo se puede elaborar un glosario 

con los. términos que están• inmersos en la base de datos. Es necesario 

considerar que se deben definir claramente los criterios para evitar 

ambigüedades en los conceptos.7 Se recomienda elaborar glosarios -demás 

de las disciplinas- de nombres propios, de accidentes geográficos y de 

épocas, pues de esta manera se simplifica y agiliza tanto el análisis como las 

búsquedas en la base de datos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

7 En este caso, básicamente se retomaron los conceptos yue el propio INAl I le ha asignado a 
las disciplinas descritas. 
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