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INTRODUCCIÓN 

La comunidad de investigadores en matemáticas se destaca por integrar profesionistas 

altamente especializados que realizan una actividad donde generan y aplican conocimiento 

simbólico, el cual es utilizado para estudiar el mundo que nos rodea, incluyendo al hombre 

mismo .. Engloba todo el saber matemático que han legado las generacionés pasadas, sus 

aplicaciones a las distintas ramas de la ciencia y la tecnología, así como la docencia a 

diferentes niveles. 

Pór ello, comprende un núcleo de científicos de trabajo de ínvestigaciónse 

desprenden los elementos determinantes para la toma de decisiones y la .solución de 

problemas, así como las' aportaciones científicas que realizan e intercambian de manera 

cótidiana con la comunidad nacional e internacional. 

Por la alta complejidad de las investigaciones que realizan, la utilización de la información 

especializada en su área de conocimiento, resulta por demás sustantiva al indagar acerca de 
, , 

susneeesid&des de información, su comportamiento informativo y la satisfacción de 

necesidadesde información qué operan en la dinámica de sus respectivo~ proyectos. 

Con base eIl' estos argumentos,.es Preciso sub.ra.yar que la presente inyestigaciÓntiené como 

razón principal, dar cobertura al' vacío de estudios.sobre el fenómeno relacionado con las 

necesidades (le informa.ción de la comunidad de investigadores en el área de las 

níatemátlcas,que son el objeto de investigaci6n.· En 10 que compete al fenómeno, como 

término, relaqionado con las necesidades de información, .es entendido, en la 

problemática existente en la tríada de elementos que anaÍizan y explican sueonformación, 

en donde aparecen vínculos que no siempre son investigados en forma sistemática, yque, a 

la postre, se asumen como un hecho tácito cuyas consecuencias hacia los usuarios y al uso 

de infbÍmaci6n, afectan détermmantetnente las decisiones y acciones dentro de las 

unidades de información especializadas. 

Uno de los testimonios. que refuerzan lo anterior, es el referente a la manera de generalizar 

que, a través de los estudios de un· grupo de dedicados a la investigación, 



consecuentemente los demás grupos de investigadores, en otras áreas del conocimiento, 

coincidan en cuanto a sus necesidades de información, comportamiento informativo y 

satisfacción de necesidades. Objetivamente esto deberia de ser así, aunque, por la 

generalización de las investigaciones, se pasan por alto la interrelaeión de los elementos 

implicados, eludiendo en cierta forma la necesidad científica que necesita esta 

problemática; pero, también, que a partir de la correspondiente fu.r¡damentación se obtenga 

I as decisiones y lineamientos para el diseño de m<3ores servicios. 

Así, el trabajo no sólo pretende dar un resultado en sí mismo, sino que también intenta 

vincular la atención en dos campos específicos como es la bibliotecología y el área 

matemática, para que a partir de la información que se desprenda de la investigación, 

reitero, se disponga de elementos para el diseño de futuras unidades de información del 

área en cuestión y se ofrezcan novedosos y acordes servicios bibliotecarios y de 

información a los investigadores que están relacionados con las matemáticas. 

PLA..~TE.,\l\UENTO DEL PROBLEMA 

Losesl;udios e investigaciones sobre. los investigadores en. México, ciertamente .han 

comenzado a tener .relevancia a partir del reconocimiento institucional de la investigación. 

Concretamente en México, desde la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), en la década de los setenta, la aparición de indicadores que orienten .sobre la 

producción, actividades y uso de lainfortnación científica, han estado a la orden dl;')l día. 

En el área del conocimiento matemático, esto último no es la excepción, ya que debido a la 

importancia de este campo disciplinariQ y del quehacer de sus investigadores, la atención 

hacia la búsqueda de indicadores que guíen sobre su productividad y la aplÍcación práctica 

de sus proyectos, han sido una constante. 

este sentido, y conforme a las observaciones que parten de mi experiencia laboral, se 

advierte una problemática que merece especial interés para una solución adecuada de la 

misma; dicho fenómeno se refiere concretamente a la falta de investigaciones que avancen 

en el análisis y propuestas respecto a las verdaderas necesidades de información, el 

comportamiento informativo y la satisfacción a sus necesidades. Lo que a la postre tenga 
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como resultado una eficiente toma de decisiones para el diseño y la creación de bibliotecas, 

produétos y servicios adecuados a los requerimientos que plantean los investigadores como 

usuarios de estas unidades de información. 

Así, el desconocimiento de las necesidades de información, comportamiento infotmativo y 

satisfacción a tas necesidades de los investigadores, conduee irreversiblemente a suponer 

que la ausencia .de planes estratégicos, sustentados en estudios que prioricen las 

características y necesidades de los investigadores, aún no se le ha dado la importancia que 

esto merece; 

En la actUalidad, con los procesos globalizantes imperántes, la atención hacia nuestros 

usuarios parad diseño y creación de unidades de información y servicios, es un requisito 

ineludible. Si bien es cierto que la problemática enunciada pareciera resultar casuística y 

que, por lo mismo, .entorpeceria la legitimación del fenómeno a nivel nacional, no hay que 

olvidar que el modelo institucional que presenta la Universidad Nacional Autónoma. de 

México, es .frecuentemente retomado .en instituciones educativas y unidades de 

investigación. Qel interior de la república; de arnque es posible emitir uha generalización y 

reproducir estas deficiencias en las instithciones. alllilidas en nueStro país, que se. dedican a 

la investigación en el área de las maten1áticas. 

Vinculado conlo anterior, se derivan los siguientes cuestionamientos: 

¿Cuáles son las necesidades de información que con mayor frecuencia presentan 

comunidades de matemáticos? 

•. ¿Cuáles son las estrategias, los recursos informativos y las fuentes de información 

a las que han recurrido los investigadores en el área de matemáticas para la 

coustrucción del conocimiento y sus productos finaléS de investigación? 

¿En qúe ffiedidalos recursos· informativos· y las fuentes· de infQrmación que han. 

utilizado los investigadores del área matemática, les han permitido cubrir 

satisfactoriamentesas necesidades de información? 

iti 



OBJETIVOS 

Por 10 considerado en líneas atrás, esta investigación se p'antea los siguientes objetivos: 

General 

- Establecer los lineamientos específicos que contribuyan a la identificación de las 

necesidades de información, el comportamiento informativo y la satisfacción de las 

necesidades de información. entre los investigadores en el área matemática de nuestro 

país, para con ello, puntualizar en las soluciones adecuadas que la.prablemática merece. 

Específicos 

- Detectar las necesidades de información que presentan los investigadores en el área deJas 

maremáticas para dar cobertura a la realización de sus trabajos de investigación. 

- Conocer las diferentes manifestaciones que se enCuéntran presentes en el comportamiento 

informativo de la comunidad de matemáticos. 

- Determinar el grado en que los recursos informativos y las fuentes de infórmación 

satisfacen las necesidades de información de los investigadores en el área de las 

matemáticas. 

HIPÓTESIS 

Tomando en consideración que los investigadores utilizan información para el desarrollo de 

sus investigaciones, y que de ésta depende el éxito o fracaso para la conclusión de sus 

proyectos, encontramos que: 

);> Las. necesidades de información· de la comunidad de matemáticos están 

fundamentadas por el tipo de investigación que realizan (aplicada oteórica)y, por 

la. etapa de investigación (inicial, intermedia o final) en que .se encuentran sus 

investigaciones. 

);> Las estrategias que utilizan los investigadores se orientan por su biografía 

académica desarrollada (nivel de estudios, edad, antigüedad laboral, etcétera), y 
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encuentran en las publicaciones periódicas el recurso prioritario y el contacto con 

colegas como fuente más utilizada. 

> La de satisfacción de las necesidades de información se determinada por 

el tipo de de informacÍón y recursos infonnatívos que utilizan 

investigadores para la elaboración de sus lmres11:J.g.ac¡,on~;s 

METODOLOGÍA 

En virtud de que el tema de la investigación seleccionado contempla como objeto de 

estudio a los investigadores, seha convenido para su desarrollo lo siguiente: 

Unidad de análisis." Para la presente investigación que toma como objeto de estudio: a) los 

investigadores en el área de matemáticas, b) Las necesidades de información de los 

investigadores, c) El comportamiento informativo de los investigadores, y d) La 

satisfacción.de las necesidades de información de los investigadores; se ha decidido tomar 

como unidad al conjunto de lP,resltlg,ldoifes que se encuentran ubicados en las 

instituciones educativas y unidades de investigación especializadas (23) en el área de 

ffi!itemáticas, a 10 largo de la República Mexicana; la cual comprende una población de 513 

investigadOifes que pertenecen a los niveles de maestría y doctorado, que impartan al menos 

cuatro horas de docencia a la semana; q1le pertenezcan. a. instituciones públicas ~de . las 

cuales se hablará mnpliamente en el apartado que estén ejerciendo actualmente sus 

actividades profesionales, y que además, como caracteristica distintiva, es .que estén 
, , ". 

conn-atádosde ti~mpo completo en las instituciones educativas y unídadesde investigación 

dondeelloslal;}Oifan; esto., sólo por mencionar algunas de lascaracteristictls más relevantes 

de nuestra población. 

Método.-~ara la elaboración' de la investigación, se utilizará el método "estudiO de 

usuaPos," el Cual es aplicado generalmente en varios tipos de bibliotecas, ya que permite el 

trabajosobre.·el usuario ~ y detenllina no sólo las ·necesidades de infonnación sino 

también las fuentes que utilizan" porqué las .emp1ean, cuándo las usan, etcétera. Y, 

adicionalmente el método cuantitativo y descriptivo que oriente la recuperación de la 

infoÍtnaCÍón los sujetos de análisis. A su vez, se acude a la investigación documental 
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para obtener la infonnación teórica que se vincula a la naturaleza práctica del estudio. Esta 

comprende los momentos: 

1. Identificación y acopio de información pertinente a la temática seleccionada en 

cualquiera de los soportes en que ésta se enc.uentre. 

2. Análisis e interprelacíón de las diferentes posturas que existen en torno a la 

problemática aludida. 

3. Elección de la unidad de análisis y el diseño de un instrumento que facilite la 

recuperación de información necesaria que infiera en la solución del problema. 

4. Análisis y discusión de la problemática abordada, así como la formulación de las 

r¡:;eomendaeiones más acertadas que impulsen a las soluciones adecuadas de las 

necesidades de información. 

Técnica.~ Para la realización de la investigación se ha decido tomar como téenica al censo, 

el cual tiene como propósito obtener el mayor número de información posible respecto a los 

investigadores. 

Instrume.nto.- . Por las caracterl¡¡ticas del objeto de estudio, se decidió utilizar como 

instrumentó para la recolección de datos al cuestionario. 

Para dar cobertura a la presente investigación, se estructuró un capitulado que comprende 

cuatro grandes apartados; en el primero. de ellos, se abordan los aspectos teóricos-prácticos 

del fenómeno de las necesidades de información. el segundo, se analiza sobre las 

características de los investigadores del área matemática en México. En el tercer capítulo, 

se describe el comportamiento de la información del área matemática en nuestro país. 

Finálmente, el cuarto capitulo, contempla la realización específica del estudio del fenómeno 

de las necesidades de información, el comportamiento informativo y la satisfacción de las 

necesidades de información entre . los investigadores· del área. referida. Por último, se 

establecen las conclusiones y recomendaciones oportunas que merece la problemática. 
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CAPITULO 1 

EL FENÓMENO DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

I.1Antecedentes 

Hablar sobre el estudio del fenómeno de las necesidades de infomiación es recorrer un 

camino desde décadas atrás; hecho que se puede confirmar a través de la literatura 

éspecializada que se ha publícado en torno al fenómeno y su vinculación con e! estudio de 

usuarios·. que, como segmento de .sus investigaciones, establece el interés por las 

necesidades de información. 

Los antece¡;l<:ntes que marcan el inicio sobre ·Ia atención a esta temática se pueden ubicar 

.con la consideración de Sán,z Casado, l quien subraya que los primeros estudios de usuarios 

se comenzaron a realizar hacia 1920 en el ámbito norteamenc.ano. Estas investigaciones se 

dedicaron al amHísis de aspectos rélacíonados con las fuentesdeinformacióri utilizadas por 

distintas comunidades de investigadores (principalmente ·er Ciel1.tijicos· experimentales y 

tecnólogos), el. estudi<i de los hábitos. de comunicación entre los científlcosy la valoración 

del lISO que se hacia de los sistemas y servicios de información. Siendo estaS primeras 

Ülves~igacibnes muy elementales .. Sobré esta misma llnea., Hemández Salazar y' Calva 

González,mencionan que el interés por estudiar el fenómeno usuarios de la informaci6n 

data de 19jO;Ios primerosintent{)S fueron realizados en Estados Unidos por profesores de 

la Escuela de Biblioteconomia de la Universidad de Chicago, cuyo objetivo fue détermínar 

las necesidadés deinformación dejos lISuarios que asistfan a bibliotecas públicas,2 

Pese a la falta. de coinciüencia robre. el de los estudios sobre necesidades de 

información, y en cuanto a las comunidades de usuarios analizadas, se puede puntualizar 

que la inquietud por incursionar en esta Hnea de investigación sentará las bases para que 

posteriormente los estudios fueran profundizactospanlatinamente, conforme al desartollo de 

1 qr. SÁNZ CASADO, Elías. "La realizaci&t de estudios de ustlllriós: una nev'esidad urgente." R(!!j!ista 
Gé¡¡er~l dI!! InfoPmr.r¡;ión y Documentación.Vol. 3, no. 1, 1993. p.15 8. .. 
SÁNZ CASADO, Elias. Manual de estudiós de. u~,arjos. Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Pirámide, 1994. p.45-46 .. .. . . . . .... ...• 
1 Mesa redonda, Usuario.s de la in.{ormación:memoria: México. D. F 9 Y 11 deabríl de 2002, Bernández 
Salazai, Patricia; Calva González, Juan José. Comp. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 
Bil:lliotecológicas; 2003. p. 3 
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los servicios de información, Jos intereses de los usuarios y el despliegue cada vez más 

frecuente del uso de la infonnación como recurso en los sectores productivos de los países 

desarrollados. 

La década de los cuarenta de acuerdo con Octavío Castillo3 ocasiona un cambio de actitud 

y actividad en la biblioteca por parte del bibliotecario, por un lado, se intentó agilizar y 

perfeccionarlos. servicios para satisfacer y atender las necesidades del usuario, por otro, se 

llevaron a cabo estudios en áreas de las ciencias exactas, principalmente. Durante ésta 

misma década Siatri,4 destaca que la fundación para el estudio del usuario se desarrolló en 

1948 en la Scientífic Information Conference of the Royal Society,donde Urquhart y 

Bernal reportaron sus descubrimientos de investigación, El estudio se basó en la 

distribuCÍóny el uso de infomlacióll científica y técnica, así como, por las fuentes de 

referencia consultadas. A este respecto, Calva González, argumenta: 

{. .. ] se inician estudios sobre IIn tipo partit:;ular de usuarios que son las comunidades 

académicas de científicas, Sobre los c/.!.ales se formulan las preguntas siguientes: 

¿ínformación que usan?, ¿fuentes de información que utilizan? 5 

Con tqdo y que no es considerada como una década fructífera en el estudio de las 

necesidades de infonnación, las investigaciones tuvieron como base los siguientes 

aspectos: determinar el tipo de bibliot~a, realizar la seleeción de materiales, 

información y a la. vez usar la información y buscar la información para. satisfacer la 

necesidad. 

La importancia de estas investigaciones radica en su significación como precedente para los 

futuros estudios que se realizarán con mayor rigor en su elaboración, en laincípiente 

década. de los cincuenta, donde, con base a Sánz CaSadO,6 aparecen los primeros trabajos de 

, CASTlLLb SÁNCHEZ, Octavio: "Estudio de usuario: comentarios y anotaciones," Boletin del 
Departamenlo .de . BibUotecologia. Urdversmad de Panamá. Facultad de Filosofía, Letras y Educación 
Departamento de Bibiímecología. No. ,S, julio-diciembre, 1983. p. 9 
4 SlA TRI, Rania. "The évolutiort of us.er studíes." l.!bri. Vol. 49, no.3, september, 1999. p. 133 
5. CALVA GONZALEZ, Juan José. El'fenómeno de {as .l1eeesídades de información: su investigación y 
modelo Documento base .. Prés.entado en el Seminario de Usuarios de la Información que llevó por 
título de las necesidades de infO)'rriaClón: las comunidades de usuarios y su iflvestigadón, 
durante los 18,l 9 20 de agosto del 2004. p. 7 (Documento mecanografiado) 
s SÁN~ CASADO. La realizaclór¡ de .estudios de usuarios' una necesidad urgente. Op. cit., ref. 1, p. 
158 
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investigación·· con un tratamiento metodológico más adecuado sobre los usuarios y las 

necesidades de información en nuestra disciplina. 

Como se mencionó, la década de los cincuen1a se ve fuertemente favorecida por la 

elaboración de investigaciones que contemplan a las necesidades de información como 

objeto de estudio esencial para la bíbliotecoldgÍa. Y es precisamente en esta década cuando 

cl apoyo para el desarrollo de las investigaciones sobre este respecto, pennite la creación de 

teorlas, pero también, a partir de este momento se diseñan modelos que explican las 

necesidades de información con la incorporación de elementos y variables del 

fenómeno. A manera de ejemplo de las investigaciones realizadas, se encuentra la de 

Tomudd (1953),. en la cual emprendió un estudio sobre los hábitos de comportamiento 

informativo en 130 científicos; en 1956, Shaw incursionó en el uso de la literatura científica 

en un grupo de investigadores del área química, física, ingeniería e investigadores botánicos 

del US Forest Service. En 1957, MaizelI examinó la creatividad y la información de las 
. . 

t6...~icas utilizadas por los químicos. Un año después, Ackoff y Halbert, exploraron ll:ls 

actividades. ci.entíficasen comunidades. especializadas en al ares de química. en el Case 

Institute of Technology; en 1959, Fishinden y Norwwooo también analizaron las formasen 

las cuales los.cientíticos adquirían información cientifica.7 

Como se indicÓ anteriormente, la productividad de esta .• década encuentra tnayoreerteza al 

percibir la inclinaci6n por elaborar teorlas científicas sobre las necesidades de.informaciÓll; 

actividad quePllede ser ratificada en la creación de modelos llara explicar las relaeiones de 

elem:elJtos, factores y posturas sobre. las necesidades de infurmación. Derivado de esto, 

merece especial atención el modelo ideado por Shera,donde su preocupaCión por esta 

problemática lo conduce á diseñar lo siguiente: 

7 SIATR1, Rania. Op. cit., ref. 4, p. 132 

5 



Figura 1. Modelo de las necesidades de información creado por Shera 
(1956) . 

Fuente: CALVA GONZÁLEZ,. Juan José. Las necesidades dé rnjorlP,apiólJ: su nalUratf!'7.A, manIfestación y de1ecCión. 
México: El autor, 1998. p. l21 - Tesis (Maeslria en Blblíotocología)- !JNAM. Facuitadde Filosofía y Letras, 

D¡visión de Estudios de Pns,grado . 

. Demanetg breve, la explicación a este modelo es la siguiente: si existe una necesidad de 

.información (la cual debe manifestarse), el usuario presenta un comportamiento (que lo 

estimula a buscar) y puede formular una pregunta en la biblioteca; aunque si ésta no está 

bien formulada o es confusa, la respuesta obtenida no será relevante para él. En cambio, S1 

se comprende cual es su necesidad de información, obtendrá una respuesta pertinente que 

satisfacerá su necesidad de información, ya que se entendió y clarificó cual es su necesidad, 

Aunque en la actualidad la conformación de este modelo pareciera no contemplar, con más 

prontitud elementos como la satisfacción de usuarios, o también ahondar en aspectos 

vinculados a las cuestiones de factores internos y externos con los cuales se caracteriza el 
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fenómeno de las necesidades de información; la insipiencia de este diseño, pennitirá 

corroborar lo que a futuro será atendido como una investigación más y donde la 

presencia de elementos figurarán como conceptos que a la postre seutilízarán 

cotidianamente en los estudios sobre necesidades de illtbrmación. 

Hacia· la rrlÍtad de .los años sesenta, los .estudios sobre necesidades de información 

empezaron a adquirir una naturaleza disciplinar y aparecieron lTIultiples trabajos sobre 

hábitos ynec;esidades de información de los clentt!tcos; por esta caracteristica,Izquierdo 

Alonso subraya: 

A partir de esta [década] va surgiendo también rmapreocupación por los estudio$ 

relCicionaoos con los hábitos y necesidades de informqción del usuario en general, y 

comienzan a tenerse en cuenta los resultados de estas investigaciones para la gestión de 

las ulilídades de ir¡formación.8 

Entre los trabajos qUe destacan en su atención al fenómeno, se encuentra el de la American 

PsychQlógicá.l Association, llevado a cabo durante los años de 1963-1969; cuyo objeto fue 

analizar el comportamiento infonnativo que manifestaban los psicólogos en el intercambio 

de informaCión que realizabllIl.durante los congresos de su especialidad .. El de AUen en 

1964, cuya atenoión se centr6 en los hábitos y necesidades de información de los 

ingenieros .. Otroestudio fue el realizado en 1966t;:nlaNASA con 62 compañías vinculadas 

a la investigación espacial . americana. El objetivo· era definir el comportarrlÍento 

informativo qucseguían estas empresas en la búsqueda de la inf!:lrmación. El de Mullins en 

1967, cuYo fin fue examinar .las comunicaciones informales que se establecen entre los 

científicos.a través de los colegios ,invisibles, y el de Paisley (1968), quien determinó a 

través de su investigación los factores (sistema cultural, sistema politico, asociaciones 

profesióna~es, colegios invisibles, servicios de infonnación, etc.). que marcaban el 

comportamiento de los científicos COmO usnarios de lainformacióIL9 

8 IZQUIERDO ALONSO, Mónica. "Una aproximación interdisdplinar al estudio del uswrrio de información: 
bases c,:meeptuales y metodológicas." fftVestigacéónBibliolf!Co/ágica: ArcJ¡ivonomía. Biblia/ecología· e 
información. Vol. 13, no. 26, enero-junio, 1999. p. 125 
9 SÁNZ CASADO, Elías. Op. cit., ref. 6, p. 158 
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El enriquecimiento de investigaciones sobre necesidades de infonnación da como resultado 

que en este periodo se prosiga en la creación de modelos; para fines de la investigación, el 

modelo de Knappe elaborado en 1966, es una prueba más de la atención hacia. este 

fenómeno. 

Figura 2. Modelo de las necesidades de información creado por Knappe 
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Fuente: SHERA, Jesse Jt LosfundamenMs de la edtJcm:ión biblimecológica. México: {JNAM, Centro Universitario' de 
ln\lestigaciones Bibljotecológícas. 199U. p. '79 

En este modelo es digno destacar la implementación de variables que vienen a ensanchar 

los estudios sobre el fenómeno de las necesidades de información. Entre las variables que 

mayor destacan, se percibe en una primera instancia aspectos que se relaclortán con el 
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comportamiento informativo,i como la fonnulacióhde preguntasoel recurrir al 

bibliotecario; también, otro elemento que salta a la vista es el qúe tiene implicación con la 

satisfaéción de usuarios,específieamen~e en tomo a lo que es la evaluación de la 

pertinencia yde larelevancia,ii como elementos resultantes que valora elwmario. Con todo, 

el modelo logra alcanzar niveles explicativos más precisos, donde la multitud de las 

variables permite reconocer un gran avance en el estudio del fenómeno. 

Duninte la década· de los . setenta se marca el punto donde los estudios se dirigi¡::ron a 

examinar el uso d¡:: sistemas particulares de información: su eficiencia y la efectividad. La 

tendencia de losestudíos del usuario en este período, se encuentra documentada en las tres 

capitulas del Annua! Review of lnformat1:on Science and Technology (ARIST) en 

necesidades de informaciónyu.sas, cuyo resultados aparecen publícadosen 1971, 1974 Y 

1978yi Otro trabajo que pu,ede documentar sobre los proyectos de investigación realizados, 

fue elpr<lyecto INFROSS(IuformalÍon Requirements ofthcS~a:1 Science}, llevado acabo 

en el· Reino Unido por la Universidad de Bath y dirigid6 hacia los· investigadores en el área 

de ciencias sociales en 1967. Los resultados obtenidos se centraron en el uso de las 

referencias, índices, abstracts, catálogos de.bibliotecas. y. bibliografías. Asinúsmo, la 

Library British Research.and Developmcnt Departament,. financiaron un pmyecto sobre 

necesidades deinfornlliei6n, cuyo estudio se inici6 en 1975 y tenninó en lSl77,EI objetivo 

de la investigación se dirigió a identificar las necesidades de información y el 

comportamiento infonnatiyu de los trabaja,dores sociales y admínistradores para mejorar el 

aprovechamierttade la jnformación.en los departamentos de programllll y asistencia sociaL. 

¡ A reserva de que éste con~epto CoIOO categmia de ariálísis s.e desarrollará posteriormente, esJ)uetlO ll!lbrayar 
que:}aprese!,lcia del mismo comenzará a parecer con. mayor frecuencia en varios de.los modeloo .que fueron 
gradualmente establecidos en las diStintas épOcas. 
a Refén:l1re allmbos ténninos, SHERAexplica: pertinencia es una expresión di! la relación. Qe la rC!ipue¡;ta a la 
necesidl\ddel usuario, mientras quela relevancia se relaciona a !arespuesta con .la. pregunta del usuario. Si la 
¡lfe¡¡unta: no refl~ja adecuadamente la necesidad, o si el bibliotecario de consulta. !10pUedei¡nt~ar 
apropiaclam.ente la necesidad, la respuesta puede .ser relevante pero no ¡x:rtinente. SHER.iI". Jesse H. Los 
fondamentas. de la educación bibliotecalógíca. México: 13NAM, Centrtl Uni'versitl\rio de Invéstigadones 
BiblíoteCQlógicas~ 1990, Op: cit.; p. 1.78 
iü Véase los trabajos de: (:RANE, D. (1971). "lnformátionneeds and uses.:' Afmua1 Revie;y of lJrforma:tipn 
Science and TeclmOlagy. Vol. 6. p. 3"29; MARTYN, J. (1974),"lnformation necds ~d uses." Ani1llal Review 
af lf!.wrmatian Sciel!Ice ami Tedmolf,)gy. VoL 9. p. 3·23; CRAWFORD, S. (1978), "lnformatio!1 nceds and 
uses.~ .A.:nnual Revie:w oflnformation Science ami Technalogy. Vol. 13. 1'.61·81 
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Cabe señalar otros dos rasgos distintivos que se identifican durante esta década, la primera 

de etlas es que ya existían para 1977 más de dos mil títulos que ilustran las investigaciones 

efectuadas;i el otro daro se refiere a que, entre los temas investigados, el campo de las 

humanidades comienza a ser explorado, sin que aún se avanzara en áreas industriales y de 

negocios. 10 

Será a inició de los años ochenta cuando cobrará gran importancia esta línea temática -las 

humqnidades-, gracias a la generalización de los modelos de gestión de calidad aplicados a 

los sistemas de infom1ación científica; donde el principio básico de esta filosoña de gestión 

será la búsqueda dela satisfacción de las exigencias y necesidades de los usuarios, y más 

aún, de sus expectativas; lo que trasladado a la institución documental se traduce en la 

optimizaci6n de los flujos de Ínfonnación y conocimiento'! I 

Derivado de la lógica del argumento anterior, no resulta extraño considerar que el enfoque 

de las investigaciones durante este periodo seconcentr6 en las valoraciones de los usuanos 

con.el objetivo.de generar el mejorarnientode las unidades de información,ii al diseñar los 

servicios bibliotecarios y de información en función de las necesidades del usuario, 

Paralelamente, los estudios bibliomét;ricos se desarrollaron vinculados con el usuano de 

infQrmaCí6n científica, los cuales se centraron eu.eJ consumo y la producción delíteratura 

científica. Cabe agregar que en ésta década apareció el interés sobre los aspectos 

conceptuales y metodológicos referentes a las necesidades de información, A .su vez, la 

tecnología de la información se vinculó al área de estudio del usuario y estableció un lugar 

í No obstante la documentación de estos. esrúdios, CALVA GOl'iZÁLEZ argumenta a este resp<Xto: hay 
diversas investigaciones (hasta 1975) en que se han indagado diversos grupos de usuarios COI! diversos 
íl".strumenIOs: emrevislas, diarios y observaciones, Se siguieron replicando estas 
investigaciones las cuales no hay aportes sustaiu:iales. pues en muchos de los casos se dieron a conocer 
como resultados empíricos, Por .[0 ctlal no se hiIl¡hecho investigaciones con profundidad y metodología, 
CALVA OONZÁLEZ, Juan José.· Análisis de Las neceSidades de información documental. Teoría y métodos. 
Madrid: El autor, 2001. .p. 258 Tesis (Doctorado en Ciencias de la Informadón}-Universidad Complutense 
de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de BibJiowco(iomía y Documentaci6rt. 
10 lbiJo, p. 259 . 
Il IZQUIERDO ALONSO, Mónica.Op, cit., TeL 8, p, 125 
¡¡ El ténninouní<ladde información comenzó. a Ser utilizado a finales de la década de los 10 por Paulioe 
ATHERTliON, en su documento Manual parasístemas y servicio de información, editado por la IJNESCO. 
El término hace .referencia a todo tipo de bibliotecas. archivos, centro de documentación, centros de 
informacion, es decir, hace alusión a los espacios donde ,e conserva y transmite la información documental 
en cualquiera dé sus soportes la cual esobtenída de la producción efectuada en los distinto$sectoreS 
productivos. Citado por CALVA GoNZÁLEZ, Juan José. Las necesidades de información: fiindamentos 
teóricos y métodos. Mé"ico: UJ\AM, Centro Universitario de Investigaciones Bib liotecológicas, 2004. p. 1 
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de interés en este. campo .. De manera paulatina se emprendieron investigaciones para 

detenninar lis necesidades de infonnaCÍón de los usuarios respecto a sofware y los distintos 

sistemas de recuperación, como las bases de datos y los OPACo 

Sobresalen el trabajo de Belkin quien a principios de 1980 formuló la de AnomalQus 

State Knowledge for Infonnation Retrieval, que atendía la recuperación de la información, 

con lo que agregaba otra dimensión para el concepto de 'necesidades' de inforrrtación y el 

origen de la misma; y eide K,uhlthau en 1987, quien dirigió una investigación que exploró 

la experiencia de estudiantes en el proceso de búsqueda de infonnacióll en una bihlioteca, 

para comprobar la tupiÓt(:81S de que hay una secuencia de etapas para una búsqueda 

de inforrrtación. Con intenciones similares y teniendo por objeto una explicación más 

adecuada. sobre el fenómeno de las necesidades. de información, Krikelas establece un 

modelo, en el cual aparecen un número de variables que se integran en el. proceso de la 

W;;;queda.de:información, 

Flgura 3. Model.o sobteelcomportamientoen la búsqueda de 
información creado por Krikelas {lg8~) 

Fuente: KRIKELAS. James. ,,·tnforma:tion~seeking behavIDr: ~tterns and:concepts." Drexel Liprary Quarteh'y. Vol. 19,002.., spring, 17 
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El contextúde la búsqueda de ínfonnación, según Krikelas, comienza cuando alguien 

percibe que el estado actual del conocimiento poseído es menor al que necesita para tratar 

alguna cuestión o problema. ,1 Por lo cual surge el reconocimiento de una necesidad. Las 

necesidades pueden estar clasificadas en inmediatas y diferidas. Las primeras se dirigen a 

la satisfacción de un problema en especial. Las diferidas pennanecen inconscientes, ocultas 

bajo estratos deactítudes, impulsos y valores, y la información que se adquíereen respuesta 

a éstas puede que nunca se ponga en acción. l3 Las necesidades inmediatas llevan al sujeto 

ál uso de fuentes de il!formación, éstas pueden ser internas, por ejemplo la memoria y la 

observación; y las externas, como los contactos interpersanales 

bibliográficos. El proceso termina cuando ya no existe ésa percepción. 

registros 

Como se observa, las inquietudes apreciadas por los creadores de Jos modelos permiten 

reconoce!' el interés por subrayar las fases, elementos y variables del fenómeno de las 

necesidades de información, pero igualmente se puede concretar que en dichos modelos 

hace falta la consideración de algunos aspectos· -medio ambiente (lactores externos), 

característica:; del sujeto (factores-internos) Jl la fase de satísfacción- que en· décadas 

posteriores van a enriquecer los par;1digmasi como fruto de las COl).Stantes investigaciones 

que se fueron realizando. 

En los años noventa, la ampliación de teorias conceptuales sobre el fenómeno de las 

necesidades de información continúo en la misma dirección creciente de investigaciones, en 

éste periodo se puede constatar que las líneas de ínvestigación sobre el tema aludido se 

vincularon con mayor auge a las tecnologías de ínformación y su utilización en la 

recuperación de la informaci6n. La aparición de Internet como proveedor de informacÍón 

vino a ser una constante a lo largo de esta época; así, el número de investigaciones 

apuntaron a aspectos que analizaron el impacto del Internet en el usuario y las comunidades 

de Ínfoffi1ación. 

" KRIKELAS, James. "lnfonnation-seeking behavíor: patteros and concepts." Drexel Library Quarterly. 
VoL ¡ 9, no. 2, spring, 1983. p. 16 
13 ROMANOS DÉ TIRA. TEL" Susana. "Necesidades, búsqueda y uso de la Información: revisión de la 

información Culmra y Sociedad. No. 2, 2000. p. 27 
Por paradigma se estarill entendiendo corno el modelo o patrón aceptado por una comunidad científica que 

estructura la .visión de un área del conocimiento, delimitando fronteras Y Teemplazando al paradigma anterior. 
El concepto está tomado del libro de KUHN, Thomas. La es/me/ura de las revoluCiones cíentificas. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1986. p. 5! 
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Un ejemplo concreto de lo anterior se encuentra con Cromer y Jonson (1994) quienes 

examinaron el impacto de la comunicación electrónica entre bibliotecarios.· También, 

Milheím (1995) realizó Una investigación para examinar el uso de Inteinet en instituciones 

de enseñanza superior abocado a la información que requerían, las herramientas que 

utilizaron y los problemas a los que enfrentaron su comunidad. Para el mismo año 

Adams e Ibonk, efectuaron una investigación para evaluar las necesidades de infonnación 

entre miembros de la University Centre Library, utilizando recursos electrónicos de 

infonnacíónpara detelU1inar la cerlezade la ·lltilización de éstos enlazados a la red 

electrónica, dirigidos principalmente hacia los académicos de dicha institución. 

La Infonnation Access Project se propusó como o~ietivo investigar la relación que existía 

entre el uso de sistemas de infonnación y los investigadores académicos, y más 

específicamente explOrar los· impactos de los sistemas de información . en cuanto . a· su 

administración:y comUnicación éntre.estos.El estUdio se disciio en dos fases, la primera 

(1992" 1994) involucró el establecimiento de una metodología para: identificar 108 conceptos 

claves relacionados con el estudio; la seglffida (1995-1997) figUró como el.periodo para la 

. implementación de la metodología que permitiera adquirir datos sobre los conCeptos y los 

asuntos de interés identificados en la etáp!l previa, 

En 1997, la Hebrew University of Jerusalem tendió también ainvestigareluw de Internet 

. entre los. miembros qe esta institución educativa. Los factores que. fueron considerados 

incluyéron.campo y perfil de interes, adiestramiento en el uso de Intemet y otros recur.sos 

electrónicos .. En suma, la serie de esfuerzos realizados en estas investigaciones demuestran 

la tendenc~a a la .utilizacián de mérodos de investigación cuaUtativosmás sofisticados, pero 

también: 

Se considera todo el contexto global en que el usuario se mueve para buscar y recuperar 

información (intereses individuales, conocimientos generales. competencia pragmática, 

bagajede experiencia:!pre:vias, conocimiento deJos recursos informativos,.etc;). 14 

Como productos destacados durante ésta década figuran eldesartoHo de modelos donde la 

explicación del fenómeno se revela con la aportación de una serie de elementos que 

¡'IZQUIERDO ALONSO, Mónica.Op, Cit .• ref. 8, p. 126 
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clarifican aún más el fenómeno, para con esto encontrar mayor certeza sobre el mismo y 

avanzar con pasos firmes a la proyección de paradigmas, lo cual denota una sistematización 

y o1Jjetividad que merece el estUdio de las necesidades de iníonnación. Prueba de esto se 

encuentra en los siguientes modelos: 

Modelo.de Applegate 

Expresa que la satisfacción de los usuarios depende no sólo de las preguntas que se 

responden (satisfacción material), sino también de otros factores como la situación y las 

expectativas acerca del servicio. Este modelo permite la comprensión de la satisfacción 

emocional, denominada "positiva falsa", que corresponde a usum10s satisfechos aunque el 

resultado de sus consultas sido infruCtllOSO.
15 

Figura4. Modelo sobre I.a satisfacción emociona! (Vía mÚltiple) creado 
por Applegate (1993) 

Fuente: ~PI'LEGATE •. R,cheL "Models Illlersan,rac'oon: underSítmdil,g false "",iti"es," 
RQ Referem:.e ºtlater~v. 1993,p.533 

Applegate considera que existen tres varialJles que .afectan a la satisfacción emocional, las 

cuales son: la disconformidad, idea que procede del marketing que se refiere a la diferencia 

entre lo que el usuario espera del rendimiento del producto y el mismo rendimiento, la 

15 REY MARTÍN, Canoa. "La satisfacción del usuario: un concepto en alza," Anales de DOC'..lInentacióll. 
No. 3, 2000. p. 146 
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ubicación del producto, donde se hace referencia a dos elementos como son la presencia de 

intennediarios yel costo; y el rendimiento del producto en el que intervienen una serie de 

variables tales como: 

a) la pertinencia y la . relevancia que tienen que ver con la satisfacción de la 

. información documental proporcionarla por la biblioteca al momento de dar al 

usuario la información a través de un documento, en respúestaa su necesidad y 

comportamiento informativo (buscar o preguntar) y, 

b) la precisión y la compilaciód que se refieren. a la búsqueda de información 

dOCUmental. Ambos elementos pueden estar contenidos directamente en lo .que 

réSpecta al comportamiento informativo. 

Otras variables interesantes .que ~e rescatan, son: usuario y expectativa. La variable ele 

usuario comprenderlos .tipos: la orgánica y la adquirida. Las primeras son aquellas 

características que el usuario aporta en el proceso de búsqueda de información; mientras 

que las adquiridas son características que el usuario adopta en el propio proceso de 

búsqueda.16 Cuánooexiste una discrepancia entre las expectativas y el resultado obtenido, 

individuos ajustan rétroactivaínente sus expectarivas con la fmalidad de reducir la 

tensión psicológica. Este proceso se denomina teoría de la acomodación. 

Por lo anterior, se deduce de este modelo que la satisfacción del usuario, en relación a sus 

necesidades ~e información, ,encuentra dos tipos de satisfacción plenamente identificados, a 

saber: .la satisfacción material y la satisfacción emocional. Es decir, rebasa la idea que la 

satísmcción del usUário se exclusivamente al documento material, puesto que 

también integra el aspecto interno de las inquietudes con respccto a la informacióIi que 

desea. 

i Ténnino también traducido CQmo recopilación u obtención. gr. REY MARTíN, Carina ¡bid.. p. 145 
CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Las necesidades de ir¡{ormac!ón: fundamentos teóricos y métodos. Op, cit, 

f.' 145 
" APPLEGATE,RacheL «Mode!s of satisfuction: understanding tlllse positives." RQ Reference 

Quaterly. No.4, ;;umer, 1993, p, 532 
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Modelo de Wilson 

Como producto más elaborado de su primer modelo realizado en 1981, Wilson 

proporciona para 1995 un modelo más complejo en el que se. describe el ciclo de 

actividades en la búsqueda de informacíón, desde el incremento de la necesidad de 

información hasta la fase cuando la infonnación esta siendo utilizada por el individuo. 

Figura S. Modelo sobre el comportamiento informativo creado por 
Wilson {1995} 

Fuente: WILSON, 1, D. "'Trends in .. , a cmk:al revie-N.lnfoIlJ"l.2tion behaviour: 
find Managemeil1. VoL 33; noA, 1991, p. 

Dentro del contexto. las necesidades de informaci6n.son necesidades secundarias causadas 

por las primeras, lo que de acuerdo a la psicología pueden estar comprendidas en 

fisiológicas, cognitivas o afectivas. La aparición o incremento de una necesidad cognitiva 

como un intento de encontrar sentido y orden en el mundo, es influenciada por el contexto, 

que puede ser una persona externa ° a sí misma, o el papel que la persona juega en el 

trabajo, en la vida, o en los ambientes (social, político, económico, tecnológico, etc.). Los 

elementos del contexto se entrelazan implicando la aparición de características individuales 
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geJlera(j¡IS por un proceso de desarrollo biológico, P"'lAllUlSJ''-'U y social dentro del ambiente 

que determinan el comportamiento de la búsqueda de infonnación de una persona. Wilson 

vincula la necesidad de infonnación, y ala acción de ésta con la idea estrés y enl7",1tar.' 

como dos estados cognitivos centrales (mecanismos de actuación) para comprender la 

respueSta del lndí viduo ante una Situación adversa, 105 cuales lo predisponen, bien hacía la 

búsqueda de infonnaGÍón o hacia negación de la adquisición de' infonnación. Para 

aquellos que buscan infonnación,. sin embargo, pueden experimentar variables de otro tipo, 

llamadas interventoras, tales como laS psicológicas, den1Ográficas, interpersonales y 

ambientales quienes determinan el tipo de comportamiento infonnativo que preseJ1ta la 

persona. 

Por' último; aborda conceptos de riesgo/recompensa y lI1lto-eflCacia, asumiendo que 

de ser superadas las diversas variables interpuestas eJ11a búsqueda de información, 

queda una .decisión po:;terior -respecto a determinar la acción' para lograr el resultado 

deseado; es decir, la de búsqueda pasiva, etcétera.) del sujeto hacia la 

obtención y uso de la infonnitción. 17 La información obtenida por el usuario es entonces 

procesada yse convierte en un elemento de conocimiento y es usada directamente ó 

indirectamente para influenciar el ambiente y, como consecuencia, Crear nuevas 

necesidades de infonna.i;:ión. 

De estaínanera, Wílsónresume que en general un modelo de comportamiento infonnativo 

necesita incluir al mell9s tres elementos: 

o 1'lecesjdad de injiJrmacióny sus mecanismos conductores, por ejemplo, 

los factores que dan n(lcilniento a una percepción de la necesidad del individuo. 

o Los f¡:¡etores queafec~a)l la respuesta del individuo a la pere.epción .di! la necesidad. 

o Los proc;esos o .acciones involucradas en esta respuesta. 18 

17 ROMANOS DE TIRA TEL, Susana. Op. cit., rel'. 13, p. 35 
lS WILSON, T. D. "Humaninformation behavior." In¡ormingScience. Special issue. Vol. 3, no, 2, 2000, p. 53 
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Modelo de Devadason y Pratap 

Este modelo conceptual elaborado en 1997, presenta el proceso que se debe de realizar para 

identificar las necesidades de información de los usuarios. 

Figura 6. Modelo sobre las necesidades de información creado por 
Devadason y Pratap (1997) 

Dividido en pasos, se puede determinar que en el primero de ellos, se hace alusión al interés 

por estudiar a las diversas disciplinas y subdisciplinas, con el fin de identificar las áreas del 

conocimiento que se encuentran alrededor de la biblioteca, -vista ésta como una 

organización integrada a un sistema-, y con ello proporcionar y disponer de los recursos y 

fuentes que las distintas comunidades de usuarios necesitan. 

El segundo paS{) es estudiar a la organización y su ambiente, con el propósito de analizar 

Jos objetivos generales, los específicos, las actividades. y los factores· que afectan las 

18 



Ü¡nciones realizadas por los usuarios en la organización, y de esta manera, se pueda 

elaborar un perfil de necesidades de infonnación de los usuarios. 

,El siguiente paso es analizar el ambiente específico e inmediato del usuario, con la 

iI;ltención de jerarquizara los diversos usuarios para así identificar lo que cada uno de eUos 

efectívamerite necesíta. 

El cuarto paso esta abocado a in\iestigar de manera individual al usuario en el papel o 

actividad que desarrolla bien en su medio ambiente, organización'o grupo al quepertenece, 

con la finalidad de detenninar una tipología yde ,está manera clasificar a los usuarios en 

potencialesy/o reales. Análisis que se puede realizar ,a través dedos métodos (directos e 

indirectos) básicamente. 

El penúltimo paso se refiere a la realización de una entrevista fonnal directamente con el 

usuario; esteproqedi~ento se realiza con la int,mción de preguntar y conocer qué recursos 

y fuentGs de información ocupa con mayor frecuencia, así como también, reconocer sus 

atribu,tos y experiencia quetíene en el uso de servicios bibliotecarios y de infínmacióIL 

La fase [walquees consecuencia de todas las fasGS previas, dará los elementos necesarios 

para analizare id!;mtificar acertadamente las necesidades de informaciÓllobjetivas yieales 

que ,él usuario presenta. 

Para finalizar cgn IO!l,antecedentesque corresponden al fenóm~no de las necesidades de 

infonnaCÍón, cabe señalar laépoéa correspondiente al nuevo milenio (2000), donde. se 

encuelltrar\ unasene de investigaciones que van a caracterizar y hacer t'rucU,fera 1aatención 

.a fet).ómeno. Sobre ésta incipiente. dlXada no. resulta extraño ~catarse que la 

recnrrenciade algunas de las tendencias sobre el fenómenQ de laS ,necesidades de 

inforniaciqn parecieran ser una 1 constante. ,Odi&o de otra,fonna, el interés por las 

tecnologías de información e rntemet, el desarrollo de bases de datos, etcétera, se 

encuentran. fuertémente asociados en relación a las necesidades. A su vez, la reiteración en 

la utilización de, métodos para hacer más explícita la naturaJeza del fenómeno. que se 

aborda,' y para, obtener una orientación sobre la parte meramente empírica, presenta en está 
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década, un desarrollo más profundo hasta posicionarse en investigaciones con un carácter 

científico. 

Sin embargo, y en atención a la continuidad que se ha hecho referencia, habría que 

establecer que, la consolidación de los estudios realizados al tinal de la década de los 

noventa empieza a tener frutos que van a ser observados en algunos modelos, más 

específicamente en elllarnado Modelo de Necesidades de información (Modelo NElN) de 

Calva González y el Modelo de Comportamiento Informativo de Niedzwiedzka. Pero con 

esto no se pretender negar la existencia de investigaciones realizadas en otros países fuera 

de nuestro contexto, lo lamentable es que no se dispone de un estudio que tenga por objeto 

integrar todas las investigaciones sobre neccsidadesde información que se han efectuado en 

los distintos continentes; esto, desde no solamente facilitaría la tarea de analizar las 

diferentes posturas que sobre el fenómeno se ha esci'íto, los cuales reflejarán. las 

características propias del contexto y de los usuarios en sí, en aras de establecer un modelo 

que diera explicación alfenómeno y pudiera ser aplicado de manera universaL 

Cabe considerar que los estudios sobre el fenómeno que se esta analizando,coneretamente 

en el Continente Latinoamerícano, ciertamente han sido escasos e incluso se puede apreciar 

que algunos de ellos continúan enla línea empírica que tanto caracterizó a los primeros 

estudioil sobre. necesidades de información que realizaron los paises desarrollados. Pese a 

tener información sobre las investigaciones realizadas en nuestro continente,19no es sino 

hasta finales de la década de los noventa cuando se detectan trabajos consolidados, cuya 

líneas de investigación se acercan más decididamente a la rigidez para abordar el fenómeno 

de las· necesidades de información. :países como Uruguay, Cuba, Costa Rica, Brasil, 

Argentina, Colombia y México, por mencionar algunos, dan cuenta de la atención hacia las 

investigaciones del fenónlenode las necesidades de Ínfonnación. Como prueba más 

evidente de loanteríor se destaca el modelo realizado por C¡¡lva González (Modelo NEIN), 

con el cual pretende explicar el fenómeno, así como discernir su constitución; su 

Seminario Laiinoam¡;;ricano sobre formación de usuarios de la información y los estudios de usuarios. 
Salazar, Patricia. Coord. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 

Biblio!erológícas, 1997. 85 p. 
CALVA GONZÁLEZ, Juan José. "La investigación sobre las, necesidades de infonnación en comunidades de 
usuarios." lnvesttg(jcio" Bibliotecológica: Archivonomía, Slbliotecologia e Información. Vol. 18, no. 37. 
julio-diciembre, 2004. p. 23-55 
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surgimiento, SU manifestación, su detección, su satisfacción y llegar a predecirlo, con el 

propósito de que su comprensión sirva a las diversas unidades de información para el 

de colecciones, .diseño y establecimiento servicios documentales, y sobre 

todo, para tener un conocimiento profundo de la comunidad de usuarios que esta 

relacionada con la unidad de ínfonnación. 

Confonne a esto se deb~deStacar, que en la elaboración de este modelo, se tiene como 

objetivo esencial contribuir a la expansión de conocimientos teóricos que el fenómeno 

l;Ut;Jrece; expr~ado lo anterior, se presenta su modelo: 

Figura 7. Modelo sobre las necesidades de informaCión creado.por Calva 
González(2001) 

Fu~te: CALVA GONZÁLEL Juan José. Las n,ecesifja4es de j¡iformadón: fundamentos teóricos imétvUús. }'~éxlCO: UN~.f, 
Centro Universitario dé Investigaciones Bibirotecológkas. 2004. 'p.ltí8 

Dehtrode los aspectos. que rnayonnente caractenzanal modelo, destacan. tres elementos 

cuya integración le dasó1idez al mismo, los cuales ;ron: 

-surgimiento de [as necesidades de información 

-oomportamíento informativo y 

-satisfacci6n de las necesidades de información, 
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Estructurado en fases conduce a considerarlo como un proceso, donde en cada una de ellas 

intervienen factores o variables que hacen más explicita su conformación. Así, dentro de la 

esquematizacíón se encuentra que en su primera Jase, el surgimit!nlode las necesidades de 

información se refiere .al momento en el cual surgen o se originan en el sujeto las 

necesidades de infonnación, y CGmo el mismo autor esta fase constítu ye el 

origen -del fenómeno así como la base del desalToUo del mismo. En lo que corresponde a la 

segunda fase, se tiene a la denominada man¡festación de las necesidades de información 

que promueven el comportamiento informativo, y es precísamentedonde el usuario es 

motivado a buscar la satisfacción de dichas necesidades. En esta misma etapa se observa 

que el comportamiento infonna!Ívo se encuentra bajo la influencia de factores externos e 

internos que lo caracterizan en diversos momentos de fonna sustancial. 

Finalmente, la satisfacción de las necesidades de información es apreciada como la última 

fase, y es aquí, donde se aprecia con objetividad si en realidad las necesidades del usuario 

son efeétivamente cubiertas. Esta etapa también pennite reconocer la utilidad que el usuario 

hace de la infonnación obtenida, pues internamente sentirá satisfacción o insatisfacción, o 

como Calva González señala: el individuo no satisfacerá su necesidad si no puede utilizar 

la información obtenida.21 

Además, en la apreciación del modelo se descubren la influencia de dos factores: internos y 

externos. Los primeros corresponden a los rasgos particulares de cada persona: 

conocimientos, experiencia, habilidades y. capaciclalies, entre otros. decir, que en estos 

faetores Se encuentran involucrados' características de natúraleza psicológica y/o 

emocionales. Enlos segundos se encuentran las presiones que el medio ambiente externo 

ejerce sobre el sujeto tales como los aspectos sociales, políticos, económicos, educativos, 

etc., donde la ínfluencia de los mismos en el ser humano provoca ,una respuesta, allnque 

hay que señalar que estos factores varían de una comunidad a otra, o dicho de manera 

simple, no son los mismos y propician la existencia de diferentes tipos de necesidades de 

infonnación. 

CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Las necesidades de información: fimdamentos teóricos y métodos, Op. 
cit .. p_ 155 
" ¡bid., p. 157 
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Modelo de Niedzwiedzka 

Como señale líneas atrás, la aparición de otro modelo durante esta década pretende 

contribuir al desarrollo teórico del fenómeno, aunque es preciso subrayar que su interés lo 

centra en U1lll sola de las etapas, como es el comportawientQ infommtivo. No obstante este 

hecho, y que además toma como punto de partida las propuestas teóricas de Wílson, el 

Modelo de Neidzwiedzkadebe de considerarse como nnavaliosaaportación al mal'CO 

teórico para futuras investigaciones sobre esta línea temática. 

En lo que corresponde propiamente ala aportación de Niedzwiedza, su modelo, ilustra las 

diversas etapas sobre el comportamiento informativo y las relaciones que pueden ser 

observadas dentro de un proceso. 

Figura 8. Modelo sobre el t;Omportamientoinformativo creado por 
Nei~zwiedzka (2003) 

~ 

VariablaSquaJmWíern:ln 
~fsona!es 

PE1aC:ooo.dos con el.fIQl 

Ambientales 

Fuente: N1EDZWIEDZKA, Barbare. ~A pmpose,r genera! :node: Qfinformation behaviour," 
Informa/ion Research:.qn Intema/lona! EJeritronk JoU/71al. VoJ.9. ~.l. october~ 2003. [en línea1 

- Disponibilidad: hnp:llinfQrma!íonr..net/jri fecha de COllSUlta~ 10 de no\!, 2004. 
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Muestra como el comportamiento informativo se encuentra integrado en un contexto, el 

cual consta de variables que intervienen (personales, relacionas con el rol o la actividad de 

la persona y las ambientales). Tal presentación de la relación énfatiza el hecho de que estos 

factores están siempre presentes y por lo mismo influyen en el proceso a lo largo de sus 

etapas, indica también que los mecanismos de actuación pueden presentarse en cada 

eslabón de la cadena de cOl'nportamiento informativo para adquirir y usar la información. 

La etapa del surgimiento de las necesidades de información, es desvinculada de la toma de 

decisión para buscar lftl<!Nffiw;wn. asimismo, las etapas de búsqueda de información, 

proceso de selección y la aplicación de la información también están desvinculadas debido 

a la importancia o papel que juegan 10$ mecanismos de activación pata detener o impedir 

que el proceso del comportamiento actúe o se detenga. Por lo anterior, el modelo muestra 

dos estrategias básicas de búsqueda de información, las cuales son: 

1. que el usuario busque información personalmente, o 

2. que un usuario use la ayuda o los servicios de otra gente (intermediarios). 

Por lo que el usuario puede escoger una, la otra o ambas de las estrategias. Un usuario 

totalmente independiente acudiría a las fuentes y recursos disponibles (bases de datos, 

catálogos,directorios, Internet, etc.) para obtener su información. Un usuario que no se 

encuentre tan familiarizado con estas fuentes y r~U1:sos acudiría a un intermediario, es 

decir, un bibliotecólogo que lo auxilie en la búsqueda de su información, y de esta manera 

la información que obtenga el usuario 111 procese y la aplique y así satisfaga su necesidad de 

información. 

La descripción que hace Níedzwiedza sobre el fenómeno encuentra su fundamentación en 

la teoría de Wilson -como se seíialó-, de tal manera que retoma algunos conceptos y 

variables de éste modelo, que int1uyeu de manera decisiva en el comportamiento 

informativo de los individuos, por lo que la válidez de su contribución sienta el precedente 

para aceptar, invalidar o superar los modelos que se han propuesto para la explicación sobre 

el fenómeno de las necesidadc.sde información. 
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En los estudios correspondientes a las necesidades de información, entre los cuales se 

deducen paradigmas para explicar más· puntualmente las aportaciones que emiten los 

estudiosos de este fenómeno, y que consideran sustantivos,se decidió mostrar algunos de 

los modelos cuyos antecedentes. datan desde la década de 1950 y hasta 2003, para con esto 

disponer de una visión más explicita y amplía del fénómeno de las necesidades de 

información. Por lo que, a través de la exposición de los distintos paradigmas, se pretendió 

sentar las bases de que el estudio sobre las necesidades de informaciÓn se caractcrizacomo 

un proceso que responde a la dinámica cambiante, que tanto la información. como la 

sQ.ciedadhan presentado desde la década mencionada (1950), y de lo cual se afirma que las 

necesidades' de inforruación cambian en función de las tareas realizadas y el objetivo y 

alcance éstas. De ahí que, en este scgmento de la investigación, se propusó comprender 

de manera inductiva el largo transcurrir histórico, donde lll$ inVestigaciones sobre las 

necesidades de inforruación han tenido diversas contribuciones elabor.adas por Jos 

especialistas inclinados a estudiar este fenómeno, con la puntualidad de eSclarecedo ante 

los ojos de quienes aborden dicha problemática. Asimismo, vale la pena destacar que la 

mayoría de las posturas teóricas expuestas en los diferentes periodOS, más que contradecir o 

destruir, se proponen aportar elementos sólidos que confirmen lacientíficidád de los 

estudios sobre esta línea temática, pero también deducir que: 

Las nccesídades de información deben S'(!T analizadas o investigadas de manera integral 

pues c01iforme a esta sistematización rescataremos un enteniJlmiento más amplio que 

repercuf!;l en el .aíseiiode servicies, colecCiones y par supuesto entienda a/usuario 

holL,ticamenteP 

1.2 Deflllic.ión 

Ahondar en losestudips de las necesidades de información, es. introducirse a un fenómeno 

que ha ido adquiriendo elreconocirniento sustantivo. en nuestra especialidad. 

Reconocimiento que se ha atríbuido a la discusión realizada alrededor de los conceptos que 

lo rigen, de la metodología más adecuada para efectuarlos y de las experiencias obtenidas 

c.;n grupos sociales en los que se han aplicado. ND obstante, la necesidad de infoÍniación 
. . 

como término se ha.discutido y analizado desde diferentcsperspec:tivas; .en este sentido, se 

puede encontrar incluso qucuna de las conclusiones a las que llega Piñeiro Cordero "citado 

22 GONZÁLEZi Juan José. Op. ,::it, p.}. 7 
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por Núnez Paula, en su artícúlo Guía metodológica para el estudio de las necesidades de 

formación e información de los uSlIarioso lectores-, es que existe una falta de definición 

precisa en la • literatura yen los repertorios especializados en referencia a lo que SOn las 

necesidades de ínformación.23 

A pesar de la argumentación que subraya este autor, es necesario incursionar sobre la 

identificación deltérminc para de ahí derivar en la serie de caracteristicas que pueden ser 

rescatadas para el análisis de las· necesidades de información; pero también precisar que, 

para la construcción del término como tal, han existido una serie de investigaciones que 

ayudan a comprender la válidez rcaldel fenómeno y con ello tener un conocimiento más 

certero del mismo. De esta forma, se ha convenido enEstar algunas definiciones que se 

acerquen más detalladamente a la explicación del término. Inicialmente se encuentra que la 

necesidad de información: 

Es' el estado del usuario que refleja la falta de correspondencia de SU$ conocimientos 

respecto a las condiciones de su actividad. En este punto de vista. se expresa la existencia 

de la relación entre elconocimiento y la Í1¡lorrnación. 14 

Conforme a lo anterior se ubica q¡;¡e el usuarioí se encuentra en presencia de una. situación 

problemática dada por la falta de correspondencia de los conocimientos que posee con 

respecto· a la, tarea que debe resolver; de ahí se origina un estado de l1ecesidad del usuario 

derivado de la toma deconcienda de la situaCÍón problemática, esto· constituye un 

indicador de necesidades básicas reflejadas en la conciencia del usuario que desconoce la 

información que requiere, por lo que comienza a desplegar su actividad informativa, Los 

tipos. de conocimiento que deben ser identificados en su vinculación con la 

información en un proceso de interacción usuario-bibliotecólogo. 

l\ÚNEZ PA ULA, Israel Adrián. "Guía metodológica para el estudio de lasnetesidades de formación e 
información de lo~ usuarios () lectores." Versión corregida y aumentada de la publicada. Ciencias de la 
InformaCión. Vol. 23, no. 2, 1992. p. 
24. GONZÁLEZ SUÁREZ, Enrique. "Sistema de factores de la conducta del usuario." ForinJ@: Revista 
Iberoamericana de Usuar;osde b¡fo,!"acíón. No. 9, julio-septiembre, 2000. p,! 1 
; En lo que compete a esta investigación, por usuario· se estaria entendiendo a la persona .que acude a la 
biblioteca para satisfacer una necesidad de información a través de los servicios bibliotecarios y de 
información que se brindan en esta institución informativa. Término así considerado por CALVA 
GONZÁLEZ, Juan José. en el documento. Las necesidades de informaci6n: la difim'6n de estudios el! las 
Jornadas Mexicánas de Bibli!>leconomía; presentado en la "Aemoria de las XXXH Jornadas Mexicanas de 
Biblíoteconomía, Xalapa, Veracruz, del 2al4 de mayo de 200L México: AMBAC, 2002. p. 232 
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En relación con la definición señalada y la argumentación posterior, se reconoce el aspecto 

de la carencia de algo que va a estar presente en la necesidad de información y que también 

permite apreciar procesos eoguitivos que pueden operar a diferentes niveles de conciencia 

y, por lo tanto,pueden incluso no estar claros. en el mismo usuario.25 Sobre este as~to 

autores como Kunz, Devadason, Calva, Blymenau y Kogotov enfatizan en: que la necesidad 

de información es la carencia de un conocimiento sobre un fonómel1O, hecho u objeto que 

tiene un sujeto en un momento dado bajo ciertas circunstancias ambientales e internas del 

individuo.26 En esta misma . línea, Lancaster señala que la necesidad· de infornlación se 

puede concretar en dos grandes categorías: 

a) la necesidad de localizar y obtener los documemos en particular y del 

cual se conoce el autor y/o el titulo y, 

b) la necesidad de localizar los documentos relatil'os a un tema en particular. 27 

autor 8ubrayactQs funciones, entrega de documentos y recuperación de información, 

como actividades principales que desárrollan los servicios de información .. Sobre éstas 

funciones se pueder~onocer que la necesidad de información tiene una existencia objetiva 

por ser la manifestación de la contradicción que se genera al existír objetivamente, los 

ptoblctí:l3sque el lIDmbrcdcile resolver.con su actividad, y donde lainfopna¡;iónes 

potencialmente útil para la solución de tales problemas; por ello, la necesidad de 

información existe independientemertte de la conciencia que el hombre' tenga de ella, 

cúando éste asume la actividadpa¡:a la solución de un problema, la. necesidad de 

infurmación senianifies1:a,..además,a través de las cualidades persorulles(actirudes, 

cocimientos, habilidades, hábitos, capacidades )de ese hombre. 

Además del aspect(j de lacarencill, señalada en las primeras definiciones, la naturaleza 

pragmática: de una activid,ad se pone demanificsto como rasgo distintivo en la necesidad de 

información, de la cual Durrance explica: 

25CRAWFORD, S. "Infonnatíon neoos and uses." Almual Review oj In/ol'mation Science and Teclinology: 
Vo1.13; 1978. p. 61 
26 S:;AL VA GONZÁLEZ,· Jul!n José. Las necesidades de injomlQción: fundamentos teóricos y métodos. Op. 
cU.~TI4 . 
21 LANCASTER citado por SÁNZ CASADO, Elías. Manuaí de, estudios de usuarios. Op.cit.. ref 1, p.24 
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Las necesidades de informacíim varían de acuerdo a la naturaleza. de la actividad en la 

que el usuario se encuentra, el medio ambiente en el que realiza la actívidad y las 

características propias del usuario. De esta formaénfatiza en que la necesidad de 

conocimiento o la ¡¡¡formación esta condicionada por el carácter de la actividad 

profesional (o no profesional) de la persona y depende también de sus caracteristicas 

individualeS. 

De manera sintética pero también explicita, Hernández Salazar abunda sobre las 

necesidades de información, al consiDerarlas como: 

El conjunto de datos registrados que un individuo necesita poseer para cubrir un 

propósito de uso definido. y el objetivo del uso que se hará de la información 

determinará las necesidades de informacíón de l/na persona: a partir de un problema se 

busca la solución. 29 

Recuperando varias de .la8 características señaladas en definiciones anteriores sobre la 

necesidad de información, yen forma categóríca, Calva González expresa: 

Las necesidades de información son la carencia de conocimiCJ'ltos e información sobre 

un fenómeno, objeto, acontecimiento, acción o hecho qúe tiene una persona, producidos 

por factores ex~ernos e internos, que provocan im estado de insatisfacciÓn, misma que el 

sujeto se ve motivado a satili(acer a través de presentar tm comportamiento para buscar" 

la satisfacción. 30 

Como se observa en esta definición; aparecen una serie de elementos (necesidades, 

comportamiento y satisfacáón) y factores (externos e internos) que permiten apreciar que 

la neeesidad de información, como ténnino, integra característiCas bien detlnidasque 

identifican su presencia de manera indiscutible, lo cual indica que la necesidad de 

información no es un fenómeno aislado ni tampoeo cerrado, y que por 10 mismo, merece 

investigaCiones profundas que permitan sl.lentendimientode manera teóriea y práctica; en 

forma que sean: 

2& Dl)RRANCE citado por CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Las necesidades de información: S¡I rtaturaleza, 
manifestación y detección. México: El autor, 1998. p. 56 Tesis (Maestrla en Bibliotecología) - U~AM, 
Facultad de Filosofia y Letras, División de Estudios de Posgrado. 
39 HERNÁNDEZ SA LALAR, Patricia. "La produ¡;:,;;ión del conocimiento científico como base para 
detenninar perfiles de usuarios," Investigación Bibliofecológica: Archivonomía, 8íbliolecología e 
lr¡formaefóR Vol. I ,no. 30, ene-jun, 2001. p. 39 
3D CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Op_ efe reL 28, p_ 68 
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Un complememo socialmente necesarjoen una labor práctica yen el curso de la 

exploración científica del mundo; entonces, las necesidades son definidas por [as 

relaciones entre el nivel de conocimiento social necesario y el nivel de conocimiento 

disponible 4) el bajo nivel de información que posee el slfieto-. Se puede decir. que es la 

injormaci6n que le hace jalta a la personapara seguir realizando su actividad práctica o 

científica {.] es así como las necesidades de información surgen cuando se tlene, por un 

lado, la injormaciim que es. conocida por el 

desconoce, pero que necesita. J'¡ 

[ .. } y, por el otro, la injormaci6n que 

Por las percepciones: asentadas en las distintas definiciones que se han mencionado, se 

puede entrever que, para la construcción de las mismas, tienen uf¡ papel protagónico !as 

diferentes posturas que los especialistas del fenómeno consideran más adecuado enumerar. 

Aspectos tomo carencia, uso, información y sujeto, son algunos de los concept¡:¡s que se 

observan en las defmicionesestablecidas por los autores. En este sentido, aunque pareciera 

í10 existir· unadefinicíón única en la cual concentrar la visión. de los distintos especialiStas 

involucrados : en esta .temática'; esto no obsta para afirmar que en cada una de. sus 

deflnicionesse puede res~iJt& el punto de partida para profundizaren el fenómeno de las 

necesidades. de información una manera más concreta, y en esencia, identificar una 

tríada de elementos -surgimiento de las necesidades, COmportamiento informativo, y 

satisfacción~ que conformari uncido, y cuya integración no sólo Jlerrniteentendedo como 

ténnino, sino que. de él. sedeí;prenden líneas de investigación que facilitan su 

reconocimiento.como un proceso complejo. 

1.3·· El· dclodel fenómeno de las necesidades de información 

1.3.1 Elementos 

De alguna rnapera al hacer una revisión de los. antecedentes sobre. el fenómeno de las 

necesidades de información hasta:Uegar a la definición de éstas ultimas, se ha identificado 

la presencia de elememos que lo conforman y. que en la estructura~ión de modelos· fungen 

como conceptos básicos que se van relacionando e interactuando como un A partir de 

esto, aparece la necesidad de analizar a cada uno de estos elemeíltos, entendiendo que la 

integración. de los mismos resulta indiscutible, aunque sobre ello se hablará al final de este 

lbid, p. 69 
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apartado. Sin el ánimo de utilizar una síntesis exacerbada en la descripción de éstos, se ha 

decidido explicarlos en una forma que detalle los factores, tipologías y elementos que los 

caracterizan, para así· tener una mejorcompr·ensión de los mismos y establecer la 

explicacion adecúada que el fenómeno merece. 

1.3.1.1 Surgimiento de las necesidades de información 

En el apartado correspondiente a la definición de las necesidades de información, se dió 

cuenta' de una serie de interpretaciones por medio de las cuales se trataba de esclarecer 

inicialmente el fenómeno, si bien esto si[Ve como. recurso que orienta, .la definición no 

resulta del todo suficiente si se considera que la construcción del ténninoes abstr:acta, cuya 

naturaleza genérica es usada en la mayoría de los casos porque las personas buscan, 

demandan, identifican y utilizan información. Pero como bien señala Calva González, el 

análisis del fenómeno es mucho más. amplio.32 Bajo esta aseveración, es necesario 

identificar que dentro de las necesidades de información, como lo he venido reiterando, 

aparecen tres elementos distintivos; para. el presente segmento de la investigación me 

referiré al surgimiento de las necesidades de información, a través de un análisis especifico 

de lo que significa este elemento. 

De entrada se necesita admitir que, para conocerlo -me refier.o al surgimiento las 

necesidades de información-, es jlecesano recurrir a lo que significa una necesidad;' en este 

sentido, se encuentra a groso modo que una necesidades una manifestación de reacciones 

que tieue un individuo por causas básicas o fisiológicas, de ahí que, conforme a este 

planteamiento, especialistas de. otras áreas concentren su· atención en el estudio de las 

necesidades humanas. Uno de los más destacados en esta temática, es sin duda Abraham 

Maslow, quien a través de su teoría de las necesidades humanas expone una jerarquiaen 

donde las personas cubren . necesidades primarias hasta llegar a aqUellas de 

autorrealización,i y es precisamente en ésta etapa en las que se pueden ubicar a las 

necesidades de información. 

52 GONZÁLEZ, Juan José. "Las necesidad de infonnaci6n del usuario en la automatización de 
unidades de' información." Biblioteca Universitaria. Boletín Informativo de' la Dirección General' de 
Bibliotecas. VoU, no. I , enero-junio, 1998. p. 16 
i Necesidades fisiológicas; como el hambre, la sed, etc.; necesidades de seguridad: que se refieren a tener un 
ambiente familiar precedible y estable: necesidades sociales: que son las que se relacionan con las 
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Además de Maslow, Henry Murray se integra a los estudiosos interesados en las 

necesidades humanas e identifica 20 de ellas/i las cuales agrupó en las denominadas 

neeesidades psicogenéticas, y otras más, denominadas necesidades viserogenéticas, donde 

incluye las necesidades primarias de los individuos, y al final de su lista de necesidades 

identificadas en el ser humano destaca la ne.cesidad de entendimiento o comprensión, y en 

la cual·se puede situar a la necesidad de infonnación. 

Pero resulta válido subrayar que la necesidad es un concepto que depende de los valores de 

una sociedad, además. de otros factores como son' los profesionales, los sociales y los 

económicos; por lo que, uno de los rasgos específicos de las necesidades, es la 

temporalIdad, y de la cual Herrera Cortés señala que es uno de los factores más descuidados 

al valorar las necesidades del usuariO.33 VinCulado a lo anterior; la necesidad de 

información implica procesos cognitivos que operan a difere~nt(~s niveles de conciencia, de 

ahí <¡qe en algunas condiciones no son fáciles de traducir, ya que ni el mismo sabe lo 

que qqiere, y esenando necesita la ayuda de opa persona preparada que la asista para que 

exwese efectivamente .sus necesidades de información de manera clara y concreta, para así 

poder darles cobertura. 

De los dos últimos párrafos expuestos se extrae que las necesidades deinformación no 

surgen sí y por sí mismas; sino que son resultado de .las relaciones que se establecen 

entre el hombre y su entorno, pero también las necesídadesson la fuente de los medios para 

oportuní¡lades de asociaciÓll, relaciones amistos.as ydeaceptación en un grupo; necesidades de estima: que se 
relacionan con la estimaciÓn de otras personas y la autoestirna y; necesidades de autoryeq!izacíón:que es él 
nivel más alto en el que el individuo puede desarroliar todo su potencial fisico e inteleCtual para llevar acabo 
sus actividades. Se pwede ubicar aquí las necesidades de información. CALVA GONZÁLEZ, Juan José. "Las 
riecesidadesdeiÍlformación: la impartancia de SU estudio." Biblioteca Un.iversftarla .. BoletinlnfornuHivo de la 
Dirección General délJibiiotecas: Vll!. 9, oo. 3, julio-septiernbre, 1994. p. 35 
ii Necesidad de abatimiento II degradación, necesidad de realizadón,.necesidad de afiliación,. necesidad de 
agrésión,nécesidad deautonomía;ne\:esidadde?posición, ne\:esidad de defensa, necesidad de difereac1:lción, 
neeesldaddedominaeión, necesidad deexhibidón, necesidad de evitar petjudicar;o dañar,. necesidad, de 
prevención, necesidad ,de promoción, necesidad de ,orden, necesidad d~ ju¡,go; necesidad de rechazo, 
necesidad desensi\:liíídado:per;;epcwn, necesidad desexo, necesidad de ayudar o 'socorrer, necesidad de 
entendimientll II oomprensíón, CALVA GONZÁLEZ,Juan José, "Una aproximación al(} son las 
necesidades de infonnación.~ lnvesligación Biblia/ecológica: Archivooomía. Bibliotecologia f! ¡11~iJrniac,¡ón, 
Vol. 5, no. 11, julio-diciembre; 1991. 34 
33 HERRERA C., Rocio; LOTERO Libia; RUA 
universitarias." Revista ¡rúeranuir:icanade Bibliotecologia, 
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satisfacerlas. Estas relaciones las establece el hombrea través de su actividad, que por su 

estructura psicológica presenta tres unidades convenCÍonales, a saber: 

a) actividades diversas, concretas, orie/l/adas por determinados motivos 

acciones encaminadas hacía (os objetivos conscientes 

c) operaciones que responden a las condiciones paniculares necesarias para 

alcanzar lcOS objetí.'os.>4 

Derivado de. los anterior, se tiene que una de sus formas o manifestaciones de las 

necesidades de infonnación, es que éstas existen independientemente de la conciencia que 

el nombre particular tenga de ella (necesidad de información), cuando el hombre asume la 

actividad para la solución de un problema se detecta la manifestación de la necesidad de 

información. Es por ello que esas características sociopsicologicas de la persona ° gruPos, 

detenninan, conjuntamente con las características de los problemas y de los recursos 

informativos, la necesidad de información específica o peculiar de ese hombre, En este 

sentido, cabe la posibilídad de afirmar que las necesidades de informaciónde un indivíduo, 

pueden definirse básicamente como un oonjunto de datos que el sujeto necesita poseer para 

cubrir un objetivo determinado. 

De· esta manera, en su prímera fase es cuando se tiene. el surgimiento u origen de las 
. . 

ne<:esidades de informaCÍónen el sujeto y con ello la génesis del fenómeno, pero también la 

base del desarrollo del mismo; en el surgimiento de las necesidades de infonnación 

identificamos que se encuentra bajo la influencia de íactores, como soIi los externos -el 

ambiente- y los internos -propios del sujeto-o 

Sobre el primero de los factores,dertonrinados externos, comprende. las presiones que el 

medio ambiente extemo ejerce sobre el sujeto, tales como la actividad que desarrolla un 

sujeto en su trabajo, el lugar donde vive, el ambiente que rodea al sujeto o grupos de sujetos 

con .relación a su nivel social, sistema legal, sistema político, nivel económico, nivel 

científico, nivel de producción, ambientc fisico.35 

34 GONZÁLEZ SUÁREZ, Enrique. Op. dt., ref: 24, p, 8 
CAL V A GONZÁLEZ, Juan José. Las de información: fondamentos teóricos y méiodos. Op. 

cit., p. 56-58 
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Una característica distintiva de los factores externos es que es variable de una comunidad a 

otra, lo cual significa que los factores no son igual en una línea de universalidad, ya que los 

ambientes se encuentran diferenciados y provocan la existencia de diferentes tipos de 

necesidades de infonnación. Así, el medio ambiente, aún el físico, ejerce una influencia o 

presión en el ser humano y provoca en él una respuesta; estas reacciones se procesan en el 

cerebro y se convierten en necesidades. Es obvio que el medio ambiente en el cual se 

desarrolla el ser humano se encuentra abrumado de información escrita, sonora y visual, la 

cual debe procesar, ya sea para producir nuevo conocimiento y realizar su adaptación al 

medio ambiente, o para producir más infonnación, o simplemente para apropiarse de ella. 

No se puede negar que el desarrollo del hombre ha sido un complejo sistema adaptativo, en 

donde, conforme cambia el medio ambiente, el hombre como organismo se adapta a esos 

cambios, y a cada cambio se presenta una respuesta de adaptación, misma que ha sido 

producto de la aparición de un problema y la forma en que, con la ayuda de la información 

de su medio, ha sido posible superar los obstáculos a los que se ha enfrentado. 

En lo que compete a los factores internos, se encuentran las características particulares del 

ser humano, las cuales abarcan: conocimientos, experiencia, habilidad(':s, hábitos y 

capacidades (lingüística, análisis,. síntesis, aprendizajes, comunicación, lectura, etc.), 

intereses personales, motivación, personalidad, ambiciones, educación, estatus social, metas 

y objetivos personales. En estos mismos factores se localizan implicados aquellos que se 

refieren a la naturaleza psicológica o emocional, además de que estas características en su 

conjuntí( establecen las diferencias entre sujetos; todos pueden poseerlas dependiendo de su 

desarrono cognitivo y cerebral, hasta llegar a asumir la mayoría de ellas. La información 

que se· recupera por medio de los factores internos, . representa para las unidades de 

. informaoión el conocimiento de su comunidad de usuarios, recuperando las características 

que lo orientan en la comprensión del surgimiento de necesidades de información, y 

. disponer de la documentación necesaria para dar cobertura a esas necesidades. 

Resulta obligado, pues, comprender la integración de ambos factores para así recuperar la 

información objetiva acerca de los sujetos que conforman nuestra comunidad de usuarios; y 

a partir de este conocimiento, sea posible detectar. una tipología de necesidades de 
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información, las cuales pueden identificarse en la primera fase que corresponde al 

surgimiento de las necesidades de intbrmacíón, ya que la aparición de diferentes tipos 

necesidades .de infOlmación conlleva a enlistar una tipología que hace más racional el 

estudio de dichas necesidades. Para la tipificación de las necesidades, éstas se agrupan de la 

siguiente [onna:; 

- Por su fonción, utilidad y uso. Son aquellas que se refieren al uso de la información con 

un fin útil, para poder cumplir la función dentro del ámbito en el cual se desarrolla o habita. 

Por su forma de manifestación. Se construyen con base en el comp0rtamiento que 

presentan las personas y los tipos de necesidades de información, por la forma en que se 

manifiesta la blÍSqueda de informaciónii
, respect0a la necesidad que presenta un individuo. 

La manifestación puede ser expresada y no expresada.;i; 

¡ Para. la tipitkación de las necesidades de infonnaciónse ha recurrido a las listadas porCALV A 
GONZÁLEZ, Juan José.lbüJ., p. 77·98, puesto que; en lajerarquización que hace de las necesidades, expone 
las diferentes tendencias que los distintos investigadores (PraSad, BetÚol, Menzel, Voigt, Krikelas y 
BJyumemau, entre otros.) proponen como producto de investigacipnes~"'tl relación al fenómeno aludido. 
¡¡ En referencia a la manifestación en la búsqueda de información el Programa de fomladón permanente y 
continua: asesores hacía nuevOs caminos del aprendizaje. advierte que ías necesidades la búsqueda de la 
información, CQmo pOSIble clasificación, se puede enmarcar dent,o de las siguientes necesi{lades 
profesionales, necesidades por el conocimiento en sí mismo, necesidades por hacer uso pleno de los derechos 
ciudadanos de .una democracia, necesída{lespor mantener niveles aceptables eficaces, necesidades por 
oportunidad espacio-temporales, necesidades por mantener niveles de calidad y necesidades por la alerta 
tecnológica cientítica,en el mismo documento se subraya que en ocasiones, la búsqueda del conocimiento 
puede estar ¡novidopor más de una de éstas neCesidades. En otras .tantas, res~lta dificil clasificar los motores 
o necesidades qú~ moyÍeron la gestión delcor,ocimiento 'j es posible que no se pueda separar una de la otra. 
[en linea). Disponibilidad: http://dieumsnh.qfb.umich.mx!gesínfo Fécha de consulta: & de nov, 2004. 
m FIOUEIREDO, Nice Menezes de, establece tres fOTInas fundamentales de necesidades para la comprensión 
'llmplía de la actí"idadbíbliote<:arÍa: l. Necesidades f!() acth'adas y na sentidas: es la fonna mas difícil de 
evaluar y puede, por tanto, ser ignorada .. Muchas de las necesidades de los adultos, rel acionadascon la 
educación, la recreación ola infonnación, son necesidades adquiridas;aprendidas o,por lo menos, motivadas 
por loS: padres. El crecimiento también esta expuesto a factores que desarrollan necesidades. 2. Necesidades 
no expresadas: son a'lueHás que las personas sienten, de las que están consistentes sin hacer, pese a ell\l, uso 
de una biblioteca para saíisfaecrlas. Es decir, no. se el<presan en el contex.to de una biblioteca, porque la 
bibliote<:a no es, reahnente, el. mejor lugar para satisfacerlas, O por causa de la ignorancia o la apatía del 
individuo, o por la mala actu~ión de la biblioteca .o, incluso. por la buena actuación .dc otras agcllclas 
paralelas a la biblioteca. 3. Necesidades expresadas: Son dos los aspectos <lel uso de la biblioteca que resultan 
de la expresión de una necesidad: el intencional y el no intencional. El uso n.o intencional refleja \lna 
necesidad que podría sc(satisfcchapor la biblioteca, pero sin .que estuviera en la mente del usuario ulir¡zarla 
para ella. P.or tauto,el \lSo,es mucha;; vcc.,,; potendalrncnte mayor de lo que s.on las necesidades expresada;;. 
FIGUEIREOO,· Nice. Menezes de. "Aspeclos especiais: de estÍldos de usuanos." Ciencia da InformacGo. 
Vo1.l2, no. 2,julrdez, 1983. p. 50·51 
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- Por su contenido. Son aquellas que se caracterizan por la insuficiencia·de conocimiento 

en el sujeto que busca la satisfacción de éstas con la información quccubra ese tipo de 

conocimiento que le hace falta o carece. En estas necesidades de información, se detecta la 

presencia de informaciDll específica en diferentes documentos, y ratifica que el 

conocimiento e informacÍón tenga el cerebro del sujeto afecta al tipo de necesidad de 

Ínformación. En este mismo orden, Núñez Paula36 considera que la necesidad en relación a 

su contenido, expresa la falta de ínformacíónque existe con respecto alproblerna, además, 

existen necesidades peculiares de información que son de carácter objetivo, determinadas 

por la temática de la información, el carácter de la actividad de estudio y las caracteristicas 

socio-psicO~ógico-culturales del individuo o la comunidad. 

- Por su posición en el tiempo. Este tipo de necesidad de información se distingue por ser 

ubicadas en !,Ina división del tiempo, lo que mueve a <oonsíderar que se originan en un 

presente o en un fJ1uro, y los sujetos las presentan en el momento actual, sin descartar 

que existirán otras necesidades que aparecerán posteriormente. 

- Por su carácter colectivo o específico. Como se anotó en algún segmento de está 

investigación, las necesidades de información pueden presentarse de manera individual en 

una.persona o de manera grupal en una colectividad;' conforme a éstos dos aspectos, es que 

se hace la tipificación cOrrespondiente de las necesidades de informacién. 

En atención a la tipificación que se hizo de las necesidades de infotn:iación con base en 

diversos autores, se debe reconocer que cada una de ellas contempla. un grado de 

complejidad y relación que las hace que se integren Ullas con otras, por lo que resulta 

desvincularlas entre sÍ. En todo caso, lo que se pretende con esta tipología es determinar la 

dimensionalidade interacción existente. Por lo tanto, si se debe de indicar cuál es la más 

adecuada, se puede afirmar que, son cada una de ellas. 

Pero sí bien el surgimiento de necesidades de información y su tipificacíón permiten 

identificarla, es mcnest~r estructurar la vincúlación del discurso que se ha ofrecido este 

Israel Adrián. ¡'La idoneidad como criterio para evaluar la satisfacción de las necesidades 
información." Actualidades de Ealriformación Científica y Técniéa. Vol. 17, nos. 4-6. p.71-73 
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apartado con lo referente a la manera en cómo se manifiestan esas necesidades en las 

personas. 

1.3.1.2 Comportamiento informativo 

Ubicado en la segunda· fase del fenómeno de las necesidades· de la información, se 

encuentra al comportamiento informativo vinculado con la búsqueda de ínformación. i 

Como elemento integrante del trinomio -surgimiento de la necesidad, comportamiento 

in[ormatim y satisfáccíón de la necesidad-o Es en el comportamiento ínformativo.donde se 

va a identificar la manera como se satisfacen normalmente las necesidades, así como los 

productos y servicios que se requieren y el tipo 

usuarios. 

preparación y de formación de los 

Sobre el comportamiento informativo, Izquierdo Alonso menciona que es en este tipo de 

elemento donde se permite identífi~ la actitudes y valores del usuario con respecto a la 

intormación en general y a las relaciones con las unidades de información en particular; 

también, contribuye a valorar los fundamentos del desarrollo de la búsqueda y de 

comunicación de·la información; es decir, la manera como el usuario selecciona las fuentes 

de información, la formulación de sus preguntas, como elige la información, la preferencia 

por ciertos medios de informació~ los cuales van a eStar determinados por la formación del 

usuario, su posición socioprofesional, su disponibilídad de tiempo y por las condiciones de 

trabajo en que se encuentra.37 Además, al abordar el comportamiento informativo será 

posible identificar y delimitar los. factores que int1uyen en los comportamientos de los 

usuarios en relación a las colecciones, servicios de las unidades de infonnación, la 

l En relación a la búsqueda de información. Lancaster la define como: búsqueda de información significa 
cualquier actividad en la que se realice una búsqueda de ¡'úormacíón para encontrar materiales 
bibliográficos sobre "" tema determinado. La blísqueda puede realizarse de una manera convencional. 
utifizando catálogos de fichas, índice impresos y otros instrumentos manuales; o bien puede realizarse mellos 
COnVeJ1CÍolU1lmente, utilizC'JUio,!n índice de materia en una fOrllla que n(! sea completamente manual. Elmós 
sofisticado y menos manllal de tales sistemas seria un indíce almacenado en forma legible en pantalla, es 
decir, un sistema de recuperaCión de la información computarizada. LANCASTER, Frederick Wjlfrid. 

de los servicios biblíolecarfos. México: UNAM, DOB, 1983. p. 159 
ALONSO, Mónica; Ruíz ABELLÁN, Joaquín PIÑERA LUCAS, José Tomás. Los 

en los programas de gestión de calidad. Propuesta de un marco teórico ,"t.e(frrrli,)r 
de in.formación. [en línea]. Disponibilidad: 

Jd!l[&jrum.J.mi.í;Jll:ÍQ!l~ill...llil!illorQQ Fecha de consulta: 26, oct. 2004. 
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fonnación del usuario, habilidades en el uso de la colección y los servicios, laaccesibHidad 

a éstos y las experiencias previas. que ha tenido con respecto ala Ínfonnacíón. 

Al comportamiento infonnativo se le ha definido de diferentes maneras y todas ellas 

coinciden en que la búsqueda de información es pieza fundamental dentro de dicho 

término. Así, Krikelas menciona que el comportamiento en la búsqueda de ínfonnaciórt es 

.la actividad de uníndividuo dirigida aidentificar un menSaje que satisfaga una necesidad 

percibida como tal.38 Para.Wilson, el comportamientÓ'informativo comprende la suma del 

comportamiento humano en relación a las fuentes y medios de ínfonnación, incluidos 

am~s en una búsqueda de infonnación activa y pasiva, y el uso de la información, de está 

manera, incluye otras fases de comunicación, como también la recepción pasiva de la 

infonnación.39 

El comportamiento de los individuos se encuentra motivado porunanecesídad originada en 

su cérebro influidá por diversos factores, con el fin de establecer una adaptación o 

readaptación al medio que lo rodea; por lo que la marufeiltaciónde. una necesidad es 

considerada como coinflortamiento ínfonnativo. 

Por esto, Hcrnández Salazar no duda en señalar que el comportamiento en la búsqueda es 

el proceso quereaHza una personapam encontrar información; y destaca una sede de 

aGtividade~que se realizan durante este proceso, las cuales son: 

:J>determinar su nect;Sidad de iriformaci/m 

:J> f1:ansformarestanecesidad en palabras o puntos de acceso que estén incluidas 

dentro del sistema 

:J> p1lilntearle esá necesidad a algún sistema de información 

? solicitar a los especialistas de ese sistema que busqli<eny encuentren la 

información que requieren 

>- realizarlas búsquedas enformapersonal 

:J> utilizar herramientas sectmdarias 

:J> ¡rdirectamente al acerv(jy tratar de encontrar el material 

3. KRIKELAS, James. Op. cit., ref. ¡ 2, p. 6 
39 WILSON, T. D. Op. cit., réf. 18, p. 49 

37 



);> buscar dentro de coleccíonespersonales 

}> hacer contacto con colegas 

}> asistir a eI'entos académicos 

}> obtener ir¡ormación de rf!ferencias y citas. 40 

Con todo y que este proceso se encuentra sustentado en la forma de proceder de un sector 

de la sociedad, como son los investigadores, no de tener importancia en el sentido de 

que incluye aspectos detenmnantes en relación al comportamiento informativo y su 

vinculación con la búsqueda de infonnación. Sumado a esto, se debe precisar que el usuario 

presenta un comportamiento informativo cuando tiene una necesidad de información y 

busca satisfaclOl: su necesidad, razón por la cual puede acudir, entre otras opciones, a una 

biblioteca o dirigirse a otros recursos o fuentes informativas.41 

A partir de estas apreciaciones, no resulta extraño advertir la tendencia hacia el análisis del 

comportamiento informativo, en el cual se indican como se satisfacen· normalmente las 

necesidades, aclara el contexto de los productos y servicio~, precisan las condiciones que 

deben cumplir y permiten definir el tipo de preparación y/o formación de los usuarioS.42 

En la manifestación de necesidades de información. que tiene una persol1a, no se pueden 

entender a éstas de manera aislada o en sí mismas, sino que en ellas se van a observar la 

presentación de un comportamiento que puede contener: hábitos, costumbres, actitudes, 

procedimientos, habilidades y modos de acción, entre otros. En razón de estos 

comportamientos los sujetos pueden conducirse para la cobertura de sus necesidades a los 

recursos informativos o las fuentes d.e información; por lo que resulta ne~esario señalar que 

el comportamiento informativo esta relacionado con el contexto en que se ubica una 

persona, siendo esta la razón por la cual los individuos que están familiarizados con la 

utilización de fuentes bibliográficas se comportan de modo diferente de aquellos que no lo 

están. 

40 HERNÁNDEZ SALAZAR, Patricia. Op. cit., ref. 29, p. 39 
41 CALVA GONZÁLEZ, Jual1 José. Las necesidades de información: la di!i,siól1 de estudios en las Jomadas 
Mexicanas de Biblia/economía. Op. cit., p. 234 
41 IZQUIERDO ALONSO, Mónica; RUÍZ ABELLAN, Joaquín y PIÑERA U5CAS, José Tomás. Op. cit .. 
re!: 37 
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Por la Ínfluencia que reciben los indIviduos, se puede afinnar que dentro de la misma 

influyen factores internos y externos que impactan en ellos y en su comportamiento 

infonnátivo, razoo por la cual se puede subrayar que la prepa.racíon querecíbe el individuo, 

por parte del contexto en el que se encuentra, va a hacer detenninante en esta segunda fase 

del fenómeno; sin olvidar, desde luego, que las caraeterísticas propias de los sujetos 

tambi~ son esenciales en la búsqueda de infonnación para satisfkcer sus necesidades. 

Pero al igual que en el surgimiento de necesidades, en esta segunda fase del fenómeno se 

identifica la presencia de factores externos e internos, Entre los externos que influyen en el 

comportamiento infonnativo se encuentra el lugar de trabajo, el lugar donde habita, la 

unidad de información que proporciona servicios y el acceso a las fuentes y recursos 

informativos. Además de la influencia de estos factores, se encuentran aquellos obstáculos 

de accesibilidad a. la información en unidades de. infonnación, que en ocasiones hacen 

imposible su acceso. En suma, se puede admitir que los factores externos, como el sistema 

social mismo, la infraestn,lctura, la disponibilidad de infonnaéión, aspectos administrativos 

y económicos, se revelan como elementos integrantes de estos factotes. Respecto a los 

factores internos,· Prasadespuntualal señalarlos siguientes: 

1) hábitos 

2) el conocimiento para usarlos recursos ü!f'ormativos disponibl¡'tS 

3) el juiciod.évalor de los recursos disponibles 

4) la istimaclónde laposibilidad de encontrar la información que se busca 

5) retroalimentación ycaracÚ,rísticasdel sujeto 

6) . el grarki de satisfacción percibida por el sujeto. 43 

Es tahezen estos factores internos donde los individuos suelen mostrar sUs habilidades en 

la utilÍzación dehetramÍentas informativas, que bien pueden estar sujetas a la exp~éncia 

del individuo en la manera de buscar información; y en su elección para decidir donde 

4l PRASAD, N .H.lnformation needs and usa. Varanisi: lndían Bihliographic Center, 1992. p. 114 
'SÁNZ CASADO, dice sobre esto que en. lo referente al conocimientocientífico,losinvt'!Stigador"s ~esa 
área específicamente. experimentales y teenólogos lItilizaban los· canales informales, mienfrlls. que los 
científicos "in e"periclÍcia, los que llevaban poco tiempo en la disciplina, tenían que utilizar la literatura para 
elegir los temas de investigaCión como para actualizar sus conocimientos. SÁNZ CASADO, Elías, Manual de 
estudios de usuarios. Op. cit.,. ref. 1, p. 29 . 
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buscar dicha información; por lo que en el mismo individuo se va a destacar el bagaje olos 

conocimientos. que tenga sobre el tema que generó la necesidad de información y sobre el 

cual efectuar la búsqueda. Por esto mismo, Sánz Casado ratifica que entre los factores 

internos se pueden incluir el conocimiento de las fuentes de información, la capacidad 

idiomática de! usuarío, la motivación por el trabajo y, tlnahnente, las impresiones 

subjetivas del usuario. 44 Siatri expone, a manera de síntesis, los factores que se han venido 

indicando y los cuales afectan' el comportamiento informativo en la búsqueda de la 

información; así, tenemos: 

1, el conjunto deli,en/es de información disponibles 

2. los usos para los cuales la il1fonnaciim será !Itilizada 

3, los antecedenres. motivación. la orientación profesional y otras 

caracteristicas individuales dell/sumio 

. 4. las sociales, políticos, económicos y otms sistemas que impactan en el usuario y su 

actividad 

5. las consecuencias del usade la información -la produCtividad-. 45 

La presencia de estos factores -externos e internos- refleja una relación COl¡ el contexto y el 

individuo mismo, que durante el comportamiento informativo hace más compleja ésta 

actividad. Debido a la int1uencia de los mismos se encuentran una serie de tipos y patrones 

de comportamiento informativo que se van a derivar por las características que emanan de 

la influencia de estos factores, y con ello también, por qué no, una jerarquización de 

individuos que va a estar fuertemente señalada por "U manera de buscar información para 

dar cobertura a sus necesidades. O dicho de otra manera, es a partir de estas influencias 

corno la manifestación de las necesidades va a generar una tipología dentro del 

comportamiento informativo, la cual es manifestada a través del lenguaje, de una expresión 

verbal y no verbal, por la escritura y por la expresión oral de un momento y escrita en otro. 

Es por esta manifestación, conforme a la tipología que se ha asentado, cómo el individuo 

manifiesta sus necesidades;. pero no sólo eso, sino que también .origína la creación de 

patrones de comportamiento informativo que igualmente se desprenden de la tipología 

44 ¡bid., p, 29 . 
45 SIATRI, Rania. Op. cir .. re[ 4, p. !33 
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antes señalada. En renglones anteriores dentro de este mismo apartado se hizó alusión de la 

fonna detenninanre en que los factores internos y externos iban a crear una diferenciación 

de los usuarios en la manifestación de sus necesidades de infonnacíón,yesto se puede 

ratifieár en los patrones propiamente dichos que presentan las diversas comunidad de 

usuarios. Específicamente cuando me refiero a los patrones que saltan a la vista en relación 

al comportamiento infotmativo, estoy haciendo alusión a: 

Las actitudes del usuario y sus valqres con respecto a la información en general y a las 

relaciones con las unidades de informaciém en particular; {. .. } el comportamie¡lto que 

manifiesta· el usuario hacia las unidades de información (respecto a sus productos y 

diferentes servicios); [ .• .] {os fundamentos del desarrollo' de la búsqueda y de 

comunicación de la información: cómo seleccionan las .foente.~ de información. cómo 

formula sus preguntas. cómo escoge la información, preferenciai por ciertos me4ios de 

información (determinados por la formación del usuario, posición jerárquica, 

socioprofesional, tiempo disponible, condicionesrle trabajo). el grado de fiabilidad que 

concede a las diferentes foentes de informacion, las condiciones materiales y los hábitos 

de trabajo, 46 

En atención a· esta argumentación, se debe considerar que la comprensión del 

comportamiento infonnativo no es· tarea fácil, pues los patrones. sOI).muy diversos tal y 

como la personalidad del ser humanO es diversa y multifacética; por ello existen varios 

comportamientos en Ía búílqueda de información dependiendo de los sujetos y los grupos 

que éstos confonnan. 

Por .10 cual se puede entender que cada .comunidad tiene necesicJ.ades de infonnaCÍón 

esp~í:ficas que se derivan. básicamente de sus referentes' cognitivos, los cuales están 

relacionados con las disciplinas de estudio y con el sistema de conocimientos en el cual 

rea\i;3an sus activida.des principale~. Este sistema es el C\lerpG de elenienros que conforman 

cada disciplina y orienta el proceso de· pensamiento de los individu.Oi:l involucrados con 

ellasY 

46 IZQUIERDO ALONSO, Mónica; Ruíz ABELLÁN, Joaquín y P¡ÑÉRA LUCAS, José Tomás. Op. GiL 
37 , . 

HERNÁNDEZ SALAZAR,Patricia.Op. cit .. re[ 29, p. 30 
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Por tal motivo, el objetivo que se plantea al hablar de los patrones de comportamiento 

informativo, es establecer y delimitar los perfiles o tipos de conducta de los seres humanos 

en cuanto a procesadores de información con el propósito de diseñar estrategias de 

representación y transmisión de Ínformación de manera más acertada. De llhí que Izquierdo 

enuncie, entre otros indicadores, los siguientes: 

);;- Pertenencia a una determinada área o disciplina cientifica 

» Condicionantes temporales y espaciales 

» Competencia cognitiva 

» Nivel de experiencia del sujeto dentro del campo en el que intenta 

asimilar nueva iJiformación 

» Marco relacional o de trabajo / contexto cognitivo 

» Condicionantes eulturales 

» Formas y estrategias de pensamiento 

» Capacidad de percepciÓn del sujeto eognoscente 

» Uso de la información por parte del usuario, f..,} eomo opera con 

ella 

» Experiencia personal dl;?l usuario 

» Elementos afectivos, emoeionales 

)¡> Influelu:ias informátivas, documentales y sociales 

» Creencias, actitudes, criterios eva/uatorios, etc. 48 

Con esta argumentación se identifica el desprendimiento de una tipología de patrones que 

se van a encontrar fuertemente sustentados por la últimas características que se han 

enlistado; en este entendido, se reconoce a grupos de usuarios diferenciados que van a 

agruparse en función de sus necesidades y comportamientos informativos;· Sanz Casado, 

refiere cuatro categorías: 

Los científicos puros y exr'er1'm,,~ntl¡¡es 

Los tecnólogos 

Los cientificos sociales; y 

Los humanistas, 49 

48 IZQUIERDO ALONSO, Mónica. Op, cit, re[ 8, p. 9 
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A estos rubros cabe agregar otros tantos más que también pueden ser susceptibles de tener 

un comportamiento informativo, aunque: 

Los sectores comunes de la población, como obreros, amas de casa, C1Jmerciantes en 

pequeño, niños yo/ros más na han sido . investigados en SlIS comportamientos 

informativos. Pero aún {. . .j el ciudadano comtÍnde un sector social .utiliza como 

fuente de mfonnacilJn, primordialmente, alas integrantes de su familia ya sus amistades 

cercanas. Sg 

En esta fase se va a distinguir como los individuos actúan y se comportan para buscar su 

. información, cierto es que la tendencia esencial de las investigaciones sobre esta área de 

interés apuntan más hacia el grupo· de comunidades que se dedican a la producción del 

conocimiento científico, ya que estos constantemente están vinculados al proceso de 

investigación donde el surgimiento de sus necesidades, la manifestación delas mismas en 

el comportamiento informativos y el grado de satisfacción en la cobertura de necesidades, 

siguen tma línea continúa .en la cual se han realizado las investigaciones correspondientes 

para garantizar que, ese ~mportamiento informativo de este núclco de gentés, sea atendido 

de la manera más adecuada:, y más aún en esta época donde la globalización de la 

información encuentra en. el conocimiento el recurso. vital para el desarrollo de las 

economías. 

En 16 que corresponde a la comunidad objeto de estudio de esta investigación (los 

matemáticos), éstos son considerados dentro del . rubro· de científicos· puros y 

el\:perimentales; de acuerdo a· Sánz Casado, su. comportamiento informativo· descubre 

rasgos distintivos· en tos cuales se presenta la utilización de publicaciones periódicas con 

más frecü.encia, monografías, actas de congresos, tesis, manuales y, desde luego, los 

contactos personales a través de los colegios invisibles. En cuanto al de fuentes 

secundarias, requieren más de los boletines de índices, de resúmenes, etcétera. Sobre la 

utilizaciqndebases de d~fos especializadas, los científicos puros son los que más las 

utiI~zan, pues en general suelen tener buen conocimiento de ellas, realizando con cierta 

frecuencia consultas. En cuanto a la antigliedad de los documentos .que·emplean, son los 

I.-"c","cU'J, EHas. Op. cit .. ref. 1, p. 3940 
v'..,¡ "C/~JuD'''. Juan José. Las necesidades de información: fundamelltos teórj(X)s y métodos. Op. 

cit., p. 118 
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que tienen mayor actualidad; por último, son proclí ves a delegar las. búsquedas de 

infonnación a los profesionales de la infonnación. 

Esta breve aproximación que nos da cuenta de manera general sobre el comportamiento 

infonnativo de los matemáticos, pennite distinguir en buena medida cual es la tendencia en 

cuanto a su comportamiento informativo. Aunque en está primera exploración se logran 

rescatar datos relevantes, el objetivo final de este documento será tener un conocimiento 

amplio, no sólo del comportamiento infonnativo, sino de los tres elementos integrados en 

la tríada del fenómeno de las necesidades de informacíón de esta comunidad; por lo que, 

para finí'ls de ejemplo, sólo se comenta en este segmento a.lgunos resultados arrogados por 

algunos estudiosos en la materia (Sánz Casado; Hemández Sal azar; Calva González). 

Finalmente, no es extraño observar investigaciones cuya inclinación están dirigidas hacia el 

estudio de las necesidades de información y comportamientQinfonnativo, empero, el tercer 

elemento debe ser analizado -satisfacción de necesidades-, ya que se encuentra 

interre1acionitdo una explicación que nos conduzca al entendimiento total del 

fenómeno. 

1.3.1.3 Satisfacción de las necesidades de información 

Como efecto de los dos primeros elementos de la tríada del fenómeno de las necesidades de 

información, se localiza a la satisfacción de las necesidades que, en una tercera fase, "ienea 

dar cob';'tura a las interrogantes planteadas desde el surgimiento de las necesidades. En esta 

fase, la satisfacción de. necesidades, comprende: 

El restablecimiento del equilibrio del sujeto con su medio circundante, a partir de la 

desaparición de las carencias de conocimiento e información que tenia sobre un hecho, 

objeto o fenómeno y que fue lo que provocó una necesidad de iriformoción. JI 

De manera concreta, la definición mUestra que la satisfacción de necesidades efectivamente 

no puede estar desvinculada de los otros dos elementos que sehan venido explicando; pero, 

en la satisfacción misma, se visualizaran si ésta ha sido acertadamente cubierta, o en su 

defecto, si continúainsatísfecha. Por eso la satisfacción del usuario representa una medida 

51 [bid" p. 136-137 
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de rendimiento subjetiva que refleja ladimensiól1 cualitativa no sólo de los serviCids de la 

biblioteca o de un componente de los mismos, sino también la manera en como la 

información ha sido obtenida adecuadamente y si cumple los propósitos de conocimiento 

que un individuo o usuario formuló en un primer momento. De este modo, 

entiende por satiSfacción de necesidades: 

Martín 

La medid¡;¡ en la que [éstas) creen que el sistema de información cumple con sus 

requisitos informativos. La satisfacción es Uf¡ resultado que el sistema desea alcanzar, y 

liusca que dependa tanto del servicio prestado, como de los valores y expectativas del 

propio usuario,ádemás de contemp1wse otros/actores, tales como. el tiempQ invertido, el 

dinero, si fuera el caso y el esfiterzo.52 

una y otra definiciones sobre la satisfacción de necesidades de infQffilación, los autores 

dan a conocer dos elementos que se encuentran contenidos en la satisfaccián;por un lado, 

una satisfacción material y, por el otro, una satisfacción emocional, es decir, ambos 

aspectos merecen ser cuantificados y no . permanecer sueltos como conceptos poco 

relevantes d~tro de la misma satisfacción de las necesidades y, más bien, se debe 

comprender que a veces para' cuantificar la satisfacción de necesidades se toma uno de. éstos 

aspectos menciónados y no ambos. Respecto a esta deficiencia, se indica: 

El s¡ifeto espera sentirse satisfecho al tener cubiertas sus· necesll$ildeS de' 

información. Esto lo logra obtenienilo los documentos (satisfacciimmater~al) con la 

información que necesita; asimfs1'lf() el i1ldividuotendrá unasatisfacdónemocional 

qUe repercutirá en su comportamiento informativo posterior, cli,andQ prt:¡sente otra .. 

nueva neéesidad al transcurrir el tiempo . .!J 

Se infiere de lo anterior que la satisfacción va a girar en torno al sujeto o usuario, que 

inicial. y finalmente es quien presenta tjill1 necesidad de inf0I1'llll7ión y obtiene la cobet:túra a 

la misma por medio de las diferentes unidades de información 9ue enfueIltp a su paso y le 

p~porCion~ ·la información que necesita. A su vez, se debe .considerarque aparece una 

característica que da idea de una cadena de necesidades ddnformación' tan breve o extensa 

domo el usuario lo desee, y de· esta forma suponer que, por la misma naturaleza del ser 

humano, las interrogantes ante distintas problemáticas lo obligarán a continuar un proceso 

52 REY MARTÍN, Carina. Op. cit., ref. 15, p. 14Q 
53 CAL V A GONZÁLEZ, Joan José, ¡bid., .p. 137 
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de búsqueda y respuestas constantes, al menos en las comunidades más cercanas ala 

producción del conocimiento. 

Adicionalmente ,a Jo que se ha escrito sobre la satisfacción de necesidades, se agregan al 

igual que en el surgimiento de necesidade;; y comportamiento inthnnativo, la intervención 

de factores que van a estar ligados a la satisfacción y que le afectan de manera directa;enrre 

los factores que podemos mencionar destacan: 

)- Con respecto a la información: dl:V>0llibilidad, costo, calidad y accesibilidad 

)- Con respeeto al usuario: madurez y experiencia del usual'io en el uso de los 

recursos y fuentes de información 

)- Especialización del usuario ,en el tema 

» Conocimiento de lasfuentesy recursos 

)- Idioma 

:;. Impresiones subjetil'QS que tiene el sujeto.54 

En razón· de estos factores· y más propiamente los, que se relacionaneon el' usuario, la 

unidad de información y las propias f¡¡¡entes documentales conducen a otro, aspecto del cual 

es objeto la satisfacción, y que es la evaluación, de lamÍsma., Con esta evaluación se 

pretende evitar al máximo la' espeetilación en tomO" ala satisfacción de necesidades, y 

distantes de un trabajo meramente empírico, la intención de esta actívidad -'-la evaluación

es mantener un papel decisivopara obtener elementos acertados en la toma de decisiones, y 

con ello contribuir al eficiente cumplimiento de la satisfacción de necesidades de 

infonnacíón. 

Así, eípropósito de la evaluación, es medir los efectos de un programa con las metas que se 

propuso cumplir para contribuír como mecanismo en la torna de decisiones subsecuentes 

acerca del programa y su mejoramiento; pero también aceptar o' rechazar un programa o 

54 SÁNZ CASADO citado por CALVA GONZÁLEZ. Juan José. Ibidem" p. 138 

46 



teonaen marcha.55 En esta actividad se precisan las condiciones que deben cu!Tlplirse y 

define el tipo de medidas correctivas o.preventivas que atienden a la satisfacción. 

Ciertamente al advertir una evaluación se orientan nuestras acciones hacia niveles de 

satisfacción que. se enfocan a la satisfacción general del usuatio,evaluar los servicios en su 

conjunto o la satisfacción del usuario en cada uno de los servicios. 56 Además de esto, Rey 

Martínoonsidera que es necesario avan;?:ar sobre niveles de satisfacción todavía más 

amplios, y por eso recomienda los siguientes: 

Sacrificio elevado/prestaci6n de servicio modesto. El usuario efectúa una. 

valoración negativa del servicio que puede dar lugar a una reclamación. 

Sacrificio modestolprestación modesta. Provoca !ffla insatisfacción moderada 

o de bajo nivel. 

Sacrifico elevadolprestación elevada. Se genera una satisfocci6n contenida, 

por ello el juicio es moderadamente positivo. 

Sacrificio modestolprestacíón elevada. Supone Wl máxÍmo nivel. de 

satisfocción, ~l juicio es .netamente positivo.57 

Pero ¿que es lo que necesita evaluarse. en la satisfacción de necesidades? La respuesta a 

esta interrogante encuentra aspectos que pueden ser ~ mensurables en la satisfacción de 

necesidades, lo cual,. desde el término mismo de la evaluación, indica la existencia de una 

metodología que Permita confrontar de la manera más a<:ertada si real~ente se da cobertura 

a lasnecesiMdes de informa<:ión, lo cual queda expresadp enla satisfaCción misma. Para la . - . , 

:valoraL"Íón de la satisfacción .de necesidades, Lancaster lo· relaciona cdn la evaluación de la 

búsqueda de materiales,i la evaluación de inst.-umentos bibliográficos impresos, la 

"SORIA V ÁZQUEZ, Juan. "La satisfacción de los usuarios en la recupe¡-lICióo de lnfurmacioo.en la ~e de 
datos SERIUNAM, en la biblioteca central de la Universidad. AutónQll1a de México." Líber: Revista de 
Bibliotéco/cgia:NucVlLépoca, VolA, no.3:juHírseptiem!:>re, 2002. p. 6 
56 POLL, Roswitlla. Medición de la calidad: directrices interrúlcioIUlles para ki mefiicfón del rendimiento en 
lfisbibliotecas ,!flíVe.ts~tarias, M~drid: ANA~AD, 1998. p. 139 

Ray MAR'fIN, Canna.Op. cU., reí, 15, p.141 
ipAEZ URDANETA; Iraset, conSidera en relación a. la satisfacciÓn de necesidades lQ siguiente; .en cuanto a 
la estrate~a de satisfacción infonnación, la investigación sobre los usuarios deberi~examinar otros tres tipos 
de factores: (1) los. relacionados ron el manejo de los medios de. soporte dI' la infonnáción, (2) los 
relacionados con las operaciones infomlacionales, y (3) los rclllc1onados con los mecanísmosde control 

. cualitativo de la información ob,enída, En cuanto a los soportes, tendtemos usuarios que se mueven en 
tipos de ambcientes: a) el correspondiente al paradigma de regisrrosidocument0Sl1iteraruralcóleéciones, 
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evaluación de búsquedas por tema en el catálogo de bibliotecas y la evaluación del 

funcionamiento de otros centros de información; 58 así, por tos criterios que sugiere para la 

evaluación, se puede pensar en indicadores materiales donde probablemente se encuentra 

apartado el sujeto que tiene necesidades de información. Aunque lo que debe ser valorado 

en la satisfacción de necesidades son los resultados positivos que se tienen a partir de una 

necesidad de información, el cümportamientoinformativo y que, en un primer mornento,al 

relacionarlo con la evaluación, ésta debe estar vinculada con las fuentes y recursos 

utilizados para obtener una satisfacción positiva,59 

Esta valoración la realiza el propio sujeto, ya que en él recae la responsabilidad de 

responder si sus necesidades de información están satisfechas o no. Considerando· este 

argumento, se admite entonces que lafuente. o recurso tendrá una valoración con respecto a 

la pertinencia y relevancia_ Sobre éstos dos términos -relevanCia y pertinencia-, Martínez 

Méndez escribe: 

Relevancia queda asociada con el concepto de la relación existente entre los contenidos 

de un documento con una temática determinada y pertinencia se restringe a la relación 

de utilidad existente entre un documento recuperado y una necesidad de información 

individual: 60 

En esencia, la relevancia se puede definir como la correspondencia semántica 

objetivamente existente entre el contenido de la demanda informativa yla información 

recibida, y la pertinencia como la correspondencia subjetívamentevalorada por el usuarios 

de la información del contenido de la información recibídacon sus intereses informativos. 

correspondiente al paradigma de fuentes primarias/secundarias/terciarías, y e) el correspondiente al paradigma 
de soportes no automatiza(\os/automatizadús. En relación con las operaciones infonnacionales, los usw¡rios 
podrian discriminarse según el tipo d~ secuencia y actividades que realicen para configurar, en el menor 
tiempo posible y <le la manera mas altamente sat¡sfamori", el soporte infonnacÍonaldeseado. PA EZ 
URDANETA, !raset. "Pautas para la investigación de los usuariós y los servicios (ll)." lrifolac. Boletín 
trimestral. del ,Programa Regional para el Fortalecimiento de la Cooperación entre Redes y Sistemas 
Nacionale,s de [n formación pardAmérir:aLatina y el Caribe. VoIA. no. 4. octubre-diciembre, 199 L p. 3 
5& LANCASTERFREDERlCK, WÜfiid. Op. cit., p. 169-185 
59 CALVA 90NZALEZ, J.uan José. Op. cit, p. 141 
60MARTÍNEZ MÉNDEZ, Francisco Javier y RODRíGUEZ MUÑOZ,José Vicente. "Reflexiones sobre la 
evaluación de los sistemas de recuperación de información: necesidad, utilidad, y viabilidad." Anales de 
Documentación. NO.7, 2004. p. 155 
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Además de estos dos elementos se encuentran la precisión y la recopilación, las cuales se 

refieren.a la búsqueda de la infonnación documental. Ahondando en estos últimos dos 

elementos, la precisión se ubica en la búsqueda y obtención de resultados, y amanera de 

ejemplo se refiere a la forma en que la unidad de información correspondiente le 

proporciona al usuario aquellas referencias de documentos que respondan a su necesidad de 

infi;>tmací6n .. Respecto a la recopilaci6n, ésta es un listado con referencias documentales,. en 

donde además incorpora todos los: documentos que fueron. recopilados o parte de ello, los 

cuales.contíenenlainfoffilación con la cual se espera dar cobertura a la satisfacción de 

necesidades de información que el usuario presenta.61 

Estos cuatro elementos considerados dentro del Modelo NEIN para la evaluación de la 

satisfacción de neeesidades de información, como ya se comentó, merecen todo un trabajo 

metodológico y riguroso, por lo que al realizar esto último se supera. de manera inmediata y 

llliXliata el empirismo que caracterizó a los primeros estudios que abordaron esta temática. 

En este sentido, la miSma tendencia de estos argumentos orientan hacia la llyccsidad de 

identif'ipary explicarlos métodos qu.e con mayor frecuencia son recomendadosyutiíizados 

paraallalizarno sólo l¡isatisfacci6n de necesidades, sino también Jo referente al 

surgimiento de necesidades y comportamiento informativo. 

1.4 . Métodos aplicables al estudio del fenómeno de las necesidades de 

información 

Como ya he venido refiriendo a lo largo este capítulo, lpseIementos que conformanel . 

cielo de. ~as necesidades de ínfon;nación son objeto de una .serie de valoraciones para 

. destacar cómo y. en qué mOmento la. integración de los mismos orientan a distinguir si su 

funcionamiento. esta brindando respuestas positivas o negativas en el sujeto. Dado qllecada 

ele111-ento.p¡;esenta comportamientodinámícQ, el abordqje de cada Uno de ellos,como 
. . 

tampién la integración de. los mismos, requierenJa utilización de métodos. Es por ello que 

en .e$ta parte de la ínvestigaci6nseha decidido exponer un planteamiento general. referente 

a los métodos que inciden en cada una de las fases del fen6n1enoquenos ocupa. 

5. APPLEGATE, RacheL Op. cit., reí. 16, p. 527 
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Ya ~n los antecedentes sobre los tres elementos que he venido asociando, se ha descubierto 

que los estudios de usuarios, y máspropíamente los que se refieren a. necesidades de 

información, se han venido desalTollando desde la época de 1920. En varias· de estas 

investigaciones el apego al uso de métodos, técnicas e instrumentos se ha hecho patente, a 

veces de manera manifiesta y en otras de manera velada. Sin embargo, no es sino hasta la 

década de los sesenta y los setenta cuando se efectúan investigaciones con usuarios que, 

pese al objeto de las mismas. no elaboraron guías teóricas para el diseño de investigaciones 

ni la estandarización de los métodos, técnicas e instrumentos. Esto mismo da oportunidad 

para puntualizar que posterior a estas décadas el reforza miento para evitar estas 

limitaciones atraparon el interés de los investigadores que se interesaron en la línea 

temática. 

Se puede considerar que estos estudios tratan de analizar cualitativa y cuantitativamentelós 

hábitos de información de los usuarios mediante la aplicación de distintos métodos,entre 

ellos, los m¡ttemáticos .c..principalmente estadísticos-o NúñczPaula advierte: 

La metodología de estudio de la necesi,dad infonnativa, solo para las categorías 

priorizadas de usuarios o lectores, o algunos de ellos en específico, f. . .} no debe dirigirse 

a la determinación de las necesidades totales ni conformarse con la guía incompleta que 

brinda la demalida ¡¡iformativa, sino que deben diseñarse de forma tal que permita 

precisar las necesidades peculiares de información.61 

De acuerdo a esta visión, existe la necesidad de recurrir a la asistencia de métodos que 

permitan realizar un estudio más exhaustivo y objetivo del fenómeno de las necesidades de 

infonnación, yen consecuencia, razonar·de acuerdo con un método; se sabe que hay una 

gran variedad de ellos para solucionar dudas, pero la' elección de uno específico deperiderá 

del objeto o fenómeno de estudio del que se trate. Por esto mismo se deben de incorporar 

. elementos que proporcionen los sustentos necesarios para hacer de nuestra investigaCión un 

trabajo ciCJitífico. Cabe señalar que los m~odos, técnicas e instrumentos utilizados para 

identificar las necesidades infomación son Variados, además que la utilización de los 

mismos no siempre es idéntica. 

62 NÚÑEZ PAULA, Israel A. Op. cit .• ref. 36, p. 75 
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Para adentrarse en las cuestiones del método, se debe destacar que el empleo del término 

generalmente se le ha utilizado como sinónimo de técnica, en el mt;jor de los casos, yen el 

pcor, se tiende a puntualizar únicamente: como procedimiento. Pero la acepción de la 

palabra método puede ser entendida desde una dimensiól). lingü(stíca, filosófica ° 
sociológica, razón por la cual, con suma frecuencia, suele. crearse confusión en la semántica . 

de dicho término. 

Una primera definición que se puede dar al método en un sentido más general, es aquella 

que se refiere a la manera de alcanzar un objetivo, ° bien, como. determinado procédimiento 

para.ordenat la actividad.63 También .se puede entender como un plan mentalparaorganízar 

o desarrollar el conocimiento, o bien comq la manera de abordaí el conocimiento en 

visto de esta manera,s~ hace ref~rencia al aspecto ennceptual de. cómo el sujetoestructnra 

mentalmente la forrna.de abordar. y solucionar un fenómeno, P<;f lo que el método es la 

. fl1.l!IlCra d(.'l reprooU(;ir en el pensamiento el o~eto que se estudia,coIll0tanlbién la manera 

de proceder ante él, .que es lo que se pretende investigar y li. través de que medios lo yaa 

lograr, o dicho de manera sencilla, no sólo es un procedimiento general, sino anterior a el, 

persiste l.a idea de· un sentido, un objetivo, a los cuales se les intenta dar cumplimiento a 

partir de. una problemátiea detectada .. 

Por l~que el método no se presenta de manera única, ya .qu¡: b~y diferentes maneras de 

enrocar un problema,. de proceder para !ecopilar la infonna,eión, de analizarla y de 

presentarla: éstas malleras son ori~adas por una serie de preceptos que permiten 

c~nsiderar los resultados obtenidos. En consideración a esto último, Rojas Soriano escribe: 

Sólo una investIgación lleya4a en forma metódica !laS puede proporcionar conceptqs 

claros de las hec;ho,~ y fen6"!e;tlas,' !laS puede facilitar la sistematización de 

nuestros.conocimiento e ideas y hacer pasibl~finalmente. que descubramos las leyes o 

r.eg¡.daridades a que .está srm'letido todO la que exIste y sucede. 65 

63 TECLA JIMÉNEZ, Alfredo y GARZA RAMOS, . Aiberto. Teoría, métodos y l&nicas de la: ínvestígación 
social, México: Taller Abie¡to, 198.5.p, 27 
64 CÓRDOBAGONZÁl,EZ, Saray."La formación de usuarios con métodos participativos para estudiantes 
universitari()s.~ Cienciasdalnj'ormacao. Brasilia. Vol: 27, no.!,jan-abt, 1998. p. 62. . .. 
65 ROJAS SORIANO, Raúl Guía para realizar irrvestigaciones sociales;.?" ed. México: UNAM.1982,p. 62 
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Conforme a lo observado en estas últimas argumentaciones, ciertamente hay un deslinde 

entre método y técnicas pero también es cierto que tanto el método y las técnicas se sitúan 

como herramientas metodol6gicas en la investigación, que penníten implementar distintas 

etapas de ésta dirigiendo los procesos mentales y las actividades prácticas hacia la 

consecución de Jos objetivos formulados. Con esto no se quiere afirmar que las técnicas 

sean independientes del método, más bien. las técnicas mantienen un papel sustantivo en el 

proceso de investigación, a tal grado que se pueden definir como la estructura del proceso 

de la investigación, y que la técnica sea una norma o regla para dirigir eficazmente una 

actividad, es decir, un conjunto de procedimientos O pasos preestablecidos para llevar a 

cabo una investigación teliÍendo en cuenta el método.66 En una definición má'S amplia de 

técnica, se considera el dominio de Un fenómeno de acuerdo' a un modelo, en la 

reproducción de un conocimiento enla realidad; el dominÍo yel conocimiento pueden ser 

más o menos limitados, pero para que haya· técnica' es necesario. poder actUar en la 

prodUCción .0· reproducción de los hechos aislados.' Por lo que se pueden distinguir dos 

clases de técnicas: la técnica cotidiana o del trabajo manuar, y la técnica científica ° del 

trabajo teórico.67 

Para el caso del surgimiento de necesidades de información, el comportamiento informativo 

y la satisfacción de necesidades -como ya he señalado-, es irreversible apelar a un método 

para la investigación correspondiente al proceso .ensí, o a cada uno de los elementos por 

separado, entendí endo que el uso de un método específico depende de los objetivos de cada 

investigación, ya que cada método presenta ventajas como también limitaCiones; aunque, 

resulta conveniente: 

Definir un sólo método para conocer. las necesidades de los usuarios seria una empresa 

arriesgada que puede conducir al error. El método depende de las caracíeyísticas de los 

sujetos que se estudien [ . .] y de las condiciones eIJ que éstos se desenvuelvan. 

Consecuentemente, las técIJicas deber¿m adecuarse a{ método. selecciolJado, de manera 

que un instrumento detenninado no deberá utilizarse siempre, obviando las diferencías 

que se extraen de las características que se presenten. 68 

é>6 CÓRDOBA GONZÁLEZ, Saray. Op. cit., Ter 64, p.62-63 
67 MÉNDEZ RAMíREZ, Ignacio. Relaciones entre investigaci6n científica e investigación tecnológica. Ell: El 
sistema de cienciayrecnoiogíaen México. México: UNAM, lIMAS, 1991. p .. I07 
6S CÓRDOBA GONZÁLEZ, Saray. "Estudiando las necesidades del usuario a partir de su práctica." Revista 
AlBDA. Vol. XVIl,llO.2,julío-dicíembre, 1996. p. 159 
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De esta apreciación .se puede comprender que los métodos apUntan hacia una tipología que, 

al menos .para el fenómeno que se esta abordando en la investigación, pueden· dividirse.de 

la siguiente manera: 

Métodos directos. Se eligen este tipo de métodos cuando se pretende conseguir quese'd 

el propio usuario quien defina sus hábitos, necesidades o el uso. que hace de la 

infOrínaeión que solicita. Entre los métodos a los cuales se recurre encontrainos: 

• Métodos Dephi 

• Encuesta 

• Entrevísta 

• Incidentecritico 

• Estudios de comunidad 

• Estilos de vida 

• Estudios de demanda 

• Análisis de metas orientadas 

• Investígación de mercados y, 

• Estudios de casos. 

Métodos indirectos. Laspeculiatidades que presenta este tipo de métodos es que 

permite conocer de forma indirécta -sin tener que cons~tltar a ü,s usuarios, sus hábitos 

y necesidades íriformacÍón. Esto se realiza mediante los documentos qu¡;: producen o 

a partir de aquellos que solicitan cuando acuden a los distintos centros de información, 

entre éStüSencontramos: 

• Análisis de citas 

• AnálisiSdereferencias 

• Estudios de demanda 

• Datos cuantificables de los servicios y, 

• Observación.
69 

69 Cfr. sÁNz CASADO, Elías. Manual de estudios de usuarios. Op. cit. ref. 1, p.l01-IIO 
CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Op. cit., p.186-188 
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A partir de esta tipología se deducen ventajas y desventajas;. para los primeros ~los 

directos-, una de sus ventajas es que se tiene contacto directo con el sujeto, aunque entre 

sus desventajas se relevan características de naturaleza económicas, ya. que se necesitan 

recursos sufieientes para su aplicación. En oposición a esto último, en los métodos 

indirectos, si bien no existe interacción con el sujeto, también es verdad que el despliegue 

de recursos resulta llÚnimo. De manera esquemática, Ruíz Abellán nosproporcíona un 

cuadro sobre éstos métodos. 

Cuadro 1. Metodologías para el estudio del usuario 

Fuente: RUÍZ AElELLÁN, Joaquín: IZQ!JlERDO ALO::-¡SO, Mónica: PIÑERA LUCAS Tomás. ~Apo_i"nes 
en tomo a los usuarios.en documentación," DQCun!elf:táción de las Ciencias de la Información. No. 2,r~ 1998. p,,] 9 

Una tipificación más que se hace de los métodos, es aquella que se realiza en función de la 

comunidad de usuarios objeto de la investigación en cualquíerade las fases del ciclo de 

necesidades de. información, y toma en consideración puntos específicos como: 

)- Cantidad 

)- Tipo de usuarios (reales o potenciales) 

)- Edad 

)- Dispersión geogr4fica o .flSica y, 

)- Tipo de comurlidad?O 

7Q CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Op. cit .. p. 189 
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Para la investigación sobre el fenómeno de las necesidades de información, el 

comportamiento informativo yla satisfacción, existen una serie de métodos que pueden ser 

ut.ilizados pam cada uno de éstos elementos integrados en un proceso, los cuales van a ser 

requeridos según lo que se desea obtener oon la aplicación de ellos. Para esto, se 

esquematizan las fases y los métodos que se pueden aplicar!l cada una de ellas. 

Cuadro 2 .. Métodos aplicables en cada fase del fenómeno 

Tipos de necesidad de ínlormación 

Tipostle oomporlllmíen!O que presentan: 1ipo de fuente o 
recufSO informalívo que utilíla 

Lo que se lláanec<íSílar 
ES';udios de dilll1llnda 
Anafls;s de malas onlllllad3s 
Análisis de citas y reíerero:ias 
Método Delp~i 
Estudiosde~ 

Análisis de metas óri",tadas 
EsWK> de caso 
Inciden",:crilíoo 

Fuente:. CAL V AOONZÁLEZ, Juan losé. Las necesiitades de injórmacron: fo¡rdamenrqs teóricos.v 
métaáos, 'México; UNAM, Cer.tro Universitario de Investigaciones BiliOOtecoiógicas, 2004. p, 252 

Como ya se. destaCó en su momento, los métodos requieren de técnicas e instrumentos para 

su opetatividad con el. fin de garantizar que las investigaciones cumplan con su 

característicadecientíficidad, de igual manera oomose esquematizaron los métodos, las 
. . 

técnicas y los instrumentos que auxilian a éstos Se presentan a continuación. 
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Por lo considerado en este apartado, se deriva que la utilización .de métodos,técnicas e 

instrumentos para el análisis e investigación del fenómeno de necesidades deinforrnación 

en su conjunto, o en su defecto, el estudio dealguuas de sus fases, incorpora tantos 

métodos, técnicas e instrumentossegím sea el objeto dc nuestra investigación, y 

contribuyen a precisar lo que realmente se desea investigar. Con esto queda claro que no se 

va a ser unívoco en cuanto a la utilización de un método, sino que la elección adecuada de 

éste, así como sus técnicas einstmmentos, van a estar en función de la dinámica de cambio 

que nos presenta el fenómeno. Así, se da por descartado el dogmatismo para dar cabida a la 

relatividad, para COn ello no perder el sentido científico que el fenómenO merece, y 

establecer losfuhdamentos teóricos y prácticos que constitu~lanaturalezadisciplinar en 

nuestra espeCialidad, conforme a 108 usuarios de lainfonnación. También queda abierta la 

posibilidad de utilizar otros métodos que puedan adaptarse a las investigaciones que se 

hagan al respecto, lo que enriquecería no solamente la discusión sino que amplíaría el 

espectro metodológico en atención al fenómeno que se esta analizando. 

1.5 Integración de snselementos 

cQjl1{) .se h¡¡. podido distinguir, eldesarroUo de l¡¡s investigaciones referentes al feÍ1ómeno 

de las necesidades de información, trae consigo la advertencia de que existen e1eroen.tos 

plenamente identificados q\le· hacen posible visualizar el. fen9tnenodesde una perspectiva 

más objétiva, y por lo tnismo recuperar de la realida4 su probleroáticae intentar. a ~oda 

costa interpretar el comportamiento de ésta a través de teonas; 10 cual indica que, en este 

esfuerzo, se pretende: 
. -. . 

Establecery seguir una metodología propicia para que una disciplina se desi:m·olle, es 

de interés de todo campa de conocimi;mto determinar lasforma:fY medios que le. sirvafl 

¡x.zrG guiar SI/S investigaciones, y por eso es tan importante tr~tarde delimitar .!lna forma 

de razonar y hacér para la bibliotecolog[a.7 
J 

SigJiendo esta argumentación se puede afirmar que el ciclo de las necesidades de 

información aparece de manera contundente en las diversas interp.¡etaciones que sobre el 

fenómeno se han manejado; no obstante que este ciclo se encuentra implícito en la mayoría 

71 HERNANDEZ SALAZAR, Patricia. ~Análisis metodológíw para abordar el fenómeno uguarioSde la 
inronnación en A"1érica Latina." lnvesllgación Bibliolecológica: Archlvonomia, Bibliotecologia 
In[onnadón. Vol. 17. no. 35, julio-diciembre, 2003. p. 27 
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de los modelos presentados para el fenómeno, en muchos de. ellos se pasa por alto su 

explicación; por lo cual, Calva González es categóriéo al subrayar que: 

Existen diversos documentos productos de estudios o. investigaciones sobre el fenómeno 

de las necesidades de iJiformación,presentado de fórma seccionada y no logran integrar 

el conocimiento hacia el estucUo del fenómeno en cuestión. 

Vinculada con esta problemática, y a manera de ser más precisos, el mismo autor 

menciona: 

Son tres lw;fasesprimordialesen la determinación de las necesidades de iriformación: 

1. El surgimiento deja necesidades de ¡¡iformación 

2.La I'f!anifestación de las necesidades de ínfonnación a través de un comportamiento 

informativo 

3.La satisfacción de dichas necesidades de iriformación. 7
$ 

La ponderación por enfatizar en la integración de los elementos implicados dentro del 

fenómeno no solamente conduce al mejoramiento de su estudio, sino también a elaborar 

investigaciones complejas y revisiones generales con el fin de no omitir algóri aspecto 

det~inante. 74 Por esto.:mlsmo se puede resaltar que se pretende la sistematizaciÓn de la 

investigación del fenómeno en un conjunto de elementos interrelacionados, entre los cuales 

existe cierta cohesión y unidaddeproposito, destacando la pluralidad de elementos, ·la 

interrelación jerárquica entre los mismos y la fmalidad común del conjunto.75 

De ahí que el objetivo del ciclo de las necesidades de información es el disponer de una 

comprensión· en su totalidad, y no· sólo· del conocimiento; de· elementos aislados, sino 

incluso sus relaciones particulares y globalcsque lleven \il descubrimiento de la base 

isomórfica, reiterando la unión de lbs elementos en la totalidad.76 

72 CALVA GONZA.LEZ, Juan José. El fénómeno de las necesidades de ¡"formación: su investigación y 
modelo teórico. Documento base. Op. cit., ref. 5, p.3 
13 CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Las necesidades de información: fimdamelllos teóricos y métodas. Op. 
cit., p. 155 
74 HERNÁNDEZ SALAZAR, Patricia. Op. cit., ref. 71, p.45 
15 MOUNACAMPOS, Enrique. Teoría de la biblioteconorhía. Granada: Universidad de Granda, 1995. p. 15 
7& GUTIÉRREZ l' ANTOJA, Gabriel. Metodología de las cíenCías socia/ej;. México Hada, 1984. p. 225 
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Así, encontramos que las relaciones que se dan entre uno y otro elemento que integran el 

fenómeno, orientan para el conocimiento más apropiado de que éstos, actúan de manera 

reciproca, sin que uno sea más detenninante que otro; o dicho de manera concreta, todos 

mantienen el mismo nivel de importancia y suoontribución se refleja en la explicación 

precisa que merece el fenómeno. Por eso también se puede entender que la manera en que 

. se presentan a través de un modelo, demuestra la intención de ubicar un sistema de 

reláciones entre unas propiedades seleccionadas, construido con fines descriptivos, de 

explicación o de previsión y por ello totalmente dominable.77 

En la intención por representar de alguna forma la realidad o proceso construido 

racionalmente, se le pretende vincular a una teoría válida, y en este sentido, abordar con 

toda Iacerteza metodológica y teórica, la estructuración del fenómeno. Ciertamente en la 

elaboración de modelos se aspira a representar el fen6menoen su conjunto y apreciar 

sintéticamente la reálidad, pero también la comprensión deJos elementos que se han venido 

mencionando -necesidades de información, comportamiento informativo y satisfacción de 

las necesidades-, los cuales figuran como conceptos básicos. Identificando así los 

mecanismos o relaciones que se establecen entre éstos.oonceptos y un principio racional, a 

través del cual fundamentar la explicación del fenómeno y los conceptos incluidos.en el 

ciclo deJas necesidades de información, 10 que proporcionara una consistencia interna. 

En suma, el ciclo del fenómeno de las necesidades deinfonnación, detectado como tál, 

inspira a describir el fenómeno que aparece en las unidades· de información respectivas; 

también intenta organizar una reálidad a través de los conceptos y las relaciones que se dan 

entre .ellos, p~o buscando percibir al fenómeno de manera integral. Esto conduce a su vez a 

prever acontecimientos, infiriendo en los resultados de su comportamiento y controlando el 

fenómeno afutúro, y desde luego, el desarrono de la disciplina por medio de este ciclo, de 

cuyos avances se pueden derivar formas diferentes para establecer y explicar hipótesis. 

17 HERNÁl"DEZ SALAZAR, Patricia. Modelo para generar programas sobre la formaci6n en el uso de 
tecnologías de información. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológícas, 
2004. p. 25 
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CAPITULO 2 

LOS INVESTIGADORES EN EL ÁREA DE LAS MATEMÁTICAS 
Ei'lMÉXICO 

2.1 Antecedentes 

Las matemáticas juegan un papel esencial en el conocimiento humano para la comprensión 

y estudio de:la naturaleza; son así la base teórica de la civilización técnica y es el lenguaje 

común a muchas ramas de especialización. .su indiscutible importancia en el proceso 

formativo d<íSde temprana edad, constituye, junto con. el lenguaje hablado, uno de los 

principales de comunicación: las ideas y la palabra. 

Es indispensable entender. a las matemáticas no cómo una ciencia con aplicaciones 

\ilIl1édiatas, sino como una ciencia básiCl:l, que por su estructura y formalismo riguroso,da 

lugar a proq:sos creativos que 4ifierenconel trabajo de investigación en otras disciplinas 

científicas. 7~ 

No obstante,pareciera olvidaJ"Se la extensa historia que sobrel.a misma disciplina se ha 

escritó en una línea del tiempo que data desde el cuarto milenio antes de Cristo19 y hasta 

nuestro día~. De ahí qUe, snstentada ene! valor que representa lahistori;t para las diferentes 

CUsciplinas, se. ha decidido enumerar. los pasajes más significativos por los que ha 
I , . 

atravesado Ías matemáticas;¡-esaltando que en esta misma evolución histórica se encuentra 

implicádo ¡;ll quehacer de la investigación de personajes nOtables que influyeron· en el 

deSarrollo de las matemáticas. 

Así, las· prim~ras nociones en matemáticas y simbolismos numéricos, aparecieron como 

abstraccionesinte!ectpales de la. operación de contar, y se desarroUaronprincipalmente en . .. . . . 
áreas dectvilizadóil urbana. Aunque también, Struik Oírle, refiere que nuestras primeras 

78 PRIETO ·RODRÍGUEZ, Sotero. HisWria de las matemáticas. Toluca, Estado de México: Instituto 
Mexiquensede.Cultura, 1991.11. XXXI 
19GARCÍA HERRERA, Nicolás. Antología cientifica. Málaga: Edinford, 1993. p.23 
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ideas de número y de forma se remontan hasta los tiempos distantes de la antigua edad de 

piedra: el paleolí!ico8íl 

Pero las contribuciones más acertadas en las matemáticas de la antigüedad' se debieron a 

las civilizaciones mesopotámica y mientras que otras grandes culturas, como la 

egipcia y la romana, se limitaron a perfeccionar las técnicas de medida y la práctica 

aritmética, en las que alcanzaron excelentes resultados. En este sentido, se puede entender 

que la matemática oriental se originó como una dencia con el objeto de facilitar el 

computo. del calendario, la administración de la cosecha, la organización de las obras 

y la recaudaCÍón de impuestos; así se aprecia que el énfasis iniCial tendía a la 

aritmética practica y la medición. Aunque una cienCia cultivada por síglospor un gremio 

especializado, cuya. tarea no fue solamente aplicarla sino también enseñarla, desarrolló 

tendencias hacia la abstracción. Por lo que la aritmética evolucionó hacia el álgebra no sólo 

.porque permitió mejores cómputos prácticos sino también porque fue el resultado natural 

de una ciencia l'Ultivada y. desarrollada en escuelas de escribas.sl 

En líneas ""'r'I',."I"" sepueJe decir que las matemáticas comenzaron siendo un conjunto de 

reglas desconectadas. que surgieron de la experiencia y necesidades de la vida cotidiana. 

Pero su proceso de consolidación como ciencia, se dió en la Grecia Clásica hasta el siglo IV 

a.C.,deacuerdo con García Herrera, quien afrrma: 

Los dos milenios siguientes son la época de desarrollo de la matemáticas de las magnitudes 

constantes: por un lado en Grecia se peif~cciona la geometría desde Jos siglos IV a.e allJ d.C 

ca", las figuras máximas de Euc!fdes. Arquímedes y Apofonío. Por otro, del siglo fll d. C,i1/ XVII 

se desarrollan notablemente el aritmética y el álgebra. 

Para la Edad Media se tienen escasos datos sobre la supervivencia de la matemática como 

ciencia, esto ocurreduraílte les siglos que. suceden a: .la· caída· del imperio Romano. De 

manera los primeros siglos del feudalismo occidental tuvieron poco de la 

STR¡;rK. Dírk J. Historia concisa de fas 11Ultemáticas. 3' ed. México: IPN, 1998. p. 13 
¡ Véase las obras de: i\DEM, José. "Antecedentes históricos .de las matemáticas en México." Avance y 
Perspecciva. Vol. 10, abril-Junio, J991. p. 155-158; ESPA.RZA HIDALGO, David. Cómputo azteca. México: 
Diana, 1975. 159 p.; Y GARCÉS CONTRERA.S, Guíllenno. Pensamiento matemático y aSlrooomico en el 
Méxícoprecolombíno. 3'ed. Méx:ico: I.P.N., Dirección de Publicaciones, 1995. 697p. 
slSTRUIK, Dirk J. Op. cit., ref. 80, p. 27 
n GARCÍA HERRER'-\.Nicolás. Op. cit., reL 79, [l. 23 
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matemática, aún en los mismos monasterios; pues. la matemática de los monasterios no fue 

sólo más que una aritmética eclesiástica utilizada principalmente para la computación del 

de Pascua.S3 

La matemática moderna, considerada como tal, se inició en la Europa de los siglps XV al 

XVII, cuando su estudio trajo como resultado eonstantes investigaciones hasta hacerla 

prosperar en la actual. Hacia mitad del siglo XV se da la separación de la 

trigonometria en relación con la astronomía, lo cual ocurre en 1461, cuando el matemático 

alemán Johannes Muller redacta snobra Cinco libros sobre triángulos de cualquier género. . , . 

Sacia finales del siglo la imprenta difundió en Europa los Manuales de matemáticas, el 

!Ilás antiguo eUo~ es ·la Aritmética· de Trevis'o (1478), C¡ne contiene reglas de· cálculo 

aritmético. 

Entre las aportaciones matemáticas que se destacan en el siglo XVI, se encuentran, la de 

Johannes Wemer y Cristoph Rudolfflos cuales hicieron contribúcionesen la trigonometría 

y el álgebra. Para 1591,Francois Viete, fue el primero en utilizarJetraspara designar 

incÓgnitas y constantes en las ecuaciones, simplificando la notación algebraica. Asimismo, 

Rafael BonbeIli llevó el álgebra en !taHa a. su máxima expresión; Robert Recorde, . es . el 

primero que utilizó en una óbra impresa el signo igual (=) en su Manual de álgebra. Cabe 

señalar que tam.biéu. en éste siglo, aparece el calculo ínfinitesitnaldebido a Leibniz y 

Newtou. 

En el siglo XVII, Gregorio De SaiutNicent identificó una serie infinita como magnitud. El 

propio Ne\\1on obtiene .el desarrollo en serie del binomio y de las funciones 

trigonometricas.En geometría proyectiva son notables los trabajos de Gaspard Monge. 

Tam,bién, Joho Napier, inventó los logaritmos como un recurso para .realizar cálculos en 
. . 

astronomía y trigonometría,·lfScribiendo un documento> llamado Des¡:;ripciór¡ de las 

extraordinarias tablas de logaritmos. 
I ,< . 

81 STRUlK, Dírk J. Op. cit, Tef. 80, p. 113 
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En la matemática contemporánea aparecieron las geometrías no euclídeas iníc.iadas por 

Nicolai Ivanovich (1826); también se hicieron aportaciones decisivas de eminentes 

matemáticos como Gauss, Kailey y SilvesteL En este periodo nació también el análisis 

funcional, teoría en la que las variables ya no son números sino funciones, los impulsores 

para su desarrollo fueron Bolzano y Weierstrass. Para el siglo XX, el Hindu Sriniwasa 

Ramanugan, Beltrán Russel, Nellmann y Norbert 'Viener, destacan como notables y 

eminentes matemáticos que dan a la disciplina los sustentos para el desarrollo prolífico de 

la misma. 

Estos referentes históricos van apennitir afirmar que el desarrollo de . las matemáticas 

encuentra matices no sólo en el Continente Europeo sino en países como el nuestro, en 

donde la disciplina matemática contiene una historia que vale la pena considerar para un 

entendimiento más objetivo y, porque no, observar las aportaciones que en este campo del 

conocimiento se hicieron en nuestro país. 

Bajo esta consideración, es preciso subrayar que las matemáticas no han sido ajenas al 

desarrollo de México a 10 largo de su historia; para todos es conocida la tradición 

matemática del mundo Maya, dentro de la cual resaltó el descubrimiento o invención· del 

cero,i así bomo el uso de un sistema de nur;remción posicionalque lespenniti6 efectuar 

complicadoscáIculos para predecir fenómenos astrortómicOS.84 A este respecto Rojas 

Garcidueñas, enfatiza: en las dos grandes civilizaciones, la Náhuatl y la Maya, sé llegó a 

¡ Ernesto Márqucz explica sobre esto, lo siguiente: La notación simbólica Maya era muy sellCilIa: tres signos 
eran suficientes para representar IDS númems comprendidos entre el cero y el diez. El. cero era representado 
con la figura de la cabeza de un guerrero que ocultl!ba con una mano la parte inferior de su rostro, e 
igualmente con un símbolo parecido a una concha; un punto equivalía al número 1; un barra horizontal ai5 'j 
un punto colocado en la segunda posiCión cero en la primera, denotaba el 20. El sistema vigesímal les 
permitía efectuar las cuatro operaciones. elementales C<)n la misma rapidez con que ahora las 
ejecutamos. También construyeron tablas de multiplic~r para facilitar las operaciones. No conocieron las 
fracciones, pero emplearon ecuaciones para representarlas indirectamente. La cifra más grande que se registra 
en un documento Maya aparece en el códice de Tresden, y es de 12,899,781. En el idioma Náhuatl, la 
palabra utilizada para designar el 20 significa "un comerciante" siendo éste el que agota los 20 dedos de su 
cuerpo al estar contando un conjunto. MARQUEZ, Ernesto. "La ciencia en el México prehíspánico" 
Infonnación Cienlíficay Tecnológica. Vol. 17, no. 228,1995. p.26 
84 PRIETO, Carlos. "El futuro promismio de las matemáticas." Ciencia. Revista de la Academia Mexicana de 
Ciencias. Vol. 52, no.3, 2001. p. 45 
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bastante altura en los conocimientos científicas, sobre todo en lo referente a la astronomia 

y medición deltiempo.ss 

En esta misma línea, Macera ratifica lo expresado por al advertir qué las 

civilizaciones mesoamericanas fueron de muy alta riqueza y .complejidad; de lasque 

podrían enorgullecerse otras regiones del planeta.Soninoontables los ejemplos que cubren 

este suelo: Teotihuacan, Chichenitza, Tula, etcétera; pensemos· en el sur, en la.zona Maya, 

de cuyacivilizacíón no se puede pasar en silencio el sístemadc numeración que íntrodujó 

un símbolo para el cero, adelantando en 

civilizaciones europeas. y~iáticas. 86 

los progresos alcanzados por otras 

Efectivamente, estos progresos a. veces designados tan primitivos en comparación con otras 

ciyilizaciones~ no. dejan de ser.el precedente que permitirá posteriormente que muchos.de 

lOS éonocimientos que se traen de. Europa sean . asimilados de manera gradual por los 

aníiguos mexicanos, quienes además, p~vio llegada de 10$ Españoles, su .. grado de 

civílizaci6nhizó posible la creación .de un instrumento con el ~ua1 realizar los cálculos 

básicos de $mm:I, multiplicación, resta e inclusive división, el cual es. llamado 

Nepoliualtzintzjn87,que les. facilitólos·cá\culos que realízab;;m en suvi<h¡cotililiana. en 
. " , ," 

relaciqn al tr4eque~~ mercancías, elnúl11CfO. de tributos y la distribución de la tierra. 

Posterior a conquista de México, por parte de los españoles, el desarrollo de las 

matemáticas .detradición o?cídental empezó ,en tiernpQsmuy tempranos; ya en 1556,JOO11 

Pablos.imprime en laCiuctad de·Méxiqo la obra Sllmariocompendioso de quentas de 

l?lruay. oro que. en lo.s rei1U)sde pirú son necesarias a los .lJlercader~ y todo género {le 

tratantes.Cofl algUnas reglas tocantes a la arithmética, royo autor es el aritmético' Juan 

Diez avencídado en México. 8S 

3S ROJAS GARCIDUEÑAS.Manuel. Introducciórl11la.historia de la 2" ed. México: AcG.T., 1994. 
g. 185 
~·MACERA, José. Luis. Responsabilidad ante la ciencia y la [en linea]. Disponibilidad: 

http://\\'W\'l.herrierodigital.unam.mxfanuies. Fecha de consulta: 30, nov, 
g] ESPARZA HIDALGO, David. Cómputo Azteca.· Op, cit,,; el mismo autor a reali'zado otro trab¡¡jo similar 
tituladoNepoJu;allzintzin: camput{l.dor prehispánico en vigencia. México: 1977. 183 p. 
ss RIVAUD, JUan José. Las matemáticas. Antecedentes. En: Las exactas en México. Arturo 
Menchaca, ooord.México: COOS~o Nacional para la Cultura Y las Artes; Fondo de Cultura Econóinica, 2000, 
p.15 
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Durante el mismo período, apareció unhecho importante que dio a la inauguración en 

1637, de la cátedra de astrología y matemáticas en la EScuela de Medicina de la Realy 

Pontifica Universidad de México; su primer titular fue el distinguido mercedario Fray 

Diego Rodríguez. En 1672, las cátedras referentes a las matemáticaS contaron con 

nr"tf><U)rf", que se distinguían en esta disciplina, obviamente de origen español; entre ellos 

encontramos a Becerra Tanco y Carlos Singüenza y GÓngo,ra. Con todo y que son pocas las 

obras matemáticas que han llegado hasta nuestro dias,se puede afirmar que la geometría 

siguió cultivándose en fonna constante durante la Colonia. 

Para la primera mitad del siglo XVIII, la enseñanza de las matemáticas estuvo en manos de 

las ordenes religiosas; concretamente los Jesuitas se dedicaron con más intensidad a esta 

disCiplina y redactaron un buen número de textos; sin embargo, esas enseñanzas no 

incorporaron a sU práctica los logros sorprendentes de la segunda mitad del sigloA'VlI,y 

continúo enseñándose en las aulas temas como aritmética, geometría, álgebra, 

trigonometría, secciones cónicas y denws temas tradicionales. 

Posteriormente, a finales de 1700 y principios de 1800, los trabajos matemáticos de los 

ilustrados de la Colonia, aunque continuaban con la misma temática, adquieren otro tono. 

Dentro de ese grupo de autores ilustrados destacaron el pobI<L1\o Agustín de la Rotea, el 

guanajuatense José 19uacio Bartolache yAntonio de León y Gama de la Ciudad de México. 

Para principios 1800, la geometría analítica y el cálculo habían sido incorporados a la 

educación superior en las nuevas instituciones educativas, en particular en la Escuela de 

Mirtas. En ese mismo tiempo, a su paso por México, Humboldt emitió comentanos 

elogiosos de la fomlación académica, particularmente de las matemáticas y de los 

egresadcs de la institución. 

Para mediados del siglo XIX, el positivismo dejó sentir su influencia yen 1868 se fundó 

con está fitosofia la Escuela Nacional Preparatoria: Loscl,lIsos tuvieron una duración de 

cineo años programa variaba según la .escuela a la que se ingresara, pero en todos se 

enseñó geometría anaHtica.y cálculo. Es en 1910 cuando se .instituyó la Universidad 

Nabionálde México, y el estudio de las matemáticas continuó siendo materia fundamental 
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para la formación .de los alumnos; personajes como Graciano Ricalde y Manual Sales 

Zepeda, se distinguieron por su desenfrenado interés hacia las matemáticas. 

Posterior a la revolución el interés por incluir a las matemáticas en las 

instituciones educativas de la Ciudad de México, volviendo con. ello los cursos de 

geometrfaanalítica .ycálculo infinitesimal a la Escuela Preparatoria, la Escuela de 

Ingenieros, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y el Colegio Militar; al poco 

fiempoempezaron a ofrecerse cursos de matemáticas especializadas en escuelas de altos 

estudios, hoy Facultad de Filosoffa y Letras. Un personaje que figuró como promotor de las 

matemáticas ypionero en la Universidad Nacional, lo fue Sotera Prieto Rodríguez. 

Discípulo de Sotero Alfonso Nápoles Gandara fundó el seminario de t1sica y 

matemáticas. Las visitas. de distinguidos matemáticos se vio fuvorecida en 1934 durante el 

seminario de llsíca y matemáticas de la academia; uno de estos ",sitantes extranjeros fue el 

matemático Dirk Stroik, que impartió conferencíassobrecálculo ten,rorial y probabilidad. 

Pero, de acuerdo con De laPeña,89 el surgimiento de las matemáticas como tema de 

investigación. pl'ofesional en México se remonta a ·ladécada de los cuarenta, cuando se 

crean en la Universidad Nacional AutÓnoma de México (UNMl) las principales 

instituckllleseducátj.vas yunidade~ de .investigación del pais ycomiyIlZll1l, en L942s~ 

actividades:la Facultad de Ciencias, primera ín!?titución que emprendió la weadeformar 

matemáticos. y el Instituto de. Matemáticas. Otro dato histórico para la investigaci6n en 

matemáticas,aparecí(i en 1943, año .enqm; ¡;c fund6 la Societiad Matemá¡ticaMexi?ap.a 

cuyo primerpresident~fue el director del Instituto de MatelIláticas Alfonso Nápolys; 

asimismo, se comenzaron a publicar dos revlstasmaternáticas: el Boletín de la Sociedad 

Matemática Mexicana y los Anales del Instituto de Matemáticas,90 

En 19{iO, se abrió Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del . Instituto 

Polítécnico Nacional (CINVESTA V) con el objeto de formar investigadores especializados 

89 PEÑA MENA, José Antonio de la. Estado actual y perspectivas de las matem¡iticas en.l'4éxicó. En: Retos y 
perspectivas de la ciencia en México . . Mauricio· Fortes Besprosvani y Claudja(}ómez W\llschner, .eds. 
México: A<;aderr¡ia deja Investigadóu Científica, 1995.p. 105 
90 PEÑA MENA, Jos';' Antonio de la. ¡bid.. p. 106 
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a nivel de posgradoy expertos en la investigación básica y aplicada en diversas disciplinas 

científicas y tecnológicas, como las matemáticas. 

En 197Q, se añadieron huevas líneas de investigación con la creación en la UNAM del 

Centro de [nvestigaciones· en Matemáticas Aplicadas, Sistemas y Servicios (CIMASS), 

posteriormente denominado en 1976 como el Instituto de Investigaciones en Matemáticas y 

Sistemas. (lIMAS). Otra institución relevante que inició sus actividades a principios de los 

setenta, es el Centro de Estadística y Cálculo del Colego de Pos graduados deChapingo, en 

el Estado de México. 

Con la creación en 1974 de la Universidad Autónoma Metropolitana, .se inauguró el 

Departamento de Matemáticas en varias de sus unidades, siendo el más importante por su 

tamaño y calidad el de la Unidad Iztapalapa. En 1980; se creó con el apoyodela UNAM, el 

Centro de Investigaciones en Matemáticas Guanajuato (CIMAT), el cúal depende 

a~tualmente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

En las instituciones antes mencionadas se concentra la mayor parte 4e la investigación . 

mate1nática que se hace en México; con el tiempo se han ido formando pequeños grupos en 

otras universidades ~principalmenté universidades públicas estatales), pero también 

privada.~ como \l)lcaso importante del Instituto TecnológicoAutónomodeMé;léíco{ITAM), 

Alltualmente los programas y recursos humanos en matemáticas se encuentran distribuidos 

estados de la República Mexícana.91 Con base en las ultimas estadísticas que reporta 

la' Asochlci6n Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

del año 2003, la población escolar en el área de matemáticas a nivel liéenciatura fue de 

9,667 alumnos,a nivel de maestría 590 alumnos y, en doctorado 169.92 

¡ Para un resumen más detallado de las otras instituciones que se han abierto véase el anexo N{l. 1. 
91 Cifra tomada de las siguíentesfuentes: Catálogo 1997-/999 de programas y recursos humanos en 
matemáticas académicas nacionales. México: Sociedad MáteJnát¡ca Mexicana, 2000,]57 ¡ro 
y,Atlas deJa mexicima. Academia Mexicana de Ciencias: México: La Academia, 2003 .. ¡en línea]. 
DisponIbilidad: Fecha de cnnsulta:·! O,diC,2004. 
92 Estadisticas la03. ¡ el1línea]. Disponibilidad: lillJ;;it:!'<':.w~i!l!J]!§..mx 
Fecha de consulta: 2, dic., 2004. 
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Pese a la tradición histórica de las matemáticas en nuestro país, De la Peña, reflexiona al 

respecto y señala lo siguiente: 

:» ciencia, y en particular las matemáticas, no forman parte de la cultura popular. 

);. El adulto común del Distrito federal pudo contestar algo mellos de la miladde las 

preguntas que se ¡Ji{ plaJltearoll en elcuestionario de matemáticas del nivel básico. 

» El análisis de las respuestas a los Cuestionarios de matemáticas básicas muestra, por 

una parte, una de.deficiencias en [aformación ma:iemática de los ciudadanas. 

:» La enseñanza de las matemáticas parece haber perdido de vista que las matemáticas 

son· una. herramienta que permite expresar, comprender y modificar la. realidad (al 

menos en alguno de sus aspectos). 

)- El hecho dé que las personas muestrer¡ peores resultados mientras más tiempo ha 

l/asado. desde que dejaron laéscuela ( . .] indica también que lo qúe no se usa se 

pierdé. 

)- El rechazo a las malemi¡ticas y el bajómvel deconocimíentos de la población parece 

reforzarsepor el btljo nivel depreparación de los profesores (de todoslos nive/es) en 

la materia.93 

Pero. esta problemática. no ensombrece la labor destacada de los investigadores en 

matemáticas en nuestro , más bien, éstos testiÍllOnios invitan. a la reflexión y al 

establecÍIIlíentode ·lÍneamíent9s que contribuyan· todavía lUás .Ql fort<\lecimíento de una 

historia actual de las matemáticas. 

2.2. Conceptualización del bivesngador 

Por los ante~entes referidos en el apartado anterior, se puede señalar que no es sino hasta 

la segunda iriitad del siglo XJX cuando se inicia la promoción social del hombre de ciencia 

·-invesilgadpr- al instalar en los graÍldes estados europeos, los institutos científicos. De esta 

forma, la ciencia se revela como un factor de ev61ucióneconómiea en Europa, con 

obje~vos precisos como ~anar una guCrtao cunatituir una sociedad en fOPIla másdefi.r¡ida. 

Aderoás, sé debe s:ubrayar que los apoyos· oficiales figuraron como una forma de asistencia 

de las grandes sociedades industriales para el desarrollo de la ciencia. 

93 Algunos problemas de la educación en malemálica$ en MéxiCD. José Antonio de la Peña Mena, comp. 
MéxiCQ: Siglo XXI, 2002. p. 220"221 
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Bajo este sefíalamiento se puede suponer.que en primera instancia los cientíticos no tenían 

lugar deílnídoen ella, y que más bien, debido al desarrollo industrial los tecnólogos, 

mantenían una supremacía sobre éstos últimos; no obstante la competencia mundial y el 

papel preponderante de las universidades, provocaron un incremento acelerado de la 

investigación básica, se convirtió en uno de factores más poderosos para la 

evolución social, y por lo mismo, en un elemento de poder, Un dato que puede servir para 

medir los. alcances de estas comunidades investigadores-, es el siguiente: 

En 1896 lraJjía en todo el mundo unas 50,000 personas dedicadas a ¡as actividades 

Clem¡J'ICG'SY de solamente unas 15,000 eran investigadores que hacían avanzar la 

ciencia con sus aportaciones. 94 

En cambio, en la actualidad hay más de 1,500,(J00 investigadores científicos activos, 

de los cuales cerca de 1,000,000 se encuentra en las industrias, las dependencias 

gubernamentales y las instituciones privadas, y s6lo menos del 40% de los 

trabajadores científicos se encuentran concentrados. en el sector público. Cifras que se 

pueden corroborar en la siguiente tabla, 

Tabla 1. Crecimiento del número de científicos en varios países 
del mundo, 2000 

Feent:;;. Programa Especial de Ciem;ia y Tecnología. ]00}·2006. México: CONACYT, (2004]. p. 53 

Este dato revela. que la actividad científica y los individuos que la generan no siempre· son 

considerados coh un papel protagónico para el desarrollo de la sociedad y, por lo mismo, se 

puede detectar que eri ellos -los países con nü;nor producción científica- la ciencia no se 

GORTARf, Elide, La Ciencia en la historia de México, 
Gríjalbo, 1980,p. 390 
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· aprecia como un producto cultural, pero tampoco ia actividad cíentífí¡;;a comO un proceso 

social. Si se parte de la de queJa actividad científica representa un conjunto de 

detenninados proceso de producción de conocimientos, unificados por un campo 

conceptual común organizados y regulados por un sistema· de normas e inscritos en un 

conjunto de llparatos institucionales y materiales, se puede.decir que, efectivamente, las 

condicioncs para que dicha actividad se desarrolle no son del todo llllJagadoras en muchos 

países subdesan;ollados, y <;on el1Qel concepto de i¡;¡vestigador y de laimi estigaci6n/ como 

su quehacer cotidiano, resultan imperceptible ante los ojos de una spciedad. 

De este modo, se considerar que para definir. a los investigadores no existe un 

término. común porque al. parecer el enfoque que .se tiene de estos profesionales se 

encuentra sujeto a visiones de pensamiento funcional yfo estructural. Así ppI <tiemplo, hay 

quien concibe .al investigador como el que específicamente se dedica al estudio de las 

ciencias. naturales, y lb describen cómo un iridividuoaltamente especializado que se 

encarga de construir un puente conceptual· desde la cultura hacia la rultural<:za.95 

En un sentido más estricto, se pienSllque el investigador es. Ul\hombre de ciencia que 

apmtaalgoal acervo de. ciencia escribiendo artículos o· Hbros, que se: dedica a la 

investigación aplicada, tratando de hacer descubrimientos que conduzcan a nuevos 

¡ Siguiéndó las ideas de SÁNCHEZ PUENTES, lainvestigución encuentra una diferenciación semánÍipa, y 
súbraya; el término investigación evoca diferentes ideas: 1.- La idea de !In documento, es decir, un producto 
singular que responde a UIl conjunto de reglas y convencionesespecffic!L'L 2.~ La idea de un proceso, es decir, 
un quehacer dim.\miCi} que comprende una serie de decisiones teóricas, de operaci()llt$ prácticas, así como el 
recurso a deterp11na<lós motnenWs, técnicas einstromentos. En cuanto aproceso, la investigación se distingue 
ponu carácter>·estratégico. 3.-Laideá de una práctica social, es decir, el quehacer específico de una 
comunidad particular de expo;rtos (actores sociales) que se relacionan en. un. campo cientifioo· singular, 
domicilíadosen una institución concreta, que gozan de autoridad en laproduccióll deconocimientósde 
acuerdo con .ciertas reglas qíticamente heredadas y con convend9l1es por elloslíbremerrte aceptadas. 4.- La 
idea de Un concepto construido, es. decir, UIla définición de lo que se cntiendepor ella. La historia de las ideas 
científicas, la sociología· del c~nocim¡ento y ljn trabajo somero de campoprohlben una defillici,'¡rresencial, 
incondiciOlla<la e intemporal de los que es la investigación científica. Las. cuatro ideas que Eugiere .. ei término 
investigación nó deben entenderse como opuestas, so!i.más biendimensIDile:!l diterentes que se encuentran por 
lo general relaciona<las, dé una manera u otra, entre sÍ: SÁNCHEZ PUÉNTES, Ricardo. El caso· de la 
IlOnseiianza de la investigación histórico-social en el Colegio de Ciencia y Humanid'ldes .. En: Aspectos 
metodológicos de la investigación social. Teresa Pacheco Méndez. .. [etaL]. Mékico: l.JNAM, 1991. p. 

MÉNDEZ, Teresa. La orgallÍzacióndela acti,viCÚ!ddentifica en la Uf:lAM.México: liNAM, 
Centro de Estudios sobre la Universidad, 1994. p. 95 Serie: Cuadernos del CESU, No. 6 
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productos y procesos industriales, médicos y al',¡"'-'Jl"~, al desarroHo industrial, aplicando 

sus conocimientos científicos de innovación en la producción. 

Pero esta última definición se refiere más que nada a todas las actividades conectadas a la 

aplicación de la ciencia, embargo invalida la investigación que se realiza en ciencias 

sociales por los distintos profesionaleS que se encuentran involucrados en estas ciencias. De 

ahí que, por este argumento, se distinga lo que·en un inició se había señalado respecto a las 

visiones de pens.amiento en cuanto a la definición de lo que son los invesfigadores .. Para 

Pérez Tamayo, un investigador es: 

1) f. . .] Aquel individua cuyas actividades profesionales puede generar, tarde o 

temprano, iriformación nueva 1211 el campo de la ciencia en que trabaja; 

2) El que absorbe, digiere, ordena y ent:rega el nuevo cOJ:locimientogenerado no por él, 

s¡/IO por los investigadWes,. a las multitudes de alumnos que constituyen la razón de ser 

de su importante existencia; 

3) El promotor, cuyos esfuerzos finalmente resultan en mejores condiciones de trabajo 

para uno o muchos investigadores f. .. ], pero quien 110 produce lluevas conocimientos en 

ningún área de la dencia ni tampoco los enséña; 

4) El administrador que controla los recursos, interpreta las políticas del momento y 

vigila los vaivenes q!/epueden influir en su auio!'idad 97 

Ciertamente en la anterior definición se puede. constatar que en esencia la primera de sus 

aS(fvyraciones encumbra la tarea cotidiana y el significado de lo que es un investigador, 

pero también da oportunidad de distinguir los roles en los cuales sé puede desenvolver en 

las distintas instituciones donde desarrolla su trabajo, a las cuales se encuentra expuesto por 

la dinámica de rotación de personal que existe en sus instituciones. Para Fortes, el 

investigador es: 

Una persona comprometidp. con· la ciencia, a /ti que entrega su vida. Debe ser 

disciplinado y creativo a la vez. La diseiplinaes el prerrequisitopara que pueda darse 

creativíd.ad y, UIUI yei: que ésta se da, es. el medio por el cual las nuevas ideas se 

% EnciClopedia lnternaéional de [as Ciencias Sociales. L. Sílls, ed. Madrid: Aguijar, 1976. Vol. 11. p. 340 
"PÉREZ TAMAYO, Ruy. Reflexiones sobre el curnculum vitae científico. En: Dífilsión, ética y evaluación 
de ia ¡Izvestigación científica: Llorente Vousquets, Jorge Ma. Angélica AlucemaMolina, comp. México: 
UNAM, Facultad de Cief'.das, 1'995. p. 84 
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prócesan y comunican hasta llegar a formar parte de la disciplina '{ ... } debe haber 

logrado, con trabajo y esfuerzo, controlar y manejar su mente, sus emociones, y su 

energía folca. La disciplina. sin embargo, es vista sólo como un instrumento al slirvicio 

de la creatividad, qUli conduce a la meto. dél científico: producir una nueva idea98 

En la percepción de F artes se distinguen elementos esenciales, como son iadisciplina y 

la creatividad, que están simbolizando dos conceptos claves elementales dentro. del método 

científico .. Es por eso que, si bien en esta defmición se enlístan las características de los 

investigadores, llama la atención que los aspectos ahí contemplados son tan propios de los 

investigadores y, sin los cuales, todos sus esfuerzos no tendría sentido alguno. Por eso el 

énfasis que se pone en la disciplina del trabajo, donde destaca la eficiencia, elorden, la 

laboriasidad y tolerancia para trabajar en tiempos amplios; como también la disciplina 

mental, donde figuran la adquisición del lenguaje, de IQsparadigmas y del método 

científico,· y también los \.O""UJ:Ul"" emocionales que ilistinguen a los investigadores en su 

tolerancia a la frustración y control de la agresión, la independencia, la paciencia y la 
, ' 1" - " 

perseverancia, todos enos como característica deteITllinantes entre los investigadores. 

En suma,.y· derivado .de I~ definiciones y características de éstos individuos, el 

investiJl;ador, es un .. profesional que c~enta. con un título universitario dentro de una 

disciplina posterior a laJicenciatura, que entre sus actividades profe~ionales se encuentran 

el . análisis y laproposicíóu de solución allroblemas; que contribuye además al 

conocimiento universal, desarrollando una actitud racional para analizar el preSente y .para 

¡nfluirenel futUro,. con· un dómiuio de las fonnasuniversales. de pensamiento y elevados 

niveles deanáIlsis, así como fa posesión de métodos, objetivos para resolver situaciones 

problerpáticas . 

. Eri esencia, los investigadores son personas que tienen una formación académica 

profesionál, que perHbeningresoseconómicos a cambio de sus actividades, pero que sOn 

generabnenre reconocidos detnanerasocial como aquellos que producen conocimiento o 

solucionan problemas a de medios más desarrollados· y comph,:jos que los 

comúnnlente:utilízados por el sentido común. 

9S FORTES, Jacqueline y LOMNITZ, Larissa. La formación del cientffico en MéxiCo: adquiriendo una nuera 
l'dentidad. México: Siglo XXI, 1991. p. 75 
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En lo que compete a los investigadores del área matemática, son todos aquellos que 

realiza!l una actividad que genera y aplica conocimiento simbólico, Conocimiento que es 

utilizado para estudiar el mundo que nos rodea, incluyendo al hombre mismo; engloba todo 

el saber matemático que han legado generaciones pasadas, sus aplicaciones a las 

diferentes ramas de la ciencia y la tecnología, así como la docencia matemática 

especializada a diferentes niveles, La investigación matemática es un elemento que integra 

este todo, los descubritnientos y nuevos conceptos que continuamente se' crean y que 

permiten cQrnpendiar, sistematizar y enriquecer cada vez más el caudal de conocimientos 

simbólicos, contribuyendo así al progreso de todas las ramas del conocimiento, El 

matemático trabaja sobre abstracciones: la idea es el objeto central de su trabajo, aunque, a 

veces, puede establecerse una liga hacia aplicaciones coneretas en distintos campos, 

Por 10 mismo, las formas de profesionalización manifestadas en ellos, contemplan: 

» El surgimierJo y mantenimiento como grupo social institucionalizado, 

» La existencia de mecanismos de reclutamiento, formación, capacitación y 

promoción. 

¡:. La' conformación social de grupos en que se advierte la e:xtraa;:ión social y 

profesional preferencias, trayectoria ye;'Cperiencia. 

¡:. Actívidades y comportamientos gremiales, profesionales, de grupo o sectores, 

» Los tipos, sociales predomínar¡tes según categoría, nivel, tipo de investigación, línea 

de investigación y orden institucidnal. 

;;. Grado de autonomía relatil'a de los grupos en relación con otros sectores 

institucionales ji sociales, 99 

De este conjunto de características,se deriva la funCÍón inherente de las actividades 

profesionales de los investigadores que, para el caso de. las matemáticas,. consiste en 

estudiar de manera sistemática y profunda la naturaleza y la sociedad para obtener nuevos 

conocimientos; estos nuevos conocimientos enriquecen el acervo educativo, cultural e 

intelectual, generando avances y beneficios económicos, ya que la promoción de .la 

investigación básica es orientada hacia los probletnas para así alcanzar un desarroll<l y un 

progreso, 

99 PACHECO MÉNDEZ, Teresa. 01'. cit., re[ 95, p,22 
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Por eso es que cada país debe procurar la creación de instituciones cieotíficas de alto nivel 

que faciliten la formación de investigadores· y los espacios laborales donde pueda 

desempeñarse en sectores con un interés específico; pero cuando no pueden erear 

tales instituciones, la comunidad internacional deb~ el apoyo necesario 

. mediante el establecimiento de relaciones de colaboración y cooperaciQn, para con esto 

evitar los rezagos en materia científica, y más propiamenw en el área matemática, y así 

evitar toque a ocurrido en los países Iatiooamericanos, donde: 

No tienen una tradición de universidades dedicadas a la investigación. En estos países la 

investigación cientifica cuando exisüótendió a concentrarse en unas pocas institadon"s 

aisladas [ . .J las univer!;idades latinoamericanas de esti; siglo pueden ser caracterizadas, 

a grandes rasgos por dos (!/ementos: el primero es la estructura casi 

independientes. a estilo francés, es decir, escuelas que tienen precisamente lajacultad de 

otorgar diplomas para permitir el ejercicio legal de la profesión. El segundo ",,,,,.rr,,,,,%u, 

es su status de corporaciones dependientes del Estado, con una capacidad tlo 

despreciable de resistir a todo tipo de presiones y control externos: 100 

2.3 Formación 

Por la serie de características que se hall señalado en el ~terior apartado, se puede dedÍlcir . 

que losinv~tigadoresprecisan de una formación académica, para considerarse COnlO tales, . 

ya que a partir de esta formación obtendrán los elementos teóríéos~prácticos para producir . 

conocimiento y solucionar problemas referentes a su especialidad. Sin embargo, no se. 

ptlede generalizar y decir que la formación de investigadores ha sido una constante desde la 

aparición de la figura de este profesional -al menos ek nuestro país-, pues el fenómeno 

la formación para la· investigación h~ sido una· problemática recurrente que se puede: 

detectar· desde· la formación básica y hasta el nivel li¡jend.atura, en la cual gran pÍlrte de la 

. motivación hacia la investigación es frecuentemente descuidada por el sistema educativo 

que se abqca más a la formación enCiclopédica, reiterativa y, en el peor de los casos; 

contemplativa y poco participativa; de este modo, se inválida el argumento de que la 

investigación· debe ser cometido propio del estudiante desde sus primeros años: 101 

educación superior. [en línea]. Disponibilidad: 

ldff~¡rn~~~~~~~~:~=~~~:~:~;de consulfa: 15, die, 2004. . 
l( centra.lm"Jic.aflO. Costa Rica: EDUCA, ¡ 980. 
pA14 
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Pese a esta detleiencia, se advierte que la formación de investigadores en nuestro pais ha 

empezado a tener uü impulso desde la creación del CONAC'{T en 1970; cuya 

prioridad esencial es establecer programas· específicos de apoyo a la investigación y a la 

formación de investigadores, y del cual se han desprendido la creación de varias 

instituCiones de investigación dependientes de Consejo.' A partir de este momento,la 

atención hacia la formación de sujetos que se dediquen a la investigación en distintas áreas, 

resulta un hecho de singular trascendencia, ya que se vueiven los ojos hacia este tipo de 

profesionales para la creación de conocimiento, la solución de problemas y disponer de los 

recursos humanos especii:tlizados necesarios para· enfrentar la competencia que en los 

diferentes sectores productivos se avecinaba. 

Para entender la problemática de la formación de investigadores, hay qu\,) enfocarlo desde 

dos espacios específicos; Ul'10 de ellos se refiere a la institución escolar yel otro, a las 

mediaciones laborales, en los cuales se observa que existe una. problemática para la 

formación dichas personas previo al posgrado, como también en la curricula situada en 

las instituciones escolares de éste último. Vale señalar que, para el prirflerode estos, la 

institución escolar, el proceso de enseñ¡¡nza-aprendizaje en nuestro pais, reitero, alude más 

alos aspectos de memorización que de creatividad y reflexión e~ los alur;mos, y esto hace 

sospechar que lainvestigación no es sustancial dentro del sistema educativo previo a l¡l 

licenciatura. 

Así, a medida en que se avanza en los niveles escolarizados, se puede percatar que el 

adelgazamiento para la candidatura de investigadores .se \'Uelve más selectivo, sin contar 

otros datos como la deserción escolar y la orientación vocacional necesaria que se requiere. 

Prueba de lo anterior, se puede ratificar en la siguiente tabla. 

i Se reestructura la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a 
medio se establecen programas de bachilleratos terminales como el Colegio de Bachilleres, el 
Ciencias y Humanidades, los Centros de Estudios Científicos yTecnol6gícos .. ~ finaleS de los sete~ta, se crea 
el Co.legio l"acional. de Educación Profesional Técnica (CONALEP). qr. ARECHIGA URTUZUASTEGUl, 
Hugo. La inve,tigación y tecnológica. México: Asociación Naeional de Universidades e 
Instituciones de Educación 1995. p. 18 
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Tabla 2. Egresados en el área de las matemáticas en México, 
. 2001-2003 

Fuen!e: Estadísticm; de /i¡ Educación Superior ro México 2003. [en línea], 

Di3ponib;Jidad: httlrUwww.anuies.mx Fecha de Consulta: 2. dic .• 2004~ 

Por otra parte, sise centra en el proceso de la educación hacia la investigación que se ofrece 

a nívellicencíatura,.también nos podemos dar cuenta que la formación apunta más hacia 

aspectos de naturaleza operativa que se van a realizar en el trabajo, comprendiendo la 

creación y desarrono de habilidades y capacídades ocupacionales, que hacía la formación 

de.investígadores. Por este motivo, Rojas SorianolG2 enfatiza que se parte de la de que 

egresadode cualquier carrera debe saber elaborar un trabajo científico por el simple 

,hecho de haber cursado materias o módulos relacionados con la metodologla de la 

investigaciÓJ1. 

Entonces, la tendencia a formar investigadores no encuentra repercusión generalizada en las 
. . . 

institucíone¡¡denivel medio superior por la tendencia que se ha señalado, considerando <lll;C 

investigar' se aprende' investigando, pero esto· no siempre" es entendido por' .las 

institucÍones ed\rcatívas. Aunque también se debe reconocer que los plaJ;les de estUdio se 

estructuran de acuerdo con las vísion:esque se tienen respecto a las cUestiones operativas y 

a las de investigación, las cuales igualmente pueden verse desfavorecidas por la legislación, 

los presupuestosylaadministración de las instituciones. 

Otro demento que ayuda a comprender la fonnación de los investigadores serefiere a la 

estructura institucional, la ínfraestrueturay servicioS; o al personal a.cadémico )'a lqs 

; . program¡¡s .de . enSeñanza e investigación; sin bien. todos son determinantes dentro del 

[01 ROJAS SORIANO, Raúl. Formación de irrvestigadores educativos: una propuesta de irwestigacián. 
México: Plaza y Valdés, 1992. p. 23 
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espacio institucional para fa fOffilación de inv:es¡igadores, el último destaca de manera 

esencial ya que en él se aspira a: 

lj La en la ense¡¡anza Participación de ilJvestigadol"es en 

los programas de enseiiallza. Programas especiales de iniciación a la 

investigación. 

2) La investigación en la enseñanza de posgrado. Programas de posgmdo, 

destacando el tipo de participación de los illl"cstif!ador 

productos de la investigación en el programa de posgrado. 

3) La matrícula y la eficiencia Icrrnina! en el prcgrado. 

4) La matricula y la eficiencia terminal en el posgrado.103 

Publicaciones como 

Estos conceptos que se han señalado destacan como indicadores para la evaluación 

institucional en relación a la investigación científica y más propiamente en lo que 

corresponde a la formación de investigadores. Sin duda, este tipo de actividades que se 

desarrollan al interior de los progranms institucionales favorecerán Juertemente la 

formación de los cuadros profesionales que se dirigen hacia la investigación, lo cual se hace 

patente nO sólo en la cantidad que anualmente se obtenga sino también en la serie de 

productos, proyectos y solución de problemas en áreas específicas' de la vida nacionaL 

El segundo de Jos elementos que ayuda a comprender la problemáti.;;:a de fa formación de 

investigadores, además de los ya indicados, 10 son las mediaciones laborales que 

intervienen igualmente en la f0TI11acíón. Las ulediaciQues laborales representan los límites y 

posibÚidades de la investigación· como organización institucionalmente reconocídá e 

integqida al desarrollo nacional, así como las posibilidades y limitaciones de la 

investigacíón como profesión y modo de vida. 1M 

La primera de ellas se refiere al papel que la investigación corno promotora del 

desarrollo socioeconómico, político y cultural del país y en la cual se debe reflexionar sobre 

el ímpulsoque éstos factores ofrecen a la investigación. En ellos es obligado constatar la 

vinculación entre la investigación y el desarrollo que se refleja en la oportunidad real de 

lO) ARÉCHIGA URTUZUÁSTEGUI, Hugo. Op. cit., p.27 
W PACHECO MÉNDEZ, Teresa. Op. cit., reE 95, p. 92 
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empleo que garantice a los profesionales de la investigación el mercado laboral; avanzando 

no solamente en éste sino también en otros sectores de servicios como el de la industria y la 

agricultura. 

Por eso habriaque tener enconsideracióu la reflexión sobre la imagen. que. tienen el 

investigador· ante la sociedad, para así emerger la necesidad de este profesioual en las 

dimensiones productivas del y establecer una situación salarial digna. de los 

merecimientos que éste ha logrado con su formación acadénñci! y la experiencia en la 

solución de problemáticas de la manera más estratégica que ¡¡frezca los resultados que. se 

esperan de él Por 10 t¡Uíto, para entender la formación de investigadores, no es suficiente 

enlistar las instituciünes educativas que se dedican a ello, como tampoco el· número 

matricular que' éstasdispcmen, sino que es necesario abundaren la dinámica de la 

problemática qu,eaqueja a cada una de ellas y del conte.xto en el cual· se desarrollan, que no 

siempre resulta equitativo entre las instituciones. 

Para lafml1l1leióu tie ínvestigadores matemáticos, la problemátiqa y limitaciones qué hah 

enfrentado parecen igual a las que he venido señalando; a pesar de la tradiciótl.c1entifica 

que se tiene en esta área del conocimiento y de la cnalse ha¡¡ obtenido grandes lOgros, no 

es sino a partir de la década~ los cincuenta como se ha apreeiadoen lus antecedentes, 

cuando la atención para ·la formación de matemáticos en la Investigación se vuelve' un 

hecho por demás evidente y necesario para el desarrollo de.las instituciones y del país: 

Los inveStigádores del área matemática reciben laforp:lación correspondiente en los.llÍveles 

de maestría y doctorado (posgrado);. la Universidad Nacional ha sido pionera en esta 

actividad y a partir d,e ella se han derivado otras instituciones como el l.P.N., 

ClNVEST AV,. CIMAT, U AM,entre otras tantas que por fortuna existen en nuestro país. 

En estas. instituciones, el reconocimiento a la imagen de los investigadores es. contundente 

y es por ello que el análisis y resultados sobre su formación· académica, objetivos de la 

misma, la infraestructura y los recursos económicos, saltan a la vista como prioridades 

básicas que los orientan hacia una legitimación de la investigación y, con eno, a .establecer 
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un protagonismo no sólo a nivel educativo sino a contribuir en la solución de problemas 

detectadDs en los sectores productivos. Azcárate Goded, puntualiza: 

En los últimos mIos hemos presenciado un ¡úene desatroflo de fa investigación en .el 

campo de la educación matemática en todos sus ámbitos. Dentro del conjunto de· 

investigaciones rea/izadas, ocupan un lugar signifIcativo ltLr dirigid.tls al estudio del 

desan'ollo profesional de los pnifesores en este campo. Er. genered, dado los cambios 

cualitativos propuestos desde ·la nueva orde.~ación del sisfema educativo y desde [os 

resultados de la investigación sobre el currículum escolar y su desarrollo. el papel del 

profesor y su formación han pasado a ocupar un papel relevante. 105 

De esta fmma,estamos siendo de la idea de una practica social con un quehacer 

específico de .una comunidad académica de expertos que se relacionan en un campo 

concreto, ubicados en una instimción determinada, que, gozan de autoridad en la producción 

de conocimiento matemático de acuerdo con ciertas reglas establecidas y por convenciones 

aceptadas libremente. En este sentido, la formación de matemáticos, ha tenido mayor 

interés por las instituciones de educación superior pública en comparación con las privadas; 

y han sido. en dichas instituciones públicas donde se ha institucionalizado la investigación 

comúejerector.ante la "ida nacional. 

A reserva de que en apartados posteriores se detallarán las instituciones que se dedican a 

preparar los cuadros profesionales de investigadores, destacan para esto, la UnIversidad 

Nacional como centro productor de investigadores en el área matemática, lo cual se puede . 

constatar en la gráfica sigúiente, que proporciona a las instituciones educativas de mayor 

impacto formadoras de en el área de las matemáticas a nivel nacional. 

Hl5 AZCÁRA TE GODED, Pilar. "La ínvesti,,"c¡iín matemática, Cuestiones sobre los procesos de formación 
de los profesores," Revista Electrónica de Evaluación Educativa. Vol. 3, nO.2, 1998. [en 
línea]. Disponibilidad: Fecha de consulta: 5, die, 2004. 
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Gráítea 1. Instituciones que se .dedican a la preparación de 
investigadores en él área de las matemáticas a nivel nacional 

(lITft,M 

allUl\p 

IfCINVi$T1W 

mJI'Il 

Fuente: Alfas de la ciencia nrexifXJM, 2003. México: Acaderr-Ja Mexicana de Cil!nci~ 2003: p.23 

Así, el objetivo primordial de estas instituciones es apoyar las responsabilidades educativas 

queestimulenymantenganel interés por la investigación. contribuya~ al m({Íoramiento de 

los programasdeestudio.y coadyuven al desarro'uo del país,a la resolueión de problemas 

que se presenten en todos los sectores sociales. En esencia, loques'1 pretende al formar 

inve~tigadores, . es impulsar al país aniveles de desarrollo similareS a los países 

económicamente más avanzados, a través de la aplicación del conocimiento. teórico

práctico de las matemáticas. 

No es pues casual que las máestrías y doctorados del área de las matemáticas, se vinculen 
. , . ; , i 

genenumente a instituciones educativas del extranjero para intercambiar. no sólo 
: • -, ' ' ¡ 

. experiencias sino candidatos· a . grados dc·· maestro y doctor para que enriqJlczcan la 

fomtacÍón de. fulilrosinvestigadores, creando con esto una cadena permanente de 

investigadoreS que garantiten·las necesidades inmediatas y·futuras en el área matemática, 

pero también· Con esta medida, evitar la de cerebros. que en esta disciplina venía 

apareciendo ~ontülUamente. Además, es necesario reiterar qVe para garamizar la formación 

de futurosinvt:StigadoreS, es importante impulsada enseñanza de las matemáticas desde 

unaposición.e~tratégíCaen el sistemaeducativopara llevar los conocimientos matemá.ticos 

adecuadame:¡lte. Cierto es que el posgrado tiene.la responsabilidad de . cuadros 

profesionales para la investigación, pero este se verá fragmentado sin una debida enseñaw.a 
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de las matemáticas,· y. del estimulo permanente que deben de seguir los jóvenes para 

contínuarsu camino hacia la investigación; la olimpiada de las matemáticas/ es un ejemplo 

claro y concreto que debe multiplicarse para tener uni visión firme sobre el rumbo que 

debe la formación de investigadores en matemáticas a nivel nacional. 

En síntesis, resulta determinante que ésta actividad académica ocupa Una posición 

estratégica en el sistema educativo yen .elniyefde la preparación científica y tecnológica, 

que permite elevar los conocimientos matemáticos si se imparten oportuna y 

adecuadamente; de ahi que el futuro de las miltemáticas sea prometedor, pues a través de 

una planta sustantiva de talentos mexicanos que hacen investigación de excelencia en las 

diversas ramas de las matemáticas, y con la creación de nuevos posgrados en las 

instituciones de educación superior, se espera que la formación de nuevos investigadores 

refuerce la discipíina en nuestro país durante el presente siglo, ya que las matemáticas 

desempeñan un papel· fundamental y un destacado en nuestra sociedad como elemento 

esep.cial de la educación, del desarrollo cultural y delp!ano científico y técnico. 

2A Mercado laboral 

Poi la naturiUe:;:a de una disciplina tan tradicional, cuyas repercusiones no sólo caen dentro 

de una visión teórica sino desde una perspectiva práctica, el mercado laboral para los 

investigadores en matemáticas es tan amplio y diverso como no se puede imaginar. Esto 

viene a consideración porque no existe actividad humana .en la cual las matemáticas se 

enquentren implicadas, y se reconozca su presencia útil y concreta para la solu.;:iónde 

problemas. Sin emba1'go, todo· parece indic.ar que el mercado laboral de los maternáticos se 

circunscribe aún a las instituciones de educación superior e investigación,106 

¡ Desde 1987 se han .celebrado en nuestro país las Olimpíadas Mexicanas de Matemáticas organizadas por la 
Sociedad Matemática Mexicana y la Secretaría de Educaeíón Pública, teniendo como objétiyos 'primordiales: 
acer.¡;ar a los estudiantes a esta ciencia acrecentando su interés y gusto por ella, de tal manerá que aprendan 
ú!i.afotma 'diferente de ;'el' las matemáticas y por supuesto, de incrementar sus conocimientos, asimismo, que 
n.ue~tro país tenga ullarepresentación en las olimpiadas internacionales de matemátícas, lLLANES, 
Aleíandro. "Las olimpiadas matemáticas." IriformaJíva. Sociedad Matemática Mexicana. Septiembre, 
1998. p. 4-5. 
IDó GOROSTlZA ORTEGA, G. "las perspectivas de iasmatemáticas: perSpectiva de las ciencias exactas 
en México. ~fl.onfl~¡;"~ Vol. IO, ecero-mafZ(), 1991. p, 38 
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Aréchiga 107 menciona que menos del 5% de los investigadores labora en la iniciativa 

privada, pero este dato ciertamente no representa una indiferencia por. parte de los 

investigadores en matemáticas hacia ese espacio laboral, rnásbíen, sc.debe reconocer que, 

el modelo de desarrollo actual y los empresarios, se muestran indiferentes por contrátar 

investigadores. que les permitan desarrollar las innovaciones necesaria.s para que sus 

productos y servicios compitan a nivel internacional; de este modo, no se puede censurar ni 

afirmar que estos investigadores muestren apatía hacia este sector, por lo que es necesario 

un estudio que identifique cuales son las causas de este distanciamiento. Para corroborar los 

sectores en que laboran los investigadores, se presenta la siguiente tabla, que da cuenta del 

panorama laboral en México. 

Tabla 3. Número de investigadores que laboran en diferentes sectores 
de la sociedad, 1995~20()O 

. FuenW: Programa Especia/:de Cienciay TecnoÚJgia, 20(}l·1IJIJ6. México: CONACYT, (2ÓI)4]. ]>.44 

Pero.el mercado laboral de los investigadores en· matematicas, cotidiauamente· se vé 

refurZado por la serie. de estímulos que las instituciooes corresPQudientes han crearlo para 

dIo. Asi,si su cOncentración sigue siendo en las institucioIleseducativas; súsactividades 

profesionale:¡ de ;investigación .seguramente siguen· propórcionando los resultados 

adecua40s que puedenrnediren los distintos programas de evaluación que el 

CONACYT implementa. Por todo esto, a continuación proporcionó los espacios laborales 
, . . 

en donde la figura profesional del. investigador se hace paténte. 

2.4.1. Educación 

Las instituciones de educación son los espacios más inmediatos en donde los investigadores 

desarrollan sus actividades, las cuales se orientan alejercício de la docencia, difusión del 

1m ARECHIGA URTIJZUÁSTEGUI, Hugo. Op. ci!" p, 57 
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conocimiento ya la .elaboración de documentos monográficos que auxilian el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Las cifras; correspondientes al desempeño de está actividad pueden 

corroborar el nivel elevado de investigadores que peltenecen a este espacio laborar. 

Ahora bien, dentro. de los sectores donde mayor demanda tienen, estando aja 

vanguardia el sector público, aunque en los últimos años el sector privado, propiamente en 

sus instituciones educativas, han creído conveniente para fines de su certificación de 

calidad, incorporar dentro de. su planta docente a profesionales con grado de maestría y 

d0ctorado para así garantizar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Esto ,de ninguna 

manera representa un atraso o un estancamiento respecto a las actividades y el espacio 

laboral donde se posicionan los investigadores en matemáticas, más bien, este nicho laboral 

se considera tradicional pues taí' matemáticas, COt1:10Se .sabe, vienen a fortalecer el 

conocimiento que los alumnos de estos niveles de educación necesitan. Además, es bien 

sabido que la práctica de. la docencia de los investjgadores en matemáticas viene a 

solucionar los vacíos que en esta materiase tenían años atrás. 

2.4.2. Empresas 

En décadas recientes se ha promovido en nuestro páís el acercamiento entre las empresas y 

las universidades, con esto se está tratando . de aprovechar la creatividad de los 

. investigadores. y de las instalaciones con que se dispone en este sector productivo para la 

realización de proyectos de investigación que beneficien tanto a la universidad, a .la 

empresa, y desde luego, a la sociedad .en sI! conjunto. Por eso Aréchiga Urtuzuástegui, 

menciona: 

En la investigac!óncon jinestecnológicos, ei producto final está claramente definido. 

Antes de iniciar el pr0}',ecto se deben tomar en cuenta la utilidad y la demanda social del 

posible prod!!C10 de la. investigación. Suelen planearse de manera integral; y dado el 

valor comercial que comúnmente se asocia al producto, la ejecución de esté de 

investigación requiere de un C'.mbiente de confidencialidad más propio de la empresa que 

de la universidad. 101' 

¡ En I~ actualidad, el número con categoría de investigadores profesores·investigadores. de tiempo 
cómpleto que se dedican a la docencia es de 419. Dato obtenido siguientes fuentes: Catálogo 1997-
1999 de programas y recursos humaoos. Op. di .. ref. 91, /57 p.; Atlas áe la ciencia mexicana. Op. cit., 

páginas web detas instimciones y consulta telefónica directa con las instituciones. 
ÁRÉCHIGA URTUZUÁSTEGUl, Rugo. Op. cit .• p. 60 
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Bajo este esquema, retomado de los países industrializados, se intenta que la inversión en 

investigación y desarrollo sea compartida entre el Estado· y las empresas, aunque 

corresponde al primero la mayor parte del gasto·y.a las universidades la mayor parte de la 

ejevución ·delainvestígaci6n científica, en tanto que las empresas costean y realizan la 

porción sustancial de la investigación en tecnología. 

Orientada por estos argument()s, se puede encontrar que otro espacio laboral, en donde se 

insertan los investigadores en matemáticas lo son las· empresas; en estas, ·la aplicación del 

conocimiento a través de las investigaciones incide generalmente en lasáreasde cálculo y 

computación, estadística, investigación de operacioneS,conttol de calidad, actuaria, control 

y optiinización de sistemas, donde la participación 4e los investigadores en matematicas 

impulsa el desarrollo de proouctos y servicios de manera eficiente y cualitativa; de $í que, 

su presenvia en este tipo de espacios; pese a ser aún incipiente, no deja. de ser de amplia 

trascendenGia para este profesional y sumamente prometedora, 

Támpocose puede pasar por aIto que la colaboración de los investigadores en las empresas, 

encuentre en los servicios. de asesoda· y consultoría un lugar significativo para resolver 

problemastécnicos.complejos,.ya que las matemáticas, como se ha mencionado, operan en 

díversoscampos. Actividades bursátiles y financieras, estudios de mercado, estudios de 

factibilidad y clesarrolloeconámico odlseñando sofware; son algunas de las tantas 

actividades en las cuales su participación resulta ineludible; de ahí que, con esta 

participación, se eché abajo la idea de que los matemáticos sólo se : encuentran en los 

cubrculos de las instituciones educativas y unidades. de investigación. Cierto es. que la 

participación de estoS profesionales debe de ser reconocida enceste sector. aunque se puede 

estar seguro de que este es sólo el príneipio de un amplio camino que todavía récorrerán, 

cuando los responsables de dirigir las empresas aceptenabiertamen~e qu~los investigadores 

. en matemátix:as sonrecu~~~s:humanos calificados. que contribuyen a la solución de 

problemas yala~ormulaci~ y elaboración de nuevos productos o servicios. 

2.4.3. Unidades de Investigación 

Con el paso del tiempo el interés por crear cuadros profesionales en.la ;in~estigación en 

matemáticas se ha visto fortalecido, tanto que se dice que los mismoS investigadoreS en un 



principio que egresaban de sus instituciones educativas eran contrataQos por las mismas; 

posteriormente, ante la centralízaeión y el aglutinamiento del personal· en . éstas 

instituciones, al menos en el Distrito Federal, provocó que muchos de los investigadores 

egresados de eUas fijaran su atención en otras unidades deinvestígación (Institutos y 

Centros) que se creaban al interior de la república. 

Con la multiplícación de las unidades a lo largo de la República Mexicana, los espacios 

laborales de los investigadores en matemáticas se vieron favorecidos;. incluso, muchos de 

estos investigadores abrieron los canales m:,;e~iil}(}S para <¡ue otros.de sus colegas del eentro 

de! país comenzaran. a ser contratados en estas unidades de reciente creacióIL La 

importancia qu,< adquieren las matemáticas a nivel de investigación, ha hecho del 

investigador en matemáticas un digno prot¡¡.gonistaque ha sabido enaltecer su participación 

en la disciplina, pero todavía más, para que ésta encuentre otros espacios en los cuales 

nunca se llegó a imaginar la trascendencia de las matemáticas. 

Otro rasgo que orienta sobre las razones de la importancia de los investigadores .en las 

unidades de investigación, es lamotivaciÓtl que el CONACYTí les ha ofrecido, a tal grado 

que no es de extrañar que la contratación, la promoción y el peso específico la 

investigación que realizan los matemáticos, son factor decisivo para <¡ue el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnologia no escatime recursos para estimular a estos individuos. 

Además, resulta interesante considerar que las actividades que realizan los investigadores 

en matemáticas en las distintas unidades de investigación, constituyen una labor que 

pretende posicionar a nuestro país al nivel que tienen los países desarrollados en· esta 

i ,una muestra de los, apoyos que proporciona esta insti:tución a través .<1<; sus pr;;>gramas es e){plícada por 
IBARRA MEl<vuíBIL: El Cons"lÍo Nacíonald~ Ciencia y Tecnología opera recursos que complementan el 
subsidio gubernamental de las InstituCiimesde Educación Superior (lES);. en particular, de aquellas cuyas 
mención institucional incluye la función de 111vestigación dentífi-ca, humaníi¡lica o tecnológica. Sin entrar en 
detalles. cabe mencionar dentro de este rubro al Programá .de Apoyo a la Ciencia en México (PACIMB) y su 
sucesor .::1 Programa de ConO\-~mientoe Innovación (PCI), el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el 
Padrón Nacional de Posgrados de Excelencú" [ ... ] el Programa de Apoyo a Proy""tos de Investigación 
Científica, los Programas de Apoyo al Desarrollo Tecnológico, los Fondos para Revistas Científicas, Bases de 
Datos y Redes, entre otros. A través de Consejo se distribuye también reCursos para programas de 
Cooperación lntern1'-cj~nal v Movilidad y se canali7Áln recursos a los nueve Sistemas de Investigación 
Regionales Sistema deí Centro de ínvestigacíón y Posgrado SEP.-CONACYT. IBARRAMENDíBlL, 

de fa educación s!!periar México. [en lineal. Disponibilidad: 
l:!:!;!¡¡;!)~~.!illili!li\l.tl!!!<;:;wm¡;ill1lI!l1iillliJlill1w;!! Fecha de consulta: die, 2004. 
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di~ciplina, lo que mueve a reflexionar que los frutos que se desprenden de las 

investigaciones, y por lo mismo del trabajo que realizan, van a representar el sustento bajo 

el cual validar la importancia y trascendencia de sus actividades profesionales en dichas 

unidades, donde la. investigación como practica cotidiana en sus actividades, así como la· 

docencia, son firmes baluartes para reconocer la estancia de los profesionales. 

2.5 Instituciones educativas yuuidades de investigación 

Un dato significativo que puede dar claridad sobre el crecimiento y estabilidad de una 

. disciplina del conotimíento,son sin duda el número de instituciones educativas y unidades 

de investigación que la cultivan. Pllra el caso de la matemáticas, este señalamiento es 

además de cuantitativo, cualitativo, ya que da cuenta del nivelde institudonalizadón que 

esta disciplina mantiene en nuestro país, además de las vinculaciones que establece con 

otras .instituciones. similares· a nivel iptemacional, lo que a la postre repercutirá en el 

em:iquecllnientodela disciplina en México. 

Par~dar testimonio de lo anterior, el presente,apartado documenta la presenoia institucional 

de ·.10:$ diferentes espados' académicos con los que .anÍ'vel naciohal •. se . tiene desde hace 

décadás;dato,. este último, qUe permite comprobar ·la tradici6ncientífica en un área· del 

:COnocimiento tan llOtoriacomo indispensa.ble, como son las matemáticas. 

Por. ello, a continuación .se· detallan aquellas dependendas €l(jllcativas que incluyen en su 

formación los grados de maestría y doctorado en el área de Jasmatemáticas,asl como las 
. . . 

l.l:Uiliades de investigaciótl, que se dedican a está actividad; también se presenta el númerQ 

de profesores y/o investigadores -según sea el caso- detiernPQ completo que laboran en 

y sus lineas de investigación. 

¡ Para conocer un datG más concreto sobre el número de ínvestigadores-profl:S9resy su grado académico que 
lalmran en cada dependencia véase el anexo 1'\0.2, 
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I Fuente: 

Cuadro 3. Instituciones educativas y unidades eJe investigación a nivel nacionali 

respectivamente 

.¡' Topol9gía algebraica 
,¡ Teoría de operadores 
v Probabilidad procesos 

estocásticos 

~uperlor y superior 
v Didáctica del álgebra 
,/ Model¡:¡clóO, matemática 
,¡ La snpeñan"" y aprendizaje 

¡jG la geomélrlE\ 
,/ Ingenierla didáctica 
,/ Fenomenología d" las 

funciones analntcas 
,/ Míerocomputadoras an 

",ducación matemática 
,¡ Estudios de los procesos 

matemáticos 
,/ Construcción da la noción 

de convergencia 
v Construcción del 
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de .Ia den.cía mexicana [en 
wcb de las instituciones y consulta 

Agenda estadística 2004. 
con las instituciones. 



Universidad Autónoma 
Metropolitana 
Iztapalapa (UAM·I) 

Inslítuto de Matemáticas. 'Fundado e01942 
Unidad Ciudad Universftana 

:.f OeSarroJlóde,lc;s ¡n-ódelQs 
teóricos 

" láComunicaclón en 
Í11ate,rnáti~a educativa 

";¡'Alg~bra 
/ i\rtállsis 
v AóállSisaplicad9 
.¡ Ecuaciones diferenciales y 

geometría 
,Probabilidad y estad!."ca 
Topolonfa 

Igébrá 
Anállsj~ complejo 

v Anáfsls numéricos análisis 
re,,1 

v Ecuaciórles diferenoiales 
,¡ Si~temas"dinámicos 
/ Enseñanza de las 

m~téin~ticas 
,1 Ge'ometria 

PrObabilidad 
Teoriade las grálícas 
Combinatoria, " 

conluntos 

I !O'j;lU!;1.,U~ ctPIIlV:> 

21 

profesores 

Instituto de Matemáticas, Fundado en"1900 v' ()ohOmología de investigadores 

Ngebra, ' 
Análisis funclc¡nal y 
numérico 

" Análisis n 
,1 Flsica matemática 
" 'Optlml1llción y combinatoria 
.¡' Tópologíay sus 

3'7 profesoras cioi1grado'i:le doctor 
7 profesores con grado de maestría 

55 
1 investigador 

grada de doctor 
grado de maestria 

21 investigadoras con gradO de doctor 

I aplicaciones r~-
Ilnstltulo de Invéstiaaciones' I Fundado en 1976 v An,állSiíl da auperv,iv, encla 51 investigadores 49lnveslig!\dores cOn grade de doctor 

" "AnálisiS de las categorías " 2 investigadores oon grado da meeslrla 
" EstadístlOá bayeslana 
," Estadlstic,,-.!)1~ 
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~~~~~~~~~~,~~~~~J;::---:-----~:--;~;~~~~::~~t:====-=--- ¡ 13 pto1eSoies-investigadores con grado ¡ 

Facultad de Matemáticas. 
Maestría en Estadfstica 

Faculta<i ¡le Matemátlcas~ 
Maestr!a en Matemática 
Educativa~ Masstría en 
Estadistica Aplicada 

"FüñdádO en 1980 

Programas 
iniciados en 1989 y 
1990 
respectiva monto 

y Procesos empíricos 
./ Métodos de verosimilitud 
y ProcolÍos esiables 
.¡" Ecuacíonesestocástícas 
y Contabilidad 
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La planta 
académica es 

los 

ínve,sti¡lad(lfos que 

profesores-írlV6stigadores con grado 

63 investi¡¡ádorss con grado de doctor 
5 investigadores con grado de maestría 



de 
"uaaalajara (UdeG) 

Fundado en 1998 

Fundado 6n2oo2 

Programas 
Iniciados en 1994 

de (maestrla en la 
enseñanza). 1996 

matem tr as 
Universidad Departam;;nto de Floiea y . Programas ./ Sistemas dinámicos 7 profasores 
Michoacana de Matamátloas.Maés.trla y Iniciados en 1992 y ./ Métodos asint6ticos 

, Nicolás de Doctorado en Milterriálieas. 1995 ./ Análisis funcional 
(UMSNH) fCspeclivamente Y 

y 

Y 

" Facultad dé Cle!lCi~s, Físico 
Matémáticas. Maestría y 
Doctorado e,o Matemáticas 

,""lI8()os.<>n 1982 Y '1 :'''''''''iffiOCilln 

respel:tivamente ./ 

UiiNersidad de Sonora 
(UNISON) 

Oepaifarnantode, Programa iniciado 
Mala'mállcas. Maestría en en 1990 
Matemátlcá EduCativa 

Universidad Juárez DJvisiónhoademlca de Proonima' 

" " y 

Estadistica 
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estadístiCa 

22 profasores 

16 p,ofesores-

de maestría 

--22 profesores con grado ¡Je'doctor 

grado de doctor 
profesores con grado de maestrla 



Universidad Autónoma 
d. Zacateca s (VAZ) 

en 2002 

1997 
respac!ív~mant" 

investigadores 

21. profesores 

13 
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2.6 Líneas de Investigación 

Generalmente cuando se hacea)usión a las líneas de investigación que siguen los 

investigadores en las distintas instituciones educativas y únidades de investigación donde 

realizan la función de la producción del conocimiento, nos encontramos ante la indefinición 

de lo que son dichas líneas de investigación. De esto modo, se puede deducir que las líneas 

de investigación son todas aquellas áreas temáticas de unadisciplmacuya tradición, 

dominio,· mane~o y producción han sidodesarrolládaspor los especialistas. dentro de las 

unidades correspondientes. 

El nivel de especialización de las líneas temáticas va a denotar el grado de autoridad que 

mantienen los investigadores sobre un cuerpo de conocimientos que se desprenden como 

ramáldentro de· su· disciplina. En función esta actividad, las. dh¡tíntas . instituciones y 

ruridades del área matemátiea. deeidenen que línea. del conocimiento especializado 

profundizar, lo que también \la a proporciOnqf un nivel de distinción a nivel nacional 

corno internaciOnal, y que en determinado momento serv,irá de punto de referencia para 

establecerun proce¡¡o de coniunícación y difusión de los resultados que se obtienen dentro 

de gu,area de trábajoycon otros .colegas, para asireconocer dentro de laespecialidad,Ja 

capacidad de: 

'Fnirn.1"T"I' preguntas cíeJlÚfjiic:as· y seguir.la metodología de la illv<~#:g"ació¡¡ bajo 

:condiciones de,libertad, produc~ió/j; [...} inVe.stigaci6n (iriginal y releWinte, publícando 

sus resultados.1
(j1} 

Estas.lfu.easde investigación pueden encontrar su fuente de origen en latradicióncientíf'íca 

iniciada desde lacreaci6~ de la it1Stituciófi.Y!O unidad, o haberse ido confGIIDando a partir 

de las ~eriencias de unidades extranje~ similares en la disciplina, o también enlas 

necesid¡¡des propias de una realidad naciormI que exigen el avance e incorporación de 

eonocimientosy soluciones a. una problemática determinada. Sin ser éstos los únicos 

criterios? se pue<:le afirmar que al.menos Ü.lll,gencorno laplatafonlla básicapamestablecer 

las líneas de investigación en es~ instituciones. 

109 ARENA VARGAS, Miguel y LlCEA DE ARENAS, Judith. La investigación en Mexico Ji laevahiación 
del quehacer científico. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, [199911. p. 21 
Serie: Documentos. Análisis de problemas uníversitariQs; 4. 
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Por otra parte, las líneas de investigación son un elemento en. el eual se va a soportar la 

p.roduccíón científica de los investigadores, pues en ellas se aglutinan áreas cuya necesidad 

de resp.uesta va a obedecer a los requerimientos teóricos y prácticos de la disciplina, pero 

igualmente servirá como medio dedivulgacíón de los avances o la terminación de 

investigaciones, lo que permitirá establecer un mecanismo de comunicación con otros 

colegas para profundizar los estudios o en su defecto evítar la duplicación de los mismos. 

COUlose puede apreciar, el concepto de líneas de investigación tiene una utilidad extrema, 

ya que también orienta respecto a quienes corresponde determinada línea temática y así 

acudir a ellos para recibir la atención adecuada a una necesidad de investígacíón que 

interese. 

En. nuestro país, la tradición científica en . matemáticas iniciada desde la década de los 

cuarenta hace di~tinguir líneas temáticas específicas para cada institución educativa y 

unidad de investigación que se dedican al estudio de esta disciplina; siendo predominantes 

laS líneas de investigación que surgen eninstitudones pioneras como la Universidad; Un 

dato que documenta lo anterior, se puede identificar en la investigación realizada por el 

Instituto .de Matemáticas de la UNAM, que en sus inicios contemplaba tres líneas de 

investigación plenamente definidas, a saber: matemáticas puras, lógica y fundamentos y 

mateinátícaaplicada; posteriormente surgieron· otras líneas entre las que destacan la 

geometría algebraica, las ecuaciones diferenciales y la topologiaalgebraíta.11O 

La creación de instituciones educativas y unidades de investigación del área matemática a 

nivel nacional y mundial, ha generado una amplio espectro de líneas de investigación que 

permiten ratificar los alcances elevados a los que se ha llegado en esta disciplina en nuestro 

país. Si las primeras lineas temáticas contemplaron áreas claves, en la actualidad se 

encuentra la multiplÍcaci6nde éstás. El directorio de la Sociedad Matemática Mexicána1
! ¡ 

proporciona, alfirial· de su· documento del sexagésimo aniversario, una clasificación por 

áreas de especialidad en matemáticas, las cuales son abórdadas por diferentes instituciones 

e investigadores adscritos a éstas. A eontinuación se enlistan las áreas mencionadas: 

110 M;:¡lemáticas en la UNAM: memoria .del 60 aniw?rsario dellflStítuto de Matemáticas. México: lJNAM, 
Instituto dI;; Matemátiéas, 2003. p. 4 . 
111 DirectOrio 2003-2004. Sociedad i'viatemática Mexicana. México: La Sociedad, 2004. p. 118 
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• Álgebra lineal y mt;l1tilineal 

• Análisis armónico abstracto 

• Análisis de Fourier 

• i\.nálísis funcional; teoría de matrices 

• Análisis global, análisis sobre variedades 

• AnáJ.isis numérico 

• Anillos yálgebras asociativas 

. o; Anillos y álgebras conmutativas 

• Anillos.y álgebras no asociativas 

• Aproximaciones y expansiones 

• Astronomía y astrofísica 

• Biología y otras ciencias naturales 

• Cálculo de variaciones y control óptimo 

• Ciehcias de la computación 

• Combinatoria;optimízacíón 

• Dif<:rencias finitas y ecuaciones funcionales 

•. Ecuaciones diferenciales ordinarias 

• . Ecuaciones diferenciales partíales 

• Ecuaciones integrales 

• Estadístiea 

• Funciones de una variábles compleja 

• Fundones de variable real 

.. Funciones especiales 

.. Geofísica 

• Geometría; procesos estocásticos 

• Geometría algebraica 

• ·Ge0metria conVexa o discreta 

• Geometría diterencial 

• Grupos topológicos, grupos de Lie 

.. Hístoria y biografía 

• Información y comunicación, circuitos 

• Investigación de operaciones, programación 
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• K-Teoría 

.. Lógica matemática y fundamentos 

• Matemática educativa operacional 

•. Mecánica de fluidos· 

• Mecánica departiculas y sistemas 

• Mecánica de sólidos 

.. Mecánica de sólidos deformables 

• Mecánica estadística 

• Medidas de integración 

.. Óptica, teoría electromagnética . 

• Orden, latices, estructuras 

• Relatividad y teoría de la gravitación 

lO Sistemas algebraicos generales 

• Siste~ dinámicos y teoría ergódica 

• Sucesiones, series, sumabilidad 

a Teoría cuántica 

• Teoría de campos y polinomíos 

" Teoría de categorías 

.. Teoriade conjuntos 

• Tooríadegruposy generalizaciooes 

.. Teoría de números 

• Tcoríade <JPerado~. 

.. Tenría de potencial 

• Teoría de probabilidad 

• Teoría de sistemas; controÍ 

• Termodinámica clásica 

.. Topología, algebraica 

.. Topología general 
. . 

• Transfonúada integral, cálculo 

.. Varias variables complejas y 

• Espacios ¡malíticos 

• Variedades y complejos celulares 



Considerando estas líneas temáticas es como los investigadores del área producen el 

conocimiento re~pectivo y lo vinculan a nivel nacional e internacional, contribuyendo con 

esto a la ampliación de la estructura del conocimiento matemático que incluso ha tenido un 

reconocimiento a nivel internacional, por las aportaciones que en esta disciplina se han 

realizado. 

Desde luego que las líneas de investigación, antes que verse restringidas o anuladas, 

continuarán su diversificación conforme el desarrollo de la ciencia matemática, así 10 vaya 

planteando el conocitnientomundial, además, por palabras de Rivaud, encontramos lo 

siguiente: 

El grado de consolidación y desarrolla de éstas áreas es heterogéneo. Las áreas más 

consolidadas ya las que se dedica Ull mayor número de especialistas son' topología y 

geametría,geometria algebraica y varias variables complejas y álgebra conmutativa y 

no conmutativa; a éstas les siguen ecuaciones diferenciales. ordinarias. y sistemas 

dinámicos; análisis real y complejo, análisis funcional y ecuaciones en· derivadas 

parciales, las cuales, si bien cuentan con destacados especialistas, su númi?rD de 

investigadores es muy reducido en comparación de las anteriormente señaladas. La 

estadística no ha tenido. el desarrollo que el país requiere, tanto en la asesoría y 

consultorla, como en ··la investigación, a pesar de cantar con un alto número· de 

especialistas, de que los eSI1~dios de posgrado datan de nace prácticamente 40 años y de 

que se trabaja en ella en un alto número de instituciones de educación superior. m 

2.7 Productos de investigación 

Como consecuencia de los apoyos institucionales y de las actividades que ejercen en éstos 

los investigadores en matemáticas, obtienen una serie de productos a partir de la 

investigación que realizan. Contrariamente a lo que se puede pensar sobre los profesionales 

de la investigación, éstos mantienen una productividad que no siempre es distinguida por la 

sociedad en su conjunto, y sin embargo, ésta última, trata a través de una normalización 

rescatar los productos finales que los investigadores enmatemátícas se plantean a través de 

112 RIVAUD, Juan José. Las. matemáti~as. Situación. y perspectivas. En: Las ciencias exactas en México. 
Arturo Menchaca, coord. México: Consejo Nacional paTa la Cultura y las Artes;· Fondo de Cultura 
Económica, 2000. p.91 
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los proyect{)s que .anualmente elaborarán como parte estratégica del plan de actividades que 

se comprometen a desarrollar en la institución donde laboran. 

En primera instancia lo que . llega a nuestra mente para formularse un juicio sobre la 

producción de los investigadores en matemáticas, es el número de libros que publican; pero 

sólo es una primera impresión de un trabajo científico en el cual se ofrecen otros productos 

tales como: 

}> publicaciones de artículos en revistas científicas 

}> elaboración de monografias 

)¡> capítulos de libros 

)¡> impartición de cursos a nivel posgrado 

)¡> elaporación y presentación de ponencias ante la comunidad especializada 

)¡> aserorÍa d.e tesis 

}> participación en cursos de actualización y, . 

. }> asesol'ÚlS especializadas para los sectores industriales y tecnológiéos.· 

SinoIvídar l¡¡s conferencias que imparten·· en universidades • nacionales como 

internacionales, donde el discurso que plantean es estructurado de acuerdo a la línea de 

investigación cultivada en sus investigaciones respectivas. 

De este modo se puede percatar que la producción de los· investigadores no se vincula 

exclusivamente a un sólo producto, pues debido a: la naturaleza tan amplía de sus 

actividades, el investigador en matemáticas plantea más productos de los que originalmente 

hablamos imaginado. Respecto ala producción científica, la publicación de artículos en 

revistas especializadas en la comunidad, significa los avances. graduales de los proyectos 

planteados por los investigadores en la programaCión de SUs actividades; por lo que, por 

medio de esta actividad,observaremos la manera como se ven cubiertos los resultados de 

su investigación que se plasman enarllculos de revistas especializadas, pasando 
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posteriormente a formar parte de los contenidos de resúmenes depositarios del acervo 

científico mundiaL 1
!} 

Por lo mismo, la producción de los artículos científicos figuran como prioridad en la 

productividad de los investigadores, ya que en ellos comunica parte de su investigación y 

los somete a juicio de una comunidad nacional o internacional; a este respecto, Aréchiga 

Urtuzuástegui opina: . 

Es natura! que la investigación básica se dé a conocer fimdamentalmenie a través de 

articulos en revistas científicas, de las cuales se asigna especial mlor a las de 

circufación internacional, con criterios estrictos de aceptación; ell tanio que la 

investigación tecnológica se expresa comúnmente en formas de comunicaciones breves 

en congresos e informes técnicos/U 

El mismo autor ofrece un dato en el cual demuestra la trascendencia de los artículos que 

publican los investigadores, y menciona que entre 1980 y 1990, el total de artículos 

científicos registrados en bancos internacionales, paso de 748 a 1321, lo cual es ciertamente 

bajo en proporción al número de investigadores en el país; el mayor número de artículos, de 

acuerdo al autor, se publica en las ciencias naturales, particulannente las biomédicas y 

clínicas, seguidas de la fisica, la astronomía, la químí:ca y las matemáticas. Las patentes en 

cambio, durante él mismo lapso, tuvieron un comportamiento irregular; si se consideran las 

que fueron otorgadas en Estados Unidos a inventos desarrollados en México, donde sé 

alcanzó un máximo de 49 en 1987 y un mínimo de.32 en 1983, sin una tendencia neta al 

aumento, Este señalamiento puede observarse en la siguiente gráfica. 

m MENESES TELLO, Felipe, "El artículocieútífico," Libros de México, No, 1 6,julío-septiembre, 1989, p, 
27 
114 ARÉCHIGA URTUZUÁSTEGUI, Hug(}, "Las tres culturas de la ciencia," Ciencia. Vol. 59, no,2, junio, 
1999, p.44 
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Gráfica 2. Articulos y ~portes publicados pOr investigadores mexicanos 
(1980-1990}y patentes en Estados Unidos a inventos en México 
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"Las !res culturas de la deuda. " Ciencia. V~l59, no.2, junio, 1999. p. 44 

El Atlas de la. Ciencia Mexicana, también muestra información estadística sobre los 

artículos originales de investigación publicados por loscientific0s .matemáticos adscritos a 

instituciones mexicanas, los cuales. provienen de los· archivos. electrónicos del. Science 

Ci4ttkm Index (Sel) que corresponden a 10$ afiosque van de r991~1999, y quepueden 

aprecfarse en Iasiguiente gráfica: 

Gráfica 3.¡~Articulos pubUcadospor investigadores matemáticos adscritOs 
á in~itucionesmex¡canascorrespondientes a los años 

1991.;1999 . 

Fuente: Atlas dé la ciencia mexicana 2()(Jl~ ~o: Academia Mexicaua de Ciencias1 2003. p23 
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Ciertamente existen muchas revistas de investigación que no están incluidas en dicho índice 

(SCI)yque aún satisfacen los criterios de calidad, originalidad y arbitraje de las revistas 

incluidas en el ser; no obstante, hasta donde existe conocimiento no hay una fuente directa, 

en particular de tipo electrónico, que incluya información sobre los artículos y su 

repercusión, publicados en las revistas no incluidas en el mencionado índice. De este modo, 

se puede determinar que la producción de artículos en revistas, lejos de ser solamente un 

criterio para valorar la producción que realizan los investigadores, representan el vehículo 

de transmisión de información y retroalimentación que enjuicie los avances que ladenda 

va teniendo ante los ojos de otros investigadores que a nivel mundial se dedican a la misma 

especialidad. En esencia, la producción de estos artículos -específiC(1meilte en el área 

matemática- proporciona a nuestro país una imagen de desarrollo científico que pretende 

situarlo a niveles de igualdad con los países desarrollados en materia de las matemáticas. 

Otro . dato que orienta sobre la productividad de ·108 artículos que publícan los 

investigadores, es aquel qúe se refiere al espacio enc\ll}nto a su distribución geográficá, y 

que la productividad científica radica en que ene! Distrito Federal se encuentra una 

produCción promedio muy similar en todas las instituciónes conUh ligero predominio para 

los investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y unprornediómás 

bajo para los de la Universidad Autónoma Metropolitana; los iuv'CStigadores de laUNAM 

quedan localízados en un término. medio. entre las dos institucienes mencionadas.m No 

obstante a este mito, se puede asegurar que lo referente al áreá matenl.ática, el predominio 

de los investigadores. de la Universidad Nacional, continúa siendo destacado en 

comparación con otras instituciones que se dedican a esta disciplina; para fundamentar más 

10 anterior, se apela al nÚIDerodé illvéstigadores con que cuenta, la tradición cíentífica 

desarrol1adá, los vínculos'intem!lCionalesqtte han establecido con colegas del área y que 

buena parte de sus investigadores pertenecen al Si¡¡temaNacio.nal de Investigadores (SNI).' 

liS RonRÍGUEZ SALA DE GÓMEZ GIL, Ma, Luisa y CHA VERO-ADRIAN TOVAR, Aurora. El cientlfico 
en México: la comunicación y difusiÓn de la actividad científica en Mético, Ira. Parte: ciencias exactas. 
México: lJNAM, Instituto déinvestigaciones Sociales, 1980. p. 1.5. 
¡ El Si$tema Naciooalde lnvestig¡¡dores por decre.to presidencial fue creado en 1984, con base en· una 
propuesta elaborada por el presidente De fa Madridqtrien .iilvitó a los investigadoreíl del país, yen partícular a 
la Academia de la Investigación Científica a elaborar un proyecto que estableciera los mecanismos que 
impul~arán laprofesión de iilVestigador. A reserya de que se hal:ilará más adelante de él, podenlOs mencionar 
de manera breve entre sus objetivos se haya el siguiente:contríbuir a evaluar y estimular la producción 
científica a nacional. Un dato importante que vale destacar es que, en la actualidad el números de 
rnatemáticosque se integtana dicho sistema c.ontempla:i 11 miembros. 
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En la producción de sus articulas destacan un orden de preferencias que ellos deciden, el 

cual se agrupa en tres categorías: 

l.-Autores quepublicanllólo en nuestro país 

2.- Autores con.producción sólo en el extranjero 

3. - Autores que publican sus artículos tanto en México como en el extranjero. 1 
16 

Desde luego que lo ideal es aquel que se refiere. al punto tercero, pues al publicar en ambos 

lugares; asegura que él nivel. de su autoridad sea reconocido y, por lo tanto, el privilegio 

que se desprende de esto es todavía mayor. Pero además, como ya lo había señalado 

anteriormente, la elaboración de trabajos monográficos se suma a la productividad generada 

por los investigadores en el área matemátícII, aunque con un nivel más bajo en comparación 

con la publicación de artículos.· Los libros elaborados. por matemáticos se significan cemo 

un producto en el cual dan cuenta de las investigaciones todaVÍa mas consolidadas y.no por 

ello ruenos importantes que los artículos científicos que aparecen en la revistas. Rodríguez 

Srua, menciona al respecto: 

Lá producción de.libros por parte q.e los investigadores representa en térmifWSgenerales 

un porcentaje muy bajo para mayoría de las ins(ituciones consideradas r . .]; los 

científiCos [.J que investigan (matemátiCas y física), el.46% de ellos sí han publicado 

libros! .. ], losinvestigadoFe8 .en Ínaternáticas y cieneWs de la tierra con un 18% de 

investigai:lores han públiéaÍh sus obras en forma de libros, con un promedio de tres 

librospor perJiona.1I7 

La publicación de los libros generalmente va asociada al mérito que se tiene de la 

i¡¡.vestigación que realizan sus investigadores, y en . este estudio monográfico finar 

encuentran la pósibiIidaddeemitirnnmensaje escrito y con ello iniciar el proceso de la 

comunicación, qUe esta en· estrecha relación con la posiciÓn que· ocupe el investigador 

dentro de su grupo socioculturáL 

Sumado a los productos anteriDres, la impartición de cátedras a nivel maestría y doctorado 

también se considera como puntos determinantes a considerar en la producción científica de 

116 ROnll:ÍGUEZ SALA bE GÓMEZ GIL, Ma. Luisa y CHAVERO-ADRIAN TOVAR, Addana. Op. cit.. 
115,.p. 15 

¡bid., p. 18 
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los matemáticos. La transmisión de conocimientos emitidos en su especialidad, tanto 

clásicos como de avanzada, representan los insumos necesarios que conforml? el desarrollo 

de futuros investigadores, se verán reflejados en los proyectos de tesis y las tesis mismas 

que los alumnos de estos grados presentan para la obtención de sus títulos. 

De ahí que sea detenninante establecer que las labores de docencia vinculadas a las 

áSesorías de tesis, no dejan de ser productos consolidados cuya elaboración Se sustenta en la 

actividad cotidiana que el investigador realiza y más aún cuando los futuros investigadores 

reciben el conocimiento de primera mano de quien lo esta produciendo; para muchos esto 

resultaría ser intangible, y sin embargo es tan real y aplicado que representa una de las fases 

más adecuadas pira indicar cual va a. ser el futuro de la investigación del área matemática 

durante los próximos años;responsabilidad que descansa en la labor académica.que el 

investigador efectúa cotidianamente en las instituciones educativas y unidades de 

investigación. 

Por otra parte, la imparticiónde conferencias, cursos y diplomados tambien son productos 

en dopde la asistencia de los investigadores en matemáticas se ve fuertemente reforzada, 

tanto a nivel nacional como internacional, y es la oportunidad para conocer que los 

investígadoresen matemáticas son seres humanos que no solamente existen al interior de su 

cubículo sino que su presencia brinda la oportunidad de conocerlos fisicamente y establecer 

los vínculos pertinentes para que fluya una información más amplia y se hagan extensivas 

la disipación de dudas que se tiene sobre su lineadeinvestigación. No se puede despreciar 

el papel protagónicoque mantienen los colegios invisibles en la generación del 

conocimiento y en los mismos productos de investigación, que generalmente son pasados 

por alto y sin los cuales a veces sena imposible fortalecer el conocimientpque a nivel 

individual se produce desde el espacio solitario del cubículo. 

2.8 Vínc\llosinternacionales 

Las .matemáticas como cualquier ciencia requieren establecer mecanismos de vinculación 

con otros organismos extranjeros que se dediquen a la disciplina, para así garantizar el 

enriquecimiento y fortalecimiento de los conocimientos quecotidíanamente se producen a 

nivel institucional, ya que si esto no fuera así, todo el conocimiento se producirla de manera 
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domestica, es decir interno, lo cual repercutiría en un mínimo nivel y tendería hacer estático 

frente a ¡adinámica de rnodificaeionesy aportaciones que en el área matemátiease genera 

a nivel internacional. 

Es esto. que la preocupación principal de las primeras instituciones educativas y 

unidades de investígaciónestablecidas en México, fue y continúa siendo el ampliar el 

horizonte de lás rnatemáticas no sólo a nivel nacional sino internacional, donde los futuros 

investigadores, y los investigadores ya consolidados, tuvieran a su disposición los 

escenarÍosmás adecuados para el desarrollo de sus conocimientos, la comunicación de los 

avances científicos en el área y experimentar de manera presencial la forrnaen cómo se 

crea el conocimiento científico en las matemáticas a través de los estudios de posgrado y de 

las becas a los que se hacen merecedores quienes solicitan este beneficio .. 

Para el caso del área matemática, los vínculos internacionales que se establecen aparecen 

durante la década dé los cuarenta, allque no es sino hasta décadas posteriores cuando los 

lazos internacionales .con instituciones, . asociaciones 'y editoriales· que publican la 

producción científica en el área matemática, permiten ampliar el espectro de colaboración 

de nuestras instituciones ¡nacionales y susinveSíigadores eon organismps internacionales . 

que favorecen el arbitraje ylaactualizaciÓll de las investigaciones en elárea:. 

Institucionalmente; la aparición de entidades dedicadas a las matemáticas cuenta con una 

tradición ciérttífica ~ued~ta desigtos atrás, lo que ha generado que la especialización de las 

ramas de las matemáticas se diversifiquen; esto, desde luego, favorece a todos los países, 

pues en ¡a medida en que colaboran diversas instituciones, la transmisión y comullÍcación 

de sus avances encuentrah fuertes impactos de aplicación tanto en el aspectodoeente como 

en la aplicación de conocimientos. 

Adicional a las instituciones académicas y unidades de investigación que se dedican al 

estudio de las matemáticíls, aparecen también las asociacíone;; especializadas que integran a 

los profesionales (docentes e investigadores) para difundir este gremio especializado, pero 

tamJ;¡ién, para vincularles con otras asociaciones de similar naturaleza y compartir las 

experiencias necesarias para el avance mundial de la disciplina. El desarrollo de las 
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asociaciones -las cuales se enlistaránmás adelanle- ha sido paralelo al de las instírucíones, 

y ambas han colaborado en forma mutua pan¡ hacer todavía más extenso el espectro de 

acción de las matemáticas, 

/ 
Otro espacio de vinculación, además de los anteriores, es aquel que ha sido creado a partir 

de una parte sustantiva de la producción e investigación en el área matémática, los articulas 

científicos; concretamente me refiero a las editoriales que divulgan el conocimiento o las 

investigaciones del área matemática a nivel internacional, y representan una manera 

adecuada de dar a conocer los aVIh'lces de las investigaciones así corno los trabajos 

científicos consumados.. En función de estos tres espacios advertidos, es corno a 

continuación se enunciaran los distíntosorganismos que dan oportunidad al establecimiento 

de vínculos internacionales en. el área matemática,. tan necesarios como oportunos para 

afirmar que la madurez de una ciencia alcanza dicho nivel en función de éstas f.armas de 

organización impulsadas desde hace bastante tiempo. Bajo esta orient~ción, seenlístan 

algunas de. las tantas instituciones,. asociaciones y editoriales que favorecen la vinculación 

de la transmisión y la COmunicación de las matemáticas a nivel internacional. 

Im.tituciones. 

• CambridgeUniversity 

• Oxford University 

• Universidad de Georgia (EUA) 

• Uniyersidadde Granada (España) 

• Universidad Joseph Fourier de Grenoble 
(Francia) 

Asociaciones. 

• Academia de Ciencias de la India 

• Academia de Ciencias de Moldova 

• American Mathematical Society 

• Universidad LouisPasteur(Francia) 

• Universidad de Londres(Reino Unido) 

• Universidad de Massachussets
Darttuounih (Canadá) 

• Universidad de Québec (Canadá 

• Universidad deValencia (España) 

• lrish Mathematical Society 

• Internatíonal Mathematical Union 

• Mathematical Association of American 
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• Asociación Matemática de Nueva Zelanda • Northwegian Mathematical Society 

• Asociación Matemática Venezolana 

• Associacao du Profesores de Matemática 

• Associacao Portuguesa de Mecánica 
Teórica, Aplicada e Computacional 

• Associacao BrasHeira du Ciencias 
Mecánicas 

• Austrian Mathe111a!ical 

•. Belgian Mathematical Society 

• British Society for the History of 
Mathematical 

• BulgarianMathematical Society 

• Canadian MathematicaLSociety 

• Croatian MathematicalSociety 

• Czech Econometric Society 

• Danish MathematÍcal Society 

• Dutsch Mathematical Society 

• Edinburgh Mathematical Society 

• Estonia:n Mathematical Society 

• European Mathematical Society 

• French Mathematical Society 

• German Mathematical Society 

• Gteek Mathematical Socicty 

• Hungarian Mathematical Society 

• Sociedad Académica de Rusia 

• Sociedad Boliviana de Matemáticas 

.. Sociedad Brasileúa dc Matemática 

• Sociedad Catalana de Matemáticas 

• Sociedad Colombiana de Matemáticas 

• Sociedad Coreana de Matemáticas 

• Sociedad Cubana de Matemáticas y 
Computación 

• Sociedad Española de Matemáticas 

• Sociedad Matemática de Chile 

• Sociedad Matemática Mexicana 

• Sociedad Matemática Peruana . 

• Sociedad Matemática Sudafricana 

• Sto Petersburg 11athematical Society 

• Swiss Mathematical Society 

• Sociedad Uruguaya de Matemática y 
Estadistiéa 

• Swerush Mathematical Society 

. • Unión Africana de Matemáticas 

• Unión Matemática Argentina 

• Uruon Matemática Internacional 
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Editoriales. 

• Deutsche Mathematiker Verinigung • Ecole Politechnique 

• Mareel Dekker • Ecotcs des Mines 

• Turpion • Bikhauser 

• Current Japanese Periodícals • Springer Verlag 

• Kluwer Academie Publishers • Academic Press 

• Blackwell • Rocky Mountain MathematicsConllortium 

Resulta conveniente indicar que algunas. editoriales comerciales trabajan conjuntamente 

con asociaciones de matemáticos, e igualmente con instituciones educativas para la edición 

de artículos en el área matemática en las respectivas publicaciones especializadas; también, 

tanto las universidades· como las asociaciones de matemáticas, figuran como ed.itores de 

revistas del área en cuestión, y con esto contribuyen al robustecimiento de escenarios 

impresos en los ~males divulgar el conocimiento científico de las matemáticas. 

2.9 Sistemas de evaluación 

La evaluación de la investigación matemática puede en primera instancia recaer de manera 

interna dentro de las unidades de investigación donde laboran los investigadores a través de 

criterios establecidos. por comisiones evaluadoras que. tienen como . tarea decidir el 

otorgamiento de estímulos al personal. Como estas evaluaciones tienen características 

peculíares en cada ifiSti tIlción es importante aclarar que no se ahondara en su cDnsíderacíón. 

Pero sin embargo, se puede decir, que en general, los criterios más empleados son, en su 

mayor parte cuantitativos: se cuentan los artículos, los tesistas, el número de horas frente a 

grupos, la participación en cursos, congresos, entre otros. 

Por otra parte, en México, la mayor parte de los apoyos gubernamentales a proyectos en 

ciencia y tecnología se canalizan a través del CONACYT y del cual depende el· Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI)) organismo que fue creado por el Gobierno Federal en 

¡ Este sistema tíetle por objetivos asentados en su artículo primero. los siguientes: !. Fomentar el desarrollo 
científico y tecnológico del país fortaleciendo la investigación en cualesquiera de sus ramas y especialidades, 
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1984, con la mira de dar otorgamientos de beneficios económicos alas investigadores con 

base en la productividad y calidad de sus trabajos. 

Entre los criterios fundamentales para decidir la incorporación del investigador. en 

matemáticas al SNI, se establecen 105 siguientes: 

L La productividad reciente del investigador, tanto en· la calidad de· sus 

trabajos como en su contribucwn en tareas educativas y en la formación de 

profesíonistas, profesores e investigadQres. 

Ii La contribución de sus actividades de investigación al desarrollo científico, 

tecnológico, ,social y cultural de México, tomando en cuenta los objetivos y 

lineamie¡iros del Ph;m Nacional de Desarrollo. 118 

En el caso de los inve$tigadores en. matemátÍcas y para fines. de criterios internos de 

evaluación, los matemáticos son incluidos en eláreal,i junto con aquellos que se dedican a 

la astronomía, las ciencias de materiales, la fisrca y la geología; para su nuevo ingreso el 

candjdato debe de haber obtenido el grado de doctor y cólltar con aportaciones ~ientes. 

Aún cuando no se rev~lan abiertamente los. requisitos para sq-' aceptado, los niveles que se 

manejan (1-VIl), son puntuales al subrayar características. plenamente definidas cbmo las 

aportaciones de· los investigadores, el dominio de sus líneas de investigacióI1, su 

contribución, aJa formaci6n de recursos humanos, el reconocimiento de sus obras y ser 

mereeedor de un lidei:azg.oen su disciplina; asimismo, se hacen comparaciones numéricas 

a través. del apoyo. a los, investigadores de las instituciones de educación· superior y deinvestigaciori en 
México; 2.1ncrementan:l número. de ínvestiga40res en activo~n que' cuenta el. país; elevandosll¡ llÍve:l 
profesional; 3. Estimular la .efIciencia y calidad de la investigación; 4. Mejorar la calidad de la educación 
superior iIledíállte la paniéipación·de los investigadóres, en la fillmación de los profesimústas, profesores e 
üwestigadoresen todQs los campos del oonocimiento; 5. Propiciar la participación de los ÍrlvestigadoreS en .el 
desarrollo :pa~íonal, in!'luyelÍdo JainnovaCiión tecnoJ<ígiea, con base en las prioridades establecidas en el Pláll 
Nacional de Desarrollo; ,6. Apoyar la fOrrnacióndegrupos de investí~ión en las, et:ltidades, federatí\ias del 
país; y '1. Contri1:mir ,a la integración de sistemas nacionales de inromlllción científIca y tecnológica por 
disciplina, que .incrementen y mversifi<¡uen los servicios vigentes actualmente. Sistema Nacional de 
lnvestigadoi'f:s. ACuerdo por el. que se esiablece el Sistema Nacional. de Investigadores. len línea l. 
Dísponihitidad; httD:{!w~.conac)t.mx:!dac!sni/acuerdo-sin.htrnl Fecha de consulta: 30,nov, 2004. ' 
'" Sistema Nacional de Investigadores. Criterios ¡nternos de. ewlua<;ión. [en línea].· Disponibilidad: 
http://w\vw.conacyt.rrixtdaclsruJ .. riterios-int-eyaluacion.htmlFechade consulta: 1, me, 2004. ' 
; Es importante indicar 911c los miembros del SNI pueden estardentto de ,alguna de las siguien~s áreas. del 
conocimiento, ¡¡saber: AIea I: tlsioo-matemátícas y ciencias de la tiega, Area I!; biológica y química, Area 
1lI: mediciná y ciencias de la salud, Área IV: humanidades y ciencias de ¡"conducta, Área v; sociales, Área 
VI: bioreimólogia y cienciaS agropecuarias, y Área VI!: ingeniería. 
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de disciplina a disciplina o se trata de usar criterios como el factor de impacto o fórmulas 

para determinar la participación de cada uno de los coaUtores. 

Aspectos todos ellos. qUe ratifican la presencia de un especialista en el área digno de ser 

privilegiado con los estímulos económicos que institucionalmente sc le otorgan. Aunque no 

siempre una buena parte de investigadores parecen estar de acuerdo con estos lineamientos 

establecidos, perófinalmente no dejlll) de ser una fuerte motivación para el investigador en 

el ejercicio cualitativo y cuantitativo de sus investigaciones. 

Ize, Il9 señala que en menos de veinte años se ha pasado de una situación relativamente laxa 

con evaluaciones poco frecuentes a un abanico salarial restringido, a una furia evaluativa y 

una situación en la cual una parte muy substancial de las percepciones puede desaparecer a 

juicio de ciertas comisiones. A este respec!o Ibarra comepta: 

La elIaluación de los investigadores queha vf!nidorealizandoel SNI desde su creación 

en 1984, ha estado marcada por la incertidumbres y la poca transparencia. se 

realiza a solicitud delinteresádo y su trayectoria. Sin embargo, al igua[que en el caso de 

la elIaluaCÍón de proyectos de investigación y de fortalecimiento de la infraestructúra, 

tampoco han sido dados a conocer los criterios utilizados más allá de la exigencia de .. 

productividad y excelencia yde la señalad" ap/icaci<Í'n de Indicadores yparámetl'os 

internacionalmente aceptados. J2Q 

Por lo anterior, el problema de toda evaluación radica en la definición de los criterios, en la 

determinación de quien «sta en condiciones de evaluar y en la legitimidad que gobierna 

todo el proceso; cuando los criterios son definidos institucionalmente se corre el riesg,o de 

imponer las corrientes dominantes del pensamiento en las distintas áreas del cono~imiento, 

dejando de ladoaqueUos que por la naturaleza de su investigación y su pO$~dón 
, - :: 

paradigmática emergente, no se inscriben en su lógica; !le habla aquí de la fo~ación de 

investigadores o la realización de proyectos de inve$tÍgaciónen áreas que no han alcanzado 

119 IZa, Jorge. ¿Productividad ° calidad? En: Las matemáticasen México: educación y desarrollo. Memoria, 
Gorostiza, Luis G.,CQoniMéxico: Academia Mexicana de Ciencias, 2000 p. 184 
¡W !BARRA COLADO, Eduardt>. Neoli:beralismo, educació¡t superior y ciencia en México;, Hacia la 
conf{mnación de un nuevo modelo. En: La universidad ame el esPfjode la excelencia: 'en juegos 
organizacionales. Eduardo [barra Colado,coord. México: {jAM, Unidad lztapalaw, 1993. p. 170 
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un reconocimiento institucional o de programas que se organizan siguiendo una lógica 

académica poco compartida por las posiciones dominantes de la ciencia 

La actividad científica, particularmente .de los lnatemáticos, encuentra muchas facetas, 

cambia según el tiempo y el individuo; por lo tanto la evaluación de et¡a actividad debe 

adaptarse a esa dinámica, para poder explorar y medir todas esas facetas son necesarios 

tiempo ydedica.ción, de ahí que sea imposible, a veces, valorarlas desde el exterior; por lo 

que es indispensable que el proceso se realice con calma, seriedad y profesionalismo, es 

decir, por parte .de expeItos en el. área al que pertenece el evaluado. 

Con el paso de los año.s, el porcentaje <¡ue del salarió totlil de un investigador representa la 

beca del SNI se ha ido incrementando en forina notable. En 1984 año en que se el 

Sistema recibieron entonces nombramiento de investigador nacional un total de 1,184 

investigadores, de los cualell 212 recibieron el nombramiento de candidato. Para 1991; 

había 158 matemáticos en el SNI, de los cuales 62 etan cau4idatos; 1998, había 253 

matemáticos, de los cuales sólo 45 eran candidatos. Es interesante notar que mientras el 

total de miembros de SN.I se ha m¡mtenido prácticamente constante de 1991 a la fecha, los 

matemáticos han crecido a un ritmo de aproximadamente 20 investigadores Por año,dato 

que se puede cormborar en la gráfica siguiente. 

Gráfica 4. Investigadores matemáticOs adscritos al SNI(2002-2004) 

fuente: Bases de datos deISNI. 2fI(}]-2fI(}5. 
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En suma, por las caracteristicas propias de las matemáticas, la evaluación que se realiza 

resulta significativa para reconocer· que la producción de los investigadores no se 

circunscribe a una sola actividad, sino que tiene implicación extensa y variada en otras 

tantas y que· por lo mismo debe ser considerada como una ciencia con aportaciones 

creativas y esenciales al conocimiento, con una importancia central en el· desarrollo y 

fundamentación de otras ciencias. En los criterios de evaluación también se puede observar 

la prontitud por estimular la vocación hacía esta disciplina y fomentarla realización de 

investigaciones que favorezcan teórica y prácticamente a la disciplina, pero también, 

solucionar los problemas que se presentan en losdistíntos sectores productivos y con ello 

contribuir al desarrollo de una mejor sociedad, para .que así las matemáticas mexicanas 

mantengan el· buen nivel de calidad y reconocimiento internacional que han logrado a lo 

largo de su tradición. científica en nuestro pais. 121 

12! PEÑA MENA, J{)sé Antonio de la, La evaluación de los matemáticos en el Sistema Nacional de 
Investigadores. En: Las matemáticas en México: educación y desarrollo. Memoria. Gorostíza, Luis G., coord. 
México: Academia Mexicana de Ciencias, 2000. p. 171 
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CAPITULO 3 

LA IN~'ORMACIÓN EN EL ÁREA DE LAS MATEMÁTICAS 
EN MÉXICO 

3;1 Antecedentes 

Desde los primeros manuscritos realizados en civilizaciones tempranas, como Mesopotamia 

y Egipto, hacia el IV milenio a. c., hasta llegar a los formatos más sofisticados de la 

actualidad eleetróhica; la información en Inatemáticas constantemente se ve favorecida por 

cúmulo de aportaciones que cotidianamente formulan los inveStigadores de esta área. 

Paises como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Japón, por mencionar 

algunos, destacan por las valiosas aportaciones de información que apuntan hacia las 

matemáticas. 

Las.primeraspublieaciones formales de que se tienen idea en esta área <leI conocimiento, 

aparecen en el siglo XV en Europa, cuando se redactan los Manuales de matemáticas .y la 

Aritmética de Treviso. En el siglo XVI, aparece la obra Cinca libros sobre triángulos de 

éualquiergénero, de Muller, yel Manual de átgebra Robert Reeorde. Para el siglo 

XVn,aunque los libros llegaron hacer alga común, contrariamerittl,el mere.ado para el área 

:tná,temática avanzada, era exiguo y sus publicaciones también; enconseeueilcia,· muchos 

matemáticos se limítarona escribir cartas á sus colegas para comentar sus descubri1nientos 

y a";-ances en respectivas investigacionesP2 Pese a este detalle, Napier escribe un libro 

llamado DeScripCiQn de las extraordinarias tablas de logaritmos. 

En el siglo XVIlI,PierreBerard, consigna que fueron 200 ensayos publicados para finales 

d.e este: siglo, los cuales ya se veníanes!TUCturando como una fortnade presentación desde 

1700.; Entre iaspublicaciones que mayor destacan en este periodo, tenemos a lo Historie de 

l' Academie Royal des Sciences AVr?c les Mémoires de Mathématique et de Physique; 

m MORRIS, Kline.Mathematical thougilt fron! anctent to modern times. New YorK: Oxford Universíty 
Pross., 1972. p. 396-397 
i Además, poco menos de 1,000 ensayos de matemáticas, fueron publicadOs anualmente en la segunda mitad 
dcl siglo siguiente, BÉRARD, Pierre, "Documentation issues for matbemátics in .tbe digital age." IllSpel~ VoL 
36,no. 3, 2002. p.147 
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lvIemoires de Matelnatique et de Physique' Presentes a 1 'Academie Royal des Scíences par 

Divers Escavans et fus dans ses asseblées y Acta ,,'v,vlifnv,,~ 123 

Durante el XIX, las academias comenzaron a publicar artículos científicos para 

comunicarse con sus miembros y colegas, por lo que esto hace suponer ,que las 

publicaciones especializadas en matemáticas iniciaron a principios de 1800. Así,en 1826, 

Crelle fundó el Und angewandtematheflUltick de Reine, cOllocidoentre los matemáticos 

como el Diario de Crelle; esta publicación es la más antigua en el área de las matemáticas y 

aúncontÍnua publicándose. 

Otra revista que apareció en este periodo, fue la Mathernatishe Skii Sbomik. Lo singular de 

está época, es que la publicación de revistas alcanzó la cifra de 600, y contenían artículos 

de matemáticas preferentemente. A mediados de este mismo siglo, el número de revistas 

matemáticas de manera a¡npl ía, de tal manera que los matemáticos daban formalidad 

a un esquema de trabajo y con ello de comunicación. 124 

Con el desarrollo de esta &námica, nacen las primeras revistas de resúmenes o abstracts, en 

las cuales se distingue la serie de productos de investigación que en el área rnatemáticase 

realizaban, En 1892, se.pubHcó la.primerarevista de la Sociedad Matemática Americana, 

titulada l)ate Bulletin 01 the New York Mathematical Saciet}'. 

Posterior a la segunda guerra mundial, ya en el siglo XX, se produjó la denominada 

explosión de la información, y con esto la necesidad. de crear sistemas que posibilitaran su 

recuperación en el matemática, y la difusión de la misrr¡a. Resulta válido subrayar que 

este· siglo representa el punto de partida fundamental para explicar el vasto terreno de 

expansión de la información matemática a nivel mundiaL La creación de instituciones de 

investigación, la ,presencia de investigadores que se dedican al estudio exclusivo de esta 

ciencia, la colaboración de editoriales nacionales e internacionales dan cabida al 

conocimiento matemático para su divulgación. 

lB MORRlS, Kline, Dp. cit., rer. 
124 WHlTE, Molly T. "Tools and 
lIfera{¡{re. Fowler, Kristine K., OO. 

for searching the rescarch literature." Usíng /he mil/hematíes 
Marcel Dekker, 2004. p. 44 
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La explosión de la información en esta área se acentúa con el establecimiento de normas 

que exigen la cobertura de lineamientos para la aceptación de la publicación; de igual 

manera, la competitividad que se establece entre los paises desarrollados,· vuelve los ojos a 

las matemáticas como una de las tantas ciencias que favorecen el mejoramiento de 

productos y servicios. 

También resulta enriquecedor las aportaciones de los colegios invisibles, de donde han 

sal1do investigaciones que a la .postre son dignas de publicarse en las fuentes de 

información.· La publicación de artículos, de monografías e incluso la ímparticíón de 

cátedras y conferencias, también significaron en el último siglo -.,tY- medios. efectivos que 

favorecían. no sólo la publicación de información, sino sU comunicación entre especialistas. 

En este panorama, empiezan a distinguirse aquellos paises que conforman una tradición 

cíentifica en esta linea del conocimiento, y que además se preocupan por encontrar. los 

mecanismos que faciliten el arbitraje de la información especializada publicada en diversas 

fuentes, y que sirve, la mayoría de las veces, de puntos· de partida para una investigación 

formal; el Scie\lce CitationIndex (SCl) es una: muestra con la cual <'iemplificar esta 

arg¡:¡mentación. 

Así, la. información matemática constituye el insumo y el producto final de su 

investigación; de. ahí que la rapidez de su disponibilidad y aplicación, baya logrado alcanzar 

eulos países desarrollados un 10% en el grado de innovaciones anualmente, en relación al 

valor del producto industría1.125 De esta forma se reconoce que las ll'illtemáticas son 

irremplazables.entte las ciencias.y en su depei:ldencia en la literatura científica; asimismo, 

las matemáticas han florecido a lo largo de los últimos 2,500 años porque su literatura 

trascendental se fue aprendiendo de generación en generación. 

breve visión. permite reconocer que las necesidades d.e infurmación de los. matemáticos 

están fuertemente vinculadas a su dependencia con la literatura científica; por lo mismo, es 

menester entender los aspectos vinculados con la información especializada que se requiere 

m GONULEZ BAEZA, Ma. Teresa. La búsqueda de información científica. México: La autora, 1978. p.ll 
_ Tesis ·(Maestría en Bibliotecología)- UNAM, Facultad de Filosofía y Letra$, División deEstu~ios de 
Posgrado. 
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en este campo, y más aún, cuando las puolicaciones son, por un lado, los instrumentos 

útiles de trabajo más importante para el investigador, pero por el otro, representan el 

producto final de sus esfuerzos .116 

Pero el alarmante crecimiento de la información y la utilización de recursos infurmáticos 

aparecidos en las últimas dos décadas, hacen más complejo el acceso a la inf0rmación en 

esta área, aunque también, reiteró, estimulan la comunicación entre los investigadores. 

Sobre el erecimiento de la información, la UNESCO señala cifras que dan cuenta de este 

fenómen~ y subraya que la producción de publicaciones periódicas erecióde 10,000 títulos 

al inicio del siglo XX, hasta alcanzar la cifra de 170,000 en 1971.' 

Un dato distintivo de las matemáticas en relación con otras ciencias, se refiere a la 

información que utilizan, cuya dependencia por las publicaciones antiguas y la longevidad 

de sus resultados y métodos, es manifiesto, De este modo, destaca que las referencias 

interesantes na siempre son .I¡ls. más recientes, porque los trabajos de investigación de 

calidad jamás alcanzan la obsolescencia, De ahí que, Macias, advierta: 

Muchas 'ideas y. técnicas para re$olver problemas actuales proceden de trabajos 

publicados hace mucho tiempo, por lo que esoSa/1íw[os antiguos no sólo tienen un 

interés histórico sino que inspiran o sirven de base a resultados novedosos en 

investigación. Por ejemplo, en las Annals al ma/hema.tics de Princenton los artículos del 

año 2001 contenían un 60% de referencias a trabajos anteriores a 1992. 127 

Sobre la publicación,de artículos de inv:estigación y su fase terminal, relacionado al tiempo 

de su elaboración, eri las matemáticas se consume más tiempo que en otras ciencias, siendo 

la unidad natu~al de un año como media aceptada para la publicación de articulos y con ello 

de la investigación rnísma. 128 P~r las características que se han. venido ah,ldiendo a 

126 PÉREZ TAMA YO, Ruy. El uso de la información científica en México: conclusiones. En: Investigación e 
Información Científica en México. Pé¡-ez TamayQ, Ruy, coord. México: Siglo XXI, 19í\8. p. 148 
¡ Sobre esto, Alberto ARBLLANO indica que: la producción de libros creció en un poco más del doble entre 
1965 y 1974 (269 núl Y 571 mil títulos anúales respectiVaJilente); si bren río al núsmo ritmo de las 
p¡¡hlicacíones periódicas, esto no obsta para advertir un crecimiento. favorable. ARELL1\ NO RODRÍGUEZ. 
J. Alberto. Gufapara [aformación de usuarios de la ínformaciól1. México: SEP,1994. Pe.15 . 
127 MACIAS VIRGOS, Enrique. Un. gran proyecto de cooperación ínternacional: la bibtiolec.a digita/de 
matemáticas_ [en lineal. Disponibilidad: httv:!!www.ams.orgie\viDg Fecha de conruIta: 12, die, 2004. 
128. GOROSllZA, Luis G. "Estado y evaluación de 1<18 matemátíca~ en México." Boletín de la Academia de la 
Investjgación Cíentíjica: Septíembre-ix:tubre, 1993. p. 19 
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los antecedentes de la información matemática a nivel mundial, se deduce que la línea de 

productividad 110 se detiene; másbíen c.ontinua una constante evolución en donde las 

aportaciones teórico-prácticas del área matemática de los países desarrollados, ciertamente 

son determinantes para el desarrollo de esta disciplina en los países periféricos. 

En nuestro pais,si bien la producción de información matemática no comó a la par que la 

realizada en los países desarrollados, tampoco se puede decir que quedo al margen. de esta 

productividad científica, Durante los siglos posteriores a la conquista, la reproducción de 

conocimiento que se traía desde España fue una practica que se detectó frecuentemente en 

distintas áryasdel conocimiento; aunque la creación de centros . especializados en esta 

dlsciplinatard~ bastante para desarrollarse en nuestro país. 

Así, se enCjlentra que las primeras obras que conforman la información matemática y que 

se imprimieron en. la Ciudad de México, fueron la del .aritmético Juan Diez, con su obra 

Sumari'O compendioso de las quentas de plata y oro que en los. reinos de pirú son 

necesarias a los mercaderes y todo gblero de tratantes. Con algunas reglas. tocantes:a la 

aritmética; también el Ars magna, 4e GerórÍllo Cardano,. el cual fuereproducidp en 

México, 

Con la creación de escuelas, donde se impartían las matemáticas como conocimiento 

esencial, la tendencia hacía esta disciplina comenzó a .tener un desarrollo gradual; pero no 

es si1).o hasta la mitad del 'siglo XVIII cuando la enseñanza de las matemáticas empezó a 

tener la atroción adecuada, y con esto a considerársele una materia ineludible no sólQ para 

'el desarrollo educativo sino tanlhién vinculado a lasolución de problem~ cotidiano$, Para 

el siglo· XIX, el positivismo . d~ó· sentirsuinfluencÍa e incorporó la ,enseñanza de .la 

geometria.analítica yel cálculo como materias obligatorias; pero no es sino hasta 1934 

. cuando se formalizaron los cursos de matemáticas. especializada. e incluso se reaJizaron 

estancias ~eestudíos de especialización en el extranjero. 

Las matematicas como tema de investigación, toman como dato de referencia la década de 

los cuarenta, con la ereación del Instituto de fl.1atemáticas, y un año después, con la 

, fundación 'de la' Sociedad Matemática Mexicana y enseguida la publicación deIs; re'Ilista 
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Boletitl. de la Sociednd Matemálica 1I1exicana. en 1943; los niveles de producción de 

información énesta área se ven alentados con el pasu del tiempo, tan es a,í que el número 

de investigaciones y la publicación de artículos comenzaron a Las 

publicaciones nacionales que sirven como referencia a la produccÍón de información en 

matemática, son los Anales de/Instituto de MaJemáticas, fundada en 1960, y la Revista 

Matemática, publicada en 1964; aIra más que también aparece, es la titulada Aportaciones 

Matemáticas, . en 19&4, producida por el Instituto de Matemáticas.· La Miscelánea 

Matemática, también es unareVÍsta dedicada a la publicación de trabajos de divulgación. 

Más recientemente, la revista lvforflSmo (1997), publicada bajo los auspicios del CentrO\Íe 

Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTA V), también sirve para ilustrarlas 

publicaciones con las que se dispone en nuestro país en el campo de las matemáticas. Sin 

olvidar el Catálogo de Programas y Recursos en Matemáticas, que mte21rala información 

básica acerca de la actividad matemática en México.; 

A primera vista se podría suponer, por el número de publicaciones que aparecen en nuestro 

país, que éste se encuentra en un nivel bajo. Sin embargo, habría que recordar que bastante 

de la información que elaboran los investigadores nacionales en esta disciplina, 

generalmente aparece en publicaciones extranjeras. Por tal motivo, el reconocimiento que 

se tiene dé la información matemática próducida en nuestro país bien puéde situarse entre 

los mejores niveles que existen a nivel mundial, como también comprender que elnÚlllero 

de unidades de investigación dedicadas a las matemáticas garantiza los niveles de 

competítivldad ádecuados que el entorno intem¡¡cional exige. En síntesis, nuestro país fiose 

queda al mátgen de la evolución que caracteriza a las matemáticas a nivel mundial, y más 

bien, cuntribuye de manera constante al fortalecimiento de lamísma. 

3,2 Conceptualización de la información 

En los antecedentes mencionados durante el apartado anterior, se dló cuenta de cómo. la 

producción de la informaCÍónen el área de las matemáticas se ha convertido en flujos de 

infonnaCÍón constantes que con el paso del tiempo se han acrecentando de manera casi 

, Conviene. señalar qu", algur;()s de estos títulos. se encuentran también en fonna!\) electrónico. lo cual facilita 
su consulta ¡le manera local y a nivel intemacional. Para ver 'In listado más completo de las pubiícaciones 
periódicas que han aparecido en Mb:icJ véase el anexo No. 3. 
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incontrolable; actualmente la utilización de tecnología de la información ha dado cabida 

para que en disciplinas como las matemáticas la información seadífundida y conocida en 

lugares inmediatos y remotos. La información matemática de ninguna manera escapa a la 

comprensión que se tiene sobre el significado de la íntormación, que si bien es utilizado -el 

término inji:mnac:ión-en diversos ambientes disciplinarios, con características específicas, 

también existen puntos de convergencia en el cual centrar su tratamiento. 

Se .. entiende como información a la base, producto y representación del conocimiento; 

constituye ur¡a de las formas de camunica:r la estntctura del conocimiento por medio de 

datos; \29 en una primera instancia, la infotmación es un elemento vital y funcional de la 

actividad intelectual, accediendo sólo como datos informativos que producen acciones o 

reacciones en nuestro estado intelectual, o como eslabón de procesamiento para tareas de 

investigación. Por eso, más allá de una serie de datos organizados para la información del 

área matemátíca,estos datos se deben presentar en un contexto .y con.un sentido teórico

práctico que los valide como materia prima necesaria para la producción de. un saber 

humano que scasimila y organiza de acuerdo con conceptos,. imágenes o relaciones que .se 

han podido dominar; por 10 que el conocimiento matemático, como resultado del análisis 

de información, es una abstracción mental que supone. cierto razonamiento y 

ciljuiciai11iento,.yque se proyecta en una información organizada mediante 814 comparación 

y clasificación .. 

. Asf,la información es el producto de conocimiento previo en una área especifica como las 

. matemáticas,Cl cual 8eorganiza para que otros tengan acceso a éste y, simultáneamente, 

sean un medio para adquirir otra información producida por las generaciones del presente. 

De ahí que la irlfonnación matemática se caracterice por. ser científica, y con la cual se 

designe a toda aquella información que apoya la investigación o que es producto de ésta; e 

igualmente se deriva de la creación del conocimiento que, desde la más remota antigüedad, 

ha permitido conocer y dominar a la naturaleza en beneficio del hombre; Por· esto mismo, la 

información en el· área de las matemáticas permite el ahorro de tiempo y esfuerzo al 

investigador en la medida en que ésta sea acorde a sus necesidadcs,pero que también sea 

¡2~ MORALES CAMPOs., Estela. La información en su ir y venir. En: La información en el inic:io de la era 
electrónica. Vol. 2: Información, sociedad y tecnología, México: UNAM, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecalógicas, 1998. p, 2 
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actual, para lo cual cabe determinar los temas a ingresando en un conocitniemo 

de la situación que guardan los estudios o investigaciones, trabajos publicados . y proyectos 

en esa materia, entre otros aspectos implicados. 

Por eso mismo, la informaáón matemática desempeña un doble papel en la ciencia qúe, 

como ya he subrayado, por un lado representa uno .de los instrumentos o medíos de trabajo 

más impOltantes para el investigador, mientras que por el otro lado, es el producto final de 

sus esfuerzos; también, esta información es de utilidad para otras dos actividades 

importantes y distintas, en primer lugar, para establecer de la manera más clara y objetiV:8 

posible la pregunta que se desea contestar y, en segunda lugar, para. no reproducir 

involuntariamente observaciones o trabajos que ya se encuentran documentados. 

En sentido, se puede identificar· quejas característícas de la información matemática 

tienden hacia la oportunidad de la misma y hacia su actualidad, pues es muy importante, 

para la. creación del conocimiento, entender estos dos rasgos esenciales dentro de la 

información matemátic!l, ya que así va a reducir la incertidumbre pero también va a 

mejorarlos procesos de las investigaciones yet1tar <:011. esto que en un futuro inmediato se 

entorpezcan los re:,'1;lltados y se invaliden.los contenidos de las investigaci(mes que se 

realicen. Por lo tanta, los beneficios de lainformaciónmatemáticasoncomplejos y dificiles 

dé medir, pero, resultan todavía más negativos los efectos de no disponer de información 

ya que esto provocaóa marginar los avances científicos en el área matemática . 

. De ahí que, no sea extraño considerar, por las características de la información matemática, 

ésta sea similar al de otras áreas científicas, en donde se encuentran rasgos>comunes como 

. los siguientés: 

,.. Es tangible 

,.. Tiene ¡m ciclo de vida 

,.. Tiene un costo de adquisición 

)- Una información es más costosa que otra 

,.. La información t¡"he que ser procesada para incrementar su valor 

,.. Hay iJiformación competitiva 
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> Se puede obtener materia prima y producir ¡"formación ose puede comprar 

información ,[istapara usarse. 130 

Estas mismas características ratifican el. valor que ciencia información matemática, además 

de que, sumado a éstas, la infonnación es parte sustantiva de la comunicación científica, 

misma. que se da por medio de revistas,· monografías, coloquios, congresos, etcétera. De 

esta forma, la información matemática se conv'Íerte en una necesidad para todo el núcleo de 

investigadores en varios momentos, y por eso debe ser puntual y estar ahí cuando se realice 

una investigación. La actividad de los investigadores en matemáticas· está ligada a la 

información que poseen y las. decisiones que ejecutan al realizar sus investigaciones, y 

estáncleterminadáS poreLgrado de información de que disponen, con lo cual se subraya la 

importancia y trascendencia que tienela información para ellos; 

LainformacÍón que se utiliza en el área matemática, generalmente encuentra cqmosoportes 

documentales .11* inmediato¡¡,.y.por lo mismo más. aceptados, a .lcisque aparecen.de 

maneraimprei;a'en su mayo.ría, y lo.s que se presentan en medios digital~. Entre los 

primeros, de¡¡tacan las pp.blicacio.nes periódicas (revistas, anuario.s, boletines), lils 

monografrns (libros, tesis), la~ obras de co.nsulta (diccionarios, enciclopedias, directorio.s, 

tnantupes), lasfnentes referenciales (índices, abstracts, bibliografías) y las publicaciones de 

memorias .d¡;: congre¡;os o jomadas que se realizan periódicamente en esta comunid&d. Por 

otra parte, entrelos~e4iosdigitalizado.s, se disponen de la utilización de bas~s de (j.atos y 

del Intemetqlle han, favo.reci4o. considerablemente el flujo de la info.nnación matet)1ática y 

ha. posibilit!j.do. la comunicación entre investigado.res, de nuestro. páís con los de distintas 

partes tte1t)1updo que corresponden a.estaárea.deI conocimiento.. 

Re1aciollado Con lo.s.sopo.rtesdocumentales, aIlarecen o.tr'Ü tipo de ellos como los m¡:\tlfrlales 

audiovisuales que, en sus formatos de video. y cascttes, :figuran como materiales. que 

contribuyen alas IDvestigacio.nes que se realizan en el área. Tampoco. se pueden de$Cartar 

otro.s medio.s a través de lo.s cuales lo.s investigado.res recuperan info.nnación materilática, 

entre ello.s, destacan, la info.rmación que intercambian co.n sus colcgas, laco.nsrilta de 

coleccio.nes particulares de otros colegas, las o.piniones de expertos en el área, como 

DO ARELLANO RODRíGUEZ, 1. Aibeno. Op. cit.,p. 17 
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medios complementaríos a los cuales acuden para qarle cobertura a las investigaciones que 

se realizan. Aunque en esencia, la preferencia de los investigadores en el área de las 

matemáticas pareciera inclinarse a la utilización de materiales impresos, la actividad de 

éstos se ve satisfecha cuando los resultados de su investigación se encuentran publicados cn 

un artículo, y se ven ampliamente recompensados cuando éste se publica en una revista 

especializada, la cual formará parte más adelante de los contenidos de resúmenes, 

depositarios del acervo científico mundial;lll acaso ésto último es el rasgo fundamental que 

sustenta la preferencia por el material impreso, aunque la afirmación de esta argumentación 

bien merece una investigación correspondiente. 

En suma, se advierte que la información matemática al igual que en otras disciplinas del 

conocimiento, se tipifica por .ser altamente especializada y que el manejo de la misma en 

los distintos formatos en que. aparezca requiere un amplio conocimiento sobre la 

especialidad pam qúeel tratamiento, y posterior puesta en servicio. para los investigadores, 

garantice el acceso y recuperación necesaria para así evitar el entorpecimiento deIas 

investigaciones que los especialistas realizan continuamente. Además, es necesario 

identificar que la información matemática generalmente debe ser lo más actualizada 

posible, para así ofrecer a los investigadores, la vanguardia de lo que se esta realizando a 

nivel nacional e internacional, y por eso la información . matemática> exige un· momtoreo 

permanente sobre la producción dentífica en esta área del conocimiento, con lo que se 

vuelve' adístinguit la necesidad de tener un personal en la unidad de información 

correspondiente lo más avezado posible en la creación y expansión actual de la información 

matemática; el desconocimientüdeestasargumentacionés no sólo obstruyen los avances 

que en tiempo y forma precisan los investigadores .del área matemática, sino tambiériel 

desconocímiento de la información matemática por parte del personal correspondiente, 

anulariala presencia de la biblioteca y el riesgo de no contemplar al bibliotecario 

profeSional como un eslabón dentro de la cadena de información cuya presencia mediadora 

debe de estar presente. 

D! MALTRÁS, Bruno. Conocimiento, documento e información científica. En: ProcesamientG de la 
[Il!onnación Cienliftca. Lancaster, Wilfrid y Pinto, Maria. Madrid: Arco, 2001. p. 19 
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N<l basta con tener un conocimiento registrado de la información matemátíca, es de vital 

importancia generar las alternativas de difusión y . enlaces posibles para que los 

investigadores tengan conocimiento pleno de la infoITnación que se encuentra oportuna y 

actualízadamente en la biblioteca, pero además, se requiere -de ser posíóle- adelantarse a 

los requerimientos de información que los investigadores necesitarán a futuro en sus 

proyectos, aunque esto es difícil de lograr cuando no se establecen [os vínculos necesarios 

con la comunidad especializada matemáticos; de ahí que sea necesariO refíexionar sobre 

las acciones· más realistas y prioritarias que se· necesiten . ejecutar para satisfacer las 

necesidades de información que estos especialistas demandan. Con todo, es prioritario 

entender que la ínfonnación matemática, fundamentalmente, es de naturaleza tangible y es 

la base, producto y representación de un conocimiento especializado, que constituye una de 

las formas de comuniGar la estructura del conocimiento a través de datos. 132 

3.3 Ciclo de la información 

La información matemática, al igual. que otro tipo de información científica, se encuentra 

. imner'$aen 10 que se h¡t denominado Ciclo o flujo dela información. Lo cual obedece a que, 

en está área del conocimiento, la información matemática réflejauna serie de protagonistas 

que ini:et:vie~en como productore~, distrihuidores y consumidores de la misma, los cuales 

están atento;s a los cambios graduales o acelerados que aparecen ene1 área matemática. 

P.ara Morales, Cl'lte ciclo o flujo de la información,comprende: 

La c;oiljunCión de la información, sus diferentes medios dé representación y sus 

posibilidades de. translflisión, más ha/lá del espacio donde se' ha generado y registrado: 

ha candúCido a la aparicián de la idea de flujo de información. que nos lleva a la 

circulación -al transitar .de la información por diferentes caminos y por diferentes vías

de un. punto a otro, () de un punto a un número diverso de puntos receptores; () de 

muchos puntos a un sólo pUJIto de destino. m 

La idea expresada en esta conceptualización denota un proceso de intercambio de 

.infOrmación, el cual puede encontrar unaunidireccionalidad.o hidireruccionalidad, o dicho 

de otra manera, puede ser sólo el envío o la recepción o ambos simultáneamente; en este 

flujo se incorporan el movimiento de la información que traspa$a las barreras nacionales, el 

132 MORALES CAMPOS, Estela. Op. cit., reL 129, p. 2 
m ¡bid., p. 7 
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cual se va a presentar enlre diversos grupos, Para el área que estoy analizando, el flujo de la 

infonnaCÍón matemática pretende utilizar a esta información con fines de investigación e 

incluso de docencia, en.donde la infonnación cubro ciertos requisitos para que el estudioso 

la procese. 

Para Rodriguez, este proceso -ciclo (te la información- es complejo, se inicia con el: 

Manejo de ü!fonna¡:ión aislada (datos), que luego (!nriquec(;'n o/ras fU(;'n/es y procesa el 

individuo hasta convel1irla en conocimiento pro positivo, es decir. en camino hacia un 

fin,. del cual se ha desechado aquella información irrelevante, o bien es el producto de 

una creación.134 

En este ciclo se van definiendo los avances, retrocesos yestan.camientos de la infonnación 

como producto de y circunstancias materiales que detenninan e influyen en. la 

generación de la infonnación; la infonnación crece, se diversifica y se enriquece a través de 

este ciclo. Como se apuntó al inicio de este apartado, en,este ciclo o flujo de "la ínfonnación 

revelan tres protagonistas cuya actuación favorece ° incluso puede llegar a entorpecer el 

desarrollo de este proceso; dentro de los protagonistas que se pueden señalar destacan los 

produetores, distribuidores y cOÍlSumidores, donde en el área· matemática resulta en 

'ocasiones que los especialistas aeesta disciplína suelbljugar dos papeles a la o sea, 

SQn prbductotes y consumidoreS de lainfot:rrtaciónespecialiiaua de su materia. Esto no 

resulta extraño en el campo de las matenláticas; que incluso asoCiaciones como la 

American Mathe¡natical Society y la Éuropean Mathemátical Society, son probigonistas de 

la producción, distribución y cónsumo de la información especializada. 

Esquemátícamente, en ¡;ste ciclo de infonnación se podrian descubrir papeles bien 

diferenciados de los protagonistas que intervienenén este proceso, pero . no así la 

visualización objetiva de las actívidades implicadas que caracterizan tanto a productores, 

dístriblilidores y consumidores. dentro de éste, lo que en consecuencia no pennitirí¡lcaptar el 

protagonismo real que s.e encierra en. cada uno de ellos. Esto mismo ocasionaría que se 

resaltará más el rol de alguno de ellos y no el de todos los actores involucramos en él; 

invalidando así el papel determinante que cada uno de ellos juega en la dinámica de este 

!34 RODRÍGUEZ GALLARDO, J. Adolfo. Formación IlUmaniSIica del bibfio!?cólogo: hacín su 
recuperación. 2a ed. México: 1jNAM, Centro Universitario de Investigaciones Biblíotecológícas; 2003. p. 279 
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proceso y, lo que es peor, la parcialidad hacia uno de estos protagonistas haria poco factible 

mejorar el proceso íntegramente, y con ello el de su adceuación .continua. 

En primera instancia, habría quercconocer que este ciclo inicia con el mal).ejo de 

información aislada, ciertamente se puede ubicarlo desde la producción de la información 

matem¡itica como. la manera en que los investigadores, como resultado de sus actividades 

cotidianas, construyen un producto de investigación y lo van desarrollando hasta consolidar 

un producto flnal que va a ser sancionado o arbitrado por sus pares o comités 

correspondientes; los cuales darán su veredicto sobre la aceptación o rechazo. del producto 

de investigación. Pero este primer paso representa un subproceso largo que la mayoría de 

lai:veces impliCa un tiempo quc. puede ser amplio () breve según trate la investigación que 

se aborda, ddicho otra manera., existen proyectos cuya factibilidad podrían generar un 

Préducto en.tiemposbreves--par t'jeinplo los avances ·deun articulo-, y también aquellos 

otros productot> de investigación ene! área matemática, cuya elaboración requiere de mayor 

espacíodé tiempo,· donde no siempre se tienen plazos cortos delrnismo para su 

presentación; el caso de los trabaJos monográflcos puede ilustrar este respecto. 

Para entender más acertadamente lo que implicad término. de productor, resulta . - .. , 

conveniente comprender lo que es producción dentro de este ciclo como una actividad 

determÍnante o fundamental que en ella se realiza; así, está· comprende la elaboración de 

in:formaci6~que p,c~te aun grupo determinado de persbnas conocer ciertos datos sobre 

algútltemaen particular. Sele puede considerar como materia prima para la elaboración de 

la información de naturaleza comercial o no dé la misma. l35En la disciplina matemática, la 

informaciÓh es producida p~r distintas fuentesqll,e .pueden identiflcarse en organizaciones 

científicas, institucioI1es educativas, o centros. deinv'estigación que . corresponden a 

particulares y que petSiguenobjetivos diferentes; pero los documentos, datos o estadísticas, 

son informaéión que varía de. acuerdo a su contenido, el cual se va a caracterizar porla 

natUraleza misma elé la imrestigaci6l1 que se realiza. 

Pero elc~ino que siguen lo.sproductores de ínformación en el área matemática no 

siempre resulta del todo fácil, ya que el rigor metodológico al que se someten los productos 

l35 ARMENDÁRIZ SÁNCHEZ, Saúl. "La información C0ID9 industria." investigacián Bibliotecalógjca : 
Archivanomia. Bihliotecología e InformaciJn. Vol. 6, no. 12, enero,.junio, 1992. p. 12,Q 
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de su investigación plantea y exige trabajos doctamentedesarrollados que sean apreciados y 

distinguidos por la comunidad de especialistas en matemáticas. Por eso, cuando Guinchat13~ 

menciona que los productores son aquellos que recogen intormacíón original emitida por 

los autores y editada bajo todas las formas posibles, advierte que ·los productores 

selecdonan, identifican y analizan la información: aunque en el breve proceso que este 

autor describe, noS esta situando en un nivel donde la producción ya ha pasado las 

revisionesyarbitraJes suficientes para su posterior publicación. 

Pero la producción de la información y del conocimiento que los investigadores en el área 

matemática generan, encuentra previamente una revisión y lectura continua en momentos 

previos ala elaboración del producto fmalde sus investigaciones~Esentonces cuando 

distinguimos que los mismos productores se vuelven consumidores, inc!usoanteriormente a 

la producción final la información documentada; la cual una vez producida vuelve a ser 

comunicada y utilizada por lDs ustiarios, quienes a su vez, sí pertenecen ala misma 

comunidad de especialistas, pueden convertirse en productores. 

Como se dejó entrever líneas atrás, los productores de información matemática, si bien es 

cierto que los protagonistas esencialessoi11osmismos investigad<;lres de esta área, también 

.es preciso subrayar que éstos realizan sus productos de información generalmente en 

instituciones académicas, principalmente en institutos de investigación en donde el 

prestigio de éstús sobre su autoridad en la materia, es pieza clave pará su aceptación enrre 

la comunidad nacional e internacional. Es válido señalar que las instituciones productoras 

de información y .conocimiento matemático tienen una jarga tradición de investigación 

científica, 10 que por supuesto genera amplía aceptación entre los especialistas de esta 

disciplina. 

Esto mismo origina que desde las mismas instituciones académicas se esÍáblezca la 

norrnatividad como requisito esencial en la elaboración de la información para el· área 

matemática, previendo así la anulación de desaCiertQsen el diseño, elaboración y redacción 

final de los· productos de investigación que serán sancionados para su publicación en los 

D6 GUlNCHAT,Claire; MENOU, MicheL Introducción general a las ciencias y técnicas de la i!iformación y 
documentación. 2" ed. Madrid, España: CINDOC, 1992.p. 303 . 
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distintos documentos de investigación que se ofrecen a la comUnidad. Pero además de las 

instituciones educativas, otros productores que se destacan en la infonnación matemática, 

son las asociaciones nacionales e internacionales de matemáticos, que, como cuerpos 

colegiados, igualmente emIten los requisitos y recomendaciones necesarios para recibir y 

evaluar las investigaciones que se consideran dignas. de darse a conocer en las 

publicaciones correspondientes que elaboran eStas asociaciones. 

Ambas instituciones -académicas y gre;niales-, son puntuales y precisas en los requisitos 

ineludibles que deben caracterizara los trabajos de investigación que se proponen para su 

publieación, aunque aden1ás de estas instituciones, la oolaboraciónde las editoriales viene· a 

fungir como una tercera vía institucional que va a Tcconocer a las investigaciones· para su 

conocimiento masivo a nivel internacionaL Pen¡. generalmente estas últimas institucÍones 

operan en el·terreno de la distribución yno esencialmente como productQras originales del 

conocimierno,que finalmente recae en las primeras instituciones que se han señalado. 

De acuerdo a esto, anualmente se presentan datos que a nivel interoacional son elaborados 

con respecto a los paises productores que· elÍ el área matemática se destacan por la 

productiviuad en la infonnacion y conQcimiento de las matemáticas. En primera instancia, 

se feconOCt; el lugar estratégico que rnantienenlospafses desarrollados,cuya atención ha 

sirlO' determinante desde años atrás en las investigaciones del área matemática .enaspectos 

téórieos y piácticos, a los cuales le hall proporcionado los recursos necesarios para destacar 

a nivel internacional, y cuyo trabajo ha sido ejemplo pata los países con menos 

posibilidades económicas que han visto y retornado los procedimientos y acciones 

correspondientes de los países deílarrollados en el área matemática. 

Países como Estados Unidos, Inglaterra, Alem!lnia, Francia, Japón,. por mencionar algunos, 

, destáCal1por las nutridas aportaCiones de infotrnación que apuntan hacía las matemáticas. 

E.sto es ratificado por Armendáriz señalar qUe sólo: 

Un total de 86 empresas transnadonales controlan la producción y dis.trihuciim de más 

del 75% aproximadamente, de los bienes y seYVÍcws de tnfonnación ti nivel mundial; y 

destaca que los paises dueños dees.tas indWitrias san: 51 Esiados· Unidos. 12 Reino 
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Unido. 7 Japón, 5 Francia, 6 República Federal Alemana, 1 Ho/anda, 1 Suecia, 

Canadá,l compartida entre la República Federal Alemana I' Holanda, 137 

De cualquier manera, la signitlcación de estos países evidencia qne las matemáticas han 

tenido y tienen aportaciones sólidas a las economías de estos países, y que en función dé los 

resultados que se han obtenido se ha impulsado el apoyo para que las investigaciones se 

amplíen y sean mejoradas cotidianamente, manteniendo niveles de competitividad que 

resultan interesantes para .el desarrollo de sus instituciones, y con esto, a su vez, en la 

elevación del número de plazas de investigadores en las instituciones correspondientes, La 

experiencia dictaM en estos países, orienta sobre la necesidad de que las naciones menos 

desarrolladas retomen la tradición ylas prácticas en el área matemática, 

A nivel nacional, las instituciones académicas han representado las entidades qt¡e 

mayormente han favorecido la. investigación en el área matemática. Desde la creación de 

institutos de investigación, como el Instituto de Matemáticas de la UNA\1, desde 1950, se 

han retomado. lasexpériencias de países adelantados, ya sea con .las visitas de profesores 

del extranjero hacia nuestro país o viceversa. Ciertamente la producción de títulos.de 

publicaciones periódicas .en t::l área matemática de nuestro país aún no conterriplacifras 

elevadas ell cuanto a títulos;. esto no quiere decir quela investigaciánen matemáticas no 

proporcione productos, pues hay que recordar qUe bastantes de los productos .de 

investigación son publicados en revistas extranjeras, lo cual demuestra que\a producción 

en esta. línea del .conocimiento no se queda al margen de otros países .• Conforple a este 

hecho, se puede afitmar. que la ... producción. de infOmlaCÍón y .conocimiento de. las 

matemáticas en nuestro país no se ve entorpecido, y más bien, mántient:: un.desarroUo qt1e 

internacionalmente es aceptado por los colegas de esta comunidad. Aunque no deja de ser 

ideal que el <apoyo a la investigación en matemáticas, al igual que en otro tipo de 

investigaciont::s cientIficasideban. ser eficientemente apoyadas y encontrar en los 

productores investigación los recursos necesarios que permitan. el desarrollo.ecouórrúco 

y social de nuestro. país. 

137 ARMENDÁRIZ SÁNCHEZ, SaúL Op, cit., rer. 135, p, 14,15 
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Por ptra parte, uno más de los· protagonistas implicados en el llamado ciclo de la 

infohnación matemática,Jo son losdistribuidores de ésta, cuya actividad : 

Desemboc(1 en ulla redaccióJlque, asu vez, es susceptible derevisión, edición y 

Posteriorpublicación. Interviene aquí la industria editoria! que en los próximos 

años se relacionará todavía más COIl la difusión del conocimiento y la 

injórmación, pues las editoríalespublícanobras que no sólo adquiere el público 

en general stnotambién las bibliotecas. 138 

J;n. este contexto apareceh los distribuidores nacionales e internacionales, donde la 

presencia de, ~os últiJl1os.pare,cesermayormente significativa que los primeros. Los 

produc~ de investi~ciónmateniátkaque son dignos de publicarse, encuentran entre los 

distl'ibuidosde ambos tipos uua.serie de requisitos y evaluaciones que se suman a las 
, , 

tradicionales aqueso:p. sometidos los produCtos de investigaciól1 en su origen;.por lo tanto, 

, se debe deentendef que los distribuidores j'\legan un papel determinante al ser los medios 

.pot lOíl cuales se dan acollocerd<; manera ya más publica los resultados, avances o 

, p«lductusfrn31esde .investigación qllereal~ los. investigadores . 

• ' Cóm(jbien se .. sabe, lápublicació~ artfclllosque realizanJos inyestigadorespuede 

hooerse detminera local ° internacional; menosPreciar a la primera. hay investigadores 

qJe prefieren: .publicar enarnba,~,aulÍ.quegeneraItnente, debido a Jascalificadones que 

obtienen, l~ preféren:~ia por la presci!tacióu desus trabajos finales en tevisi4sextranjeras 

pll.fece. dommarenestesentido. Sedebede entender que la aceptación ,por parte de los 
J;, : ,C_,' - ,-' , .' :. \--- - - ",' - ' •• - ,:i, - '_ ': .- '" - ; 

d~,stri~uido~es . decu¡Uquiera . de ·'los,prod#ctos de . investigación .q\le·. se. realizan ·en ·10$ 

distintos institutos, a diferencia dé cualquier publicación ooloqtüa4 mantienen ,una 

c¡;racteristiba,principªl por¡el alto graqo de especialización que· 

cpllocim,ienio .einfor¡tlación .genera40s, 

Esto no q:uiere decir que el mercado de consurnidoressea nulo o escaso; antes bien, resulta 

t\xiolo oonttarioPllcs estamos hablando d~tItlllcom.\U1idad nacional e intemaciollaIy no de 

un gruporé-<rtrin~do, como tambiénquela~istribll<.:ión de los prodm;tos flnales vienen a 

significar· un medio más para conocer l(¡s· avances que se realizan en 111.· ,di,sciplina 

'," RODRÍGUEZ GALLARDO, Adolfo. Op. ciL, ref.134, p. 279 
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matemática, pertúitiendo con esto evitar la duplicidad de investigaciones sobre un mismo 

tema, y también visualizar el grado de desarrollo a través de la infonnación publicada y el 

sitio en que se encuentra detennínado país yel conocimiento matemático en sí mismo que 

desarrolla 

Probablemente uno de los objetivos esenciales de los distribuidores, además de la 

comercialización, lo es la comunicación que se establece a través de estos agentes que 

penniten difundirla ampliamente; de ahí que Guincha¡139 subraye sobre este respecto que, la 

organización que tienen estos distribuidores en la comunicación y venta de prodllCtósque 

se utilizan en un campo especializai;lo del conocimiento resulta determinantei los cuales, 

cómo organismos públicos y privados, de alguna manera también admimstran la difusión 

élé laiÍlfotrrlación especializada en matemáticas, favoreciendo así laop~rtun¡dad y 

releVancia que se tiene dicha ár~del 'conocimiento sobre sUÍnforn1ación. 

De alguna: manera, los distribuidores más representativos para la información y el 

conocimiento 4e las matemát;icas se han entistado en el Gapitu[o dos de está investigación; 

desta.cando las instituciones académicas como la Cambrigde University Press, 'a Ox:ford 
, , . . . , 

UniVersity, la Universidad cieGeorgia, laUItiversidad de Lóndres,en!reofras,que no 

solamente fungen COmo creadoraS: de infoínlaéión matémática a través desusre'spectivos 

institUtos, sino también cúmbdistrl.buidotas de este saber especializado. 

Además de estas instituciones acadCmícas,se sU111aÍla la distribución de llii:nfonna~ión 

matemática las asociaciones y sociedades de esta especialidaq,las cuales<de maneta local e 

interrulcional, 'protagonizan la distribucíon de este conocimiento,.acercandQ así a los 

distintos especialistas a través de sus pf(jductosfina!es que ÍlParecen irilpresos; b'inc1lls0 a 

través .de la red, facilitando las líneas de .. investigación correspondientes qUeS¿ desarrollan 

en cada país con relación a las matemáticas. 

No 'puede olvidarlapartidpilciop decidida de las cditoriales y dfstripuidoras 

comerdal~; quienestambienocupari un lugar importante dentro' detéic10 de la 

infortru'\(;i(m" y a quienes corresponde líneas de comercializac¡ón más.a:mplias que 

GUINCBA'r, Claire; MENOU, MicheL Op. cit .. ref.136,p. 306 
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garanticen las distribución adecuada de los productos de investigación obtenidos por los 

distintos especialistas del área matemática. L.os niveles de competitividad mostrados en la 

distribución. de productos de investigaciónfinaies, han estado presentes desde décadas 

atrás, aunque recientemente ha aparecido la tendencia por mejorar cotidianamente la 

competitividad que los distingue como distribuidores confiables y seguros dentro del área 

del conocimiento matemático. Marcel Dek:ker, Turpion, Springer Verlag, Current Japan 

Periodicalsy BI~ckvv'ell, son tan sólo algunas de casas comerciales que distribuyen la 

información yel conocimiento matemático. 

Algunas de ··estas firmas editoriales han incorpomdo dentro de sus líneas de 

l:;Omercial~zación la utilización deredes que favorecertel ctmocimientode la información 

maternáti9a, perQ támbién hay que subrayar qllela utitizaciÓl1 de dicha redi.mplica un costo, 

que si bi\'rn para los países altarlli;:nte ind~trializados no se tiene problema alsuno, es 

c.9mpletaffiente distinto al que realmente padecen los países subdesarrollados en euantoal 

aeceso deleonoeimíento matemátien a través de este medio. 

En nuestrb país,ladístribucion de productos. fmalesde investigaciÓllquesepreseUtanen 

publicaqiónes, lo que es más, las instituci01léS especializadas que pudieran 

· responsa~mz~deesk actividad, son todavía de menores alcaneesquelos ql.\e operan a 

nivel intdrnacioITal.SóBre esta id~Armendáriz menciona que son pocas lasinstitucipnes 

en:tvléxiqo dedieadas ;aprocesar la informacíón para eomerdlllizada, y ql,1e todavianose 

tomaun~plena concien¡;ia del gran valor ql.\edalainformación.!40 No ol:Jstante,a niVel 

· instituciones educativas,. la producción puede calificarse de signifieativa; pues atendiendo a 

losescasps recnrsosqUe se ·otorgan<alaelabo¡:aeiónde re~· especializadas nacionale$· en . 

mateniá!ica¡¡;d nfunerodeéstas ciertamente resultarepres~tiva. 

· Además( cabe)ecordarque l1luchas de las editoriales ydiStri1:luidores>internacionaí~de 
inform~ión matemáitca se encuentran generalmente en ilu~~opaiS .oondo oportunidad a la 

recuper<tción de la inl'orrnación matemática que circula a nivel mundial, proporcidna!1d(llos 
I ~". ; - _ _ ' ,_ -', _ _ " 

avances! y COR ello la. información más actualizada que se produce en el campo dí? las 

. matemática. No serta extraño que en futuro la! mísma ~inámica decrecimienf.o :que 

.40 ARMENDÁRIZ SÁNCHE7~ Saúl, Op. cit. ref. 135, p. 16 
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aparezca en la generación del conocimiento matemático, y por lo mismo su distribución, 

llegará a tener más distribuidoras tanto a(:adémicas como comerciales de naturaJeza 

nacional que permitan .situar a nuestro .pais en esta. línea a la .altura de otros países que se 

caracterizan en esta actividad, aunque todo esto va a depender del factor presupuesta] para 

volverlo una realidad. 

Un .protagonista fmal en este flujo de inforrnación,lo son indudablemente los 

consumido~es, quecomo ya se ha dicho para la comunidad matemática, los investigadores 

son productores y consumidores de su información especializada. Adicional a esto, como 

también se ha venido adyirriendo,.estacomunidad no es minima sino que es amplia, que 

agregada a la que existe mundialmente, da cuenta quelos consunlÍdores van a ser dientes· 

cautivosd<ila investigación que se genera en su especialidad, so pena de quedarse 

marginaoosdeJdesarrollo y actualización de la infonnación y conocimiento matemático. 

Una realidad muy distinta respecto a los consumidoresdela infonnación matemática, es la 

que se observa en los países desarrollados, donde no solamente las instituclonesacadémicas 

80nl::18 únicas entidades que se nutren de esta inf~ción, sino también las 9rganizacíones 
, . , , . 

particularesque.en el terreno de la industria necesitan de esta información para mejorar ~us 

productos y obtener una mejor competitividad en el mercado intemacionaLEiiste tan:¡hién 

una dualidad en cuanto alconsl:1ll'Ío ,de. esta inforrnaciónespecia:lizada.t ya que la 

colaboración quemantienen.el se~or académico cpu las industrias, amplia todavía más.el 

espectro de consumidores delalnfortnaciónque veruinos reiterando; 

. Un caso contrario ocurre en los pa.Ísessubdesarrollados, donde la centralíz.uciónde 

consumidores recae fundamentaIllleIlte;en los centros académicos de investigación, en las 

. universidades y muy remotamente .las industrias, pues la desvinculaciónelItÍe la 

unive!'sidad e industrias, O latiinid.ez que mu~tra una yotra con respecto a la información 

mateJ:nática que puede ser utilizable, resllltacomúnen los. países en trías de desarrollo. 

Aunqueés de esperar que a futuroe¡¡.ta problemática se vea gradualmente superada al 

establ'f!~t vinculo$ más estrechosentrelásjnstitucion~ académicas y. la industria, lo que 

vendría a favorecer el amplio consumo.deesta infórmación.matematica, mucha de la cual 
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será reflejada en el mejoramiento ñe proñuctos que proporcionen una competitividad mayor 

frente a otros productos internacionales, o que también, la aplicación del conocimiento 

matemático en la· solución de problemas nacionales repercuta en· una elevapa. tasa de 

cOnsumo de la información especializada en el área matemática. 

Lo cíertoes que el consumo de esta infonnación.ha empezado a trascender los espacios 

originales alos que se acostumbraba liegar, aunque esto ha sido muy lento pues en la 

medida en que se encuentren l;l1ayores consumidores de esta información matemática, será 

tambiénmoúvo para multiplicar centros de investigación a nivel público y parí;icular. Pero 

esta multiplicación deberá de ser lo más adecuada posible, lo que en consecuencia mueve a 

pensar que, tanto los emisores y distribuidores, deben mantener un lugar de importancia 

significativa, sin des.cuidar los lineamientos y procesos implicados en cada uno de ellos, ya 

que resultariíl entorpecedor la deficiencia de uno de ellos, provocando debilidades a los 

otros dos elementos implicados eneLflujo de información. Por loque se debe serpuntalen 

este aspecto. para así garantizar una continuidad y fortalecimiento. entreproductQl:es

distribuidores-consumidores .. 

. .. 3.4 Fuentes y recursos de información 

Dentro de los procedímíentospara realizar las investigaciones correspondientes en etárea 

matemática,. la inclinación a la utilización de fuentes y. recursos de información es un 

requisito ineludible para las actividades cotidianas de los investigadores. Aunque pareciera 

que las fuentes de información preferentes de los investigadores en matemáticas son las 

revistas especializadas, (afuma¡;iónque posteriormerlte comprobaremos), t.ambién los 

colegios invisibles son el recurso informativo que ha mantenido .un destacado papel 

protagónÍCo· en la creación del conocimiento, 141 sin omitir, por supuesto, las fuentes· de 

información electrónicas que, .sí bien no han remplazado formas epistolares que se 

utilizarou enunprimeJ;o mOtuento para realizar investigaciones, vienen a cQmplementarse 

dentro de este queJ;¡acercientíficu. 

Las experiencias anteriores realizadas por matemáticos, es decir, los clásicos en ~sta área, 

rambiénaparecen como fuentes de información ineludibles para aquel1osinvesúgadores 

14' Using the mat/¡ematics literalUre. Fowler, Kristine K ed. NewYork: Mared Dekker,2fl{)4. p.5 
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que se proponen realizar indagaciones más profundas sobre eltema que se manejó en ese 

momento histórico, o que también desean retomar para actualizarlo y proponerlo como 

línea de investigación en la actualidad. Toda creación del conocimiento necesariamente 

recurre a las fuentes antes expuestas, lo cual. nos da oporrunidad de apreciar el valor 

sustantivo que mantienen en la comunidad matemática. 

A medida que ha avanzado el conocimiento, las fuentes de información se han 

diversificado; más aún en t4'1 área tan especializada como las matemáticas, en la cual la 

investigación se ha venido enriqueciendo década tras década desde principios del· siglo 

anterior, lo que ha generado una explosión de la información plenamente identificada. A 

este respecto, Morales.señala: 

Los progresos tdcnicos y sodales h.an propiciado que cada vez se produzca un mayor 

número de ¡¡¡formación: libros, revistas, hojas informativas, casettes f. . .], 
electrónicos, . cd-rdm estos progresos van desde Jainformación registrada en forma 

manuscrita, pasando por la gran revolución social e industrial de laimprenta-con todos 

SIlS derivados- y lafotocopia, hasta la más reciente muestra de la innovación tecnológica 

que propicia la creación y la difusión de la información, la computadora. 142 

Esta gran cantidad de información que se produce y que se incrementa cotidianamente, 

también se presenta en el área matemática, .10 que a. veces provoca un descontrol en la 

organización y conocimiento de ¡a información que.se va manifestando; pero en eH anclo de 

todo este asunto; la presencia de las fuentes de información continua intacta como 

prima que utiliz<\ll los investigadores en el área matemática para la creaciórt de información 

y conocimiento, 

Ahora'bien,las faentes de información son todo !lqt,lel documento que, en una u otra forma, 

difunde los ,conocimientos propios de un área;143 como en el caso que nos ocupa de las 

matemáticas. Cada uno de estos documentos especializados representan las fuentes 

primarias de información; y estos a su vez, dan lugar a otros documentos que forman las 

fuentes secundarias y terciarias de la información, respectivamente. 

142 MOR.A.LES CAMPOS, Estela. Op cit .• ref. 129, p. J 
143 RCSELL, lane M, Coma buscar y organizarillformacíón en las ciencias biomédicas. México: Límusa, 
1993.p.23 
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Actualmente, para .el árca de investigación matemática cada una de estas fuentes tiene 

distinta imponancia y cumplen diversas funciones vinculadas a la investigación que se 

realiza. Aunque esencialmente, su función es el registro y la comunicación de información 

e ideas nuevas provenientes de estudios originales que contribuyen al avance. científico de 

las matemáticas. Así, encontramos que las innovaciones en la ciencia matemática se 

documentan y se difunden por medio de fuentes primarias., de las cuales el artículo de 

investigación ,original, publicado en las revistas especializadas del área, representan el 

vínculo más adec¡Iado para este objetivo: Otros documentos que cumplen con esta misma 

función, ron las monográficas, las tesis y las memorias de congreso, también aquícabrían 

los informes científicos y técnicos, los pr()gramas de investigación y los catálogos 

comerciales; sobre este asunto, IGrsch escribe: 

El principal medio para la diseminación de la información matemática lo es la revista, 

seguidQ de los libr:Qs, incluyendo las series monográficas, congresos o simposium, y las 

trad!{cciQnes de series. Este tipo de·materiaJ es referida como literatura primaría. l
*, 

La misma naturaleza inqúisitiva de las matemáticas requiere de documenrns de primera 

mano para lograr avances sustanciales, cuya información que se genera igualmente teúdrá 

los propósitos de alimentar las siguientes investigaciones, pero con la característica 

irreversible de sacar ala luz nuevos conocimientos que revitalicen la cienéia matemátícll; 

por eSQ, aunque parezca reiteratívó,la tendencia por utilizar este tipo de fuentes .de 

ínformaCÍón primarias ha sido una OOstumbre qudos investigador~s han cu1tivadodesde. 

épocas anteriores, pero también,estamisma· tendencia hace que, el conocimiento se 

renueve fre.cuente y algunas fuentes de infonnación puedan ser ínvalidadas o tomadas como 

clásicos q la posteridad para las investigaciones que se ef~túen. 

Pero para lareal:i;mción .de sus investigaciones, los investigadOres utilizan además· de las 

fuenteS primarias, también la literatura secundari&, y, por qué no, la líterátl.\ra terciaria, 

como fuent;esde información adicionales a las primarias. este sentido, las fuentes 

secundarias son documentos que reseñan la .información publicada por medió de las fuentes 

144 KIRSCH SCHAEFER, Barbara. Usitlg the mathematical ¡üerarure: a practical guide. New York:l\ilarcel 
Dekker, 1.979. p. 29 
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originales; así, el documento secundario retoma la fuente· del dato original de acuerdo con 

las funcione.., que desempeña dentro de la literatura científica. 145 

Enrre las funciones que se destacan 'en las fuentes secundarias, encontramos esencialmente 

dos de ellas. La primera, es el de proporcionar a los lectores una síntesis de la información 

que existe en los documentos primaríos acerca de los temas de interés, y como segunda 

función, tenemos la de remitír a los usuarios a aquellos documentos cuyos contenidos 

pueden ayudar a solucionar el problema que se investiga. Asimismo, la recopilación, la 

sistematización y la síntesis de la información matemática, por 10 general son 

proporcionadas de manera resumida en el área de conocimientos de estos documentos 

secundaríos. Para Kirsch, las fuentes secundarias inclúyen diccionarios, manuales, tablas 

matemáticas, directorios, anuarios, colecciones de documentos individuales de 

matemáticos.146 

Además de las fuentes señaladas por este autor, se pueden agregar las bibliografias 

especializadas en el área m¡¡temática, las .enciclopedias, los boletines de resúmenes, los 

catálogos colectivos y las guías bibliográficas. Sumados a estas fuentes Secundarias, las 

fuentes terciarias correspQnden a aquellas herramientas bibliográficas utilizadas en la 

búsqueda de información y que permiten al usuario .e1 acceso a los documentos 

relacionados con su área de interés, o a los escritos poralgúll autor en particular; contempla 

a los índices, los léxicos, los tesam:os y las bases de datos como herramientas básicas en la 

búsqueda de información. 

De la forma como queramos apreciarlo, las fuentes de información matemática resultan los 

medios adecuados para la elaboracíón de las ínvestigacionescorrespondientes en esta árca 

del conocimiento; pero también, es necesario indicar que la utilización de un idioma 

diferente al propio resulta esenéial dentro de estas fuentes, de ahí que sea necesario conocer 

paralelamente idiomas como el inglés, francés, alemán, italiano y el ruso, puesto que la 

inmensa mayoría presentan sus contenidos en estos idiomas, sobresaliendo el inglés como 

lengua esencial en las fuentes indicadas. 

MORALESCAMros. Estela. Efservicio de consulta. 2" ed. México: UNAM, Centro Universitario de 
lnvestigacíones Bibliotecológicas, 1993. p.54 
146 KIRSCH SCHAEFER, Barbara. Op. di., ref. 144, p. 29 
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Si inicialmente el uso de fuentes impresas fue preferentemente el papel, en la actualidad, 

aun sin que lautilización de los documentos impresos se vean completamente desplazados, 

ia utilización de los. medios electrónicos para el uso de la información materuática parece ir 

en aumento de manera graduaL Ciertamente los. documentos. electrónicos producidos 

originalmente en ese fOlwato, o los digitales que son reproducciones de los documentos 

impresos, han dado oportqmW\d R. crear una cultura alternativa a la impresa; atendiendo más 

a la .complementación de.uno y otro formatos para beneficio .de la comUl)idad de 

1l1atemáticosquefrecuentim, analizan e investigan sobre esta ciencia. 

Las matetnálicasno han quedado al margen deJa utilización de las tecnologías de la 

información, y han ido R la par con los progresos de ésta y se. han. elaborado recursos 
. . 

electrónicos que van desde las bases de datos, los catálogos electrónicos y las revistas 

electrónicas, por mencionar algunos que han proliferado.de manera casi natural durante las 

últimas décadas.' De,egte . modo, se puede . listar a continuación algunos ejemplos 

representativos de fuentes yrecursos de información queban aparecido: 

- Libros impresos yelectrónicos 

Discretesp:uctures,l0w-c,an,d computability.liein, James L2aed.Boston; Jones and 

Bartleyy,2005.943 Pr 

TOpQlogía básica. Prieto, Carlos. México: Füt).do de Cultura Econótnica,2003 .. 519p. 

Fundamentos de las matemáticas.Disponible en: 

bUll:/1132.248.9.25:4500topt/aleph3;lO/umxlbok/extemal10660589.htmfllndex.htrnl 

", • c. 

Matbema,ticalMgrpuQ}ogyand Its Applications to :¡mage ana Signal Processíng,· Disponible 

en: 

- Revistas impresas y electrónicas 

Adyances in. mathematics. Orlando, Florida: Aeademic.Press., 1964-
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Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Serie III. México : Sociedad Matemática 

Mexicana, 1995- . 

Mathematical Systcms theory. New York: Springer Intcmatíonal, 1967-

Historia matemática. Disponible en: 

000489R 1 & version= j & url Version=O& userid=945819&md5=db705927671678722068.o 

4180622e71b 

Matemática contemporánea. Disponible en: 

- Informes o reportes de investigación 

Reports (University Stockholm). Sweden: Stockho:lm. University, Department of 

Mathematics, 1979- . 

Reporte interpn (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN). México: 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del iP.N., Departamenro de 

Matemáticas, 198- _ 

fublicacionesPrelimínares del Instituto de Matemáticas. México: UNAM, Instituto de 

Matemáticas,1979- . 

- Memoriru¡ de congresos 

XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Materrtática Mexicana. Memorias, Saltillo, 

CoahUila, 2000. Eudave, Alfaro, J.; Esp¡no-BarrO~M.;GonzlÍlez, 1.;Pérez Chavef,E., Ed .. 

Memoirs of the American Mathematical Socíety.Publicadaspor lamismaSocledada partir 

de 1950 a la fucl).a. 
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- Enciclopedias 

Enciclopedia de las matemáticas. Traducción al español. Madrid: MIR, 1994. Varios 

Volúmenes. 

CRC Concise enciclopedia ofmathematics. Weissteill, Eric W. Boca Raton: Chapman and 

Hall, 1999.1969 p. 

- Diccionarios 

Dictionary of análisis, calculus,and differentialequations. Clark, Douglas N. B~a Raton: 

CRC Press, 2000. 273 p. 

Dictionary of classícal and theoretical mathematics. Cavagnaro, Catherine;· Haight, William 

T. ed. Boca Raton: CRCPress, 2Q01. p. 

- Directorios 

World directory oftnathematicians 2002, 12ed .. Rode Insland: Intemational Mathematical 

Uníon, 2002. 1245 p; 

Mathematical· Sciences' 2003: profesional directory .. Únited· States: American. Matllematícal 

Society,2003157 p. 

. .Catálogosimpresos 

Catálogo de reVistas científicas de la biblioteca del Instituto <ie Matemáticas. Méx,ico: 

UNAM,.Instituto de Matemáticas, 2001.224 p . 

. Catálogo 1997-l999 <le programas y rllCursos humanos en matemáticas insti1;uqones 

académicas nacional~.México:SociedadMatemáticaMexi~2000. 157 p. 

-lndices 

Science Citation Index{SCI). Publicado por el Institute for Scientific Information desde 

1961 a la fecha. 
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Mathematical Reviews (MR). Publicado por la American Mathematical Society desde 1940 

a la fecha. 

Curren Mathematical Publicatíon (CMP). Publicado por la American Mathematical Society 

desde 1975 a la fecha. 

- Bases de datos 

MathScinet. Creado y actualizado. por la American Mathematical Society.Poseea nivel 

internacional la literatura matemática publicada desde ·19'lO'hasta .Iaactualidad. Entre sus 

materiales se encuentranpubíicaciones periódicas, memorias de cóngresos,. libros, entre 

otros. Cubre diversos temas sobre matemáticas puras y aplicadas, asimismo incluye 
, . 

referencias que provienen de más de 1,799 revistas y series; Ofrece dos pQsibilidadcs de 

búsqueda: básica, que permite realizar la búsqueda en un solo campo, y compleja, a través 

de construÍr búsquedas más depuradas combinando diferentes campos como autor, .editor, 

traductor, título de la revistas, serie, año de publicación y clasificación por ma(eria~ 

matemáticas. Contiene cerca de 1,799 título de pubHcacionesperiódicas yseries. l4i 

Zentralbattt Math. Existe como revista impresa desde .1931, la versión en línea apareció ® 

1975; estádispol1ible en cd-romdesde 1984.Es editado por la Springer-Verlagy re'visado 

porlaEuropeanMathematical Society, yla Heidelberg Akademiedes Wi~senschaften. El 

número total de documentos en esta base de datos ronda los 2,000,000, y se incrementa a 

un rit!1loánual de 80,000 nuevos artículos. Cubre temas de matemática pura Y aplicada, 

investigáción . de operaciones,fisíca matemátiea,informática,fuecáni.ea; bio-matemática. 

Disponede diversas herramientas de búsqueda como: autor, título;palabrailckiVes, añO. 148 

MATHDLAbotda lo relacionados c:on temas. de educación en matemáticas, metodología y 

~idáct¡ca, fuátemáticas elementales, entre ótrós; desde. el nivel preescolar hastá la educación 

(le1 profesorado. La bases de datos en línea contiene más delOO,OOO reseñas de artícul<!s 

desde .197 6 Y su esn:uctura es. simil3,f al del Zentralbattt Math. 

I41WHITE, Molly T. Tools and strategíes for searching lhe research literature. En: Usingthe ma,hema!ies 
lilf'rature. Fovi1er, Kristine K., ed. New Y QOC Maree! Dekker, 2004. p. 40-41 ' 
'48. MACIAS-VIRGÓS, Enrique. La importancia qe las báses· de. datos en matemáticas. línea]. 
Dísponíbilídad: htlp:!/o[Q l.usc.esi-xtqtlÍcuélESLM actas \5 paf Fecha de consulta: 18, ene, 

142 



Po~ otra parte, dentro de los recursos de información no se pueden eludir a ·108 que se 

generan en los llamados colegios invisibles, lo;; cuales son grupos infonnales de 

investigadores en el matemática que se interesan por un tema determinado e 

intercambian inforinación y trabajos sobrecste asunto. 149 Este colegio actúa como red de 

comunicación e intercambio, como foros· de educación y . socialización de los nuevos 

investigadóres que comienzan su trabajo en unldínea concreta de investigación énel área 

aludida. 

Asi, tos investigadores que trabajan en un área matemátícadeterininada; a lnenndo 

intercambian propuestas de investigación y versiones previas de los trabajos antes dé que se 

denaconocerpor otros canales más formales como las revistas especializadas; también, los 

congresos y renmones académicas desemPeñan un papel irnportanteenlosprocesÓSde 

comunÍcaciónde la ciencia matemática,en la medida que contribuyen a la difusión de 

versíonespreliminaI'flS.de trab¡;jos de invesngacióny favorecen el análisis y critica de los 

mismos por· parte de otros investigadores.· Estetipodeevent9scontribuyenalintercambio 

.de puntos de vista y al establecimiento. de contactos y redes decolaboración< entl"c los 

especialistas mátemáticosquepertenecen al mismo colegio.invisible. 

Los p,udUctos que se obtienen a través de éstoseanalesno cOrlveúcionales¡son conocid\1s 

como literatUra gris o tambié~ literatura de informes, literatura convencional, literatuI¡a 

semi-l'ublicaday liferáturainvisible.l50 Propiamenteesdefíllida cOm!1l aquella que d~cribe 

c¡¡alqllÍ{!fdOctJmentosm . i~r el· medio. que escapa a los úomWes de 

pu!?lic¡¡ción ydisttibuci6n. l5l. Generalmente es aquella quenoesfa dispOllibho a dominio 

públiC{j, y donde el: autor no pretende Un prestigio a travéS de supublicacíón; en algunl$ 

6caslones este dbC\lfnentoque él ha publicado nodeseadifundlrloagran escala.De~í q.e 

se mencione que esta información sca'consi¡;1erád~ como', dbC)llUentosfugitiv~s, 

transparentes (que no se Ven catálogos edítoriales, liPr~rias,bibHotecas,etcétera.), ~e 

149 CR..;\NE, D •. Invisible cóllege:. diflilSion 01 knowledge in scientific communities. Chicago: Uilíversíty óf 
Chicago, 1912. p. 23 . . . . . 
150 SO¡UARAMÍREZ, Verórúca. "La literatura gris y los e-prints." Bibliat¡;Ca Universitaria; Nueva Época. 
Vol. 6, 00.2, julio-diélembre, 130 
151 RODlNO, Hugo·:José,grls yegoclÚJcUmento en el co"urbano banaere.nse. {en 
Dísponihilídall.btt¡x/Ül'wwacaderniadelapi¡:r<l.of<>.ar/literatura gD'S.h!m Fecha <le oonsulta: 25, enero, 
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dificil localización, que en la mayoría de los casos contienen datos relevantes e 

importantes.151 

En e,llos se cx.ponen los avances y resultados preliminares de un investigador frente a un 

problema planteado con anterioridad. También, hablar de literatura gris es aproximam(js a 

un concepto dinámico, variado y afectado por un ambiente tecnológico en continuo 

desarrollo; por lo tanto, las tipologías documentales sus<x:ptibles de ser consideradas como 

tal para esta área, van aumentando con el paso del tiempo pero girando en torno a. UIl<l idea 

conceptualmente para denotarlo no convencional. 

Dentro .de las matemáticas, la literatura gris comprende trabajos· académicos, 

prepublicaciones (entendidas como un registro d.e ínvestigación distribuido entre los 

científicos antes de su publicación formal), informes o reportes. técnicos (de .comités y 

corrúsiones), trabajos de conferencias, normasté<::llicas,tesis, traducciones no comercialeS, 

boletines de noticias .• documentos de elllpresas, documentos de trabajo, además de.sitios 

web, discusiones virtuales, conjunto de datos, correo electrónico,. y simulación electrónica, 

entre otros. En resumen, la literatura gris como fuente de información, es aquella produoIda 

en el área matemática por acadérrúcos e investigadores, y se puede presentar en formato 

impreso yelectrónico,peró no esta controlada por los editores comerciales. 

QtTo de los recursos des1;1IUa importancia para esta comunidad ha sido el uso de bibliotecas 

espécializadas. En las matemáticas, el COnocimiento no caduca. biblíoteca tradicional se 

vu~lve ellugarde cOnservación de dicho conocimieJJto. Sin olvidar que, anteel.arribo de 

lastecnologias de la infórmacíón la bi~liotecadígital, considerada como otro espacio 

capaz de servir· a los propósitos de la satisfucción de necesidades de inform~ción de. nU!l.stra 

co~unidad esp¿cjalizada. Por lo que retomar los escritos deJos antiguos matemáticos no es 

for1¡Osamente necesario, pero p~rmiteoomprender y, en ocasiones, reafirmar algunas de las 

orientaciones de ·la antigüedad. Otras veces, sucede que . los textos modeinos o actuales 

ab6¡"dan temas de modo general y, por tanto, es necesario volver o revisar texto antiguos 

m GARcíA SANTIAGO, LoJa. Manual básí,::od.e JitertJturagr¡s: el lado oscuro de la docume:ntación. 
GijÓh: Trea, 1999. p. 4& 
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concretos- para entender mejor ciertas teorías, que' actuaímente, se presentan de 

, manera abstracta. 

Así, las fuentes y los recursos documentales de información en las diversas disciplinas, 

como ciencia matemática, representan los :medios adecuados para la producción del 

conoci:miento científico, donde la innovación es un rasgo esencial que contribuye a la 

cristalizaciÓn de productos finales de investigación para su arbitraje, revisión y posterior 

p:ublicación, estas fuenteS y recursos documentales, allgua! que en otras áreas del 

conocimiento científico, resulum, ineludibles en las actividades de investigación que 

ejecutan los especialistas en matemáticas, y sin las cuales se entorpeceria la formulación, 

desarrollo yconclusióh de los proyectos de investigación. 

3'sProductos de informaCión 

Hasta el momento se han mencionado una Serie de aspectos que contempla el cielo de la 
~~' ' , _ i " . . ' ' : _ , _ : ,:,' '_ . 

ínforml:\Ción,Jas fuenfes FecurSos de la misma; pero derivado de todos estos elementos, se 

encuentran deilianer~ n~turalel desprendi:miento deproductosdé'informá:ciónque en el 

área Jllaterbática se elab~ cotidianamente en las institucionesacadé:micasespecializadas 

estadi$ciplina. Los productos de inforÍnación en mateniáticas: a los que podemos hacer 

~ferencia,:se encuentran estreéhamente vinculados a losresultitdos lttÍsII10sdelas 

inv~stigaclonesque en esta área se cnstalizan en publica~ones de artículo~de ~vist8$ 

la eÍabom.ción de lllor¡ografias,encapítuÍOs deliblus, en la impartición: 

• cursoses~ciali~os, en. la: presentación de ponencias, en la aáesprla de tesis y enasesorias 

especializadaspiua sect&esespecíficoscomolos industriales y teenológ,iCOs.: 

No resulta dificil identificar lotaílg,ible dees1:OS 'productos de informaci(JU, los cuales 

estratég,iriamente martejados para' el eSta:blecinrlento de juiCios, oniás 

pmpia:mente,eoIIlo indícadores la productividad de lOs mvestigadores er)rn¡tteí:naticas, 

TatnbÍén se había eIlun~íadoque losIDatemAticos sonprod.uctores y consJmidores~de la 

información q\le se crea en su especialidad; (oqu~ les permite mantenerseactuaHiados e 

impulsar un conoci:miento inriovador que amplié las dimensiones teórieo-prácticas de, las 

matemáticas. 
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Los niveles de productividad de la información m)1temática se encuentran de alguna manera 

poco balanceados en cuanto a la producción efectiva que sobre éstos se efectúa a nivel 

internacional; este desequilibrio, hasta cierto momento, resulta normal. Pero en el fondo 

obedece a! fortalecimiento o las debilidade¡; que se tienen con respecto a las políticas de 

apoyo a la disciplina en los distintos países, así como el reconocimiento o indiferencia de 

las matematicas a la solución de. problemas que se presentan en los diversos sectores 

productivos del país, en donde las matemáticas se encuentran implicadas para ofrecer las 

soluciones adecuadas sobre las problemáticas detectadas. 

Sobre este mismo respe¡)to, a nivel nacional pareciera reproducirse el mismo fenómeno, ya 

que, si se revisa la productividad que a nivel nacional se efectúa o se realiza en los. distintos 

centros de investigación del· área matemática, el desequilibrio resulta haSta cierto punto 

notorio, e igualmente el apoyo y la trascendencia de matemáticas en loo problemas de 

los sectores productivos nacionales, si bien no existe una . indiferencia abiertamente 

declarada hacia.el valor de esta d~cip1inaconrelación a los sectores mencionados,tampoco 

se puedea~nnar que exista elplepo convencúillento de la utilidad . conocimiento 

matemáticp parit enfrentar la problemática. 

. . 

Pero .estoM ()bsta para advertir que laproducciónmatemátlca continúa un~urso de~censo 
" -' " ": "0.,:;.:':,'--, - '- :': ., -- ,,' > "_', , __ 'o 

en cuantoasu ptodllctividad, y no se detÍene a.pesarde los obstáculos queje deparan las 

polírltas de apoyogube~ment¡¡les y privadas. Tan esasf que de la Peñadestaéa, quede 

losartículoscientíficos PUblicados por puesÍro país,del991 a12002, el 1.'7% corresponde 

. al área mat~máticaY~ sin ser severamente exigentes, se aprecia que la productividad 

ciertamente eS$obresaliente en el ábea matemática en nuestro país, pero resultaría todavía 

más intere§Snte recOn¡x;er la· necesidad de un· apoyo más decidido y .elevadp en los 
:- "-',, '" 

respectivos centros invest~gación para qooesta prod1ll)tivídad alcance los niveles altos 

que riosólQ;lo$ matematicosdesean sinó todos los iIÍ1plkados en~l que, cpmo ya se 
'-i '1 - ,," , , ,'_ ~ , ' ó', • , ' , 

ha vistó, encuentfJlviIlculayiónconotros áreas del conocimiento: 

153 PEÑA. MENA., Jo~ Ahtonio de la. Cienciaytecllología en México: datos para un diagnósticQ .. En: Estado 
actual y prosjJectiva de la. ciencia en Méxiro, Peña Mena, .lósé Antonio de la, oo. MéxJco; Academia 
Me~icana de Ciencias, 2003. p.23 
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A manera de ilustrar la productividad nacional por las distintas instituciones educativas y 

unidades de investigación,i a continuación se proporcionan las cifras que dan cuenta([e. 

durante el período 2002-2003.1' 

TClbla4. PrQdal(xión científicapaclonal de artículos eh. revistas 
especializadas de ipstituciones con Planes y programas de maestría y 

doct.orado e investigación en el área de matemáticas, 2002-2003 

.. .. . resaltal~ pI"esencia de las .. instituciones~úblicas 
como.~ Instifuto dé Matemáticas • de laUNAlvI, eon una cantidad de 251. artículos 

pribliCados durante ios años 2002. Y 2Ó03,Ja UAM.Uni~d Iztapalapa,con 118 ~c'ulos 
e!!pec1ali~ados, ClNVESTAV, del IPN, con R9 ·l)jjblicacion~ especialiiadas y. el 

CijvIA T, con 77artfculos; en ellas se . itd~eI"tir que la atención paralJ~uch-
cOlloctbiento resulta fundamental y lesproJ;orclona unrii~el de liderazgo a nivel Ilacíonal 

¡ .Para conocer el nombre cnmpleto de las instituciones veáse el apártado 2.5 Instituciones ed1Jeativas y 
uni9a.des de investigación de este doenmenlO p. 84-89 . 
¡¡ Datos obtenidos de las siguiente f'~tes: biforme de actividades y Página web de las instituciones, 
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y, consecuentemente, 1L.'la forma de comunic.acióncon colegas intemacionalesa través de 

estas publicaciones. 

Tabla 5. Producción científica nacional de artículos de divulgación de 
instituciones con planes y programas de maestría y doctorado. e 

investigé!ciónen el área de matemáticas, 2002~2003 

En lo que respecta a la puWcaciQn de artículos de divulgación en el área matemática, la 

supremacía de comoJa UNAM vúelve a contundente ante las demás 

insqtuciones.al rei;lizar por .e1 Instituto de Matemáticas, 31 artículos dedivulgaci6n durante 

el bienio ;2002-2003 .. Aunque se debe de subrayar que pueden ser vanos los factores que 
, , :_ - " ,_ 'C '/, ':', ",' _,: _ • _'; ! 

propicien la poca participación de las otras instituciones, entr~el1os, los recursos (humanos, 

econóniÍcos, tecnológicos, (':tcétera.)coIl que cuentah; el grado de importancia 

que los investigadores puedan darle ala producción de estos documentos, y tal. vez una 
,:', ,: <',',_"-" _ ',- _ . " , " '-r_,. -; i 

más, los criterios de evaluación que k. son asignados a los investigados en laproduccióÍl 
: ,. -' ,", - ,", 

artículos dedívulgación. Por estas razones cabe.laposibilidád que instituciones como, el 

IPN, la UAM-Unidad Iztapalapa, la Uni.versid¡¡d 

COLPOS, tengan poca participación. 
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Tabla 6. Producción científica nacional de artículos en memorias de 
instituciones eón planes y programas de Il1<.IeStria· y cloctorado e 

investigación en el área de matemáticas, 2002-2003 

En laproduccióncientificanacional articulosen tne!llOrias .cQrrespondiente. al án:a. 
matemática vuelve. a ser reiter.ativo el protagooismoquecaracter;iza .alfust1Wto c,le 

Matemáticas de lallNAM, al contribuir con laelaqoracipn4e90articulQSPUblicados en 

memorias. El CINVESTAV, con 67 artículós y,·el CIMAT,con 42 artículos, En todo caso 

'lue,la publicación de artículos en memorias, son otro recurso. al 'lue acuden 

los investigadores para presentar sus avances de investigación, utilizándose como un medio 

de comunicaCión entre sus. pares y brindando un recoriocimiento, al menos a nivelnaciona1 

. a quien lo elabora. 
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Tilbla1.propuccióncientífica nac:lcmal dt;! libros de institucio!1escon 
planes y programas de maestriay dQCtorado e. investigación en el área 

- de materqáticas I 200~-2D03 

En laproduccíónde libros ¡:eferentes al área matemática, es manifiesta una vez más la 

presencia instituCionat~lInstituto . de Materr¡¡iticas la UNA\1 al obtener.Ja mayor 

cantidad ·deproducCión· en obras . monográficas (21). durante los años 2002-2003. El 

segundo lugar esta répresentado por el CThlVESTA V, del IPN, al elaborar 13Jibros y en un 

tercera lugar,: la UAM, UnWad Iztapalapa, al realizar 9 monografias. Por los datos 

ob~ertidos se puede rátificar una vez más, que el respaldo institucional se vuelve. un fact0r 

deter:rl1ifuíntie paralaelaboraCión de este tipo de trabajo$especializados. 
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Tabla 8. Producción científica. nacional. de capítulQS de libros de 
instituciones con planes y prQgramas de maestría y doctorado e 

investigaCión en el área de matemáticas, 2002-2003 

En la tabla &, se muestra que la producción científica de capitulos de libros esta l"v,,,rPI'.1I1~ 

en esta ocasión pOr del IPN; al obtener Iámayor eanú¡:Ü\l:lde.partícipación 

.en la producción de éstos dQCumentos (28}.En segundo lugar aparece ej lpstituto de 

Matenüíúcas de laUNAMcon17 colaboraciones. En un tercer y cuarto 
; , , " 

el IIMAS· de la URI\M con 13 participacl,ones, y la U AM, Un,idad lztapalap3 con 10 

aportaciones. 

Tabla9. Producción;científica nacional de tesis de nivel maestría 
dirigidas por instituCiones .con .planes y. p.rograrnas de JDaestrfay . 

• doctorado e investigaCiónent!i1 á.rea de matemáti~s,2002-200.3 
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La producción científica nacional de tesis de nivel maestría; dirigidas institucionalmente, 

ratifica la asistencia de aquellas dependencias como el ClliTVESTA V con 49 tesis 

asesoradas, el IlMAS de la UNAM, quien obtuvo un total 20 tesis dirigidas, y la 

Universidad de Guadalajara, con un total de 17 tesis. Por las cantidades anteriores es fácil 

de distinguir a .. la instituciones que puntualmente v.an a la vanguardia en la titulación de 

futuros maestros,que en un tiempo no lejano decidirán con~inuar con los estudios de 

doctorado en el.area matemática y fortalecer la disciplina matemática nacionaL 

Tabla 10;Producdón científica nacional de tesis de nivel doctorado 
dirigidas en inStituciones con planes y programas de maestría y 

doctorado ehivestigaciónen el área demat.amáticas,2002";2003 
... "~, .. ">"' 

Finalmente, en cuanto el la. prodúccióncientíficanacionat de teSis a nivel, doctorado, el 

liderazgoque.adquierenlaUNAM;laUAM-Unidad Iztapalapa y eLCIMAT, resultan 

indiscutibles. al~btener·la.· mayor pal'ticipáción cuarit() .. ~esorlas se 'refiere :con una 

cantidad de 18, 11 Y 9 tesis, respectivamente. ActiVidad tal vez tan compleja como las 

establecidos . en' tablas anteriotes, pero de transcendental importancia·· . tanto para las 

institvcioneseducativas como para los niveles acad.émicos de. pósgrado el nivel nacionaL 

La informacion proporcionada en estas tablas, denmestra que los índices. de productividad 

se encuentran soportados en. instituciones de investigación que han . logrado obtener una 

mayor tradiciÓn científi,¡:a, pero además, en ellos se encuentran .cuadrosprofesionales de . . . 

investigadores con una destacada experiencia, la cual ha sido obtenida no sóló a través de 

su formación académica, sino asu paso por otros centros de inves~igación_ De igual 

manera, el fenómeno de la centralización de esta productividad, tiene explicación en los 
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apoyos que re~iben las instituciones, no sólo en los estimuloseconómicos correspondientes, 

sino· incluso en la instalación y desarrollo de una biblioteca, en su asistencia a cursos .de 

actualización, en los contactos que establece con otros colegas extranjeros y en la 

disponibilidad y acceso a la· información que. desean para sus investigaciones, . por 

mencionar algunos apoyos que son determinantes. De ahí que no se puede ser categórico al 

afirma que su productividad sea escasa o definitivamente nula, .si antes no se reconoce los 

factores que.entorpecen dicha productividad, así. como el centnl1isrno generado por las 

autoridades correspondientes. 

3.6 Usuarios de la información 

Para identificar a los usuarios de la informacíónmatemátíca,pareciera no· encontrarse 

ningún problema sobre esto, ya que la información rle esta disciplina ·se caracteriza 

esencialmente por .su alto grado deespeciaIización, lo queperntite. que ·la tipificacióllde 

usuarios que utiliza esta información;, facilite sujerarquización oorrespofi(liente y se 

desglose .aparur <le la mÍsma loS tasgosprincipalesque estos usuarios proyectan. 

No obstante, ladifk:ultadcon la que se puede .enftentar se refiere a: la conceptualizacíónrlel 

término usuario, la cual, como se ha advertido, tiene un uso polisémicoy adolec,ede 

sistematización de los dístintos significados, impidiendo una conceptllillización clára del 

misíno}54. Pese a todo,alt~nO usuarioseJe hadado. varias acepciones como 

destinatario, receptor 1Ie ínformaeión,cliente,consúmidQf de información, usuario íntern.o-
. . 

Usuárioreal-potencíal, entre Qtros. Pero. porusuario.sevaa ¡;ntender,.al menos en 

el área matéJrtática, a la persona que acude a la biblioteca p1:!rll. satisfaceruill). neeesidadde 

íóformacióna tI:avés. dé losseMcíos bibliótecarios y lleinformación que se brindan en esta . . 
insi(tuCióllm(ormativa.1S5 

A partirq.; estQ, elusuarid de la infoí:maciÓIl tnatenlática es todo aquelsujeto que usa o 

utillzaonsenricio ~é ~f9rIIl?l9ión {)qae aproy~bael u~o de un product~ iI1formativ(}, y que 

por lo tanto neceSftainfornta,cÍóll para el de&arrollo de sus actividades; síninvali4arque 

H. IZQT..JmRÍ>O AIÁlNSO, Mónica. "Una aproximación inte¡:disciplinar al eStudio del usuario de 
infonn¡lció¡1: bases. ooncel.'tuales y metodológicas." Op,· cit:, ref. 8, p. 114.. .... 
155CAi:..VA GO;NZÁLEZ, Juan.1osé. Las necesidades de it¡fiirmación: fa difusión dé estudios en las Jo1'1lfUÚts 
Mlixicanas de Bilí/iole<;on¡:Jlllía. Qp: p:232· . 
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todos los sereS humanos somos usuatios de información, puesto que todosIa necesitamos 

para llevar acabo' algunas de las múltiples tareas que realizamos cotidianamente. Para él 

caso de las matemáticas, insisto, la definición y tipificación de usuarios en estadisciplina es 

por demás manifiesto por el grado de especializaci6nque se requiere, además de que, como 

también se ha venido señalando, las matemáticas se encuentran implicadas en otras áreas 

del conocimiento científico,en las cuales también destaca la especialización yel manejo de 

la información concaracteristicas bien defuúdas entré los usuañosde esta información. 

Por eso se puede afmnarque los USUat10S de la infonnaci6n matemática pueden ser 

ubicados como ustiários reales, ya que utilízan efectiva ycotidiánamente los servicios de la 

biblioteca y los r.ecursos qae ésta proporciona, anté la necesidad de mantenerse actualizados 

en el conocimiento que se genera dentro de las matematicas, lo que los obliga a recurrir a la 

unidad· de información p:ara . satisfacer sus necesidades, . además que estosusuanos se 

distinguen no sólo como buscadores de información, sino como individuos que tienen una 

fOQl1ación y;realizanactividades que los lleva a generar procesos c.ognitivos que van desde 

la manera cómo cada quien elabora su conocimiento, CÓmo lo producen, c6mo· y paraqu~ 

lQ utilizan, . ademá~ 

información. 

su vinculáción con . otro conocimiento que se registra como 

1:a formación académica. los usuarios de la información matemática es un factor 

determinante para el uso . efectivo ·de la misma dentrQ . de su disciplina; de ahique· Se;:j11 

identificados comousúarios tipificádos en Un segundQ y tercer niveI,í donde precisamente 

¡ AMA YA RAMíREZ,dest~ tres ni:veles. 1(11108 cu~)es carac;terizaalo$ usuarios por las. necesidrules de 
info_ión y la manera en que re¡:uperan ';l. da . cobertura a estas necesidades; a saber: "Iet. Nivel, los 
usuarios· que requierenunminimo. de ¡ecuperació¡len las búsquedas ·4e il!i'brmación, YSón Ips'l,oo 
normalmente asisten a la biblioteca para realizar tareas y trabajos escolares, este tipo de usuariose ~aracte:6za 
por hacer búsquedas generales, y por lo regular se confonnan con. recuperar úno o dos documenros sobre su 
Ij:rr¡a sin importarles si existen oiros documentos que pudieran servirles para la mtjor ret11iZil;CÍóp,de sus 
trabajos. 2do.Nivel,w;este ¡livelpodemq:¡ incluir a'tOOos lost<¡:slstasde licenciatura yposgráOO¡ ya. que este 
tipo de,usllariO tiene una necl)Sidad ¡JeinfOl1JlacÍón m;ísesp,,?ífica queelanteri"r nivel;estoes,qUl' sabe 
perfectamente ,oque.netes¡tapará realizar su investigac¡6n, por lo tálltóiequiere de lllll\ bmqueda mucho lnás 
exnaustiya yactualiulia principalmente. Este tipo deinvestigaéiones es~ sustentadas. en sU mayorí'l en 10 
más reciente que se h¡¡. escril;O sobre eherna, por lo tanto se lItilizan en la. búsqueda bases de datos 
internacionales éspecial.í;;!adas en artkulos de.revistas, que comosabem9s ·50n más aCl;Oalízadas que los 
~ancos de dat9s de 11broo,además, escar~cterístico que estos usuari9s pidan l;Oaterj~que se edite 
prillcipalmetlte en españ91 e inglés, esto tieilesu ~ón deser;porqujÍ es .más factiblesque;eSte matl:'fitil.se 
encui;\ntr«en .biblíowcas mexiqmus [ ..• } 3er; niveY, es precisam~nte en este nivel¡lond,e enco~ttamosml(l1os 
lIsuarioo, y es aquí donde podemos situar alos inVestigadores de ¡maltonível,~u~sro que sus ne~~i~es de 
información son muy específicas, esto es que, un ínvestigadorneceSíta una búsqueda, lo más. comp1etl!mente 
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necesidades de infonnación muy especifica, apartirde lo cual 

de usuarios que se vinculan igualn1ente por la actividad que 

.re,mectl'vas instituciones. 

vamos a dll.en::ncíar 

desarrollan en 

cla:sifícaciém se distingue a los alumnos, que todavía no pertenecen a la vida 

pr~)teslo>11al y necesitan de la infonnación matemática para enriquecer la fonnación 

académica que reciben en, las aulas; dQcentes.~ este grupo de usuarios sedistíngue 

principalmente por '''';TV1I1",1",Q que. desarrollan en el proceso enseñanza-aprendizaje; o 

más propiamente, la docencia; 156 foncionarios, en esta categoría agrupamos a los directores, 

subdirectores y administradores de las instituciones educativas que aCuden a la infonnación 

y evaluar resultados' sobre la serie de proyectos y sus 

productos correspondientes; empresas, esta categoria ha venido adquiriendo gradualmente 
. . 

unaimponancia cónsiderable donde la imormación matemática es retomada para 

aplicación el mejoramierito de servicios y productos, tan en voga dorante las últimas 

décadas en nuestro No solamente las empresas dedicadas a la industria: de la 

transformación sino también aquellas dedicadas a la consultorla de servicios, han utilizado 

frecuel).temente la imormación matemática que se produce enlos centros de ~n\'estigación 

correspondientes, cuyo testimonio ha sido resaltado por Áréchiga UrtuiUástegui,157 al 

hablar sobre la vinculación entreumyersidad y empresas. 

Para fines de esta investig8:ción se ha decidido abordar una tipificación específica de 

· usuario, corne lo son los investigadores. Este grupo es probablemente más. exigente que los 

· anteriores, pues la relevancia y oportunidad en la identificación y recuperación de la 

· infonnaciónmaten1át~ca, se encuentra estrechamente vinculada al desarrollo adecuado de 

sus proyectos de irr\testigacíón; 

l1osilíle, porque es: im~te para 'él 'lile estudios se están reali.zando en ótras¡)ílrtes del mundo sobre. el tema 
en cuestiórí." AMA Y A RA.MÍREZ, Miguel Ánge1; "Evaluación de la satisfacción de los úsuarios en la 

,recuperación demformacióll en baSes de datos en cd:tom: el caso dé la Bibli~teca Central de 
Nacional Autónoma de Méxiéo.~ Biblioteca Universitaria: Boletíll ¡n¡ármativo de la Dirección General'de 
.BiJ,/iG>tec·as.Nueva ~oca, Vol. II,no.l,enero,junio, 1999;'(1.8 

AV ALOS, Beatrice .. Las instituciones formadOras ile dócentes y las claves para jirnnas buenos docentes. 
[en linea]. Dísponibilidad: 
bt1p;I!www.unesco.cllmediosibíbliO!ecaldocumentils/institlll. .. iones formadoras c!ifves tbnuar llut."l1oS docem 
eg,pdf Fecha de co!'!SUlta; 18, ene, 20ú5. . '. ..• ' .. 
lS7 Cjr.ARÉCHlGA URTUZUÁSTEGUI, Hugo. Ld investigación cientljicaytecn(J/ógic.a.Op. cit...p. 57-60 
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Ya se ha dado cuenta que el investigador es un individuo cuyas actividades profesionales 

generan información nueVa en el campo de las matemáticas; además de que absorbe, 

digiere, ordena y entrega el nuevo conocimiento· generado no por él, sino por los 

investigadores. Asimismo, es el promotor cuyos esfuerzos finalmente resultan en mejores 

condiciones de trabajo para uno o muchos investigadores. 1S8 Por Jo tanto,· es uria persona 

comprometida con la ciencia, y que tiene en la disciplina uno de los. requisitos ineludibles 

para alcanzar la creatividad; cOmo creador y usuario de la informaciÓn, debe haCer un uso 

constante de ésta y tomarla como unacostuinbre iriherente a su profesi6n. 

El investigador cuenta con conocimiento previos y esquemas mentales con la nueva 

información que procesa; es un buen procesador de la. infonnadon y organiza 

rentablel,Uente los conocimientos dentro. de 1(1 ciencÚl matemática.en la·. que tiene 

experiencia. De ahí que sea un usuario expérto que esta interesado en comprendedas 

relacionesclel docUmento con los conocimiento que ya posee, y espeCialmente, en la 

informacÍ6nactualizada coritenida en el docúmento.l 5!l 

, .' 

Conforme a esto último; los investígadores como usúarios de la información requieren 

&ttos concretos, pUntuales e información precisa, confiable, actualizada, y .lo IÍlás. 
determinante, en el momento. En· ocasiones la inforniacion que posee Unabiblióteca .en. el 

área de matemáticas, pudiera no sede sufieíente,aún si tiene lo más reciente en .cuanto a 

públicaci6nes periódicas, memorias o actaS ddos congresos, y ll:l documentaciónemiuda 

como lit~tura gris. 

consecuencia, el investigador como usuario de la información matemáti¿a se beneficiará 

conforme se establezcan nuevos servicios, se amplíen y mejoren los existentes e incluyan 

innovaciones que le permitan ir más hallá de los muros de la biblioteca y sus colecciones 

.... físicas:teleconferen«ias mteractivas. con especialistas en 'información y computadoras. ql,re 

¡SS PÉREZ TAMA YO, Ruy. Reflexiones sobre el curriculumvitae científico. Op, cit., reí.. 97, p.84. ',. . 
lZQUJERDO ALONSO, Mónica y RUIZ ABELLÁN, Joaquín. Los esiudiosae usuanosen los programas 

de gestión de calidad. Op. éil" ref. 37, p. 9 . . 
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utilicen la inteligencia artificial y ayuden en la identificación y localización de información 

específica. 160 

Hay que señalar que en este grupo, por la Ilaturaleza de sus actividades, se tiene una actitud 

frente a.la información, que es el de la creación; asimismo, la necesidad principal de 

información que opera en esta categoría es el de laexhaustividad. 

De acuerdo a las· categorías de u5lljlriosexpresadasen el presente apartado,· se observa que 

la utilización de la información matemática en. cada una· de éstas, tiene un objetivo 

plenamente ~tablecido, el cual va· muy aparejado a la actividad que desarrollan cada uno 

de ellosIY, por lo mismo, obliga a establecer mecanismos que posibiliten el acceso. a la 

información matemática en el momento que lo necesiten en . las respectivas unidades de 

información especializadas, a·las cuales aeuden constantemente ¡>ara obtener la información 

necesarw.¡:¡.ue satisfaga las Ilecesidades de información de las distintas activiillides que 

realizan; 

3.7.Liderazgo en la producción 

Un primer:juicio que vierie~ mi mente cuando se cuestiona sobfe ellideJ:li'2:go internacional 

de la produc?ión matemática, ciertamente conduce a imaginar que la respuesta tiene 

connQtacion\'¡$~íomáti~s, Y que, evidenteme:nte, los países que valla la vanguardia en 

este liderazgo son todos aquellos· que se }~ .. ha calificado comopaÍl)es . desarrollados 

económicainente. Siuembargo, esta argumentación debe llevar el ejemplocriiTespondiente 

en furici9U d~ los. indicadores básicosqúefUIJ,gen como medios para re¡;:uperary analizar los 

datos que hagan posible fundllIlÍentar unjui;;:iollCerta<ÍO. Una primera orientación respecto 

a un in(jicador que tiene rnayorpreferencia y cuya utilización da cuenta del avance, 
:, ','-" , - - -_.':: .. -._:. - - ,.::>,,-- ,_._-: .-.' 

estancamiento ·0 retroceso de una disciplina; spn los .·artículos publicados por .las distintas 

disciplinas. en revistas especializadas y cuyo réconocim:iento es validado por las autoridades 

correspondientes. 

'.~O BARQUET TÉLLEZ; Concepción. Servicios deinfQrmación para investigadores. En: Memona de . las 
XXXII Jornada:¡ MexicClIuis de Bil;lioteconoinía. Xafapa. Veracruz, del 2 al 4 de mayo de .2001.· México: 
Al\.1BAC,2002.p. 223 
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Con base en esta consideración,en la tabla siguiente se proporcionan los datos 

correspondientes respecto a nuestro país en la participación de la producción mundial de 

artículos, en el cual se puede observar que México no ocupa un lugar privilegiado en 

comparación con potencias como Estados Unidos, Reino Unidos; Japón, Alemania, Francia 

y Canadá, cuya productividad expresada en la 'publicación . de artículos, reporta una 

distancia enorme en relación<Xln nuestro país. 

Tabla 11; Artículos publicados por país, 1992-2003 

Fuente: IrJS~ib.tlefor Sc~éndfl.c !ffforrJlat!o~._ 2po4 .. Cita4":~: lnfo~ generaf del eS1qdo -de. la ci~ciajt la 
tecnología ~n México. México: CONACYT. 20<)4. [enlíneaj. Disponibilidad en: 

.' h!llt:f[l00,B,¡ 19,7;8888!siic'¡t2Ijspldocsíindís;¡ldQ.re¡;(2!lQ4fl!'lFORME2004.pdf 
, ',Fecha de consulta: 25"ene... 2005 

Como producto de una mayor producción de artículos científicos en el último año, México 

incrementó su participación respecto a la producción total mundial, al pasar de 0.55 en el 

quinquenio anterior, parfl, alcanzar la cifra de O.nen el quinquenio de 1999-2!J03. 
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Asimismo, mantiene la segunda posición como productor de artículos de investigación más 

importante en Latinoamérica, sólo es superado por Brasil, cuya producción sobrepasa el 

punto porcéntual de participación respecto al. total mundial con 1.42 en este último 

quinquenio, dato que se puede corroborar en la siguiente tabla. 

Tabla 12. Participación en la producción total mundial dearticulos de 
. páíses latinoamericanos, 1999-2003 

, " .~ 

F"ue~re: ¡ .. titute ¡or Scientific l~formation. 20W. Ci\ildoen:.l/iforme gen<1,ili 4el """,do de 14 diada)1la 
tecilOlogía.0 México. MéXico:. CONl\.CYT, 2004, reii lín<\a 1: .Dis¡jonibilidajl el\: 
h¡¡P,1i20033..119.7:888Sisiicyt2ljspldocsi'n4icadQrest2QQ4!fNFORMF2004.odf 

feCha de éOllsulta: 25, "oe,2oo5·· . . . 

Desdelúegoque la tradición científica de estos países, así como los apoyo:s necesarios para 

él impulso del quehacer científico,·sorifactorés determmantes con los cuales explicar los 

avances que se tienen en los países subdesarrollados .. La asignación de un porcentaje del 

Ptoductó Intcl1lo. Bruto. de .cada país, revela la transcendencia e impacto que la ciencia 

~,nt¡l¡;ne en ellos; pero además, la vinculación de la ciencia con los productivos, 

en cada una de estas naciones,· indica la importancia que cada una. de las disciplinas 

adquiere; la figura siguieílte revela la prodúcción mundial por disciplina, y en ella se 

encuentra implicado el apoyo que le proporcionan debido a su naturaleza pragnIática que 

mantienen hacia la sociedad. 
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Gráfica 5~ Producción mundial por disciplina, 1992-2003 

Ad\:más delagráfi~{anterior, se encuentra una fuerte vmculilcióncon la sigui.ente al dar a 

conocer la participación mexicana por área de conocimientocort relación al total mundial 

por disciplina durante d ,eeriod6 1999-2003. 
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GráfICa 6. Producción mexicana en el total mundial por disciplinal 
1999-2003 

Fuente: Institut. far Scientific In¡uf!1UltKm, llJlJ4. Citado e!l~ informe ge_al del estLldQ de la ciencia y la 
t""",,logia en México. ~ex¡"", CONACYT, 2004. [en líneaj. Disponibilidad en; 
ht!¡?;//200.33.119 N38llísíícyl1/k"Jlldocsíjndíq:doresl2!1041!NFORM"'004.!ldf 

FecIlade e<>\lSUlta: 25, ene, 2005 

. De acuerdo .con la participación de la producción mexicana en cuanto a matemáticas se 

refiere" se aprecia que el porcentaje se, encuentra 0.7% a nivel mundial 10 que quiere 

decir, qu(¡'l esta área del conocimiento tit;ne una activa participación en cuanto a producción . -' '." .. - . 

científica se refiere, sí, la C()Il1paramos con otros ~as del conocimiento; comola,f! leyes, la ' 

educac¡óp. y ,la ,computación, 

, . ' 

Para el caso de las matemáticas, esta tendencia que tiene los paises desárronado!ipor 

asumir. lugares ,de vanguardia en la disciplina, es por d~ás contundente. NO,'es,extrano 
. .' .. 

entonses Ígentificar que la,producci(¡n internacional de investigaciÓllcieniifica en el área 

matemática éstos países mantengan el liderazgo, a nivel internacional;' implicando con ello 

ul1ll'vanguardiaque, incluso, se mantIeue en las temáticas de investigación a desarrollar y 

con ello cr~ dependencia de lospaíse¡¡ menosdesairollados haciae1los. En la 

gráfica, qU(fa continuación se presenta, se proporcÍufillll el impacto relati~o y eldéficitque 

tiene matemáticas ,a lllvel l1acion¡¡l en relación a los parámet~s internacionales 

establecidos. 
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Grá.fica 7. Impacto relativo quinquenal de la producción mexicana por 
disciplina, 1999 ... 2003 

El liderazgo establecido por los países. desarrollados significa no solamente el grado de 

atención que se le ha proporcionado' a las matemáticas, sino que detrás de esta atención se ; 

encuentran explicacioneS· toda"ia más de· fondo como sería . la . ',vinculación' deías 

ínatematicas con lossecto~.es industriales y de su aplicación permanente en el méJoramiento 

de productos ysm:icios. Esto se puede traducir. igualInente en que los aPoyos 

presupuestarios para el desarrollo de las investigaciones na se otorgan :exc1u:Sivanlente por 

el gobierno, sino también,de la inicfativaprivada .que contribuye al desarrollo de esta 

disciplina, y q.ie obtiene los beneficios necesarios que alientan el mejoramiento de sus 

productos. Además deque el cultivo 'de la tradicióncientrfica de lasmateínáticas,·eS 1ma 
" .;:'" 

constante que desde~ntaño ha venido dando resultados frUctíferos .para eSas naciones. 

El factor, d.e impacto, 'para fines, de la evaluación internacional que es realizada, ¡¡e obtiene 

del cociente entre el número de citas yel nUmero artícllloserruntiemPo determirrádo. 

Este cociente .no es ,más que el número de citas promedio que recibe cada articulo en un 
, -,., , . 

año; si el factord~impacto se obtiene para periodos quinquenales, en que se considera 

artículos de otros años, se obtendrá una aproximación. del promedio de para ,ese· 

periodO'. Ahora bien, el impacto relativo por disciplina se obtiene del cociente del impacto 

de una disciplina un país, entre el impacto de esa disciplin.a en el mundo, definiéndose 
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éste último como el cociente del total de citas entre el total de artículos exclusivos de esa 

área en todo el mundo. Un impacto relativo menor que 1, indica que se está por debajo del 

promedio internacionaL 161 

De acuerdo a esto, pese a los niveles de déficit en que se encuentra las matemáticas, de 

alguna manera indica que si bien no se está a la vanguardia, tampoco sígninca o representa 

que México se. encuentre totalmente al margen de los nivelesconsíderados en otros países, 

y má{bíen nos percatamos que el niyelde productividad continua en ascenso de 1991 al 

año 2002. Este dato puede ser observado en la producción de articulos publicados por 

matemáticos mexicanos durante esté periodo, y con lo cual se ratifica la argumentación 

anterior. 

161 lnd'ica,dar~s<ie actividades científicas y tecnológicas .. 2000. MéxiCo: CONACYT, 200 l. p. n 
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\ ... . . . 

Tablá 13 . . ArticUlo!ii publicados por científicosmexicanos por disciplina, 1991-2003 
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Por otra parte, el panorama nacional delas matemáticas, ha venido enriqueciéndose durante 

las últimas décadas; sin embargo, la centralización de las instituciones de V"'15.1<U'~m 

su ubicación en la geografía federal denotan una fuerte tendencia que ha sido de 

.darle soluciólLComo se ha venido reiterando, la tradición real en el área matemática se 

inicia en la década de los cincuenta, y a partir de la cual la apertura de instituciones donde 

exclusivamente se realiza investigación, ha venido en aumento. La slgu,lente indica la 

distribución geográfica de las unidades de investigación en matem4ticas, que permite 

l'f>,,,tr,,j;om,,, federal de dichas instituciones. 

Figura 10. Distribución geográfica de las unidades de investigación en el 
área de matemáticas 

En el área mateniática, se ha podido apreciar en anteriores que, su impacto relativo 

de acuerdo a la productividad de artículos científicos durante el periodo señalado, éS de 
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0.73; en este dato se encuentran implicadas diversas instituciones que han hecho posible la 

obtención de tal cifra; así la gráfica siguiente muestra la producción científica nacional 

sobre diferentespl'oductosde llwestigación realizados por instituciones que. cuentan con 

planes y programas de maestría y doctorado o que realizan investigación en el área de las 

matemáticas .. 

Gráfica 8. Artículos publicado$ en revistas especializadas de 
instituciones mexicanas que cuentan con planes y programas de. 

maestría y doctorado e investigación del área matemática, 2002-2003 

¡¡¡C1NVESTAV 

IIJUAI'JH 
1l!!1MATE-UNAM 

ClIlMAS-IJNAM 

IIICIMAT 

IiIBUAP 

En esta gráficase aprecia que el85%de la producción nacional recae en 6.instituciones yel 

15% restante en .. 10 de eUas(UAdeC, IPN,FC-IJNAM, UG,CIMA-UAEH, UdeG, 

tJMSNH,lJNISON, UAdY yUAZ); esto mismo demuestra la tendencia de centraIizació~ 

que persiste en nuestro país, yql.ie evídencia la vanguardia de instituciones como la 

UNAM, eIClNV~STA V, la UA1vl . CIMAT, pese que estas instituciones cuentan con 
--"'",',-" 

centros al interior de la república o algunos centros se encuentran ubicadosdesdesu origen 
. . 

en alguna entidad federativa, habría que analízar que la productividad de las mismas se 

encuentra soportada p()rel nivel de estímulos que re~íben y que los alienta a alcanzar 

niveles de vanguardia a. nivel nacional como un indicio de avanzar en el escenario 

internacional; olvidar ({ue los pioneros de cada uno de estm¡ centros cuentan con una 

formación donde les fue creada Ulla tradíción científica. 
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Existen además otras cifras que igualmente reflejan la producción científica nacional de 

artículos de divulgación, en donde sólo. tres instituciones se caracterizan por elaborar más 

de 10 artículos. de divulgación; entre ellas destacan el Instituto de Matemáticas, la 

Universidad Autónoma .de Zacatecas y la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero los 

restantes, al menos para el periodo analizado -2002. 2003- no logran alcanzar esa cifra. 

PrQooblementela, atel)Ción hada laproduccióncientifica de artÍCulos de divulgación, no 

figure como una prioridad rlentrode las estrategias formuladas en suplan .de trabajo, 

aunque cabe reconocer que la di"l;ulgaciónno deja de ser Ufla ac!Ívidadsustantíva dentro de 

los programas de investigación. 

Gráfiéa 9. Artículos dedivulg¡¡ción de instituciones mexicanas que 
cu$1tan con planes y programas de maestría y doctorado 

e inveStigad6ndelárea matemática, .2002';:2003 . 

. IMATIl-eUf.ltl\tAV,,"CA, 
UNAM 

IlMAS-UNAM 
6%· 

IUIMAS-UN:AM 

~a concyntración de 1?roducclón científica nacional. indica en que medida la producción de 

, stlsdífereiltes .institucionescontribnyen al fortalecimiento de .la dÍ.sciplinaffiateI)lática . 

nacional;detr:ás' de.losdatos,proporcionados, se ubica la vlingU;armaque mantienen 

generalmente. inStituciones como el CINYESTAV, la UNAM (Con respectivos centros 

de investi~ción), el CIMA!, y la UAM; con excepción del CIMA! que se encuentra en 

Guanajuato las demás se localizan en la Ciu<iad de México. Sumado a la centralizació~ se 

puede suponer la existencia de una escasa presencia de grupos de trabájoen algunQs 
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campos fundamentales de las matemáticas, también una vinculación no del todo fuerte con 

otros centros de investigación nacionales, ya su vez una vinculación escasa con la industria 

nacional, yen consecuencia una escasez de recursos adicionales generada por laprestaciÓll 

de servicios. 

Con todo, no se puede admitir la presencia de una fatalismo con respecto a los liderazgos y 

la. producción matemática en México, pero es necesmio fortalecer la integración y 

comunicación entre los distintos institutos conformando una.red nacional de los centros que 

se dedican a la investigación matemática, impulsando también la creación de pos grados a 

nivel nacional o el establecimiento de diplomados para profesores de niveles básicos. Esto 

perri:ritirá ampliar la tradición científica en el área:, fortalecer la solidez académíca, 

proporcionar una imagen internacional esta área y ampliar su participación en la 

docencia y en los sectorcs productivos de nuestro país, que así el liderazgo de las 

instituciones no se parcialice en unas cuantas sino que se amplíe a lo largo y ancho de la 

republica y que la sociedad se percate que las matemáticas no es una ciencia repulsiva sino 

que se encuentra presente en todas las actividades cotidianas que se realicen. 

3.8Tendencia actual de la lnformaci6n 
, . '. . 

. '. 

La información matemática ciertameñte sigueunidendenciaque generalmente es dictada 
. . . 

por los especialistas de su comunidad;~ta. Ínflinación'haeiadeterminadostemas 

evidentemente nace de la inquietud que tiénen Jas. mlk>rkladesde lam~teria y difícilmente 
. ' '.,' 'c 

puede ser comparada con el de otras disciplinas si consideramos que las . matemáticas se 

encuentran implicadas en muchas de ellaS. 

Al mencionar sobre la tendencia que siguen las matemáticas no· me refiero hacia el 

crec;imiento desproporcionado de su información, sino a las áreas específicas dentro de esta 

disciplina que con puntualidad se avance en ella y se desarrollan toda una serie de líneas de 

investigación alrededor de la misma, las cuales son ¡'lUestas a disposición de quienes deseen 

abordarlas >y a enriquecer el cuerpo de conocimientos en una veta especial de. las 

matemátipll.S. 
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El cuerpo de conocimientos de Já discipUnamatemática es tan amplio y vasto. como su 

misma historia. Si bien. es cierto que las matemáticas en un inicio se crearon a paxtir de las 

experiencias cotidianas de la práctica que desarroliaban los seres humanos en la solución de 

problemas, con el paso del tiempo el desarrollo de téenicas fue dando paso a 

investigaciones todavía más avanzadas que rebasaban la atención primaria que tuvieron las 

matemáticas. 

Considero que cualquier tendencia sobre un área especifica del conócimiento de las 

matemáticas tiene una importancia propia, y difícilmente se puede mencionar que existan 

líneas de investigación a seguir que sean consideradas innecesarias. Además de que en esta 

tendencia actual de la información y la corres~iente. producción de conocimiento 

matemático, mantiene un ritmo constante de evolución y de conservación, el cual rose 

. detiene y más bien se multiplica. no sólo a nivel nacional sino intemacional;pero la 

preocupación de las matemáticas tiende a los aspectos teóricos Y. prácticos, sm p"',,,,,Ul¿4",,,, 

exc1usivamentea uno sólo de ellos, a pesar de que en las últimas cuatro décadas 

de está disciplina pareciera acercarse más a los sectores induStriales. Obvi.atntll1teesto 

r~resenta algo natural que sucede con cualquierdencia, por lo que antes qúe debilitarla la 

fortal~ce y le proporciona más expecta,tivas paxasu reconocimiento social en 4e un 

utilitarismo que se observa en el mejoramiento de productos y servicios. 

Así, I!l tendenCia actual de las lIla temáticas a nivel mundial no se centraet1 los aspectos 

bélicos que en determinado pensó sobre los usos d{jlas matemáticas, más bien 

su aplicación en aspectos deJa mediciUa,.entafisiéa,Ja astronomía, la computación, son 
.' ., \ -", 

algunos ejemplos donde los principios matemáticos son aplicados para de la 

humanidad. Por lo. tanto, los diferentes principios mateITláticos· desarrollados la 

antigüedad y los q\le se crean hoy día, hacen dificHel panorama para identificar cual es 

propiamente el área CSl)ecifi<:a de oonociQrlentos quemayormímero de adéptos tiene en los 

distintos países donde se cultiva esta disciplína. 

Empero, en cada una de las Hneas de investigación que dan paso a las tendencias que sigue 

la; información y el conocimiento en matemáticas,apaxece grupos de especialistas que, 

como ya se ha visto en los colegios invisibles, fortalecen los modelos conceptuales y 
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pr<lgt1nátíccIS que, más que """m",u una moda, reflejan una necesidad cuya superación 

eliminará paulatinamente la generación de problemas implicados en ella. Ni las barreras de 

lenguaje pueden evitar que la comunicación y el flujo constante de información y la 

tendencia que éstos siguen pueda ser entorpecida, pero el. fortalecimiento de estas 

tendencias repercutirá, desde lueg<l, en todos los investigadores de los distintos países que 

se encuentren identificados con los fenómenos que se abordan, y serán los protagonistas de 

una tendencia que la información seguirá inmediatamente con los logros correspondientes 

que se desprenderán. . 

De ahi que no sea extraño, y desde luego para nada cuestionable, .que.las lineas de 

investigación que se siguen internacionalmente sean con frecuencia retomadas en nuestro 

país; antes bien, es digno destacar la incesante labor. de vangnardia -que se aSUlne .al 

continuar esta tendencia actual que mantiene la informaci6n y el conocimiento matemático, 

pues se -está ajustando a una vanguardia que exhorta a la creación de Una información que 

pretende' a toda costa ser innovadora y con beneficios para la humanidad. ~or eso en la 

signientJe tabla, se muestra la tendencia de las. matemáticas por el número de artículos 

publicadósenelperiodo 1990 .. 1999. para el área de las maternáti~,segúl11as 

especialidades académicas del Science CitationIndex. 

TaQla 14. ArtíC1.llospublicados en el periodo 1990-1999 para el áteade 
las. matemáticas, según. las ~specialidades académicas 

La Academiá. 2003. '(~n líneaJ. ríispomoilídad: 
.!ill!l~~!!![l!;éJ!m!mj¡¡&:¡IIJmlWl~;J!§ill!!lli!ill!!!ll! Fecha de consulta: 20, ene. 2005. 
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Las fuentes de comunicación en las cuales se puede percatar la tendencia que sigue la 

información en el conocimiento matemático son, desde las sociedades y asociaciones 

científicas, los institutos de investigación y las publicaciones especializadas en esta área, 

pues en el sentido gregario de estas entidades es más fácil reconocer cual es la inclinación 

que los especialistas sugieren de acuerdo al que tengan en determinada línea de 

investigaCión. Una muestra de esto se puede encontrar en el catálogo162 1997-1999 de 

Programas y Recursos Humanos en Matemáticas de Instituciones Académicas Nacionales, . 

editado por la Sociedad Matemática Mexicana, donde en algunos· de sus apartados da 

cuenta de las Hneas de investigación de ·la8 diferentes instituciones que se dedican a las 

matemáticas. 

Así, las tendencias sufrirán los cambios naturales que en la disciplina matemática los 

especialistas consideran más adecuados, de acuerdo. a la dínámk:a de fenómenos que se 

planteéÍn;no encontrará un momento de reposo, y más bien, el desai:rollo irrefrenablé será 

un· rasgo distintivo que conduzca al fortalecimiento· de las tendencias correspondientes, y 

con ello, un amplío número de. investigadores que asuman compromisosincondíciouales 

para con su disciplina 

l1i2 Catálogo 1997-/999 de programas y recursos humanos en matemáticas ... Op. cit .• ref. 91, 157 p. 
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CAPITULO 4 

LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN, 
EL COMPORTAMIENTO INFORMATIVO Y 

LASATISFACCIÓNDE ESTAS NECESIDADES EN LOS 
Th--VESTIGADORESDEL ÁREA DE LAS MATE:MÁTICAS EN 

l\1ÉXICO 

4.1 Los investigadores del área de las lflatemá,titas 

. La·cOmunidad de investigadores én matemátícasse destaca por integrarprofesionistas 

. altamente especializados· que realizan una actividad dónde generan y aplican. conocimiento 

simbólico, el cual es utilizado para estudiar el.mundo que~os rodea, incluyendo al hombre 

mismo. Engloba todo el saber matemátiCo que han legado las generaciones pasadas, sus 

aplicaciones en las distintas ramas de la ciencia y la tecnología; asíecmo la docencia a 

diferentes niveles. Por ella )a investigación que realizan es un elemento que integra los 

descubrimientos y los nuevos conceptos que continuamente se crean y que pern:l1ten 

compendiar, sistematizar y enriquecer el ca.udal de conocimientos simbólico, colaborando 

atpf()gresodelcon?J,:imiento dentíficó. 

De esta m~neracómprendelmnúcleode científicos de cuyo trabajo deiQ.vestigación se 

desprenden los elementos . determinantes para la toma Jledecisio~esy la solución de 

problemas,ash:omolas apartacionescientíficas que realizan e intercambian manera 

coudianacon.la cOmunidad. nacional e Íntetnacional, y.1a divulgaciónde.su· c.onocimiento 

hacia 'sus pateiy al público en general; muchas de las.Cjlales.X'epresentanalgunpsPUIJtosde 

rei'eren¡:;iaque obliganaref1exionar~reel valor de.est~ comunidadcÍentifica en una 

sOciedad cÓlÍlo, la nuestra. 

Por la alta complejidad de investigacion,es que realizan, la ntilizacióndela información 

especializada en SU área de conocimiento, ri;$utta por d~ sustantiva al indagar acerca de 

susnec.esldades. de .información,· sucomportamiell1o ín:formativo y la satiSfacción de 

necesidades de información que operan en la dinámica de susrespecnvos proyectos. 

Aunquetam1)ién es iguahnente interesante, identiúcarcómo y de qué manera las 

respectivas unidades de información en el área: matemática proporcionan la respuesta 
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adecuada, y, de igual fonna, la infonuaci6n que se obtiene de estas investiga<;iones figuran 

como elementos determinantes en la fonnulación, diseño y establecimiento de la 

infraestmctura de las unidades de información correspondientes, o para la pJlesta en marcha 

de nuevos servicios a productos de la inforrnaci6nque se ajusten a 

comunidaq de especialí;¡tas en matemáticas. 

expe<;tativas de esta 

De las características que más frecuentemente se· encuentran entre la comunidad 

matemática, destacan aqueHas donde nos refieren que los· matemáticos trabajan sobre 

abstracciones; es decir, la idea es el objeto central de su trabajo, aunque puede establecerse 

una liga, con aplicaciones concretas en diferentes campos. Otr03 datos más, a través detcual 

diferenciar a la .comunidad matemática, y por lo mismo caracterizarla, son los vinculados. al 

surgimiento y mantenimiento como grupo . social e institucionalizado, las actividades y 

comportamientos gremiales de grupo, las líneas deÍllvestigac~ón y su orden.Íllstitudonal, y 

el grado de autonomía relativa de éste grupo en relaci6n con otros sectores instirucionales y 

sociales. 

Por la sistematiddad del trabajo que realizan, sus actividades se encuentran fundamentadas· 

en toda una fonnadón académica que les proporciona el sustento legal y profesional.para 

ser aceptados por la sociedad:. Probablemente la comunidad matemática es una dejas 

agrUpaciones .de científioosque gozan de un prestigio social; a ·diferencia de otras 

coml.lnidades científicas. Esto, desde luego, encuentra explicación !ID la manera en queJas 

matemátieas se vinculan can otros campos delcor¡ocimiento.De ahí que elobjet¡vQde.~as 

actividades profe"ionales de investigación de lacomunídad matemática este qrientado á la 

capacidad de respliestaadecuada. a la problemática que surge en el terreno educativo, 

social, económico y científico, y por lo mismo contribuir al mejoramiento del desarrollQdel 

pa$s, solucionando problemas que aparecen en los distintos· sectores sáciales. Y más 

concretamente: 

Lafá11'J:lción de récursos h'umanos con solidos conocimientos en losconceptas, técnicas 

y ap.licacíones más importantif!s de algunas raJnll$ de las materr:áticas,. tanto puras COI1W 

aplicadas, para atender ··la. d~ll'1(l11(ia ¡Jfi especialistas en dife;e1Jtes ,sectores, a,sí coJ'!lo 

conjugar los conocimientosadquiridosc.;:n los de otrasdi!iciplinas pm,:a poder aplicarlos 
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a la producción y los se-YVicios y al dt;!sarrol/o de investigaciones originales, propias y 

novec/osas en matemáticas. 163 

A manera de antecedente sobre las investigaciones que se han ,realizado, se puede destacar 

que en la línea del fenómeno· de necesidades de información, referente a la comunidad 

matemática, han sido escasas, a~que ciertamente sobresalen ros trabajos elaborados 

sobre este respecto por parte de . Kitsch, Barbara; Hernández Salazar; Brown, Cecelia; 

Bérard,Pierte; Vigeannel-Laríve; Fowler, Kristíne y Macias, Virgos 1&\ entre otros, los 

cuales abordan el· fenómeno desde la perspectiva de necesidades de información yio 

comportamiento informativo. 

AdicionaL a estas inveStigaciones, han existido otras de similar maguituddesde la línea 

disciplinar de las humanidades y lll.s ciencias soci,lles, como es el caso de la realiZada por 

Calva González consu trabajo titulado El comportamiento en la búsqueda de injórirmción 

de losinvestigaddresdel área de humanidades y ciencÚlS sodales,165 Sin embargo, la 
. ',' -,-. ' " ." 

especifi~idad de· un estl.ldio dirigido al área de las .. matemáticas, en cuanto a sus 

ih'\iestigadores,es hastad momentounaHn¡;:a fresca y poco abordada en inv!fstigaciones de 

fondo. 

En 10 que corresponde al ,uso yrnanejo d,e la información dentro .deesta .coIIlunidad, la 

literatUra especializada que a esm:diado alguna de las fases que atiende este. fenómeno, 

163 InformaciÓn tomada de la página web de la EsCueta Superiorde Físieay Mateinática<¡ del I.P.N: {en línea}. 
DispOnibilidad: hljp:líwww.el;fm.ípn.n;l<[ Fecharle consulta: 25 de. fel:>, 2(X05. ... . ..... . . 
164 Cfr.KIRSCl:I SCHAEFER,. Barbara. Using lhe.mathematical literature: a practicaJ gJJide. New York: 
Mareel Dejd(er, 1979. 141 p: .. . .... 
HERc"l.ÁNDEZ SALAZAR, Patricia. La produccióndel.tXJllocimlentó científica como base parade$ermínat 
peifilesdeusuarias~ Op. !'er. 29. p. 29.:64 . .. . ... 
BRÚ\VN, Ceeelia.~Infopnatio" seel>ing behavior ofscientis~ intheele~'tt'oniC.ínfonnation age:~s~onomer~, 
~hem¡sts~ mathematicians, and. plrysieits." !o;¡rnalafthe ¡jmerif;aÍ¡ Socilfty for lnformation.Sciencres:Vol. 59, 
no; 10.1999.'1'.929-943. .. '. 
BERARD, PleITe. "Doc¡¡menta!ión fOi'matJ:¡eirlátics in the.dlgitijl a¡?;e." ln:¡pél. Vol. 3;200;L 
p.147-167. 
VIGEANNEL"LARlVE, Odlle. "La bib!iotbeque, Jaboratoíredumaihématicien." Bulletin des BibliothelJues 
de France.VoL47, no. 6;2002. p. 50-54. . 
Using the mathematics literature. Fowler, Kristine K. (ed). New York: MarcelDek:ker. 2004: 381p~ 
MACiAS VIRGOS, Enrique, La importancia de las bases .de: datasen 1Í¡atemáticas.l [en línea]. 
DíspQRíbilidad: htl]:/foroLusc.esí-xtouíqueJESUvl aétasv5.pdfFecháde (;¡msulta: 18, e!}e,20~5, 
165 CALYA GONZÁLpz;, J~an José. "El comport¡¡mientoen la búsqueda de ínfonnadón de los 
inves¡igadóres del ár<:<1.de humanidades y ciencias sociales." Investigación Bibliolep).wgica: Ai'chi'llmomia. 
Bibliotecologia e Información, Yol. J, 00.30; enero-junio, 20{) I.p. 29-64. . 
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advierte que los investigadores en las· ciencias duras, puras o naturales, tienden a utilizar 

infonnacíón, oportuna y relevante, la cual obtienen generalmente en soportes documentales 

impresos y digitales, donde se revela que las publicaciones periódicas mantienen un lugar 

priv'ilegiadoentre esta comunidad.166 

Otro elemento característico dentro de esta línea, se· refiere a que, supuestamente, 

comunidad es la que utiliza documentos con menos años de antigüedad desde que han sido 

publicados, debido a que se considera que es una disciplina en constante evolución y 

desarrollo, implicando con ello que el investigador tenga que emplear documentos actuales 

para la elaboración de sus actividades.167 En cuanto a la búsqueda de información, la 

comunidad. matemática se caracteriza, según la literatura, a ser proclives en delegar .sus 

búsquedas a otras personas o profesionales de1a información en. comparación con otras 

comunidades como las humanísticas. [6g 

Asimismo, en teoría, son otros colegas sus recursos. de información prinCipal;esdecír, que 
. " 

dentro de esta comunidad la comunicación e intercambio de información entre pates es un 

medio importante.169 También la utilización de bibliotecas juega un papel sustancial en el 

desarrollo de sus actividades, en donde .105 investigadores acostumbran a revisar u hojear 

revistas, preguntar albibliotecólogo'directamente, o bíen, caminar por los pasillos donde 

pueden ubiCar la información sobre su respecti~ lineadeinvestigacíón. 17() 

Con base en estos argJlmentos, es Ptecjso subrayar que la presente investigación tiene como 

¡:azórt principal, disponer de elementos para el diseño de fu(uras unidades de infonnación en 

donde se ofrezcan novedosos y adecuados servicios bibli¿tecarios y de informad~n a los 

166 HERNÁNDEZ SALAZA,R, .Patricia !bid., ref. 164.p. 41; CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Las 
necesidades d~ iíifonnadón de ¡osf!¡:vestlgaifor~s del área de. huma¡¡idlules y ciencias sociales, ydil área 
e:ientifica. biforme deinveSti¡;ación. 2" revisión. México: UNAM,CU\~, 1997. p. 146, 147; SÁNZ CASADO, 
Elías. Malilla/de eSfudiosde usuarios. OP:Cif., ref .. I, p.39; BROWN, Celia, Op. cit., .ref.164, .]l. 932; 
K¡RSCH SCHAEfER,Barbara,Op, cit., ref. 164, p. 29; fLüWER,!Kristine K. (ed.),Op. cit., ref.I64, p. 
381 . 
tú7 SANZ CASADO,EHas. [bid .• ref. 1. p. 39,40 
168 SÁNZCÁSADO,Elías.Jbidem, pAO 
169 KlRSCH .. sCHAEFER, Barbara; ¡bid., 164, p. 33, 34; FLOWER,.K,ristin~ K. (ed.) ¡bid., ref.I64; 
SANZ CASADO, Elías, Ibidem" p. 39 • 
110 FIGUElREDO, N!ce Menezesde./{sludi;¡s de USO e usuarios ita ih!Qnnaéao. Brasilia, [)F:IBlct,1994.]l. 

14; Ci\LV A GONZÁLEZ, Juan José, Las neceSidades de: informa<;ión: fundamentos teóricosy métodos ... 
Op. cit .• p. 145, 146; BRO\'lN, Celia. lbid., ref. 164, p. 936: V¡GEANNEL-LAR,IVE. Odile. Op. cit., Ter. 
164, p. 50, 51 . . . . 
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investigadores que relacionados con esta área, ya que la comunidad nacional de 

investigadores matemáticos, objeto de nuestro estudio, está integrada por 513 

investigadores, los cuales se encuentran distribuidos. en 23 instituciones educativas y 

unidJl.des de investigación, localizados tanto en el Distrito Federal como. en el interior de la 

república, concretamente enCoahuila, Estado de México, Michoacán, . Morelos, 

Guadalajara, Gu;majuato, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tabasco, Yucatán y 

Za:catecas. Est,as razones permiten justificar la realización de nuestra investigación, para 

obtener las recomendaciones convenientes que prevengan, corrijan y mejoren los servicios, 

las unidades de información y el aprovechamiento de la información en está comunidad. 

Asi,. insisto,. avanzaren el análisis y propuestas sobre la necesidades reales de información, 

el comportamiento. infOrmativo y la satisfacción a sus. necesidades,. pretenden pbtener 

resultad()s para una eficiente toma de decisiones en aspectos de diseñO y creación de 

bibliotecas, productos y. servicíos.adecuados a los requerimientos q,:eplanteaí1 los 

investigad(}res como usuarios las unidades de información correspondientes .. En este 

sentido, el objetivo general de la investigación es:. 

o Establecer los lineamientos específicos que contribuyan a la identifiyaci6n de las 

,necesid;ldes.deinformación, el comportamiento informativo y la satisfacción de. las 

necesidades dejnform~ciónentre.los investigadores en elitreamatemática de.nuestro 

país, para con ello, puntualizaren las soluciones adecuadas queJaproblernáticamerece. 

. - . . -

Asitllismo,para l~.presen~e investigación se rormu1;m las siguientes hipótesis, tomando en 
í -,' .. ~ ". - , '. . . . - . -. . • 

consi4eracíón que los jnYestig~dores utilíz¡m informaCÍónpara el d~no de sus 

investigaciones, y que ésta depende el éxito o fracaso para la conchisión de sus 

proyectos, por lo cual, Se expresa 10 siguiente: 

• Las necesidades de información. de la comunidad de . matemáticos están 

fundamentadas por eHipo de investigación que realiz;m (aplicada o teórica) y, 

por la etapa de investigación (inicial, intermedia o final) 

sus investigaciones. 
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•. Las que utilizan los investígadqres se orientan por su biografía 

académica desarrollada (nivel de estudios, edad, antigüedad laboral, etcétera), y 

encuentran en las publicaciones periódicas el recurso prioritalio y el contacto 

eon colegas como fuente más utilizada. 

• La cobertura de satisfacción de las necesidades de información se determinada 

por el tipo de fuentes de información y recursos informativos que utiliian los 

investigadores para la elaboración de sus investigaciones. 

Para dar solución al objetivo general de la investigación y a la validación de las hipótesis 

establecidas, la presente. investigación ha desarrollado una metodología que considera 

adecuada al objeto de estlldiq.<Iue pretende abordar, yen la cual, se precisan igualmente la 

poblaeión a analizar, la muestra representativa, la técnica y el método correspondiente al 

obj &0 de estudio, para afinar así las respuestas que contribuyan a las recomenda.ciones que 

la problemática a analizar merece. Sin dejar· de lado, por supuestO, que ·1a estrategias 

adoptadas para esta investigaciótiplantean la exigencia. de la recuperación de información 

objetiva que valide el desarrollo y conclusión de Iamisma. 

4.2 Población 

COrrk> se ha venido indicando, la población total de 19S investigadores co~prende a 513 
• , - I 

sujetos que se distribuyen en las. distintas. mstituciones educativas y unidades 

investigaci6n a 10. largo de nuestro país; por el número no tan amplio de éstos, se ha 

decidido contemplarlos a todos dentro de la presente investigación, y para esto, como se 

indicara en el apartado· correspondiente a la metodo198Ia, sehat,·ideado la . técnica y el 

instrumento adecuados para recuperar la infonnsciÓn sobre esta población. Ahora bien, 

dentro de las características ~enciales que van á distingUir a nuestra población objeto de 

estudio, se decidieron las siguientes: 

1. Profesores de tiempo completo y/o investigadores de tiempo completo 

2. Poseer el grado académico de nivel maestría y/o 40etoradoi 

; Para este estudio se decidió seleccionar ambos grados -maestría y doctorado-, puesto que su fonnación 
académica profesional brinda los conocimientos requeridos para contnbuir a la producción del conocimiento 
universal. 
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3. Impartir al menos cuatro horas de docencia 

4. Que estén ejerciendo actualmentesús actividades profesionales 

S.Que pertenezcan a instituciones publicas 

6. Con género indistinto 

7. Con nacionaUdad indistinta pero que estén traooj ando actualmente en el momento 

de la investigación en alguna de las'instituciCines o centros referidos. 

4.3 Muestra 

Como ya selndic6, no se tomará una muestra de la población de investigadores, sino que se 

ha decido abordar a la población en su conjunto de acuerdo a las caracteri.sticas que se han 

señalado, d~b¡dó a que se pretende obtener el mayor numero de respuestas posibles, y con 

esto fortalecer 1& información que se dese& recuperar para [¡nesde la investigación. Esto·sc 

hadecididQ porque en experiencias anteriores se identificó que los investigadores 9isponen 

.. de un tiempo íimitad~ que les hace casi imposible· atender las interrogantes 

correspondientes, Por lo tuismo es qu~ se ha. con"enido dar cobertura a la p()bblC~Ón en su 
. . . 

conjunto y validar la información qüe nos proporcionen para disponer de életnentoo 

objetivos paiamejores 

4A Metodología 

Para la realizaci6rí de la ¡:»:esenté investigación, se decidió el sÍgui~nte procedimiento: 

L Tomandó en consjrleraciónque ol':l:ieto de estudio son los investigadores,s.e 

procediÓ a identificar el· nÚffieroíotal de ellos· de acuerdo a las características 

establecidas. 

2. A parttr·del reconocimiento de la .población total, seselecdono método de 

estudios de US4lllios, y adicionáImel1te el método cuantitativo y descriptivo que 

oriente la recuperación de información de los sujetos como unidádes<deanálisi¿; 

conforme a los ~llales identifiCar: 

Las neceSidades de informadon 

b) Elcompórtamientoínforrrfutívo 

e) satisfacción de necesi<;lades de infohnaciónentre los investigadores del 

.área matemática. 
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3. Por las caractensticas de nuestro objeto de estudioy comomed1o que g¡u:antiza el 

acopio, procesamiento y análisis de la información, se retomó como técnica de 

investigación el censo; mediante el cual se intentó obtener el mayor número de 

respuestas por parte de los investigadores en el área matemática. 

4. A su vez, se determinó establecer como instrumento de investigación el cuestionario 

(ver anexo. No. 4); el cual contempló 22 reactivos cerrados y 2 reactivos abiertos 

para con esto recolectar los datos necesarios que brinden la cobertura adecuada, 

tanto a los objetivos planteados como a la validación de las hipótesis. Parlo cual, el 

cuestionario se díseijó y se Pl.l80 a prueba con 3D investigadores del Instituto de 

Matemáticas de la UNML Para evitar con esto contratiempos en las futuras 

respuestas y asegurar que todas las variables pertinentes fueran incluidas. Después 

de hacer algUnas modificaciones mínimas, el cuestionario fue enviado, como 

primera alternativa, vía correo electrónico a cada,.ínvestigador, y como segunda, a 

través del .correo ordinario. Para ello, se. determinó establecer un periodo en la 

devolución delos cuestiollllrios, el cual contempló IS días hábiles, pero previendo 

quela ~evolll,ción porcoqeo dectronieo no se diera en este plazo, se procediÓa 

reenviarlo, vía correo Qrdinario, a aquellos investigadores que no proporcionaron las 

respuesta..<;pof correo electrónico, y para 10 cual, se estableció el mismo plazo de 

tiempo. 

S. Una vez que se devolvieron los cuestionarios, por parte de los investigadores, se 

procedió al análisis y evaluación correspondiente 4e las res~uestas proporcionadas, 

y, a la~plícaci9n de. las formulas esta4ístícas, Chi-cuadrada y el Coeficiente de 

Pearson para el cruce de algunas variables, para posteriormente elaborar la 

discusión y conc1usio1les necesari~s que merece la problemática atendida. 

4.5 Resultados 

De 513 cuestionario enviados, sólo fueron devileltos. 317 debidamente llenados. por los 

sujetos de investigación, lo que representó el6L7% . del que confonnaban. las 

características señaladas de la población a est;udiar.Para realizar elanálísis de las 

respuestas, los cuestionarios fueron codifiCados y capt;urados en un~ base de datos que se 

realizó para tal fin, 
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4.5.1. Análisis de los resultados 

Los resultados que se obtu\lieron al analizar cada uno de los cuestionarios, son los que a 

continuación se expresan: 

Con respecto al primer reactivo en donde se les pregunta a los investigadores su grado de 

estudio (Ver tabla 15); se observa que un alto porcentaje (54%) de los investigadores 

censados han realizado estüdios de doctorado (173), de lo cual se puede advertir que, por su 

nivel de estudios, se esta contemplando una comunidad altamente especializada, cuya 

atención a temáticas de investigación de frontera parecen indicar un manejo útil y eficiente 

de la información. También se puede deducir que, pese a tener un porcentaje ciertamente 

bajo (18%) para el grado de maestría, esto no quiere deciTque los actuales investigadores 

con este nivel de formación hayan abandonado la idea de avanzar a la sigúiente categoría; 

y, en todo caso, también precisar que su y uso ·eficiente de la información 

especializada, denota que el nivel de competencia que se exigeéntre estos especialistas se 

encuentra cada día más ratificado, y que avanzar a los niveles más altos en su formación 

acauéinica; garantiza no sólo su estabilidad en los puestos que. ocupan siniJ en el ascenso de 

losmismos,ronformereálizan est\Idiós posteriores a la maestría. 

Asu vez,l1esulta importante subrayar el número significativo dejnvestigadores con nivel de 

poSdoctoradri (28%); el cual (evela la exigenciá por alcanzar una mayor preparación en la 

especialización; rasgo determinante·dentro de esta disciplina; y que por supuesto, orienta, 

sobre un uso y mantjo de la información más acertada y precisa, pero también, en líneas de 

investigación quedebeli ser asistidas· con· infQrmación especializada, para garantizar la 

producción .del conocimiento y fortalecer así el área .matemática. 

Tabla 15. Grado de estudios de los invest~gadores 
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En lo que corresponde al género de los investigadores, se destaca que en esta área del 

conocimiento la ore:se'UCla del sexo masculino es c.",m"'?1Hv elevada (87%) en comparaci6n 

al de mujeres (13%) (Ver tabla 16); esto ¡;s un dato típico dentro de las llamadas 

ciencias duras o exactas que ha venido prevaleciendo durante varios años. Pero no significa 

queJa preferencia de las hacia esta especialidad sea completamente nula, y, más 

bien,podria decirse que la falta de difusión, la identificación y motivación haci.a esta 

disciplina suele sobresalir como tlU indicador que explique este grado de preferencia. 

Tabla 16. Tipo de sexo de los investigadores 

Referente a laedad que tienen los investigadores, (Ver tabla 17) se destaca a una población 

caracteristicamente la cual tiende fuertemente hacia .un rango de edad de 35 a 44 

años (34%). Dato que da una claridad sobre los avances significativos que se han tenido de 

una madurez disciplínar, donde se ha sabido impulsar a los fututos cuadros protagónícos 

qU<l gradualmente lleguen a tener meíltalidad fresca. en grados de especialización todavía 

má~ ~vanzados, Aunque, confOrrtte a esta caracteristica,. se deduce que los 
¡,. 

esp~cios antiguamente ocupados por gente adulta, están siendo cuhiertos porinvestíg~dores 

jóvenes. Esto advertir que, a tr¡ediano y largo plazo, la tendencia sobre este 

comportamiento será prioritariodeíltro deestadiscíplina.Así, el aprovechamiento de las 

facilidades institucionales para continuar estudios de maestria y doctorado, ha tenido 

resj.lHados graduales. que;¡e expresan en unnúmero cada vez mayor <\eestudiante.s jóvenes 

que al terminar su lL~'~IlLa.<uU[l:!. continúan .ascendiendo los académicos, y con ello, 

destacar que estas' ....... Si)l:l ciet¡atllenteJ6ven~sen cOl,llpara(lÍón a las que existían 

anterior a lasañas 80; No obstante, se puede inferir q~ lasnec¡;:sidades de información son 

las mismas para los investigadores matemáticos-jóvenes y maduros-,aunque, por los datos 

arrojados en la encuesta, el uso y manejo de la información puede. s~ más especializada en 
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líneas de nv¡!St!jgaclón y, por ende, la experiencia en dicha· temática, sí establece un 

contraste en la edad de las investigadores y en sus necesidades informativas. 

Tabla 11. Grupo de edad al que pertenece el investigador 

En la nacionalidad de los invesfigadores,se aprecia que un .alto porée¡:¡taje de éstos (85%) 

tienen la nacionalidad mexicana, y que, en comparaCión a los extranjeros (l5%),ésta 

resulta exigua. (Vér tablá 18)De este IDi;;¡nopunto se puede inferir que los avances en el 

estímulo de vocación hacia esta disciplinil, puooe evidenciarse en este resultado, y, por lo 

mismo, los. esfuerzos. acertados dentro de la· formaciónooucativa . pueden visualizarse 

abiertamente en las cifras. N~ obstante, cabria señalar que Ia.presenciade investigadores 

exttanjerosretroalimenta y fortalece los cuadros de investigadores ya futuro; de 

ahí que la presencia de Ínvestigador~.de .ottanacionalidad i:omplementa el quehacer 

cotidiano de 'investigación de.nuestros investigadores naciouales. 

tábla 18. NadonaUdad de los investigadores 

En relación a la antigüedad que tienen los investigadores ejerciendo sus funciones, 

prevalece la de aquellos que tienen menos de 5 años en su cargo (21 %). (Ver tabla 19) 
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Como ya había mencionado en algún otro rubro de estos datos, la disciplina se distingue 

por tener investigadores jóvenes, lo cual queda una vez más demostrado en la anrigüedad 

que tienen en su puesto que, de igual manera, refleja los avances por mantener un nivel de 

madurez apropiado conforme avanzan paulatinamente en sus cargos. Ciertamente es que los 

investigadores con más de 30 años de estancia laboral (16%), darán paso a estas 

generaciones jóvenes, pero con la garantía. de que estas generaciones acumularan 

experiencia legada por los investigadores más· antiguos,· creando un ciclo en el cual se 

garantiza no sólo el reemplazo sino la continuidad en cuanto a la calidad en las 

. investigaciones que se realicen. 

Tabla 19. Antigüedad laboral de los investigadore$ 

En cuanto a la categoría que ocupan losmvestigadores en las diversas instituciones 

educativas y lL.'1Ídades de investigación, se detectó que la presencia deéstós es variable en 

cuanto a su designación, es decir, frecuentemente se le agrega la de asociado, titular o 

profesor, aunque, en esencia, supaJ?el protagónico coUlo investi~dor prevalece. Pese a 

esto, se observa que la fi~ del in~~gooortitulartiene unIlláyo~porcentaje (39%) (Ver 

tabla 20) en relación oon las otras denominaciones, investigadotasociado (22%), profesor

investigador titular (21%),profesot titular (9%), profesor asociado (5%), profesor-
- - -

investigador asociado (4%), Aimque, insisto, las actividad~ profesionales de los 

investigadores ciertamente resultan las mismas en los distintas instituciones donde estos 

laboran, 
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Considerando éstos datos, -profesores y/o investigadores titulares y/o asociados- y su 

vinculación con las necesidades de información y el comportamiento informativo, se debe 

reconocer que los requisitos académicos y por lo mismo los productos de investigación se 

vuelven más exigentes para los titulares, que para los asociados, por lo que sus necesidades 

y comportamiento informativo pueden ser diferentes por la categoría que ocupan, y bien, 

reflejarse en el tipo de necesid&d, fuente y recurso informativo que utiUzan. 

Tabla 26.. Cate90ría laboral de los investigadores 

Los datos proporcionados para el rubro de investigadares adscritos al SNI demuestran que 

el interés y la adscripción de los investigadores hacia este sistema, tiene una importancia 

signifícativapara ellos; de ah! que, el 82% de los censados (261), revelaron pertenecer a él, 

(Ver tabla 21) lo que da una orientación donde se ratifica que la nertenenc:m al sistema 

resulta un estímulo favorable plu-ael desarrollo profesiOnal y económico de los 

investigadQ~s; y con ello? la necellidaci de ínvesti~y producir conocimiento de.tnanera 

continua para no. verse desplazados del nível.que actualmente oCÍlpan~ o para alcanzar el 

siguiente¡jjvel.De igual maneta, esto propprcionacJari,dad sobre el sentido de que sus 

nec~sidadesde información vana ser cada vez mayo~es y,pol'Io cual, su comportamiento 

inf01:mativose vera cada vez más modificado. El poret;ntaje r<:Stante (18%) quien no 

pertenece al Sistema, y que hasta el momento, no cubrén con los requiSitos especificados 

por el mismo, ciertamente no denota que sus )1ecesidades de información y comportam,iento 

informativo sean marginales o se tenga indiferencia hacia estos elementos, sino que, por lo 

contrario, sus necesidades de información crecerán de igual manera ya que también 
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a producir mayor conocimiento '-a la par de su preparación en el doctorado-, y alcanzar 

los ni veleS correspondientés para estas· adscritos a dicho sis~ema. 

Tabla 21. Inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores 

Los datos siguientes que se proporcionan en la tabla 22, se encuentran muy vinculados a la 

anterior, de ahí que, del total de los 261 investigadores que pertenecen al Sistema Nacional, 

la mayoría de ellós (52%) revelan estar inscritos en elnível 1, pero a su vez, el 22% 

restante, . también ocupan un lugar destacado en el segundo niveL. En ambos datos, se 

ínterpn::ta un reconocimiento· en el quehacer profesiona1 de estos investigadores, e 

igualmente que estos r:econocimientos favorecen el desarrollo de disciplina y el de los. 

investigadort¡s mismos, cuya integración a la solución de problemas es una prioridad a 

señalar en .las calificaciones que obtienen, yen los niveles en que se encuentran inscritos en 

el sistema nacional. 

Además lo anterior, cabe agregar que el alto porcentaje 'de investigadores que 

corresponden al primer nivel, encuentra explicación en la mOvilidad quevan teniendo los . , 

investigadores jóvenes para alcanzar dicho nivel, quienes tienen una visión distinta. con 

respecto a dicha movilidad que la . que se tenia tiempo atras, o dich6de otra manera· más 

concreta los estándares de calidad si bien ha sioo modificados para calificara los 

investigadores, los jóvenes han sidomás puntuales ante este tipo de. planteamientos y' han 
" 

aprovechado. de manera inás su tiempo en prepararse· a nivel doctorado tanto' nacional 

cono interriacionalmente, lo que les ha pennitido ingresar a este. nivel y continuar su 
. ' , 

preparación ~in descuidar la producción del conocimiento. 
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Tabla 22. Nivel de los investigadores inscritos 

En la tabla 23, se distingue que las actividades de docencia figuran como parte protagónica 

del quehacer cotidiano de los investigadores, la cual no ha sido descuidada y más bien se le 

fortalece, porque en función de ésta se va creando la vocación; para que los alurrínos que 

reciben clase de los investigadores, aspiren algún día a ocupar uh puesto de similar 

naturaleza. Por tal motivo, el 44% de investigadores censados da cuenta que su atención 

hacia lá docencia resulta ser una actividad complementaria a sus labores de investigación, 

lo que, encónsecu~ncia, también les retribuye calificaciones ~a su pertenencia al Sistema: 

Nacional de Investigadotes. 

Tabla 23. Horas de docencia que imparten 

Pese a no existir unfiempo específico para la terminación deScrs proyectos, al momento de 

aplicar el ·1~sinv~i~doresrespondieroJ1 5'lYo'quésus investigaciones se 

encuentran en unaetapaj¡lterrn~dia, 24% ~netapa final y 19% en etapa inicial. (Ver tabla 

24). Se debe que los. investigadores, al menoseli e¡¡ta· disciplina, se encuentran 

realizando no solamente un proyecto sino varios de ellos; es decir, que si bien hay un 

proyecto rector que instituCionalmente· requiere mayor atención, a la par se contemplan 

proyectos alternativos que surgen como productos de las necesidades mismas que precisan 
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de una solución. En este sentido, la respuesta que ofrecen los investigadores, resultaría un 

tanto imprecisa pues sólo se esta dando cuenta de aquellos proyectos que ellos consideran 

esenciales, y en los que pueden invertir un tiempo indeterminado para ello, pero dejan de 

lado aquellos proyectos que paralelamente se circunscriben como tareas inmediatas a las 

que se les tiene que dar cobertura; lo cual no obsta para la evaluación de su productividad 

anual. 

Tabla 24. Etapáen .quese encuentran sus investigaciones 

Por el tipo de investigación que realizan, tan característica en el área. matemática, la 

tendencia fundamental conforme al poreentaje arrojado (76%), demuestra queJa 

investigación básica.ocupa un lugar distintivo en la qisciplina matemática. (Ver tabla 25) 

Esto no significa SIue la investigayión aplicada (24%) sea marginada dentro. de sus 

proyectos, y que, en consccl,lencia, sea abandonada. Lo interesante es que la investigación 

básica parece representar ~~ pIatafoirna: inicial para el desaI'rollo de la otra, y aunque se 

distingue queno~xiste un~qbilibiio entre una y otra', estQse traduce en el fuerte apego de 

las matemáticas por el tipo d~ investigación ponderada en estos datos; pero, en esencia, la 

ulla y otra, pese a no tener un equilibrio, continúan desarrollándose qe manera cotidiana. 

Tabla 25. Tipo de investigaci6nque realizan 
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El idioma que utilizan con mayor frecuencia los investigadores, es el inglés (67%), y de 

manera secundaria el francés (21 %), aunque el alemán (6%) también se ubica dentro de las 

preferencias respecto al idioma al que más recurren para efectos de su investigación. (Ver 

tabla 26) Pero además de esta tendencia, y. dada la naturaleza de sus investigaciones, no.se 

puede dejar pasar desapercibido que la pronf;Ítlid hacia otros idiomas, también listadO¡¡ en la' 

tabla, son así .como un recurso altematívoa los cuales acudir en caso de avanzar en los 

niveles de especialización que les plantean sus. investigaciones. En este mismo· sentido, 

. tampoco es de extrañar que el inglés se ha convertido no sólo en un idioma comercial sino 

en un idioma científico, o al menos utilizado como medio 'de comunicación preferente en 

e~l·.e I~SI1,aC1ln profesíonaf, y que sirve de enlace para el interQtmbio de información de las 

respectivas investigaCiones a nivel· mundial. . Por lo que el idioma 

difícilmente perderá su posición de privilegio entre los investigadores del área matemática. 

Tabla 26. Idioma que utílizancon mayor frecuencia, además del español 

Las lineas de ÍllviestigslCí<IR que mayor incide!1cill; tienen para los investigadores censados, 

eneuentrandiversas 1-""""".<=, en el entendido de la matemática como disciplina 

presenta una a1llplitud . temática que ciertamente· incide. en algunos temas, o que' en· su 

defecto afgunas de las lineas temáticas séánapei:l!ls. inCursiOnadas., Lo anterior puede 

visualizarse en. el señalamiento de lineas de investigación indicada· por los investigadOres, 

en donde la temática correspondiente a se sitúa con un porcentaje de mayor ra1fgu 

. (11 %),estadistica-probabilidad (10%), álgebra lIDeal y rnultilineal (9%), .encomparación 

con otras que apenas se están tratando y cuyo porcentaje .esta reptes entado por el 1 %: 

análisis funcional, biomatématicas, control estocástico, modelaCión lilllternática, procesos 
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estocásticos, teoría de la aproximación. (Ver tabla 27) Frentea este fenómeno, no quiere 

decir que .la información no llegue a ser {,Teada y difundida en los demás aspectos 

temáticos; .muy al contrario, ya que a pesar de proporcionar niveles bajos en relación con 

otros de mayor avanzada, todas las temáticas del área matemática precisan infonnación 

para el desarrollo, actnalización y resultados de solución acertados dentro de esta disciplina. 

De igual forma, habría que destacar que la tendencia hacia 4eterminada línea temática, 

encuentra otra probable explicación en la lí¡¡.C3S de investigación que se sugieren en los 

países desarrollados; sise considera que en la elaboración de arnculosu otros productos de 

investigación que se publican en el extraf\Íero, por parte de nuestros investigadores 

nacionales, esto contribuiría a interpretar también la preferencia temática. 

Tabla 27. Áreas de especialidad en las cuales los investigadores 
. requieren d~información 
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Para el entendimiento de la tabla anterior, y contrariamente a lo que se supone sobre la 

aqualidadde la información que utilizan . los . investigadores para el desarrollo de sus 

actividades, la comunidad matemática a la qucse le aplicó el cuestionario, reporta que en 

su mayoría (61%)nolesil.nporta la actualidad de la infonnaclón, lo que denota dos 

aspectos; por un lado, que el uso .de la información, en cuanto. a su temporalidad, resulta 

hasta ciertopuntoindistinto,ygue .cse rasgo se adecnaal tipo de investigación qu~realizan, 

y por otra parte, que la madurez de .estadisciplina origina la recurrencia tanto· a temas de 

actualidad como a temáticas clásicas, lo cual en ningún momento:puede ser criticado; antes 

bien, .demuestrala libertad con~ue asumen sus investigaciones. 

Sumado: a 10 anterior, aún cuando el 19%y e17% reportan queIa información de 1 a 4aoos 

resulta significativa para sus investigaciones, esto no ¡¡dvierteque una y otra jnformación 

actual y:clásica- complementarias una a otra, pero que la última destaque entre los 

investigadores en matemáticas de nuestro paiscon. una mayor.recurrencia. (Ver tabla 28) 

Esto hace suponer que las coleCciones retrospectivas efectivamente tengan un valor similar 

. aJas actuales; y, enfatizó, ambas resulten de.importancia trascendental segúlleltipQ.de 

investigación que se realice, 
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Tabla 28. Actualidad de la información que utilizan 

De las situaciones que. mayormente originan la necesidad de información entre los 

investigat,iores del área matemática, los .dalos revelan que el 37"10 considera quelarevisión 

de libros o revistas ocupa el lugar principal que genera la necesidad de información; con un 

27% aparece lanccesidad de infonnación originada por el desarrollo de sus proyectos, 

entendi~ndose bajo este robro, a aquellas necesidades de información que surgen durante la 

formulación del mislllo, su elaboración y/o conclusión; yen tercer lugarconun 16%, por 

medio de la comunicación con otros colegas.(V~rt¡lbla 29) Estas . situaciones podrían 

considerarse como naturales, aunque también las otras, pese al bajo número de preferencia 

entre los investigadores, también resultan necesarias en cuanto .al origen de las necesidades 

de información.· No hay: que olvidar queja carencia deinformaci6n finalmente va vinculada 

a.unobjetivo . que se persigue, aunqueC1lta necesidad, .como se puede ver,. es generada, al 

menos en el área matemática, por tres ¡¡¡t!.ladones claramente detectadas .. En el fondo· de las 

tressituaCíones señaladas, éiertamentepersiste una inquietud.personal, aunque ésta ocupa 

:un lugar ínfimo en. comparación con otras. Este dato hace pensar que por la fuénte 

principal que origina la necesidaddejnfonnación, los investigadores tratan de estar lo 

mayormente informados posible para que sus investigaciones resulten lo más originales e 

innovadoras dentro de su campo. 
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Tabla 29. Situación que origina la necesidad de información 

Los investigadores en matemáticas, de acuerdo a los datos reportados, acuden a la 

biblioteca, hemeroteca o centro de dócumentación, como recurso informativopríoritarío en 

la búsqueda de información para la realización de sus actividades profesionales. El 64% del 

total de los censados, puntualización a esta argumentación, al mencionar que 204 

investigadores utilizan como. primer recurso a las bibliotecas; inch¡so un 44% más, es decir, 

140 investigadores, sitúan a 1/1. biblioteca como segundo lugar para la búsqueda de 

información. En tercer lugar, con un 30% aparece nuevamente la biblioteca seguida deja 

comunicación con con un 22% yen un cuarto lugar con expertos en el área (19%); 

~ porcentajes menos relevantes (17% y 15%) aparecen los yJa colección 

particular. 

Un dllto característico ql,1etambién resulta revelador,. es que comunidad de 

investigadóres la por otros recursos informativos resulta !escatable; entre. estos 

recursos PCldemos enoontrar el uso de INTERNET, visitas a lihrenas. y el ~mpleo del correo 

electrónico; si bien la cifra dada para otros recursos (7%) resultaínllmo en comparación 

con el uso de la bíblioteca,da a conocer que la im'estigación, o bien, las actividades 

que realizan los investigadores. no· tienen reposo y que de ,igual forma otros memos que se 

encuentren a su alcance son dignos de utilizar por ellos. para sus investigaciones 

correspondientes;.)' con esto permitir apreciar que, independientemente delos recursos, si 

éstos le ofrecen información, los utilizarán si así lo consideran conveniente. 
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Con todo loanteríor, se puede determinar que persiste una tendencia tradicional cultivada 

por largos años de investígación hacia el uso de labíblioteca, debido a que se ha logrado 

posicionarse como recurso inmediato más utilizado al cual acuden los investigadores para 

re-alizarsusactívidades profesionales. (Ver tabla 30) 

Tabla 30. Recursos informativos que utilizan los investigadores de 
acuerdo al orden de importancia 

De las fuentes informativas que mayor preferencia tienen entre los investigadores del área; 

destacan las publícaciones periódicas con un 76%. Porcentaje que se puede corroborar en la 

siguiente tabla al observar que 241 investigadores respondieron que las publicaciones 

periódicas son la fuente de Ínformación que utilizan enprimer lugar para en el desarrollo de 

sus actividádes, (Ver tabla 31) Aunque esto parezca conrradicto.lÍo en ,relación con el 

tiempo de actualidad de la información, el uso de publicaciones periódicas es distintivo en 

la mayoriade ciencias exactas. Asimismo, la utilizad6n de este tipo de' fuentes, da 

claridad sobre 1á manera de informarse acerca de los avances que tiene su disciplina en 

otros lugares del mundo, o también, funge como medio para visualizarlas tendencias que 

siguen en. otras partes del· mundo con respecto auna temática. . Igualmente, estás fuentes 

informativas para satisfacer las necesidades de información,· han sido producto ·de una 

tradición científica cultivada durante bastante tiempo. En segundó lugar y en tercero, 

aparecen las monografías con un 20% y las fuentes referenciales con 180/", respectivamente. 
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Estos datos. ratifican entonces que la utilización de la biblioteca y sus recursos ciertamente 

son favorecidos, y que un H",ec,:!""" ínfimo (1 %) los materiales audiovisuales destacan por 

su escasa utílizadónen .la satisfacción de mx:eS1lCla'Cles de información, aunque esto no 

"L15,UH''1~'" necesariamente que resulten inútiles para sus investigaciones y sean des.cartados 

absolutamente. 

Tabla 31 .. Fuentes informativas que utiJizanlos investigadores de 
acuerdo al orden de importancia 

Con .al fOl:matoque útilízan más los investigadores para la búsquedá de 

información, se: obtuvo que existe una tendencíacasi al equilibrio sobre la utilización de 

formatos, tan es así que sólo un 10% separa la utilización del texto electrónico (55%) en 

comparacióncoh el impreso (45%). Esto ayuda a reforzar que, en esta disciplina,el uso de 

la infurmación actuál o retrospectiva sigUe siendo pára los investigadores waspecto 

detetminante~in repatat abiertamente en el formato en que estos lo identifiquenyutílicen, 

siémpre y euandola información que desean sea fundamenta! pata el.desarrollo y 

terminación de sus proyectds. (Ver tabla 32) 

Esto da una onentacióna que, los investigadores, procuran utilizat ambos formatos, sin 

detenerse solamente en algthlo de ellos, lo que en consecuencia hace suponer que ambos 

formatos se complementan en la rea,lización de sus actividades profesionales, pero sin 

197 



entran en una competencia donde el privilegio de uno u otro alcanza la supremacía en su 

utilización. 

Tabla 32. Formato que utilizan Jos investigadores 

Pa:a la búsqueda de la información, el investigador deláreamaternática prefiere realizarla 

por el mismo ¡¡in necesidad de¡;ecurrir a otra persona -bibliotecólogo, estudiante, becario-; 

esta característica indica que el comportamiento informativo de estos sujetos se encúentra 

fortalecido por lbS años de experiencia y por su grado ,académico, que les permite un 

manejo adecuado de la información especializada. E188% señalado, da cuenta de. la 

anterior argumentación. Pero esto no significa, que vayan eliminando gradualmente la 

.asisténcia deol:rás personas para Iafl1ísqueda de infóimaciól1, ya que incluso por mi 

experiencia personal e detectado que, en ocasiones, ante el apremio en la elaboración de 

prqyectos y el desarrollo de los mismos, los investigadores . con mayor· gracia, acude¡:¡ a la 

asistencia del bibliotecariópara que los apoye ell1a búsqueda de información. (Ver .t;abla 

33). 

En los otros dos porcentajes (8% y 1%), respectivamente, se .puede inferir. que 

proba1;llemente .se trata de investigadores que. tienen poca experiencia en la b4sqyeda de 

información. y por lo mismo acuden a. solicitar ayuda de otras personas para localizar su 

.inforo¡ación. Aunque podría señalarse, que en ambos casos, -por mi experiencia laboral-o 

los investigadores, suelen presentar díficultades.en la identificación de referencias ti obras 

consultadas qUe son .citadas en artículos u otras fuentes a las que recurren para la 

realización de sus proyectos. Por lo que, la asistencia del bibliotccólogo, no deja de ser 

valiosa. 
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Tabla 33.· Solicitud del investigadora otra persona hacia la búsqueda de 
informaci6n 

Entre las características que mayor saltan a la vista para la satisfacción a sus necesidades de 

información, los investigadores que la disponibilidad (30%), la accesibilidad 

(23%) y la actualidad (13%) son rasgos esenciales para dar cobertura a la satisfacción de 

sus necesidades; (Ver tabla 34) es decir, que. los medios deben de estar listos en el 

momento qUe se necesitan, que se· encuentren en su lugar y que estén justamente· en el 

momento que 10 requieran. Esta respuesta res¡llta normal si se comprende que los 
. . . 

investigadores generalmente dispon~ dé un tiempo limJtado, ya que su: trabajo exige 

dema$iat;las horas dedicadas a su trabajo qué lo agobian, y, por 10 tanto, plantean la 

necesidad de que los medios a los cuales acuden se encuentren disponibles cuando ellos los 

requieran. 

Tabla 34. Importancia de las caracteristicasenJasatisfacci6n de las 
necesidades de ínforn'lación de los investigadores 
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En cuanto aja satisfacción de sus necesidades de información a través de las basés de datos 

especializadas e indices impresos, se encuentra que estas cubren parcialmente un 64% de su 

satisfacción, y soLamente el 18%consider¡¡ que la satisfacción es cubierta totalmente. (Ver 

tabla 35) Esto mueve .a pensar que la presencia de otros medios alternativos -colegas, 

internet, publicaciones periódicas, etcétera.- suplen el vacío de infonl;lación al cual no 

logran dar cobertura las bases de datos y los índices impresos. Por la respuesta 

proporcionada, se puede suponer que las bases de datos hasta hoy disponibles en el 

mercado deberían tomar en consideración las necesidades de información de los 

investigadores a los que ofrecen sus productos, como también los índice impresos deben 

redefinir su postura ante las necesidades de información de este núdeo de expertos, Y' para 

lo cual la asistencia bibliotecólogo resulta valiosa: 

Tabla 3.5. Medida en que lasba~ de da~ satisfacen sus necesidades 
de informadón 

De lo/! 317 investigadores. censados, e141 %de éstos reportó que el diseñoda presen~aci6n 

yel co:titenido de .. losprogramas automatizadÓs. para buscar y localízar información 

satisfucesus necesidades de informaCión una manera aceptable (75%);.28% de rrianera 

excelent<:;: (100%). (Ver tabla 36) Por esta tendencia, se puede advertir que eldlseño yel 

contenido de los programas automatizados, resulta· favorable para el desarrollo de· las 

inves.tigaciones u otras actividades de los investigadores de matemáticas, logrando de esta 

manera obtener un grado de satisfacción hacia la búsqueda de la informa~i6n .. 
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Tabla 36. Porcentaje en que el diseño y contenido de los programas 
automatizados satisfacen sus necesidades de información 

De acuerdo con Jos servicios de información y bibliográficos que suelen ofrecer las 

bibliótecas para la satisfacción de las necesidades de información de los investigadores, 

éstos señalaron su amplia preferencia (48%) por el acceso directo a revistas electrónicas, en 

un número menor (20%) señalaron que la exhibición de nuevas adquisiciones se ubica en 

uri segundo lugar y que el libro a vistas (14%) también mantiene un nivel de preferencia 

entre ellos. (Ver tabla 37) 

Por estos datos, se puede detectar que los servicios de información que proporciona la 

biblioteca en colaboración con los proveedores no pasan desapercibidos y más bien 

favorecen la satisfacción de necesidades de información; esto, contrariamente a lo que suele 

acontecer en otras disciplinas donde pasan por alto o incluso desconocen estos; servicios de 

información, El predominio de los artículos electrónicos va paralelo al ambiente creado 

para ello entre la misma comunidad, por lo que se puede afirmar que la pr~sencia de la 

unidad de información no se encuentre al margen de este servicio. 
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Tabla 37. Servidos de información y biDIi(JQráfil:;:osquesatisfacen sus 
necesidades ·de información 

Al preguntar a los investigadores sobre el nivel desatisrncción que tienen al hacer Uso de 

los recursos y fuentes infonnativas,esto fue 10 que se obtuvo; los ínvestigadoress~a!aron 

que los recursos y fuentes infonnativas que utilizan para satisfacer sus necesidades de 

información cubren parcialmente en un 71 % esta necesidad, en un 17% totalmente, yen un 

12% escasamente. (Ver tabla 3~) A dedir de estos datos, se.podrla suponer que las 

unidadcsde hlfOlmación, por ejemplo, no están· darldo cobertura total a la satisfacción de 

las necesidades de infonnación de los investigadores,o que, en su defecto, fuentes 

iníormativas de que disponen estas unidades, tampoco están cumpliendo con elob,ietivo de 

la satisfacción de necesidades. Pero, en esencia, se debe tener presente que en un ámbito tan 

cambiante como es· el las matemáticas, difIcilmente se puede dar cobertura total a lá 

satisfacción de necesidades de información, aungue las aproximaciones a est~ objetivo 

pueden ser realizadas a través de una cooperación interinstítucional, donde recursos y 

fuentes informativas se complementen y compartan para beneficio de la comunidad de 

investigadores en matemáticas. 
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Tablá 38. Nivel en que los recursos y fuentes informativas satisfacen sus 
necesidades de información 

Finalmente, en lo que compete al uso que dan los investigadores a la información,su 

respuesta se direccionó en un alto porcentaje (58%) a la publicación de artículos; en una 

segunda posición aparece la elaboración de capítul:9s de libros (19%); enseguida, éon un 

porcentaje aceptable, la usan para la Ímpartición de clases (13%) y .en un 8% a la 

.el,abor¡¡ción de ponencüIs.(Ver tabla 39) Por las cantidades proporcionadas, se puede 

destacar que buena parte de la información que utilizan es canalizada para la correcta 

ejecución de suS actividades; sobresaliendo la publicación de artículos que se vinculan 

directamente con sus investigaciones, así como en la elaboración de eapitúlíls de libros que, 

de igual manera, resultan actividades sustantivas .para calificar su. protagonismo dentro de 

. las . instituciones donde se desempeñan p¡;ofesionalmente, y, .1;ambién, para hacerne 

merecedores de unmvel dentro del Nacional de Investigadores. 

Fundamentalmente, la respuesta· de Jos ",¡n"5""""'''' en este reactivo, revela que la 

información se vincula directamente a la productividad de los investigadores y, por 10 tanto, 

resulta satisfaCtoria para e1desarrollo de sus actividades. 
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Tabla 39. Usa qu.e le dan los investigadores a la información 

4.5.2. Crncede. variables 

Es importante señalar que .este apartado tienen como finalidad medir y determinar si existe 

o no una relación u asociación entre algunas variables que fueron seleccionadas y aplicadas 

entre la comunidad w.atemática. Lo anterior, con el objeto de confinuar que lo planteado en 

el marco teórico, fuera similar 11 lo obtenido con la apl icación del instrumento. 

Para llevar a cabo el análisis descriptivo y estadístico. del cruce de variables, se utilizó la 

formula de Chi-cuadrada yel coeficiente decóntingencia de Pearsón <C>172. Las 

variables a medir fueron: tipo de investigación, etapa. de investigación, grado de estudios, 

edad de los investigadores, categoría laboral, antigüedad laboral, pertenencia al SNI, horas 

l7t 1\.1edida de asociación fonnulaes: X2 = (fo.fei I fe. Tomada del libro: SPRINTHALl, Richard C. 
Basie stalislical anc;/ysis. 4a 80ston: AUyn and Bacon, 1994. p. 312·331. 
In Medida de asociación cuya formnlaes: c= iJ1'.' / x' + N. Tómada dellibro: ROJAS SORIANO, Raúl. Guía 
para realizar investigaciones sociales. 34 oo. México: Plaza y Valdés, 2000. p. 417-426 
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de docencia, idioma que más emplean, actualidad. de la infoffitaclÓn que más utilizan, 

fuentes y recursos de información más utilizados. 

Para comenzar se dirá que los investigadores que señalaron emplear el idioma con 

mayor frecuencia cuando necesitan información, con relación al tipo de investigación que 

realizan, fueron 138 sujetos de 240, para el tipo de investigación básica; lo que significa un 

57%; 75 sujetos .de 77, un 97% para dtipo de investigación aplicada. (Ver tabla 40) 

Tabla 40; Tipo de investigación que realizan los investigadores que 
sefialaron empleareJidiom~inglés cuando necesitan.infQrmación 

Desarrollando . las formulaa· (Cru-cOOdrada y coeficiente de VUlJ'Ul~S"1Jl,,m 

acuerdo con los valores representados cnla tabla, se obtuvo.como resultado que: X2
= 7.46 

0.11 

Con base en estos resultados y tomando los parámetros de la escaladevaloraci6nl73 de 

P~ars()n., se puede señalar que no existe asociación entre el tipo de investigación que 

r~alizan lo~dnvestigadores y el idioma que utilizan cuando necesitan información; es decir, 

que emplean eUdioma. irldependientemente del tipo de investigaeiónque realizan. 

Sobre la vinculación que· existe entre el tipo de investigación que reslizan los 

investigadores (básica y aplicada) y la aetualidad de la información que emplean para ~ta, 

113 Escala de valora<lÍón del coeficíent<; de'Pearson: 
Valor del coeficiente Magnitud de la asocía<lÍón o correlación 
Menosde.25 

.45 
a .55 

en adeianle 
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se encontró que 128 sujetos (53%) de 240 dicen no importar la actualidad para la 

realización de su investigación básica. 65 sujetos dc 77 (84%) contestaron que tampoco 

importa la actualidad de la información para la realización su investigación (aplicada.). 

(Ver tabla 41) , 

Calculando las medidas. de asociación y/o relación. entre las preguntas se encuentra que: 

5.24 y C= OJO. Por lo tanto, se puede enfatizar con los resultados anteriores que la 

actualidad de la información no tiene una asociación directa con el tipo de investigación 

(básica y aplicada) que realizan los matemáticos, por lo que es indistinto el uso de la 

información antigua y/o de acuerdo a las necesidades y expectativas que plantean en 

sus proyeetosde investigación. 

Tabla 41 •. Tipo de investigación que realizan los investigadores que 
señalaron utilizarla fnformadónsin importar suacttlaJidad 

Para advertir la relación existente la etapa de investigación y uso predominante del 

inglés en alguna de éstas, las opiniones vertidas fueron la .siguiente forma. En lo 

correspondiente a la fase inicial, 22 de 61 investigadores (36%), indicaron ~ue el 

predomino del idioma inglés resulta fundamental; En la siguiente, la intermedia, 143 

investigadores de 179, o sea el 79%, señalaron que el inglés figura como idioma 

fundamental. dentro de, la misma. En la parte final de la investigación, el 62% de 77 

investigadores, reveló que el idioma inglés pieza clave. (Ver taI,la 42) 

OperandoJas formulas matemáticas, se tiene que: 8,97 yC= 0.12. Por ~osdatos que se 

obtuvieron, se reconoce que el vínculo entre la etapa de investigación y la utilización del 

idioma inglés como parte fundamental en las mismas, no tiene una asociaCión directa entre 

sí mismas. 
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Tabla 42. Etapa de investigación en que se ,encuentran los 
investigadores que señalaron. emplear el idioma inglés cuando 

necesitan información 

Para. reconocer si existe una a.,>ociación.determinante entre la 'etapa de investigación y la 

actualidad de la información que utilizan ésta, los investigadores advirtieron las 

sigt¡ientes tendencias. Para la etapa inicial de su investigación, sólo el 32% de 6.1 

investigadores, esíuvo. de acuerdo sobre la sustantiva que tiene la actualidad de la 

información en esta etapa inicial. Para la fase intermedia de investigación, sólo 145 de 1 '19 

investigadores, que representa el 81%, manifestó que, efectivamente, la actualidad de la 

información. ; resulta crucial. En ·la parte fmal de su ínvesti&ación, se· detectó que 28 

investigadores de un tot~l 77, que representa e136%, subrayaron quees detennin~te la 

actualidad de la información. (Ver tabla 43). 

. Desarrollando. l~ formulas, se obíuvÓ· que: 18.07 Y C= 0.18. Por los resultados 

obtenidos en este análisis estadístico, se puede afirmar que 110. aparece una asociación 

determinante enttetas variables (etaM de investigación y actualidad.de la informaciqn). Es 

decir.que, lés matemáticos 

desarrono de sus investigaciones. 

indistmtamente información, clásica o actual, para el 
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TabJa43 .. Etapa de investigación eI1 que se encuentran los 
investigadores que señalaron utilizar la información sin 

importar su actualidad· 

Sobre la relación existente entre el grado de estudios de los investigadores y su frecuencia a 

utilizar en primer lugar a las publicaciones periódicas, se encontró que de 56 sujetos que 

tienen un nivel de maestria, 41 de ellos que representa el 73'%, afinnaron su recurren da al 

uso . de esta fuente. En 10 que respecta 11 los investigadores con nivel de doctor, de 173 

sujetos· censados 137 de ellos revelaron tener a las publicaciones periódicas como fuente 

esencial para realizar sus investigaciones, lo que un 79% de recurrencia. En lo que 

corresponde a los sujetos qonnivel deposdoctorado,de 88 de ellos que fuerou.censados 

para dicho nivel, 63 de los mismos (71%) afirmaron acudir a las publicaciones periódicas 

como·fuente predominante. (Ver .tabla 44) 

De acuerdo a los datos expresados en la tabla, la tendencia en cada grado de estudios parece 

coincidir con la recurrencia. a la publicación periódica como fuente de información 

privilegiada; aunque estb,parece natural, no se debe de omitir que .si bien estos datos 

refieren ál uso de unainforrnaciónactualizada, generalmente ésto es, motivado' por las 

exigencias que se plantean institucionalmente hacia los inve¡;tigadores en ténninos de una 

productividad que refleje la innovación en la misma; nobbstante aunque, esta es una 

característica que distingue a los investigadores, también resulta real que la infOrmación 

retrospectiva, mantiene un valor significativo en la elaboración de investigaciones. 

Desarrollando las fonnulas de asociación se encontró que: X2= 027 y C= 0.02. Por los 

porcentajes señalados, se puede apreciar que no existe una relación directa entre los grados 

de estudios y la utilización de la publicación periódica como primordial para el 
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desarrollo de sus actividades, esencialmente en la investigación. Es . decir, que tanto 

imreSltÍglído,rescon grado de maestría como con doctorado utiHzan para sus """1 V lUdll"'''a las 

publicaciones periódicas en primer lugar. 

Tabla 44.·· Gr¡:¡dodeestudh)s que tienen loSil1vestigadores que señalaron 
recurrir. a las publicaQonesperiódicas como primer lugar en el desarrollo 

.. de sus actividades 

.En el an~lisisde relación que existe entre gradó de estudiosyla recurrenda a la biblioteca 

como recursós esencial para el desarrollo de sus actividades de investigación; los datos 

teportados en el. estudio indican que para el nivel de maestría, 46 de 56 investigadores, es 

decir e182%, tener a la biblioteca como recursos primordial. En lo que respecta al 

. ddctorado, 117 de 173 sujetos, que son el 67%, afirmaron su uso hacia la biblioteca. 

Finalmente, para los niveles de posdoctorado,41 de 88 sujetos que representan el 46%, 

revelaron supréferertcia por acudir a la biblioteca para el desarrolló de sUs actividades. 

(Ver ta~la 45) 

Calculando las. medidas de relación se tiene q1.\e: 4.61 Y C= 0.09, lo que en 

consecuencíadenota quena existen vinculo directo determinante entre el grado de estudios 
. ~ 

predominio de asistir a la biblioteca como espacioinetúdible para. desarrollar sus 

actividades. 
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Tab1a45. Grado de estudios que tienen los investigadores que 
señalaron recurrir a las bibliotecas como primer lugar en el desarrollo 

de SUS actividades 

En lo que corresponde a la relación existente entre la edad de los ínvestigadores y la 

utilización de pubíicacíones periódicas, como fuente fundamental para sus investigaciones, 

los datos revelaron que entre los investigadores de 25 a 34 años, 27 de37 (72%) indicaron 

su preferencia por las publicaciones periódicas. En el siguiente rubro, de 107 investigadores 

que tienen una edad de 35 a 44 rul08, 94 de ellos qUe representan e187%, admitieron 

recurrir a las publicaciDnesperíódícas como fuente principal. Entrelosinvestigadorí.\s deAS 

a 54 años, de un total de 88 de ellos, 61 mencionó ten~ a dichas publicaciones comcí fuente 

principal (69%). Para los 63 investig¡;¡dDl:(ls, C'll)'a edad()~cila entre55y 64 años, un61% 

afirmó utilizar las publicacionesperíódicas .en la búsqueda de información. De <22 

investigadores mayores de 65 años, 20· de ellos qtle representa el 90%, señalaron que las . 

publicaciones periódicas fueron la fuente más. utilizada en la búsqueda de información. 

(Ver tabla 46) 

Ejecutando . las formulas de relación, se tiene que: X2= 2.66 y C= 0.06. Por 10 tanto, se 

pued" deducir qUe .. la utilización de las publicaciones periódicas en la. búsqueda de 

informaci6n, no mantiene una asociación contundente.cün la edad de los investigadores. 
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Tabla.46. Edad delosir,vestigadOl"es que mencionaron recurrir a las 
publicadones periodicascomo fuente más utilizada en la búsqueda de 

informaéioo 

Para identificar la conexión que existe entre las edad de los investígadores y .la utilización 

de la biblioteca como recurso en la búsqueda información, los datos fueron los 

siguientes: 33 de 37 investigadores, entre 25 y 34 anos, indicaron tener a la biblioteca como 

recurso sustantivo en la búsqueda de información (89%):Paralos investigadores cuya edad 

oscila entre 35 y44 años, 96 de 107 dé ellos, que representan un 89%, subrayaron .su 

prefetenciaporla bihlioteca en 1abÍí.squeda de información. Oe entie10s lnvestigadores de 

45a54años, encontramos que 42 de.88,señalaron alabiblioteca.como.recurso más 

utilí~do, lo que da \in 41% en porcentaje. Pamlos investigadores de 55 a.64 años, 22 de 63 

de enos, que llignifi<ia34%, mosttaronsú preferencIa por labibEoteea como recursos en la 

búsqueda deinfórmación.Por último, 11 de22 investigadores, mayores de 65. años y que 

representan el 50%, sUhra)'8TOll: su preferencia por utilizar la biblioteca como reCursos en la 

búsqtredade información. (Ver tabla. 47) . 

La interpretación a los'datos arf9jados puede tener sustento (m el desarrollo de una cultura 

lectora de te¡¡,tos, mislllli que fue cultivada, sm lugaradudas,des.de. sufonnación básica 

(primaria) y a partir de esto no sólo bÍlsquedase identificacionde la información, 

sinoqm:la einterprem.;que si bien explica la tendencia a .recurrir a la biblioteca, 

también Oemuestra qtre esta frecuenta hacia este espacio es fundamental para alcanzar los 

, niveles académicos en el que se encuentra. 
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Calculando las medidas de asociación se tiene que: 16.79 Y C= 0.17, por 10 que, de 

acuerdo a la operación indicada, se encontró que no hay un enlace directo entre la edad de 

los investigadores y la utilización la biblioteca CDmo recursos esencial en la búsqueda de 

información. 

Tabla47.Edaddelos investigadores que mencionaron recurrir a las 
biblioteca.s como recurso más utilizado etlla búsqueda de información 

Con respecto al vinculo que existe entre la antigüedad laboral de los investigadores y su 

recurrencia ajas publicaciones periódicas para la. búsqueda de información, los datos 

demuestran 10 siguiente: entre los investigadores que tienen menos de 5 años laborando, 53 

de 66 de. ellos (&O%) , respqndieron su recurrencia fuhdamental.por las publicaciones 

ptmódicas, Para aquellos Investigadores cuya antigücdadlaborales de5a 10 años, 21 de 39 

(53%) indicaron acudir a las. publicaciones periódicas para la búsqueda de información. 

Los investigadores <q1.le tienen eotr.c 1l a l5años de edad labor¡¡l, de 34, sólo 29 de ellos 

(85%) destacan a pgblicaciones periódicas como fuente para la búsqueda de la 

información. De 34 investigadores, cuya antigüedad laboral oscila entre los 16 y 20 años, el 

86% mencionó a las publicaciones periódieas como parte fundamental en la búsqueda. De 

los 47 investigadoresc.Qo antigüedad laboral de 21 a 25 años, 41. de ellos que representan el 

81%, mostraron su predilección por.1a publicaciones periódicas en la búsqueda de la 

infomIación. investigadores con edad laboral de 26 a 30 años, el 92% de mismos 

(26) ratificaron su preferencia en la búsqueda de información por la publicaciones 

periódicas< (ver tabla 48) En el último rubro, 34 de 50 investigadores, con más de 30 años 

de antigüedad laboral, indicaron su preferencia por .la8 publicaciones periódicas en la 

búsqueda de infomlación. 
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Un rasgo que se distingue y que resulta sorprendente¡es el bajo porcentaje de 

investigadores. que entre 5 a 10 años recurren escasamente a la utilización de publicaciones 

periódicas; esto puede tener su explicación al advertir que se trata de investigadores jóvenes 

que, si bien se encuentran amparados por una tradición científica, SU misma inmadurez en 

la investigación no les permite acercarse a una Hnea de investigación específica y con esto, 

a los títUlos de publicaciones periódicas'que los respalden en este cometido, asimismo, hay 

que reconocer que pese. a tener contacto con sus pares apenas están desarrollando un 

madurez que éstos últimos ya tienen a nivel nacional e internacional. 

Desarrollando las fónnulas de relacióp, se tiene que: 3.74.y C=. 0.08. acuerdo al 

planteamiento matemático se considera que la relación entre la búsqueda de la infonnaCÍón 

en publicaciones periódicas y laantigiiedad laboral de los investigadores en la realización 

de actividades, no, existe. Es decir, que el uso de las publicaciones .periódicas 

:indistinto. a la antigliedad laboral que tiene los. investigadores en . las instituciones donde~e 

encuentran. 

Tab~48 • • Anijgüedad ~boralque tienen los im,estigadoresque 
señalaron recurrir a 'Ias publicaciones periódicas~primerlugar para 
. la· búsqueda de información 

Para elpunto de contacto existente en el tiempo laboral y en el apego a la bibl~oteca como 

recurSo fundamental para la búsqueda de información, se encontró lós datos se 

plantearon de la siguiente manera. E193% (62) de investigadores con menos de 5 años de 

antigüedad laboral afrrmaque la biblioteca ocupa un lugar privilegiado para ellos. Para 19 
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(48%) de 39 investigadorés entre 5 y 10 años su preferencia por la biblioteca se reafilmó en 

la cifrainicialmentc otorgada, Para los investigadores entre 11 y 15 años laborales, de 34 de 

los mismos, sólo 15 eUos admitieron posicionar a la biblioteca como primer lugar 

(44%). De 4J investigadores entre 16 a 20 años, 42 de éstos ponderaron a la biblioteca 

como recurso esencial para la búsqueda de la infOnílación. Para la muestra de 21 a 25 años, 

que representó 47 investigadores, el 65% de ellos (31), puntualizó a la biblioteca como 

parte fundamental en sus búsquedas, asimismo, 28 investigadores de 26 a 30 años de 

antigüedad laboral, el 42% de ellos (12) subrayó a la biblioteca como parte detenninante en 

la búsqueda de infonnación. Por último, de 50 investigadores con más de 30 años de 

antigüedad laboral, el 46% -de los mismos (23) reveló que la biblioteca es determinante para 

la búsqueda de infotmación; (ver tabla 49) 

Aliora bien, en este cruce de variables, resultasotprendente identificar que algunos 

porcentajes están muy por debajo de la media (50%), cifra queperrtúteestableceí: que 

varios investigadores suelen no recurrir a la biblioteca como primer lugar para buscar· 

infonnación; por lo anteríor se pueden considerar algunos aspectos que expliquen· esta 

problemática. Entiee1losdestacan: el uso de las tecnologías desde sü área de trabajo, y que 

a través de busque~ y recuperen la informaciónq~e precisan; que la asistencia de 

colegas y su partiéipacÍón en eventos que realizan sus pares a nivel masivo, sean formas de 

comunicar sus inquietudes y bi información que necesitan .. Otra causa ¡;nás para explicar 

esta situación, es la que;s<lrefiere a líldeficienÓíaenlabúsqueda deinformaci6n, es decir el 

no sabercqmo· y en·. <loride buscar la jnform~ióp, aUllque pareckra ser poco 

sustentable; una más de las causas estaria fundamentada en la solicitud· de información 

pers~nalhac1a el bibliotecario. Y otra que no siempre aparece, es la diverSidad .de tareas 

que tiene que realizar, lo que le impide recurrir a las biblioteca,s como primer hlgar para la 

búsqueda de información. O que también la ausencia de programas y políticas desarrollo 

de colección en labibliot¡;:ca no sea del todo adecuada, y no encuentre:Un impacto real el 

investigar aLmomento de utilizar la colección. 

De acuerdo a lo anterior, y con el desarrollo de las formulas, se encuentr'l que: X2= 19.15 y 

C= 0.19. Confonne a. este análisis. matemático, se dedujó que no. existe una 'vinculación 
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rotunda entre la antigüedad laboral de los investigadores y la utilízación de la biblioteca, 

como parte determinante en la búsqueda de información. 

Tabla 49. Antigüedadlaborál que tienen losinvestigadol'es 
que señalaron recurrir a las bibliotecas como primer lugar 

para la búsqueda de información 

Para la relaci6n entre lal::atlegclría laboral de los investigadores y sU recum;nciaal uso de la 

. publicaci6nperl6dica como fuente esencial en la búsqueda de infonnación, se. detectaron 

los siguientes· datos. Entre los 71 investigadores con categoría de asociados, . el 71 % señaló 

a las publicaciones periódicas y su lugar privilegiado para la búsqueda de infonnación. De 

'los 124 investigadores COI) asignaCión de titular, el 79%, (98), mostro una tendencia 

preferente hacia las publi?aciones peri6dicas para su búsqueda de información. Referente a 

los 15 íuvcstigadorescon designación de profesor asociado, sólo 7 (46%) se inclinaron 

hada las publicaciones periódicas. Éntre los profesores titulares, 23 de 28 de ellos 

manifestáro~ su pórlas publicaciones periódicas. En la categoría de profesor 

investigador asociado, 9 (75%) de 12 enfatizaron su preferencia efuso de las 

publicaciones periódicas. En el rubro final" correspOndiente al de profesor investigador 

titular, 67 de los mismos que representan el 79% (53), se pronunciaron a. favor de la 

infonnacíón de las publicaciones periódicas para la búsqueda de la infonnad6n~ (ver tabla 

5'0) 

Desarrollando el planteamiento matemático, Se obtuvó que: 1.44 yC= 0.05. En 

consideración a lo anterior, se puede enfatizar que, entre la categoría laborai y la 
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recurrencia a las publicaciones periódicas, np existe una cOllcxión. que confirme que uno y 

otro factor sean detemlinantes en el uso de la búsqueda de información. 

Tabla 50. categoría que tienen IQS investigadores que señalaron. recurrir 
a laspUI)!kaciones periódicas como primer lugar para lél búsqueda de 

información 

Para el vínculo existente entre categoría laboral y la utilización de la bibliOteca como 

recursos prioritario en la búsqueda de información, se destacó que, de los 71 investigadores 

con categoría asociado, . sólo el 36% (26) manifestaron su mterés. frecuente por las 

biblíotecas, De 124 investigadores titulares, 93 de ellos mencionó, SU prioridad por lá 

biblioteca en la búsqueda de información. De los 15 investigadores con categoria de 

profesor asociádo, tal $610 el 40% de ést08 advirtieron su fuerte ten~ncia hacia la 

biblioteca .. Entre .los 28. profesores titu1ares,.el 64%· de los mismos ponderaron su 

,preferenqiapor las bibliotecas,Para la categoría de profesor-investigador asociado, 9 de 12 

de ellos, que· consigna· el 75%, matizaron su. indínaqión hacía las bibliotecas para la 

búsqueda de información¡ para el. rubro de profesor-investigador titular, 52 de 67 de éstos, 

indicaron su inclinación. total en la búsqueda de i1).fonnación hacia las bibliotecas, (ver 

tabla 51) 

Si bien no existe un patron defu:1ido al cual apelaxpara sustentar la existencia de alguna 

relación entre la categoría y el uso de la biblioteca, en este hecho se debe tener presente 

que, por su categOlia y adscripción al SNI los requisitos para pertenecer a éste, implican 

necesariamente una productividad elevada periódicamente, razón por la cual los conduce a 

216 



recurrir a las bibliotecas como una actividad """1>',"('("('\ de la cual logran sus propósitos de 

investigaciÓn y los productos que se esperan del investigador. 

Con base en el desarrollo de las formulas, se obtuvó que: 9.54 Y C= 0.13. Derivado de 

esto último, se prioriza que í10 existen un que sea detenninante entre la categoría 

laboral y la utilización de la biblioteca como recurso referencial entre los investigadores. 

Tabla 51. Categonaque tienen los investigadores que señalaron recurrir 
a las'bibl1otecas COI110 primer lugar para la búsqueda de información 

Para matizar el punto de contacto existente entre los investigadores como miembros activos 

al SNly la preferencia esencial hacia las publicaciones periódicas en la búsqueda de 

información, se destaca que de 261 adscritos, el 80% de ellos (211), 

reiteraron su inclinación por las publicaciones periódicas, y tan sólo 56 de los que negaron 

estar inscritos en el SNI, manifestaron en un.53% su apego,inetudible a las publicaciones 

periódicas. (ver tabla 52} 

De acuerdo con las eahtidad obtenidas en el desarrollo de las medidas de asociación se 

tiene que:X2
", 2.85 y 0.07. Confonne a lo anterior, se advierte que no existe un punto 

de enlace de manera determinante entre la pei:tenenda al SNI Y el uso de las publicaciones 

periódicas en la búsqueda de infonnación. 
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Tabla 52. Investigadores adscritos al sistema nacional de investigad9res 
que señalaron r~currir a·ias publicadooes periódicas C9mo primer lugar 

para la búsqueda dé información ... 

Para analizar el vinculo entre la pertenencia de los investigadores al SNI y lautilizacÍón de 

las bibliotecas como elemento.deteÍminante para la búsqueda de informafión,. seobtuvó 

que 261 investigadores que si están. adscritos al sistema, solamente el 59% éstos 

(154), indicaron su fuerte interés por la bibliofeca en sus búsquedas de Íllfonllación. Por 

otra parte, de los 56 investigadores que no están adscri;tos al SNI, 89% (50) enfatizaran su 

preferencia por la utilización de la biblioteca de manera determinante. (ver tabla 53) En 

ambos ... casos, la pertenencia o no al SNI no es detennina1lté para dejar de tene, a la 

biblioteca como el espacio al cual. recurrir de. manera preferencial para elaborar sus 

investigaciones. 

Elaborando el desarrollo de las fonnulas de asociación y/o relación, se tiene que: 3.57 

y C= 0.08. Én función de esto se deduce que no aparece una asocíación determinante entre 

uno y otro rubro. 

Tabla 53. Investigadores adscritos al sistema nacional de investigadores 
que señalaron recurrir a las bibliotecas como primer lugar para la 

búsqueda de información 
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En lo. que respecta a las horas de docencia y la utilización determinante de las publicaciones 

periódicas para la búsqueda de información, se observa que de 138 investigadores con 

ejercicio docente de 4 a 6 hrs., 77 de revelan su ínclinadónpreferencial por dichas 

publicaciones. De los 116 investigadores que imparten docencia de 6 a 8 hrs., 106 indicó su 

manifiesto y determÍnante hacia las publicaciones periódicas. De 63 investigadores 

con más de8hrs., de docencia, 

en forma relevante. (ver tabla 54) 

% asegura su énfasis en las publicaciones periódicas 

Las cantidades que se obtuvü:nin con el desarrollo de las medidas dé· asociacÍón fueron: 

X2=7.14 y Consecuentemente, se que la asociación entre uno y otro factor 

no existe. 

Tabla 54. Horas de docencia qué imparten· los inVestigadores que 
señalaronre~urrira las publicaciones periódicas c::omo pritner 

lugar para la búsqueda de información 

Para .~izar la asociación entre horas de docencia' y la utilización de la biblioteca como 

espacio fundamental .~n la búsqueda. de. información, se identifi(;'ó .que.de los 138 

investigadores 'que imparten la docencia entre 4 y 6 hrs., el 46% se inclinó por la utilización 

de.1:asbibliotecas. Asin,ú~mo,de 116 investigadores .que cuentan pon 6 a 8. hrs., .de 

dOeeRci:a,el 98% d~ los mismos (114), evjdencióuna respuesta de predilección hacia la 

biblioteCa ... ' En la últimaestratíficación, se detecta. que 26 de investigadores con más de 8 

hrs. de impattición de docencia, e141 % de ellos menciona el lugar privilegiado que tiene la 

biblioteca en la búsqueda de información. (ver tabla 55) 

219 



Operando las fonnulas, se obtuvo que: X2=18.85 y C=O.18. Por los datos .obtenidos se 

puede enfatizar la inexistencia de uná asociación entre las horas de docencia y ·la 

preferencia que tienen los investigadores hacia la biblioteca. 

Tabla 55. Horas de docencia que imparten los investigadores que 
señalaron recurrir a las bibliotecas como primer lugar para 

la búsqueda de información 

Entre la asociación que existe del nivel de satisfacción -según 19 setlalado en la tabla 38- y 

el uso.de ·la biblióteca, como re~rso lllás .u.tilizado ~seg4n loiefialado en la tabla 30", los 
" 

investigadores destacaron las sÍgu¡ent~ten4eIlcias. En ·Ia pobertura total.de necesidades a 

través de la biblioteca, 51 de 55 investigadores (92%) admitieron que, efectivamente, la 
, " " 

biblioteca cumplió sus expectativas de satisfacción. En lo que corresponde a la cobertura 

parcial de necesidades con la utilización de la biblioteca, 139. de 226 investigadores,que 

son el 61%, indicaron que su nivel de satisfacción fue parcialmente cubierto. Finalmente, 

14 de 36 investigadores, que representan el 38%, enfatizaron que, a través del uso de la 

biblioteca, dieron cobertura escasamente a. su satisfacciÓn de información. (Ver tabla 56) 

Apelando a la fónnula. matemática, se tiene. que: 6,32 Y C= 0.10. Por Iotanto, como 

producto de la aplicación de dicha fónnula, se concluye que no existe una asociaciÓn 

determinante entre el nIvel desatisfaeción y el uso de la biblioteca eutre los investigadores. 
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Tabla 56. NIvel de satisfacdónque señalaron 1.05 inv.estigadores 
ai hacer usO de las bibliotecas 

Para entender el nivel de satisfacción que priva o que existe entre los investigadores y. el 

uso de publicaciones periódicas para reconocer dicho. nivel de satisfucción, los datos 

proporcionados enuncian lo siguiente: en el nivel de satisfacción total, SI de 55 

investigadores (92%),. subrayan que las. pubiicacionesperiódicas son fundamentales para 

alcanzar dicho niv.e!de satisfacción. En cuanto. a la parcialidad del níveldé satisfucción, de 

226 invéstigadores, sólo lB2que suman el 80%, creyeron conveniente esta determinación.. 

Por Ultimó,. 8 de. 36 investigadores, cu)''o porcentaJe es el 22%, refirieron que elníve1de 

s.atisfacción alcaill:aqoy su vínculo con las publicaciones periódicas, es (Ver ti)bla 

57) Este. uso parcial. que. se obtiene en el nivel de satisfacción al uso de las. publicacIones 

periódicas ofrece. una explicación sí se· entiende que los .investigadores para realizar 

eficientemente sus actividades de produ~ción del conocimiento, deben allegarse de 

cualquier medio para dar cobertura a la satisfacción de sus necesidades y con esto, subrayó, 

demosu-ar que cualquier soporte documenta.! o medio (conferencias, comuni9ación con 

colegas, etcétera) no deja de serdetcnninante .para que el investigador a~nce sUs 

objetivos. 

Elaborando las formulas, se tiene que: 12,68 Y C= 0.14, Por los porcentajes obtenidos, 

se puede afirmar que la asociación entre uná y otra variables .no resultadeterrninant~para 

explicar e¡lnivel de satisfacción de los investigadores . 

. 221 



Tabla 57. Nivel de satisfacción que señalaron los investigadores al hacer 
uso de las publicaciones periódicas 

4.6 Discusión 

Las investigaciones sobre necesidades de Ínfonnación, comportamiento informativo y 

satisfacción de necesidades· en comunidades de usuarios especializados, han. estado 

presentes como objeto de esrudio en nuestra disciplina desde décadas atrás. El interés 

manifestado por la problemática que encierran estas comunidades· de especialistas, dan 

cuenta de un ¡;;onocimiento más profundo acerca de este usuarlqen relación con las 

unidadeS de información, losservicíos y la infonnaciónmisma, y, desde luego, la 

puntualización en los tres aspectos esenciales. del fenómeno de las necesidades de 

información. 

A nivelintemacional, la.inquietud por abordar el fenótnenoque se ha venido aludiendo, 

encUentra sustento en las investigaciones realizadas en la Hopkins University Study, US 

Departament of Defense (1966), NASA (19ó6),TNFROSS Study (1967), .pOr mencionar 

algunas; aunque, también, .en países hispanoamericanos, la orientación hacía la 

problemática referida no se encuentra al . margen, sobresaliendo. en . esto países tomo 

. España, Brasil, México y Chile. Para nuestro país, las investigaci{)nes. efectuadas al 

respecto datan del añorle 1972, añó en qUI;\ aparece el primer estudio realizado por dos 

instancias académicaS: el Departamento de Infonriación y Documentación de la Unión de 

Universidades de América Latina, y el Colegio de Bibliotecologíá de la Facultad de 
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Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.' Para la década de los 

noventa, la atención a este tipo de problemas, adquirió mayor presencia con el desarrollo de 

diversas investigaciones que observaron el vacío en este nicho de investígaciones,y 

muchos de las cuales han tenido como referencia, a diversos sectores de la socíedad 

(comunidades indígenas, estudiantes de diversas profesiones, docentes e investigadores), e, 

im;tituciones .gubemamentales y ácadémicas (Cámara Nacional de. Comercio, Uníwrsidad 

Nacional Autónoma de México y Universidad .Autónomade Yucatán). 

Nó l;lbstante, la comunidad de investigadores en el área de matemáticas, muy recientemente 

-al menos para México-, no ha sido abordada específicamente. para el estudio de .las 

necesidades de infor¡:nación, el comportamiento informativo y la satisfacción de las 

mismas. Loantenor demuestra un'vacíoy desconocimiento de esta comunidad en relación 

adichos l;lSpectos. En ~anto, 'internacionalmente se nao efectuado estudios hacia.esta 

cOmuhida4 de especialistas, como los elaborados por Brown;174 Bérard;!75 Vigeannel" 

LariYe;n6 Fowler;177 Kirsch178 'J Macias.m Infortunadamente, la !1layorÍa de estos 

documentos dificilment~ abordan el análisis concreto hacia el. .planteamiento de los 

.elemeJ¡ltosque integralmente contiene el fenómeno de las necesidades de información. 

Esto.ha .provoeado que, ante la falta de investigaciones referidas a la comunidad de 

mate/.)láticos, se Uegqen incluso a establecetgeneralizaciones aparrir de las necesidades de 

inf?Pna.ci<m. el comportamiento y la sat~faeción de necesidades~de otra~comunidades de 

ínvestii?;a<lqres ajenos alas mat~máticas; a sabiendas de que l~· comunidad matemática 

. mantienecaracterístípas propias queJa definen y la4istingUen. En atel1ción a esto últiIJ.lO. 

esteijPartado se pretende discutir los resultadosobtenido~ Y'destacar aquellas 

i EstudioC\lyo objetivo i:ntre .otros fue identificar las necesidades, el tilJO de i¡rt'onnación que utilizaban y los 
servn;íos qUi: preferían los profesores e investigadores de las disciplinas científil:as que se cultivaban en la 
tJ'NJ\M. te¡ct() citado l'0r HERNÁNDEZ SALA:t;AR, Plltnci<¡, en suobÍ'a: Sem;!Ulrio Latinoamericano 
sobtt::,Op. cit" ref. 19, p. 25. ... . '. 
174 BROWN' eecelia Op. cit., rer. .164,. P: 929-943 
175BÉRARD,Pierre.Op, cit.. ref. 164, p,.147-167. 
176Y¡GEANNEL,LARIVE, Odite. Op.ciic, ref.l64, p. 50:54. . 
,71 Malhematícs culture, En:Using the mathematíes Jiteratllre. FOWLER, Kristine K. (00), NewYork: 
Min-celDekker, 200t. p: 1-15 
Too'sand strategies for findíng Malheniaties informatitm, FOWLER, Kpstine K, Ced). En: Using the 
matkematics literature. New York: Maree! Dek\cer, 2004, p_ 17"36 ' 
11& KIRSCH SCHAffER, Barbara. Op. cit., Tef.I64, 141 p. 
119 MAdAS VIRGOS, Enrique, Op. cit.. 164, [en línea], 
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argumentaciones que se han derivado de la investigación. De alguna manera, deseo hacer 

constar que algunos datos no corresponden, en ocasiones, a lo expresado teóricamente y lo 

que se ha obtenido en la presente investigación, y para ello lo explicó a continuación. 

Sobre la comunidad matenlática se han hecho una serié de juicios acerca de sus neceesidades 

de infurrrtación; lo ciérto es que, como ya he subrayado, en algunas ocasiones se especula 

que los investigadores de otras áreas puras, naturales o exactas, tienen [as mismas 

características en cuanto a las necesidades de información, ISO y que, por lo tanto, estos 

mismos patrones son extensivos para la comunidad de matemáticos. Estableciendo así una 

generalización· que hasta el momento no· había· sidó comprobada. En este ánimo, los 

resultados obtenidos a través. de los cuestionarios han revelado que las necesidades de 

información de los investigadores en matemáticas, tienden a utilizar como idioma 

predominante aJingles. En cuanto a esta consideración que se comprobó' a través del 

estudio, coincide con lo establecido por Kirscll 181 y Hemández,182 quienes puntualizan que 

este idioma es el que mayor utilizan los investigadores en matemáticas al .realizan . sus 

actividades. Este dato, dentro de las necesidades· de información, es común entre otras 

comunidades de investigadores de las .ciencias 'natnrales, cQInptendiéndo que el ínglés.se ha 

convertido en el lenguaje comercial, pero, también, como un medio de intercambiar 

experiencias entre los investigadores. Otro dato que. se registró paraidentiñcar las 

ca:r~cterí~tica¡¡ de necesidades de información de la comunidad estudiada, es aqueÍlluese 

refiere a la preferencia que tienen en la actualidad de la infonnación, y que; contrariamente 

a lo que suporten algunos espeeiallstascomo SiÚIz,IS3 sé encuentra que entre los 

matemáticos no es relevante la actualidad de la' información, por lo qUe las 

argumentaciones de este autor resultan bontradictorias;pero coincidentemente con lo que se 

ISO Cfr. CALVA Juan José. "Surgimiento.y manifestación de las necesidades de infomutción en 
los inve~tigadores." investigación Bíbliotecológica: 4rchivonomía, Biblio/ecología e lriformación;Vol. 9, 
no.19, juJio-diciembre, 1995. p. 17-29. 
CALVAGONZÁLEZ, Juan José. Las necesidades de información de los ínvestigadorés de14rea de 
humanidad$S y ciencias socÍl1les, }' del áren científica; Informe.<le investigación. 2" reyisión. México: UNAM, 
CUlB, 1997.369 p. ... . . 
SÁNZ CASADO, Elías. Manual de estudias de usuarios ... Op. dlv ref. 1,275 p. 
¡ g¡ KIRSCH SCHAEFER,· Barbara. The naMé óf !he Inathematical Iiterature. En: m¡ng the matltemalical 
literature.'a practical guide. New York:. Mareel Dekker, 1979. p.30 
¡Si HERNAKDEZ SALAZAR, Patricía. Op. ctl~, Tef. 164, p. 42,54 
lB3 SÁNZ CASADO, EHa:;. lbíd, ref. 1, p. 39,40 
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obtúvo. en la investigación, Brown184 y Hemández,185 son certeras al afirmar que, 

efectivamente, a los matemáticos no les interesa la actualidad de la in):hnnación, por lo que 

la usan indistintamente, sea ésta actual retrospectiva. Fortaleciendo esta afirmación, 

Macias,186jgualmente establece que la comunidad de matemáticos utílizan publicaciones 

Esto no significa que los investigadores en matemáticas dejen de recurrir a la información 

actualizada, sino más bien significa que dentro de sus actividades figuran más aquellos 

estudios vinculados a 108 clásicos, pero sin perder de vista los temas actualizados que 

.. aparecenen su disciplina, y qUe los hace recurrir a una información más reciente. 

Otro testimonio más que puede orientar sobreenáles son las.situacionesqueorigínan las 

necesidades de informaciÓn, sobre la comunidad de matemáticos, se encuentra fuertemente 

vinculada con los faétores Internos y externos que menciona Calva· Gor¡zález187 en su 

Modelo NElN (Modelo de Necesidades de.l:nformación). As!, se encuentra que el ambiente 

en que se desenvuelve el investigador en matemáticas resultá determinante para impulsar la 

necesidad de .in:formación sobre temas ooncreto¡;;ademásde.que las líneas demvcstigación 

que··sesiguen en .1as.&ver:Sas ini;tituciones·a.las que perten~en, los conduce.a·esclarecer 

necesidades· de informacióhconcretas .. PerotaI vez uno de los. 4etalles que mayor 

incidencia lnostró en esta comunidad,. es la que· oompete a un factor. intemo,ya que las 

necesidades de información de estos sujetos mantuvo mayor' interés en lareVÍsiónde libros 

y revistas, y que a través de esta earacteristica se revela el alto porcentaje de especialización 

en cuanto a conocimientos, experiencias y habilidades, pero, igualmente, una capacidad de 

análisis. y síntesis al revisar y leer los documentos que se han aludido. Sin·embargo,adernás 

de esm; sitw;tción, es ~uenodestácarque sono puedert ser el preámbulo para el desarrollo de 

proyectos posterioreS; De·~cuerdo a esta ~dencia,existeunpunto deooincidencm cOlllo 

que escribell autores oorno Bérard, 188 Sánzl~9 y Brown,190 quiénes.afirmanque el origen de 

sus necesidades de. información de esta comunidad seformbl¡¡na partir de la revisión de 

184 BROVlN, Cecelia op. cit;, ref. 164, p. 929. .. . 
m HERN . .icNDEZ SALAZAR, PatriciaOp .;:il., ref.IM,pAl, 54 
"6 MA¡:;fAS VIRGOS, Enrique. Op. cit .• Tef. 164, {en linea]; 
187. CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Las necesidades de infonnación: fondamenws teóricos ... Qp.cil.,p. 168 
188 BÉRARD,Píerre. Op.cit,.ref. 164, p. J49 
189 8k'fZ CASADO, Elías, ldidem.. reí: 1, p. 40 
!9(1 BRÓWN, Cecelia. Op. cit. reí. 164. p. 933. 
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. libros y revistas; por lo que queda c{)ntírmada la teoría en relación a esta práctica que 

origina las necesidades de información. 

Para comprender el comportamiento informativo de los investigadores en matemáticas, y 

contrariamente a lo que algunos suponían, la biblioteca continua siendo favorecida como 

recurso informativo <'Sencia! para las actividades de estos sujetos. En este sentido, autores 

como Calva, 191 Bro\vul92 y Vigcannel-Larive, 193 80n categóricos al afirmar que la biblioteca 

cOl;ltinuasiendo el recurso informativo de mayor importancia cntre los investigadores, lo 

cual se identifica con los resultados reportados en la investigación, desplazando con esto la 

idea que tenían autores como Kirsch,194 Flowerl95 y Sánzl96 quienes señalan que el recurso 

infonnativo no era la biblioteca sino los pares (colegas). Aquí es conveniente resaltar que la 

investigación en matemáticas ciertamente parte de una inquietud· personal, pero la 

investigaci6n como proceso social necesita obligadamente de la opinión y sugerencia de los 

pares, de.ahí que la asistencia de colegas también es fundamental en él mismo, y ocupe el 

. segUndo lugar de preferencia entre los investigadores matemáticos. 

Estrechamente vinculado a ·1a teoría, y que ciertamente no es distante. en preferencia con 

relación a otro tipo de investigadores, la fllertteinformativa más recurrente es la publicación 

periódica, y ocupando un segundo lugar -sumame.nte distanciado-, las monografias.·En esta 

distinCi6n, laindicación que hacen autores como Hernandez,l97 Calva, 1985áriz, 199 Brown, 200 

KiTSCh, 201 Y Flower,2ú2 destacan lá afirmáción por este tipo de fuente. 

!~. CALVA GONZÁLEZ; Juan José. ·Las .necesidaáes de información de los inw:,slígadores del élr"" de 
humarodadesy cienqias sociales, y del área científica. Informe de investigación. Op. cit. ret: ·180, p. 145, 146 
¡~Z BiW\VN;Cecelia. Op: cít., tef. \64, p. 936. . 
1~3 VIGEANNEL-LARIVE, Odile. Oj;. dl.,ref. 164, p. 50,51. 
194KIRSCH SCHAEFER, Barbara.lnformation needs inmathemancs. En: Usingthe inathematícalliteraiure: 
a prCu;ticat guide. Now York; MarcelDekker, 1979. 1" 33,34 
195 FOWLER;Kristine K:{oorOp.cít., r~.I64, 38\ p. 
196 SÁNZCASADO, Ellas. Ibídem., IeE 1, p. 39 
197 HERNÁN,DEZSALAZAR, Patricia. Op. cit., reE 164, p. 41,54 

CALVA GONZÁLEZ, Juan José. Las· necesidades de i,!(ormacíón de losinveslígadores de/área de 
humCl"{!idádesy dencias sociales, y del área cientifica. ¡"fome <le investigación. Op. cit. reí.· 1 80, p. 14i5, 147 
.99 SÁNZCt\SADO,.Elím;.lbídem .. ref. 1, 39 

BROWN,Cecelía. Op. cit., ref. 164, p. 
201 KIRSCH SCHAEFER, Barbara. The nature ofthemathematícalliterature. Op. di" ref. 181, p.29 
2ú2 FÚWLER, Kristine K. (00). Op. cit" reE 164, 38\ p. 
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A su vez, es digno destacar. que dentro del comportamiento informativo de los 

investigadores, e1 texto electrónico ha venídoadesplazar de su sitio de privilegio al 

formato impreso, al menos para la comunidad que se ha ven.ido haciendo referencia. Esta 

elección parece resultar natural ante la incorporación de tecnologías de la información que, 

durante la última década, han sido utilizadas no sólo en nuestro país sino en otros tantos, 

pero de alguna forma, repercuten favorablemente.en el desarrollo de las actividades de 

los· investigadores en matemátic¡l.s. Sobre este respecto, Brown:4ü3 afirn1a que los 

documentos digitales gozan' de un sitio destacado más que los impresos; pero también 

Vigeannel-Larive:lü4 escribe que; sobre este formato, la inclinación es más hacia el uso del 

documento. impresoa'unque no termÍnan de inclinarse preferencial mente por lo electrónico. 

Esto último tal vez un. rasgo determinante entre la comunidad de investigadores 

matemáticos' de nuestro país, pues las cifras emitidas, de alguna manera, aunque tienden 

hacia ()l texto. electrónico,noacabanpcr deslíndarse del documentoimpresc.:.Habría que 

tener presente en un. estudio postericr, ¡;ual es la resistencia hacia estas tecnolo.gías por 

pattede. los investigadcres adulto.s,como quubién de los investigadores jóvenes. Por muy 

ax~omátic~ que, llegatáa parecer la respuesta, cabe considerar que la. población de 

investigaderes jóvenes en matemáticas, va ellascenso, y que su resistencia a las 

tecnologías se reducirá gradualmente. 

Pero ll11detaileque sobr.;:lsale de,ntro del ccmportamiento. informativ() OOl08 investigadores 

en matemáticas,. es que, .. cuando. buscan. infOrmaci6n que necesitan, le hacen. de rnanera 
'. ," ',' '.' . . --. . 

individual, y generalment¡;: porlos porcentajes arro.jados, deno~a que ~on eUosmiSJ:lfos los 

querea,liz¡insus búsque~s sin deleg!ll' en otros esta actividad. Estacol'lducta hace suponer 

que su'. práctica' ha sido. adquirida· a través de una imitaeión .recibida por parte de sus 

maestros y/ccolegas, o. que también, eHos mismos pudieran desarrollarla po.r el tipo de 

.1C!lguajet"n especializado y que otros no. dcminan. Por este hecho, literatura 
,: . " 

especializada es puntl¡alal subrayar esta característica no. sólo. en loo matenIáticos, sino. 
"'-"'" ' , .. 

también en ctrcs investigadcres de ccmunidades distintas. Así, Hernández20S y Bro'lln206 
", , - ',', , 

203 BRO\VN"Cecelia. Og. citl, ref. 164, p. 934 
204 VIQEANNEL.LARlVE; Odile. Op:cit., ref. 164, p. 54. 
205 HERNÁNDEZ SALAZAR,Patricia. Op. cit., ref. 164, p. 43,56 
,O<; BROWN,Cecelia. Op. cit., ref. 164, p. 935. 
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enuncian y confinnan lo que se obtuvo en el estudio. Pero, contrariamente a esto, Sanz,207 

escribe que los investigadores son proclives a delegar sus búsquedas; parlo tanto, 

atendiendo a este último argumento, habría que matizar la generalización en función de una 

comunidad específica pero no en su totalidad a partir de una sola. 

Además de lo anteríor, en la satisfacción de las necesidades de información, los 

investigadores en matemáticas parecen concordar con investigadores de otras.disciplinas; 

de esto, Bichtéler y Dederich20s son certeros al subrayar esta característica como ineludible 

en cualquier comUnidad de investigadores. la oportunidad, la disponib1l1dad y la 

accesibilidad son rasgos esenciales y preferentes entre los investigadores matemáticos para 

calificar la cobertura y satisfacción de sus necesidades de información. 

De igual trascerirlencia resulta que un atto porcentaje de investigadores, indica.ron que las 

bases de datos sólo satisfacen parcialmente sus necesidades de informaci6n.Si se tiene 

presente. que las investigaciones que realizan necesitan de illformaciónmás profimda, y por 

lo mismo especialízada, varias de las bases de datos a las que acooen no siempre tienen el 

interés por estar al tanto sobre los desarrollos que, en mat~a de líneas de inveStigación, 

deben· dárs.ele cobertura con las referencias más recientes, en ésto parecen coincidir con 

otro tipo. de investigadores a los que, de igual forma, las bases de datos no logran satisfacer 

completamente sus necesidadesde información. Será por estos motivos que,Yigeannel

Larive209 y Brown,210 establecen que el uso de las bases de datosno siempre figura enlos 

niveles de preferencia de los investigadores.enmatemátkas,además que la acfuallzación de 

las bases de datos pareciera no ir al mismo ritmó que presenta la dinámica deproduccí6n 

del conocimiento en esta comunidad. 

Paralelamente a esto, el porcentaje de satisfacción de necesidades de información, a través 

del diseno y contenido de los programas de computó, no logró alcanzar la excelencia. Esto 

obliga a considerar que, más allá de la mera indiferencia a este tipo de medios, persiste la 

continuidad de una tradición hacia los soportes clásicos y tradicionales, lo cual no significa 

20) SÁNZ CASADO, Elías. Ibídem., ref. 1, Op. cit., p. 40 
208 BICHTELER, J, y DEDERICH, W. "lnfonnatíon-seeking behavior of geoscientists." Sp'~cial Librarles. 
Vol. 80, no. 3, \vinter, 1989. p. 170. 
209 VIGEANNEL,LARIVE, Odile. Op. dt" ref. 164, p.54 
210 BROWN, Cecelia Op, CÍL, ref. 164, p. 931. 
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que necesariamente se abandone el uso de los sistemas de computo; antes bien, se esta 

siendo de un proceso donde lo híbrido se hace manifiesto en las distintas 

comunidades de investigadores, lo que también resulta un hecho. ineludible en la realidad 

actual, yde 10 cual ya ha advertido, Torres 2!! De este modo, estudios similares 

"'"kU.c.."U"~ por Brown2l2 y Vigeannel~Larive,2IJ han ratificado que la preferencia por los 

programas de computó ocupan un segundo puesto de interés en la búsqueda de información 

de esta comunidad.; esto puede ser consecuencia de un descoooci;miento, por parte de los 

diseñadores programas -y de su .escasacomunicacióncon los prof(!si6nales de la 

bibliot(!cología~, suponemos, retoman necesidades para la. elaboración de estos 

programas, de .otras comunidades científicas distintas a la de los matemáticos, y dan por 

hecho que,. a partir del estudio de algunos Usuarios, las necesidades son generales ,para todo 

tipo de comunidades; lo cUal en la práetica 110. siempre restdta objetivo, ya que si esto tuera 

así, no existiría indiferencia hacia la utilización de los programas de cómplltopara 

satisfacer sus necesiQades' de información; aunque de igual. forma, habría que destacar la 

influencia que se tiene sobre este tipo de programas entre una comunidad científica 

ooncreta , para advertir si en ('!fecto la migración que se. hace hacia la ntili;la<fióndeeste úpo 

de programas, resulta. ser la. mAs acertada o s¡necesita de un programa. específico que 

CQl1tribuya a utili~ión. 

Paradójicamente.~ el análisis anterior, y frente aquellos que suponenunencas:illa~ento 

en cierto tipo de servícios. de. información y bibliográficos, la revista electrónica fue 
. . . 

ponderada con un porcentaje com¡iderable dentro de esta.comunidaddema;temáticos. 

Aunque otros dos tipos de ilervíciosclásicosque tienen que ver.con el material impreso, 

continúan a la zaga. Esto .vuelve la atención haciá el señalamiento de una biblioteca híbrida 

que no se encuentra distante en estaéom:unidadcientífica. Así, 110 es la diferencia hacia uno 

u tipo. de información, más bien la convivencia de servicios, impresos y electrónicos, 

resultarácamlCín en los prólcimosai'íoscon la. transición in~nenté que se h¡t plantead(), sin 

que.con las colecciones retrospectivasdt!jen detener 

ante lós recursosqueestamQs menéionando;.pues como ya se ha apreciado la información 

AraceIi: "La bíbli<)leca bibrida: ¿un paso hacia el acceso universal a la 
¡nfonnaci6n?~ Investigación Biúltotecnlógica: Arc/¡¡vor/omía, Biblia/ecología e Infonnación. VúLI3, no. 27. 
tulio-dlciembre,t 999. p. 142·152 
.12 BROV,'N, Cecelia Op. cit., re!. 164, p. 931 
213 VIGEANNE,L-LARWE, Odíle, Op. cit., reí. 164, p. 54. 

229 



retrospectiva que se encuentra en documentos impresos y/o audiovisuales se mantiene 

como un recurso indispensable para la realización de investigaciones· dentro de esta 

comunidad científica. Lo que si resulta conveniente, es que .este tipo de servicios 

electrónicos son parte de la biblioteca y que la prestación de lbs mismos son erogados a 

partir del presupuesto de la misma, y que su presencia es puntual con este tipo de servicios 

para satisfacer las necesidades de información de los investig!\dores. Sobre esto, existe una 

plena identificación con lo advertido por Bro\\TI,214 quien puntualiza que la revistadígital 

ocupa un segúndo lugar en orden de preferencia, pero que gradualmente convivirá más 

abiertamente eonlosmateriales impresos; 

Ciertamente, los niveles de satisfacción obtenidos por el empleo de los recursos y fuentes 

informativas destaca un porcentaje elevado en la parcialidad de dicha s¡¡tisfáccíón. Esta 

reSpuesta podría una argumentació.n sólida,· si se comprende que las necesidades de 

información de los investigadores en matemáticas se encuentran en un constante cambio, en 

cuyo .ciclo dé sucesivas modificaciones difícilmente puede ser totalmente cubierto. Porla 

literatura espeéializada de nuestra disciplina, el equilibrio entre la satisfacción material con 

la información que se necesita y>la satisfacción emocional que' repercute en su 

comportamiento. informativo posterior, debería tener un análisis más· exhaustivo, ·.cuya 

continuidad pudiera acercarse a la dinámica de cambio que se· experimenta dentro de la 

producción de . información matemática; y la manera· entómo . se selecciona y capta· esta 

información en las distíntas unidades; lo cual, favorecerá el nivel desatisf;:1cción de las 

. necesidades de información. Pese· ae.xístir estudios espetíficos referentes a una visión 

teórica de la satisfacción de)usuano '-como el de Rey Martín,)15 paréciera que' una 

investigación' concreta de naturaleza pragmática que explore directamente la satisfacción de 

necesidades de información de los irivestigadoresenlas matemáticas, aún esta pendiente. 

En la· satisfacción de necesidades de información, su certeza· y cobertura; puede verse 

reflejada materíalmente a través de la producción que los investigadores efectúan en la 

publicación de artículos o en la elaboración de· capítulos de líbros, por citar algunos 

~emplos. Difícilmente se podría avanza,r dentro de esta disciplina sin la existencia de una 

114 BRO\VN, CeceJia Op. cit., ref. l64, p.931 
l15 REY MARTíN, Karina. "La satisfacción del usuario .. :' Op. cit.,ref.15,p. 139-153. 
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productividad en la publicación de sus investigaciones, por lo que el investigador no 

alcanzaría las calificaciones necesarias que· evalúen su capacidad productiva. B¡ijo esta 

consideración, aunque aparece implícitamente, la satisfacción es ratificada en la producción 

del conocimiento que hacen los investigadores. Sobre este orden de ideas, es importante 

señalar que, una disciplina. crece en función deun desarrollo cuantitativo de sus PfQductos 

de investigación. Aunque hay que admitir la existencia de otras actividades en donde la 

información igualmente cumple los niveles de satisfacción para el quehacer cotidiano de los 

investigadores. De ahf. que el uso que le dan los investigadores de esta comunidad 

matemática a la información, se encuentre reflejada en un porcentaje mayor hacia la 

publicación de artículos_ 

Finalmente, una parte fundamental de la investigación,· es aquella que se refiere a la 

asoclación existente de algunas variables que se eneuentranestrechamente vinculadas a los 

tres elementos que ya se han abordado a lo largo de este documento. Para esto, co¡:no ya se 

presentó ene! apartado anterior de este capítulo, sólo cabría resaltar que, de acuerdo al 

análisis estadístico que se realizó para determinar la asociación, se encuentra que por el 

valor del coeficiente· expresado en la mayoría de las cruces. de variables efectuadas, se 

ob1;uvo. que no existen. relación o asociación elltre las variables: etapa de . investigación, 

idioma. lltilizado,actualidad de la inforni.aci(>n, tipo deinvcStigación, grado de estudios, 

edad de los. inv~stigadore¡;, categoría laboral,investigadoresadscritos al. SNJ, recurso más 

utilízado, antigüedad laboral, horas de do~cia, fuente más utilizada, nivel de satisfacción 
. . . 

en el uso de las bíbliotecis y nivel desatisfacciQn en el uso depublicacionesperiódieas; 

De .acuerdo con los datos descritos anteriowente, se puede determinar que, . en forma 

general, el perfil que· Cl:\facterl;?:a a la comunidad de ma.temáticos durante el proceso o 

desarrollo de cada una de .las' etapas que comprende el fenómeno de las necesidades de 

información, es el siguiente: 

cuanto a sus datos personales 

.:. Tienen el grado de doctor 

.:. Prevalece el genero masculino 

.:. Su promedio de edad fluctúa ente 35 a 44 años 
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.:. Son de nacionalidad mexicana 

.:. Se distinguen por tener una antigüedad laboral menor a 20 años 

.:. Tienen la categoría laboral de investigador titular 

.:. Pertenecen al nivel 1 dentro de] SNI 

.:. Son pmfesoresde tiempo parcial con 4 a 6 PIS. a la semana 

.:. Se encuentran en la etapa intermedia de sus investigaciones 

.:. Realizan investigación básica 

-En cuanto a sus necesidades de información 

.:. Emplean fuertemente el idioma inglés para el uso de la información 

.!. Las líneas temáticas de sus proyectos se concentran en la topología, la estadística, la 

probabilidad y el·álgebra lineal y multilineal 

.:. Utilizan información retrospectiva como actual 

.:. Su necesidad de utilizar la información surge a través de la revisión de libros y 

revistas 

-En cuahto asu comportamiento informativo 

.:. El recurso informativo que más utilizan para el desarrollo de sus actividades es la 

un.idad deinformación (biblioteca, hemeroteca,centro de documentación, etc.) 

.:- La fuente informativa a la que más acuden son las publicaciones periódicas 

.:. El formato que más utilizan és el electrónico 

.:. No acdsiumbran a delegar sus búsquedas de información 

-En cuanto a la satisfacción de las necesidad de inforn:mdón 

.!+ Consideran como características determinante para satisfacer su necesídadde 

información, a la disponibilidad y la accesibilidad . 

• :. Sus necesidades se ven satisfechas parcialmente al hacer uso de las bases de datos 

especializadas en su área 

.:. El diseño y contenido de los programas automatizados satisfacen de una manera 

aceptable a los investigadores 
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.:. En cuanto a los servicios de información y bibliográficos que proporcionan las 

bibliotecas y/o proveedores, la accesibilidad directa a los artículos en revista 

electrónicas toma cotidianamente mayor importancia para esta comunidad 

.:. Su nivel de satisfacción al hacer uso de los recursos y fuentes informativas esta 

representado de manera parcial 

.:. La información que obtienen principalmente es aplicada en la publicación de 

artículos científicos. 
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CONCLUSIONES 

Mientras. que en otros países, durante las décadas que van del veinte a los treinta -del 

XX-,el estudio. sobre alguna de las fases del fenómeno de las necesidades de información, 

comienzan a desarrollarse, en nuestro país, el interés por. esta temátiéa, se puede afirmar, es 

casíreciente. Pero a pesar de. este rezago,· el apuntalamiento hacia .. el estudio, la 

comprenSión e integráción de .los elementos del fenómeno de las necesidades de 

información, empiezan a tener un auge en la década de los noventa, con diversas 

investígacionesque han .sido resultado del trahajo académico desarrollado en las aulas, así 

como . por algunos investigadores que han abordado a distintas. comunidades de usuariós 

. (estudiantes, .profesores e investígadorés)en muy diversas instituciones, generalmente de 

naturaleza educativa. 

Para el caso de la comunidad de investigadores en matemáticas, y suvínculacián a 

investigaciones sobre lbs. tres elementos que se han abordado, -necesidades de información, 

comPQrlilmiento informativo ysatisjácci6n de necesidades de información-, . han pasaoo 

desapercibioos; y, por lo tanto,. se han sucedido una serie de generalizaciones teóricas sin 

contemplar que esta comunidadliene características. que la separa de otras, pues su trabajo 

se enfoca al análisis y la abstraccíóncomo actividades intelectqales rectoras; 

En este sentido, la presente investigación harorrooorado el altogra~ode especiálii.ación de 

estos investigadores, que precisan de unidades de información, cólecciones, servicios y 

eqtiipo;quc contribuyan a la realÍzaciónde los distintos proyectosqueeUos establecen 

dentro . de sus acti"idades profesionales. Teniendo. presente que el· crecimiento de ·.la 

información en el área matemática, es volumétrica y que precisa s.er organizada para 

facilitar su utilización y manejo oportunamente. Pero también, esto obliga a considerar la 

necesidad de contar cpn persoilalaltameme preparado que garantice la eficiencia en la 

prestación de los servicios, y además, ajustarse paulatinamente a las expectativas de~ambio 

que se manifiestan en esta disciplina y particularmente en sus unidades de información. 

Por esto mismo, .el vacío hacia esta comunidad de ruatemáticos, originó que la presente 

investigación avanzará en el entendimiento de la problemátíca.que acusan en relación del 
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fenómeno de las necesidades de ínfonnación.. A5í,· la comunidad de investigadores 

matemáticos del país, esta fuertemente matizada, cuyo número asciende a más de 500 

investigadQres adscritos a 23 institucionl'ls a lo largo y ancho de la República Mexicana. En 

las cuales, la ubicación de una unidad de infonnación, resulta importante corno apoyo a las 

activídadesque estos sujetos realizan; de ahí que, el acercamiento y conocimiento de estos 

investigadores, con respecto a los tres elementos que se han abordado en la investigación, 

necesariamente expresan las expectativas que dicha comunidad espera de las unidades de 

infonnación contempladas dentro de sus institucioneS. Por esto, cs necesario visualizar la 

realizac~ón de una sme de estudkJs como el que se ha elaborado, para así disponer de 

elementos de juicio más acertados que conviden a la fonnulaci6n, diseño y aplicación de 

unidades de información, que cubran casi en.su totalidad las necesidades de información de 

estos investigadores. 

Dentro de las hipótesis consideradas para el presente estudio, se confinnó que, 

efectivamente, las necesidades de infonnación de la comunidad matemática se 

fundamentan por el tipo de investigación que realizan y por la etapa en que se encuentran 

sus investígaeiones. De .acuerdo a esto, se puede afinnarque las necesidades de 

infQrmaciónde estos sujetDs se manifiestan decididamente dentro del trabajo cotidiano que 

realizan; además, por k.ls datos proporcionados, éstas se van agudizar en la medida en que 

se avanzan en las distintas etapas de investigación. Asimismo, ante esta dinámica que 

proyectan, se observó que la utilización de infonnaciónen el idioma inglés y la revisión de 

libros y revistas en el mismo idioma, sin importarla actualidad de la información, fi!:?lJran 

como rasgo esencial que contribuye a resaltar que, los limitesdel.idioma y la temporalidad 

de la. información, no representan obstáculo alguno que impida el avance de sus 

investigaciones. Aspecto éste que había sido fuertemente señalado en otras investigaciones 

teóricas, donde! puntualizaban que la infonnaciónactual era determinante para la 

realización de sus productos de investigación; por la naturaleza de su trabajo, la preferencia 

por el material .ímpreso, va a la par con· el docUmento electrónico. Sin embargo, 

paulatinamente van avanzando en la. utilización de otros recursos distintos al impreso. 

Entre esta comunidad, también se pudo apreciar la presencia de factores externos. a los 

investigadores como individuos, como serían la dinámica de crecimiento de la infonnactón 
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en su área, los formatos en que esta se presenta, el medí o ambiente eompetitivoen donde se 

desarrollan,una serie de actividades programadas para plazos inmediatos y mediatos, así 

como su interacción con sus pares que contribuyen al fortalecimiento de sus intereses 

personales. Sin olvidar, el nivel científico y social al que estos pertenecen, 10 que conduce a 

reafirmar que se trata de una comunidad totalmente distinta a otras, dentro de la estructura 

social en donde se insertan. 

Adicionalmente, ios factores internos que denotan sus necesidades de información, 

contemplan la especialización de conocimientos, habilidades y. capacidades 

propias de Uli sujeto consolidado académicamente, en donde la definición de su 

personalidad, la pUlitualización de objetivos individuales y pmfesionales, lo consolidan 

como un diferente a otros. La síntesis :de arribos factores, Cbnduce a la afirmación de 

que sus necesidades de inforrriación las tienen casi perfectamente ubicadas y. direccionadas 

hacia objetivos Cbncretos que pretenden cubrir de manera inmediata. 

De esta forma, y en relación a la segunda hipótesis, se confirma que, evidentemente, 

estrategias que utilizan estos investigadores se orientan más por su biografía académica 

desarrollada, -el currículum personal de los investigadores que han logrado .a través de su 

existenciá-y que, efectivamente, su comportamiento informativo· encuentra en las 

públicacionesperiódicas el recurso prioritaDopara eL desarrollo de sus investigaciones; 

aunque 110 así, el contacto cOn colegas, tomo fuente más utilizada. Esto quedo demostrado 

en la: deopinlones vertidas por ellos mismos. También, su comporta;miento 

infonnatí vo plantea menos dificultades, ya que sus estrategias consolidadas por su U1U'~O'Ul1 

académica, les permiten la búsqueda casi inmediata de la información que necesitan. Y de 

igual forma conceden a la biblioteca un prioritario como recurso informativo más 

utiliZado, sin omitir que, para la búsqueda de inforrriación, prefieren rea1ízarl~ de manera 

personal, e inclusive asistir directamente a los acervos para tener mayor certeza en los 

resultados de sU búsqueda, o bien, recurren al texto electrónico· hasta agotar ¡as 

posibílidades que garanticen la cobertura de sus necesidades de información. Aunque esto 

no obsta para señalar que la asistencia del bibliotécólogo continua manteniendo una línea 

de preferencia que contribuye a la búsqueda de información de éstos investigadores, 
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qllienes, sin distinción de .edad y de grado académico, acuden a nuestros especialistas o a 

los especialistas en materia de información, cotidianamente. 

Referente a la tercera hipótesis, se logró comprobar que, la satisfacción de necesidades de 

informacíón, eiertamente esta detenninada por el tipo de fuente de infonnación y .recurso 

informativo que utiliza el investigador para satisfacer sus necesidades. Esto fue ratificado al 

observar que su tendencia favoreció, de manera parcial,.a la utilización de labíblioteca, 

como. también a la orientación de' satisfacción total al hacer uso de las. publicáciones 

periódicas. Una vez más! la vinculación de sus actitudes y valores, son determinantes para 

la utilización de la información y las unidades donde ésta se encuentra. También es 

conveniente subrayar 'que, la satisfacción de necesidades de información, puede ser 

,ratifi.cadaen los productos de investigación que regularmente preséntan los investigadores 

dentro de sus instituciones. 

Esta primera exploración que se ha realizado entre especialistas del área matemática, 

igualJ;ntmte da una visión general sobre este tipo de investigadores, ya que se han conocido 

las necesidades de infOnnaciónde los mismos, su comportamiento informativo y el grado 

de satisfacción de sus necesidades de informaciÓn,. ponderando a la unidad de información 

especializada como recurso básico para su quehacer profesional. Y, en consecuenqia, los 

resultados que se han obtenido figuran como datos qUe orientan a una toma de. decisiones 

que. penniten. puntualizar en soluciones para aquellas unidades de información que, to¡:lavía 

en la actualidad,adolecei1del conocimiento de su. comunidad (investigadores matemáticos). 

238 



RECOMENDACIONES 

En primera instancia, se sugiere que se profundice en laproblemátíca del fenómeno de las 

necesidades de ¡]']formación, }'a que el momento, las investigaciones realizadas sobre 

este respecto parecen no tener los alcances en otras área del conocimiento que permitan 

reconocer la tríada de elementos implicados en las necesidades de información, que, como 

objeto de estudio, necesita un tratamiento epistemológico. para esclarecerla probable 

confusión que pueda manifestarse sobne el mismo, o que· en su défecto, se reáliccn 

generalizaciones sin la debida rigurosidad y sistematización que merece esta línea temática. 

l'untualizando que el fenómeno de las necesidades de información implica otros elementos 

que ro estructuran como un modelo integrador, y no desarticulando uno y otro elemento sin 

la estructuración debida. 

Asimismo, es·· preciso contemplar que ·la conceptualización modelos no puede ser 

absoluta en laeonfiguraci6n de los mismos,por lo que,la serie de cambios que se presenten 

en el entorno &ben de estimularla revisión del modelo para que seajuste.ala realidad que 

pretende explicar y solucionar, y reiterar que .la relevancia, la pertinencia, yla recopilación, 

deben de estar contempladas oomo elementos integrantes en la tercera fase fenómeno de 

las "necesidades de información, para fortalecer así la visión sistémica que se apunta en este 

modelo. 

Por 10 anterior, es necesario mantener una comunicación COnstante concolegas de diversos 

países .. con la finalidad de que puedan aportar conocimientos y experiencias que 

enriquezqan, rechacen o validen el modelo sobre el fenÓU1enode . las necesidades . de 

informacl.6n, propuesto· hasta este.· momento, y el cual contempla .tres elementos 

(necesidc¡des de información-comportamiento informativo~ satisfocción, de lasnécesidades 

deinfonnación). 

Por otra parte, es preciso difundir la temática del fenómeno de las necesidades de 

información de una manera más general o global a través de· asignaturas formales, 

diplomados, talleres o cursos sueltos hacia los. profesionales o futuros profesionales de la 

información,. con el fin de hacer posible su comprensión y aplicación, y de esta forma, se 
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aprenda a utilizar una metodología de investigación rigurosa para obtener resultados que 

puedan generalizarse en comunidades de usuarios con características similares, y en 

consecuencia, generar nuevo conocimiento que contribuya a los .fundamentos teóricos 

existentes hasta ahora. 

De esta forma, resulta evidente considerar la importancia de formar cuadros de 

profesionales que se dediquen a enriquecer esta línea de investigación, ya que en nuestro 

país la temática aún siendo incipiente; y más aún, para continuar eDIl la gran batalla 

de la ignorancia que se tiene sobré la importancia de conocer y aplicar en nuestras 

comunidades de usuarios, los elementos que conforman al fenómeno de las n~esidades de 

información. 

También, deseo insistir en la importancia de la realización de investigaciones por parte de 

las personas que se encuentran al frente de las unidades de infonnación que atiendan al 

estudio del fenómeno de las necesidades de información, en comunidades científicas y no 

científicas; que· muevan a . comprender de manera más acertada el conocimiento de 

necesidades de inforrnación,comportamiento informativo y satisfilcción de. sus necesidades 

de información de los usuarios, para así~ obtener elenleIitos que tengan presente el 

mejorami{ilTIto continúo de las colecciones y, desde luego, de los servicios y equipo en las 

distintas unidades de información. 

En este ánimo y considerando que en nuestra .profesión es de vital importancia para que los 

servicios de infonnación y bibliotecarios tengan como finalidad satisfacer las necesidades 

de los usuarios, sugiero que las bibliotecas .,cno sólo las que competen al· ámbito 

matemático-, tomen en euentata importancia de aplicar la tercera fase del fenómeno de las 

necesidades de información, es decir la satisfacción, a través de realizar investigaciones a 

sus comunidades, para así, conocer el nivel de satisfacción y detenninar sí los servicios 

ofrecidos satisfacen sus necesidades de información de los usuarios. 

Otro elemento por destacar y debido al gran desarrollo tecnológico que se presenta en el 

siglo XXI y en los sistemas de recuperación de información, es la necesidad de tener al 

frente de las ullidades de información a profesionales preparados y actualizados que 
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ofrezcan servicios bibliotecarios y de información, -manuales y digitales-acordes con las 

novedades que en el terreno editorial aparecen para la obtención de documentos, ya que la 

adecuada satisfacción sólo se logrará a través det diseño eficaz y oportuno de los servicios 

que ofrezca la biblioteca. 

Igualmente, se debe trabajar para lograr que los funcionarios responsables de los centros de 

investigación tengan conocimiento de la importancia de apoyar a las bibliotecas 

especializadas a través de una asígriaciónpresupuestal digna y decorosa para dotarlas de 

colecciones éompletas, oportunas yde calidad, así como de personal altamente preparado, 

cuyas capacidades y competencias profesionales la atención de servicios y 

productos de información a los investigadores de la disciplina en donde se encuentra su 

correspondiente unidad de información, y desde disponer del equipo y del mobiliario 

quereperc\:Itan favorablemente en la facilitación de la información para los investigadores. 

Y, más aún, en instituciones del interior de la república donde al parecer la biblioteca o la 

unidad de información especializada no cllf<ntan con los apoyos suficientes par,a brindar los 

servicios bibliotecarios y de información al y por lo mismo no han tenido la 

capacidad de reconocer que los. productos derivados de dichas investigaciones bien pueden 

fortalecerel.desarrollo económico, local y regional, que orientará acertadamente el destino 

de esas localidades. 

Finalmente, aunque la presente investigación ha pretendido dar cobertura amplía al 

fenómeno de las necesidades de información .entre la comunidad matem;itica, resulta 

honesto destacar que la información obtenida, puede relacionarse de muy diversas formas y 

propotci()nar más conocimiento sobre el fenómeno analizado entre los investigadores en 

matemáticaS. Con el afán de alcanzar dicho propósito, entre los temas que sobresalen como 

líneas de investigación por continuar, se contemplan aquellas que se refieren· a la edad de 

los investigadores y la utilización de las de datos, para apreciar de q~e manera, la 

visión adulta de los investigadores puede resultar favorable 0, en sú defecto, entorpecer el 

manejo de la información a través del uso de éstos recursos. 

Otra línea de interés por Im¡es·tll1:<U es la que se refiere a la actualidad de la información en 

relación con el tipo de fi.ente que utilizan los investigadores; en donde se pretende saber sí 
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ambos elementos se encuentran asociados en el quehacer inquisitivo delos profesionales de 

la investigación, y si, en todo caso, estas variables resultall determinantes para reconocer la 

tendencíadel desarrollo de colecciones conforme a lo que emiten los investigadores. 

Una brecha más de investigación es la que se refiera al diseiio de los programas de 

computó y la edad de los investigadores; es decir,sí en ·Ia proyección de los futuros 

programas se.están rescatandoJas necesidades reales de estos invcstigadores con respecto a 

su edad, y distinguir objetivamente siesta última variable -la edad- es significativa en tal 

diseño; para sí establecer que debido a la edad de los investigadores, a éstos leS resulte 

indiferente lautilizaCÍón de programas de computó, o debido a su bagaje cultural la 

utilización de estos medios esta en relación directa con la tradición impulsada desde su 

comunidad o institucionalmente. Ante esta misma Hnea de investigación, se debe subrayar 

la comunicación· que debe de existÍr entre los profesionales de la información y los 

diseñadores de programas de computó, para evitar un sesgo en el conocimiento de las 

necesidades de información y a ser más accesibles los programas diseñados 

específicamente para la comunidad matemática. 

Por último, y vinculado a la edad de los investigadores, es necesario definir en estudios 

futuros si esta variable -la edad-se encuentra fuertemente vinculada al tipo. de foente que 

prefiere· el investigador; o si en su defecto,. están dadas las condiciones de educación 

continua en este gremio de investigadores,y, por 10 tanto, se encucntran más dispuestos a 

adaptarse a todo tipo de fuentes de información para sus investigaciones, y así esto d~e de 

ser un obstáculo en sus actividades. Lo que también puede venir a desmentir las 

afirmaciones que reiteran que la edad sigue siendo un factor que impide a los 

investígadores adaptarse a los cambios y con ello al tipo de fuente quc utilizan. 
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ANEXO 1 

INSTITUCIONES CON PROGRAMAS DE LICENCIATURA O POSGRADO, 
o Ql.TEREALlZAN INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS 

AGUASCALIENTES 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) 

Centro de Básicas. Departamento de Matemáticas y Física 
Licenciatura en matemáticas aplicadas 

Programa iniciado en 1984 

. BAJA CALIFO&~IA 
.Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

Facultad de Ciencias 
Licenciatura en matemáticas aplicadas 

Pfógrama iniciado en·1988 

CHIHUAHUA 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 

Departamento de Ciencias Básicas Exactas 
Licenciatura en matemáticas 

Programa iniciCulo en 1996 

COAHUILA 
UrriversidadAutónoma de Coahuila (UAdeC) 

Escuela de Matemáticas 
Licenciatura en matemáticas aplicadas 

?rogramainiciado en1987 

Centro de. Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMAlde la UadeC 

COLIMA 
Universidad de Colima (UdeC) 

Escuela de Ciencias Básicas 
Licenciantra en ciencias (Matemáticas) 

Programa iniciado en 1994 



DISTRITO FEDER4L 
• Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Escuela Superior de Física y Matemáticas 
Licenciatura en física y matemáticas 

Programa iniciado en 1961 
Maestría en matemáticas 

Programa iniciado en 1969 
Doctorado en matemáticas 

Programa iniciado en 1998 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVEST AV cIPN) 
peoartamento de Matemáticas 

Maestría en matemáticas 
Programa iniciado en 1961 

Maestría en matemáticas computacionales 
Programa iniciado en 1961 

Doctorado en matemáticas 
Programa iniciado en 1961 

Departamento de Matemática Educativa 
Maestría en matémática educativa 

Programa iniciado en 1975 
Doctorado en matemática educativa 

Programa iniciculoen 1983 

• Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM~I) 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Departamento de matemáticas 
Licenciatura en matemáticas 

Programa iniciado en 1974 
Maestría en Ciencias Matemáticas 
Maestría en Matemáticas Aplicadas e Industriales 
Doctorado eilCiencias Matemáticas 

Programas iniciados en 1999 

• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Facultad de Ciencias 

Departamento de matemáticas 
Licenciatura en matemáticas 

Programa ¡nidada en 1939 
Maestría en ciencias (matemáticas) 

Programa iniciado en 1969 
Doctorado en ciencias (matemáticas) 

Programa iniciadoen 1969 



Instituto de Matemáticas 
UNIDAD Ciudad Universitaria 
Fundado en 1942 

Instituto de Matemáticas 
UNIDAD Morelia 
Fundado en 1990 

Instituto de Matemáticas 
UNIDADCuemavaca 
F undádo en 1996 

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas yen Sistemas (IIMAS) 

DtlPªrtamento de probabilidad y estadística 
Departamento de ciencias de la computación 
Departamento de matemáticas y mecánica 
Depmamento de métodos matemáticos v numéricos 
Departamento demodelación matemáticadesisternas sociales 
Departamento de ingeniería de sistemas computacionales yautomatización, 

.DURA.~GO 
Universidad Juárez del Estado de Durango (OJEO) 

de Matemáticas 
Licenciatura en matemátieas aplicadas 

Programa iniciada en 1984 

ESTADO.DE MEXIeO 
- Universidad Autónoma del Estado de México (OAEM) 

Facultad de Ciencias 
Licenciatura en matemáticas 

Programa iniciada en 1987 

-Colegio de Postgraduados (COLPOS) 
Instituto de Socioeconornla, Estadística e Informática 
Maestría en estadística 

Programa iniciado en 1964 
.Doctorado en estadística 

Programa iniciado en 1994 



HIDALGO 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 

Licenciatura en matemáticas aplicadas 
Programa iniciado en 2001 

:lVlaestría en ciencias en matemáticas y su didáctica 
Programa iniciado en 1991 

Centro de Investigª<:ión en Matemáticas (CIMA) de la UAEH 

JALISCO 
Universidad de Guadalajara (UdeG) 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería 
Departamento de matemáticas 
Licenciatura en matemáticas 

Programa iniciado en 1980 
Maestría en ciencias en la enseñanza de las matemáticas 

Programa iniciado en 1994 
Maestría en matemática aplicada 

Programa iniciado en 1996 
Maestría en ciencias matemáticas 

Programa iniciado en 1996 

MICHOACÁN 
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH) 

Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas 
Instituto de Física y Matemáticas 
Licenciatura en matemáticas 

Programa iniciado en 1969 
Maestría en matemáticas 

Programa iniciado en 1992 
Doctorado en matemáticas 

Programa iniciado en 1995 

NUEVO LEÓN 
Universidad Autónoma de Nuevo (UANL) 

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas 
Licenciatura en matemáticas 

Programa iniciado en 1953 



HIDALGO 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (U.t\EH) 

Facultad de Matemáticas 
Licenciatura en matemáticas aplicadas 

Programa iniciado en 2001 
Maestría en ciencias en matemáticas y su didáctica 

Programa iniciado en 1991 

Centro de Investigación en Matemáticas (CIMA) de la UAEH 

JALISCO 
Universidad de Guadalajara (UdeG) 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería 
Departamento de matemáticas 
Licenciatura en matemáticas 

Programa iniciado el! 1980 
Maestría en ciencias en la enseñanza de las matemáticas 

Programa iniciado en 1994 
Maestría en m:Uemática aplicada 

Programa iniciado en 1996 
Maestría en eiencias ma.temáticas 

Programa iniciado en 1996 

MICHOACÁN 
Universidad Míchoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH) 

Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas 
Instituto de Física y Matemáticas 
Liceneiatura en mateItllÜicas 

Programa iniciado en 1969 
Maestria en matemáticas 

Programa iniciado en 1992 
Doctorado en matemáticas 

Programa iniciado en 1995 

NUEVO LEÓN 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

Facultad de Ciencias Físico1Matemáticas 
Licenciatura en matemáticas 

Programa inicindo en 1953 



Instituto de Matemáticas 
UNIDAD Ciudad Universitaria 
Fundado en 1942 

Instituto de Matemáticas 
UNIDAD Morelía 
Fundado en 1990 

Instituto de Matemáticas 
UNIDAD Cuemavaca 
Fundado en 1996 

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (lIMAS) 

Departamento de probabilidad y estadística 
Departamento de ciencias de la computación 
Departamento de matemáticas v mecánica 
Departamento de métodos matemáticos y numéricos 
Departamento de modelación matemática de sistemas sociales 
Departamento de ingeniería de Sistemas comnutacionales yautomatizaci6n 

DURA.N"GO 
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) 

Escuela de Matemáticas 
Ucenciatura en matemáticas aplicadas 

Programa iniciado en 1984 

ESTADO DE.MEXICO 
• Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 

Facultad de Ciencias 
Licenciatura en matemáticas 

Programa iniciado en 1987 

• Colegio de Postgraduados (COLPOS) 
Instituto de Socioeconomía, Estadística e Informática 
Maestría en estadística 

Programa iniciado en 1964 
Doctorado en estadística 

Programa iniciado en 1994 



ANEXO 2 

DISTRIBUCIÓN POR ENTIDAD DE LOS PROFESORES E INVESTIGADORES 
QUE SE DEDICA.~ A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

- Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas 

Dr. Humberto Madrid de la Vega 
Mtro. Emilio Padrón Corral 
Mtro. Francisco Javier Cepeda Flores 
Mtro. José Refugio Reyes Valdés 
Mtro. Jesús Efrén Pérez Terrazas 
Dr. Mario Cantu Sifuentes 
Dra. Irma Delia García Calvillo 

• INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

- Escuela Superior de Física y Matemáticas 

Dr. Roberto Acosta Abreu 
Dr, Barros Jesús González Espino 
Dr. José Germán Gonzáles Santos 
Dr. Valeri Kucherenko 
Dr. Pablo Lam Estrada 
Dr. Carlos Rentaría Márquez 
Dr. José María Rocha Martínez 
Dr. Michael Shapiro Fishman 
Dr. Luis Manuel Tovar Sánchez 

- Centro de Investigación yde Estudios Avanzados. Departamento de Matemáticas. 

Dr. Luis Astey 
Dr. Alin Cársteanu 
Dr. Isidoro Gitler 
Dr. Samuel Gitler 
Dr. Jesús González 
Dr. Luis Gorostiza 
Dr. Sergei·Grudsly 
Dr. Onésimo Hernández-Lerma 
Dr. Ernesto Lupercio Lara 
Dr. José Martínez Bernal 
Dr. Elías Micha 
Dr. Guillermo Moreno 
Dr. Michael Porter 



TABASCO 
Universidad Iuárez Autónoma de Tabasco (UI AT) 
División Académica de Ciencias Básicas 

Licenciatura en matemáticas 
Programa iníciadoen 1985 

Maestría en matemática aplicadas 
Programa iniciado en 2002 

TLAXCALA 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) 

D<.l'artamento de Ciencias Básica Ingeniería y Tecnología 
Licenciatura en matemáticas aplicadas 

Programa iniciado en 1987 

VERACRUZ 
Universidad Veracruzana CUY) 

Facultad de Matemáticas 
Licenciatura en matemáticas 

Programa iniciado en .1962 

YUCATÁN 
Universidad Autónoma de Yucatán (UAdY) 

Facultad de Matemáticas 
Licenciatura en matemáticas 

Programa iniciado en 1963 
Licenciatura en enseñanza de la matemática 

Programa iniciado en 1989 
Maestría en ciencias matemáticas aplicadas 

Programa iniciado en 2003 

ZACATECAS 
Universidad Autónoma de 7.acatecas (UAZ) 
Unidad Académica de Matemáticas 

Licenciatura en matemáticas 
Programa iniciado en 1990 

Maestría en matemáticas aplicadas 
Programa iniciado en 1996 

Maestría en matemática educativa 
Programa iniciado en 1997 



Dr. Raúl Quíroga 
Dr. Enrique Ramírez de ¡\rellano 
Dr. Feliú Sagols 
Dr. Eduardo Santillán Zeron 
Dra. {raserna Sarmiento 
Dr. Nikolaí Vasilevski 
Dr. Rafael H. ViUarreal 
Dr, Miguel A. Xicoténcatl Merino 

- Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Departamento de IvIatemática 
Educativa. 

Dra. Claudia Margarita Acuña Soto 
DI. Ricardo Amoldo Cantoral Uriza 
DI. Vicente Carrión Miranda 
Dr. Francisco Cordero Osorio 
Dr. Carlos Armando Cuevas Vallejo 
Dra. Rosa Maria Farfán Márquez 
Dra. Olimpia Figueras Maurut de Montpellier 
Dr. Eugenio Filloy Yagüe 
Dra. Aurora Gallarda Cabello 
Mtro. Ignacio Garníca Dovala 
Dr. José Guzmán Hemández 
Dr. Fernando A. Hitt Espinosa 
Dr. Carlos Imaz Jahnke 
Dr. HugoMejia Velasco 
Dr. SiIÍlÓn Machón Cohen 
Dr. Luis Enrique Moreno Annella 
Dra. AnaMarla Ojeda Salazar 
Dra. Asuman Okta¡¡; 
Dr. Ricardo Quintero Zazueta 
Dr. Jesús A. Riestra Velázquez 
Dr. Antonio Rlvera Figueroa 
Dra. María Teresa Rojana Ceballos 
Dra. Ana Isabel Sacristán Rack 
Dr. Luz Manuel Santos Trigo 
Dr. Ernesto A. Sánchez Sánchez 
Dra. Sonia Ursini Legovich 
Dra. Marta Elena Valdernoros ÁIvarez 
Dr. Gonzalo Zubieta Badina 

-UNIVERSIDAD AUIÓNOMA METROPOLITANA. UNIDAD IZTAPALAPA. 
DEPARTAMENTO EN MATEMÁTICAS. 

DI. Rogelío Femández-A1onso 
Dr. Mario Pineda Ruelas 



Dr. Luis Miguel Villegas Silva 
Dr. Bromberg Sílverstein Shirley 
De Ibarra Valdez Carlos 
Dr. Quezada Batalla Roberto 
Mtro. Fetter Nathansky, Hans Luís 
Dr. Nicolás Carrízosa, Alfredo 
Df. Rivera Campo, Eduardo 
Dra. Saavedra Barrera, Patricia 
Dr. Verde Star, Luis 
Dr. Delgado Fernández Joaquín 
Df. García Roddguez Antonio 
Dr. Laeomba Zamora Ernesto A. 
Dr. Castillo Morales Alberto 
Dr. García Corte Julio César 
Dr. Ruíz de Chávez Somoza Juan 
Mtro. René Benitéz López 
Dr. Mikhail Tkaehenko 
Dr. Vladimir Tkachuk 
DI. Richard Wilson 

• UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAtvl) 

- Facultad de Ciencias. Departamento de Matemáticas 

Dr. Alberto Leon Kushner Schnur 
Dr. Alejandro Gareiadiego Dantan 
Dr. Ángel Tamariz Mascarus 
Dr. Antonio Lascurain Orive 
Dr. Carlos Torres Alcaraz 
Dr. Emilo Lluís Puebla 
Dr. Eugenio Garnica Vigil 
DI. Faustino Sánchez Garduño 
Df. Federico Sánchez 
Dr. Fernando Brambila Paz 
Dr. FidelCasarrubías Segura 
Dr. Guillenno Sienra Loera 
Dr. Héctor Méndez Lango 
Dr. Hugo Alberto Rincón Mejia 
Dr. Humberto Carrillo Calvet 
Dr. Javier Páez Cárdenas 
Dr. Jesús López Estrada 
Dr. Juan Morales Rodríguez 
Dr. Luis Antonio Rineon Solís 
Dr. Manuel Faleoni Magaña 
Dr. Octavio Páez Osuna 
Df. Osear Palmas Velaseo 



Dr. Pablo Barrera Sánchez 
Dr. Pedro Míramontes Vidal 
Dr. Rodolfo San Agustín Chi 
Dr. Sergey Antonyan 

Ana Meda Guardiola 
Dra. Bertha Tome Arreala 
Dra. Edith Corina Sáeaz Valadez 
DrIL Hór de Ma. Aceff Sánchez 
Dra. Gabriela Campero Arena 
Dra. Guillermina Eslava Gómez 
Dra. Isabel Puga Espinosa 
Dra. Ma. Asunción Begoña Fdez. Fdez 
Dra. Ma. de Lourdes Esteva Peralta 
Dra. OIga Tchebotareva Nicolaevna 
Dra. Patricia Pellicer Covarrubias 
Mtra; Ana Irene Ramírez Galarza 
Mtra. Elena de Oteyzade Oteyza 
Mtra. Ma. de Lourdes Velasco Arregui 
Mtro. Alejandro Bravo Mojica 
Mtro. José Antonio Flores Díaz 
Mtro. José Antonio Gómez Ortega 
Mtro. Miguel Lara Aparicio 

• Instituto de Matemáticas. Unidad Ciudad Universitaria 

Dr. Gerardo AcostaGarcía 
Dr.Marcelo A. Aguilar 
Dfa. Mariha Gabriela Araujo Pardo 
Dr. Rugo Árizmendi Peimbert 
Dra. Lorena Anllas Sanabria 
Dr. Jorge Luis Arocha Pérei 
Dr. Michael BarotSchlatíer 
Dr. Javier Braeho Carpizo 
Dra. Ma.Emilia CalÍaUero Acosta 
Mtro. Ángel Carrillo Hoyo 
Dra. Mónica Clapp Jiménez Labora 
Dr. José Antonio de la Peña Mena 
Dr. Alctiandro Uíaz Barriga 
Dr. MicO DurdevicLucic 
Dr.Javier E. ElizondoHuerta 
Dr. Mario EudaveMuñoz 
Dra Magali Louise Folch Gabayet 
Dra. Hortensia Galeana Sánchez 
Dr. A.nnando García Martínez 
Dr. Adalberto García Maynez 
Dr.··Christof Geiss Habn 



Dr. Ricardo Gómez Aiza 
Dr. Francisco J. González Acuña 
Dr. Carlos Hernández Garciadiego 
Dr. Alejandro Illanes Mejia 
Ora. Ma. Mercedes Jordan Santana 
Dr. Francisco Larrion Riveroll 
Dr. Francisco Marcos López García 
Dr. Santiago López De Medrano 
Dr. Emilio Uuis Riera 
Dr. Macias Álvarez 
Dr. Francisco Marmolejo Rivas 
Dr. Jorge Marcos MartínezMonte1ano 
Dr. Octavio Mendoza Hernández 
Dr. Crie! Merino López 
Dr. Luis MontejanoPeimbert 
Dr. Juan José Montellano Ballesteros 
Df. Max Neumann Coto 
Dra. Eugenia O'Reylli Regueiro 
Dra. LauraOrtiz Bobadilla 
Dra. Adriana. Ortiz Rodríguez 
Dr. Francisco Xavier Portillo Bobadilla 
Dr. Carlos Prieto De Castro 
Dr. Francisco F. Raggi Cárdenas 
Dr. Rajsbaum Gorodezky 
Dr. ReciIlas Juárez 
Dra. Elian~ Regina Rodrigues Caloni 
Dr. Leopoldo Román Cuevas 
Dr. Ernesto Rosales González 
Dr. Héctot F. Sánchez Margado 
Dr. Matej.Stehlik 
Dra. Martha Takane Imay 
Dra. Ma. de la Luz J. de De Oteyza 
Dr. José.Ríos Montes 
Dr. Jorge Urrutia Galicia 
Dr. Gonzalü Zubieta Russi 

• Institutode Matemáticas. Unidad Morelía 

Dr. Eugenio P. Balánzario Gutiérrez 
Dr. Raymundo Bautista Ramos 
Dr. Humberto Cárdenas Trigos 
Dr. Salvador García Ferreira 
Dr. Fernando Hemández Hernández 
Dr. Michael Hrusak 
Dr. Florian Luca 
Dr. Roberto Martínez Villa 



Dr. Jesús R. Muciño Raymundo 
Dr. Pavel Naoumkine 
Dr. Robert Oeckl 
Dr. Alberto Gerardo Raggi Cárdenas 
Dr. Ernesto Vallejo Ruiz 
Dr. José Antonio Zapata Ramirez 
Dra. Rita Esther Zuazua Vega 
Dr. Luis Abe! Castorena MartÍnez 
Dr. Moubariz Zafar Garaev 
Dr. Dániel Juan Pineda 
Dr. Alberto Gerardo Raggi Cárdenas 
Dr. Sevm Recillas Pishmish 
DI. Leonardo Salmerón Castro 

• Instituto de Matemáticas. Unidad Cuernavaca 

Dr. Luis J. ÁlvarezNoguera 
Dra. Fuensanta Aroca Bisquert 
Dr. German Aubín Arroyo Camacho 
Dr. Natik Atakíshiyev Mektiyev 
Dr. Timothy Gendron 
Dr. Salvador Pérez Esteva 
Dr. José Antonio Seade Kuri 
Dr. José Luis CisnerosMolina 
Dr. Adolfo Guillot Santiago 
Dr. Rolando Jíménez Benitez 
Dr. Peter M. Makienko 
Dr. Emilio Marmolejo Olea 
Dr. José Luis Martínez Morales 
Dr. Iakov Mostovoi 
Dr. David Romero Vargas 
Dr. Jorge E. Sanchez Sanchez 
Dr. AntonIo· Férnando Sarmiento Galan 
Dr. JawadSnoussi 
Dr. RogelioValdezDelgado 
Dr. Alberto Verjovsky Sola 
Dr. Rafael ViIlarroel Flores 
Dr. :Carlos VillegasBlas 
Dr. 'Federico Zertuche Manes 
Dra. CatherlneSearle Burl" 

• Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (lIMAS) 

Dr. Aceveda Cantla, Pedro Jesús 
Dra. Adler Milstein, Larissa 



Dra. Aguirre Hernández, Rebeca 
Dr.Alvarez BéJar, Román 
Dr. .Benítez Pérez, Héctor 
Dr. Berlanga Zubiaga, Ricardo 
Dr. Bladt Petersen, Mogens 
Dr. Bribiesca Correa, Ernesto 
Dr. Contreras Cristán, Alberto 
Dr. Cruz Pacheco, Gustavo 
Dr. Del Rio Castillo, Rafael Roné 
Dr. Díaz Avalos, Carlos 
Dr. Flores Gallegos, Jorge Gilberto 
Dr. Frauel, Yann 
Dr. García Nocettí, Demetrio Fabián 
Dra. García-Reimbert , Catberine 
Dra. García Salord, Susana Inés 
Dra. Garza Hume, Clara Eugenia 
Dra. Gómez Gómez , Susana 
Dr. González Hernández , Juan 
Dr. González.Barrios Murguía , José María 
Mtro. GonzáIez-Hennosilloy Melgarejo, Arturo 
Dr. Gutiérrez Peña, Eduardo Arturo 
Dr. HernándezGarduño, Antonio 
Dr. Ize Lamache , J orgo Andrés 
Dra.Jorge y Jorge, Maríadel Carmen 
Dr. Martínez Pérez, María Elena 
Dra. Mayer Celís , Laura Leticia 
Dra. Medina G6mez, Lucia 
Dr. MenaChávez, Ramses Humberto 
Dr. Méndez Ramírez, Ignacio 
Dr. Minzoni Alessio, Antonmaría 
Dr. Morales Mendoza, Luis Bernardo 
Dr.Olvera Chávez, Arturo 
Dr. O'Reilly Togno, Federico Jorge 
Dr, Padilla Longoria, Pablo 
Dr:·Panagiotaros, Panagiotis Georgios 
Dr. peralta Estrada, Julio·César 
Dr .. PinedaCortés, Luís Alberto 
Dr. Ródriguez Vázquez, Katia 
Dr. Rosenblueth Laguette, David Arturo 
Dr. Rosenblueth Laguette, Javier Fernando 
Dr.,Rueda Díaz del Campo, Raúl 
Dra. Ruiz-Velasco Acosta, Silvia 
Dr:Sabíná Ciscar, Federico Juan 
Dr. Silva PereyTa, Luis Octavio 
Dr. Solano González ,Julio 
Dr. Toloza Pera, Julio Hugo 
Dr. Vargas Guadarrama, Carlos Arturo 



Mtro. Velarde Vclásquez, Carlos Bruno 
Dr. Weder Zaninovich, Ricardo Alberto 

-COLEGIO DE POST GRADUADOS. INSTITUTO DE SOCIOECONOMÍA. 
ESTADíSTICA E INFORMÁTICA. ' 

Dr. Martín Garza 
Dr. Basilio Rojas Martínez 
Dr. Alberto Castillo Morales 
Dr. Gustavo Ramírez Valverde 
Dra.' Martha Ramírez Guzmán 
Dr. Guillermo Zárate de Lará 
Dr. Tito V ázquez Rojas 
Dr. Felix GonzálezCassío 
Dr. Amold Barry C. 
Mtro. Gilbertb Rendón Sánchez 
Dr. Humberto Vaquera Huerta 
Dr. David Sastres Ramos 
DL Eduardo Días 
Mtro. José Santiso Rincon 
Mtro. Vicente González 
Mtro. Gil Said Infante ' 
Dr. José A. Villaseñor Alva 

- CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS (CIMAT) 

Dr. Ignacio Barradas Bribiesca 
Dr. Vladimir Grigorievich Boltianski 
Dr. GilBor 
Dra. Leticfu Brambila Paz 
Dr. José Omegar Calvo Andrade 
Mtro. José Angel Cailavati Ayub 
Dr. Gonzalo Contreras Barandarián 
Dr. Manuel Cruz López 
Dr. Pedro Luis Del Angel Rodrígue-¿ 
Dr .. Lá'laro Raúl Felipe Parada 
Dra. Maite Fernández Unzueta 
Mtra. Helga Andrea Fetter Nathansky 
Dr. Fernando Galaz Fontes 
Ora. Berta Gamboa de Buen 
Dr. Juan Manuel García Islas 
Dr. Alexis Miguel Gartía Zamora 
Dr. Jos-é.Carlos GómC'l Larrañaga 
Dr. Xavier Gómez Mont Á valos 
Dr. Luis Hemández Lamoneda 



Dr. Renato lturriaga Acevedo 
Dr. Daniel Massart 
Mtro. Francisco Mirabal García 
Dr. Efrén Morales Arnaya 
Dr. Ángel Moreles "A .. ~ .• ~_ 
Dr. Víctor Manuel Núñez H,'rm'inrl,,'T 

Dr. Jorge Olivares 
Dr. Fausto Antonio Ongay Laríos 
Dr. Gabriel Pedro Paternain Rodriguez. 
Dr. Jímmy Petean Humen 
Dr. Enrique Ramírez Losada 
Dr. Sevín Roberto~ Recillas Píshmish 
Dra. Claudia Estela Reynoso Alcántara 
Dr. Gil Salgado González 
Dr. Francisco Sánchez Sánchez 
Dr. Oscar Adolfo Sánchez Valenzuela 
Dr. Francisco Javier Solís Lozano 
Dr. Stephen Broce Sontz 
Dr. Alberto Verjovsky Sola 
Dr. Ricardo Francísco Vila 
Dr. Fernand() Á vila Murillo. 
Dr. Andrés Christen Gracia. 
Dra. Eloísa Diaz-Francés Murgnía. 
Dr. Jorge Domínguez.Domíngnez. 
Dr. Jesús Armando Domíngnez Molina 
Dra. Graciela González Farías 
Dr. Govíndan Trivellore.Eachambadi 
Dr. Danie! HernándezHernández. 

José Alfredo López Mimbela. 
Dr. Mignel Nakamura Savoy. 
Dr. Víctor Manuel Pérez Abreu Carrión. 
Dr. Rogelio Ramos Quiroga. 
Df. José Elías Rodrfgnez Muñoz 
Mtra. María Guadalupe Russell 
Dr. David A. Sprott. 
Dra. Ekatenna T ódorova Kolkovska. 
Dr. Enriqué Raúl Villa Diharce. 
Dr. Salvador Botello Rionda 
Dr. Jorge Axel DomúÍguez López 
Dr. Rogelio Hasimoto Beltrán 
Dr. Arturo Hernández Agnirre 
Df. Cuauhtémoc Lemus Olalde 
Dr. José Luis MarroqtlÍn Zaleta 
Dr. Carlos Montes de Oca Vázquez 
Dr. Arturo RamÍfez Flores 
Dr. Mariano José Juan Rivera Meraz 
Dr. Miguel i\ngel Serrano Vargas 



Mtro. MaximÍno Tapia Rodríguez 
Dr. Johan Van Horebeek 

•. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO 

-Centro de Investigación en Matemática Educativa 

Dr. Jaime Arrieta Vera 
Mtra. María Guadalupe Cabañas Sánchez 
Mtro. Miguel Díaz Cárdenas 
Dr. Crisólogo Dolores Flores 
Dr. Gustavo Mamnez Sierra 
Dr. Santiago Ramiro Velásquez Bustamante 

• UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE IDDALGO 

Centro de Investigación en Matemáticas 

Mtro. Juan Al{xmo Acosta Hemández 
Dr. Orlando Á vila Pozos 
Mtro. Roberto Á vila Pozos 
Mtro. Javier Barrera Ángeles 
Dr. Fernando Barrera Mora 
Mira. Gabriela Buerulia Abatos 
Dr.JaimeCTIlZ Sanpedro 
Mtra: Matc.ela FerratiEscola 
Dr. Alexander Karelin 
Dr. Federico Menéndez-Conde Lara 
Mtro. Andrés Rivera Diaz 
Dr. Hector Virgilio Robles Vázquez 
Dr .. Carlos Rondero Guerrero 
Dra. Auna Tarasenko 
Mita. Margarita Tetlalmatzí Montiel 
Dr. Julio Rugo Taloza 
Mtro. José Alfonso Valencia González 
Dr. RUPe.tl Alejandro Martíncz Avendaño 
Dra. Olivia Gut\.! Ocampo 

• UNIVERSIDAD DE GUADAJARA. DEPART Al\iENTO DE MATEMATICAS 

Dr. Alatorre Zamora Miguel Ángel 
Dr. AlcarazGonzález Víctor 
Mtro. Añorve Solano Edgar Gilberto 
Mtrü. Arellano Remández Jorge Mario 



Mtra. Arroyo Cervantes Gloria 
Mtro. Camacho Castillo Osvaldo 
Mtro. Cárdenas Grajeda Juan José 
Mtra. Espinaza Sánchez Rosalba 
Mtro. Gómez Jíménez Reynaldo 
Mtra. González Rendón Lucia 
Mtro. Gutiérrez González Porfirio 
Dr. Gutiérrez Pulido Humberto 
Mtro. Hemández Chaires Bruno 
Mtra. LariosValencia Martha Esther 
Dra. Macias Balleza Emma Rebeca 
Dr. Márquez Bobadilla Juan Manuel 
Dra. N esterova Elena 
Dr. Nicolaevieh Efremov V1adimir 
Mtro.Ortiz García Juan José 
Mtro, PantojaRangel Ratael 
Mtra. Radillo Enriquez MarisQI 
Dra. Rodriguez Maria Elena 
Dr. Olmos Gómez Migue! Angel 
Mtra. Sahagún Castellanos Ana Rosa 
Dr. Sánchez Gómez Rubén 
Dr. UlloaAzpeitia Ricardo 
Dr. Víllalobos Hemández Gustavo 
Dr. ZáratedelVa11e Pedro Faustino 
Dr. Yakhno Alexander 

• UNIVERSIDAD MICHOACANADE SAN NlCOLAS DE IDDALGO. L'1S1'ITUTO 
DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS .. . ... ... 

Dra. Andablo Reyes Gloria 
Dr. Anatoli Merzon 
Dr;¡.. Maria Luisa Pérez Segui 
Dr. Armando Sánchez Argáez 
Dr. Petr Zhevandrov Bolshakova 
Dr. Pierre Bayard 
Dr. Carlos Osvaldo Osuna Castro 

• BEl'.'EMÉRlTA UNIVERSIDAD DE PUEBLA. FACULTAD DE CIENCIAS 
FISICO MATEMÁTICAS. 

Dr. Feo. Javier Albores Velaseo 
Dr. J. Ramón Arrazola Ramírez 
Dr. Vladímir V. Alexandrov 
Dr. Amoldo Bezanilla López 
Dr. Jorge Bustamante González 



Dr. Alexandre B ykov 
Dra. Lucia Cervantes Gómez 
Dra. Patricia Domínguez Soto 
Dr; Raúl Escobedo Conde 
Dr. Juan A. Escamilla Reyna 
Dr. Andrés Fraguela Collar 
Dr. Alexanclre Grebennikov 

Soraya Gómez y Estrada 
Dra, Esperanza Guzmán Ovando 
Dr, Miguel Antonio Jiménez Pozo 
Dr. Bulm,aroJuárez Hernández 
Dr. HumbertóSalazar Ibargiien 
De. Feo. Sergio Salem Silva 
Dr. Gerardo Torres del Castillo 
Dra. Ma. de Jesús López Toriz 
Dr. Lorenzo Díaz Cruz 
Dr. GilbertQ Silva Ortigoza 

• UNIVERSIDAD DE SONORA. DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 

Dr. Agustin Grijalva Monteverde 
Dr. Enrique Hugues Galinqo 
Dr .. Gerardo Gntiérrez Flores 
Dra. Irma Nancy Lacios Rodríguez 
Dr. Jorge RupertQ Vargas Castro 
Dr. José Luis Díaz Gómez 
Mtro. José Luis Soto Munguía 
Mtro.José Ramón JiménezRodríguez 
Mtra, Martha Cristina Villalva yGutiélTez 
Mtro. Miguel Angel Moreno Núfiez 
Mtro. R!U11Íro Avila Godoy 
Mtra. Silvia Elena Ibarra Olmos 
Mtro. Víctor Manuel Hernán:dez Lizárraga 

•. ·.lJNIVERSIDADJUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO. DIVISIÓN ACADEMICA 
DE CIENCIAS BASICAS 

Dr.GamalieI Blé González 
Dr, Víctor Castellanos Vargas 
Dr. José LeonardoSáenz Cerina 
Dr. Gerardo DeIgadillo Piñón 
Dr. Miguel López De Lupa 
Mtro. Justillo AlavezRamÍrez 
Mtro. Robert Jeffrey FlowerS Jarvis 
Mtro.Francisco A. Hernández de la Rosa 



Mtro. Candelaria Méndez Olán 
Mtro. Laura Del C. Sánchez Quiroga 
Mtro. Jorge Valle Can 
Mtro. Pidel Ulín Montejo 
Mtro. Lucas Segovia 
Mtro. Gregario Soberanes Cerino 
Mtro. Edílberto Nájera Rangel 
Mtro. Heliodoro Daniel Cruz Sliárez 

• UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATÁN. FACULTAD DE MATEMÁTICAS 

Dr. Aarón Aguayo González 
De Ángel Gabriel Estrella González 
Dr. Eric Ávila Vales 
Dr. Gabriel Murrieta Hernández 
Dr. Gerardo E. García Almeida 
Dr. Jorge Argáez Sosa 
Dr. Luis Alfonso Rodriguez Carv¿gal 
Dr. Matías Navarro Soza 
Dr, Ramón Peniche Mena 
Dr .. Ricardo Legarda 
Dr. Javier Díaz Vargas 
Mtra. Luci Torres Sánchez 
Mtro. Celia VillanuevaNovelo 
Mtro. Francisco Moa Mena 
Mtro. Otilio Santos Aguilar 
Mtro. Víctor De Cetina 
Mtro .. Waldemar Barrera Vargas 
Mtro. Carlos Herrera Hoyos 
Mtra. Irene Peniche Arroya 
Mtro. Felipe Rosado Vázquez 
Mtra. Jenny Rocío Uícab Ballote 

• :UNIVERSIDAD DE ZACATECAS. UNIDAD ACADEMICA DE MATEMÁTICAS 

Dr. Ahiuwalia 'Khalilova Dharam Vir 
Mtra. Boljón Robles Elvira 
Mtra. Castillo Báez EIsa 
Mtro. García Aguilar Alberto 
Mtra. Hemández Sánchez Judith Alejandra 
Mtro. Huitrado Rizo José Luis 
Mtra. Jiménez Sandoval Lorena 
Dr. Mart[rtez Ortíz Juan 
Dra. Mercado Sánchez Gema A. 



Mtra. Montelongo Aguilar Ofelia 
Mtra. Robles Domínguez Claudia Angélica 
Mtro. Trueba Vázquez Leopoldo 
Ur. Vizcarra Rendón Alejandro 





ANEXO 3 

PUBLICACIONES NACIONALES EN EL CAMPO DE LAS MATEMÁTICAS 

.:. Anales del Instituto de Matemática (1960-UNAM) 

.:. Ciencia Revista Hispanoamericana de Ciencias Puras y Aplicadas (1941) 

+:. Comunicaciones Técnicas. serie b Investigación (1973-IIMAS) 

.:. Comunicaciones Técnicas. serie a Monografías (1970- IIMAS) 

.:. Cuadernos del seminario caÍé y matemáticas (1985- Facultad de Ciencias, UNAM) 

.:. Miscelánea Matemática (1974, Sociedad Matemática Mexicana) 

.:. Monografias del Instituto de Matemáticas (1975, IMATE, UNAM) 

.:. Morfismos (1997, CINVESTAV, IPN) 
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ANEXO 4 

cm:STIONARIO 
Estimado (a) profesor (a) y/o investigador (a), con el objeto d~ identificar la necesidad de 
información, .el comportamiento informativo y la satisfacción de las necesidades de 
información, le solicitó de la manera· más atenta indique las respuestas que considere 
adecuadas desde su particular punto de vista. 
Instrucciones : 
Marque con una "x" los datos que se le piden a continuación, y escriba.la información 
necesaria en los espacios correspondientes para ello. 

J. DATOS GENERALES 

Grado de estudios: . 
a) maestría 
b) doctorado 
c) posdoctorado 

Sexo: 
a) maSculino 
b)femenino 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

GruP9de edad al que pertenece: 
a) menor.de 25 años () 
b) 25a años ( ) 
c) 35a 44 años ( ) 
d) 45'a 54 años ( ) 
e) 55a 64 años ( ) 
1) Mayor de 65 años () 

Nacionalidad: 
a) mexicana () 
b) otra ( ) 

Antigüedad laboral: 
a) menos de 5 años () 
b) eJ;ltre 5 a 10 años () 
c)entre 11 a 15 años ( ) 
d) ~tre 16 ti 20 años ( ) 
e) entre 21 a 25 años ( ) 
1) entre 26 a 30 años ( ) 
g) más de 30 años () 

Categoría que ocupa en su trabajo: 

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores: 
a) si () nivel __ ~ _______ _ 

b) no ( ) 

Horas de docencia que imparte ala semana: 
a) de4a6hrs. () 
b) de6a8hrs. () 
c) másdcS hrs. () 

Etapa en que se encuentra su investigación: 
a) inicial ( ) 
h) Íllterrriedia () 
c) final ( ) 

Tipo de investigación que realiza: 
a) básica ( ) 
b) aplicada () .. 



II. NECESIDADES DE INFORlVfACIÓN 

1. Además del español, señale el idioma que utiliza con mayor frecuencia para el 
desarrollo de sus actividades: (Marque sólo una respuesta) 

al inglés ( ) 
b) francés ( ) 
e) italiano ( ) 
d) portugués ( ) 
e) alemán ( ) 
f) Otro 

2. Meneioneen que área (8) de especialidad requiere de mayor información: 

3. Sefialdaactnalidad de la información que maneja y utiliza para el desarrollo de 
sus actividades: (Marque sólo una respuesta) 

a) menos de un año de antigüedad () 
b) de 1 a 2 años de antigüedad () 
e) de 3 a 4 años de antigüedad ( ) 
d) de S a 6 años de antigüedad. () 
e) de 7 a 8 años de antigüedad ( ) 
f) de 9 a 10 años de antigüedad () 
g) más de 10 años de antigüedad () 
h) no importa la antigüe.dad ( ) 

4. De las siguientes situaciones, indique cuál es la que origina en un mayor grado su 
necesidad de información: (Marque sólo una respuesta) 

a) revisando ti bros o revistas ( ) 
b) a través de la comunicación con otros colegas () 
e) a través de la búsqueda en bases de datos ( ) 
d) por el desarmllo de sus proyectos' ( ) 
e) en la interacción con alumnos ( ) 
f) por inquietud personal ( ) 
g) Otra (especifiquel __________ ---_------.,..-----

• Entendiéndose bajo este rubro, a aquellas necesidades de informací6nque surgen durante la formulación de: 
proyecto, su elaboración ylo conclusión. 



m. CO.MPORTAMIENTO INFORMATIVO 

5 .. Par,a la realización de. búsqueda de información, ¿Cuáles son los recursos a Jos que 
. generalmente acude? (Señale en· orden progresivo y de importancia del ( al 6) 

a) colegas 
b) biblioteca, hemeroteca, centro de documentación, etc. 
c) colección particular 
d) colección particUlar de otros colegas 
e) en el área 
f) congresos, conferencias, seminarios, encuentros 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

g) ----._~--~----~~----------~---------

6. De la lista siguiente, ¿Cuáles son . las fuentes informativas a. las que acude para 
satisfacer Sus necesidades de información? (Señale por orden progresivo y de 
importllucia del 1 al 5) 

a)monografias (libros, resis, etc.) ( ) 
b) publicaciones periódicas (revista~, anuarios, etc.) ( ) 
e) obras. de consulta (diccionarios, enciclopedias, directorios, etc~) (). 
d) fttentes referenciales (índices, abstracts, bibliografías) ( ) 
e) materiales audiovisuales (videos, casetts, etc.) . ( ) 
f) Otra (especifique) ______________ -,--____ _ 

7. ¿Qué formatlKutilizacon mayor frecuencia paNda l!úsqueda y rccuperacióndela 
información? (Marqnesólouna res¡mesta) 

a) impreso (.) b) texto electrónico () c)visual () d) sonoro () 

8. Cuándo busca información. ¡,Delega en alguna persona es~ actividad? (Marque 
sólo una respuesta) 

a) Ocasionalmente () 
h) Siempre ( ) 
e) Nunca ( ) 



IV, SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

9. De las características siguientes. ¿Cuáles son las que Ud. considera importantes 
para satisfacer sus necesidades de información.? (Señale por orden progresivo y de 
importancia del 1 al 8) 

a) disponibilidad (que esté listo por sí se necesita) ( ) 
b) accesibilidad (que esté en ,,1 lugar adecuado) ( ) 
c) actualidad (que 8C2.lo último 'lucha aparecido) ( ) 
d) oportunidad (que esté listo justo en el momento que se necesita) () 
e) pertinencia (que trate sobre el asunto que se investiga) ( ) 
1) relevancia (que séa importante para la actividad que ,,, realiza) ( ) 

g) precio ( ) 
h) calidad (que contenga un formato, tamaño, presentación, etc.) ( ) 

i) Otra 

10. En que medida las bases de datos especializadas e índices impresos en el área 
matemática (MathScinet, Current Mathematical Publicactions, etc.,) satisfacen sus 
necesidades de inJormación. (Marque sólo una respuesta) 

a) totalmente () 
b) parcialmente () 
e) escasamente () 
d) nunca ( ) 

11. En que poreentaje considera que el diseño y contenido de los programas 
automatizados en general cubren sus necesidades de información· en la búsqueda, 
localización, y recuperación de datos vineuladosa. su inv:estigación; (Marque sólo una 
respuesta) 

a) 0% ( ) 
b) 25% ( ) 
e) 50% ( ) 
d) 75% ( ) 
e) 100% ( ) 

12. De los servicios de información y bibliográficos qne. se ofrecen por parte de las 
bibliotecas y proveedores. Señale cual de los siguientes satisfacen su necesidad de 
información. (Marque sólo una respuesta) 

a) exhibición de nuevas adquisiciones ( ) 
b) accesibilidad directa a artículos en revistas electrónicas ( ) 
c) libros a vistas ( ) 



d) catálogosímpresos 
e) servicio de alerta bibliográfica 
f) boletines 
g) búsqueda en índices o abstracts 
h) otro (especifique) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

13. De los recursos y fuentes informativas (bibliotecas, hemerotecas, bases de. datos, 
monogrdfias, revistas, congresos, etc.) fine utiliza regularmente, indique su nivel de 
satisfacción a sus necesidades de información. (Marque sólo una respuesta) 

a) totalmente ( ) 
b) parcialmente () 
e) escasamente () 
d) nunca ( ) 

14. ¿Qué uso le da a la información que obtiene para satisfacer sus necesidades de 
informacIón? (Señale en orden progresivo y de importancia del! al 8) 

a) publicación de artículos ( ) 
b) elaboración de monografías ( ) 
e) elaboración de capitulos de libros ( ) 
d) preparación de cursos ( ) 
e) impartición de clases ( ) 
f) elaboración de ponencias ( ) 
g) asesoría de tesÍs ( ) 
h) asesorías especialízadaspara los sectores 
industriales yteenológícos ( ) 
i) Otro (especifique) _________________ ~ __ 

Agradezco de antemano su valiosa colaboración. 
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