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INTRODUCCIÓN

Este trabajo comenzó a gestarse desde hace 3 años al trabajar con publicaciones seriadas
en la Biblioteca Iberoamericana de la FLACSO. Al conocer las necesidades que tiene
nuestra comunidad de usuarios, una de sus inquietudes manifiestas era la recuperación
por artículo en nuestro catálogo, recuperar lo publicado por nuestros investigadores o
alumnos. Y más aún, tratándose de la revista Perfiles Latinoamericanos.

Lo anterior derivó en mi proyecto de titulación. En 2004 comenzaron los primeros
acercamientos tanto teóricos como prácticos. En cierto tiempo coincidieron los fines de la
Biblioteca con el Departamento de Publicaciones de la Institución para organizar por
temas los artículos de la Perfiles Latinoamericanos, lo que llevo a un trabajo en
conjunto, y el primer resultado fue un análisis temático de la mitad de los artículos y una
base de datos en Access, que permitió al Departamento de Publicaciones conocer la
situación en la que se encontraba la revista, así como el uso de esa información para su
evaluacióny creación de eventuales políticas editoriales.

Se continúo con el trabajo de indización y se concluyó con un Índice Analítico General de
la revista, se pensó que para fines de divulgación sería apropiado subirlo en la página
Web de la biblioteca y así cumplir con nuestras expectativas internas de difusión de la
información y cumplir con la asignación de temas que estaba exigiendo CONACYT. Hoy
este índice es la base de las referencias bibliográficas de los artículos en la tienda virtual
que próximamente se usará para fines comerciales.

Para plantear las cualidades de contenido y características particulares de una revista
académica institucional primero hay que desmenuzarla detenidamente para obtener una
visión global de ella y proponer un modelo para su indización, así como un análisis
documental.

De esta manera en el primer capítulo se tratan los conceptos y la teoría relativos a la
indización, sus acepciones y aplicaciones. Desde el significado de análisis documental
que sirve de sustentación teórica, conceptos de índice y su ejemplificación en los
diferentes índices internacionales, pasando por las características y los diferentes alcances
que tienen, para terminar con su aplicación específica en las publicaciones seriadas.

En el segundo capítulo se aborda el marco referencial que rodea a este trabajo.
Comenzamos así con los datos históricos de FLACSO, institución que edita la revista
Perfiles Latinoamericanos. Continúa con una breve semblanza de la revista, sus
características particulares y elementos que la conforman. Así como una retrospectiva
histórica del Consejo Editorial, el Comité de Arbitraje, los directores y responsables de la
edición; que da cuenta de la evolución y los cambios significativos en cuanto a la
administración y el contenido, que ha tenido la publicación.

Después pasamos de lleno a la propuesta de modelo de indización donde se dictan las
normas para el registro de los diferentes elementos de los artículos de la revista. Se dan
las pautas en cuanto a qué elemento se tomará en cuenta, la forma de asentarlo y
normalizarlo, así como una definición sencilla del dato, su propósito y su descripción. Se
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agrega el Índice General Analítico de Perfiles Latinoamericanos con los registros
de los artículos.

Como una parte sustancial de este análisis documental se presenta en cifras gráficas de
los resultados obtenidos, lo que se conoce como indicadores de evolución de una
publicación seriada: las líneas de investigación que realiza FLACSO, de acuerdo con la
temática de los artículos; las redes de cooperación que existen entre las insti tuciones
dedicadas a la investigación social según la institución a la que pertenece al autor así
como su nacionalidad y si fue en su caso un artículo generado por la misma comunidad
académica de FLACSO; sobre qué país se ha escrito más, conforme al descriptor
geográfico; y el origen del artículo, con las conexiones bibliográficas: publicado en otra
revista, resultado de un proyecto de investigación, basado en una tesis de maestría o
doctorado, etc.

En la parte final existe un apartado de conclusiones y recomendaciones a seguir en
este proceso de indización, ya que el índice ha derivado en otros proyectos y ha sido
utilizado en sus diferentes versiones para diferentes fines, no sólo para esta tesina.

Todo lo anterior ha tenido el objetivo de crear un modelo de indización para el
procesamiento y recuperación de datos bibliográficos de los artículos publicados en
Perfiles Latinoamericanos. Se analizaron 206 artículos que comprenden del no. 1 al no.
24 los años 1992 a 2004.

En el diseño de este modelo se ha considerado la adopción de las recomendaciones del
Sistema de Información Bibliográfica de la CEPAl hecha en sus manuales para definir el
nivel del registro, así como se toma en cuenta la Reglas de Catalogación Angloamericanas
para la descripción de los diferentes datos para fines de normalización; y en la indización
temática de la documentación procesada se utiliza el Thesauro de la UNESCO (versión en
línea) como principal herramienta de lenguaje controlado, y en forma menos recurrente se
considera el Macrothesaurus para el Procesamiento de la Información Relativa al
Desarrollo Económicoy Social de la OECD en su 5a ed. y las Ustas de Encabezamientosde
Materias para Bibliotecas, 3a ed. La asignación de clasificación se hará conforme al
Sistema de Gasificación Decimal Dewey en su 20a ed. Para registrar por medio de
descriptores previamente definidos los elementos que conforman los artículos de la revista
y así crear un modelo normalizado de indización para los registros de los artículos de la
revista, basándose en estándares internacionales, donde se sacarán los indicadores de
evolución que muestren las tendencias evolutivas que ha sufrido la revista. Por último
desarrollar un índice general analítico de la revista Perfiles Latinoamericanos, para hacer
posible la recuperación de la información en versión electrónica y ser visualizado a través
de la página web de la Biblioteca Iberoamericana en:
http://www.flacso.edu.mx/biblioiberoamericana/index.shtml.
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CAPÍTULO 1 
LA INDIZACIÓN 

1.1 ANÁUSIS DOCUMENTAL 

El problema más difícil en el manejo de la información es el almacenamiento de toda la 
información contenida en el documento, su creciente aumento necesita de un manejo 
estricto del sistema de información. Por tal motivo "la documentación valora al 
documento, investiga sobre el mismo y utiliza la información para los fines que a sus 
usuarios convenga". Las actividades que integran este proceso documental son tres: 

1. Entrada de la información: que engloba la selección y adquisición de los documentos 
pertinentes a las necesidades 

2. Tratamiento documental, el cual se subdivide en : 
é, Análisis documental 
é, Búsqueda 

3. Salida de la información 

Para poder entender la indización es necesario partir desde el análisis documental que nos 
remite al contexto del trabajo intelectual; ambos mantienen un vínculo estrecho. Son 
actividades complementarias que comienzan con el proceso de creación, desde el autor 
del documento, incluyendo la terminología que él use y continúa con el otro proceso 
intelectual del manejo de la información. Por lo tanto el proceso se desarrolla como sigue: 

Trabajo intelectual: Cuando los autores preparan un escrito o presentan un texto 
oralmente es dificil hablar de normalización en su sentido estricto. A través del material 
normalizado se han desarrollado facilidades para transferir este conocimiento, que 
influencia al autor a escoger un vocabulario especializado, uso de términos, el estilo y 
estructura del trabajo y su presentación. 

Terminología: Es primordial, ya que es el vehículo de interacción fundamental con todas 
las modalidades de la información. Es la base de la comunicación hablada y escrita. Se 
transfiere el conocimiento en su forma original a través de artículos o libros, y en su forma 
condensada la encontramos en catálogos de bibliotecas, bibliografias, resúmenes, y 
servicios de indización. 

Análisis documental: También llamado manejo de la información. Según García 
Gutiérrez el análisis documental se define como: "la técnica documental, que permite, 
mediante una operación intelectual objetiva, la identificación y la transformación de 
documentos en productos que faciliten su consulta de los originales, en aras del control 
documental y con el objetivo de servicio de la comunidad". 

Es importante la elección de herramientas adecuadas para el almacenamiento y 
recuperación. Estas comprenden las categorías de resumen, clasificación e indización. El 
proceso de resumir es tratado independientemente ya que está escrito en lenguaje 
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natural, mient ras que la indización y la clasificación son procesos que hacen uso
generalmente de lenguajes documentales. !

Para nuestro caso, el análisis documental es el que nos ocupa, ya que representa el
punto más relevante y, a su vez, el más delicado de todo el proceso documental, dado los
objetivos y sus productos . Transforma el documento, genera nuevos productos con base
en documentos originales y ayuda para su consulta.

Dentro del análisis documental la indización de documentos es el acto de retener una
o varias nociones que representan el contenido de un documento y adecuarlas a un
lenguaje natural o documental determinado. Un lenguaje o vocabulario elaborado, de
manera que permita un conocimiento exacto sobre el tema y las características de cada
documento.

1.2 INDIZACIÓN

En la indización el contenido del texto del documento en lenguaje natural está sujeto al
análisis e interpretación en un lenguaje documental o de indización. Para la indización el
documento (información) es almacenado y servirá también para la recuperación.

Los siguientes conceptos de la acción de indizar nos pueden dar una visión panorámica
de lo que comprende:

S Indizar: Extracción de conceptos del texto de un documento para expresarlos con
la ayuda de un lenguaje, como palabras claves, descriptores o índices de una
clasificación. 2 Es el procedimiento mediante el cual se analiza y controla la
información contenida en documentos para facilitar a los usuarios su localización.

S Indización asignada: Método que consiste en indizar el contenido de una obra
mediante los descriptores de una lista controlada .

S Índice: Usta ordenada alfabética, sistemática o metódicamente, ya sea por
materias o de otra manera, con las palabras o frases que representan conceptos,
nombres o fechas que aparecen en una publicación, con los datos necesarios para
su localización. Lista ordenada de asientos blblloqráñcos.'

Como parte de las obras de referencia de información indirecta encontramos el Índice,
definido por la norma ISO 5127 como "un documento secundario que presenta una lista
ordenada de términos elegidos que figuran en un documento, con las indicaciones
precisas para poder localizar éste. Una de las tareas fundamentales en el proceso de la
cadena documental es la de la indización, que forma parte de las operaciones del análisis
documental y que consiste en definir el contenido del documento mediante un conjunto de
conceptos que especifican el tema o los temas que aquél trata, es decir, consiste en

1 UNISIST Guide to standards for information handling. Paris , France : UNESCO. pp.25-27 .
, Arnat, Núria. Técnicas docume nta/es y fuentes de información. Barcelona. España: Vox, pp.36
) Martinez de Sousa, José. Diccionario de bibliologia y cienc ias afines . Series en Biblioteca del Libro;
29.Madrid. España: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993.
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extraer los conceptos fundamentales de los documentos analizados con objeto de facilitar
su recuperación". 4

"La indización puede hacerse en lenguaje natural o libre, es decir, utilizando las mismas
palabras o términos que figuran en el documento original, a las que se llama palabras
clave. Pero cuando la indización adquiere su mayor trascendencia es cuando utiliza un
vocabulario controlado; es decir, cuando cada conjunto de sinónimos se expresa mediante
un térm ino único, estableciéndose relaciones de equivalencia con los demás y resolviendo
además los problemas de polisemia. A estos términos normalizados se les denomina
descriptores. Así entendida, la indización tiene por objeto asegurar la coincidencia entre
el lenguaje utilizado por los emisores de información y el que utilizan quienes la buscan. El
producto de la operación de indizar son los índices". 5

Indizar es describir e identificar un documento en términos controlados en cuanto a su
contenido principal. Durante el desarrollo de la indización, los conceptos son extraídos por
un proceso de análisis, los cuales serán traducidos a descriptores tomados del vocabulario
controlado.

La importancia de la indización no sólo radica en traducir el contenido intelectual de un
documento a un lenguaje controlado sino que estos descriptores utilizados son los
términos con los cuales se constituirán las consultas. Es decir, todo concepto extraído de
un documento o una consulta determinada es analizado en forma individual, sin descuidar
la relación estrecha que mantiene con los conceptos secundarios que se encuentran en el
documento analizado o en la consulta realizada.

La indización la dividiremos en 3 etapas:

1. Análisis del documento:
~ Toma de conocimiento del documento
~ Extracción de conceptos de cada una de las partes

2. Traducción de conceptos:
~ Traducción al lenguaje del vocabular io controlado
~ Creación de nuevos descriptores o de referencias de "úsese"

3. Selección y ponderación de descriptores:
~ Utilización de hasta 8 descriptores
~ Determinación de tema central, tema secundario, complementarios y demás datos

• lnternational Standard Organisation (ISO). Recuei l de nonnes ISO 1: Documentation et information.
Troisi érneed. Géneve, ISO, 1988.
5 Cordón García, José Antonio [et.al] Manual de búsqueda documental y práctica bibliográfica. Madrid:
Ediciones Pirámide: 1999. pp.23-24
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Análisis del documento 

En el contenido se busca el término disponible que exprese la significación del documento. 
Tomando en cuenta las nociones del documento que merecen la atención de los usuarios 
potenciales en función de sus necesidades actuales y conocidas, anticipar la demanda de 
dichos documentos, qué parte del documento tiene poco interés pero puede significar 
para algunos programas particulares de la búsqueda, qué tipo de usuario se puede 
interesar por el documento, si se dirige a un investigador, técnico, o tiene carácter de 
divulgación o de consulta general, representar el contenido del documento con 
descriptores ya conocidos, o si es necesario utilizar un descriptor provisional y utilizarlo 
inmediatamente sugiriendo la validación de este nuevo término. 

La determinación del tema tratado en el documento comprende: 

a. Una lectura atenta del documento a ser analizado. Esto nos permitirá comprender 
y delimitar las ideas en él contenidas e identificar el o los objetivos del autor. 

b. Determinar aquellos conceptos que representen esos objetivos y dichas ideas. 

c. Seleccionar aquellos términos controlados, que son adecuados para su 
recuperación. 

En el análisis de los documentos se debe considerar no solamente el texto sino también 
otros elementos abajo mencionados, capaces de complementar el examen: título, 
subtítulo, resumen y descriptores aplicados por los autores, introducción, conclusiones, 
anexo, otros. 

Al indizar se debe tener exacto conocimiento de la temática que se maneja para decidir en 
cuanto a la profundidad o extensión del análisis; hasta qué punto debe ser llevada la 
especificación de los temas tratados. Pero también debe uno estar consciente que la 
información no indizada es información inaccesible para los usuarios. 

La ruta de análisis de un documento es: 

é, Lectura de título y aclaraciones al título del documento 

é, Verificación de capítulos o secciones del documento 

é, Lectura del resumen y análisis de términos, dados por el autor 

é, Lectura de las conclusiones del documento 

é, Comprensión del documento, utilizando métodos de lectura rápida. 

De los pasos mencionados anteriormente, se obtiene una serie de conceptos en un 
lenguaje natural, que transcriben el contenido del documento analizado. Estos conceptos 
se podrán clasificar a su vez en: 
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1; Conceptos que expresan ideas generales, que delimitan las grandes fases del 
pensamiento del autor. 

1; Conceptos principales que resultan de la división de estas ideas generales, las 
cuales constituirán el argumento clave. 

1; Conceptos secundarios que tratan de explicar e ilustrar esas ideas principales. 
Generalmente estos conceptos responden a determinadas preguntas: ¿Cómo, por 
qué, para qué? etc. Será útil tratar de jerarquizarlos, permitiendo luego una 
correcta selección de los mismos. 

Así separaremos las nociones en forma de palabras-clave que después traduciremos en 
descriptores. 

Traducción de conceptos a la terminología base 

Obtenidos todos los conceptos en un lenguaje propio .del documento analizado, se 
realizará la traducción de los mismos a nuestro propio lenguaje. Cada descriptor permitirá 
englobar un conjunto de documentos idénticos en cuanto a temática, pero diferentes en 
su terminología. 

Selección de descriptores 

Para realizar una buena indización se deben seleccionar cada uno de los descriptores de 
acuerdo con su importancia dentro del contexto del documento, aplicando criterios de 
especificidad, es decir, particularizando al máximo la información, escogiendo los más 
específicos y reduciéndolos a un número de 8 descriptores. Por el límite de descriptores a 
registrar, puede suceder que: 

Un documento trate de diversos temas que se agrupan dentro de una misma categoría, 
por lo que se deberá proceder de la siguiente forma: 

1; si el número de descriptores a registrar es menor a 8, se registra en forma 
pormenorizada; 

1; si el número de descriptores fuese insuficiente, quedando excluidos temas 
importantes, se deberá optar por utilizar la categoría que reúne ese conjunto de 
descriptores, elevando así el nivel de especificidad del análisis. 

La totalidad del tema tratado no puede verse afectada por la reducción mencionada en el 
punto anterior. 

Cuando se seleccionan los términos, se debe tener en cuenta también que dichos 
descriptores luego serán utilizados para la construcción de las diversas consultas y, por 
ende, para la recuperación de los documentos, ya que también formarán parte del índice 
en las diferentes revistas. 
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En ocasiones se encuentra la necesidad de incluir conceptos que aún no pertenecen al
vocabulario controlado del trabajo. Esto implicará realizar una verificación para consultar si
dicho término no existe o si existe un sinónimo del mismo; de no existir habrá que
normalizarlo y validarlo para ser regist rarlo en el vocabulario contro lado.

Puede suceder también que la uti lización de un término caduque y sea con el tiempo
reemplazado por otro térm ino, lo que justificará realizar una modificación y crear una
referencia de "úsese" en el vocabulario controlado.

La indización no sólo describe el contenido de un documento . Sirve para construir una
consulta; por ello, cuando se indiza se debe pensar en el contenido y cómo se realizarán
diversas consultas a través del mismo,"

Una vez que se hayan cumplido las especificaciones anteriores, se tiene que tener cuidado
de no olvidar ciertas normas que a continuación se enlistan:

Conformidad: Ajustar el conten ido del documento con el léxico de que disponemos.

Homogeneidad: Aplicar de modo invariab le las mismas reglas y fijar una misma política.
Es esencial aplicar estrictamente las mismas reglas y realizar una revisión temporal para
atenuar los defectos de consistencia .

Imparcialidad: Reservarse cualquier evaluación personal e intervención del ju icio crítico
de las opiniones personales.

Especificidad: Es el grado en el cual la descripción de la indización traduce el nivel
genérico más preciso de un concepto. En el léxico nos encontramos con térm inos
generales y términos específicos; el indizador debe buscar y utilizar el térm ino más
específico. No se prohíbe la utilización de términos generales cuando sea necesario o si el
sistema no está jerarquizado.

Multiplicidad: Tantos descriptores como sean necesarios para abrir todos los aspectos
del documento, en función de todas las categorías posibles de usuarios.

Veracidad: Reflejar verdaderamente el contenido del documento para que el usuario no
dude de los descriptores que le aseguran encontrar la información correspondiente .

Juicio: Son los criterios observables según la función del documento . Ya se trate de una
revista o bien de un libro; éste puede ser un elemento de j uicio para apreciar el
documento.

Exhaustividad: Es el grado en el cual la descripción de la indización reconoce el número
total de conceptos indizables contenidos en el documento.

" Instituto Interamericano de l N iño . Manual de indizacion [en línea) . [Montevideo. Uruguay): IIN: üEA. oct.
200 \. <http:// iin.oea.org/lllallual-indizac ioll.I'DF> [Consulta: 14 octubre 2004)
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Por lo tanto, a menor número de términos utilizados corresponde mayor exhaustividad de
indización y a la inversa: a mayor número de térm inos utilizados corresponde mayor
precisión en la indización.

La indización consiste en describir en la entrada al sistema, los documentos, mediante
unas nociones o índices, con el fin de encontrarlos con base en preguntas concretas. Toda
unidad documental precisa de un lenguaje formado por un conjunto de nociones
(palabras, índices, materias) que sirvan para indizar o describir los documentos; un
lenguaje de indización documental, útil para registrar , buscar, anotar y traducir los
conceptos de un documento. Las operaciones de indización se realizan asignando a cada
documento unas palabras o números que nos referirán su asunto: la indización bien
llevada puede quedar reducida a un único término o a un número, en el caso de utilizar
una codificación.

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ÍNDICES

El índice junto con la tabla de materias, constituye el esqueleto en el que se apoya la
obra de referencia. Si la tabla nos permite desarrollar búsquedas documentales del tipo
qué es lo que hay sobre tal o cual tema, el índice permite realizar búsquedas muy
específicas a partir de un término significativo, de un nombre de persona o de un lugar.
Los índices son imprescindibles en toda obra de referencia ya que amplían las
posibilidades de búsqueda. En una obra en la que la información esté clasificada
sistemáticamente, por ejemplo una bibliograña nacional, ha de haber índices alfabéticos
de autores y títulos. En una enciclopedia clasificada temáticamente en la que no podemos
consultar directamente un dato de carácter factual es inevitable la presencia de índices
alfabéticos de temas, personasy lugares para poder conocer bajo qué encabezamiento se
encuentran tratados. 7

El índice o los índices tienen tal importancia que, como señala Beaudiquez, su sola
presencia basta para convertir una obra normal en una obra como Desde la otra vuelta del
camino en la que se repasa la España de finales del siglo XIX y comienzos del XX y en la
que figuran los personajes más representativos de la época, como Valle Inclán, Azorín,
Picasso, etc., o en la correspondencia de Juan Ramón Jiménez, García Lorca o Unamuno,
en la que aparecen gran cantidad de nombres destacados y acontecimientos
representativos del momento histórico que les tocó vivir. B Si a estas obras se las dota de
un adecuado índice analítico que nos permita localizar con rapidez todos los personajes
allí citados, nos encontramos no ya ante una monograña, sino frente a una obra de
referencia. En este sentido, las buenas ediciones críticas de obras literarias constituyen
excelentes obras de referencia.

Los índices son necesarios ya que nos permiten conocer con más exactitud y amplitud el
contenido de la colección de una biblioteca. Los índices existen antes de 1900, pero el
número de estas publicacionesha crecido en forma inconmensurable.

7 Manu al de búsqued a documenlal. . .p.27-28

8 Beaudiqu ez, M., Guide de Bibliographie generale: Methodologie et practiques. No uv. Ed. rey. el mise a
jour. Munchen [etc .), K.G. Saur, 1989.
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Alcance 

El periodo de tiempo cubierto no necesariamente coincide con el periodo de publicación, 
pues el indizador puede proponerse una cobertura retrospectiva e indizar algún material 
más antiguo que resulte de valor para los usuarios del índice. 

Otros factores que guardan relación con el alcance son la frecuencia de publicación del 
índice, y la frecuencia con que presenta una acumulación sistemática de su información 
en un periodo determinado. La frecuencia con la que se acumula la información afecta la 
facilidad con que puede hacerse una búsqueda retrospectiva. Una ventaja de buscar en 
línea o en disco compacto en los índices es que los contenidos se acumulan en forma 
automática. la frecuencia de actualización puede variar entre los diferentes formatos. 

Precisión 

La calidad del indizado y la precisión de las referencias bibliográficas son importantes 
en los índices impresos, pero son aún más críticos en las bases de datos, pues se pueden 
llegar a perder referencias valiosas. Ya que una importante función de los índices consiste 
en proporcionar la información precisa de las fuentes publicadas, los datos bibliográficos 
deben ser precisos y completos para permitir que el material buscado sea localizado en el 
catálogo de la biblioteca. 

La profundidad y precisión del indizado determina la calidad de éste. La profundidad 
puede aplicarse al indizado de autor y al indizado de materia, si en realidad están en el 
índice de autor todos los autores asociados con ese documento, o si están representadas 
en los registros del índice de materia todas las principales facetas del contenido del 
artículo. Así como la precisión puede aplicarse en los índices de autor y de materia, los 
nombres de autor deben deletrearse correctamente. Desafortunadamente, los 
lineamientos del indizado dictan que sólo se retengan las iniciales de los nombres de pila, 
aun cuando una forma más completa del nombre de pila aparezca en la publicación 
original. Este lineamiento puede hacer que una búsqueda por autor sea en particular dificil 
cuando se trata de distinguir entre los diferentes autores que comparten en común un 
apellido y unas iniciales. 

La precisión en el indizado de materia depende de la habilidad del indizador para 
representar el contenido de una publicación utilizando la terminología sacada del 
vocabulario controlado que se emplea en la indización. Se deben incluir referencias 
cruzadas cuando se necesite ir de una forma que no se usa a la forma adecuada, o se 
deben ligar los términos para representar mejor el contenido del artículo. 

Arreglo 

El orden de los registros determina la aproximación posible a los materiales indizados. Los 
índices emplean por lo general un orden en una secuencia alfabética cuando son impresos 
y cuando se presentan en formato electrónico ofrecen muchas otras opciones para la 
búsqueda, tales como palabras clave del título, del resumen, del título de la revista, de la 
afiliación del autor, etc., todas las que sean necesarias según juzgue el indizador. 
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Característícas especiales

Cuando se evalúan los índices debe observarse cualquier característica especial que realce
su utilidad. El índice debe reflejar los tipos de informac ión y las publicaciones a las cuales
desean tener acceso los usuarios de la biblioteca.

Deben permitir un uso más completo de la colección local, así como la identificación de las
publicaciones de posible valor que están disponibles en otras partes.

La unicidad se relaciona con la cobertura y con el orden que guarda la información en los
índices. A pesar de que existe un traslape en las fuentes indizadas (y esto puede
considerarse como un indicador del grado de singularidad de los índices), también se
deben considerar los puntos de acceso y las capacidades de búsqueda que proporcionan
los índices. Dos índices podrían cubrir muchas de las mismas publicaciones periódicas,
pero el mismo indizado de materia que se proporciona podría dar al usuario, en cada
caso, diferentes formas de aproximarse al contenido. 9

1.4 TIPOLOGÍA DE ÍNDICES

Si por indización hemos entendido un trabajo intelectual de análisis o extracción de
nociones, por un lado y, por el otro, de síntesis o agrupación de nociones mediante
yuxtaposición o encadenamiento, veremos que existen diferentes métodos o sistemas de
indización ya sea- que estén basados en: categorías, palabras clave, descriptores o
materias.

Indización basada en clasificaciones documentales o categorías

Consiste en la determinación de categorías o secciones en las cuales se distribuyen los
elementos o las distintas materias dispuestas, con base en una búsqueda racional de los
documentos.

Por método de clasificación entendemos un conjunto de reglas empleadas para definir los
temas o subtemas, los grupos y subgrupos en los que repartiremos los documentos,
objetos, etc., que se quieran clasificar.

Las clasificaciones documentales tienen la calidad de que pueden aplicarse a dos
funciones distintas y a su vez complementarias:

~ Para ordenar los documentos, es decir, escoger el lugar físico que éstos ocuparán:
la clasificación propiamente dicha.

9 Bopp , Richard E; ed.. Introducción general al servicio de consulta. Series Manuales : 24. México: UNA M,
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. pp. 349-352
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é, para clasificar las nociones que representan el contenido de los documentos: la
indización mediante un lenguaje clasificatorio.

La información contenida en los documentos puede representarse a través de unos
códigos alfanuméricos que corresponden a los índices o categorías de una clasificación.

Sin embargo, las nociones sobre lo que trata un documento, pueden también expresarse
(y es necesario que sea así) directamente, mediante palabras y expresiones del lenguaje
natural.

La palabra-clave es escogida del lenguaje natural para caracterizar el contenido de los
documentos y es utilizada como concepto significativo y unívoco de la información a la que
se refiere.

La indización por palabra clave fue iniciada por Mortimer Taube cuando descompuso la
información contenida en un documento en unas unidades muy simples, prácticas y
significativas llamadas uniterms. El simplificar la indización a una única y reducida
palabra aporta la ventaja de permitir la combinación múltiple del vocabulario; pero cuando
el fondo documental es extenso (sea catálogo o índice) no conviene su utilización.

Indización por Conceptos o Descriptores

El descriptor es una palabra, término o expresión característica, escogida entre un
conjunto de palabras o términos considerados como equivalentes, para representar un
concepto esencial, exento de ambigüedad que se encuentre en los documentos.

También se le denomina palabras-clave, excepto cuando éstas forman parte de un
diccionario de relaciones semánticas, je rárquicas o sinónimos utilizado como lenguaje
documental; entonces son los verdaderos descriptores.

La indización mediante descriptores la inició Mores en 1960, expresando el contenido
conceptual de los documentos mediante la representación continua de una o más
palabras.

Indización por Encabezamientos de Materia

Las materias son las palabras o grupos de palabras que representan el o los asuntos
contenidos en un documento. Es el sistema de indización más tradicional, que consiste en
la correlación sucesiva de diferentes índices o encabezamientos que expresan las materias
de un documento. 10

10 Arnat, Núria. Técnicas documentales y j i/emes de información. Barcelona , España: Vox. pp.128-138
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1.5 INDlZACIÓN 150-9000

Por último tenemos la más reciente conceptualización de lo que entendemos como indizar.
Marc R. Alleyrand define la indización como "un término genérico usado para describir el
proceso que lleva a la identificación y localización de documentos Y/o información que
estos contienen". 11 De acuerdo con D'Alleyrand los índices son "li stas organizadas en una
secuencia específica, que unen los atributos con los documentos y suministran la
información necesaria para la recuperación".

Una buena indización es esencial para el manejo de la información en cualquier sistema de
registros, sin tomar en cuenta el formato de registro. Ya sea que la organización este
usando sistemas Computer Assisted Retrieval (CAR), sistemas de disco óptico o papel, o
incluso una combinación de medios, es necesario algún tipo de indización si se requiere
recuperar los registros por más de un identificador. La razón es simple: los usuarios
solicitan información usando más de un término. Puesto que no es factible o lógico
duplicar los resultados de los ensayos y establecer un archivo ñsico para cada tipo de
identificador o pregunta, el acceso debe hacerse por la indización, asignando términos
múltiples al registro. Esto permite el acceso a una copia del registro ñsico en papel
mediante varios parámetros.

El desarrollo de un esquema (o esquemas) de indización para los registros de calidad
requiere:

1) un conocimiento del tema y,

2) conocer las necesidades de recuperación del usuario.

El asunto de la materia es fácilmente entendible por aquellos que trabajan en la
organización. Cuando va a recuperar un registro, el usuario automáticamente piensa en
términos relacionados con ese registro y automáticamente pide el registro por un término
altamente apropiado. El asunto del tema o materia de los registros está predeterminado y
claramente autodefinido.

Conociendo las necesidades de recuperación de los usuarios, el segundo aspecto es fácil
de determinar. Para construir esquemas de indización se debe recoger información
sobre las formas que utilizan los usuarios para solicitar información. Se pueden hacer
preguntas como: ¿Cómo piden los usuarios los registros? ¿Cuáles son los términos reales
(palabras) que ellos usan para pedir una categoría dada de registros? ¿Cómo les gustaría
poder recuperar los registros? ¿Cuáles son los parámetros para la identificación de los
registros?

El desarrollo de un buen esquema de indización resulta de conocer bien al usuario, sus
necesidades y sus deseos y cómo les gustaría recuperar los registros. No importa qué tan
grande sea la organización y que tan diversos puedan ser sus productos, la población
usuaria es aún finita, y también los registros. Por lo tanto, es posible la determinación de
las necesidades y deseos de los usuarios. Esto es básico para una indización sólida que

11 Marc R. D' Alleyrand. Image storage ami retrieval Systems (New York): McG raw-Hi11. 1989), p.19
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genere confianza en el sistema de registros. En la mayoría de los casos, los registros 
mismos llevan los parámetros de indización. Los términos de indización están en los 
registros y el diseñador del esquema de indización determina cuáles parámetros pueden 
ser candidatos para los términos del índice de entrada. 

La tecnología de los registros y la indización 

Se pueden diseñar índices para registros en papel, en microfichas y en discos ópticos; sin 
embargo, un índice externo para papel se usa de manera diferente que el índice para 
sistemas CAR y los sistemas de disco óptico. 

Independientemente del sistema que se use, los términos del índice se manipulan y 
almacenan en una base de datos. La diferencia está en la recuperación del registro. Un 
índice externo para los registros en papel sólo puede identificar el registro y su 
localización. Los índices para los sistemas CAR y de disco óptico funcionan de hecho como 
recuperadores de los registros, porque están electrónicamente unidos al registro mismo. 
Esta es una de las ventajas de los sistemas CAR y de disco óptico, porque los usuarios no 
tienen que caminar físicamente para conseguir el registro y recuperarlo. Estos sistemas 
también permiten el rastreo y la transmisión electrónica. Además, conservan la integridad 
de los registros, porque los registros no pueden ser removidos o mal colocados, mientras 
están en uso, o cuando se reubican o se archivan de nuevo. 

Cuando se diseña un esquema de indización para los registros es importante recordar que 
no siempre es necesario ver el registro. El usuario necesita información del registro. Los 
sistemas de indización deben estar hechos para ofrecer esas piezas fundamentales de 
información que se solicitan más frecuentemente. Esto evita tener que recuperar el 
registro, ya sea que esté en un archivo en papel, en un rollo de microfilme ó en un 
sistema óptico. En otras palabras, los términos de indización son ítems de información en 
sí mismos. El usuario puede operar con estos términos, como pieza de información, 
porque suministran respuestas sin necesidad de revisar el registro mismo. 

Los costos de indización pueden llegar a ser una porción significativa de los gastos 
operativos de los registros de calidad. El costo extra, sin embargo, es menor cuando se 
compara con los costos de no encontrar un registro y también cuando se compara con los 
costos de almacenamiento y recuperación de los registros durante toda su vida útil. 
Debido al costo de la indización, se están desarrollando técnicas para acelerar el proceso 
de indización. Actualmente los métodos automáticos de indización requieren que el campo 
de indización esté en el mismo lugar en cada documento o que el término de indización 
esté impreso en una cubierta. Se están usando dos enfoques muy diferentes: Optical 
Character Recognition, en español: reconocimiento de carácter óptico (OCR) e indización 
con el código de barras. 
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El Optical Character Recognition (OCR) y la tecnología del código de barras

El software de reconocimiento de caráter óptico (OCR) convierte la información en un área
predefinida del registro en un texto ASII con fines de indización. Dos técnicas populares
de OCR se usan para correlacionar matrices y extraer características. Algunas
características avanzadas de sistemas de extracción usan técnicas de inteligencia artificial
para ofrecer un grado de valoración y poseen la capacidad de "aprender" las
características e idiosincrasias de una fuente nueva. Algunos sistemas más recientes están
leyendo incluso letra manuscrita.

La indización usando el código de barras es más simple y más confiable que el OCR. Es
apropiada para aplicaciones en las cuales los documentos ya están indizados en una base
de datos computarizada y se debe establecer una correspondencia entre cada entrada al
índice existente y cada página del documento. Los códigos de barras están más
normalizados y son más consistentes que los caracteres de los textos. Las marquillas o
marbetes con los códigos de barras pueden generarse internamente y ser colocadas en los
registros para su identificación. Si a una cámara de microfilmaciones se le coloca una
banda o un detector láser los registros se pueden indizar al mismo tiempo que se
microfilman . Muchas organizaciones suministran estos equipos, tales como, Sell & Howell,
3M y Kodak.

Debo de hace énfasis en que es mejor tener un administrador de documentos de calidad
que pueda dedicarse por completo a las actividades de los registros. Debido a la cantidad
de enfoques específicos en el manejo de los registros y la cantidad de decisiones que es
necesario tomar en relación con el desarrollo de un sistema viable de registros de calidad,
es importante que alguien con experiencia en registros sea la autoridad responsable. Gran
parte de la conformidad descansa en la calidad del manejo de los reqlstros."

" Brumm, Eugenia K. Administración de la documentaci án en las normas ISO 9000. Santa Fé de Bogotá:
Rojas Eberhard, 2000. pp.276-282.
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1.6 INDIZACIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Los temas de actualidad en las publicaciones periódicas proporcionan la información
más actualizada en muchas materias; los volúmenes más antiguos proporcionan un
registro de las ideas pasadas y de los eventos. Los índices son usados para verificar
referencias, para desarrollar bibliografías de publicaciones por un autor o de una materia
en particular y para proporcionar un servicio actualizado de "Alerta" cuando
continuamente se llevan a cabo búsquedas de información por materia. También pueden
ser usados para responder a preguntas factuales, como puede ser la localización de la
dirección de una persona mediante el uso de la información de la afiliación del autor que
con frecuencia se incluye en los registros bibliográficos de un índice, ya que los servicios
de indizado son servicios con valor agregado, pues los documentos han recibido un
análisis documental (asignación del término de indización), lo cual mejora la recuperación
de información.

Los índices de publicaciones periódicas generalmente tienden a indizar todos los artículos
sustantivos de las publicaciones periódicas seleccionados para la indización, mientras que
los índices más específicos de materia, casi siempre indizan en forma selectiva a partir de
un análisis mucho más grande de publicaciones periódicas; en este último proceso de
indización, el servicio de indización cuenta con un personal especializado en identificar los
artículos de mayor relevancia para el alcance temático de la publicación. Algunos índices
incluyen más tipos de artículos en su proceso de selección, e indizan cosas tales como las
cartas al editor y las editoriales, mientras que otros servicios de indizado restringen su
cobertura a los artículos de investigación. 13

El tipo de material que cubren estos índices difiere en el número de publicaciones que
incluyen en su cobertura y aun en el grado hasta el cual se incluyen algunos títulos en
particular.

otras diferencias surgen si hay restricciones sobre el lugar y el idioma de los materiales
fuente. Algunos índices sólo cubren el material en lengua inglesa, mientras que otros
tratan de identificar el material relevante de un área temática en particular, en cualquier
idioma y de cualquier parte del mundo. También puede haber diferencias en el nivel del
material cubierto. Unos se abocan a las publicaciones científicas de carácter popular,
mientras que otros pueden cubrir las publicaciones que incluyen la investigación
académica, y una sección introductoria puede proporcionar una clara declaración de los
materiales cubiertos. La H. W. Wilson Company es probablemente la firma comercial más
conocida por la calidad de sus índices.

IJ Marconi, Joseph V .• /ndexed Periodicals: A Guide lo /70 l'ears ofCoverage in 33 Indexing Services (Ann
Arbor, Mich.: Pierian Press, 1976)
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Existen índices de publicaciones periódicas de amplia cobertura", tales como:

Humanities Index que tiene entradas de autor y de materia, en una sola secuencia
alfabética, sobre los artículos de 345 publicaciones periódicas y analiza por separado las
referencias de las reseñas de los libros. Los campos indizados incluyen la arqueología y los
estudios clásicos, el arte y la fotografía, el folklore, la historia, el lenguaje y la literatura, la
dramaturgía, la filosofía y la religión y teología. Es trimestral; existe también un número
acumulativo empastado que aparece cada año. La cobertura en disco compacto y en línea
comienza en 1984.

El Social Science Index tiene entradas de materia y de autor, en una sola secuencia
alfabética, sobre los artículos de más de 350 publicaciones periódicas y una lista por
separado de reseñas de libros. Las áreas temáticas que en particular indizan incluyen la
antropología, los estudios de área, la salud comunitaria y el cuidado médico, la economía,
la geografía, las relaciones internacionales, el derecho y la criminología, los estudios de
poblaciones minoritarias, la administración pública y la planeación, la ciencia política, la
psiquiatría, la psicología, el trabajo social y el bienestar público, la sociología y los
estudios urbanos. El índice es publicado trimestralmente; existe también un número
acumulativo que aparece cada año. La cobertura en disco compacto y en línea comienza
en 1983.

El General Science Index sólo tiene entradas de materia sobre los artículos de 109
publicaciones periódicas; también tiene reseñas de libros. Los campos de materia
indizados incluyen la astronomía, la ciencia atmosférica, biología, botánica, química,
computadoras, ciencias de la tierra, medio ambiente y su conservación, la alimentación y
nutrición, genética, matemáticas, medicina y salud, microbiología, oceanograña, ñsica,
fisiología y zoología. El índice es publicado mensualmente excepto en junio y diciembre, y
ofrece cada año un número acumulativo empastado. La cobertura en disco compacto y en
línea comienza en 1984.

El Business Periodicals Index sólo tiene entradas de materia sobre los artículos de 345
publicaciones periódicas. Los campos temáticos indizados incluyen: la contaduría,
publicidad y mercadotecnia, banca, economía, finanzas e inversiones, relaciones
industriales, seguros, negocios internacionales, gerencia, administración del personal,
salud y seguridad ocupacional, la impresión e industria editorial, relaciones públicas,
bienes raíces, regulaciones de la industria, la transportación. se edita mensualmente
excepto en agosto, y presenta cada año un número acumulativo empastado. La cobertura
en disco compacto y en líneacomienza en 1982.

" Bopp, Richard E., ed.. Introducción general al servicio de consulta. Series en Manua les ; 24.México:
UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Biblioteco lógicas. pp.353-358.



CAPÍTULO 2
PERFILES LATINOAMERICANOS DE LA FACULTAD
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

2.1 FLACSO
DATOS HISTÓRICOS

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales constituye hasta hoy día el mayor y más
importante programa regional de formación en Ciencias Sociales. Sus Unidades, actuando
en diez países distintos, también realizan labores de investigación en diversas temát icas.
Por otro lado, FLACSO t iene un amplio programa permanente de reuniones y encuentros
científicos de carácter nacional e internacional, así como actividades de extensión cultural ,
publicacionesy labores de asesoría.

Desde su fundación, por iniciativa de la UNESCO, en 1957 FLACSO quedó constituida
como un organismo internaciona l, intergubernamental, de carácter regional y autónomo,
constituido por los países latinoamericanos y del Caribe que se adhieren al Acuerdo
General sobre la FLACSO, que se halla registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas
de conformidad con el art ículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Sus órganos de
gobierno y su estructura interna están establecidos en el Acuerdo General. En sus inicios
la Sede estuvo en Santiago de Chile operando de manera exclusiva por varios años. Las
Unidades Académicas en América Latina están distribuidas como siguen: Argentina, Brasil,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana.
La SecretaríaGeneral de la FLACSO tiene actualmente su sede en San José, Costa Rica.

Las distintas Unidades de la FLACSO desarrollan una activa colaboración con las
Universidades nacionales y con otros centros locales e internacionales. Es particularmente
importante el área de la cooperación técnica, en la que FLACSO está llamada por su
carácter intergubernamental. Los apoyos técnicos que se prestan a instituciones estatales
son numerosos y difíciles de cuantificar, y ellos se realizan en el ámbito de las Ciencias
Sociales aplicadas. Un dato relevante es que la primera y más importante cooperación
científico-técnica se realiza con las universidades de provincia o con universidades y
centros académicos donde el desarrollo de las Ciencias Sociales es relativamente menor.
Esta estrategia de trabajo constituye una importante posibilidad de extensión cultural que
le ha dado a FLACSO una dimensión nacional y una presencia activa no sólo en el ámbito
de la educación superior, sino en aspectos relat ivos a políticas sociales públicas.

A partir de 1979, con las modificaciones introducidas al Acuerdo General sobre FLACSO,
la Institución adoptó una estructura orgánica que otorga a las Unidades nacionales una
independencia financiera y académica en el marco señalado por ese Acuerdo. Esto quiere
decir que cada Unidad nacional establece sus propios programas de trabajo conforme
demandas y posibilidades locales, y busca el financiamiento correspondiente en fuentes
nacionales e internacionales, todo bajo un Presupuesto de Ingresos que tiene que ser
aprobado por el consejo Superior y, en su momen to, por la Asamblea General, órgano
máximo de la FLACSO, formado por un representante de cada Estado Miembro, designado
por el Gobierno de cada Sede Académica.
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Conforme el mencionado Acuerdo General y las decisiones de los órganos superiores de
gobierno, las Unidades de la FLACSe deben enviar trimestralmente un informe de
ejecución presupuestaria al Coordinador Financiero Internacional, con sede en la
Secretaría General de FLACSe. Anualmente se controla el presupuesto ejecutado, se
efectúa una Auditoría y se examina el proyecto de presupuestos para el período siguiente.
Es decir, cada Unidad académica maneja su propio presupuesto en coordinación con la
Secretaría General y la aprobación de los órganos de gobierno.

El financiamiento de la FLACSe proviene de las contribuciones de los Estados Miembros,
del sistema de Naciones Unidas, especialmente UNESCO, de gobiernos y fundaciones
fuera de la región. La contribución de estas últimas resulta decisiva para la vida académica
de la Facultad. 15

FLACSe es un organismo internacional, regional y autónomo creado con el propósito de
impulsar la docencia y la investigación en el campo de las ciencias sociales en la región
latinoamericana que se vincula con la problemática, desarrollo e integración de los
distintos paísesque la constituyen. 16

Los órganos de gobierno de la FLACSe son: la Asamblea General, seguido del Consejo
Superior y Comité Directivo; los cuales mandan sobre las Sedes, Programas y Proyectos.

2.2 FLACSO SEDE ACADÉMICA EN MÉXICO

FLACSe México se fundó el 28 de Octubre de 1975 en la Ciudad de México como
resultado de un convenio establecido entre el Gobierno de México y la Facultad
Latinoamericana. La sede ha evolucionado al amparo de la política de desarrollo que se ha
dispensado a la educación superior en este país, así como a la investigación científica y
tecnológica. Se ha beneficiado del impulso que en diversos momentos se ha otorgado a
las relaciones con América Latina por parte del gobierno mexicano, lo que ha contribuido a
la existencia de la FLACSe en el ámbito regional, honrando los compromisos adquiridos
como Estado-miembro. Así mismo, la sede ha recibido otros apoyos de instituciones,
agencias y fundaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que se traducen
en el otorgamiento de becas para estudiantes o en el financiamiento de proyectos de
investigación, la realización de eventos académicos y otras actividades de cooperación
técnica y profesional que aquí se desarrollan.

La misión de la Facultad es impulsar la docencia y la investigación en el campo de las
ciencias sociales dentro de la región latinoamericana, y establecer una estrecha
vinculación con los temas del desarrollo y la integración de los distintos países que la
constituyen.

15 Facultad Latinoamericana de Ciencias Social es: FLACSO. sil: Aritec, slf. pp. 3-24.

16 Facilitad Latinoamericana de Ciencias Social es. México: La FLACSO, 1993. 123 p.
Informe de labores 1989-1993. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Soc iales, 1993. pp.3-II .
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Su visión es constitu irse en una institución que sea un punto de referencia en la
construcción del conocimiento, en la reflexión sobre los grandes problemas de la región, y
en la formación de especialistas en ciencias sociales que coadyuven a la solución de los
problemas del Continente desde un enfoque interdisciplinario y multidimensional. Algunos
de sus logros son:

a) contribuir al desarrollo de las ciencias sociales en un medio intelectual favorable al
conocimiento reflexivo; formar especialistas e invest igadores capaces de analizar
creativamente las complejas realidades sociales de la región latinoamericana y
proponer soluciones a sus problemas;

b) también, destaca el establecimiento de vínculos con instituciones nacionales e
internacionales con las cuales se han establecido convenios de cooperación y de
asesoría técnica: la Presidencia de la República, el Instituto Federal Electoral (IFE),
el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMANAT) hoy SEMARNAP, la Secretaría de Educación Pública (SEP),
Nacional Rnanciera (NAFIN), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
la Fundación Ford, el Business for Social Responsability, el BSR Education Fund,
entre otros.

Las actividades de la FLACSO México implican desarrollos de proyectos de investigación
básica (explorando nuevos campos del conocimiento teórico y metodológico en sociología,
ciencia política, administración pública, etc.), promueve proyectos de investigación
aplicada que vinculan a la institución con otras reconocidas entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales. Su política de investigación se caracteriza por la producción
de conocimiento original, por el estímulo de áreas de trabajo de carácter multidisciplinario
e interinstitucional. Así, desde 1999 fomenta la investigación, y en el año de 2003 se crean
las Áreas Temáticas de Investigación para reunir los esfuerzos de los investigadores de la
institución en líneas o temas como: Población, Sociedad, Cultura e Innovación, Gobierno y
Política.

En cuanto a su oferta educativa se ha preocupado por ampliar y diversificar el postgrado
con estudios de especialización, diplomados, talleres y cursos de análisis comparativo
sobre la realidad latinoamericana y hemisférica. En 2004 se inicia la integración de la
Maestría en Ciencias Sociales y el Doctorado en Ciencias Sociales con Especialización en
Ciencia Política y Sociología. Como resultado de una acuciosa revisión de numerosos
programas de políticas públicas, administración pública, y ciencia política se ofrece la
Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos.

Así mismo, debido a la preocupación por abordar los problemas poblacionales desde un
enfoque sociológico para comprender su dinámica y relación con el medio ambiente, el
empleo, y la salud ofrece la Maestría en Población. Finalmente FLACSO lanzó en 2002
una innovación denominada Especialidad (Diplomado Superior) en Política y Gestión
Educativa. Su objetivo es la formación de funcionarios de los Sistemas Educativos
Estatales para contribuir a satisfacer las necesidades de formación de los cuadros
directivos de las administraciones educativas de los estados. En 2004 iniciará también la
Especialidad en Estudio y Políticas de Cultura de la Legalidad, con el co-patrocinio de
instituciones públicas nacionales.
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La docencia se vincula con la investigación a través de los seminarios de tesis que integran
a los programas de postgrado para desarrollar las metodologías para el análisis y en la
comprensión de las profundas transformaciones que actualmente experimentan las
ciencias sociales en América Latina. 17

FLAeSe ofrece otros servicios como son las publicaciones (una variedad de títulos en
Ciencias Sociales, libros, documentos de trabajo - 4 series - sobre estudios
latinoamericanos). Desde el año de 1993 se publica la revista Perfiles Latinoamericanos
(25 números) hasta la fecha con una periodicidad semestral. La Biblioteca
Iberoamericana que trabaja con un acervo especializado en administración pública,
demografía, desarrollo urbano, economía, educación, estudios de género, etc. Su
colección consta de 64 000 títulos y folletos, 1 300 títulos de revistas académicas, 300
discos compactos de bases de datos, y tres colecciones personales: Gregorio Selser,
Manuel Parra, y José Gómez de León. Área de informática integrada por la red de
cómputo, tres salasde consulta automatizada y software actualizado.

A treinta años de la fundación de la institución, la FLAeSe es una sede académica
autónoma, de carácter internacional, que desarrolla Programas de Postgrado e
Investigación de excelencia en el campo de las Ciencias Sociales. FLAeSe aborda, dentro
de un marco de pluralidad teórica y metodológica, los problemas de las sociedades
contemporáneas desde la realidad latinoamericana, y vincula la docencia y la investigación
con objeto de generar conocimiento básico y soluciones a problemas públicos de alcance
nacional y regional. 18

2.3 PUBUCACIÓN SERIADA

Para iniciar este apartado es necesario considerar la definición de una publicación seriada
y periódica, asícomo los diferentes tipos y características particulares de la revista, que es
la que nos ocupa en esta ocasión. La definición según el ISDS (Internacional Serials Data
Systems):

Publicación impresa o no, editada en partes sucesivas generalmente con
designaciones numencas o cronológicas y que pretende continuarse
indefinidamente. Editada normalmente con frecuencias menores a la anual, y la
cual se caracteriza por la variedad de contenidos y de autores tanto dentro de cada
fascículo como de un fascículo a otro . Las publicaciones seriadas incluyen a las
periódicas o revistas, periódicos o diarios; las anuales (informes, anuarios,
directorios, etc.): memorias, actas de sesiones de sociedades y asociaciones; así
como a las series monográficas.

17 Inf orme general de actividades 1998-2002. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Soc iales. 2003 .
pp . 9- 15.

18 FLACSO . [en linea] Pagina principal. [México]: Facu ltad Lat inoamericana de Ciencias Sociales. 2004 .
<hu p.z/www .tl acso.cdu.mx> [Consulta: II mar. 2005]
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Características: Título propio, duración indeterminada, intencionalmente ilimitada, editada
en fascículos o partes a intervalos regulares o irregulares; con la colaboración de diversos
autores, bajo la dirección de una o varias personas, o de una identidad responsable, que
tratan asuntos diversos.

Por otra parte, aunque el número de publicaciones seriadas que surgen es menor que el
de libros, forman un conjunto complejo e inestable, de ahí la dificultad de elaborar
repertorios que seanválidos durante un período prolonqado."

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Publicación periódica, es el nombre que reciben todas las publicaciones que se editan
en partes y se entregan sucesivamente, identificadas cronológicamente y con un título
común. Donde los periodos de tiempo establecidos pueden ser desde semanales,
mensuales, bimestrales, etcétera, hasta anuales. El contenido de estas publicaciones gira
alrededor de una gran variedad de temas, con la participación de varios autores. Están
compuestas por artículos y otros materiales de tipo literario, científico, técnico, así como
de difusión cultural. Dentro de estas publicaciones, algunas suelen dividirse en
especialidades para lo que forman grupos, los cuales pueden tener, o no, un nombre
especifico, pero sí la denominación de serie, sección o partes numeradas o alfabetizadas.

Entre sus características principales se encuentran: su aparición con un título
registrado generalmente de manera legal y una numeración seriada, siguiendo un orden
cronológico. Este tipo de publicaciones también aparece en fascículos o números cuya
impresión está, o no, determinada por el editor. Las publicaciones periódicas suelen tener
un contenido de información general o especializada. Las publicaciones especializadas, se
orientan hacia un contenido específico sobre un tema determinado y concreto. En este
tipo de impresos, existe la colaboración de varios autores dedicados por regla general a
elaborar un articulo o parte del contenido.

No existe regularidad en lo que se refiere a la aparición de los fascículos que siguen un
orden cronológico, pues puede ser que los impresos publicados periódicamente se
retrasen, se adelanten o bien, dejen de aparecer por un lapso o indefinidamente. Como
publicaciones periódicas se señalan: Periódico, Revista, Diario, Folleto, Gaceta, Boletín y
Anuario.

La revista se distingue por ser una publicación generalmente seriada, aparece en lapsos
largos o cortos y respeta, o no, el orden cronológico. Por su contenido, las revistas se
etiquetan como: generales o especializadas. Las primeras contienen la más variada
información y las segundas sólo tratan un tema específico.

En la actualidad hay un gran número de revistas de los más diversos géneros; así,
localizamos las científicas, culturales, deportivas, juveniles, infantiles, etc. Para la

19 Belman Alejandro, Faviola, Los documentos escritos e impresos: el libro. las publicaciones periódicas y la
arc hiva lia , México, Fac. de Ciencias Políticas y Socia les. UNAM. 1989, p. 23
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elaboración de una revista se requiere de una serie de colaboradores dedicados a la
redacción de los artículos, quienes trabajan bajo la dirección del editor o director de la
misma. Las revistas ocupan un lugar preponderante en el campo de la investigación
científica, siempre útiles al investigador como fuentes de información.

Las revistas constituyen uno de los principales instrumentos de transferencia de la
información, hasta el punto en que la mayor parte de la información científica en la
actualidad se transmite por vía de los artículos que aparecen en ellas. Todo nuevo tema
recibe una primera aproximación en las publicaciones periódicas, en las que se establecen
planteamientos básicos, se formulan hipótesis y se adelantan conclusiones, que si bien
tendrán en la mayoría de los casos un desarrollo posterior en los libros, donde lo harán
como un trabajo. Son también el complemento imprescindible de la literatura sobre
cualquier tema y permiten seguir las corrientes de opinión y pensamiento en un momento
dado.

Su estructura es casi invariablemente la misma:

~ Una página de cubierta idéntica para cada entrega, pero que puede ser modificada
en el curso de la vida de la publicación, sobre la cual figuran las menciones de
título, año, volumen, fascículo, etc.

S Relación del comité de redacción formado por especialistas, o comité de arbitraje,
que seleccionan los artículos propuestos en función de su calidad científica, en el
marco de los objetivos y del impacto internacional de la publicación.

S Las condicionesde suscripción.
S Las instrucciones a los autores sobre la forma de presentación de los artículos:

resumen, texto, gráficos, referencias bibliográficas, etc.
S Un sumario o tabla de contenido, que presenta el orden creciente la paginación de

los diferentes artículos del fascículo.
S Índices de autores, a veces de materia, que son publicados con cada fascículo, con

cada volumen; y si la publicación es importante se acumulan cada cierto período
de tiempo.

S El editorial, normalmente firmado por el equipo de redacción o por el responsable
editorial, que establece la postura oficial de la publicación en relación con los
temas consideradosde interés.

S Un correo del lector.
S Comentarios sobre el conjunto de actividades del organismo editor y sobre la

actualidad de la disciplina considerada.
S Una parte bibliográfica que incorpora anuncios de obras recientemente aparecidas

con análisismás o menos extensos.

Los artículos son presentados de diferente manera en las distintas publicaciones, pero
todos ellos constan, o han de constar, de los elementos siguientes:

S El título del artículo.
~ Los apellidosy el nombre de los autores seguidos de su afiliación.
S Un resumen.
S Al final del artículo, una lista de referencias bibliográficas.
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Las revistas poseen una ventaja sobre el libro, que es la mayor rapidez en la transmisión
de la información y, por tanto, la inmediatez en cuanto a la disponibilidad de ésta por
parte de la comunidad científica. Sin embargo, a diferencia de la monografía, cuya
identidad bibliográfica se establece una sola vez sin modificarse, la publicación periódica
está sujeta, o puede estarlo en el curso de su existencia, a múltiples modificaciones que
dificultan las tareas de control bibliográfico de las mismas. Modificaciones tales como el
cambio de título, muy común en este tipo de publicaciones, los cambios de dirección
editorial, de director, la periodicidad, el formato, la interrupción en su publicación, etc.,
obstaculizan notablemente todas las operaciones relacionadas con la identificación, con la
localizacióny, por supuesto, con la adquisición.

La revista académica es reconocida hoy en día en el medio de investigación científica y
tecnológica como el más importante órgano de difusión de los resultados de una
invest igación. El contenido de una revista académica consiste en una serie de artículos de
longitud variable, normalmente clasificados como: artículos completos; comunicaciones
cortas; y cartas al editor. Los anuncios comerciales no son comunes en este tipo de
revistas, aunque existen algunos que incluyen avisos de productos y futuras conferencias.

La mayoría de las revistas académicas son editadas y publicadas por instituciones
profesionales aunque existen algunas editadas por instituciones independientes. Este tipo
de revistas pueden cubrir amplias áreas. Muchas de estas revistas son incluidas en índices
internacionales, que además del prestigio que significa que una revista sea indizada,
permite acceso relativamente fácil a ellas por parte de los usuarios.

En el contexto internacional sin duda, los más relevantes aportes a la literatura
internacional provienen de Norteamérica, Europa y Japón, que en conjunto aportan más
del 70% de los artículos publicados en la literatura técnica y científica internacional. En
América Latina: Brasil, Argentina y México lideran la lista, todos con menos de 1% cada
uno. Todos los países latinoamericanos juntos suman menos del 2%, una cantidad menor
a la de España (2.1%). Chile está en el 0.2%, ubicándose en cuarto lugar de los países
latinoamericanos. Países como Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador no
alcanzan, en conjunto, al 1%. El 0.1% de América Central es aportado principalmente por
Puerto Rico, Cuba y Costa Rica.2o

La contribución a la literatura internacional de países latinoamericanos podría ser
mejorada si existieran los incentivos en las propias instituciones. Aún hoy en día, a
comienzos del siglo XXI, muchas universidades latinoamericanas no pasan de ser colegios
de enseñanza superior, donde no se cultiva el saber, sino se trasmite lo que aparece en
los libros.

En conclusión, las publicaciones periódicas aquí mencionadas representan, en su mayoría,
importantes fuentes documentales para el investigador, profesor, estudiante y para todo
aquel que desee enriquecer sus conocimientos científicos, académicos o culturales. 21

'0 Valde rrama, José O. Impacto e lndizucion de Revistas Ciemificas y Tecnológicas . En: Jornadas de
Discusión sob re la Gestión de las Revistas Científicas Arbitradas . Maracaib o, Venezuela : Universidad del
Zulia. 200 1.
" Belman Alejandro, Faviola. Los documentos escritos e impresos: el libro. los publicaciones periódicos y la
archivalia, México, Fac. de Ciencias Políticas y Soc iales, UNAM , 1989. pp. 75-90
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2.4 REVISTA PERFILES LATINOAMERICANOS
BREVE HISTORIA

En el año de 1992, la Sede Académica de México de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales inició la publicación de Perfiles Latinoamericanos. Esta revista es una
publicación semestral que forma parte de un proyecto colectivo creado para cumplir un
compromiso con la excelencia, la actualidad y la pertinencia académica. Además de dar a
conocer los resultados de la investigación de los profesores de la sede y de otras
instituciones nacionales y extranjeras en el campo de las ciencias sociales. Su ISSN es
0188-7653, el idioma de sus art ículos es el español con resumen en inglés y español. De
acuerdo a su contenido temático, su signatura topográfica dentro del Sistema de
Clasificación Decimal Dewey es: 305.98

Desde su creación se ha convert ido en un espacio editorial de debate académico en torno
a algunos de los problemas sociales más relevantes de la región: la reforma del Estado,
religión, ciudadanía, el papel de los medios de comunicación, las transiciones políticas, los
procesos de integración regional, las políticas públicas, la innovación en la producción, la
dinámica poblacional, las reformas institucionales derivadas del cambio social y
económicos, la sociedad del conocimiento, el ALCA, el MERCOSUR, la globalización, entre
otros 22. En los primeros años de la publicación cada número de la revista presentaba un
título distintivo, donde en su mayoría los artículos trataban de un tema en particular. Estos
números temáticos se aprecian en la Tabla 2.1:

Títulos Distintivos de Perfiles Latinoamericanos

No. Título distintivo Año
n.1 Reforma del estado 1992
n.2 Pluralidad reliciosa y modernidad 1993
n.3 Las políticas públicas 1993
nA América Latina: modernización e inteoración 1994
n.5 Eleccionesy procesos políticos en América Latina 1994
n.6 Problemas de población en América Latina 1995
n.7 Innovación-producción 1995
n.8 El caribe: política y sociedad 1996
n.9 Cultura y medios de comunicación 1996
n.10 Reforma institucional y gasto público 1997
n.ll Elites políticas y parlamentarias 1997
n.12 Políticas instituciones y flquras democráticas 1998
n.l3 Informalidad 1998
n.14 Transición y sociedad civil 1999
n.15 Ciudadanía y representación 1999
n.16 Elecciones partidos y candidatos 2000
n.17 Globalización política y sociedad 2000
n.18 Internet democracia y sociedad 2001

" Catálogo de publicaciones . México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 2002. p. 3
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n.19 La nueva seoreoací ón urbana 2001
n.20 Manipulación y c1ientelismo político 2002
n.21 Subjetividad, narración y práctica social 2002
n.22 Temática varia 2003
n.23 La inteqrad ón de las Américas 2003
n.24 Temática varia 2004
n.25 Temática varia 2004

Tabla 2.1

La revista se integra por diversas secciones: que es una fija, destinada a artículos de
fondo; otras asignadas a ensayos, debates, reseñas bibliográficas, notas o reportes de
investigación, con variaciones en el número de trabajos presentados en cada sección de
número a número de acuerdo con las necesidades editoriales. En sus inicios de la revista
el contenido lo conformaba la sección temática, sección varia y reseña. En el no. 19 se
agregan las secciones de debate, ensayo y bibliograña comentada. En el no.25 aparece
una nueva sección llamada coyuntura.

De 1992 al 2004 (No. 1-25) se han escrito en total de 206 artículos pertenecientes a varias
secciones, como se muestra en la Tabla 2.2:

Secciones de la Revista

Sección No. de apariciones
Sección Temática 126
Sección Varia 56
Reseña 33
Debate 11
Ensayo 9
Biblioqraña Comentada 2
Coyuntura 1

Tabla 2.2

A partir del no. 5 (1994) se implemento el resumen del artículo en inglés y español. Las
palabras claves formaron parte del artículo en el no. 18 (2001) en español e inglés
(keywords).

Para cada número de la revista se envía una convocatoria abierta para invitar a
académicos mexicanos y extranjeros a enviar artículos, ensayos y reseñas a la RPL sobre
las líneas temáticas definidas para dicho número. Dichas líneas pueden ir desde la
apertura a todos los temas relevantes, hasta la producción de un número monográfico.
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Se realizan esfuerzos constantes para mantener esta publicación como una referencia
obligada para la comprensión de:

1', Los procesossociales, polít icos, económicos, demográficos y culturales que
afectan a las sociedades latinoamericanas;

1', Cómo éstos impactan a la sociedad global y viceversa y;

1', Lo permanente y lo innovador en las perspectivas teóricas y metodológicas en el
estudio de las Ciencias Sociales.

Se mantiene un compromiso con sus lectores de imprimir un nuevo sello de pluralidad
temát ica, asegurando la calidad académica y la pertinencia científica en la divulgación de
las investigaciones que plantean problemas relevantes para las sociedades
contemporáneas.

Su perspectiva es latinoamericana en un sent ido amplio, es decir, se interesan por los
problemas, retos y oportun idades que confronta la región, así como en el estudio de los
mismos en otros países o regiones, tal como se aprecian desde América Latina. Se
considera que América Latina no debe ser sólo un importante objeto de estudio sino, una
región que genere conocimiento sobre temas globales, de manera constante y sistemática.

Sus propósitos son:

1', Ofrecer un medio editorial para estudiosos de instituciones académicas nacionales
e intemacionales

1', Fortalecer la divulgación del trabajo cient ífico individual y colectivo

1', Ser un foro abierto para debatir y enriquecer desde una pluralidad de perspectivas
y posiciones teóricas y empíricas el estud io de las ciencias sociales y las políticas
públicas. 23

Acerca de la Coordinación Editorial, Consejo Editorial y Comité de Arbitraje como
parte sustancial de la revista, es prudente conocer los nombres de los investigadores que
participaron en su publicación, ya a través de ellos se adquiere relevancia académica y se
dimensiona la evolución de la publicación, y sus art ículos reflejan la investigación de las
CienciasSociales en México.

n FLACSO [en linea). Perfiles Latinoameric anos. Convoca/aria. México: Facultad Latinoamer icana de
Ciencias Sociales. 2004. <http:iíwww.flacso.edu.mx!noticiasidescargasiconvocatoria_perli les.pdt> [Consulta:
11 mar. 2005)
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En primera instancia se menciona el cargo de Director de la FLACSQ-Sede Académica de
México, desde que se comenzó a publicar la revista de la Facultad hasta nuestros días.
Véase Tabla 2.3.

Directores de FLACSO-México

Período Dirección de FLACSO México
1992-1997 José Luis Barros Horcasitas
1997-2002 Germán Pérez Fernández del Castillo
2003 - a la fecha Giovanna Valenti Nlqrini

Tabla 2.3

En la revista aparece una Coordinación Editorial, para después cambiar su nombre a
Director de la Revista, a partir de 1997. Véase Tabla 2.4

Directores de la Revista

Período Director de la Revista
1992-1994 Alma Rosa Jiménez Chávez
1997-2001 Graciela Bensunsán
2001-2003 Rosalía Winocur
2004 - a la fecha Beniamín Temkin Yedwab

Tabla 2.4

El Consejo Editorial se conforma en sus mlCIOS con 11 investigadores de gran
experiencia y aportes a las Oencias Sociales en América Latina. Los cambios en su
conformación a través de los años han sido pocos, marcados por el fallecimiento de
Norbert Lechner (1939-2004) y de José Gómez de León (1946-2000). Véase Tabla 2.5

Consejo Editorial

Período Miembros del Consejo Editorial
1992-1995 Roger Bartra, Carlos Bazdresch, Atilio Barón, Fernando Cortés, Malcolm

Deas, Hira de Gortari, José Gómez de León, Julio Labastida Martín del
Campo Norbert Lechner Mari Carmen Serra Francisco Weffort

1996 Manuel Alcántara, Roger Bartra, Carlos Bazdresch, Atillo Borón, Fernando
Cortés, Malcolm Deas, Hira de Gortari, José Gómez de León, Norbert
Lechner, Wilfredo Lozano, Germán Pérez, Mari Carmen 5erra, Francisco
Weffort

1997-1999 Manuel Alcántara, José Luis Barros, Roger Bartra, Carlos Bazdresch, Atilio
Barón, Fernando Cortés, Malcolm Deas, Hira de Gortari, José Gómez de
León, Norbert Lechner, Wilfredo Lozano, Germán Pérez, Mari Carmen

f----- -
Serra, Francisco Weffort

2000 Manuel Alcántara, José Luis Barros, Roger Bartra, Carlos Bazdresch, Atilio
Barón, Fernando Cortés, Malcolm Deas, Hira de Gortari, Norbert Lechner,
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Wilfredo Lozano, Germán Pérez, Mari Carmen Serra, Francisco Weffort
2001-2003 Manuel Alcántara, José Luis Barros, Roger Bartra, Carlos Bazdresch,

Graciela Bensusán, Atilio Borón, Fernando Cortés, Malcolm Deas, Hira de
Gortari, Norbert Lechner, Wilfredo Lozano, Germán Pérez, Mari Carmen
Serra Francisco Weffort

2004 - a la Manuel Alcántara, Carlos Bazdresch, Graciela Bensusán, Atilio Barón,
fecha Fernando Cortés, Malcolm Deas, Hira de Gortari, Norbert Lechner

(fallecido), Wilfredo Lozano, Francisco Rojas, Mari Carmen Serra,
FranciscoWeffort

Tabla 2.5

Con respecto al Comité de Arbitraje es pertinente señalar que de 1992 al 2003 se
mantuvo con dicho nombre, ya que en el 2004 se transforma en Comité Editorial de la
FLACSO. A través de los años sus miembros han cambiado sustancialmente, sin que esto
incida en perder el compromiso con la objetividad y excelencia de lo publicado. Dichos
cambios se acentúan en el último año en el que cambia de un número a otro el Comité (6
meses). VéaseTabla 2.6

Comité de Arbitraje

Período Comité de Arbitraie después Comité Editorial de la FLACSO
1992-1994 Carlos Aguirre, Alberto Aziz, Marcelo cavarozzi, Rafael Loyola, Carlos

Martínez Assad, René Millán, Jorge Nieto, Angel O'Dogherty, Cecilia
Rabell Arturo Sánchez Francisco Zapata y Alicia Ziccardi

1995 Alberto Aziz, Arturo Borja, Mónica Casalet, Rodolfo Casillas, Marcelo
cavarozzi, Isidro Cisneros, Rafael Loyola, René Millán, Juan Molinar,
Cecilia Rabell Arturo Sánchez Francisco Zapata y Alicia Ziccardi.

1996-1999 Alberto Aziz, Arturo Borja, Mónica Casalet, Rodolfo casillas, Marcelo
cavarozzi, Isidro Osneros, Rafael Loyola, Alicia Martínez, René Millán,
Juan Molinar, Cecilia Rabell, Arturo Sánchez, Francisco Zapata y Alicia
Ziccardi.

2000-2002 Alberto Aziz, Arturo Borja, Mónica casaIet, Rodolfo casillas, Isidro
Osneros, Rafael Loyola, Alicia Martínez, René Millán, Juan Molinar,
Cecilia Rabell, Arturo Sánchez, Francisco Valdés, Francisco Zapata y
Alicia Ziccardi.

2003 No aparece Comité de Arbitraje publicado
2004 Jun Rodolfo casillas, Silvia Dutrénit, Jonathan Molinet, Juan Carlos

Moreno, Fernando Saavedra, Isabel Studer, Ugia Tavera, Francisco
Valdés, Giovanna Valenti

2004 Dic Dante Avaro, Silvia Dutrénit, Jonathan Molinet, Juan Carlos Moreno,
Fernando Saavedra, Isabel Studer, Ligia Tavera, Benjamín Temkin,
Francisco Valdés, Giovanna Valenti.

Tabla 2.6
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La coordinación de números en particular se presentó como se muestra en la Tabla 2.7.

Coordinación de la Revista

No. de PL Responsable
no. 19 die. 2001 Anoela Glqlia
no. 20 (jun . 2002 Héctor Díaz-Santana
no. 21 die. 2002 Sara Makowski y Elvia Taracena
no. 23 die. 2003) Alicia Puvana e Isabel Studer

Tabla 2.7

El Cuidado Editorial estuvo a cargo de Ma. Isabel Molina del castillo (1995-2002);
después se creo un departamento para dicho efecto: Departamento de Difusión
Electrónica e Impresos, a cargo de Miguel de la Torre Yarza (2003). La redacción y
corrección inicialmente fue realizada por Gabriela Montes de OCa Vega (2002-2003). El
diseño de la revista fue de Mauricio Martínez Rosas (1992-1998) y del 2002 a la fecha es
realizado por José Antonio Baz Nungaray.

Esta publicación está incluida en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación
Científica y Tecnológica del CONACYT 24, así como en los Índices Internacionales:
PAIS; Ulrich's; Latindex, CLASE, Sociological Abstracts, IBSS, HAPI y Red ALyC.

A continuación se da un breve descripción de los Índices Internacionales :

CLASE: Gtas Latinoamericanas en Gencias Sociales y Humanidades. Es una base de
datos bibliográfica creada en 1975 en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). La base de datos se actualiza diariamente y más de 10,000 registros son
agregados cada año. Ofrece registros bibliográficos de artículos, ensayos, reseñas de libro,
revisiones bibliográficas, notas breves, editoriales, biograñas, entrevistas, estadísticas y
otros documentos publicados en más de 1,300 revistas de América Latina y el caribe,
especializadasen ciencias sociales y humanídades."

IBSS: The International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) es una fuerte en línea
esencial en ciencias sociales e investigaciones interd isciplinarias. IBSS incluye 2 millones
de registros bibliográficos desde 1951, que abarcan: antropología, economía, política y
sociología. 60 idiomas y 100 países son cubiertos por IBSS. La base de datos está
disponible en línea, impresa y en CD Rom.26

" Organ ismo gubernamenta l. dependiente del Poder Ejecutivo Federal. que de fi ne la política cie ntifica y
tecnológica. por lo que asigna recu rsos para estimular y desarrolla r las activ idades académicas que le son
consusta nciales.
2; En: http://ahall.cichcll.llnal1l. l11x:8000iALEPII [Consult a: 27 oct. 2005]
26 En: hllp :l/www.lse.ac.uk/collectionsl IBSS/ [Consulta: 27 oct. 2005]
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Latindex: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el caribe, España y Portugal, producto de la cooperación de una red de
instituciones que funcionan de manera coordinada para reunir y diseminar información
bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas producidas en la regiónY

PAIS INTERNATIONAL: Lo produce el Public Affairs Information Services (USA), su
cobertura es internacional. Su temática abarca: las políticas públicas, ciencias sociales,
ciencia política y de la administración. Con 438.000 registros. Versión impresa: PAIS
Bulietin y PAIS International in Print.

Red ALyC: La Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y
Portugal es un proyecto impulsado desde la Universidad Autónoma del Estado de
México. Primera hemeroteca en línea con textos completos, especializada en
ciencias sociales y humanidades. Con alrededor de 4,000 trabajos disponibles en
texto completo con formato pdf. Es gratuita y las revistas incorporadas a Red ALyC
tienen como característica fundamental el ser Peublicaciones académicas y
científicas, que cumplen criterios formales de calidad. 8

Sociological Abstracts: Es una base de datos bibliográfica, donde se puede encontrar
información de sociología y disciplinas relacionadas en el ámbito social; incluye
antropología, criminología, demograña, educación, derecho, relaciones raciales,
criminología, psicología social y estudios. La base tiene información de una selección
internacional de 2 600 revistas y otros publicaciones seriadas; además de conferencias,
libros y disertaciones. Los registros contienen desde 1974 un resumen de los artículos de
las revistas. 29

Ulrich's: Es un directorio de Publicaciones Periódicas. Desde 1932 se puede consultar
información precisa de todas las publicaciones periódicas, seriadas y anualesque se editan
en el mundo.

Con la proliferación de revistas de todo tipo y con el aumento de tlraje y costo de las
revistas ha surgido la necesidad de resumir los contenidos de las revistas en Bases de
Datos, denominadas también, Índices Internacionales que constituyen actualmente un
nivel más de control de la calidad de un revista. Una publicación válida debe estar
permanentemente sujeta al control de Índices Internacionales de reconocido prestigio y
amplia cobertura."

La existencia de estos Índices y el fácil manejo de la información ha permitido la
cuantificación del impacto que tiene un artículo y una revista en la comunidad
internacional. El concepto de medición e impacto radica en el simple postulado que el
valor de la información que se trasmite a través de las revistas especializadas deber ser
evaluado por los usuarios. Mientras más investigadores lean un artículo y lo citen en sus

~7 En hnp:í/www.latindex.unam.mx![Consult a: 27 OCI. 2005 ]
28 En: hnp:/iredalyc.uaemex.Jl1xiredalycísrciinicioiHomRevl{ed.jsp" iC"eEntRev=307 [Consulta : 27 oct .
2005]
~o En: hnp:!i\\ww.ohiolink .eduircsourcesishow_details.php'!db=soea [Consulta: 27 oct. 2005]
Jo (SI. Jouma l Citation Report. Philadelph ia.USA: ISI Press. 1995.
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futuros trabajos se supone que el autor y su idea han ten ido mayor impacto en la
comunidad científica.

La mayoría de los Índices incluyen revistas publicadas en idioma inglés, quedando aquellas
publicadas en otros idiomas, relegadas a un segundo plano. Las revistas publicadas en
idioma castellano reciben una cobertura mínima en el contexto internacional, formándose
así un círculo vicioso para el desarrollo de las revistas publicadas en nuestro idioma; si una
revista no es indizada, es más difícil consolidarse en el contexto internacional y si no
muestra estar bien consolidada, no es aceptada en los Índices Internacionales.

El ingreso a esto Índices Internacionales depende de varios factores. La mayoría de ellos
consideran entre otros: el sistema de evaluación, la calidad del comité editorial, el ajuste a
normas y plazos, la frecuencia de publicación, la calidad de la impresión, el contenido y
relevancia de los temas y la permanencia en el tiempo. Sin embargo el sistema parece
relajarse cuando se trata de indicar revistas nuevas publicadas por grandes casas editoras
(Elsevier, Prentice Hall, etc.) Estas revistas entran sin problemas al sistema desde la
aparición del primer número, sin ninguna evaluación del impacto que tendrán en el medio
internacional.

Una mención aparte merece el Índice de Revistas Mexicanas de Investigadón
Científica y Tecnológica, visto como el máximo rector en cuanto a dirigir apoyo
financiero y la evaluación del contenido, ya que Perfiles Latinoamericanos desde sus
inicios apareció en el Índice y ha cumplido con todos los requisitos para obtener una
evaluación satisfactoria

En virtud de la creciente necesidad de la comunidad académica de contar con revistas
científicas nacionales de calidad, el CONACYT inició en el año de 1993 el análisis de este
tipo de revistas, con el fin de elaborar y mantener actualizado el Índice, que servirá como
marco para la evaluación de los apoyos que otorga el CONACYf. En este sentido, se
convoca a los organismos responsables de la publicación de revistas científicas nacionales
a que soliciten la incorporación de sus revistas o a que actualicen su registro en dicho
Índice.
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2.5 CONVOCATORIA 2004 DEL ÍNDICE DE REVISTAS
MEXICANAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

En la última re-estructuración de la FLACSO la dirección de la revista decide plantear
nuevos retos, con el fin de cumplir con los requisitos del Índice, ya que cada 5 años se
somete a su evaluación. En la última convocatoria 2004 los requisitos fueron:

1. Solicitud en el formato correspondiente
2. Resúmenes curriculares de los integrantes del Comité Editorial, que incluye: grado

académico, institución y dependencia de adscripción, especialidad, disciplina,
subdisciplina y la referencia de los últimos 3 artículos que haya publicado el
investigador.

3. Resúmenes curriculares de los árbitros que han evaluado los artículos enviados a la
revista durante los años 2002 a 2004. Con los mismos datos del Comité Editorial.

4. Lista de los índices nacionales e internacionales en los que se encuentra registrada
la revista y copia de los documentos que acrediten el registro o copia de los
documentos del trámite de registro.

5. Lista de los compendios de resúmenes nacionales e internacionales en los que se
encuentra la revista y copia de los documentos que acrediten el registro, o copia
de los documentos del trámite de registro.

6. Información sobre la distribución nacional e internacional de la revista,
correspondiente al período·2002-2004.

7. Lista de todos los artículos recibidos y copias de las correspondientes actas de
arbitraje, para los números de 2002 a 2004.

8. Un ejemplar de los números publicados en 2003 y 2004.
9. Datos estadísticos que incluyan el número de artículos recibidos en los últimos tres

años, tanto nacionales como del extranjero, y número de artículos aceptados para
su publicación en cada uno de esos años.

10. Cualquier información que se considere relevante para sustentar la propuesta. 31

Las solicitudes serán evaluadas por el Comité de Revistas Mexicanas Científicas y
Tecnológicas, según los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación se dividen
de 5 grandes rubros:

Contenido
La revista deberá contener artículos producto de investigación con resultados originales y
sujetos a un estricto arbitraje, que representen al menos el 75% del material publicado de
la revista.

Arbitraje
Comité Editorial: Será constituido por investigadores con reconocido prestigio
internacional. Será multi-institucional y mult inacional. Debe evitarse que el director de la
institución de la que emane la revista sea ex oficio el director de la revista.

)1 CONAC YT. [en linea] Actualizac ión del índice de Revistas Mexicanas de Investigación Cientifica y
Tecnológica. Convocatoria 2004 (Cerrada). [Méxi co]: Consejo Nac ional de Ciencia y Tecnología , 2004.
http://www.conac yt.mx!dac!revistasirev istas_conv_2004.hllll [Consulta: 25 febo2005]
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Cartera de árbitros: Deberá cubrir todas las áreas que trata la revista y estar compuesta
por investigadores líderes en su especialidad, adscritos a instituciones nacionales y
extranjeras. Todas las evaluaciones deberán ser documentadas, sean aprobadas o no para
su publicación. Los artículos de investigadores adscritos a la institución que edita la
revista, no deberán ser evaluados por árbitros de la misma.

Calidad del arbitraje: Será riguroso, especializado y documentado. cada artículo deberá
haber sido aprobado por al menos dos árbitros. El rigor de las evaluaciones se deberá
apreciar en las respectivas actas de dictamen. se deberá enviar el índice de no aceptación
de los artículos que recibe la revista. Las actas de arbitraje deberán hacer mención
específica de la originalidad y calidad del artículo, y de su contribución al campo de
estudio, y deberán presentarse debidamente documentadas como parte de la información
que se evalúa. Se deberá omitir el nombre del árbitro.
Contribuciones
La revista deberá incluir fundamentalmente artículos producto de investigación con
resultados originales y sujetos a un estricto arbitraje. No deberán incluirse en los números
regulares memorias de congresos. Estas deberán publicarse en suplementos o en números
especiales. Al menos el 60% del total de los autores deberán estar adscritos a
instituciones distintas a la institución que edita la revista.

Edición y distribución
a) Antigüedad: Deberán tener una antigüedad de, cuando menos, cinco años a fin

de evaluar su trayectoria y evolución.
b) Periodicidad y Puntualidad: La periodicidad de la revista deberá ser al menos

semestral para garantizar que el contenido resulte oportuno y actualizado. La
publicación de la revista deberá ser ininterrumpida y sin retraso según la
periodicidad establecida y la fecha de aparición especificada en la portada. En caso
de retraso en la periodicidad establecida, no se permitirá que con un solo número
se cubran todos los correspondientes a un volumen, o un año.

e) Distribución: La revista deberá ser distribuida nacional e internacionalmente.

Criterios formales
Estructura de los artículos: Cada artículo debe incluir un resumen, palabras clave, las
fechas de recepción y aceptación, y la dirección institucional de los autores. La revista
deberá publicar dos resúmenes para cada artículo, uno en español y otro en inglés.

Otros elementos que deberá contener la revista:
Portada.- Título de la publicación; fecha de aparición; ISSN; volumen y número.
Contraportada.- Nombres de los editores; comité Editorial Y/o consejo Editorial;
permisos legales.
Colofón.- Información sobre la fecha de tiraje y de impresión
Índice o tabla de contenido
Instrucciones para los autores

Índices y compendios de resúmenes (Abstracts) Internacionales
La revista deberá demostrar su visibilidad internacional al ser registrada en los índices o
Abstracts Internacionales relevantes de su especialidad, o al menos comprobar haber
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iniciado los trámites para su registro. La lista de índices y resúmenes donde está
registrada la revista, deberá aparecer en un lugar visible. 32

Se considera importante tomar ciertos elementos en consideración pues hay una discusión
velada y dispersa alrededor de la objetividad, pertinencia y validación de este índice y,
más aún, sobre los criterios empleados y la trascendencia que ha tenido la inclusión, o no,
de las publicaciones mexicanas.

Se hace de lo anterior para conocer cuáles son las normas que rigen a la revista, el
cumplimiento de éstas y la posible mejora que con dicha revisión se pueda obtener. Este
trabajo no pretende evaluar la revista sino hacer un análisis de contenido, bien
fundamentado en todos los elementos que abarca su publicación.

JO CONACYT. [en linea] Actnalizacion del índice de Revistas Mexicanas de Investigación Cientifica y
Tecnológica. Criterios de Evaluacion para el índice de... [Mé xico] : Consejo Nacion al de Ciencia y
Tecnología . 2004. http://www.conacyt.nnidac irevistasrcvis tas _c ritcrios_2004 .htl11 [Consulta: 25 febo2005]
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CAPÍTULO 3
MODELO PARA LA INDIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE
LA REVISTA PERFILES LATINDAMERICANDS

3.1 METODOLOGÍA

Se realizó una revisión documental referente al análisis documental, para tener las bases
teóricas y conocer las normas internacionales que existen en la indización.

Se creó un modelo para la recopilación de datos para la indización. Se aplicó la
normalización de estos datos, basados en el Sistema de Información de la CEPAl y se
crearon campos nuevos para satisfacer necesidades part iculares de nuestros usuarios.

Para que la asignación temática sea lo más precisa y reciente al asignar descriptores
temáticos con lenguaje controlado, se usó el Tesauro de la UNESCO (versión en línea)
como primera opción, y como complementos, la Lista de Encabezamientos de Materias
para Bibliotecas, 3a ed. y el Macrothesaurus para el Procesamiento de la Información
Relativa al Desarrollo Económico y Social, sa ed. Además de validar palabras claves que
usen los autores en la revista.

OBJETIVO GENERAL

Establecer un modelo para la indización de la revista Perfiles latinoamericanos, que es
editada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica en México.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

S Conocer los conceptos de indización y publicación seriada, para contemplar todos
sus posibles usos y aplicarlos en la creación del modelo de indización.

S Registrar por medio de descriptores previamente definidos los elementos que
conforman los art ículos de la revista.

S Crear un modelo normalizado de indización para los registros de los art ículos de la
revista, basándose en estándares internacionales.

S Mostrar a través de los indicadores de evolución de publicaciones seriadas las
tendencias evolut ivas que ha tenido la revista.

S Desarrollar un Índice General Analítico de la revista Perfiles
Latinoamericanos, para hacer posible la recuperación de la información en
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version electrónica y que sea visualizado a través de la página Web de la
Biblioteca Iberoamericana.

PROCEDIMIENTO

Primera etapa
Análisis documental de los artículos y su normalización
se hizó el análisis bibliográfico usando como herramientas de trabajo: para la clasificación
será la Clasificación Decimal Dewev 20a ed.; para el lenguaje controlado el Thesauro de la
UNESCO (versión en línea) como primera opción, y como complementos, la Usta de
Encabezamientos de Materias para Bibliotecas 3a ed. y el Macrothesaurus para el
Procesamiento de la Información Relativa al Desarrollo Económicoy Social, sa ed.

Segunda Etapa
Diseñar el modelo de indización

Para el registro y manejo de la información se tomó como base el Sistema de Información
Bibliográfica de la CEPAl, haciendo las adecuaciones que como artículos de revista
requerían. Tomando en cuenta los campos siguientes: autor, título, designación numérico
cronológica, paginación, clasificación Dewey y descriptores. Esta etapa finaliza con el
vaciado de la información en los campos creados para cada elemento del registro. Así
como con la normalización de los campos que se tienen que considerar y la forma de
asentarlos.

Tercera Etapa
Creación del índice analítico
Se realizó un índice analítico de la revista Perfiles Latinoamericanos para tener una
visión concreta y global de la revista. Se realizaron dos versiones, una en forma
electrónica para poder subirla en la página Web de la Biblioteca y crear los vínculos
convenientes a su registro bibliográfico. Así como una versión impresa, como
complemento del índice hecho antes por la sección de publicaciones de la FLACSO.

se visualizan todos los datos bibliográficos de la revista, para fines de divulgación y
recuperación de referencias y resúmenes integrados en los registros del índice analítico a
través de la página Web de la Biblioteca Iberoamericana. otra ventaja conseguida fue la
inclusión de los archivos en PDF de los resúmenes de los artículos a partir del n. 5 (1994) .

Cuarta Etapa
Obtención de resultados a través de los indicadores de evolución
Una vez delimitada la información que queremos conocer, se procedió a manejar esos
resultados que nos aportaron información valiosa para la proyección de la revista. A través
de un análisis documental se conocieron los indicadores de evolución que ha tenido esta
publicación y se graficaron tales cambios.
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En términos generales la indización es una herramienta que nos permitirá mediante el
análisis documental conocer el contenido de los artículos, así como sus características. Se
tendrá organizada conforme a estándares internacionales la información y se podrá
recuperar mediante el Índice General Analítico .

Por lo tanto nos permite fijar indicadores de calidad y cantidad acerca del contenido de los
artículos para conocer las tendencias en investigación que se realizan en FLACSQ-México y
en general en toda América Latina. Las cifras gráficas están basadas en el Índice
General Analítico

Tomando el término de modelo, como una cosa a seguir, se pretende en este capítulo
dar las directrices para realizar los registros de los artículos de la revista Perfiles
Latinoamericanos. Esta guía ha sido elaborada con el propósito de servir a quienes
indicen dichos artículos.

A continuación se presentan algunos conceptos básicos que consideramos esencial definir
para la correcta comprensión y uso de este modelo de indización.

~ Documento: Es cualquier material bibliográfico susceptible de ser descrito en un
registro bibliográfico. Dentro de este contexto un documento puede ser un libro,
una colección de libros, una película, etc., y en nuestro caso en particular puede
tratarse de un artículo de revista. 33

~ Registro bibliográfico: se define como el conjunto de información relat ivo a un
solo documento y almacenado en una estructura ordenada, única y completa. Un
registro bibliográfico puede incluir la descripción bibliográfica del documento, un
resumen, la indización y cualquier otra información que sea considerada de interés
para el usuario."

~ Descripción bibliográfica: es el conjunto de información que identifica
unívocamente a dicho documento. Esta información se refiere a los elementos
básicos tales como autor, título, datos de la edición, entre otros. 35

Los artículos que fueron considerados para indizar fueron los de las siguientes secciones:
temática, sección varia, debate, ensayo y coyuntura, artículos que reflejan los resultados
de alguna investigación o dejan ver la opinión especializada de su autor. Dejando fuera
las reseñas por tratarse de comentarios de una obra monográfica y de no conocimiento
original.

33 VERA Arendt , Carmen. Sistema de información bibliográfica de la CEPAL: manual de ref erencia.
Sant iago de Chile: CEPAL: Naciones Unidas, 2003 . (Serie Manua les; 26) p. 9

H Ibidem p.1O
15 Ibidem p.1O
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De los autores

Es importante resaltar que para el campo de los autores pertenecientes a nuestra
comunidad académica, sean ellos profesores, invest igadores, funcionarios o alumnos fue
preciso investigar sus nombres completos, ya que se quería tener un primer acercamiento
a un catálogo de autoridad en menor escala, y uniformarlos con el catálogo de la
biblioteca. Fueron revisadas tesis, listas de alumnos según la generación, informes
laborales y obras monográficas realizadas por los autores, para obtener el nombre
completo y uniformar todos los registros.

De los descriptores
El mundo entero en su creciente intercambio de información de todos los campos del
conocimiento humano tiene dificultades causadas por el uso de terminología ambigua. Es
por eso que la normalización debe encargarse de ello y coordinar tanto el nivel nacional
como el internacional: principios lexicográficos y terminológicos, coordinación del trabajo
terminológico, unificación internacional de términos y conceptos; y actividades
bibliográficas.

En el proceso de indización el contenido del texto del documento en lenguaje natural está
sujeto al análisisy a la interpretación en un lenguaje documental o de indización. Para tal
propósito se usan 3 tipos de lenguaje documental:

1. Lenguaje jerarquizado y/o herramientas de clasificación
2. Lenguaje usado para coordinar la indización la cual describe el contenido del

documento por medio de términos seleccionados para controlar el vocabulario.
3. Lenguaje usado para controlar la indización que contenga la relación semántica

entre los términos del vocabulario.

Como se explica anteriormente, los descriptores fueron sacados de vocabularios
controlados yendo del término más específico al más general. Se emplearon descriptores
geográficos cuando en el contenido del artículo se hablaba de diferentes áreas
geográficas, en su mayoría de América Latina. Fueron casos excepcionales cuando se
validó una palabra clave que el autor usaba en el artículo y que no aparecía en los
lenguajes controlados que se usaron. Se realizó una búsqueda de la palabra en sí,
acepcioneso descriptoresque se le acercaran, pero tratándose de términos especializados
en Ciencias Sociales fue preferible validar la palabra clave propuesta por el autor para su
mayor comprensión y recuperación del artículo.

caso particular fue la utilización de un tesauro para la elección de los descriptores en este
trabajo, ya que los tesauros están estructurados con vocabulario controlado e incluyen
varios tipos de relación semántica entre diferentes términos. Estos términos pueden ser
descriptores y no-descriptores, referentes a la descripción, o sólo descriptores arreglados
en clases (grupos) de términos equivalentes. Las relaciones indicadas en la mayoría de los
tesauros son:
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E, Equivalencias o sinónimos de los descriptores y no- descriptores.
E, Relaciones jerárquicas, las cuales definen generalidades o especificaciones entre

los térm inos.
E, Relaciones asociativas las cuales muestran relación entre los términos, no

especifican ni uno ni otro, pero incorporan algunos conceptos comunes. Estas
relaciones asociativas pueden ser subdivididas de acuerdo con la relación de tipos
específicos de semántica y los descriptores.

Para realizar la búsqueda del término requerido la primera fuente util izada fue el Thesauro
de la UNESCO en su versión en línea, de no encontrarse allí se buscó en el
Macrothesaurus para el Procesamiento de la Información Relativa al Desarrollo Económico
y Social, de la OECD sa ed. y, como última alternativa, se buscaba en las Ustas de
Encabezamientos de Materias para Bibliotecas, 3a ed.
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3.2 CAMPOS UTILIZADOS

A través de la aplicación de normas comunes para el procesamiento de la información
bibliográfica se lograron estandarizar los registros para posibilitar su recuperación. La
descripción bibliográfica ha sido diseñada y adaptada para que permita identificar el
documento como una unidad bibliográfica. Contiene la información esencial para su
descripción, como:

~ Autor
~ Título
~ Designación numérico-cronológica
~ Paginación
~ Clasificación Dewey
~ Descriptores

Este modelo se basa en el Sistema de Información Bibliográfica de la Comisión Económica
para América Latina y Caribe (CEPAL), de las Naciones Unidas, desarrollado en los años
ochenta como un formato normalizado para procesamiento de información bibliográfica.
Ha sido ampliamente difundido en la región latinoamericana y del Caribe, conocido como
el formato CEPAL Las unidades de información que lideraron esta actividad fueron el
Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES), y el sistema de
Documentaciónsobre Población en América Latina (DOCPAL).

El formato CEPAL fue estructurado sobre la base de las recomendaciones del Manual de
Referencia de UNISIST, utiliza las Reglas de Catalogación Angloamericanas para la
descripción bibliográfica de los documentos. Fue adoptado por instituciones que ~n

América Latina y el caribe- vieron en la metodología de la CEPAL un aporte al desarrollo
de sistemas y redes de información, que facilitó su rápido acceso a las tecnologías de
información y posibilita el intercambio de información, privilegiando herramientas de fácil
manejo y adopción.

Para hacer fácil su comprensión, consulta y localización, cada campo contiene:
~ Definición: Conjunto de información que permite la transcripción e identificación

de un dato. Así como una referencia y explicación de sus cualidades y
características.

~ Propósito: Indica lo asentado en ese campo.
~ Descñpción: Conjunto de información sobre el campo de datos, relativo a la

obligatoriedad, arreglo, puntuación, así como su aplicación.
~ Reglas RCAA2: Basadas en las Reglas de catalogación Angloamericanas 2a ed.

Se hace referencia al capítulo y regla aplicada que fue consultada. Así como para
remitirse a ella.

~ Ejemplos: Se brindan a fin de facilitar la comprensión del contenido de la
descripción.
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3.2.1 AUTOR PERSONAL

Definición

Propósito

Descripción

Regla RCAA2

Ejemplos

Persona o personas responsables del contenido
intelectual de un documento.

Este campo de utiliza para consignar al autor personal
de un documento.

El nombre del autor debe consignarse en forma
completa; si se dispone de la información, en el
siguiente orden:

Apellidos, seguidos de coma.
Nombres de pila o iniciales si sólo se dispone de esa
información.

Al registrar más de un autor, ellos deben consignarse
en la secuencia dada en el documento sin invert ir,
separados por: [y] ó por una coma. Finalizando este
campo con un punto.

Capítulo 22. Regla 22.5

Cavarozzi Mouriño, Marcelo
Villamán P., Marcos
Valdés Fernández, Maria Teresa y Edith Felipe Duyos
Moreno-Brid, Juan Carlos, Esteban Pérez Caldentey y
Pablo Ruiz Nápoles.

48



,
3.2.2 TITULO

Definición

Propósito

Descripción

Regla RCAA2

Ejemplos

Título de un trabajo, en el idioma y forma en que
aparece consignado en el documento.

Este campo se utiliza para consignar el título de un
documento.

El título debe consignarse siempre en forma completa.

Se respetarán todos los signos diacríticos que
contenga el título.

Este campo irá siempre entrecomillado y separado
por un punto de otra información del registro
bibliográfico.

Capitulo 1. Regla 1.1B

"Los riesgos de la identidad en Cuba"
"Innovac ión-producción en Venezuela: política e
inst rumentos"
"Bowling en el Bronx: los interst icios inciviles entre la
sociedad civil y la sociedad política"
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3.2.3 DESIGNACIÓN NUMÉRICO-CRONOLÓGICA

Definición

Propósito

Descripción

Regla RCAA2

Ejemplos

Conj unto de números y datos cronológicos donde se
consigna la fecha de aparición del artículo así como su
número consecutivo.

Este campo se utiliza para consignar el volumen/año,
número y fecha de aparición del artículo.

Los elementos de este campo se consignan como
sigue:

a) Año: Es así como el editor denomina a este
conjunto de número de una revista. Debe
registrarse tal como aparece en la publicación y
separado por un espacio de los números arábigos.

b) Número: El número debe registrarse a
continuación del año, separado por una coma y
util izando la abreviatura normalizada (n .)
separado por un espacio de los números arábigos.

e) Fecha: La fecha quedará consignada entre
paréntesis, los meses no serán abreviados y se
escribirán con minúscula, separado por un espacio
irá el año de aparición del art ículo en números
arábigos.

Capítulo 12. Regla 12.3

Año 8, n. 14 (j unio 1999)
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3.2.4 PAGINACIÓN

Definición

Propósito

Descripción

Regla RCAA2

Ejemplos

Números de las páginas que comprende el documento
analizado.

Este campo se utiliza para consignar las páginas de
un documento.

Debe registrarse siempre el número de las páginas
(inicial y final) del documento, separadas por un
guión, anteponiendo la abreviatura p. y terminando
con punto.

Capítulo 2. Regla 2.56

p.39-62.
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3.2.5 CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY

Definición

Propósito

Descripción

Ejemplos

Sistema para clasificar un documento de acuerdo con
su contenido.

Este campo se utiliza para consignar la clasificación
decimal del documento.

Registrar la clasificación completa del documento
según lo dicta el Sistema de Clasificación Dewey, 20a

ed.

No hay límite para registrar la notación desarrollada a
la derecha del punto decimal.

Se separará de la información del documento que le
presida con un renglón, y se continuará en otro.

306.6983
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3.2.6 DESCRIPTORES

Definición

Propósito

Descripción

Ejemplos

Términos formados por una o más palabras clave que
resumen o denotan un concepto, extraídos de un
tesauro o vocabulario controlado.

Este campo se utiliza para consignar los descriptores
asignados a un documento.

En este campo deben registrarse los descriptores que
resumen el contenido temático del documento,
resultado del proceso de indización.

Existen descriptores generales, específicos y
geográficos. Como mínimo serán tres y como máximo
siete.

Los descriptores deben escribirse en mayúsculas,
separados por cinco espacios uno del otro.

PARTICIPACIÓN DE LAMUJER
MUJER EN POLÍTICA
SUFRAGIO FEMENINO
CUBA
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3.3 REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS

Los registros incluyen la descripción bibliográfica de los artículos de Perfiles
Latinoamericanos conforme al modelo de indización aquí creado. Para su asentamiento y
normalización se tomó como base el Sistema de Información Bibliográfica de la CEPAL,
anteriormente mencionado. Contiene:

1. Autor
n. Título

IlI. Designación numérico-cronológica
IV. Paginación
V. Clasificación Dewey

VI. Descriptores

El orden secuencial de los registros bibliográficos se toma conforme fueron publicados en
los índices de la revista: cronológicamente y por orden de aparición. En esta versión
impresa de los registros se ha agregado puntuación para darle mayor presentación y
edición: una coma después de la designación cronológica, así como punto y aparte para
separar los descriptores. Dicha puntuación no forma parte del modelo de indización. Se
agrega una nota introductoria con la designación numérico-cronológica y cuando se
publicó con título distintivo o temático, se hace mención de él.
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Año 1, n. 1 (diciembre 1992)
Número temático: la reforma del Estado

1. Holloway, John. " La reforma del Estado: capital globa l y Estado nacional". Año 1, n. 1
(diciembre 1992), p.7-32.

320.1
ESTADO; ESTRUCTURA SOCIAL; CRISIS POLfnCA

2. Martínez Nogueira, Roberto. "La reforma del Estado en Argentina: la lógica política de
su problemática organizacional". Año 1, n. 1 (diciembre 1992), p. 33-53.

320.1982
POLtnCA; ESTADO; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; ARGENTINA

3. Draibe, Sonia Miriam. "La reforma del Estado en América Latina: observaciones sobre
el caso Brasileño". Año 1, n. 1 (diciembre 1992), p. 55-83.

320.1981
ESTADO; POLtnCA GUBERNAMENTAL; CRISIS POLtnCA; BRASIL;
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

4. Sudarsky, John. " El eslabonamiento ent re el Estado y la sociedad en la perspectiva de
la nueva constitución colombiana". Año 1, n. 1 (diciembre 1992), p. 85-131.

320.19861
La reforma del Estado
ESTADO; SOCIEDAD CIVIL; RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; COLOMBIA;
GOBERNABILIDAD

5. Garretón, Manuel Antonio y Malva Espinoza. "¿Reforma del Estado o cambio en la
matriz sociopolítica? El caso chileno". Año 1, n. 1 (diciembre 1992), p. 133-170.

320.1983
ESTADO; SOCIEDAD CIVIL; ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO; CHILE;
DEMOCRATIZACIÓN

6. Reyes Heroles G. G., Jesús. " La refo rma del Estado en México" . Año 1, n. 1 (diciembre
1992), p. 171-194 .

320.1972
ESTADO; HISTORIA; POLÍTICA; MÉXICO;
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7. Rubio, Luis. "Tres años de reforma del Estado en México". Año 1, n. 1 (diciembre
1992), p. 195-217.

320.1972
ESTADO; CRISISPOLÍTICA; POLÍTICA; MÉXICO; REFORMA ECONÓMICA

8. Rubio Correa, Marcial. "El Estado peruano". Año 1, n. 1 (diciembre 1992), p.219-237.

320.1985
ESTADO; RECESIÓN ECONÓMICA; INTEGRACIÓN SOCIAL; PERÚ; TERRORISMO;
SENDERO LUMINOSO

9. Sierra, Jerónimo de. "Uruguay: la reforma del Estado en el ojo de la tormenta". Año 1,
n. 1 (diciembre 1992), p. 239-270.

320.19895
ESTADO; PRIVATIZACIÓN; SEGURIDAD SOCIAL; URUGUAY;
ADMINISTRACIÓN PÚSUCA
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Año 2, n. 2 (junio 1993)
Número temático: Pluralidad religiosa y modernidad

10. Meléndez, Guillermo. "Iglesias y sociedad en la actual coyuntura centroamericana".
Año 2, n. 2 (junio 1993), p. 7-50 .

305.69728
INSTITUCIONES REUGIOSAS; CONFLICTO RELIGIOSO;
SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN; CENTROAMÉRICA; GRUPO RELIGIOSO

11. Villamán P., Marcos. "Perfil religioso en el caribe hispano-parlante: el caso de la
República Dominicana". Año 2, n. 2 (junlo 1993), p.51-83.

305.69729
INSTITUCIONES REUGIOSAS; CONFUCTO RELIGIOSO; CRISTIANISMO;
REPÚBUCA DOMINICANA; CATOUCISMO; PROTESTANTISMO

12. casillas Ramírez, Rodolfo. "¿En qué momento nos cambiaron la historia? A propósito
de la nueva legalidad religiosa en México". Año 2, n. 2 (ju nio 1993), p. 85-103.

305.6972
RELACIÓN IGLESIA- ESTADO; CATOLICISMO; CONFLICTO RELIGIOSO; MÉXICO

13. Mallimaci, Fortunato. "Religión, modernidad y catolicismo integral en Argentina" .
Año 2, n. 2 (junio 1993), p. 105-131.

305.6982
RELIGIÓN; MODERNIZACIÓN; CATOLICISMO; ARGENTINA;
COMPORTAMIENTO REUGIOSO; CAMBIO SOCIAL; REFORMA RELIGIOSA

14. 5egato, Rita Laura. "La religiosidad candomblé en la tradición afro-brasileña". Año 2,
n. 2 (junio 1993), p. 133-164.

305.62998
MINORÍAS RELIGIOSAS; CULTO; PRÁCTICA RELIGIOSA; BRASIL;
ACTIVIDAD RELIGIOSA; UBERTAD RELIGIOSA

15. Cavarozzi Mouriño, Marcelo. "El sentido de la democracia en la América Latina
contemporánea" . Año 2, n. 2 (j unio 1993), p. 165-181.

321.898
DEMOCRATIZACIÓN; ESTRUCTURA SOCIAL; PODER POLÍTICO; AMÉRICA LATINA;
INSTITUCIONES POLÍTICAS; EXCLUSIÓN SOCIAL; CAPITALISMO
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16. Martínez Fernández, Alicia Inés. " Itinerarios ciudadanos: la movilización femenina en
el México de los noventa". Año 2, n. 2 (junio 1993), p. 183-212.

305.4972
ORGANIZACIÓN FEMENINA; PARTICIPACIÓN DE LA MUJER; MUJER Y DESARROLLO;
MÉXICO; DERECHOS DE LA MUJER

17. Aguirre Rojas, Carlos Antonio. "Presentación del ensayo "El concepto de país nuevo"
de Fernand Braudel". Año 2, n. 2 (junio 1993), .p. 213-2 18.

981
HISTORIA; ANALISIS DOCUMENTAL; BIOGRAFÍA; BRASIL; BIBLIOGRAFÍA;
BRAUDEL, FERNAND (1902-1985) FRANCIA

18. Braudel, Fernand. "El concepto de país nuevo". Año 2, n. 2 (junio 1993),
p.219-227.

981
HISTORIA; SOCIOLOGÍA; POLÍTICA; BRASIL; SISTEMA SOCIAL;
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Año 2, n. 3 (diciembre 1993)
Número temático: Las politicas públicas

19. Aguilar Villanueva, Luis F. " Hacia una disciplina de las políticas públicas". Año 2, n. 3
(diciembre 1993), p. 7-16.

351.0072
POÚTICA GUBERNAMENTAL; GOBIERNO; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA;
TEORÍA POÚTICA

20. Sánchez Gutiérrez, Arturo. "El proceso de diagnóstico en la elaboración de políticas
públicas". Año 2, n. 3 (diciembre 1993), p. 17-36.

320.698
ELABORACIÓN DE POÚTICAS; POLÍTICA GUBERNAMENTAL; POÚTICA SOCIAL;
AMÉRICA LATINA; BIENESTAR SOCIAL

21. Molinet Malpica, Jonathan. "Electores, políticos y burócratas: dificultades
características en el juego de políticas públicas". Año 2, n. 3 (diciembre 1993), p.37-69.

351.0072
POÚTICA GUBERNAMENTAL; TEORÍA POLÍTICA; ELABORACIÓN DE POLÍTICAS;
GOBIERNO; PODER POLÍTICO; BIENESTAR SOCIAL

22. Raigosa Sotelo, Luis. "La política penal: algunas notas acerca de las relaciones entre
políticas públicas y derecho". Año 2, n.3 (diciembre 1993), p.71-96.

342
POÚTICA GUBERNAMENTAL; LEGISLACIÓN; DERECHO PENAL;

23. Winocur Iparraguirre, Rosalía. "Políticas culturales y participación popular en
Argentina: la experiencia del programa cultural en barrios (1984-1989)". Año 2, n. 3
(diciembre 1993), p. 97-118.

306.982
POÚTICA CULTURAL; PROGRAMA CULTURAL; PARTICIPACIÓN SOCIAL;
ARGENTINA

24. Vergara Blanco, Rodolfo. "Decisiones, organizaciones y nuevo institucionalismo". Año
2, n. 3 (diciembre 1993), p. 119-144 .

301.01
SOCIOLOGÍA; INSTITUCIONALISMO; WEBER, MAX (1864-1920) ERFURT, ALEMANIA
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25. Bartra Muriá, Roger. " Salvajes barrocos en la ciencia política: una comparación entre
Hobbes y calderón de la Barca". Año 2, n. 3 (diciembre 1993), p. 145-164 .

320.01
CIENCIA POÚTICA; FILOSOFÍA POÚTICA; OBRA LITERARIA REPRESENTATIVA;
HOBBES, THOMAS (1588 -1679) REINO UNIDO; CALDERÓN DE LA BARCA, PEDRO
(1600 -1681) MADRID

26. Aziz Nassif, Alberto . "Los partidos políticos en México: una mirada frente a 1994".
Año 2, n. 3 (diciembre 1993), p. 165-187 .

324.2972
PARTIDOS POÚTICOS; SISTEMA POÚTICO; CRISIS POÚTICA; MÉXICO
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Año 3, n. 4 (junio 1994)
Número temático: América Latina: modernización e integración

27. Serbin, Andrés. " Integración y relaciones transnacionales: el entramado social del
proceso de regionalización en la Cuenca del Caribe" . Año 3, n. 4 (junio 1994), p. 7-36.

307.9729
INTEGRACIÓNSOCIAL; POLÍTICA; GEOGRAFÍA HUMANA; CARIBE PLURALISMO;
CULTURAL; INTEGRACIÓN ECONÓMICA; DIFERENCIACIÓN CULTURAL

28. Hirst, Mónica. "La dimens ión política del Mercosur: especificidades nacionales,
aspectos institucionales y actores sociales". Año 3, n. 4 (junio 1994), p. 37-62.

337.18
POLÍTICA EXTERIOR; INSTITUCIONES POLÍTICAS; MACROECONOMÍA;
POLÍTICA INTERNA; MERCADO COMÚN; MERCOSUR (MERCADO COMÚN DEL CONO
SUR)

29. Kechichián, José. "Aspectos sociales y políticos de la integración regional : Uruguay en
la perspectiva del Mercosur". Año 3, n. 4 (junío 1994), p. 63-85.

337.185
MERCADO COMÚN; POLÍTICA ECONÓMICA; INTEGRACIÓN ECONÓMICA;
URUGUAY; POLÍTICA INTERNA; SINDICATO; MERCOSUR (MERCADO COMÚN DEL
CONO SUR)

30. Kaplan, Marcos. "Integración internacional de América Latina: aspectos
sociopolíticos". Año 3, n. 4 (j unio 1994), p. 87- 108.

327.198
INTEGRACIÓN ECONÓMICA; POLÍTICA EXTERIOR; COOPERACIÓN REGIONAL;
AMÉRICA LATINA; INTEGRACIÓN SOCIAL; SISTEMA POLÍTICO

31. Bensusán Areous, Graciela. "Entre candados y dientes : la agenda laboral del TLCAN".
Año 3, n. 4 (junio 1994), p.109-141.

337.17
LIBRE COMERCIO; COOPERACIÓN REGIONAL; RELACIONES LABORALES;
EMPRESA TRANSNACIONAL; GLOBALIZACIÓN; TLCAN (TRATO DE LIBRE COMERCIO
DE AMÉRICA DELNORTE); INTEGRACIÓN ECONÓMICA
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32. Cisneros Ramírez, Isidro H. "Los diferentes momentos del cambio político de tipo
democrát ico: hacia una propuesta clasificatoria". Año 3, n. 4 (j unio 1994), p. 143-168.

321.801
DEMOCRACIA; AUTORITARISMO; CIENCIA POLÍTICA

33. Martínez Pérez, Liliana. "Los riesgos de la ident idad en Cuba". Año 3, n. 4 (j unio
1994), p. 169-192.

302.15973
CONFLICTO SOCIAL;
EXCLUSIÓN SOCIAL;

PODER POLÍTIco; INTELECTUALES; CUBA;
ÉLITE CULTURAL; REVOLUCIÓN

34. Villena Rengo, serg io. "¿Quiénes mantienen esta casa? Hogares, trabajo y
reproducción cotidiana en Cochabamba". Año 3, n. 4 (junio 1994), p. 193-222.

640.984
ECONOMÍA DOMÉSTICA; FAMILIA; NECESIDADES BÁSICAS; BOLIVIA;
DESARROLLO HUMANO

62



Año 3, n. 5 (diciembre 1994)
Número temático: Elecciones y procesos políticos en América Latina

35. Nolte, Detlef. "Procesos electora les y part idos políticos: tendencias y perspect ivas en
la década de los noventa". Año 3, n. 5 (diciembre 1994), p.7-36.

324.20498
PARTIDOS POLÍTIcos; ELECCIONES; ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO;
AMÉRICA LATINA; POLÍTICAGUBERNAMENTAL; CIENCIA POLÍTICA

36. Adrianzén M., Alberto. "Gobernabilidad, democracia y espacios locales". Año 3, n. 5
(diciembre 1994), p.37-61.

362.57985
GOBERNABIUDAD; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; CRISIS POLÍTICA; PERÚ;
DEMOCRACIA; POBREZA

37. Avelar, Lúcia. "Transformaciones estructurales, crisis política y elecciones en Brasil".
Año 3, n. 5 (diciembre 1994), p. 63-85 .

303.45981
CRISIS POLÍTICA; CLASE DIRIGENTE; ELECCIONES; BRASIL; CAMBIO SOCIAL

38. Correa Ríos, Enrique y Marcela Noé Echeverría. " Elecciones y proceso político: el
caso chileno". Año 3, n. 5 (diciembre 1994), p.87-103.

324.63983
SISTEMA ELECTORAL; SISTEMA POLÍTICO; CAMBIO CULTURAL; CHILE;
GOBERNABIUDAD; ALIANZA; CONCERTACIÓN DE PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA

39. Peschard, Jacqueline. "México 1994: un nuevo marco electoral para la elección
presidencial" . Año 3, n. 5 (diciembre 1994), p. 105-129.

324.2972
REFORMA ELECTORAL; PARTIDOS POLÍTICOS; ALIANZA; MÉXICO

40. Lechner Bartholme, Norbert. " La (problemática) invocación de la sociedad civil".
Año 3, n. 5 (diciembre 1994), p.131-144.

302.1498
SOCIEDAD CIVIL; ESTADO; DEMOCRACIA; AMÉRICA LATINA; MERCADO
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41. Gonzáles Alvarado, Osmar Alberto. "La seducción de la democracia: socialismo y
nueva izquierda en el Perú". Año 3, n. 5 (diciembre 1994), p. 145-166.

320.53199
SOCIAUSMO; MILITARISMO; DEMOCRACIA; PERÚ;
VELASCO ALVARADO, JUAN (1910-1977) PIURA, PERÚ
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Año 4, n. 6 (junio 1995)
Número temático: Problemas de población en América Latina

42. Tude la Abad, Fernando . "Población y medio amb iente : los desafíos de la
complejidad". Año 4, n. 6 (junio 1995), p.9-28.

304.28
DEMOGRAÁA¡ MEDIO AMBI.ENTE NATURAL; CONDICIONES ECONÓMICAS;
CRISIS ECOLOGICA; GESTION AMBIENTAL

43. Zavala de Cosío, Ma. Eugenia. "Dos modelos de transición demog ráfica en América
Latina" . Año 4, n. 6 (junio 1995), p. 29-47.

304.6298
DEMOGRAÁA; DINÁMICA DE LA POBLACIÓN; PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA;
AMÉRICA LATINA; MORTALIDAD; NUPCIALIDAD; CONTROL DE LA NATALIDAD

44. Szasz Pianta, Ivonne y Edith Pacheco GÓmez. "Mercados de trabajo en América
Latina". Año 4, n. 6 (junlo 1995), p. 49-69.

331.1298
MERCADO DETRABAJO; SOCIOLOGÍA LABORAL; CONDICIONES DE TRABAJO;
AMÉRICA LATINA; PRODUCTIVIDADLABORAL; CALIDAD DE LA VIDA LABORAL

45. Castillo García, Manuel Ángel. "Tendencias recientes de la migración en América
Latina". Año 4, n. 6 (junio 1995), p.71-119.

325.98
MIGRACIÓN; MIGRACIÓN INTERNA; MIGRACIÓN LABORAL; AMÉRICA LATINA;
MIGRACIÓN PENDULAR; URBANIZACIÓN

46. Rgueroa Perea, Juan Guillermo. "Apuntes sobre algunas posibilidades de
autodeterminación reproductiva en América Latina". Año 4, n. 6 (junio 1995),
p.121-147.

344.04898
DERECHOS REPRODUCTIVOS; POLÍTICA DE LA SALUD; CATOLICISMO;
AMÉRICA LATINA; PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA; SALUD REPRODUCTIVA
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47. Ordorica Mellado, Manuel. "La población futura en América Latina". Año 4, n. 6
(junio 1995), p. 149-179.

304.64598
PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA; DINÁMICA DE LA POBLACIÓN;
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN; AMÉRICA LATINAj CONDICIONES DE
TRABAJO; CONTROL DE LA NATALIDAD; DEMOGRAFIA

48. Millán Valenzuela, René. "De la difícil relación entre Estado y sociedad: problemas de
coordinación, control y racionalidad social ". Año 4, n. 6 (junio 1995), p. 181-202.

361.1
ESTADO; SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA; CRISIS POLÍTICA; ESTRUCTURA SOCIAL;
PROBLEMA SOCIAL

49. Tanaka Gondo, Ricardo Martín. "La consolidación democrática y la crisis de
legitimidad de los sistemas de partidos en América Latina de los noventa". Año 4, n. 6
(junio 1995), p. 203-224.

324.2298
COMPORTAMIENTO POLÍTICO; PARTIDOS POLÍTICOS; CRISIS POLÍTICA;
AMÉRICA LATINA; DEMOCRACIA; CORRUPCIÓN POLÍTICA; LEGrnMIDAD
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Año 4, n. 7 (diciembre 1995)
Número temático: Innovación-Producción

50. Sutz, Judith. "La innovación en Uruguay: problemas, instituciones, perspectivas".
Año 4, n. 7 (diciembre 1995), p.9-41.

303.48399
INNOVACIÓN CIENTÍFICA; DESARROLLO CIENTÍFICO;
COMPORTAMIENTO INNOVADOR; URUGUAY; ORGANISMO CIENTÍFICO

51 . Pirela, Amoldo. "Innovación-producción en Venezuela: política e instrumentos".
Año 4, n. 7 (diciembre 1995), p. 43-64.

607.2987
COOPERACIÓN CIENTÍFICA; PRODUCCIÓN INDUSTRIAL; PROGRAMA CIENTÍFICO;
VENEZUELA; CONSEJO DE INVESTIGACIÓN; POLÍTICA CIENTÍFICA

52. Senen González, Cecilia y Jorge Walter. "Cambio tecnológico y redes formales e
informales en empresas argentinas". Año 4, n. 7 (diciembre 1995), p. 65-98 .

303.4834
CAMBIO TECNOLÓGICO; TRASNFERENCIA DE TECNOLOGÍA;
ENSEÑANZA TÉCNICA GENERAL; ARGENTINA; MODERNIZACIÓN; PRIVATIZACIÓN;
INGENIERÍA TELEFÓNICA

53. Casalet Ravena, Mónica. "Una nueva orientación en la relación innovación-producción
en México". Año 4, n. 7 (diciembre 1995), p.99-119 .

338.92797
POÚTICA CIENTÍFICA; DESARROLLO CIENTÍFICO; PRODUCCIÓN INDUSTRIAL;
MÉXICO; CONSEJO DE INVESTIGACIÓN; POLÍTICA ECONÓMICA;
TECNOLOGÍA ADECUADA

54. Villavicencio, Daniel, Rigas Arvantis y Liliana Minsberg. "Aprendizaje tecnológ ico en la
industria química mexicana". Año 4, n. 7 (diciembre 1995), p.121-148.

338.4767
INDUSTRIA QUÍMICA; INNOVACIÓN CIENTÍFICA; ENSEÑANZA TÉCNICA GENERAL;
MÉXICO; COMPETENCIA ECONÓMICA
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55. Lechner Bart holme, Norbert. " La reforma del Estado y el prob lema de la conducción
política". Año 4, n. 7 (diciembre 1995), p. 149-178.

320.Q1
ESTADO; DEMOCRATIZACIÓN; ESTRUCTURA SOCIAL; MÉXICO; CRISIS POLÍTICA;
INTEGRACIÓN SOCIAL; GOBERNABIUDAD; REFORMA DEL ESTADO

56. Makowski Muchnik, Sara Ester y Mario César Consta nt ino Toto. "Imágenes de
sobredosis: complej idad social e identidad en el fin de milenio". Año 4, n. 7 (diciembre
1995), p. 179-197.

301
SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA; SISTEMA SOCIAL; ESTRUCTURA SOCIAL;
SOCIOLOGÍA

57. Bobes León, Velia Cecilia. " La utilidad de la virtud: un estud io de la ciudadanía en
Cuba 1989-1994". Año 4, n. 7 (diciembre 1995), p. 199-224.

301.97291
SOCIEDAD TRADICIONAL; PARTICIPACIÓN SOCIAL; COMPORTAMIENTOSOCIAL;
CUBA; PARTICIPACIÓN POLÍTICA; SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA
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Año S, n. 8 (junio 1996)
Número temático: El Caribe: política y sociedad

58. Torres-Rivas, Edelberto. "Para entender el Caribe". Año S, n. 8 (junío 1996),
p.9-28.

972.9
TRÁFICO DE ESlUPEFACIENTES; MIGRACIÓN; ECONOMÍA; CARIBE; POLÍTICA;
CULTURA

59. Lozano, Wilfredo. "Tradición caudillista y cambio político en la República Dominicana:
1966-1994". Año S, n. 8 (junio 1996), p.29-S0.

321.99729
GOBIERNO; TOTALITARISMO; MILITARISMO; REPÚBUCA DOMINICANA;
DICTATURA; DEMOCRACIA; BALAGUER, JOAQUÍN (1906- ) REPÚBUCA DOMINICANA

60. Pierre-Charles, Gérard. "El difícil camino del cambio democrático en Haití". Año S,
n. 8 (jun io 1996), p. 51-78.

320.52973
CONSERVADURISMO; DEMOCRATIZACIÓN; JUSTICIA SOCIAL; HAITÍ;
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA; DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL;
MILITARISMO; ARISTIDE, JEAN BERTRAND (1953- ) PORTSAUT, HAITÍ

61. Dilla Alfonso, Haroldo. " Municipios y construcción democrática en Cuba". Año 5, n. 8
(junlo 1996), p. 79-95 .

320.83973
GOBIERNO MUNICIPAL; DESARROLLO REGIONAL; POLÍTICA GUBERNAMENTAL;
CUBA; ASIGNACIÓN DE RECURSOS; DEMOCRATIZACIÓN

62. Valdés Femández, María Teresa y Edith Felipe Duyos. "La crisis y el ajuste cubano en
los noventa: apuntes en torno a lo social" . Año S, n. 8 (junio 1996), p.97-114.

303.44973
CAMBIO SOCIAL; DESARROLLO REGIONAL; REFO~MA ECONÓMICA; CUBA;
POLÍTICA DE DESARROLLO; ELABORACIÓN DE POLlTICAS;
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
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63. Bobes León, Velia Cecilia. "Cuba y la cuestión racial". Año 5, n. 8 (junio 1996),
p. 115-139.

320.56973
RACISMO; RELACIONES INTERÉTNICAS; MOVIMIENTO POLÍTICO; CUBA;
PREJUICIO RACIAL; DESIGUALDAD SOCIAL; REVOLUCIÓN

64. Casillas Ramírez, Rodolfo . "Un viaje más allá de la frontera: los migrantes
centroamericanos en México". Año 5, n. 8 (junio 1996), p. 141-171.

304.87207
MIGRACIÓN; POÚTICA MIGRATORIA; CENTROAMÉRICA; MÉXICO;
INVESTIGACIÓN DEMOGRÁFICA; MIGRANTE

65. Repetto Lalanne, Marcelo Fabián. " Estado y pobreza en América Latina: perspectivas
de un vínculo en transformación". Año 5, n. 8 (junio 1996), p. 173-200.

362.5798
ESTADO; POBREZA; POÚTICA SOCIAL; AMÉRICA LATINA;
POLÍTICAGUBERNAMENTAL; INSTITUCIONES POLÍTICAS; DESIGUALDAD SOCIAL
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Año 5, n, 9 (diciembre 1996)
Número Temático: Cultura y medios de comunicación

66. García canclini , Néstor. "Ciudades y ciudadanos imaginados por los medios". Año S,
n. 9 (diciembre 1996), p.9-24.

302.23972
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS; SOCIOLOGÍA URBANA; DEMOGRAFÍA;
MÉXICO; ZONAURBANA; DEMOCRATIZACION; MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE
MASAS

67. Piccini, Mabel. "Acerca de la comunicación en las grandes ciudades". Año S, n. 9
(diciembre 1996), p.25-46.

307.76
SOCIOLOGÍAURBANA; EXCLUSIÓN SOCIAL; MATERIAL AUDIOVISUAL;
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS; URBANIZACIÓN

68. Aguilar Díaz, Miguel Ángel. "Espacio público y prensa urbana en la ciudad de México".
Año S, n. 9 (diciembre 1996), p.47-72.

302.232
PRENSA; ZONAURBANA; SOCIOLOGÍA URBANA; MÉXICO; FOTOGRAFÍA;
ZONA URBANA; MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS

69. Giglia Ciotta, Angela y Rosalía Winocur Iparraguirre. "La participación en la radio:
entre inquietudes ciudadanas y estrategias mediáticas". Año S, n. 9 (diciembre 1996),
p.73-84.

070.194
NOTICIAS RADIOFÓNICAS; PARTICIPACIÓN DEL PÚBUCO; RADIO; MÉXICO;
FLUJO DE NOTICIAS; MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS

70. Vernik, Esteban. "Comunidades cercadas: la exclusión urbana en la televisión y en la
vida". Año S, n. 9 (diciembre 1996), p.85-100.

302.2345
TELEVISIÓN; EXCLUSIÓN SOCIAL; FLUJO DE NOTICIAS;
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS
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71. Silva, Armando. "Nuevas fantasías en las noticias de televisión". Año 5, n. 9
(diciembre 1996), p. 101-116.

070.195
TELEDIARIO; FLUJO DE NOTICIAS; TELEVISIÓN; ETNOLOGÍA;
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS

72. Rosas Mantecón, Ana. "La ciudad de los migrantes: el cine y la construcción de los
imaginarios urbanos". Año 5, n. 9 (diciembre 1996), p. 117-131.

302.2343
CINE; MIGRACIÓN RURAL; SOCIOLOGÍAURBANA; MÉXICO;
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS; MIGRANTE

73. camou Agostini, Antonio. "Gobemabi lidad y transición democrática en México".
Año 5, n. 9 (diciembre 1996), p.133-152.

320.01197
GOBERNABIUDAD; DEMOCRACIA; PODER POLÍTICO; MÉXICO; MIGRANTE;
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS

74. Rojo Arias, Soña. "Los usos de la historia: memoria y olvido en los comunicados del
EZLN". Año 5, n. 9 (diciembre 1996), p. 153-172.

972
HISTORIA SOCIAL; EJERCITO ZAPATISTA DE UBERACIÓN NACIONAL (EZLN);
POBLACIÓN INDÍGENA; MÉXICO; IDENTIDAD CULTURAL
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Año 6, n. 10 (junio 1997)
Número temático: Reforma institucional y gasto público

15. Angell, Alan. "Reforma educativa y política en Chile". Año 6, n. 10 (jun io 1997),
p.9-34.

379.2983
REFORMA DE LA EDUCACIÓN; PROGRAMA DE EDUCACIÓN; EDUCACIÓN BÁSICA;
CHILE; DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN; PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN

16. Díaz Cayeros, Alberto. "Asignación política de recursos en el federa lismo mexicano:
incentivos y limitaciones". Año 6, n. 10 (junio 1997), p.35-73.

351.72972
ASIGNACIÓN DE RECURSOS;
MÉXICO; FEDERAUSMO;

PRESUPUESTO DEL ESTADO; GASTO PÚBUCO;
FINANCIACIÓN; POLÍTICA FISCAL

11. Ugalde, Luis Carlos. "Los aspectos legislativos del gasto público en México, 1970
1996". Año 6, n. 10 (junio 1997), p. 75-99.

339.52297
GASTO PÚBUCO; POLÍTICA ECONÓMICA; LEGISLACIÓN ECONÓMICA; MÉXICO;
RECESIÓN ECONÓMICA; POLÍTICA FISCAL; PRESUPUESTO DEL ESTADO

18. Weldon Uitti, Jeffrey Allen. " El proceso presupuestario en México: defendiendo el
poder del bolsillo". Año 6, n. 10 (jun io 1997), p. 101-124 .

343.07972
PRESUPUESTO DEL ESTADO; LEGISLACIÓN; GASTO PÚBUCO; MÉXICO;
POÚnCA FISCAL; HACIENDA PÚBLICA

19. Plá Tomás, Orlando. " La transparencia de información como base del contrato
federal: una propuesta para México". Año 6, n. 10 (junio 1997), p. 125-138.

323.44597
ACCESO A LA INFORMACIÓN; ASIGNACIÓN DE RECURSOS;
PRESUPUESTO DEL ESTADO; MÉXICO; TRIBUTACIÓN
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80. Moro Dadalt Marino, Javier Duilio. "Los "menores" en la agenda de gobierno".
Año 6, n. 10 (junio 1997), p. 139-162.

351.0073
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS; POLÍTICA GUBERNAMENTAL; GOBIERNO;
ARGENTINA; SISTEMA POLÍTICO

81. Cisneros Ramírez, Isidro H. "Ámbito, política e instituciones de la democracia".
Año 6, n. 10 (junio 1997), p. 163-186 .

320.01
DEMOCRACIA; TEORÍA POLÍTICA; CIENCIA POLÍTICA; GOBIERNO

74



Año 6, n. 11 (diciembre 1997)
Número temático: Élites políticas y parlamentarias

82. Crespo Martínez, Ismael y Pablo Mieres. "La clase parlamentaria uruguaya: cultura
política y diseños institucionales". Año 6, n. 11 (diciembre 1997), p.9-42.

320.9895
SISTEMA PARLAMENTARIO; SISTEMAPOLÍTICO; SISTEMA ELECfORAL; URUGUAY;
POLÍTICO

83. Martínez Rodríguez, Antonia. "D iputados, c1ivajes y polarización en México". Año 6,
n. 11 (diciembre 1997), p.43-70.

324.272
PARTIDOS POLÍTIcos; CONFUCTO pOLÍTIco; COMPORTAMIENTO POLÍTIco;
MÉXICO; DEMOCRACIA; DlCfADURA

84. Yocelevzky Retamal, Ricardo. " Part idos, élites y democracia en Chile". Año 6, n. 11
(diciembre 1997), p.71-89.

324.283
PARTIDOSPOLÍTIcos; SISTEMA POLÍTICO; CLASE DIRIGENTE; CHILE;
FUJIMORI, ALBERTO (1938 - ) UMA, PERÚ

85. Blondet, Cedha, "La emergencia de las mujeres en el poder lHay cambio en Perú?".
Año 6, n. 11 (diciembre 1997), p. 91-112.

305.4985
MUJER EN POLÍTICA; DERECHOS DE LA MUJER; PARTICIPACIÓN DE LA MUJER;
PERÚ; PODER POLÍTIco

86. Delgado, Irene . "Las élites políticas en España: adecuación representativa en los
niveles de gobierno". Año 6, n. 11 (diciembre 1997), p. 113-138.

324.246
CLASE DIRIGENTE;
BIENESTAR SCX:IAL;

PARTICIPACIÓN POLÍTICA;
PROCESO POLÍTICO

GOBIERNO; ESPAÑA;

87. López Nieto, Lourdes. "Reclutamiento y profesionalización política: reflexiones sobre
los parlamentarios españoles". Año 6, n. 11 (diciembre 1997), p. 139-156.

324.246
PARTICIPACIÓN POLÍTICA; COMPORTAMIENTO pOLÍTIco; POLÍTICO; ESPAÑA;
NEGOCIACIÓN COLECTIVA; RELACIONES LABORALES
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88. Alonso, Guillermo V. "Vida, pasión y érnuerte? Del Seguro Social de Salud argentino".
Año 6, n. 11 (diciembre 1997), p. 157-183.

362.1
POÚTICA DE LA SALUD; SEGURIDAD SOCIAL; POLÍTICAGUBERNAMENTAL;
ARGENTINA; AJUSTE ESTRUCTURAL; ESTADO

89. Bensusán Areous, Graciela y Marisa von Bülow. "La reforma institucional del
corporativismo sindical: las experiencias de Brasil y México". Año 6, n. 11 (diciembre
1997), p. 185-229.

331.87
SINDICATO; REFORMA LABORAL; CONDICIONES DETRABAJO; BRASIL; MÉXICO;
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Año 7, n. 12 (junio 1998)
Número temático: Políticas, instituciones y figuras democráticas

90. Viguera Guerstein, Aníbal Omar. " Estado, empresarios y reformas económicas: en
busca de una perspectiva analítica integradora ". Año 7, n. 12 (junto 1998), p.9-51.

338.9
REFORMA ECONÓMICA; POÚTICA ECONÓMICA; EMPRESARIO;
POÚTICA GUBERNAMENTAL; MODELO ECONÓMICO

91. Repetto Lalanne, Marcelo Fabián. "Notas para el análisis de las políticas sociales: una
propuesta desde el institucionalismo" . Año 7, n. 12 (junio 1998), p. 53-84.

361.25
POÚTICA SOCIAL; INSTITUCIONAUSMO; AJUSTE ESTRUCTURAL

92. Camou Agostini, Antonio. "Saber técnico y política en los orígenes del menemismo".
Año 7, n. 12 (junio 1998), p.85-107.

338.92982
REFORMA ECONÓMICA; ELABORACIÓN DE POLÍTICAS; POÚTICA ECONÓMICA;
ARGENTINA; GLOBALIZACIÓN

93. Acosta Silva, Adrián. "cambio institucional y complej idad emergente de la educación
superior en América Latina". Año 7, n. 12 (junio 1998), p. 109-140.

378.15598
POÚTICA EDUCACIONAL;
ENSEÑANZA SUPERIOR;

UNIVERSIDAD; CAMBIO SOCIAL;
REFORMA DE LA EDUCACIÓN

AMÉRICA LATINA;

94. Dávila Ladrón de Guevara, Andrés. " Partidos e integración en América Latina: étlenen
la culpa de algo?". Año 7, n. 12 (jun to 1998), p.141-168.

324.298
PARTIDOS POÚTICOS; INTEGRACIÓN ECONÓMICA; CRISIS POLÍTICA;
AMÉRICA LATINA; GLOBAUZACIÓN

95. Lissidini Dotti, Alicia Silvia. "Una mirada crítica a la democracia directa: el origen y las
prácticas de los plebiscitos en Uruguay". Año 7, n. 12 (junio 1998), p. 169-200.

324.695
PLEBISCITO; DEMOCRACIA; DESARROLLO PARTICIPATIVO; URUGUAY
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96. Aziz Nassif, Alberto . " Referéndum y ciudadanía". Año 7, n. 12 (junlo 1998),
p.201-225 .

324.68972
REFERÉNDUM; DERECHO CONSTITUCIONAL; PARTICIPACIÓN POLÍTICA; MÉXICO;
DEMOCRACIA; GOBIERNO REPRESENTATIVO

97. Cruces, Francisco. " Las transformaciones de lo público: imágenes de protesta en la
Ciudad de México". Año 7, n. 12 (jun io 1998), p. 227-256.

303.61972
MOVIMIENTO DE PROTESTA; PARTICIPACIÓN SOCIAL; DERECHOS CIVILES;
MÉXICO; BIENESTAR SOCIAL; ETNOLOGÍA
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Año 7, n, 13 (diciembre 1998)
Número temático: Informalidad

98. Portes, Alejandro. " El neoliberalismo y la sociología del desarrollo: tendencias
emergentes y efectos inesperados". Año 7, n. 13 (diciembre 1998), p.9-53.

330.122
ECONOMÍA DE MERCADO; SOCIOLOGÍA ECONÓMICA; EXCLUSIÓN SOCIAL;
NEOLIBERALISMO

99. pérez Sáinz, Juan Pablo. "¿Es necesario aún el concepto de informalidad?". Año 7,
n. 13 (diciembre 1998), p.55-71 .

331.13704
SECTOR INFORMAL; DESEMPLEO ESTRUCTURAL; OPORTUNIDADES DE EMPLEO;
POlITICA LABORAL; GLOBALIZACIÓN; EXCLUSIÓN SOCIAL

100. Bayón Chernikof, María Cristina, Bryan Roberts y Gonzalo Saraví. "Oudadanía social
y sector informal en América Latina". Año 7, n. 13 (diciembre 1998), p.73-111.

331.1398
SECTOR INFORMAL; DESARROlLO ECONOMICO y SOCIAL; MERCADO DETRABAJO;
AMÉRICALATINA; SOCIEDADCIVIL; CONDICIONES DE TRABAJO;
EXCLUSIÓN SOCIAL

101. Lozano, Wilfredo. "Desregulación laboral , estado y mercado en América Latina:
balance y retos sociopolíticos". Año 7, n. 13 (diciembre 1998), p. 113-151.

331.12042
POLÍTICA LABORAL; ECONOMÍA DELTRABAJO; MERCADO DE TRABAJO;
AMÉRICALATINA; DESEMPLEO ESTRUCTURAL; SECTOR INFORMAL

102. Itzigsohn, José. " La globalización y las articulaciones de las actividades informales".
Año 7, n. 13 (diciembre 1998), p. 153-178.

331.133
ECONOMÍA DELTRABAJO; GLOBALIZACIÓN; PEQUEÑA EMPRESA;
SECTOR INFORMAL; EXCLUSIÓN SOCIAL

ESTA TESIS NO SALE
OE LA BmIJOTECA
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103. Lechner Bartholme, Norbert. "Nuestros miedos". Año 7, n. 13 (diciembre 1998),
p.179-198.

303.42
MODERNIZACIÓN; RESISTENCIA AL CAMBIO; CRISIS CULTURAL; CAMBIO SOCIAL;
CAMBIO CULTURAL; SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

104. Hualde Alfaro, Alfredo. "Pymes y desarrollo regional: la ut ilidad de los enfoques
europeos y sus limitaciones". Año 7, n. 13 (d iciembre 1998), p. 199-227.

338.9
DESARROLLO INDUSTRIAL; DESARROLLO REGIONAL; POLÍTICA INDUSTRIAL;
UNIÓN EUROPEA; PROGRAMA SOCIAL

105. Donoso Maluf, Francisco Javier. " Comunitarización competitiva: auge de la iglesia
Metodista Pentecostal en Chile". Año 7, n. 13 (d iciembre 1998), p. 229-258.

306.6983
INSTI1UCIONES REUGIOSAS; RELACIÓN IGLESIA-ESTADO; TASA DE CRECIMIENTO;
CHILE; PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS

so



Año 8, n. 14 (junio 1999)
Número temático: Transición política y sociedad civil

106. Whitehead , Laurence. " Bowling en el Bronx: los intersticios inciviles entre la
sociedad civil y la sociedad política". Año 8, n. 14 (j unio 1999), p. 9-38.

323.312
SOOEDAD CIVIL; PARTIOPAOÓN POLÍTICA; DEMOCRACIA

107. castro Muzupappa, José Esteban. "El retorno del ciudadano : los inestables
territorios de la ciudadanía en América Latina". Año 8, n. 14 (junio 1999), p.39-62.

323.1098
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA; DERECHOS OVILE5; ESTADO; AMÉRICA LATINA

lOS. Yocelevzky Retamal, Ricardo. "Democratización y transición en Chile". Año 8, n. 14
(junio 1999), p. 63-82.

321.8983
DEMOCRATIZACIÓN; SISTEMA POLÍTICO; SISTEMA ELEeTORAL; CHILE;
DIeTADURA; PINOCHETUGARTE, AUGUSTO (1915- ) CHILE

109. Hernández Corrochano, David. "La construcción de gobernabilidad desde el ámbito
municipal en México". Año 8, n. 14 (junio 1999), p.83-102.

320.8972
SISTEMA POLÍTICO; GOBIERNO MUNICIPAL; DEMOCRATIZACIÓN; MÉXICO;
GOBERNABILIDAD

110. Schedler, Andreas. " Percepciones públicas del fraude electoral en México". Año 8,
n. 14 (junio 1999), p. 103-123.

324.66972
FRAUDE; OPINIÓN PÚBLICA; ENCUESTA; MÉXICO

111. Tavera Fenol\osa, Ligia. "Desafiando las bases simbólicas de la exclusión:
movimientos sociales y sociedad civil". Año 8, n. 14 (junio 1999), p. 129-147.

323.04297
EXCLUSIÓN SOCIAL; MOVIMIENTO SOOAL; GRUPO MINORITARIO

81



112. Torregrosa Armentia, María Luisa. "Modernización del campo en México y crisis de
las identidades trad icionales : el caso de los distr itos de riego". Año 8, n. 14 (jun io 1999),
p. 149-174.

306.3491
RIEGO; INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA; ECONOMÍA RURAL; MÉXICO;
SOCIOLOGÍARURAL; ABASTECIMIENTO DE AGUA; TIERRA AGRÍCOLA

82



Año 8, n. 15 (diciembre 1999)
Número temático: Ciudadania y representación

113. Meyenberg Leycegui, Yolanda. "Ciudadanía: cuatro recortes analíticos para
aproximarse al concepto ". Año 8, n. 15 (diciembre 1999), p. 9-26.

323.6
NACIONALIDAD; POLÍTICA SOCIAL; PARTICIPACIÓN SOCIAL

114. Rabotnikof Maskivker, Nora. "La caracterización de la sociedad civil en la
perspect iva del BID y del BM". Año 8, n. 15 (diciembre 1999), p.27-46.

332.153
BANCO DE DESARROLLO; SOCIEDAD CIVIL; DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL;
POLÍTICA DE DESARROLLO; PROYECTOS DE DESARROLLO;
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL

115. González, Fernando M. "Algunos aspectos de la ilusión en la política". Año 8, n. 15
(diciembre 1999), p. 47-71.

320.01
POLÍTICA; PSICOANÁLISIS; COMPORTAMIENTO DE GRUPO; SOCIOLOGÍA

116. Reynoso Sosa, Diego Esteban. "La desigualdad del voto en Argentina". Año 8, n. 15
(diciembre 1999), p.73-97.

324.63982
ELECCIONES; SISTEMA ELECTORAL; PARTIDOS POLÍTICOS; ARGENTINA;
MENEM, CARLOS SAÚL(1930 - ) ANILLACO, ARGENTINA

117. Bobes León, Velia Cecilia. "Participación vs. Identidad: mujeres en el espacio público
cubano". Año 8, n. 15 (diciembre 1999), p. 99-118.

305.49729
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER; MUJER EN POLÍTICA; SUFRAGIO FEMENINO; CUBA

83



118. Giménez, Gilberto . "La investigación cultura l en México: una aproximación". Año 8,
n. 15 (diciembre 1999), p. 119-138.

306.01972
CULTURA; ANÁLISIS TRANSCULTURAL; ESTUDIOS CULTURALES; MÉXICO

119. Pons, MaríaCristina . " La novela histórica de fin de siglo XX: de inflexión literaria a
gesto público a retórica de consumo". Año 8, n. 15 (diciembre 1999), p. 139-170.

808.8381
NOVELA HISTÓRICA; NOVELA LATINOAMERICANA; CRÍTICA LITERARIA;
AMÉRICA LATINA



Año 9, n. 16 (junio 2000)
Número temático: Elecciones, partidos y candidatos

120. Camou Agostini, Antonio. "lOel bipartidismo al "bialiancismo"? Elecciones y política
en la Argentina". Año 9, n. 16 (junio 2000), p. 9-28.

324.63981
ELECCIONES; PARTIDOS POLÍTIcos; POLÍTICA; ARGENTINA

121. Canelas Rubim, Anton io Albino. "Nuevas configuraciones de las elecciones en el
Brasil contemporáneo". Año 9, n. 16 (junio 2000), p. 29-49.

324.63981
ELECCIONES; MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS; SISTEMA ELECTORAL;
BRASIL

122. Tejera, Héctor. "Cultura de la política, campañas electorales y demandas
ciudadanas en la Ciudad de México". Año 9, n. 16 (junio 2000), p. 51-74.

324.63972
ELECCIONES; CULTURA; POÚTICA; MÉXICO

123. Santiuste, Salvador. "Una piedra en el camino: sistema de partidos de la nueva
democracia electoral nicaragüense de los noventa". Año 9, n. 16 (junio 2000), p. 75-98 .

324.297285
PARTIDOS POLÍTIcos; ELECCIONES; SISTEMA ELECTORAL; NICARAGUA;
SANDINO, CESAR AUGUSTO (1895-1934) NIQUINOHOMO, NICARAGUA

124. Tanaka Gondo, Ricardo Martín. "Los partidos políticos y el fujimorismo, 1992-1999 y
las elecciones del 2000: ¿Hacia un cambio de régimen?". Año 9, n. 16 (junio 2000), p.
99-124.

324.2985
PARTIDOS POLÍTIcos; ELECCIONES; JEFE DE ESTADO; PERÚ;
FUJIMORI, ALBERTO (1938 - ) LIMA, PERÚ
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125. Buquet Corleto, Daniel. "La elección uruguaya después de la reforma electoral de
1997: los cambios que aseguraron la continuidad". Año 9, n. 16 (junio 2000),
p.125-146.

324.639895
ELECCIONES; PARTIDOSPOLÍTIcos; SISTEMA ELECTORAL; URUGUAY;
REFORMA ELECTORAL

126. Gingold Szostak, Laura B. y Rosalía Winocur Iparraguirre. "Los valores de la
democracia según los niños mexicanos", Año 9, n. 16 Uunio 2000), p.147-172.

305.234972
NIÑOS; DEMOCRACIA; PARTICIPACIÓN JUVENIL; MÉXICO;
DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN; CULTURA DEMOCRÁTICA

Só



Año 9, n. 17 (diciembre 2000)
Número temático: Globalización, política y sociedad

127. Bazúa Silva, Fernando. "Mundialización". Año 9, n. 17 (diciembre 2000), p. 9-32.

337
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES; ECONOMÍA DE MERCADO;
LIBRE COMERCIO

128. Aguiluz, Maya. "La diferencia de la globalidad moderna". Año 9, n. 17 (diciembre
2000), p. 33-48.

337.1
GLOBAUZACIÓN; EXCLUSIÓN SOCIAL; MOVILIDAD SOCIAL; MODERNIZACIÓN;
INTERDEPENDENCIA

129. Arditi, Benjamín. "Soberanía "Iight" y ámbitos políticos supranacionales". Año 9, n.
17 (diciembre 2000), p.49-68.

327.1
POLÍTICA INTERNACIONAL; POLlTICA INTERNA; GLOBAUZACIÓN

130. Acosta Silva, Adrián. "Bajo el cielo éprotector? de la globalización: poder y políticas
de educación superior en América Latina". Año 9, n. 17 (diciembre 2000), p. 69-94.

378.98
EDUCACIÓN; ENSEÑANZA SUPERIOR; GLOBALIZACIÓN; AMÉRICA LATINA

131. Villena Rengo, Sergio Edgar. "Globalización y multiculturalidad: pueblos indígenas y
medio ambiente en la Amazonia". Año 9, n. 17 (diciembre 2000), p.95-122.

333.7298
CONSERVACIÓN AMBIENTAL; GLOBALIZACIÓN; POBLACIÓN INDÍGENA;
CONOSUR; EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL; AMAZONIA

132. Martín Castellano, Guillermo Alfonso. "La República bolivariana ¿Relaciones
intergubernamentales en el siglo XXI venezolano?". Año 9, n. 17 (diciembre 2000),
p. 123-152.

351.987
ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL; CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS;
POLÍTICA GUBERNAMENTAL; VENEZUELA; REFORMA POLÍTICA;
REFORMA DEL ESTADO

87



133. Vásquez Dávalos, Adriana. "calidad de la educación básica primaria en Colombia".
Año 9, n. 17 (diciemb re 2000), p. 153-180.

372.986 1
ENSEÑANZA PRIMARIA; EDUCACIÓN PÚBLICA; PROCESO DE APRENDIZAJE;
COLOMBIA; EDUCACIÓN BÁSICA; CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

ss



Año 10, n. 18 (junio 2001)
Número temático: Internet, democracia y sociedad

134. Schulz, Markus. " Democracia y cambio de los medios en América Latina". Año 10,
n. 18 Uunio 2001), p. 9-28.

384.398
INTERNET; DEMOCRACIA; MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS;
AMÉRICA LATINA; CAMBIO TECNOLÓGICO; TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN;
OBERESPACIO

135. Herrera Ramos, J. Mario. " La segmentación digita l en México". Año 10, n. 18 (junio
2001), p. 29-58 .

303.4833972
CAMBIOTECNOLÓGICO; DESIGUALDADSOCIAL; ANÁLISIS FACTORIAL; MÉXICO;
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN; TELECOMUNICACIÓN; NUEVATECNOLOGÍA;
USUARIOS DE LA INFORMACIÓN

136. Tavera Fenollosa, Ligia. "Nuevas tecnologías y organizaciones civiles: el caso de
LaNeta" Año 10, n. 18 (junio 2001) , p. 59-74.

303.4834
NUEVA TECNOLOGÍA; SOCIEDAD CIVIL; DEMOCRACIA;
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL; TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES;
CIBERESPACIO

137. Winocur Iparraguirre, Rosalía. "Redes virtuales y comunidades de internautas:
nuevos núcleos de sociabilidad y reorgani zación". Año lO, n. 18 (junio 2001), p. 75-92.

303.483
DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN; INTERNET; USUARIOS DE LA INFORMACIÓN;
NUEVA TECNOLOGÍA; SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN; MARGINALIDAD

138. Giglia Gotta, Ángela. "Uso de los medios de comun icación y expresión de las
emociones en sujetos trasnacionales: una exploración". Año lO, n. 18 (junio 2001),
p.93-113.

302.23972
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS; INTERNET; IDENTIDAD; MÉXICO;
TRANSNACIONALIZACIÓN

89



139. SallesAffonson, Vania. "El debate micro-macro: dilemas y contextos". Año lO, n.
18 (junio 2001), p. 115-151.

301.01
MÉTODO INTEGRADO; MEDICIÓN; METODOLOGÍA

140. Cohen, Noemí. "La reforma del sistema de bienestar en Estados Unidos". Año lO,
n. 18 (junio 2001), p.153-176.

306.3697
POLÍTICA LABORAL; CONDICIONESDE TRABAJO; SISTEMADE PREVISIÓN SOCIAL;
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

141. Osneros Ramírez, Isidro H. " I ntolerancia cultural: racismo, nacionalismo,
xenofobia". Año lO, n. 18 (junio 2001), p. 177-189.

320.56
SEGREGACIÓN RACIAL; INTOLERANCIA; MINORÍAS ÉTNICAS

90



Año 10, n. 19 (diciembre 2001)
Número temático: la nueva segregación urbana

142. Schteingart, Martha . "La división social del espacio en las ciudades". Año 10, n. 19
(diciembre 2001), p. 13-32.

307.76972
DESIGUALDAD SOCIAL; ZONA URBANA; CLASES SOCIALES; MÉXICO,
COMUNIDADES URBANAS; SEGREGACIÓN URBANA; EXCLUSIÓN SOCIAL;
FRAGMENTACIÓN URBANA

143. Prévót Schapira, Marie France. "Fragmentación espacial y social: conceptos y
realidades". Año 10, n. 19 (diciembre 2001) , p.33-56.

305.982
DESIGUALDAD SOCIAL; CLASE MEDIA; POBREZA; ARGENTINA; BARRIOS;
ZONA METROPOLITANA; FRAGMENTACIÓN SOCIAL

144. García Sánchez, Pedro José y Marc Villá. "De la sociabilidad vigilante a la urbanidad
privativa: homogenei zación residencial, usos citad inos y ciudadanía en Caracas". Año 10,
n. 19 (dic iembre 2001), p. 57-82.

364.4987
CONFUCTO URBANO; URBANIZACIÓN; PREVENCIÓN DEL DELITO; VENEZUELA;
SOCIOLOGÍAURBANA; SOCIEDAD CIVIL

145. Lacarrieu, Mónica B. y Guy Thuill ier. "Las urbanizaciones privadas en Buenos Aires y
su significación". Año 10, n. 19 (diciembre 2001), p.83-114.

711.4982
PLANIFICACIÓN URBANA; PROPIEDAD PRIVADA; PROPIEDAD PÚBUCA;
ARGENTINA; ZONA URBANA

146. Borja, Jordi y Zaida Muxí. "Centros y espacios públicos como oportunidades".
Año 10, n. 19 (diciembre 2001), p. 115-130.

307.342
ZONA URBANA; DESARROLLO URBANO; MOVILIDAD SOCIAL; DERECHOS CIVILES

91



147. Monnet, J érórne. "Espacio público V lugares comunes en la ciudad de México V Los
Ángeles: del modelo de sociedad nacional a las escenas metropolitanas". Año 10, n. 19
(diciembre 2001), p.131-153.

711.55972
ZONA METROPOLITANA; POBLACIÓN URBANA; MÉXICO; ESPACIO PÚBLICO

148. Alcántara Sáez, Manuel V Francisco Sánchez López. "Veto, insistencia V control
político". Año 10, n. 19 (diciembre 2001), p. 153-180.

342.98
PODER POLÍTIco; JEFE DE ESTADO; VETO; AMÉRICA LATINA

149. Millán Valenzuela, Henio. "Crisis, pobreza extrema en México ¿Provoca pobreza el
modelo de desarrollo?". Año lO, n. 19 (diciembre 2001), p. 181-204.

339.46972
POBREZA; MODELO DE DESARROLLO; POLrTICA ECONÓMICA; MÉXICO

150. Aquavo Avala, Adriana. "Bibliografía comentada de diversos estudios que abordan el
tema de los barrios privados en ciudades latinoamericanas". Año lO, n. 19 (diciembre
2001), p. 205-214.

015.98
BIBLIOGRAFÍAS ANOTADAS; BARRIOS; PROPIEDAD PRIVADA; AMÉRICA LATINA

92



Año 11, n. 20 (junio 2002)
Número temático: Manipulación y c1ientelismo político

151. Cornelius, Wayne A. "La eficacia de la compra y coacción del voto en las elecciones
mexicanas 2000". Año 11, n. 20 (junio 2002), p.11-32.

324.90982
ELECCIONES; PARTIDOS POLÍTIcos; MÉXICO; AUTORITARISMO;
COMPORTAMIENTO POLÍTICO; CUENTELISMO POLÍTICO

152. Auyero, Javier. " C1ientelismo político en Argent ina: doble vida y negación colectiva".
Año 11, n. 20 (jun io 2002), p. 33-52.

324.90982
SISTEMAELECTORAL; COMPORTAMIENTO POLÍTIco; PARTIDOS POLÍTIcos;
ARGENTINA; PERÓN, JUAN DOMINGO (1895-1974) LOBOS, BUENOS AIRES;
CLIENTELISMO POLÍTIco

153. Gutiérrez Sanín, Francisco. "Fragmentación electoral y política tradicional en
Colombia". Año 11, n. 20 (jun io 2002), p. 53-78.

324.29861
PARTIDOS POLÍTIcos; 1NSTITUCIONALISMO; COMPORTAMIENTO POLÍTICO;
COLOMBIA; CLIENTELISMO POLÍTIco; FRAGMENTACIÓN ELECTORAL

154. Aparicio Jiménez, Ricardo Cesar. "La magnitud de la manipulación del voto en las
elecciones federales del año 2000". Año 11, n. 20 (junio 2002), p. 79-100.

324.65
ELECCIONES; POBREZA; MÉXICO; CUENTELISMO POLÍTICO;
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (MÉXICO)

155. Díaz-Santana castaños, Héctor. "El ejercic io de las instituciones electorales en la
manipulación del voto en México". Año 11, n. 20 (jun io 2002), p. 101-130.

324.66972
ELECCIONES; INSTITUCIONALISMO; DELITO ELECTORAL; MÉXICO; FRAUDE;
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (MÉXICO); ASCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA
ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES; CLIENTELISMO POLÍTICO

9
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156. Hernández Corrochano, David. "El c1ientelismo posmoderno". Año 11, n. 20 (junio
2002), p. 131-156.

320.101
CLIENTELISMO POLÍTICO; LIBERTAD DE PENSAMIENTO; PODER POLÍTICO

157. Monsiváis Carrillo, Alejandro. "Ciudadanía y juventud: elementos para una
articulación conceptual". Año 11, n. 20 (junio 2002), p. 157-176.

305.2355
JUVENTUD; PARTICIPACIÓN POLÍTICA; PARTICIPACIÓN JUVENIL

158. Dehays Rocha, Jorge Eduardo. "Fenómenos naturales, concentración urbana y
desastres en América Latina". Año 11, n. 20 (junio 2002), p. 177-206.

363.34
DESASTRES NATURALES; URBANIZACIÓN; CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO;
AMÉRICA LATINA; PREVENCIÓN DE DESASTRES

159. García Sánchez, Pedro José y Marc Villá. "De la sociabilidad vigilante a la urbanidad
privativa: homogeneización residencial, usos citadinos y ciudadanía". Año 11, n. 20 (junlo
2002), p. 207-242.

363.32
SOCIEDAD CIVIL; PREVENCIÓN DEL DELITO; VENEZUELA; DELINCUENCIA;
VIOLENCIA URBANA
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Año 11, n. 21 (diciembre 2002)
Número temático: Subjetividad, narración

160. carreteiro, Teresa Cristina. "Historia de vida, historia de una sociedad de exclusión".
Año 11, n. 21 (diciembre 2002), p. 11-34.

302.981
PSICOLOGÍASOCIAL;
SEGURIDAD SOCIAL;
HISTORIA COLECTIVA

HISTORIA ORAL; BIENESTARDE LA INFANCIA;
NIÑO ABANDONADO; MEMORIA COMUNITARIA;

BRASIL;

161. Enriquez, Eugéne. " El relato de vida: interfaz entre intimidad y vida colect iva".
Año 11, n. 21 (diciembre 2002), p. 35-48.

301
COMPORTAMIENTO DE GRUPO; DIFERENCIA INDMDUAL;
SOCIOLOGÍA CÚNICA; HISTORIA INDIVIDUAL; RELATOS DE VIDA

162. Gaulejac, Vincent de. "Lo irreductible social y lo irreductible psíquico". Año 11, n.
21 (diciembre 2002), p.49-72.

306
HISTORIA SOCIAL; DIFERENCIA INDIVIDUAL; SOCIOLOGÍA HISTÓRICA;
DIALÉCTICA EXISTENCIAL

163. Márquez, Francisca. "La vida realizada - la vida postergada: la construcción
biográfica en Chile". Año 11, n. 21 (diciembre 2002) , p.73-98.

306
SOCIOLOGÍA HISTÓRICA; VIDA COTIDIANA; DESIGUALDAD SOCIAL; CHILE;
IDENTIDAD; EXCLUSIÓN SOCIAL; RELATOS DE VIDA

164. Rhéaume, Jacques. "El relato de vida colectivo y la aproximación clínica en ciencias
sociales". Año 11, n. 21 (diciembre 2002) , p. 99-116.

302.5
SOCIOLOGÍA CÚNICA; COMPORTAMIENTO DE GRUPO; EXCLUSIÓN SOCIAL;
CANADÁ; RELATOS DE VIDA
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165. Taracena, Elvia. "La construcción del relato de implicación en las trayectorias
profesionales". Año 11, n. 21 (diciembre 2002), p. 117-142.

305.553
PERSONAL PROFESIONAL; PSICOLOGÍA SOCIAL; SOCIOLOGÍA

166. Makowski Muchnik, Sara Ester. "Entre la bruma de la memoria: trauma, sujeto y
narración". Año 11, n. 21 (diciembre 2002), p. 143-158.

304
HISTORIA SOCIAL; FAMILIA; PROBLEMA SOCIAL; HISTORIA ORAL

167. Russell, Roberto y Juan Gabriel Tokatlian. "De la autonomía antagónica a la
autonomía relacional: una mirada teórica desde el Cono Sur". Año 11, n. 21 (diciembre
2002), p. 159-194.

327.98
AUTONOMIZACIÓN; RELACIONES INTERNACIONALES; GLOBALIZACIÓN
AMÉRICA DEL SUR; TEORÍA POLÍTICA; SOCIOLOGÍA POLÍTICA

168. Zapata, Oara. "Bibliograña comentada". Año 11, n. 21 (diciembre 2002), p. 195
202.

015
BIBLIOGRAFÍAS ANOTADAS; INVESTIGACIÓN SOCIAL; SOCIOLOGÍA CLÍNICA
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SOCIOLOGÍA; GUATEMALA;

Año 12, n. 22 (junio 2003)

169. Bensusán Areous, Graciela. "Reformas laborales en países desarrollados y en
desarrollo : entre el conservadurismo y la innovación institucional ". Año 12, n. 22 (junio
2003), p. 11-50.

331.01
POÚTICA LABORAL; DERECHO LABORAL; PAÍSES EN DESARROLLO;
MERCADO DETRABAJO; PAÍSES DESARROLLADOS; REFORMA LABORAL

170. Bayón Chernikof, María Crist ina. "La erosión de las certezas previas: significados,
percepciones e impactos del desempleo en la experienc ia argentina". Año 12, n. 22 (junio
2003), p. 51-78.

331.13798
DESEMPLEO; EXCLUSIÓN SOCIAL; SOCIOLOGÍA LABORAL; ARGENTINA;
DERECHO LABORAL

171. Stuhldreher, Amalia. "Régimen político y política exterior en Argentina: el caso del
primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995)". Año 12, n. 22 (junio 2003), p.79-102.

327.1982
POÚTICA EXTERIOR; SISTEMA POÚTICO; DEMOCRACIA; ARGENTINA

172. Puyana Mutis, Alicia. "Las relaciones de América Latina en el umbral del siglo XXI:
entre la globalización y la fuerza centrípeta de Estados Unidos, pensando en ALCA". Año
12, n. 22 (junio 2003), p. 103-136.

337.1
COOPERACIÓN ECONÓMICA; LIBRE COMERCIO; CRECIMIENTO ECONÓMICO;
EXPORTACIÓN I IMPORTACIÓN; COMERCIO INTERNACIONAL;
INTEGRACIÓN ECONÓMICA

173. Velásquez, Álvaro . "Aproximación a una sociología de proceso de paz guatemalteco
(1996-2002)". Año 12, n. 22 (junio 2003), p. 137-158.

320.97281
PODER POLÍTICO; MANTENIMIENTO DE LA PAZ;
ELECCIONES



174. Millán Valenzuela, Henio. "Crecimiento económico y restricción externa en México:
los márgenes de la acción económica estatal". Año 12, n. 22 (junio 2003), p. 159-184.

339.5
CRECIMIENTO ECONÓMICO; FINANZAS; POLÍTICA FISCAL; MÉXICO

175. Abal Medina Moldes, Juan Manuel. "Evaluando las instituciones políticas de los
distritos federales". Año 12, n. 22 (junio 2003), p. 185-214.

320.83
GOBIERNO; FEDERAUSMO; INSTITUCIONES POLÍTICAS; SISTEMA ELECTORAL;
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; MÉXICO; ARGENTINA
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Año 12, n. 23 (diciembre 2003)
Número temático: La integración de las Américas

176. Van Dijck, Pitou. "Desde la liberación hacia una integración más profunda". Año 12,
n. 23 (diciembre 2003) , p. 13-36.

337
ECONOMÍA INTERNACIONAL; LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA; POúnCA COMERCIAL

177. Acua Popocatl, Raúl Gustavo. "Las implicaciones del proced imiento de la vía rápida
en el Congreso de Estados Unidos para la integración de las Américas". Año 12, n. 23
(diciembre 2003), p.37-68.

382.3
COMERCIO INTERNACIONAL; LIBRE COMERCIO, PROTECCIONISMO;
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; PODER rounco

178. Hussain, Imitas. "(Nuevas ropas para el emperador? El TLCCA-EU y lo que nos
espera". Año 12, n. 23 (diciembre 2003) , p. 69-98 .

337.1
CONVENIOSCOMERCIALES; DESARROLLO REGIONAL; LIBRE COMERCIO;
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; CENTROAMÉRICA; PPP (PLAN PUEBLA-PANAMÁ)
ALCA (ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS);
TLCC (TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA CENTRAL - ESTADOS UNIDOS)

179. Audley, John. "Hacia vínculos efectivos entre la política comercial estadounidense y
la capacidad para el desarro llo ambiental ". Año 12, n. 23 (diciembre 2003), p. 99-136.

333 .72
DESARROLLO SOSTENIBLE; POLÍTICA COMERCIAL; COOPERACIÓN TÉCNICA;
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; CENTROAMÉRICA; NEGOCIACIONES COMERCIALES;
POúnCA AMBIENTAL; ALCA (ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS)

180. Elliott, Kimberly Ann. "Los estándares laborales y el Área de Ubre Comercio de las
Américas". Año 12, n. 23 (d iciembre 2003) , p. 137-172.

331.8
NORMAS DE TRABAJO; LIBERTAD SINDICAL; LIBRE COMERCIO; AMÉRICA LATINA;
NEGOCIACIONES COMERCIALES; RELACIONES LABORALES;
ALCA (ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS)
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181. Ventura-Dias, Vivianne. "Reglas multilaterales e intereses nacionales en América
Latina: nota de investigación"- Año 12, n. 23 (diciembre 2003), p. 173-200.

382.398
POÚ11CA COMERCIAL; POLÍTICA ECONÓMICA, RELACIONES MULTILATERALES;
AMÉRICA LATINA; LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA

182. Mayer, Frederick W. "La política de la integración hemisférica". Año 12, n. 23
(diciembre 2003), p. 201-212.

382.3
POÚ11CA COMERCIAL; GESTIÓN AMBIENTAL; POÚ11CA COMERCIAL;
ALCA (ÁREA DE LIBRE COMERCIO DELAS AMÉRICAS)

183. Schwanen, Daniel. "Evitemos los atajos: un desglose de la relación Canadá-Estados
Unidos". Año 12, n. 23 (diciembre 2003), p. 213-230.

382.971073
COMERCIO INTERNACIONAL; RELACIONES BILATERALES; CONVENIOS
COMERCIALES, CANADÁ; ESTADOS UNIDOS; COOPERACIÓN ECONÓMICA;
TLCAN/NAFTA (lRATADO DELIBRE COMERCIO DEAMÉRICA DEL NORTE)

184. Bauzas, Roberto. "¿Puede sobrevivir el Mercosur?". Año 12, n. 23 (diciembre 2003),
p.231-242.

382.91
COMERCIO INTERNACIONAL; RELACIONES MULTILATERALES;
COOPERACIÓN REGIONAL; CONO SUR; MERCADOS COMUNES;
INTEGRACIÓN ECONÓMICA; MERCOSUR (MERCADO COMÚN DEL CONO SUR)

185. Morales, Isidro. "Comentarios al artículo de Roberto Bouzas". Año 12, n. 23
(diciembre2003), p. 243-246.

382.91
COMERCIO INTERNACIONAL; RELACIONES MULTILATERALES;
COOPERACIÓN REGIONAL; CONO SUR; MERCOSUR (MERCADO COMÚN DEL CONO
SUR)
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186. Bermúdez, Lilia. "Los retos del hemisferio en el ámbito de la seguridad: la
perspect iva mexicana". Año 12, n. 23 (diciembre 2003) , p. 247-256.

327 .172
SEGURIDAD INTERNACIONAL; SEGURIDAD DEL ESTADO; MANTENIMIENTO DE LA
PAZ; MÉXICO OEA (ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS);
ONU (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS)

187. Tulch in, Joseph S. "Comentarios al artículo de Lilia Bemúdez". Año 12, n. 23
(diciembre 2003), p. 257-260.

327.172
SEGURIDAD INTERNACIONAL; SEGURIDAD DEL ESTADO;
MANTENIMIENTO DE LA PAZ; MÉXICO

188. Gambrill, Mónica. "Bibliografía comentada sobre integración regional". Año 13, n.
23 (diciembre 2003), p.261-276.

015.94
BIBUOGRAFÍAS ANOTADAS; INTEGRACIÓN ECONÓMICA; COOPERACIÓN REGIONAL;
UNIÓN EUROPEA
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Año 13, n. 24 (junlo 2004)

189. Carducci, Michele. "Plura lismo democrát ico y coalición de partidos como problema
constitucional". Año 13, n. 24 (j unio 2004), p. 9-42 .

234.21
SISTEMA POLÍTICO; GOBIERNO; DERECHO CONSTITUCIONAL;
PLURAUSMO pOLÍTIco

190. Méndez de Hoyos, Irma. "La transición mexicana a la democracia: competitividad
electoral en México, 1977-1997". Año 13, n. 24 (junio 2004), p.43-66.

324.63972
ELECCIONES; PARTIDOS POLÍTIcos; MÉXICO; DEMOCRAOA;
PLURAUSMO POLÍTIco

191. Reynoso Sosa, Diego Esteban. "Las desventajas del "Doble voto simultáneo":
Argentina en perspectiva comparada". Año 13, n. 24 (junio 2004), p. 67-84.

324.62982
SISTEMA ELECTORAL; ELECCIONES; ANÁLISIS COMPARATIVO; ARGENTINA

192. Bartolomé, Miguel Alberto. "Movilizaciones étnicas y crítica civilizatoria: un
cuestionamiento a los proyectos estatales en América Latina". Año 13, n. 24 (junio 2004),
p.85-106.

305.898
ETNOLOGÍA; MOVIMIENTOSOCIAL; IDENTIDAD; AMÉRICA LATINA

193. Gracia Saín, Ma. Amalia. "El poblamiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México: análisis y empleo de una tipología explicativa". Año 13, n. 24 (junio 2004), p.
107-142.

304.69725
DEMOGRAFÍA; URBANIZACIÓN; ZONA METROPOLITANA; MÉXICO

194. Damián, Araceli. " El crecimiento del empleo y las estrategias laborales de
sobrevivencia en México: apuntes para un debate". Año 13, n. 24 (junio 2004),
p. 143-168.

331.10972
EMPLEO; CREACIÓN DE EMPLEOS; RECESIÓN ECONÓMICA; MÉXICO;
DESEMPLEO; EMPLEO DE JÓVENES; EMPLEO DE MUJERES
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195. Sarsfield Escobar, Rodolfo Patricio. " tDemocracia a pesar de todo? Evaluación del
pasado económ ico, expectativas futuras y preferencia por un gobierno democrático en
Argentina". Año 13, n. 24 (junio 2004), p. 169-202.

330.982
ECONOMÍA; DEMOCRACIA; OPINIÓN PÚBUCA; ARGENTINA

196. Luque Brazán, José Carlos. "La producción de las diferencias y la injusticia en las
sociedades multiculturales: conversaciones con Michel Wieviorka". Año 13, n. 24 (junio
2004), p. 203-232.

306
MULTICULTURAUSMO; DESIGUALDAD SOCIAL; TOLERANCIA; MIGRACIÓN

197. Ruiz Nápoles, Pablo. " América Latina ante la Organización Mundial de Comercio:
lecciones de la reunión de Cancún". Año 12, n. 24 (junio 2004), p. 233-138.

382.91
RELACIONES MULTILATERALES; UBRE COMERCIO; SUBSIDIO; AMÉRICA LATINA;
PROTECCIONISMO; OMC (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO);
GATT (ACUERDOGENERAL SOBREARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO)
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Año 12, n. 25 (diciembre 2004)

198. Botto, Mercedes. "Los nuevos regiona lismos y la acción colectiva transnacional".
Año 12, n. 25 (diciembre 2004), p.9-42.

382.9 18
REGIONALISMO; SOCIEDADCIVIL; EMPRESA TRANSNACIONAL; AMÉRICALATINA;
INTEGRACIÓN ECONÓMICA; COOPERACIÓN ECONÓMICA;
CONVENIOS COMERCIALES

199. Arizaga, María Cecilia. "Especialización, estilos de vida y clases medias: procesos de
suburbanización en la Región Metropolitana de Buenos Aires". Año 12, n. 25 (diciembre
2004), p. 43-58.

307.74098
URBANIZACIÓN; CLASE MEDIA; ARGENTINA; GLOBALIZACIÓN;
SOCIOLOGÍA URBANA; ESTILO DE VIDA; ZONA METROPOLITANA

200. Damián, Araceli. "El crecimiento del empleo y las estrategias laborales de
sobrevivencia en México: apuntes para un debate ". Año 12, n. 25 (dic iembre 2004),
p.59-88.

331.10972
EMPLEO; CREACIÓN DE EMPLEOS; RECESIÓN ECONÓMICA; MÉXICO;
DESEMPLEO; EMPLEO DE JÓVENES; EMPLEO DE MUJERES

201. Rivas Tovar, Luis Arturo. "La formación de investigadores en México". Año 12,
n. 25 (diciembre 2004), p. 89-114.

001.44
FORMACIÓN DE INVESTIGADORES; INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO;
POLÍTICA CIENTÍACA; MÉXICO; PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN;
CONACYT(CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA)

202. cas tillo Alemán, Gloria del. "El impacto de la evaluación externa en dos instituciones
de educación superior en México". Año 12, n. 25 (d iciembre 2004) , p. 115-148.

379.972
ENSEÑANZA SUPERIOR; CALIDAD DE LA EDUCACIÓN; POLÍTICA EDUCACIONAL;
MÉXICO; FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN; UNIVERSIDAD;
ACREDITACIÓN (EDUCACIÓN); EVALUACIÓN COMPARATIVA
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203. Moreno-Brid, Juan Carlos, Esteban Pérez Caldentey y Pablo Ruiz Nápoles. "El
Consenso de Washington: aciertos, yerros y omisiones". Año 12, n. 25 (diciembre 2004),
p. 149-168.

339.598
MACROECONOMÍA; REFORMA ECONÓMICA; POLÍTICA DE DESARROLLO;
AMÉRICALATINA; CONCENSO DE WASHINGTON; DESARROLLO REGIONAL;
COMERCIO INTERNACIONAL; BALANZA DE PAGOS

204. Avaro Sosa, Dante. "tun atajo al paraíso? Un análisis de la construcción
epistemológica del modelo "bietápico" de las reformas estructurales". Año 12, n. 25
(diciembre 2004), p. 169-215.

339.5
REFORMA ECONÓMICA; POLÍTICA ECONÓMICA; CAMBIO ORGANIZACIONAL;
DESARROLLO REGIONAL; AJUSTE ESTRUCTURAL; CONSENSO DE WASHINGTON

205. sandoval Ballesteros, Irma E. "Hac ia un enfoque "estratégico-relacional" del Estado:
más allá del nuevo inst itucionalismo". Año 12, n. 25 (diciembre 2004), p. 217-235 .

320.1
ESTADO, INSTTTUCIONAUSMO; REFORMA DEL ESTADO;
SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

206. Valverde Loya, Miguel Ángel. "Elecciones en Estados Unidos: Bush contra Kerry".
Año 12, n. 25 (diciembre 2004), p. 237-247.

324.7973
ELECCIONES; JEFE DE ESTADO; POLÍTICA EXTERIOR; SEGURIDAD DEL ESTADO;
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; WEBER, MAX (1864-1920) ERFURT, ALEMANIA
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3.4 ÍNDICE GENERAL ANALÍTICO

El Índice tiene un arreglo alfabético, donde se encuentran autores, títulos de artículos
entrecomillados y descriptores en mayúsculas. Seguidos de su referencia numérica al
registro que pertenecen. Para esta versión impresa se agregaron comillas para separar
los números de registro. Para su consulta en versión electrónica puede visualizarse el
registro y su resumen en PDF; la página en Internet de la Biblioteca Iberoamericanaes:
http://www.f1acso.edu.mx/biblioiberoamericana/perfileslatind.shtml

INDICE GENERAL ANALITICO

A
Abal Medina Moldes Juan Manuel 175
ABASTECIMIENTO DE AGUA 112
ACCESO A LAINFORMACION 79
"Acerca de la comunicación en las qrandesciudades" 67
Acosta Silva Adrián 93 130
ACREDITACION (EDUCACION) 202
ACTIVIDAD RELIGIOSA 14
Acua Popocatl Raúl Gustavo 177
ADMINISTRACION PUBLICA 2 9 19 36
Adrianzén M. Alberto 36
Aquavo Avala Adriana 150
Aouílar Díaz Miquel Angel 68
Aguilar Villanueva, Luis F. 19
Aouíluz Maya 128
Aguirre Rojas Carlos Antonio 17
AJUSTE ESTRUcruRAL 88,91,204
ALCA (AREA DE LIBRE COMERCIO DELAS AMERICAS) 178 179 180, 182
Alcántara Sáez Manuel 148
"Alqunos aspectos de la ilusión en la oolítica" 115
ALIANZA 38 39 116
Alonso Guillermo V. 88
AMAZONIA 131
"Ambito política e instituciones de la democracia" 81
AMERICA LATINA 15, 20, 30, 35, 40,

43, 44, 45, 46, 47,
49, 65, 93, 94,
lOO, 101, 107,
119, 130, 134,
148, 150, 158,
180, 181, 192,
197 198 203

"América Latina ante la Organización Mundial de Comercio: lecciones 197
de la reunión de Cancún"
América Latina : Modernización e integración 27 28, 29 30, 31
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ANALISIS COMPARATIVO 191
ANALISIS DOCUMENTAL 17
ANALISIS FACTORIAL 135
ANALISIS SOOOECONOMICO 3 5,35,
ANALISIS TRANSCULTURAL 118
Angell Alan 75
Aparicio Jiménez Ricardo Cesar 154
"Aprendizaje tecnolóclco en la industri a Química mexicana" 54
"Aproxim ación a una sociología de proceso de paz guatema lteco 173
(1996-2002)"
"Apuntes sobre algunas posibi lidades de autodeterminación 46
reproductiva en Amér ica Latina"
Arditi Benjam ín 129
ARGENTINA 2, 13, 23, 52, 80,

88, 92, 116, 120,
143, 145, 152,
170, 171, 191,
195 199

ARISTIDE, JEAN BERTRAND 0953- ) PORTSAUT HAm 60
Arlzaqa María Cecilia 199
Arvantis Riqas 54
ASIGNACION DE RECURSOS 61,76 79
"Asignación política de recursos en el federa lismo mexicano : 76
incentivos y limitaciones"
" Los aspectos legislativos del gasto público en México 1970-1996" 77
"Aspectos sociales y políticos de la integración regional: Uruguay en 29
la perspectiva del MERCOSUR"
"¿Un atajo al paraíso? Un análisis de la const rucción epistemológica 204
del modelo "bletápico'' de las reformas estructurales"
Audlev, John 179
AUTONOMIA 167
AUTORITARISMO 32 151
Auvero Javier 152
Avaro Sosa Dante 204
Avelar, Lúcia 37
Aziz Nassif Alberto 26 96

B
"Bajo el cielo éprotector? de la globalización: poder y políticas de 130
educación superior en América Latina"
BALAGUER JOAQUIN (1906 - ) REPUBLICA DOMINICANA 59
BALANZA DE PAGOS 203
BANCO DE DESARROLLO 114
BARRIOS 143 150
Bartolomé Miguel Alberto 192
Bartra Muriá Roqer 25
Bayón Chernikof María Cristina 100 170
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Bazúa Silva, Fernando 127
Bensusán Areous Graciela 31, 89, 169
Bermúdez Lilia 186
" Bibliografía comentada de diversos estud ios que aborda n el tema de 150
los barrios privados en ciudades lat inoamericanas"
" Bibliografía comentada sobre integración reqiona l" 188
BIENESTAR DE LA INFANCIA 160
BIENESTAR SOCIAL 20 21 86 97
Blondet Cecilia 85
Babes León Velia Cecilia 57 63 117
BOUVIA 34
Baria Jordi 146
Botto Mercedes 198
Bouzas, Roberto 184
" Bawling en el Bronx: los intersticios inciviles entre la sociedad civil y 106
la sociedad política "
BRASIL 3, 14, 17, 18, 37,

89 121 160
BRAUDEL FERNAND (1902-1985) FRANCIA 17 18
Buquet Corleto Daniel 125

e
CALDERON DE LA BARCA PEDRO (1600-1681) MADRID ESPANA 26
"Calidad de la educación básica primaria en Colombia" 133
CAUDAD DE LA VIDA LABORAL 44
CAUDAD DE LA EDUCACION 133,202
CAMBIO CULTURAL 38 103
" Cambio institucional y complej idad emergen te de la educación 93
super ior en América Latina"
CAMBIO ORGANIZACIONAL 204
CAMBIO SOCIAL 13 37 62 93 103
CAMBIO TECNOLOGlCO 52 134 135
"Cambio tecnológico y redes formales e inform ales en empresas 52
arnentínas"
Camou Aqostini Anton io 73 92 120
CANADA 164 183
Canelas Rubim Anton io Albino 121
CAPITAUSMO 15
" La caracterización de la sociedad civil en la perspectiva del BID y 114
del BM"
Carducci Michele 189
CARIBE 27 58
El Caribe: política y sociedad 58, 59, 60, 61, 62,

63
Carreteiro Teresa Cristina 160
Casalet Ravena, Mónica 53
Casillas Ramírez, Rodolfo 12 64

lOS



Castillo Alemán, Gloria del 202
castillo García, Manuel Angel 45
castro Muzupappa, José Esteban 107
CATOUCISMO 11,12 13,46
cavarozzi Mouriño Marcelo 15
CENTROAMERICA 10 64 178, 179
Centros y espacios públicos como oportunidades 146
CHILE 5, 38, 75, 84, 105,

108
CIBERESPAOO 134 136
CIENCIA POUTICA 25 32 35 81
CINE 72
Cisneros Ramírez Isidro H. 32 81 141
"la ciudad de los migrantes: el cine y la construcción de los 72
imaoinarios urbanos"
"Ciudadanía social y sector informal en América latina" 100
"Ciudadanía y juventud: elementos para una articulación conceptual" 157
Ciudadanía y representación 113, 114, 115,

116 117
"Ciudadanía: cuatro recortes analíticos para aproximarse al 113
concepto"
"Ciudades y ciudadanos imaoinados por los medios" 66
CLASE DIRIGENTE 37 84 86
CLASE MEDIA 143 199
"la clase parlamentaria uruguaya: cultura política y diseños 82
institucionales"
CUENTEUSMO POUTICO 151, 152, 153,

154,155 156
"Clientelismo político en Argentina: doble vida y negación colectiva" 152
"El c1ientelismo posmoderno" 156
Cohen Noemí 140
COLOMBIA 4 133,153
"Comentarios al artículo de Ulia Bermúdez" 187
"Comentariosal artículode Roberto Bauzas" 185
COMERCIO INTERNACIONAL 172, 177, 183,

184 185 203
COMPETENCIA ECONOMICA 54
COMPORTAMIENTO DEGRUPO 115 161 164
COMPORTAMIENTO INNOVADOR 50
COMPORTAMIENTO POlmCO 49, 83, 87, 151,

152 153
COMPORTAMIENTO REUGIOSO 13
COMPORTAMIENTO SOCIAL 57
"Comunidades cercadas: la exclusión urbana en la televisión y en la 70
vida"
COMUNIDADES URBANAS 142
"Comunitarización competitiva: auge de la iglesia Metodista 105

109



Pentecostal en Chile"
CONACYf (CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA) 201
"El concepto de país nuevo" 18
CONCERTACION DE PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA 38
CONDICIONES DE TRABAJO 44, 47, 89, 100,

140
CONDICIONES ECONOMICAS 42
CONFLICTO POLmCO 83
CONFLICTO RELIGIOSO 10 11 12
CONFLICTO SOCIAL 33
CONFLICTO URBANO 144
CONO SUR 131 167 184 185
CONSEJO DEINVESTIGACION 51 53
CONSENSO DEWASHINGTON 203 204
"8 Consenso de Washinqton: aciertos yerros y omisiones" 203
CONSERVACION AMBIENTAL 131
CONSERVADURISMO 60
"La consolidación democrática y la crisis de legitimidad de los 49
sistemas de partidosen América Latina de los noventa"
Constantino Toto MarioCésar 56
"La construcción de gobernabilidad desde el ámbito municipal en 109
México"
"La construcción del relato de implicación en las trayectorias 165
profesionales"
CONTROL DELANATALIDAD 43 47
CONVENIOS COMERCIALES 178 183 198
COOPERACION OENTIFICA 51
COOPERACION ECONOMICA 172 183 198
COOPERACION REGIONAL 30, 31, 184, 185,

188
COOPERACION TECNICA 179
Cornelius WayneA. 151
Correa Ríos Enrique 38
CORRUPCION POLITICA 49
CREAOON DE EMPLEOS 194 200
CREACION DEINFRAESTRUCTURAS 132
"El crecimiento del empleo y las estrategias laborales de 194,200
sobrevivencia en México: apuntes para un debate"
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 158
CRECIMIENTO ECONOMICO 172 174
"Crecimiento económico y restricción externa en México: los 174
rnároenes de la acción económica estatal"
Crespo Martínez Ismael 82
CRISIS CULTURAL 103
CRISIS ECOLOGICA 42
"Crisis, pobreza extrema en México ¿Provoca pobreza el modelo de 149
desarrollo?"
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CRISIS POunCA 1, 3, 7, 26, 36, 37,
48 49, 55, 94

"La crisis y el ajuste cubano en los noventa: apuntes en torno a lo 62
social"
CRISTIANISMO 11
CRrnCA LITERARIA 119
Cruces, Franásco 97
CUBA 33, 57, 61, 62, 63,

117
"Cuba y la cuestión racial" 63
CULTO 14
CULTURA 58 118,122
"Cult ura de la política, campañas electora les y demandas ciudadanas 122
en la Oudad de México"
Cultura y medios de comunicación 66, 67, 68, 69, 70,

7172

O
Damián Araceli 194 200
Dávila Ladrón de Guevara Andrés 94
" El debate micro-macro : dilemas y contextos" 139
" De la autonomía antagónica a la autonomía relacional: una mirada 167
teórica desde el Cono Sur"
" De la difíá l relación entre Estado y sociedad: problemas de 48
coordinación, contro l y racionalidad social"
"De la sociabilidad vigi lante a la urbanidad privativa : 144, 159
homogeneizaáón residencial, usos citadinos y ciudadanía en
Caracas"
"Decisiones oroanizaclones y nuevo institucionalismo" 24
Dehays Rocha Jorge Eduardo 158
" lOel bipartidismo al "bialiancismo"? Elecciones y política en la 120
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3.5 INDICADORES DE EVOLUCIÓN DE LA REVISTA PERFILES
LATINOAMERICANOS

Hoy en día está bien establecido en el mundo académico que el producto del quehacer de
la investigación se refleja solamente en los artículos que publican los investigadores.
Algunos investigadores sostienen que la publicación en revistas es indiscutiblemente una
de las principales actividades del investigador, tan importante como la investigación
misma. 36

En este contexto la publicación de artículos en revistas surge por la necesidad de mostrar
los avances logrados en una investigación, para que éstos lleguen a la comunidad
especializada en forma eficiente.

El aumento de publicaciones es claro en cualquiera de las Oencias Sociales, pero a la hora
de evaluar una línea ascendenteo descendente por años hay que tener en cuenta factores
puntuales tales como modas historiográficas o celebración de centenarios y
conmemoraciones. La aparición y desaparición de títulos de revistas en Oencias Sociales,
tan sujetas a problemas económicos, desvirtúan en años el volumen de la producción
científica. Los aspectos temáticos más estudiados han sido:

~ Número de trabajos publicados sobre un tema.
~ Evolución cronológica de una disciplina o sub-disciplina.
~ así como las "lagunas" (falta de información) o "riadas" (superabundancia

temática).
s Tendencias y modas historiográficas detectables a partir de la aparición o

desaparición de determinados términos.
~ Interrelaciones de unas disciplinas con otras, a través del uso de conceptos

comunes.
~ La existencia de sinónimos de distinta aplicación según la temática o la designación

de idénticos fenómenos con distintos términos, según el área geográfica, la escuela
historiográfica, o el paso del tiempo.

Es menester entonces plantear las cualidades de contenido y características particulares
de la revista Perfiles Latinoamericanos, para identificar problemas y presentar
soluciones vinculadas al quehacer de su publicación, para que los interesados conozcan la
gestión de las publicaciones de esta naturaleza; además de posibilitar un espacio para la
reflexión y el análisis que se pretende del rol protagónico que las revistas deben cumplir
como difusoras del conocimiento. Como se comentó en un principio, se trabajó con 206
artículos que abarcan los años 1992 al 2004, nos. 1 al 25, para sacar dichos indicadores.

Por medio de la aplicación de indicadores de evolución podemos obtener una visión
prospectiva de la publicación, así como conocer los antecedentes y cambios sufridos, tanto
administrativos como en el manejo de contenidos.

Entendiendo como evaluación todo aquello que tiene que ver con el rendimiento que
obtenemos de una tarea, trabajo o proceso, en este caso queremos conocer el

3. Day, R.A. How lo write and publish a scientific papero Philade lphia. USA: ISI Press, 1979.

130



rendimiento de la revista. Los indicadores de evaluación están relacionados con los datos
Ylo métodos que nos ayudan a identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de
mejora.

Existe una ventaja que aporta el manejo de indicadores para la elaboración de un análisis
bibliográfico: la estructura y organización de los datos en campos normalizados posibilita
la presentación homogénea de las referencias bibliográficas. El gran número de campos
posibles: autores, título, editorial, nombre de la revista, año de publicación, lugar de
trabajo del autor, clasificación, descriptores o resumen, permite una gran variedad de
elementos de recuperación e índices sobre los cuales aplicar los indicadores con suficiente
garantía de fiabilidad. Antes de utilizarlos para realizar dicho análisis hay que identificar su
cobertura temática, geográfica y documental, sus criterios de indización, entre otros.
Cuanta mayor homogeneidad tenga mejores serán los resultados al momento de la
recuperación de la información.

Los indicadores -afirman algunos autores- sólo son aplicables a aquellas fuentes que sean
un buen reflejo de la actividad del área. Hay revistas de Oencias Sociales de tipo
divulgativo y trabajos coyunturales, de escaso nivel científico, que podrían llegar a
tergiversar, de no ser contrastados, la realidad de una disciplina. 37

37 Rubio Liniers, M' Cruz. Bibliometria y Ciencias Sociales: Proyecto Clío En:
<hn p://c1io.rediris.es:'c1ionet/articulos/ bibliometria.htm> [Co nsulta : 14 de octubre 2004]
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3.5.1 ACERCA DE
LATINOAMERICANOS

LAS SECCIONES DE PERFILES

La revista se divide en diferentes secciones, las cuales son: Sección temática que
comprende artículos con un tema en común; Sección varia que son artículos con
temática diversa; Reseñas que son revisiones de monografías que realiza un miembro de
nuestra comunidad. Estas se complementaron con las secciones: Debate, Ensayo,
Bibliografía comentada y una última que es Coyuntura en el no. 25 del 2004.

Como puede observarse en la Tabla 1, la sección con mayor número de contribuciones es
la Sección Temática con 126 artículos; mientras que la sección Coyuntura es la que
menos aportaciones tiene por ser la sección de reciente aparición. Con un total de 238
artículos publicados hasta diciembre del 2004. Se indizaron 206 artículos restando las 33
aportaciones de Reseñas.

Secciones de Perfiles Latinoamericanos

Sección No. de apariciones
Sección Temática 126
SecciónVaria 56
Reseña 33
Debate 11
Ensayo 9
Blbllooraña Comentada 2
Coyuntura 1
Total 238

Tabla 1
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3.5.2 ACERCA DE LA DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Difusión
En este rubro se conoce como la revista se difunde y distribuye en América Latina y en
otros continentes, por medio de la solicitud de la publicación a través del canje de
publicaciones que mantiene la Biblioteca con instituciones de investigación en Oencias
Sociales. En la actualidad se mantienen 319 canjes activos. Son 34 países a los que llega,
lo que asegura la difusión internacional de la misma. Mención aparte merece la
distribución a través de la venta que realiza el Departamento de Publicaciones.

En la República Mexicana se distribuye en 120 instituciones de todo el país. Los canjes
extranjeros con Instituciones Educativas, Universidades y Centros de Investigación se
localizan en Italia, Panamá, Polonia, República Dominicana, Rusia, Sudáfrica, Austria,
Bolivia, Haití y Holanda. Países en donde se distribuye en 2 instituciones es en: Bélgica,
Inglaterra, Japón, Paraguay y Puerto Rico; en 3 instituciones: Canadá, Suiza y Uruguay; 4
instituciones: Cuba, El Salvador y Suecia; 5 instituciones: Guatemala; 6 instituciones:
Alemania, Ecuadory Francia; y en 8 instituciones: Costa Rica y Chile.

En la Gráfica 1 se detallan los países donde la revista Perfiles Latinoamericanos tiene
mayor distribución por medio de canje. México se mantiene a la cabeza con 120
instituciones a las que llega la revista, seguido de 22 instituciones en Argentina; 20
instituciones de España; 19 instituciones en Colombia; 18 en Estados Unidos de América;
13 instituciones de Venezuela; 11 en Brasil y 10 en Perú.

Difusión por Canje

13 22

o Argentin~ Brasil

o México - Perú

o ColombiáJ España - EE.UU.
o Venezuela

Gráfica 1
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Respecto al canje nacional la distribución que se hace en la República Mexicana alcanza
120 instituciones ubicadas como se muestra en la Gráfica 2 de la siguiente forma manera:

Difusión por Canje a Nivel Nacional

81

o Distrito Federal • Chiapas O Edo. De México O Guadalajara

Gráfica 2

En las demás entidades de la República se reparten como sigue: con 1 institución a la que
llega la revista están: Tabasco, Querétaro, Yucatán, Nuevo León, Baja California Norte,
Oaxaca, Zacatecas, Colima, Chihuahua y Quintana Roo. Con 2 instituciones:
Aguascalientes, Morelos, Guanajuato, Sonora y Veracruz; y con 3 instituciones: Puebla y
Michoacán.
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Distribución
se hizo basándose en el envío del No. 24 (julio 2004), de acuerdo con el último reporte
del Departamento de Publicaciones, que tienen a su cargo la venta de la revista Perfiles
Latinoamericanos. se entregaron 171 ejemplares de promoción, 33 fueron
suscripcionesvigentes en diferentes regiones del mundo. Con un tota l de 204 ejemplares
entregados por esta modalidad.

Distribución de Perfiles Latinoamericanos

Promoción Suscriociones Total
Distrito Federal 89* 12 101
EntidadesFederativas México 6 4 10
América del Sur 27 3 30
América del Norte 2 11 13
Centro América 7 7
Europa 38 3 41
Caribe 2 2
Total 171 33 204

Tabla 2

~ Incluye entrega a profesores de la Sede (aprox. 50)

Los distribuidores de la revista que han sido contratados son Rodolfo Lomelí y Juan Reyes
Padrón; este último llevó nuestro material editorial a la 6a Feria del Libro de Aguascalientes,
que se realizó del 19 al 23 de julio de 2004.

Respecto a los puntos de venta de la revista Perfiles Latinoamericanos, en librerías:
hace un poco más de dos años se estableció contacto con las librerías de la Universidad
Autónoma Metropolitana, TEC Campus Estado de México y Oudad de México, Fondo de
Cultura Económica y Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Las librerías en
las que de manera, más o menos permanente tenemos nuestras publicaciones son:
Instituto Mora, a partir de septiembre 2003; Casa Juan Pablos Centro Cultural, desde
1998; Del Sótano Coyoacán, desde 1999 y " La Taberna Cultural", en Xalapa, Veracruz,
desde 2000. LaTabla 2 nos detalla lo anterior de la siguiente manera:
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3.5.3 ACERCA DE LOS AUTORES

Los autoresque tuvieron másde un artículo publicado en el periodo de 1992al 2004, son
los que se muestran en la Gráfica 3. Rosalía Winocur Iparraguirre fue la investigadora con
4 contribuciones en la revista de la FLACSO; el resto de investigadores tuvieron 3 artículos
publicados.

Autores

4 3

3

3

o Bensusán Areous , Grac iela

o Camou Agos tini, Antonio

• Lechner Bartholme, Norbert

• Bobes León, Velia Cecilia 1
O Cisneros Ramírez, Isidro H.

o Winocur Iparraguirre, Rosalía

Gráfica 3

De estos autores la mayoría perteneció en su momento, o pertenecen todavía a la
comunidad FLACSO, ya sea como alumnos, personal docente o investigador de tiempo
completo.

Con respecto a los investigadores, académicos o personal docente que aún laboran en la
FLACSO y que en su momento escribieron en Perfiles Latinoamericanos, podemos resaltar
a: Rodolfo Casillas Ramírez, Jonathan Molinet Malpica, J. Mario Herrera Ramos, Gloria del
Castillo Alemán, María Luisa Torregrosa Armentia, Alicia Puyana Mutis, Pablo Ruiz Nápoles,
Ricardo Cesar Aparicio Jiménez, Sara Ester Makowski Muchnik, Ligia Tavera Fenollosa,
Diago Esteban Reynoso Sosa, Irma Méndez de Hoyos, Mónica Casalet Ravena.
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3.5.4 ACERCA DE LA TEMÁTICA

Uno de los aspectos más interesantes, y al mismo tiempo de mayor dificultad en el análisis
bibliográfico es el estudio de los temas ó materias. Ello permite descubrir la evolución de
las corrientes investigadoras, y los aspectos de cada ciencia que van interesando a los
especialistas.

Tres son los sistemas más utilizados para analizar las materias: a) a través de las palabras
significativas de los títulos y el texto (resumen), b) a partir de los descriptores, e) a partir
de las clasificaciones, y d) a partir de los resúmenes. En este trabajo fueron analizados a
través de los descriptores.

En Ciencias Sociales los títulos en muchos casos no tienen correspondencia con el
contenido, siendo utilizados en ocasiones títulos sugestivos o impactantes, por razones
generalmente comerciales. Esto produce una gran cantidad de información vaáa de
contenido, o errónea, que desvirtúa las conclusiones, cuando se ha de tomar en cuenta los
títulos de los artículos.

La utilización de los descriptores -conceptos que responden al contenido- como indicador
de temática, es a veces criticada por la carga de subjetividad que puede acarrear al ser
ella consecuencia de la interpretación del indizador. Puede no tener tanta carga si se
cuenta con un vocabulario controlado o tesauro, y desde luego con la misma subjetividad
se puede enfrentar un historiador ante un texto histórico. En cualquier caso, los resultados
del análisis de los descriptores nos dan una posibilidad de profundización temática que no
es posible hacer únicamente a través del título.

En el recuento de descriptores se utiliza también el "co-word analysis" o "análisis de co
palabras", consistente en la observación de aquellos términos de indización que aparecen
juntos en los documentos y que establecen entre sí "c1usters" o relaciones temáticas
mutuas. El Centre de Sociologie de l'Innovation de París ha desarrollado un programa
LEXINET, de indización automática por ordenador sobre el texto completo de los
documentos. La utilización de estos sistemas "expertos" en análisis terminológico permite
elaborar "mapas de la ciencia", y conocer a través de los términos la estructura y la
dinámica de las diversas disciplinas.

Como se refleja en la Gráfica 4, la temática incidente siempre estuvo dentro de las
ciencias sociales, especialmente en política y sistema electoral. Con el descriptor:
democracia aparecieron 18 artículos que tratan de ello; elecciones, estado y partidos
políticos con 16 apariciones; con 14 artículos esta exclusión social; con 12 política
gubernamental que el tesauro se le daba a políticas públicas; con 11 apariciones
están: globalización, gobierno y medios de comunicación de masas; y con 10
aportaciones, se encuentran: crisis política, migración, sistema electoral, sistema
político y sociedad civil.
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Temática

o CRISIS POL TICA
• DEMOCRJlCIA
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o SISTEMAELECTORAl...
• SISTEMAPOLlTICO
• SOCIEDADCIVIL

Gráfica4
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3.5.5 ACERCA DE LA REGIÓN GEOGRÁFICA

Los lugares de los que trata una investigación, además de mostrar áreas geográficas
donde se realizan más investigaciones, también ayudan en la observación de tendencias
"centralistas" o de "regionalización" en la investigación de un país. En nuestro caso Bolivia,
Centroamérica, Guatemala, Haití y Nicaragua aparecen sólo con un artículo que habla de
estos países. Con 2 artículos están: Canadá, El Caribe, España, República Dominicana y la
Unión Europea; con 3 artículos: Colombia; con 4: Cono Sur y Venezuela; con 5: Estados
Unidos de América y Perú; con 6: Cuba y Uruguay. Pero hay que considerar, que
encontramos en la revista Perfiles Latinoamericanos 50 artículos sin referencia
geográfica.

En la Gráfica 5 sólo se toman en cuenta los países con un alto índice de aportaciones,
dejando fuera a los 50 artículos que no señalan el área geográfica estudiada. México
aparece referendado en los artículos de la revista 46 veces, América Latina 29, Argentina
18, Brasil 8 y Chile 7.

Región Geográfica

MÉXICO,46

CHILE,7

1
AMÉRICA
LATINA,29

/

BRASIL,8

ARGENTINA,
18

IDAMÉRICA LATINA • BRASIL o ARGENTINA o MÉXICO • CHILE I
Gráfica 5
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3.5.6 ACERCA DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY

La consideración del carácter más genérico y jerárquico de las clasificaciones es tamb ién
un inconveniente para la profundización del análisis. Una clasificación debe además tener
homogeneidad, especialidad y probada eficacia en recoger todos los temas que
pretendemos analizar. Una clasificación establecida a priori del análisis debe ser revisada o
modificada una vez introducida la información, por no ajustarse a las nuevas tendencias o
líneas de investigación que puedan ir surgiendo, y que por otra parte resulta interesante
detectar.

De acuerdo con la clasificación Decimal Dewey nos podemos dar cuenta en dónde recaen
más los artículos de la revista. Se hizo un rango de clasificaciones adecuado donde se
pueda ver detalladamente el área de Oencias Sociales.

En la Gráfica 6 partimos de la clasificación 001 a la 070 con 6 artículos que caen dentro de
este rango partiendo desde generalidades hasta áreas del periodismo; sólo un artículo cae
en el 200, ya que trata de religión; al llegar al rango 300 se hace necesario detallar más
las clasificaciones, pues se trata de las ciencias sociales, aquí encontramos del rango 301
al 307, que va desde la sociología a comunidades con 55 artículos que caen en este
rango; en el rango 320 referido a la ciencia política, hay 70 artículos; en el rango 330, de
economía, existen 33 artículos; en el 340, sobre derecho, hay 4 artículos; en el 350 de
administración pública existen 5 artículos; en el 360 de servicios sociales y asociaciones
existen 8 artículos; en el 370 de educación, 5 artículos; en el 380, sobre comercio, existen
9 artículos; en el 600 de tecnología hay 2 artículos, en el 700 específicamente 711, de
urbanismo hay 2 artículos; en el 800 de Literatura y retórica un artículo; finalizando con el
900 de geograña e historia donde hay 9 artículos que caen en esta clasificación.

Clasificación Decimal Dewey

70

Gráfica 6
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En cuanto a las Ciencias Sociales (Gasificación Dewey 300) donde recayeron la mayoría de
nuestros artículos: vemos en el 301 sociología, 5 art ículos; en el 302, de interacción social,
9 artículos; el 303, Procesos Sociales, 9 artículos; en el 304, Factores que afectan el
Comportamiento Social, 6 artículos; en el 305, Grupos Sociales, 13 artículos; en el 306,
Cultura & Instituciones, 8 artículos; y en el 307 referido a Comunidades, hay 5 artículos.

La clasificación 320 que es la de Ciencia Política, encontramos 26 artículos; con la
clasificación 321, que versa sobre Sistemas de Gobierno & Estados, hay 4 artículos; de
323, Derechos Civiles & Políticos, hay 5 artículos; 324, sobre Proceso Político, encontramos
28 artículos; 325, Migración Internacional, hay un artículo; de la 327, sobre Relaciones
Internacionales, hay 6 artículos.

Otra clasificación importante fue la 330 de Economía con 2 artículos, la 331 sobre
Economía Laboral con 10 artículos, la 332, Economía Financiera, con un artículo; de 333,
sobre Economía de la TIerra, hay 2 artículos; 337, sobre Economía Internaciona l,
encontramos 8 artículos; de la 338 Producción, hay 5 artículos y en la clasificación 339,
sobre Macroeconomía& temas relacionados, hay 5 artículos también.

Haciendo una revisión más detallada de las clasificaciones representadas en la Gráfica 7,
encontramos que la clasificación dentro de las Ciencias Sociales donde se ubicaron más
artículos fue la 305, que versa sobre los grupos sociales, con 13 artículos. Dentro de la
ciencia política encontramos 2 clasificaciones con números interesantes que nos permiten
apreciar el contenido de la revista: con 26 artículos, la clasificación 320 de ciencia
política, y la 324 sobre proceso político con 28 artículos; y, finalmente, dentro de la
clasificación de la economía, la que mayor artículos contiene fue la 331, sobre economía
laboral, con 10. Siendo la clasificación 324, sobre proceso político, la que mayor
incidencia tuvo.

Clasificaciones más representativas
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3.5.7 ACERCA DE LAS INSTITUCIONES A LAS QUE
PERTENECEN LOS AUTORES

El estudio de las inst ituciones públicas o privadas responsables, y su tipología
(comerciales, gubernamentales, académicas etc.), permite obtener un panorama sobre los
"circuitos" de edición en los que se mueve una disciplina, pudiéndose detectar qué
instituciones, y en qué medida, son las de mayor productividad. 38

En este rubro consideramos a la institución en la que esta adscrito el autor del artículo en
el momento en que se publica su aportación en la revista. En primer lugar se toma en
cuenta si la institución es extranjera o nacional. Obteniendo que la mayoría de los autores
pertenecen a instituciones mexicanas, 119 como investigadores y profesores. Y 104
autores son investigadores-profesores adscritos a instituciones extranjeras.

En la Gráfica 8 se muestra la pertenencia de los investigadores que participaron con
artículos en la revista Perfiles Latinoamericanos. Teniendo a la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Académica-México con 53
aportaciones; seguida de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Xochimilco, con 11 aportaciones; la Universidad de BuenosAires con 8 aportaciones
y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México y el Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano de El
Colegiode Méxicocon 5 aportaciones, respectivamente.

Instituciones de Investigación

381bidem
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En cuanto a los autores que pertenecen a instituciones extranjeras, encontramos
instituciones de República Dominicana, Italia, Guatemala, Haití, Holanda; 2 instituciones
de Canadá; y 3 instituc iones de Alemania, Cuba e Inglaterra, respectivamente.

En la Gráfica 9 se muestran las instituciones de los investigadores-autores con tuvieron
mayor número de aportaciones en la revista. Argentina con 20 instituciones, Brasil con 6,
Chile con 8, Colombia con 5, Costa Rica con 6, España con 9, Estados Unidos de América
con 12, Francia con 7, Perú con 4, Uruguay con 6 y Venezuela con 5.
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La tipología de la institución independientemente si es nacional o extranjera, se explica en
la gráfica siguiente. Así, en el caso de universidades se tomará a la universidad en su
conjunto, es decir no se definirá por facultades o por centros de investigación. En la
Gráfica 10 se puede notar los diferentes tipos de inst ituciones a las que pertenecen los
autores. El valor lE quiere decir Instituc iones Educativas, donde podemos encontrar
Universidades, Tecnológicos e Institutos Nacionales con 44 dependencias; CI Centros de
Investigación y Estudios, así como Institutos y Colegios con 26 dependencias; ONG
Organismos No-Gubernamentales con 7 instituciones; y con 3 instituciones encontramos a
OI Organismos Internacionales y Organismos Gubernamentales.

Tipología de las Instituciones de los Autores
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3.5.8 ACERCA DEL ORIGEN DEL ARTÍCULO

Tomando en cuenta las notas de referencia que cada autor hace sobre el origen de su
artículo o sobre su posterior desarrollo, información tal como si este fue basado en una
tesis, presentado en una ponencia, seminario, conferencia, etc., o es parte de un proyecto
de investigación.

Respecto a las tesis se tomó en cuenta las de maestría y doctorado que se han realizado
en la FLACSO por parte de los alumnos, y que derivan algunas veces en un artículo y su
posterior publicación monográfica. El análisis de estos datos no sólo aporta qué maestría
es más productiva en este aspecto, sino también las líneas de investigación de cada una
de ellas. Dos artículos fueron basados en una tesis doctoral en Investigación en Ciencias
Sociales con especialización en Ciencia Política y 8 artículos se basaron en una tesis de
maestría, 5 de ellas tienen su origen en la Maestría de Ciencias Sociales, 2 en la
Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y una en la Maestría en Población, todas ellas
impartidas en la FLACSO-México.

Respecto a los 18 artículos que fueron basados en proyectos de investigación de la
FLACSO, algunas en colaboración con instituciones extranjeras, tres de éstas fueron
desarrolladas en los Grupos Temáticos de Investigación (GTI) creados por la FLACSO.

otra variante de este apartado es si el artículo fue publicado previamente en otra revista,
o si después se desarrolló el tema en un libro. Doce artículos fueron publicados, 10 en
forma de artículos en otras revistas y 2 culminaron en libros.

Varios de estos artículos también fueron presentados en público en foros abiertos, con un
total de 14 exposiciones: 2 en conferencias, 6 en ponencias, 6 en varios eventos, como
seminarios, talleres y foros. En la Gráfica 11 se muestran estas variantes.

Origen del artículo
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CONCLUSION ES

Como se ha visto, este trabajo fue cambiando de acuerdo con las exigencias de la
institución y de su realización en forma, ya que atravesó varios procesosde adaptabilidad
y utilidad.

Se hizo el análisis de contenido, se normalizó con el modelo de indización y se puso a
disposición de los usuarios a través de un Índice, tanto en versión impresa como en su
versión electrónica. Cumpliendo con todo el proceso que un documento tratado por un
profesional de la bibliotecología realiza, al organizar, clasificar y poner a disposición de la
comunidad interesada los documentos.

Una vez finalizado el proyecto se tuvo una visión concreta y global del comportamiento
editorial de la revista y su evolución; el proceso de indización a la cual fue sometida hará
fiable tal interpretación.

Se concretó con esto la creauon de un índice para la recuperación de la información
contenida en la revista; así como el análisis documental que nos permite conocer la
evolución que ha tenido la revista desde sus inicios, el comportamiento de los
investigadores, las tendencias en investigación en Ciencias Sociales, etc. Los resultados de
los indicadores de evolución que ha tenido la revista nos dejan ver la transición de la
publicación, las temáticas que se han tratado a lo largo de su trayectoria, así como los
vínculos intrínsecos que existen entre las publicaciones, los centros de investigación y los
autores.

Se conoce qué sección de la revista fue donde recayeron la mayoría de los artículos,
siendo la sección temática cuyos artículos fueron escritos para algún número temático en
particular la que mayor indecencia tuvo.

De esta manera se hace evidente que la difusión y distribución de la publicación ha sido
mayor en México, seguidas del continente Americano; y España, el país del continente
europeo al que más instituciones llega la revista. Sin dejar de mencionar que existen
lugares tan remotos como Japón a donde llega esta publicación. En cuanto a la
distribución y difusión queda bien estipulado que en América Latina es mayor, aunque hay
otros sitios en Europa en los que tiene presencia.

No deja de verse la tendencia centralista en cuanto a México se trata, ya que de ser el
país origen de la institución editora, es el Distrito Federal donde a mayor número de
instituciones se envía la revista, como parte del convenio de canje que existe entre las
Bibliotecas de la ciudad. Al hablar de la distribución por promoción y suscripciones que
realiza el Departamento de Publicaciones de la FLACSO, vemos el mismo comportamiento.

Al hablar de los autores con mayores contribuciones salta a la vista que todos son, o
fueron, parte de la comunidad de FLACSO, ya sea como alumnos como es el caso de
Graciela Bensunsán, Antonio camou, Cecilia Sobes y Rosalía Winocur, que a su vez varios
de ellos se convirtieron en profesores-investigadores de la Institución. Isidro Cisneros y
Norbert Lechner fueron profesores en la FLACSO en su momento. Al hablar de la autora
con más aportaciones a la revista Rosalía Winocur Iparraguirre, con nacionalidad
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argentina, fue estudiante de la Maestría en Oencias Sociales. VIII Promoción (1990-1992)
y su tesis fue "Políticas culturales y participación popular en la Argentina: evaluación del
Programa Cultural en Barrios" dirigida por Néstor García canclini.

Ha escrito varios libros, como: "Algunos enfoques metodológicos para estudiar la cultura
política en México" editado por M. A. Porrúa, IFE, FLACSO-México en el 2002; "De las
políticas a los barrios" Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila, 1996; coordinadora de
"Culturas políticas a fin de siglo" Series FLACSO; Juan Pablos, 1997.

Fue a su vez directora de tesis de: Elena María Labrado Calera, con título: "Seis días que
conmocionaron a España: la construcción del acontecimiento "ETA" en la prensa española:
el caso Miguel Ángel Blanco Garrido México" en 1998; a Luís Alfredo Razgado Flores con
título: "La comunicación política en México propuesta para un análisis de caso: la elección
para Jefe de Gobierno del Distrito Federal en 1997" en el 2000; y a Sandra Uliana Osses
Rivera con título: "Nuevos sentidos de lo comunitario: la radio comunitaria en Colombia"
en el 2002.

Cuando se abordó el rubro de temática es muy interesante los resultados que arroja
porque la temática va muy de la mano con los artículos y estos con las líneas de
investigación que se han seguido en la FLACSO y, a su vez, con la tendencia en
investigación en Oencias Sociales que ha tenido el país, siendo democracia un tema muy
en boga en este último sexenio. Nunca salió la temática de los procesos políticos en
general y en lo particular en cuanto a elecciones y partidos políticos que han sido
estudiados con mayor detenimiento. Como fenómeno mundial se ha estudiado la
globalización y su impacto en las Oencias Sociales. Temas muy actuales como la
exclusión social, la migración, crisis políticas y sociedad civil. Todos ellos vistos
por los estudiosos y tratados desde distintas áreas sociales, lo que confiere a la revista
una visión multidisciplinaria.

Al ser una publicación iberoamericana no sorprende que los artículos hayan tratado sobre
áreas geográficas de América Latina en su mayoría. En especial México por ser aquí
donde se han realizado las investigaciones originales que derivan en estos artículos.
Incluyendo Estados Unidos y canadá como países miembros del continente americano
y su gran influencia y relaciones comerciales, políticas y sociales con América Latina. La
Unión Europea es estudiada también aunque con menor peso. La Gasificación Decimal de
Melvin Dewey complementa lo que la temática nos dejo ver, pues el rango de clasificación
siempre osciló en la clase 300, que es el referido a las Oencias Sociales, en particular la
ciencia política y economía.

Respecto a las instituciones a las que pertenecen los autores, obtuvimos una clara visión
en cuanto a las relaciones nacionales e internacionales que existen entre centros de
investigación e investigadores. Estos vínculos se enriquecen cuando los artículos se
escriben en co-autorías o varias instituciones patrocinan una investigación. De continente
a continente se hace esta red de investigación. Desde universidades, centros de
investigación, instituciones nacionales, organismos gubernamentales y no
gubernamentales, al igual que organismos internacionales.
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El rubro de vínculos que se creó al analizar el origen o desarrollo de los artículos nos
permite ver que en un principio se trató de que la publicación seriada fuera el primer
eslabón en la cadena de difusión de la investigación. Con esto nos damos perfectamente
cuenta que, al concluir una investigación, el investigador, lo primero que hace es
publicarla como artículo, después puede derivar en un libro o presentarse al público
interesado en eventos internacionales. Quedando así cerrado el círculo de la investigación:
investigación terminada, publicaday difundida.

Por otro lado, es importante resaltar la aplicación práctica de la indización como
herramienta de recuperación y normalización de la información. Lo que siempre genera
una satisfacción enorme como bibliotecólogos preocupados por optimizar nuestros
servicios a través de productos que sean útiles y pertinentes al usuario, lo que termina
siendo nuestra razón de ser.

La indización de la revista, si bien se encuentra en otros índices, no presenta la
profundidad y minuciosidad que se le pretende dar en esta ocasión con información
institucional más relevante, lo que dará un valor agregado al trabajo profesional. Por lo
tanto se crea un producto nuevo en el mercado exlstente," lo que en términos
bibliotecológicos quiere decir: se crea una herramienta nueva, completa y útil como
es el Índice Analítico de Perfiles Latinoamericanos en un ámbito donde su
indización ya se había hecho con anterioridad, pero no de la misma forma y con la
minuciosidad de esta ocasión.

se trató de completar toda la información referente a la revista, lo que llevó a realizar una
búsqueda especializada de Perfiles Latinoamericanos en los índices internacionales
mencionados en el capítulo 1, los resultados fueron que en:

General Science Index, Business Periodicals Index, Social Science Citation
Index, y Humanities Index, que actualmente se llama: Humanities Full Text, no se
encontró la revista indizada.

La inclusión de Perfiles Latinoamericanos en los índices internacionales: PAIS,
Ulrich's, Latindex, CLASE, SociologicalAbstracts, IBSS, y Red ALyC se constantó y
se sugirió a la Direcciónde la revista actualizar sus datos.

La revista fue encontrada en el índice Hispanic American Periodicals Index, (HAPI)
ver pantalla anexa. HAPI es una fuente de información que abarca centroamérica y
Sudamérica, México, el Caribe, la frontera de Estados Unidos de América y México, e
hispanoses Estados Unidos. Los temas que se abordan van desde el análisis de la política
actual, economía y temas sociales, así como cubre el arte y letras de América Latina. HAPI
Online contiene citas bibliográficas completas de artículos, reseñas de libros (desde 2001),
documentos, trabajos literarios originales, y otros materiales aparecidos en más de 500
revistas de ciencias sociales y de humanidades publicadas en todo el mundo. La mayoría
de las citas tienen vínculos a su texto completo."

39 Carr, S. Planeamiento estratégico en bibliotecas. 1992
40 HAPY. hnp:/lhapy .sourceforge.netí [Consulta : 27 oct. 2005]
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Hasta el momento de terminar este trabajo el Índice General Analítico en su versión en
línea está por publicarse en el sitio Web de la FLACSO, dentro de la página de la
Biblioteca, donde el trabajo se hizo en el software Macromedia DreamWeaver y se
agregarán el no. 26 (2005) de Perfiles Latinoamericanos que ya se ha publicado. Para
su consulta en: htt p://www .f1acso.edu.mx/ biblioiberoamericana/i ndex.shtml. De esta
forma su actualización será de manera continúa.
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RECOMENDACIONES

Debido a que es un trabajo realizado para ser aplicado en la Biblioteca Iberoamericana y
que paralelamente derivó en este proyecto de tesina, existen diferentes aportaciones
adicionales, que en un futuro se podrán contemplar y valorar para continuar con nuestra
labor bibliotecológica.

1. Alimentar el Índice General Analítico, en su versión electrónica conforme vayan
apareciendo los nuevos números de la revista, y siguiendo el modelo para su
indización.

2. Ingresar en el catálogo de la Biblioteca los registros analíticos de los artículos
publicados por la planta docente y de investigación de la FLACSO, siguiendo las
políticas internas para su catalogación e ingreso al software Alexandria usando el
Formato MARC21.

3. Considerar la publicación en forma condensada en Perfiles Latinoamericanos este
trabajo, para dar a conocer a sus lectores la historia, evolución y cambios que ha
sufrido la publicación.

4. Tomar como referencia este modelo de indización para todas las publicaciones
emitidas por la Red-FLACSO.

5. Comenzar un proyecto de indización según el modelo aquí presentado de las
publicaciones importantes para la comunidad de FLACSO.

6. Enfatizar el cumplimiento íntegro de los criterios de evaluación de CONACYT, por
parte de la Dirección de Perfiles Latinoamericanos.

7. Crear una política de adquisición por parte de la Biblioteca Iberoamericana para
que todo el material bibliográfico que aparezca en el apartado de Reseñas dentro
de Perfiles Latinoamericanos se encuentre en el acervo.
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