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“Así lo vinieron a decir. 

Así lo asentaron en su relato 

y para nosotros lo vinieron a dibujar en sus papeles 
los ancianos, las ancianas, 

eran nuestros abuelos, nuestras abuelas, 
nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas,  

nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados,  
se repitió como un discurso su relato,  

nos lo dejaron, 
y vinieron a legarlo 

a quienes ahora vivimos 
a quienes salimos de ellos. 

Nunca se perderá, nunca se olvidará, 
lo que vinieron a hacer, 

lo que vinieron a asentar en las pinturas: 
su renombre, su historia, su recuerdo. 

Así en el porvenir 
jamás se perecerá, jamás se olvidará, 

siempre lo guardaremos 
nosotros los hijos de ellos, los nietos, 

hermanos, bisnietos, tataranietos, descendientes, 
quienes tenemos su sangre y su color, 

lo vamos a decir, lo vamos a comunicar 
a quienes todavía vivirán, habrán de nacer, 

los hijos de los mexicas, los hijos de los tenochas…” 
(Crónicas Mexicayotl)  
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INTRODUCCIÓN   

La impor tanc ia  de es tab lecer  orden y cont ro l  en  la  in formac ión  documenta l  

se  generó  desde los  in ic ios  de la  escr i tu ra  as im ismo con e l  desarro l lo  de l  

pape l  y  la  invenc ión de la  imprenta  dando or igen a  lo  que actua lmente 

conocemos como organ izac ión b ib l iográf ica.  

 

Se ent iende como organ izac ión b ib l iográf ica  a l  ordenamiento  y  e l  cont ro l  de 

la  in formac ión  cuya  func ión pr imord ia l  es  consegu ir  que todo documento 

sea a lmacenado y reg is t rado ,  lo  que permi t i rá  la  ident i f icac ión,  se lecc ión,  

loca l izac ión  y recuperac ión  de es tos según las  neces idades .  

  

En México  y Amér ica  Cent ra l  los  cód ices  preh ispán icos  l oca l izados  y  

guardados en los  amoxcal l i  (amoxt l i  " l ib ro"  y  ca l l i  "casa" )  son fuentes 

h is tór icas en los  cua les  las pob lac iones  ind ígenas a t ravés  de los  escr ibas 

de jaron constanc ia de su  presenc ia,  sus  logros ,  avances cu l tu ra les  y  

c ien t íf icos  e  in formaron sobre  creenc ias  re l ig iosas,  r i tos ,  ceremonias,  

h is tor ia ,  genea log ías ,  a l ianzas  de los  señores,  noc iones geográf icas,  

s is tema económico,  crono log ía ,  ent re  muchos ot ros .  
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Muest ran en e l los su  p lena conc ienc ia  para  reg is t rar  conoc imientos  y  

perpetuar los  hac ia  las  generac iones ven ideras ,  su  poses ión y manejo  por  la  

c lase d i r igente,  señores y sacerdotes ,  asegur ando la  conservac ión y cont ro l  

exc lus ivo  de todo e l  saber  a lcanzado,  lo  cua l  cont r ibu ía  a  su  af i rmac ión en 

e l  poder .   

 

E l  uso y es tud io  de es tos  mater ia les  documenta les  para la  expos ic ión  de l  

conoc imiento  mesoamer icano han denotado e l  g rado de ade lanto 

conceptua l  y  c ien t í f ico  de es tas  cu l turas,  cons iderando es tos  documentos  

como una de sus pr inc ipa les  fuentes de entend imiento.  

 

Puesto  que la  ant ropo log ía  es  e l  área de l  conoc imiento que es tud ia  ent re  

o t ros  los aspectos  soc ia les,  económicos  y gubernamenta les  de las  pr imeras 

soc iedades,  la  UNAM crea en 1963 e l  Inst i tu to de Invest igac iones 

Ant ropo lóg icas  ( I IA)  cuyo objet ivo  es e l  de  la  promoc ión,  rea l izac ión y 

d ivu lgac ión de proyec tos  de invest igac ión,  re levantes ,  per t inentes  y  de a l ta 

ca l idad académica en e l  campo de la ant ropo log ía ,  a  la  par  se  c rea una 

b ib l io teca espec ia l izada en es ta  rama la  Bibl ioteca Juan Comas ,  m isma 

que crece de la  mano  de l  Inst i tu to,  sopor tada en pr imer  instanc ia por  

donac iones  rea l izadas  por  invest igadores y docentes  de l  á rea,  de  igua l  

manera  compra y can je,  que permi t ieron  la  c reac ión acervos  documenta les 

que inc luyen cód ices .   
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As í ,  e l  incremento de donac iones y adqu is ic ión  de mater ia l  ocas ionó un 

c rec im iento incont ro lab le  de los acervos  de la B ib l io teca ,  es te desar ro l lo  

documenta l  inc rementó exponenc ia lmente todas co lecc iones s in contar  con 

un cont ro l  adecuado para las mismas.  

 

En v i r tud de lo  anter io r ,  e l  acervo de cód ices  de la Bibl ioteca Juan Comas  

en  su  es tado actua l  se  encuent ra  s in  poder  apoyar  la  act iv idad académica y 

de invest igac ión de los académicos adscr i tos a l  Inst i tu to .  

 

Tomando en cons ider ac ión la  impor tanc ia  ant ropo lóg ica  de la  in formac ión 

conten ida en los  cód ices,  cons iderándo los  como e l  medio  se lecc ionado 

para  representar  a l  pensamiento  de l  mundo ind ígena,  su  concepc ión sobre 

la  natura leza,  la  v ida  soc ia l ,  la  conservac ión de sus  cos tumbr es  y 

t rad ic iones  es  necesar io  contar  con una adecuada organ izac ión para  es te 

t ipo de mater ia l .   

 

Ad ic iona lmente ,  en sus  in ic ios  la  fa l ta  de persona l  p rofes iona l  para  su 

organ izac ión  prop ic ió  una captura  fa l tante  de un i formidad  en  los  datos 

ingresados  a la  base de datos  loca l  lo  que susc i tó  que a lgunas co lecc iones ,  

inc luyendo los  cód ices,  se  encuentren actua lmente  carentes  de 

organ izac ión y  que su  recuperac ión sea cada vez más compl icada o nu la.   
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Por  lo  anter ior  e l  ob jet ivo  de la presente  inves t igac ión  es la  de proveer  de 

e lementos  necesar ios  para la organ izac ión  de l  acervo de cód ices,  los 

cua les representen sus caracter ís t icas y  con esto  fac i l i tar  e l  acceso a su 

informac ión y loca l izac ión en la  Bibl ioteca Juan Comas coadyuvando en la 

organ izac ión b ib l iográf ica de la  m isma.     

Para  l levar  a  cabo esta  invest igac ión ,  la  un idad de aná l is is  será n los 

cód ices  y su  impor tanc ia  en e l  en tend imiento  de las  cu l turas 

mesoamer icanas y en la  Bibl ioteca Juan Comas .  Adic iona lmente  para 

apoyar ,  fundamentar  y  desarro l la r  la  inves t igac ión,  se  u t i l i zarán los 

métodos de aná l is is  documenta l  y  comparat ivo  de la  l i teratura  re lac ionada 

a  es te  tóp ico ,  as í  como la   rev is ión  documenta l  referente  a  la  un idad de 

aná l is is ,  redacc ión de l  marco teór ico  y  de referenc ia.   

Por  ot ra  par te  se  l levará  a  cabo e l  a ná l is is  y  comparac ión de l  acervo de 

cód ices  de la  Bibl ioteca Juan Comas ,  e l  cua l  contemplará  la  d ef in ic ión  de 

sus  caracter ís t i cas par t icu lares  y  su  conten ido,  a ná l is is  y  comparac ión de 

las  bases  de datos  actua les  para e l  acceso a l  acervo de cód ices  y 

f ina lmente  la rea l izac ión de la propuesta de organ izac ión.  

Los resu l tados  de esta  invest igac ión apor tarán a  la  l i te ratura  y  a la  

d isc ip l ina  las  acc iones per t inentes  para  ordenar  este  t ipo  de acervo ,  

permi t iendo  que la  in formac ión conten ida en los  cód ices  pueda ser  

recuperada ef ic ien temente.  
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Para  l levar  a  cabo lo  anter io r  se desar ro l ló  la  presente inves t igac ión en  

t res  capítu los ,  e l  capítu lo  pr imero presenta  los  marco s conceptua les 

necesar ios  para  conceptua l iza r  a  nuest ro  mater ia l  de  es tud io ,  los  cód ices,  

los  escr ibas  y la  escr i tura  ind ígena ,  denotando su impor tanc ia  y  sus 

deta l les  f ís icos.  Dent ro  de este  capítu lo  también se abordará  la  def in ic ión  e 

impor tanc ia  de la  organ izac ión documenta l  y  e l  cómo se presentan  a lgunos 

reg is t ros de cód ices  en ot ros cent ros de documentac ión.   

E l  segundo capítu lo  presenta  y  ub ica  a l  acervo dent ro  de l  en torno 

un ivers i tar io,  en pr imera instanc ia  a l  Inst i tu to,  most rando  de manera más 

puntua l  a la  Bibl ioteca Juan Comas .  

Por  ú l t imo en e l  tercer  capítu lo  se  cent ra  en e l  desar ro l lo  de la  propuesta 

en s í ,  as í  como cada una de las  facetas  a  t rabajar  en  los  per iodos 

presentados y most rando los pasos a se gu i r  en cada una de esas f aces.  

A la  conc lus ión de es tos  capítu los  se presentarán los  resu l tados  obten idos  

en e l  desarro l lo  de es ta  propuesta  y  de igua l  manera  se  muest ran  a lgunas 

recomendac iones a  la  m isma .    

A l  te rminar  las  recomendac iones se loca l izara  la  b ib l iograf ía  u t i l i zada para 

e l  desarro l lo  de esta  inves t igac ión.   

Por  ú l t imo se presentará  una secc ión de anexos,  dando con e l los  conc lu ida 

la  inves t igac ión.    
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Los Códices y su organización   
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Capítulo 1. Los Códices y su organización 

“ C u i d a  d e  l a  t i n t a  n e g r a  y  r o j a ,  l o s  l i b r o s ,  l a s  p i n t u r a s ,  

 c o l ó c a t e   j u n t o  y  a l  l a d o  d e l  q u e  e s  p r u d e n t e ,   

d e l  q u e  e s  s a b i o . ” 1 

1.1 Conceptualización 

Antes de conceptua l izar  e l  té rmino debemos entender  h is tór icamente su 

c reac ión.  Cuando los  españo les l legaron a l  “nuevo cont inente” ,  encont raron 

una r iqueza natura l ,  m inera l  y  cu l tu ra l 2 no esperada,  aunque es ta  ú l t ima 

fuera reconoc ida t iempo después.   

E l  a rqueó logo a lemán Pau l  K i rchhof f  def in ió  en 1943 un área cu l tura l  que 

denominó Mesoamér ica  y que comprendía  e l  cent ro  y  sur  de México,  

Guatemala,  Be l ice ,  E l  Sa lvador  y  par te  de Honduras,  Nicaragua y Costa 

Rica .   

Las  d is t in tas  cu l turas  ind ígenas que se desar ro l laron en es ta  zona a  lo  

la rgo de l  t iempo,  como los  o lmecas,  zapotecas ,  xoch ic a lcas,  mayas,  

m ixtecos ,  aztecas o  mexicas ,  etc . ,  compar t ieron una ser ie de rasgos 

cu l tura les ent re  los que han destacado la  re l ig ión,  e l  j uego de pe lota,  e l  

maíz como e lemento  bás ico  de l  sus tento  y  e l  uso de un s is tema de 

escr i tura  jerog l í f ico que les  l levo a  la  rea l izac ión de " l ibros p in tados"  
(Batalla 

Rosado, 1996.Pág.11).
 

                                                
1 Códice florentino, ii, libro 6, fol. 180r-v. 10 Michael D. Coe.  The Maya Scribe and his World, New York, The Grolier Club, 1973, p. 91. 

Referencia tomada de: León Portilla, 2012. 
2 Entenderemos por cultura a las ideas, los valores y los patrones de comportamiento colectivos de un grupo humano determinado; la cultura consta 

de subsistemas interrelacionados cuyas fronteras, generalmente borrosas, no necesariamente coinciden;  estos subsistemas culturales se transmiten y 

se aprenden, adaptándose continuamente a los cambios en el contexto geográfico y social del grupo. Wright Carr, 2005. pág. 22. 
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En Mesoamér ica  y de manera espec ia l ,  en  la  a l t ip lan ic ie de l  Anáhuac,  e l  

desar ro l lo  de la cu l tura  es  ev idente,  su  objet iv idad se encuent ra a la  v is ta,  

tanto  en su  escu l tu ra,  a rqu i tec tura ,  obras  p ic tór icas,  id iomas,  l i teratura,  

mús ica  y avance de l  comerc io,  as im ismo lo  encont ramos en su fo rma de 

escr ib i r ,  en  la  forma de observar  los  as t ros,  la  forma de l levar  e l  conteo de l  

t iempo y hacer lo  a t ravés  de sus  inscr ipc iones en todas  las  mani fes tac iones 

de su v ida  re l ig iosa,  soc ia l ,  po l í t i ca  y  económica.  

Por  ot ra  par te  durante  la  Edad Media ,  en  los  años 1400 y 1500,  m ient ras  en 

Europa,  e l  “v ie jo  cont inente ”  se  desarro l laba e l  f euda l ismo,  se ut i l i zaba la  

ba l les ta  como arma en las  conf rontac iones,  la  brú ju la  como inst rumento  de 

navegac ión,  la  imprenta  y  e l  pape l  para  la  impres ión de la  b ib l ia ,  de  manera 

para le la  en las “ t ie r ras  nuevas ”  se desar ro l laban c iudades  /  Es tados,  

pob lados por  ind iv iduos  con grandes conoc imientos  que fueron expresados 

a  t ravés  de un s is tema de comunicac ión basado en sof is t icados s ignos  que 

conformaban un lengua je  g ráf ico,  e l  cua l  se  puede observar  actua lmente  en 

restos arqueo lóg icos ,  u tens i l ios  domést icos  y en unos pocos “ l ib ros 

p in tados ” .  Fray Tor ib io  de Benavente,  l lamado “Moto l in ia ” ,  uno de los  doce 

f ranc iscanos que l legaron a  México  en 1524 escr ib ió  “ había  ent re los 

natura les  c inco l ib ros  de f iguras  y carac teres .  E l  p r imero  hab la  de los  años 

y t iempos.  E l  segundo de los  d ías  y  f ies tas  que tenía  e l  año.  E l  tercero  de 

los  sueños,  van idades y agüeros  en que c re ían.  E l  cuar to  era  de l  baut ismo 
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y  nombres que daban a  los  n iños .  El  qu in to de los  r i tos  y  ceremonias  y 

agüeros que tenían en los mat r imon ios”  
(Sten, 1999. pág.23).  

Estos  l ib ros  eran l lamados tona lámat l  y  se  debía  consu l tar  antes  de 

emprender  cua lqu ier  v ia je  o  tomar  a lguna dec is ión  impor tante,  como la  de 

in ic ia r  una guer ra ,  cont raer  matr imonio,  baut izar  a un n iño,  en t re ot ros.   

Por  e l lo  en Méx ico  ant iguo e l  l ib ro  p in tado  e ra  cons iderado como 

receptácu lo  de la  cu l tu ra  y  representa  una de las  c reac iones cu l tu ra les  más 

desar ro l ladas  de las  c iv i l i zac iones  mesoamer icanas;  contaban con un 

s is tema de escr i tura  a l tamente  desar ro l lado que en much as ocas iones só lo 

era  conoc ido por  las  c lases  gobernantes  o  sacerdota les  lo  que les  permit ía  

reg is t rar  y  conservar  por  escr i to  los  pr inc ipa les  acontec im ientos  soc ia les,  

m i l i tares,  crono lóg icos,  ast ronómicos,  h is tór icos,  genea lóg icos  y re l ig iosos 

de es tas  g randes c iv i l i zac iones .   

Es  impor tante  destacar  que e n la  h is tor ia  de los  l ibros  de l  v ie jo  mundo,  los 

cód ices suced ieron a  los ro l los de pap i ro  o vo lúmenes de la  ant igüedad 

eg ipc ia  y  g recor romana,  y  anteced ieron a  los  l ib ros  impresos  x i log ráf icos  y  

t ipográf icos.  

Los  l ib ros  manuscr i tos  europeos y or ienta les que inc luyen min ia turas,  

o rnamentac iones,  p in turas,  etc . ,  se  l laman i luminados,  m ient ras  que los 

l ib ros  mesoamer icanos son nombrados de var ias  fo rmas,  porque la  prop ia 

escr i tura  es  p ic tográf ica.  Es to  hace que se les  denomine como p in turas,  
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manuscr i tos  p ic tográ f icos ,  l ib ros  icón icos ,  p intados,  je rog l í f icos  o  cód ices ,  

ind is t in tamente 
(Millares Carlo, 1971. Pág.23).

  

De acuerdo con León Por t i l la  no  se  sabe cuándo se comenzó a  u t i l i zar  la  

pa labra cód ice  para des ignar  a los  l ibros  p intados mesoamer icanos,  aún en 

e l  s ig lo  XVI I I  y  XIX  se menc ionaban como “ manuscr i tos  f igurat ivos ”  o 

“ l ib ros  de p inturas ” ,  ya  en e l  s ig lo  XIX,  la  pa labra  fue  ut i l i zada con gran 

f recuenc ia  
(León Portilla, 2012).

 

Prop iamente  la  pa labra  cód ice  der iva  de l  la t ín  “codex ”  o  l ib ro  manuscr i to  y 

se  ha ap l icado a los  documentos de imágenes rea l izados por  las 

c iv i l i zac iones  mayas,  azteca,  purépecha,  m ixteca,  zapoteca ent re  ot ras  que 

hab i taron Mesoamér ica 
(Galarza, 1996. Pág. 7).

  

As í  pues  se  le  denominó  cód ice ,  a l  l ib ro  p in tado o  l ib ro  manuscr i to ,  porque 

as í  se  des igna a los  l ib ros  manuscr i tos  genera lmente  anter iores a  la  

invenc ión de la  imprenta  compuestos  de hojas  agrupadas en forma 

cuadrangu lar  o  rec tangu lar .  En los cód ices  mesoamer icanos las  hojas 

formaban una t i ra  y  és ta  se  p legaba formando un b iombo mient ras  que en 

los  cód ices  europeos,  los  fo l ios  de pape l ,  pergamino o  v i te la  se  dob laban,  

cos ían y hac ían cuadernos  
(Salgado Ruelas, 1999. Pág.35). 

 As im ismo se denominan a  los 

documentos  p ic tór icos  o  de imágenes rea l izadas como productos  cu l tura les 

de las  grandes c iv i l i zac iones  maya,  azteca,  m ixteca,  zapoteca,  otomí,  

purépecha,  ent re ot ros,  que surg ieron y se  desar ro l la ron en Mesoamér ica .   
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Ad ic iona lmente  se  d ice  que los  cód ices  so n l ibros  ind ígenas 
(Nóguez, 1996. Pág.14).   

Al 

respecto  Migue l  de  León Por t i l la  seña la  que esta  pa labra  es tá  l igada 

e t imológ icamente  a l  verbo la t ino  “codu ” ,  cuyo s ign i f icado es  equ iva lente  a 

cor tar  o  desgajar ,  y  qu ien lo  re lac iona a  las  tab l i l las  con las  que se escr ib ía  

porque se fabr icaban a  par t i r  de t roncos  de los árbo les que debía  t i rarse 

(León Portilla, 2003, Pág.11).
 

Por  su  par te  Galarza descr ibe  que “ los  manuscr i tos  de los  ind ígenas 

mesoamer icanos que f i j aron sus  lenguas por  medio de un s is tema bás ico 

de l  empleo de la imagen cod i f icada,  der ivada de sus  convers iones 

ar t ís t icas”  
(Galarza, 1996). 

Cabe des tacar  que los  cód ices se  pueden entender  como docum entos  que 

recog ían los conocimientos  de las  cu l turas  mesoamer icanas por  medio  de 

un s is tema escr i tu rar io  basado en una escr i tura  logos i láb ica .  Los 

manuscr i tos  ex is tentes  en la  ac tua l idad se pueden d iv id i r  en  cuat ro  t ipos  

depend iendo de su or igen:  los  preco lombinos ,  de  pat roc in io  españo l ,  los 

manuscr i tos  ind ígenas en per iodo co lon ia l ,  y ,  por  ú l t imo,  los  denominados 

mixedco lon ia l  
(Pardo López, 2002. pág.64). 
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Como se observa  ex is ten d i f e rentes  vers iones  de su s ign i f i cado,  s in 

embargo se pueden  eng lobar  como:   

  Manuscri tos pintados o escri tos dentro de la t radición indígena.  

  Libros que nos legaron nuestros antepasados,  los indígenas 

mesoamer icanos,  para perpetuar su existencia.  

 Verdaderos l ibros en los cuales las al tas cul turas de Mesoamérica 

registraban hechos mitológicos o reales (GUERRERO, 2000. PÁG. 2). 

Cons iderando lo  anter io r  no  es  necesar io  crear  un concepto  prop io  ya  que 

se encuent ra  tota lmente  def in ido  e l  té rmino,  por  lo  que u t i l i zaremos  como 

def in ic ión la s igu iente:  

Por  códices “se ent ienden a  los manuscri tos pictór icos de los 

indígenas mesoamer icanos,  d ibujados por  mayas,  aztecas y  mixtecas 

en menor  número por tarascos y  otomíes ” .  
(Sten, 1999. pág.11).  

La mayor ía  de los l ib ros  p intados fueron quemados por  los  mis ioneros 

españo les  como lo  deta l la  e l  h is tor iador  Franc isco Javier  C lav i je ro 

“sospechando de supers t ic ión en todas  e l las  [p inturas]  las  pers igu ieron a 

sangre  y f uego;  de cuantas  pud ieron haber  a  las  manos en Tezcuco,  donde 

es taba la  pr inc ipa l  escue la  de p intura ,  h ic ie ron un g randís imo montón y le  

pegaron fuego en la p laza de mercado” .  
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Respecto  a  los  manuscr i tos  de l  nuevo mundo,  los  e jemplares  más ant iguos 

que se conservan son t rozos  de l ib ros  mayas de l  per iodo c lás ico 

encont rados en Uaxactún,  Guatemala ,  en  A l tun  Ha,  Be l ice ,  en  Copán,  

Honduras,  en  Ceren,  E l  Sa lvador ,  en  E l  Mi rador ,  Ch iapas,  además de ot ras 

par tes.   

Ac tua lmente  los  cód ices  preh ispán icos,  ex is ten en co lecc iones pr ivadas,  la  

mayor ía  están depos i tados  en ins t i tuc iones  académicas  y a lgunos se 

encuentran en Europa y E stados Un idos .  

1.1.1  Escribas 

Los encargados de e laborar  los  manuscr i tos  debían poseer  apt i tudes  para 

e l  d ibu jo y  la  p in tura,  as í  como profundos conoc imientos  de su  lengua.  

Podían ser  hombres  o  mujeres  de cua lqu ier  c lase soc ia l  que se escog ían 

desde muy j óvenes.  Se les  ins t ru ía  en su  lengua y en e l  saber  de su  época 

y pos ter iormente  se  espec ia l izaban en a lgún tema.  Una vez preparados 

pasaban a  formar  par te  de un a c lase soc ia l  super ior  y  pos ter iormente  

ded icarse de t iempo completo a  es tas  act iv idades.  Este  ar te  de p intar  

es taba reservado a  las  personas más cu l tas,  las  cua les  procedían cas i  

s iempre de los  es t ratos  más e levados de la  soc iedad y se  ha l laban muy 

próx imos a  los representantes  de l  poder  po l í t ico .  Estos  escr ibas  rec ib ían 

un nombre d i fe rente  s i  se  t rataba de mixtecas,  aztecas,  mayas u  ot ras 

c iv i l i zac iones ,  pero su  func ión bás icamente es la m isma.  
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Con c ier ta  f recuenc ia  los  poemas y o t ros  textos  “hab lan”  acerca de los 

t lahcu i loqueh  y  los t lamat in imeh,  los sab ios.  De los  sab ios  y  los  p in tores  

escr ibanos hay var ias  representac iones en a lgunos cód ices  aztecas,  

m ixtecas ,  zapotecas ,  o tomíes ,  purépechas,  ch ich imecas -ent re  o t ros-  y 

también en p iezas de cerámica maya.  Un e jemplo  de es to  lo  podemos 

ident i f icar  en  un p la to  maya po l ic romado que procede de Nakbé en 

Guatemala,  se  ve  a  un ah dz ’ ib  (p in tor  escr ibano)  con su p ince l  y  su  

rec ip iente  de co lor ,  en  ac t i tud  de p in tar  un  cód ice  cuyas pág inas  y f or ros 

es tán a  la  v is ta .  En cuanto  a  los  mixtecos,  hay en la  pág i na 48 de l  Códice 

V indobonense  un con junto  de representac iones de l  d ios  de l  V iento 

Quetza lcóat l  que lo  muest ran en d iversas  ac t i tudes ,  como conqu is tador ,  

cantante  y  sacerdote.  En una de e l las  se  le  ve  como p in tor  escr ibano,  

sost iene un p ince l  en  una mano y es tá  sentado sobre  una h i le ra  de g l i f os.  

É l  es  e l  inventor  de la  escr i tura  y  a  é l  cor responde ent regar  los l ib ros 

sagrados como par te  de las ins ign ias  de los nuevos gobernantes .   

En cuanto  a  los  pueb los  nahuas de l  a l t ip lano cent ra l ,  son var ias  las 

representac iones que pueden menc ionarse,  una de estas es  la  grabada en 

una p iedra en Coat lán ,  es tado de More los ,  la  que representa en e l  Códice 

Mendoza  a  un padre  escr ibano que t rasmite  su  ar te  a  un h i jo ;  en  la  pág ina 

30 de l  Códice Te l ler iano  Remens is ,  a l  lado de l  señor  Hu i tz i l íhu i t l ,  se  ve  a 

una mujer  de la  que una g losa hace notar  que es “p in tora” .  
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 De e l la  sabemos,  grac ias  a  la  Crón ica  Mex icáyot l  de  Fernando A lvarado 

Tezozómoc,  que fue h i ja  de l  supremo señor  de Cuauhnáhuac y que se l lamó 

Miahuaxíhu i t l  y ,  despué s de una cur iosa aventura,  cont ra jo  mat r imonio  con 

e l  menc ionado t lahtoan i  mexica  
(León Portilla, 2012. pág.147). 

El  va lor  que los nahuas as í  como los  mayas,  m ixtecos,  aztecas y o t ros 

pueb los ten ían de sus  sab ios y  p intores  se  denoto en sus re l iqu ias.  

Es  impor tante  seña lar  que e l  objet ivo  de l  escr iba no era  f i j a r  ráp ido y 

ef ic ientemente  a lgún texto ,  s ino  dar le  a  es te  una forma hermosa y es tét ica .  

En Mesoamér ica  los  oyentes  no eran só lo  hombres  s ino  también d ioses,  y  

eran muy ex igentes en cuanto  a  lo  ar t ís t i co  y  lo  e legante  de un texto ,  por  lo  

que la  escr i tura  también era un est i lo  de ar te ,  la  forma en cómo se anotaba 

a lgo era tan  impor tante como e l  mensaje mismo.  

Por  su  par te  e l  escr iba  mixteca era  conoc ido con e l  término hu is i  tacú ,  

l i t e ra lmente  "e l  que escr ibe  con ar te" .  Este  poseía  o t ras  denominac iones 

como hu is icara (e l  mejor  p intor ) ,  hu i jca  dzicudusa tacuta  ( e l  p intor  con 

mejor  mano)  y  hu is ica  noetacuta  (e l  que mejor  pone los colores) .  

Respecto  a  la  escr i tura  en e l  mundo azteca esta  tuvo una gran impor tanc ia  

y  era  reservada a  los  sab ios  o  t lamat in i ,  denominados t lacu i lo  ( t lacu i loque 

en p lura l )  cuando se ded icaban a  la  escr i tura.  E l  espec ia l is ta  en cód ices 

debía  ser  tan to  p in tor  como lector  de  los  mismos ,  es ta  func ión era  

adqu i r ida  por  los t lacu i loque,  t ras un per iodo de var ios  años de 
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in ternamiento  en e l  cent ro  educat ivo  l lamado ca lmecac ,  un  conjunto  de 

res idenc ias sacerdota les asoc iadas a los  templos de Tenocht i t lán .  

En cuanto a l  escr iba  maya ,  este  era denominado de var ias f ormas ,  la  

pr inc ipa l  e ra  ah dzib  o  ahts  Ib ,  l i t e ra lmente,  "e l  de  la  escr i tura" ,  aunque 

también se ref ie re  a l  p in tor ,  deb ido a que los  mayas no d is t inguían ent re 

escr i tura  y  p in tura.  Otra  denominac ión maya es  ah wooh ,  cuya ra íz  wooh  

como dzib  s ign i f ica  escr ib i r  o  p in tar ,  aunque posib lemente  ambos 

ca l i f i cat ivos  debían ser  u t i l i zados en contextos  d i f erentes .  

Los  pr inc ipa les inst rumentos  de l  escr iba  eran e l  p ince l  y  e l  t in tero.  E l  

p ince l  e ra  un mango f ino  y  a largado,  de una long i tud  aprox imada de 20 cm.  

de madera,  caña o  hueso,  en v ino  de cuyos  ext remos se s i tuaba e l  p incel  

p rop iamente  d icho rea l izado con pe lo  de an imal  o  de hombre.  Otro 

ins t rumento  usado como p ince l  e ran las  p lumas de ave.  El  t in tero  cons is t ía  

en un cuenco o  rec ip ien te  de madera,  cerámica o  p iedra  e  inc luso,  una 

concha cuyos  a lveo los  pud ieron serv i r  para  depos i tar  las  d iversas  t in tas .  

Según la  pres ión que los  escr ibas  h ic ie ran sobre  e l  p ince l ,  obtendr ían 

d iversos g rosores de l íneas  
(Pardo, 2002. pág.82). 

1.1.2  Escritura  indígena 

Cons iderando que es te  no es  e l  tema cent ra l  de  l a  inves t igac ión  es 

impor tante  menc ionar  que la  escr i tura  sue le  tener  una re lac ión es t ruc tura l  

ín t ima y depend iente  de su  lengua ,  ta l  es  e l  caso de la  escr i tu ra t rad ic iona l  

ind ígena cuya organ izac ión es  f i rme  a  su lengua.  Par t iendo de esto,  a  lo  
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la rgo de la  h is tor ia ,  los  d is t in tos  grupos humanos han desar ro l lado 

procesos de reg is t ro  -mediante  un t ipo  de escr i tura -  con la  pos ib le 

in tenc ión de p lasmar  lo  que pensaron,  s int ieron,  observaron o  d i jeron,  

conservado y d i f und ido a l  pr inc ip io  so lo  por  la  t rad ic ión ora l .   

Las  c iv i l i zac iones  ind ígenas no l legaron a  poseer  escr i tu ra  fonét ica,  aunque 

los  aztecas  estuv ieron  muy cerca de a lcanzar la .   En México ,  las  cu l tu ras 

de l  A l t ip lano Centra l  reg is t raron la  memor ia  de sus  acontec im ientos u sando 

un s is tema p ic tográf ico  permanente,  es  dec i r ,  con una escr i tu ra  de g l i fos 3 

sobre  roca.  Durante  t res  s ig los ,  par t icu larmente  durante e l  per iodo de la 

Co lon ia ,  los  conqu is tadores  europeos se esforzaron en er rad icar  cua lqu ier  

rast ro  de aque l la  mani f estac ión cu l tu ra l ,  pero  la  t rad ic ión  se  heredó dent ro 

de c írcu los  f ami l ia res  que mantuv ieron en secreto  ta l  conoc imiento  y 

ac t iv idad  
(Glifos, pág. 3) 

Por  o t ra  par te,  cabe des tacar  que l os  cód ices  están escr i tos  en t res 

d i f e rentes  maneras,  una de e l las  consis te  en la  escr i tura p ic tográf ica,  que 

representa  los  hechos por  medio  de imágenes.  La segunda  eran los  s ignos 

ideográf icos  que representaban a  los  ant iguos  mexicanos por  medio  de  

ob jetos  que suger ían a  su  vez o t ros objetos y  o t ras ideas.  La  tercera  forma 

de escr i tura  usada por  los  ant iguos  es  f onét ica ,  en  e l la  los  caracteres 

empleados han permi t ido toda re lac ión o  asoc iac ión menta l  con los objetos 

                                                
3 Un glifo es un signo grabado o pintado. La palabra “glifo” proviene del griego glýfō, γλύφω, significa tallar o esculpir y fue traducido al 

latín como glyphe, surco. Los glifos pueden ser pictogramas o ideogramas, es decir, representaciones visuales de sonidos, letras, palabras e 

inclusive, en sus casos más complejos, pueden significar oraciones o textos completos. 
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que representan y ún icamente denotan son idos,  no  representan n i  

imágenes n i  ideas.   

Los  mayas usaban la  escr i tura  ideográf ica  y  los  s ignos  fonét icos  en grado 

mayor  que los  aztecas.  Los  mixtecos  y los  nahuas ( l lamados popu larmente 

aztecas)  empleaban los  t res  métodos y l legaron a  tener  los  pr in c ip ios  de la 

escr i tura s i láb ica 
(Sten, 1999. pág. 32-33)

    

Es  impor tante seña lar  que e l  s is tema p ic tográf ico  ind ígena -  h ispán ico 

empezó a  decaer  hac ia  f ina les  de l  s ig lo  XVI ,  y  só lo  se e laboraron unos 

cuantos  documentos  durante  e l  s ig lo  XVI I  y  pr inc ip ios  de l  XVI I I ,  como los 

l lamados Tech ia loyan,  que t ra tan sobre  la tenenc ia de la t ie r ra.  

1.2  Importancia 

 “ A l l í  d o n d e  s e  i n s c r i b e  a  l a  g e n t e ,  s e  c o n s i g n a  e l  r e c u e r d o  d e  

l o s  h o m b r e s ,  d o n d e  s e  i n t r o d u c e n  l a s  p i n t u r a s  c o n  l o s  c o l o r e s  

n e g r o  y  r o j o  s e  n o m b r a  a  l a  g e n t e ,  d o n d e  s e  g u a r d a  e l  r e c u e r d o  

e n  l o s  l i b r o s  d e  p i n t u r a s ”  C ó d i c e  F l o r e n t i n o .  

 

Los  cód ices  cons t i tuyen una s ingu lar  f uente  de informac ión sobre  las 

c reenc ias,  cosmovis ión  y c ienc ia  de las  c iv i l i zac iones  preh ispán icas.  A 

d i f e renc ia  de las  inscr ipc iones  de monumentos  y ar tefac tos ,  e l  conten ido de 

los  cód ices  ref le ja  conoc imientos pr ivados y esotér icos  que se asoc ian a 

cu l tos  prop ios  de la  c lase sacerdota l  y  de la  nob leza.  Es tos  cód ices  se 

convi r t ieron en la  guía  más impor tante de la  v ida  r i tua l  y  por  ende,  en p ieza 

fundamenta l  de preservac ión de l  poder  de la  c lase nob le y  sacerdota l .  
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Los  textos  ind ígenas proveen una opor tun idad ún ica  para  examinar  la  

h is tor ia  loca l ,  los  conceptos mi to lóg icos  y la  cosmovis ión  de las soc iedades 

preh ispán icas.  Por  ot ro  lado,  l os textos  escr i tos por  españo les 

(conqu istadores,  m iembros  de órdenes re l ig iosas,  f unc ionar ios  secu lares  y  

pr imeros  h is tor iadores)  cont ienen también gran informac ión sobre  los 

pueb los  ind ígenas que hab i taban e l  ter r i tor io  mexicano antes de l  contacto 

europeo y los  cambios  que exper imentaron como consecuenc ia  de l  impacto 

por  las incurs iones españo las .  

En d ichos  textos  fueron f i j ados  los  conoc imientos  de los  sab ios  de la  época 

en que se desarro l la ron,  most rando sus log ros  y avances cu l tu ra les  y  

c ien t íf icos;  su  desarro l lo  económico y admin is t rac ión t r ibutar ia ;  sus 

ceremonias ,  r i tos  y c reenc ias  re l ig iosas ;  par te  de su h is tor ia ,  geograf ía  y  

genea log ía ;  sus ca lendar ios  y  eventos c rono lóg icos,  etcétera.  

Se desconoce a  c ienc ia  c ier ta  la  fecha en que se comenzaron a e laborar  en 

Mesoamér ica ,  pero se  t ienen ves t ig ios  de cód ices  mayas que fueron 

encont rados en tumbas de Guatemala  y  Be l ice  que datan de los  años 300 a l  

600 d .C. ,  lo  que sí  se  conoce es  que se s igu ieron produc iendo hasta  e l  

s ig lo  XVI I ,  más de dosc ientos  años después de la  conqu ista  de 

Tenocht i t lán ,  s iendo denominados  para  esta  época “ tes t imonios p ic tór icos ”  

o  “ joyas  p ic tográf icas ” ,  por  representar  imágenes y desconocer  su 

conten ido y su  fo rma de lectura,  deb ido en su gran mayor ía  a  la  
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desapar ic ión  tota l  de  los  t lacu i los  que pud ieran dar  sent ido  a  la  in formac ión 

inmersa en e l las.   

Por  ot ra  par te  l os  cód ices  eran un medio  de sa lvar  e l  deven i r  de  la  h is tor ia,  

por  medio  de la  l ínea y e l  co lor ,  la  c rono log ía ,  la  c ienc ia  as t ronómica,  la  

m i to log ía  y  las  g lor ias  mi l i ta res  con la  consecuente  t r ibu lac ión de los 

pueb los  somet idos,  asegurando la  cont inu idad de l  conoc imiento  mág ico de 

los  sacerdotes  y  af i rmando la concienc ia  de l  poder  tempora l  de los 

gobernantes 
(Guerrero, 2000. Pág. 3). 

Los pueb los  mesoamer icanos fueron consc ientes  de l  tesoro  de que eran 

potadores  sus  l ibros  y  pape les .  Un c laro e jemplo  de esto  se  puede 

ident i f icar  en  a lgunas de sus pa labras  rescatadas por  e l  Mt ro .  León Por t i l la :  

"Yo c an to  l as  p in tur as  d e l  l i br o  

l o  voy  des p le gando  

s oy  cua l  f l or ido  papagayo  

hago  hab lar  a  l os  c ódic e s  

e n  e l  in te r i or  de  l a  cas a  de  l as  p in tur as ”  

En:  Can tare s  Mes oamer i canos  
 

Y estas ot ras pa labras,  más e locuentes  de l  m ismo re latador ,  

Con  f l or e s ,  Dador  de  l a  v ida   

Con  c an tos  das  c o l o r ,  

Con  c an to  sombre as  

 A l os  que  han  de  v i v i r  en  la  t i e r r a .  

Des pués  pondrás  f in  a  águi las  y  t i gr e s .   

Só l o  e n  tu  l i br o  de  pin tur as  v i vimos  

 Aquí  s obr e  la  t i e r ra .  

En:  Can tare s  Mes oamer i canos  
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En los  ant iguos  l ib ros  es  pos ib le  conocer  tanto  las  normas de una v ida  

recta,  cómo lo  que por  todas  par tes  ex is te  en e l  mundo ,  ta l  como lo 

pensaban los  mesoamer icanos.   

 

1.3.  Detalles  físicos. 

Pocos son los  cód ices  que se conservan actua lmente,  es to  es  por  factores 

como la  natura leza de los  mater ia les  empleados para  su  confecc ión y sobre 

todo por  la  dest rucc ión de par te  de los  representantes  de la  ig les ia  y  la  

burocrac ia  co lon ia l  y  que log raron sobrev iv i r  a l  choque cu l tura l  que hubo 

t ras la  conqu ista.  

Es  impor tante  señalar  que cuando hab lamos de l ib ros  manuscr i tos  ant iguos 

nos  refer imos pr inc ipa lmente a  cop ias  y  no a  los or ig ina les ,  deb ido a  que la 

f rag i l idad de l  mater ia l  hace d i f íc i l  su  conservac ión.  

Los  cód ices preh ispán icos están e laborados pr inc ipa lmente  sobre  dos  t ipos 

de sopor te:  p ie les  de an imales y  sopor tes  vegeta les endémicos 
(González Tirado, 2013. 

pág.6).  
Aunque se cons idera  que e l  mater ia l  de  sopor te  para  los  cód ices 

preh ispán icos puede ser  pape l  de  amate,  p ie l  de  venado,  te la  de a lgodón 

te j ida  en te la r  de  c in tura  y  pos ib lemente ,  pape l  de  maguey;  en  cuanto  a  los 

cód ices  co lon ia les aparecen en e l  pape l  europeo,  la  te la  indus t r ia l  y  e l  

pergamino,  más tarde surg ieron reproducc iones en ot ros mater ia les .  



 
 

~ 32 ~ 

Es  impor tante  destacar  que l os  cód ices  eran e laborados a  mano por  los 

prop ios  autores  con lo  que se puede af i rmar  que és tos  rea l izaban sus 

manuscr i tos  sobre pape l  hecho a  base de f ib ras  vegeta les ,  o  b ien sobre 

p ie l  cur t ida de an imal ,  sobre todo venado,  a  estos dos mater ia les ,  cabr ía  

añad i r  los  l ienzos  de a lgodón,  aunque de este  ú l t imo só lo  hay e jemplos 

pos ter iores a la  conqu ista.   

Por  ot ra  par te  e l  t ra tamiento  que se les  daba a  las  p ie les  para  ut i l i zarse  

como cód ices  pr imeramente  eran raspadas y l imp iadas  pos ter iormente  se  

ahumaban sobre  fuego para  nuevamente  vo lver  a ser  raspadas o 

go lpeadas,  cons iguiendo de ta l  manera  una p ie l  su ave y f lex ib le ,  por  

ú l t imo,  se  le  ap l icaba una f ina  capa de ca l  o  t iza  y  agua,  para  obtener  una 

super f ic ie tota lmente  l isa y  apta para la  escr i tu ra .   

Respecto  a l  mater ia l  hecho a  base de f ibras vegeta les  fue  u t i l i zado por  las  

cu l turas mixtecas,  aztecas  y mayas.  Tanto  mixtecas  como mexicas 

u t i l i zaron e l  pape l  rea l izado con la  cor teza de l  á rbo l  amacuhu i t l  o  amat l  o 

de l  maguey o  met í .  Este pape l  se  e laboraba de la  s iguiente  manera :  se 

ponían a  remojar  en agua cor tezas  de ramas gruesas ,  más tarde se qu i taba 

la  par te  exter io r  de  la  cor teza quedaba só lo  la  cut ícu la  in ter io r  que se 

extendía  sobre  una tab la  y  se  machacaba con un ob je to  de p iedra  hecho 

espec ia lmente  para e l lo ,  con ranuras  en su  super f ic ie has ta  que las  f ibras 

ap las tadas se unían ent re  s í  para  formar  e l  pape l .  En ocas iones se 

sobreponían o t ras  láminas  con las  f ib ras  y  se  pu l ían  con un a l isador  o 
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x ica l tet l ,  dejándose secar .  Tras esta  operac ión se  quedaban de co lor  

oscuro,  por  lo  que su super f ic ie  era  cub ier ta  de una capa de ca l ,  as í  su 

fondo quedaba b lanco.  Por  ú l t imo  esta  super f ic ie  era  a l isada y pu l ida ,  

fac i l i tando as í  la  p in tura sobre e l la .   

Por  su  par te ,  los mayas,  sacaban e l  pape l  de f ibra vegeta l  de l  árbo l  

denominado "copo" ,  que es  e l  equ iva lente  de l  amat l  de los  mexicas  o  que 

se saca de una var iedad de l  " f icus" .   

En cuanto  a l  a lgodón ,  se  cons idera  que fue ut i l i zado en la  época 

preco lombina,  aunque no se cuenta con n ingún e jemplo  de e l lo .  Es 

impor tante  des tacar  que los  manuscr i tos  eran proteg idos  mediante  una 

encuadernac ión por  medio  de tab las de madera,  for rados pos ib lemente 

como en e l  caso maya de p ie l  de  an imales,  como e l  jaguar  
(PARDO, 2002, PÁGS.68-70). 

Adic iona lmente  los l ienzos  de a lgodón se pueden mencionar  que  en e l  

caso de la  cu l tu ra  maya,  ex is t ían  los  vasos po l icromados de forma 

c i l índr ica  e laborados en e l  per iodo c lás ico  tard ío .  Los  var ios  centenares 

que se conservan,  os tentan p in turas  e inscr ipc iones  g l í f i cas  por  lo  que han 

s ido  descr i tos  como pequeños cód ices  en cerámica.  Por  lo  menos en una 

t re in tena de e l los  los  t emas que desarro l lan  están re lac ionados 

prec isamente  con los  ah dz ’ ibob,  los  escr ibanos y los  cód ices.  Esto hace de 

e l los  o t ra  fuente  para  conocer  a lgunas de las  s ign i f icac iones de estos 

l ib ros.   
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Tras  la  conqu is ta se  s igu ieron haciendo cód ices  con pape l  de  f ib ras  

vegeta les  y  con l ienzos  de a lgodón ,  pero  la in t roducc ión de l  pape l  europeo 

sust i tuyó a  estos  mater ia les  de la  época preco lombina por  su  economía y  

ca l idad.  

E l  p r imer  paso para p in tar  e l  cód ice  cons is t ía  en ap l icar  una capa de goma 

y ca l  sobre  la  super f ic ie  de la  p ie l  o  e l  pape l ,  cuando és ta  se  secaba,  se 

pu l ía  suavemente  has ta  obtener  una super f ic ie  te rsa  y homogénea.  Los 

co lores  ut i l i zados para  p lasmar  la  escr i tura  y  e laborar  las  p in turas  fueron 

tanto  de or igen minera l ,  vegeta l  y  animal ,  aunque eran pr inc ipa lmente de 

or igen minera l .  Só lo  se  t ie nen not ic ias de los  mexicas o  aztecas  referentes 

a  los  nombres  de los  co lores  y  de dónde procedían.  De los  mayas y 

mixtecas  se poseen só lo  a lgunos datos.  Por  e jemplo,  sabemos que e l  

m ixteca ut i l i zaba carbón de leña u  ho l l ín  para  e l  co lor  negro,  m ient ras  qu e 

e l  ro jo  es taba compuesto  de h ier ro,  y  los  ot ros  co lores  eran probab lemente 

de or igen minera l .  As im ismo,  se  conoce que la  pa leta  de l  escr iba  maya era 

s imple,  u t i l i zaba pr inc ipa lmente  negro ,  ocre,  azu l ,  amar i l lo  y  ro jo .  Los 

aztecas  empleaban sobre  todo ro j o,  verde,  amar i l lo ,  ocre,  azu l ,  g r is ,  rosa y  

morado 
(Pardo, 2002, Pág. 70).

 

Las formas que podemos ver  en los  cód ices  es  muy var iada en e l  caso de 

los  cód ices  que se le ían de f orma ver t ica l ,  los  l ienzos  de pape l  o  p ie l  se 

empalmaban para  fo rmar  la rgas  t i ras  un i f o rmes que se enro l laban;  para  los 
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cód ices que se le ían hor izonta lmente,  se  hac ían ho jas  de tamaño regu lar  

que se dob laban.   

En cuanto  a l  f ormato  ex is ten:  la  t i ra  de p ie l  o  pape l  de  amate  en 

compos ic ión  hor izonta l ,  que rec ibe e l  nombre de banda cuando  es  ver t ica l  y  

según la manera  de guardar la  se l lama ro l lo  o  b iombo;  e l  l ienzo de te la  de 

a lgodón t rad ic iona l  o  indus t r ia l ;  la  hoja  de pape l  europeo;  o de amate  en 

las  d imens iones de la  ho ja  of ic ia l  europea;  e l  pane l  de  p ie l ,  te la,  papel  

ind ígena o  europeo  cuando se buscó obtener  una super f ic ie  mayor  que la 

ho ja normal  un iendo var ios e lementos  de l  m ismo mater ia l .   

A lgunos de los  términos  anter iores  se  han u t i l i zado para  dar les  nombres 

ind iv idua les  a  los  documentos  como:  Ti ra  de la  Peregr inación,  Ro l lo  Se lden 

o  L ienzo de Totomixdahuacan .  

Las  d i ferenc ias  que ex is ten ent re  unos y ot ros,  los cód ices 

mesoamér icanos  os tentan formas de presentac ión muy d is t in tas;  as í ,  no 

t ienen hojas  prop iamente  d ichas,  se e laboraban a  modo de b iombo o 

acordeón,  de ro l los o  se  p intaron sobre  l ienzos .  Además,  en tan to  que los 

cód ices  europeos no l levan necesar iamente  imágenes,  los  de Mesoamér ica 

las  t ienen como e lemento caracter ís t ico .  

Para  poder  leer  los  cód ices ,  se  les  co locaba de manera hor izonta l  en  e l  

sue lo ,  proteg idos por  esteras,  as í  e l  escr ibano lector  y  los  oyentes  se 

s i tuaban a l rededor  de l  cód ice  y podían ver lo  en su  tota l idad.  La  mayor ía  de 
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es tos  cód ices  se  leen en sent ido  hor izonta l  y  cont inúan por  su  reverso .  

Cabe destacar  que l os  hubo hasta de 14 met ros  de largo  
(Galarza, 1996, Pág.15).  

Los cód ices ,  hechos con láminas  de pape l  de amate o de p ie l  de venado,  

d ispuestas en forma de b iombos de pequeñas proporc iones  y resguardadas 

en sus ext remos por  cub ier tas de madera,  eran verdaderos l ib ros  en los  

cua les las a l tas cu l tu ras de Mesoamér ica  reg is t raban hechos mi to lóg icos o 

rea les.   L ínea y co lor  son e l  a lma de l  es t i lo .  Por  medio de es tos  e lementos 

los  aztecas,  los mixtecas  y mayas,  perpetuaron sobre  e l  pape l  de amate o 

sobre  la p ie l  de venado e l  m ismo espír i tu  estét ico q ue los d i f e renc ia en las 

o t ras mani festac iones  ar t ís t icas 
(Guerrero, 2000. Págs. 1-2). 

Para los  cód ices poscor tes ianos,  se  encuentran cód ices  escr i tos  en 

pergamino y e l  pape l  amate  es  sust i tu ido  por  e l  pape l  europeo y la  te la 

hecha a mano por  la  te la  manuf acturada.   
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1.4 Contenido temático 

Cons iderando las d iversas  fuentes rev isadas podemos dec ir  que l os 

cód ices  han  s ido c las i f icados  en d iversos  rubros,  como se deta l la  

cont inuac ión,

 

C u a d r o  1 .  T e m á t i c a  d e  C ó d i c e s .  R e a l i z a d o  p o r  l a  a u t o r a  

 

Como se observa es ta  d iv is ión  se  ha  con base a  los  pocos  cód ices  que se 

han loca l izado después de la  dest rucc ión de los  amoxca l l i ,   ya  sea durante 

la  conqu ista  mi l i tar  o  la  poster io r  conquis ta esp ir i tua l .   

  

Calendáricos Históricos: se explica en ellos las
diferentes formas de medir el tiempo y las estaciones a
traves de sus rutas calendáricas.

Históricos : se muestra los sucesos o acontecimientos 
recordados durante épocas de diferentes gobernantes.

Genealógicos: en ellos se  describen los progenitores y 
ascendientes de cada persona.

Cartográficos: muestran diversos lugares explicando 
sus características hidrográficas y limitrofes. 

Económicos: en estos se observan los datos
catastrales, censos, registros financieros, planos de
propiedades y registros tributarios

Etnográficos: aqui se muestran el estudio descriptivo 

de las costumbres y tradiciones de los pueblos.

Misceláneos: debido a la variedad de temas y al no 
contar con un número importante de material de un 

solo tema se ubican aqui los concernientes a litigios e 
historia natural. 

C
  
ó

  
d

  
i 
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1.5 Organización  de  información  documental 

Todo t ipo  de b ib l io teca o un idad de informac ión se crea con la  f ina l idad de  

sat is facer  las  neces idades de informac ió n de la  comunidad a  la  que 

a t iende,  esto  con e l  ob jet ivo  de que d icha comunidad cumpla  las  f unc iones 

es tab lec idas  por  la  I nst i tuc ión a  la  que per tenece.  Es  por  e l lo  que és tas 

poseedoras  de var ios  fondos y co lecc iones documenta les  han t ra tado de 

ident i f icar  e  independ izar  cada uno de d ichos  fondos y co lecc iones 

dándo les  e l  t ra tamiento  necesar io  e  independ iente,  pero es to  depende de 

las  caracter ís t icas  de su  sopor te ,  de  la  in terpre tac ión de su conten ido,  y 

por  supuesto su  f ina l idad para  ser  estud iado y conoc ido por  los  usuar ios  de 

la  ent idad donde se loca l icen.  

Las  carac ter ís t icas de l  reg is t ro,  ya  sea cata lográf ico o  b ib l iográf ico ,  

ref le jan  dos aspectos  impor tantes a cons iderar   

1.  La valoración cul tural .  

2 .  La forma en que se presenta esta  valoración en el  catá logo como 

inst rumento de transmisión de cul tura y  socia l ización entre 

generaciones.   

En e l  caso de los  cód ices  e l  reg is t ro  cata lográf ico  debe ser  una 

herramienta  capaz de  apoyar  y  sa t is facer  los  requer im ientos  de la 
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inves t igac ión espec ia l izada cumpl iendo s iempre los  l ineamientos 

aprop iados para cumpl i r  este propós i to.    

Las  her ramientas de que se d ispone actua lmente para  logra r  la  

organ izac ión  y descr ipc ión  b ib l iográf ica  en genera l  u t i l i zan como base las 

Reg las  de Cata logac ión Ang loamer icana,  las  DCR MB,  las  ISBD 

conso l idadas y las RDA.  

 

1.5.1 Reglamentación Internacional  

El  ob jet ivo  pr inc ipa l  de l  cont ro l  b ib l iográf ico  un iversa l  es  ident i f i car  la  

tota l idad de los mater ia les  pub l icados en e l  mundo,  independ ientemente  de 

su  f ormato  (pape l ,  aud iov isua l ,  e lec t rón ico  o  cua lqu ier  ot ro)  y  hacer  

acces ib le es ta in formac ión a todos  l os  ind iv iduos  
(Martínez Arellano, 2004). 

Dada su impor tanc ia  la  organ izac ión b ib l iográf ica  comprende  procesos de 

cata logac ión y c las i f icac ión.  

La  cata logac ión como un proceso un i ta r io ,  que par t iendo de la  descr ipc ión 

de l  documento (descr ipc ión b ib l iográf ic a) ,  pasa por  la  e lecc ión de puntos 

de acceso (personales ,  corpora t ivos,  t í tu los,  temát icos  y s is temát icos)  y  se 

completa,  a n ive l  de  as iento,  con la  formac ión y t ranscr ipc ión de los  datos 

loca les  -s ignatura  y  reg is t ro -  cu lm inando con la  rea l izac ión de l  ca t á logo 

que fac i l i tará  la  loca l izac ión de un documento ,  ta l  como lo  af i rmaba e l  

matemát ico  amer icano Char les  Ammi  Cut ter  
(Garrido Arilla, 1996, Pág.25). 

 Por  su  par te 
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G lor ia  Escami l la  def ine  a  la  ca ta logac ión como e l  p roceso mediante  e l  cua l  

se  preparan las  f ichas  necesar ias  para  ident i f icar  cada uno de los 

mater ia les  que integran las  co lecc iones de una b ib l io teca,  su  func ión es  la 

de a lmacenar  y  recuperar  in formac ión conten ida en esos mater ia les  
(Escamilla 

González, 1995. Pág. 21).
 

Con base en lo  anter io r  y  para  los  f ines  de este  t rabajo  def in i remos a  la 

ca ta logac ión como la  rea l izac ión de un proceso g loba l  que ob l iga  a  e jecutar  

una ser ie  de operac iones,  que unas son ident i f icat ivas  y  o t ras  de 

ordenac ión y loca l izac ión documenta l ,  con la  confecc ión de l  p rodu cto  f ina l :  

e l  ca tá logo.  As im ismo e l  catá logo es  e l  e lemento  fundamenta l  de  acceso a 

los  documentos,  e l  p r inc ipa l  inst rumento  de recuperac ión de informac ión,  

puente  ent re  los  fondos documenta les de una un i dad de informac ión y e l  

usuar io  cuya  f ina l idad es  do tar  a la  un idad de in formac ión de un 

ins t rumento  que permita  ident i f i car  y  loca l izar  un documento  con la  mayor  

rap idez y fac i l idad.  

E l  catá logo t iene una dob le func ión:   

  Regist rar  ordenadamente los documentos de una colección 

previamente descri ta  (descripc ión bibl iográf ica)  y  que cont iene 

los puntos de acceso necesar ios.  

  Señalar  su colocación topográf ica,  indicando donde se 

encuentran (signatura t ipográf ica) .  
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Para  const ru i r  esta herramienta  de loca l izac ión es  necesar io  l levar  a  cabo 

e l  p roceso cata lográf ico adecuado.  Mismo que cons i s te en var ias etapas:  

1 .  Examen prev io  de l  documento  para  fami l ia r izarse con los 

e lementos  que lo conforman.  

2 .  Determinar  e l  t ipo  de documento  para  saber  las  normas que hay 

que ap l icar .  

3 .  Dec id i r  e l  n ive l  de  descr ip c ión que se requ iere ,  ten iendo en cuenta 

que puede osc i lar  desde e l  más e lementa l ,  con datos  mín imos,  a l  más 

completo,  ut i l i zado por  las grandes agenc ias b ib l iog ráf icas.  

4 .  Ident i f i cac ión de los  e lementos  necesar ios  para cada uno de los 

d is t in tos n ive les  de descr ipc ión.  

5 .  Tras lado de los resu l tados  de la  descr ipc ión a l  sopor te  e leg ido,  a 

f in  de ser  comple tados con los procesos de la cata logac ión.  

6 .  F ina lmente  es  aconsejab le  la  comprobac ión de los datos  de la 

descr ipc ión y los prop ios  de l  documento ,  ev i tan do cua lqu ier  omis ión o 

er ra ta .  

Es  la  compres ión h is tór ica  de l  cód ice  y su  recuperac ión donde se cent ra  e l  

in terés  que desp ier ta  és te  en func ión de su mayor  o  menor  ant igüedad 

desde su rea l izac ión y a  la  cur ios idad c ien t íf ica  hac ia  su  fo rma de c reac ión 

y d iseminac ión.   
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La  recuperac ión b ib l iog ráf ica  impl ica  una labor  de inves t igac ión 

encaminada a  la  búsqueda de estos,  que suponen además un in teresante 

descubr im iento  l i terar io  o  c ient í f ico.  La  recuperac ión ca ta lográf ica  es 

impresc ind ib le  para  un i r  de  una forma  más ampl ia  la  descr ipc ión y la  

pos ib i l idad de recoger  e l  mater ia l  dent ro de las un idades de informac ión.   

Ex is ten a lgunos datos  impor tantes  en lo  es tab lec ido dent ro  de las  normas 

in ternac iona les  como son las RCA2,  las  ISBD,  las  ICP y las  RDA,  que 

pueden ser  rescatab les  para  la organ izac ión de cód ices,  como def in i ré  a 

cont inuac ión.  

a )  R e g l a s  d e  Ca ta l o g a c i ó n  An g l o a m e r i c a n a s ,  se g u n d a  e d i c i ó n  
( R CA2 )    
 

Se cons ideran e l  cód igo o  estándar  in ternac iona l  de  ca ta logac ión que 

conso l ida  los  esfuerzos  rea l izados por  b ib l io tecas  ang losa jonas por  crear  

una ser ie  de pr inc ip ios  un i fo rmes para  la  descr ipc ión b ib l iográf ica  y  la  

c reac ión de los  catá logos.  Para  1995 se in ic ia  una rev is ión  que da or igen a  

las  RCA2  pub l icadas en e l  2002.  Las RCA2  surgen como consecuenc ia  de 

la  ap l icac ión y permanente  ac tua l izac ión de pr inc ip ios  y  normas de 

cata logac ión que se in ic iaron desde 1967 y der ivan en un cód igo de 

cata logac ión muy completo.  

Las  RCA2  a l  es tar  fo rmuladas para  e l  l ib ro  moderno y mater ia les 

b ib l iográf icos  de apar ic ión  poster ior  a  la  c reac ión de és tas,  no  cont ienen un 

capítu lo  específ ico como ta l ,  para la descr ipc ión de l  cód ice  y la  r iqueza 
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descr ip t iva  de és te se  va  a l  á rea de notas.  Por  lo  que la  recuperac ión 

b ib l iográf ica  se  enf renta  in ic ia lmente  con e l  prob lema de la  e laborac ión de 

catá logos,  ya  que la  natura leza de l  cód ice  l leva c la ramente c r i ter ios  de 

t ra tamiento  cata lográf ico  complejos  en re lac ión con los u t i l i zados en los  

l ib ros  modernos .   Por  lo  que este  cód igo se  ve  l im i tado respecto  a  este  t ipo 

de mater ia les tan  específ icos.  

b )  I S B D   D e sc r i p c i ó n  B i b l i o g r á f i c a  I n te r n a c i o n a l  N o r m a l i z a d a   

 

La  Descr ipc ión B ib l iográf ica  Internac iona l  Normal izada ( ISBD) pre tende 

serv i r  como norma pr inc ipa l  para  la promoc ión de l  con t ro l  b ib l iográf ico 

un iversa l  y  para  que la  in formac ión b ib l iog ráf ica bás ica  de todos  los 

recursos  pub l icados en todos  los  países  se  encuentre  d ispon ib le  un iversa l  

y  ráp idamente,  en una forma aceptab le  in ternac iona lmente.  E l  ob jet ivo  

pr inc ipa l  de  la  ISBD es ,  como lo  ha s ido  desde su in ic io,  of recer  coherenc ia  

con v is tas a l  in tercambio de informac ión b ib l iográf ica .  

Para  la  descr ipc ión b ib l iográf ica  de los  l ib ros  ant iguos  se  requ iere,  la  

u t i l i zac ión de las  normas ISBD  que se c rean por  las  neces idades 

espec ia les  de los l ib ros  ant iguos ,  pues  en 1974 las ISBD  inc lu ían la 

af i rmac ión de que es taban conceb idas  pr inc ipa lmente  para  pub l icac iones 

ac tua les  y  no contenía  recomendac iones para  los  prob lemas específ icos  de 

los  l ib ros  ant iguos.  Es  has ta  1980 cuando se pub l ic a  la  pr imera ed ic ión  de 
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las  ISBD  y  se just i f i ca  su presenc ia  ante  las  neces idades espec ia les de los 

l ib ros ant iguos.    

E l  f in  de cata logar  l ib ros  ant iguos  no es  ún icamente  descr ib i r  un  ob jeto 

ant iguo s ino,  que lo más impor tante,  c la r i f i car  la  t ransmis ión d e l  texto  y  los 

puntos  de acceso que d is t inguen las  ed ic iones .  Por  sus  pecu l ia res 

carac ter ís t icas  se  debe f i j ar  una t ranscr ipc ión deta l lada y prec isa  de dos 

áreas :  la  de t í tu lo  y  la  de p ie  de imprenta,  as í  como dar  una imagen exac ta 

de la  extens ión de l  l ib r o ta l  como fue pub l icado.  Las ISBD  deben permi t i r  

dar  la  descr ipc ión de l ib ros  ant iguos  en los  ca tá logos  genera les,  

b ib l iograf ías  y  bases  de datos  que contengan reg is t ros  en grado de deta l le  

s im i la r  para  l ib ros  y  o t ro  mater ia l  l ib rar io  de todas  las  épocas.  En las  ISBD  

se  dan a lgunas opc iones re lat ivas  a  los  n ive les  de prec is ión  para  puntos 

ta les  como puntuac ión,  p ie  de imprenta,  descr ipc ión f ís ica  y  notas.  

As im ismo,  admiten que cada agenc ia  ca ta lográf ica  t iene razones práct icas 

para adoptar  su  prop ia  e lecc ión ent re est as opc iones,  y  que los reg is t ros 

produc idos  para  intercambio  internac iona l  se  deben examinar  de fo rma 

cr í t ica  a  la  luz de las  opc iones adoptadas,  antes de u t i l i zarse como 

reg is t ros  para  l ib ros  aparentemente s im i la res  en ot ras  co lecc iones.  Para  

aque l los  casos que parecen desaf iar  todas  las reg las,  aconse ja  actuar  

s igu iendo e l  espír i tu  de las ISBD  y  emplear  e l  sent ido común.     

Las  ISBD  menc ionan que los  reg is t ros de l ib ros  ant iguos en los  ca tá logos 

son s iempre,  inevi tab lemente,  un compromiso ent re una descr i pc ión 
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b ib l iográf ica  comple ta  y  a lgo  parec ido a  un inventar io ,  porque en un 

catá logo genera l  no  puede incorporar  todos  los  deta l les de la  descr ipc ión 

b ib l iográf ica  comple ta,  y  las  descr ipc iones  nunca serán comple tas  para 

c ie r tos  e jemplares,  muchos de los  cu a les  of recen carac ter ís t icas  ún icas 

que los  ident i f ican como per tenec ientes  a  una ed ic ión  dada,  por  lo  que se 

les  deber ía  dar  a lgo  más que un t ratamiento  somero,  y  recomiendan que las 

b ib l io tecas  y ca tá logos  pueden ap l icar  en grados d is t in tos  e l  incorporar  un 

mayor  o  menor  número de deta l les en func ión de l  p ropós i to de sus 

ca tá logos,  pero  las po l í t icas  y  prác t icas  se  deben espec i f icar  en notas  en 

los  ca tá logos  o  prec isar  en los  reg is t ros  ind iv idua les .   Por  lo  que este 

cód igo se ve  l im i tado respecto  a es te  t ipo  de mater ia les tan  específ icos.  

c )  Lo s  P r i n c i p i o s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C a ta l o g a c i ó n ,  I CP .  
 

Los Pr inc ip ios  de Cata logac ión de Par ís  (1961)  s ign i f icaron la cu lm inac ión 

de un proceso as is t ido  por  la  IFLA y e l  in ic io  de la  f unciona l idad de los 

ca tá logos,  b ib l iog raf ías  e índ ices  surg idos  de las  reg las ca ta lográf icas que 

asumieron ta les  pr inc ip ios .  Los  ICP (2009)  modern izan a  los  Pr inc ip ios  de 

ca ta logac ión de Par ís  (1961) ,  que han s ido  ampl iamente  secundados hasta 

la  implantac ión de la  RDA (2010) .  Es tos  pr inc ip ios  constan de d i rect r ices 

genera les,  en  las  que se resa l ta  que e l  in terés  de l  usuar io  debe ser  e l  e je 

cent ra l  de  cua lqu ier  cód igo de cata logac ión.  Se t ra ta  de los  s igu ientes 

pr inc ip ios:   
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I .  Trasladar  la  operat iv idad y  mecánica del  catá logo a l  interés del  

usuario.  Dado que la  necesidad de uniformar  la  conceptual ización 

de las especif icaciones normat ivas,  en aras de servir  a l  

intercambio internacional  de la información bibl iográf ica y  de 

autor idad se inspira  en e l  interés del  usuario .  

I I .  Adecuar  la  terminología  de los  datos descript ivos a  los usos de 

vocabular io,  más usual  por parte de los usuar ios.  

I I I .  Procurar  que la  descripción de las ent idades relat ivas a  regist ros 

bibl iográf icos y de autoridad sean representat ivas de las mismas.   

IV .  F i jar  con precisión las ent idades que conforman los registros 

bibl iográf icos y de autoridades.  

V.  Determinar  la  suf ic iencia  y  necesidad de los e lementos 

or ientados a  solventar  las  tareas del  usuario tanto en los datos 

descript ivos como en los de autoridad.  

VI .  Confer ir  signi f icación plena a l  conjunto  de los datos que 

conforman los regist ros bibl iográf icos y de autoridad.   

VI I .  Favorecer la economía de medios para alcanzar  cualquier  

objet ivo.   

V I I I .  Valorar  la  coherencia  y  normal ización de los datos descript ivos  

dará indic ios como medio imprescindible  en la  d i fu sión y 

recuperación de los registros bibl iográf icos y de autoridad a 

nivel  mundia l .  
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IX .  Conf igurar  de manera integrada e l  conjunto de las reglas que 

r igen la  elaboración de los regist ros bibl iográf icos y  de 

autor idad,  de forma que cualquier  registro resul te  de  la 

apl icación de una misma gramática.  

Se es t ima que los  cód igos  de cata logac ión resu l tan tes  de ap l icar  las  ICP 

deben ser  defend ib les  y  no arb i t rar ios,  de  manera  que en aque l los 

supuestos  en los  que pud iera  darse cont rad icc ión debe esta  ser  resue l ta  de 

acuerdo con un cr i ter io  práct ico  y  p laus ib le .  Ot ros  componentes  que 

in tegran la  dec larac ión de los  ICP (2009)  son los  ob je t ivos de los  ca tá logos 

y un g losar io  (en e l  que se def inen los  conceptos  que deben permi t i r  la  

un i f ormidad de las reg las  de cata logac i ón que enc ier ra es tos  ICP (2009) ) .  

C inco son las f unc iones y objet ivos  de l  catá logo a par t i r  de  2009:  

  Encontrar  recursos bibl iográf icos,  que podr ían ser  un único 

recurso o un conjunto.   

  Ident i f icar  que el  recurso buscado este entre ot ros simi lares.  

  Seleccionar e l  recurso que necesita e l  usuario  desde e l  punto de 

v ista de la lengua,  contenido,  soporte ,  d iseño.  

  Adquir i r  u  obtener de hecho el  recurso.  

  Navegar  por  un catálogo a  part i r  de la  lógica de los regist ros 

bibl iográf icos y de autoridad.   

Sobre es ta  conceptua l izac ión descansa la  ef ic ienc ia de l  in tercambio 

in ternac iona l  de la in formac ión b ib l iográf ica 
(López Guillamon, 2012. Págs. 111-112).
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d )  R D A .  R e so ur c e  D e sc r i p t i o n  a n d  Ac c e ss .  
 

El  nuevo cód igo de cata logac ión,  RDA no es  a lgo comple tamente  nuevo 

puesto  que és te  ha s ido  desarro l lado ten iendo en cuenta  la  exper ienc ia de 

las  RCA,  s in  embargo es te  representa  una opc ión d i f e rente  para  la 

organ izac ión de los  recursos  de informac ión de todo t ipo ,  tanto  tang ib les 

como los d ig i ta les.  

Las  RDA const i tuyen un estándar  de conten ido y no de presentac ión de los 

reg is t ros  que conforman e l  catá logo de igua l  manera  no estará  es t ructurado 

de acuerdo a  las  ocho áreas  estab lec idas  por  las ISBD,  a l  cont rar io  la  

es t ructura  de las  RDA permi te  y  f avor ece la  descr ipc ión de todo t ipo  de 

recursos ,  inc luyendo los  tang ib les y  los  d ig i ta les,  fac i l i tando todo t ipo  de 

formatos  y conten idos .  Las  RDA t ienen como objet ivo  la  organ izac ión de la 

in formac ión,  s iendo fac t ib le su  ap l icac ión y u t i l i zac ión por  los  arch i vos,  

museos,  ed i tores,  educadores ,  l ibreros ,  proveedores de informac ión,  ent re 

muchos 
(Martínez Arellano, 2010. Págs.3-6).

 

Las descr ipc iones  resu l tan tes  de la  ap l icac ión de este nuevo cód igo pueden 

ser  usadas en d i fe rentes ambientes d ig i ta les,  ca tá logos  en  la  W EB y 

serv ic ios de loca l izac ión de recursos.   

Las  RDA son un con junto  de normas que of recen l ineamientos  para 

descr ib i r  un  recurso de informac ión tomando en cuenta los  at r ibutos  que e l  

usuar io  requ iere,  pero  además,  prop ic ian  la  c reac ión de re lac iones  ent re 
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los  recursos,  as í  como,  con y ent re  las  personas y organ ismos que 

cont r ibuyeron a  su  c reac ión.   

La  es t ructura de las RDA está  const i tu ida  por  dos grandes par tes:   

In t roducc ión Genera l  

Pr imera par te  

Reg ist ro de at r ibutos  

Segunda par te  

Reg ist ro de Re lac iones 

Apénd ices 

G losar io  

Índ ice 
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1.5.2 Registros catalográficos de códices, ejemplos.  

Actua lmente,  en  México  no ex is te  cer teza  de l  número  de cód ices 

conservados en las  ins t i tuc iones  púb l icas  y  pr ivadas.  Los  cód ices 

const i tuyen  fuentes  de informac ión pr imar ia,  tanto  para  es tud ios  h is tór icos 

como para  es tud ios  l i te rar ios,  ar t ís t icos ,  económicos,  en t re  o t ros.  La 

descr ipc ión y d i fus ión de es te  pat r imonio  deb iera  ser  una pr io r idad para  las  

b ib l io tecas  que son depos i tar ias de  los mismos.  

La f a l ta  de un i f orm idad y espec i f ic idad que se denota  en los  reg is t ros 

s igu ientes  muest ra  como no ex is te  una normal izac ión ca ta lográf ica  para  los 

cód ices como ta les aunado a una descr ipc ión s imple y  empobrec ida.   

Los  reg is t ros  s iguientes  most raran las  f ichas  ca ta log ráf icas  para  dos 

cód ices específ icos :  Cód ice  Borg ía   y  Cód ice Ch imalpopoca ,  con la 

f ina l idad de most rar  la  d i fe renc ia  de reg is t ros  ent re  e l los ,  los  ca tá logos  en 

l ínea tomados en cons iderac ión para  es te  t rabajo  de inves t igac ión son de 

las  s igu ientes:  

  BIBLIOTECA NACIONAL DE MÉXICO  

  BIBLIOTECA DEL VATICANO  

  BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA  

  BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA  

  BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNAM  
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E jemplos de registros para el  Códice Borgia :   

BIBLIOTECA NACIONAL  DE MÉXICO 

 

I m p r e s i ó n  d e  p a n t a l l a  d e :  

h t t p : / / c a t a l o g o . i i b . u n a m . m x / F / X Q 6 K 9 AC V K C R 7 R N 6 G N 5 4 4 G Q Q K H E 8 C Q U 3 P P R H 3 8 U S 1 1 AR 2 L 6 C

Q A2 - 1 5 3 5 2 ? f u n c = f u l l - s e t - s e t & s e t _ n u m b e r = 0 0 9 2 4 9 & s e t _ e n t r y= 0 0 0 0 1 9 & f o r m a t = 9 9 9  

  

Notas amplias sin descripción del 

contenido  

Temas básicos 

http://catalogo.iib.unam.mx/F/XQ6K9ACVKCR7RN6GN544GQQKHE8CQU3PPRH38US11AR2L6CQA2-15352?func=full-set-set&set_number=009249&set_entry=000019&format=999
http://catalogo.iib.unam.mx/F/XQ6K9ACVKCR7RN6GN544GQQKHE8CQU3PPRH38US11AR2L6CQA2-15352?func=full-set-set&set_number=009249&set_entry=000019&format=999
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BIBLIOTECA DEL VATICANO  

 

I m p r e s i ó n  d e  p a n t a l l a  d e :   

http://opac.vatlib.it/iguana/www.main.cls?sUrl=search&t=1454461206310&searchProfile=ALL#anchor_Results
 

  

Notas sencillas sin descripción del 
contenido  

Temas básicos 
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BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA   

  

  

I m p r e s i ó n  d e  p a n t a l l a  d e :  

http://sabio.library.arizona.edu/search~S9?/Xcodice+borgia&searchscope=9&SORT=D/Xcodice+borgia&searchscope=9&SORT=D

&SUBKEY=codice+borgia/1%2C6%2C6%2CE/frameset&FF=Xcodice+borgia&searchscope=9&SORT=D&3%2C3%2C 

  

Temas combinados 

 Temas específicos 

 

especí 

Notas amplias sin descripción del 

contenido  

http://sabio.library.arizona.edu/search~S9?/Xcodice+borgia&searchscope=9&SORT=D/Xcodice+borgia&searchscope=9&SORT=D&SUBKEY=codice+borgia/1%2C6%2C6%2CE/frameset&FF=Xcodice+borgia&searchscope=9&SORT=D&3%2C3%2C
http://sabio.library.arizona.edu/search~S9?/Xcodice+borgia&searchscope=9&SORT=D/Xcodice+borgia&searchscope=9&SORT=D&SUBKEY=codice+borgia/1%2C6%2C6%2CE/frameset&FF=Xcodice+borgia&searchscope=9&SORT=D&3%2C3%2C
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BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA  

 

I m p r e s i ó n  d e  p a n t a l l a  d e :  
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376207372.public 

 

 

Notas sencillas sin descripción del 
contenido  

Temas sencillos 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376207372.public
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BIBLIOTECA CENTRAL  

 

I m p r e s i ó n  d e  p a n t a l l a  d e :  

http://informatica.dgbiblio.unam.mx:8991/F/BQRPQL5VPSCDKXB3QALS6D61SDV2PY411XKCUNXUPT9NAQLH1A-69085?func=find-

b&request=c%C3%B3dice+borgia&find_code=WRD&adjacent=N&x=0&y=0&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request

_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3= 

 

Notas sencillas sin descripción del 

contenido  

Temas combinados 

Temas específicos 

http://informatica.dgbiblio.unam.mx:8991/F/BQRPQL5VPSCDKXB3QALS6D61SDV2PY411XKCUNXUPT9NAQLH1A-69085?func=find-b&request=c%C3%B3dice+borgia&find_code=WRD&adjacent=N&x=0&y=0&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3
http://informatica.dgbiblio.unam.mx:8991/F/BQRPQL5VPSCDKXB3QALS6D61SDV2PY411XKCUNXUPT9NAQLH1A-69085?func=find-b&request=c%C3%B3dice+borgia&find_code=WRD&adjacent=N&x=0&y=0&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3
http://informatica.dgbiblio.unam.mx:8991/F/BQRPQL5VPSCDKXB3QALS6D61SDV2PY411XKCUNXUPT9NAQLH1A-69085?func=find-b&request=c%C3%B3dice+borgia&find_code=WRD&adjacent=N&x=0&y=0&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3
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E jemplos de registros para el  Códice Chimalpopoca:   

BIBLIOTECA NACIONAL  

 

I m p r e s i ó n  d e  p a n t a l l a  d e :   

http://catalogo.iib.unam.mx/F/NMSLBTTDJ34HXCNY1TV8M3SM3RB3L1992DMS97PLKXQAHFHRJL-34237?func=full-set-

set&set_number=015277&set_entry=000004&format=999 

 

Notas sencillas sin descripción del 

contenido  

Temas sencillos 

 

http://catalogo.iib.unam.mx/F/NMSLBTTDJ34HXCNY1TV8M3SM3RB3L1992DMS97PLKXQAHFHRJL-34237?func=full-set-set&set_number=015277&set_entry=000004&format=999
http://catalogo.iib.unam.mx/F/NMSLBTTDJ34HXCNY1TV8M3SM3RB3L1992DMS97PLKXQAHFHRJL-34237?func=full-set-set&set_number=015277&set_entry=000004&format=999
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BIBLIOTECA DEL VATICANO  

 

I m p r e s i ó n  d e  p a n t a l l a  d e :   

http://opac.vatlib.it/iguana/www.main.cls?sUrl=search&t=1454461206310&searchProfile=ALL#searchTerm=codice%20mexico&sear

chFilter=10d2f77c-0c78-11e1-96f8-5056b2001200 

 

 

 

 

Notas sencillas sin descripción del 
contenido  

Sin Temas 

http://opac.vatlib.it/iguana/www.main.cls?sUrl=search&t=1454461206310&searchProfile=ALL#searchTerm=codice%20mexico&searchFilter=10d2f77c-0c78-11e1-96f8-5056b2001200
http://opac.vatlib.it/iguana/www.main.cls?sUrl=search&t=1454461206310&searchProfile=ALL#searchTerm=codice%20mexico&searchFilter=10d2f77c-0c78-11e1-96f8-5056b2001200
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BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA   

 

I m p r e s i ó n  d e  p a n t a l l a  d e :  

http://sabio.library.arizona.edu/search~S9?/Xcodice+chimalpopoca&searchscope=9&SORT=DZ/Xcodice+chimalpopoca&searchscope=9&SORT=DZ&

extended=1&SUBKEY=codice+chimalpopoca/1%2C2%2C2%2CE/frameset&FF=Xcodice+chimalpopoca&searchscope=9&SORT=DZ&1%2C1%2C 

 

Notas amplias sin descripción del 
contenido  

Temas combinados 

Temas básicos 

http://sabio.library.arizona.edu/search~S9?/Xcodice+chimalpopoca&searchscope=9&SORT=DZ/Xcodice+chimalpopoca&searchscope=9&SORT=DZ&extended=1&SUBKEY=codice+chimalpopoca/1%2C2%2C2%2CE/frameset&FF=Xcodice+chimalpopoca&searchscope=9&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://sabio.library.arizona.edu/search~S9?/Xcodice+chimalpopoca&searchscope=9&SORT=DZ/Xcodice+chimalpopoca&searchscope=9&SORT=DZ&extended=1&SUBKEY=codice+chimalpopoca/1%2C2%2C2%2CE/frameset&FF=Xcodice+chimalpopoca&searchscope=9&SORT=DZ&1%2C1%2C
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BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA  

 

I m p r e s i ó n  d e  p a n t a l l a  d e :  

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315538172.pubbiblioteca
 

 

 

  

Notas sencillas sin descripción del 

contenido  

Sin temas 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315538172.pubbiblioteca
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BIBLIOTECA CENTRAL  

 

 

I m p r e s i ó n  d e  p a n t a l l a :  

http://informatica.dgbiblio.unam.mx:8991/F/BQRPQL5VPSCDKXB3QALS6D61SDV2PY411XKCUNXUPT9NAQLH1A-69869?func=find-

b&request=c%C3%B3dice+chimalpopoca&find_code=WRD&adjacent=N&x=0&y=0&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_

request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3= 

Sin Notas  

Temas combinados 

Temas básicos 
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Como se puede observar  la  representac ión de datos  cata lográf icos 

presentados en los  reg is t ros  es  bás ica ,  a lgunos carecen de notas  y  

temát ica  específ ica que determine la  impor tanc ia  h is tór ica ,  su  conten ido,  

su  t ipo  de escr i tura ,  lenguaje,  procedenc ia  o a lgún dato específ ico de los  

cód ices.  
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La Biblioteca Juan Comas   
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Capítulo 2. La Biblioteca Juan Comas 

2.1 Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. 

El Inst ituto de Invest igaciones Antropológicas (I IA) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México tuvo su or igen en la Sección de Antropología del 

Inst ituto de Investigaciones Histór icas durante el periodo que abarca del 15 

de julio de 1963 al 3 de octubre de 1973, bajo la Dirección del Dr. Juan 

Comas, a part ir  del 4 de octubre de 1973 se crea este ins t ituto.  

Desde entonces este Inst ituto ha ocupado tres sedes, inic iando en el pr imer 

piso de la Torre 1 de Humanidades después en el antiguo Inst ituto de 

Geología -hoy Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras - desde 

septiembre de 1984 se ubica en el actual edif ic io en el Circuito Exterior de 

Ciudad Universitar ia.  

En el contexto nacional e internacional,  el Inst ituto t iene característ icas que lo 

hacen diferente a la mayoría de las inst ituciones universitar ias y 

gubernamentales que realizan investigación, docencia y difusión 

antropológica, ya que cuenta con una planta de personal e infraestructura que 

favorece la comunicación interpersonal y el intercambio de ideas para lograr 

investigaciones de alta calidad, aunque sin la encomienda of icial de 

salvaguardar el patr imonio cultural del país, misión que t iene el Inst ituto 

Nacional de Antropología e Histor ia (INAH).  

El Inst ituto es producto de una histor ia; aquí estuvieron y están 

representantes de las generaciones fundadoras de la antropología mexicana. 
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La dependencia ha incorporado, a lo largo del t iempo, a jóvenes antropólogos 

muy destacados, a quienes ha ofrecido la posibil idad de completar su 

formación académica en el país y el extranjero.  

En el Inst ituto conviven e interactúan especialistas de las diferent es ramas de 

la antropología, lo que favorece la real ización de investigaciones 

interdiscipl inar ias con enfoque antropológico integral .  (Coordinación De Humanidades, 2003, Pág.12). 

2.1.1 Objetivos 

El Inst ituto de Investigaciones Antropológicas (I IA) es una dependencia 

universitaria que estudia los grupos humanos en la cultura, entendida ésta 

como la interrelación de manifestaciones biológicas y sociales del hombre con 

su entorno natural.   

Este vasto universo de conocimiento se aborda mediante difere ntes 

discipl inas antropológicas:  

  Antropología física 

  Antropología social  

  Arqueología 

  Etnología 

  Etnohistoria 

  Lingüística antropológica 
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Campos de estudio que al enfocarse principalmente en México, desde su 

pasado hasta el presente, aportan conocimientos acerca de nuestro 

patr imonio cultural.  

Uno de los objet ivos principales del I IA es hacer invest igación integral e 

interdiscipl inar ia de alto nivel en sus diversos campos de estudio. Las 

investigaciones que se real izan en el Inst ituto profundizan en el patr imonio 

natural,  cultural e histórico de los grupos humanos pr incipalmente de América.  

A part ir  de diversos enfoques antropológicos, se estudia a las sociedades 

urbanas y rurales desde sus orígenes hasta el p resente.  El I IA cuenta con 

grupos de invest igación en las cuatro especial idades de la antropología:  

I .  Antropología física 

II . Arqueología 

I I I . Etnología 

IV. Lingüística antropológica 

Además t iene como áreas fundamentales:  

 Coordinación de Enseñanza y Posgrado 

 Biblioteca "Juan Comas" 

 Laboratorios de Antropología Molecular  

 Química Arqueológica y Conservación  

 Fechamiento 

 Citogenética 

 Prospección arqueológica  

 Osteología 
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 Paleoetnobotánica 

 Paleozoología 

 Lingüística 

 Fotomicroscopía e imágenes 

Los servic ios de apoyo a la invest igación con los que cuenta el I IA son :  

Departamentos de Cómputo, Publicaciones, Difusión e Intercambio 

Académico, los Gabinetes de Cartograf ía y  Mapoteca, de Representaciones 

Gráf icas y de Fotograf ía (Instituto, El, 2014, S/P). 

Por otra parte la búsqueda del hombre y su cultura se aborda en el Inst ituto 

por medio de proyectos de investigación que generan los diferentes grupos 

académicos a saber,  

  Grupo de Antropología Física: Enfoca sus investigaciones en la 

naturaleza e historia biológica del hombre y su int errelación con el  

ambiente. Estudia el proceso de vida y muerte de los individuos por 

medio del análisis de restos óseos humanos provenientes de sitios 

arqueológicos, y cómo se manifiestan ambos conceptos en la 

cultura. Este grupo también indaga acerca de las condiciones y 

cambios bio-sociales en poblaciones antiguas y modernas.  

  Grupo de Antropología Social , de Etnología y de Etnohistoria: Se 

investigan diversas manifestaciones socioculturales a través del 

tiempo como son las costumbres, creencias, ritos, f estividades y 

mitos entre otras. También se estudian las relaciones y los 
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procesos sociales con énfasis en la política, la economía y la 

cultura en diferentes contextos.  

  Grupo de Arqueología: Estudia los restos materiales dejados por 

las sociedades antiguas. Busca conocer el modo de vida de una 

población, su entorno natural, sus actividades de subsistencia, la 

orientación y estilo de sus construcciones, la fabricación de 

instrumentos y objetos diversos, así como su forma de gobierno y 

las relaciones con sus vecinos. El Instituto realiza estudios 

arqueológicos en áreas culturales del continente americano y 

principalmente de México.  

  Grupo de Lingüística Antropológica: Enfoca sus investigaciones en 

la variedad de lenguas de México desde diferentes perspectivas 

como son la relación de la lengua con sus hablantes, su evolución, 

su gramática y las descripciones de conceptos abstractos. El grupo 

también crea modelos lingüísticos para la revitalización y 

enseñanza de lenguas, y estudia textos de aquellas que tienen u n 

registro documental. Actualmente se estudian lenguas como otomí, 

chihimeco, matlatzinca, mazahua, náhuatl,  pápago, pima, 

tepehuano, tarahumara, guarij ío, yaqui, mayo, cora, huichol, maya 

yucateco, chuj, tojolabal, tuzanteco, chol, zapoteco, mixe, 

purhépecha y huave.  
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2.1.2 Ubicación 

Desde septiembre de 1984 el I IA cuenta con el actual edif icio localizado en el 

Circuito Exter ior de Ciudad Universitar ia, f rente a l anexo de la Facultad de 

Química, edif icios D y E, es su sede principal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada de: www.goog le .maps .  
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2. 2. Biblioteca Juan Comas. 

2.2.1 Antecedentes  

La biblioteca l leva este nombre en honor al célebre antropólogo f ís ico 

reconocido por su trayector ia  Dr. Juan Comas Camps quien fuera maestro de 

vocación y de formación. Destaca, entre sus muchas act ividades docentes, su 

labor por más de veinte años como maestro de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, de la cual fue catedrát ico fundador; contr ibuyó con 

el lo en forma importante a la profesional izaci ón de la antropología en México, 

deja ese plantel para dedicarse a la investigación en la UNAM así como a 

organizar y coordinar  el posgrado de antropología  labor que perduró hasta su 

fallecimiento en 1979. 

Como director de la Sección de Antropología en el Inst ituto de Investigaciones 

Históricas en 1963, éste destacado antropólogo f ísico de or igen español fue el 

principal  impulsor de la separación de dicha sección del mencionado inst ituto  

y la creación del Inst ituto de Investigaciones Antropológicas  (Daneels, Annick, Versión 

Electrónica, Pág.1). 

Con la creación de la Sección de Antropología en 1963, una bibl ioteca 

universitaria-especializada en antropología nace y crece a la par, lo que le 

permite contar para el año de 1977 con un acervo cercano a los 40,000 

volúmenes de l ibros y 823 t ítulos de revistas. Pero sería hasta el año de 

1984, cuando la biblioteca se trasladada a su actual ubicación en el nuevo 

edif ic io de IIA.  



 
 

~ 72 ~ 

A part ir  de esa fecha la Biblioteca Juan Comas es considerada pieza 

fundamental en el trabajo de este Inst ituto (Daneels, Pag.1),  siendo las bases de su 

creación las siguientes,  

  Constituirse en un organismo dinámico que cumpla con la 

responsabilidad de localizar, evaluar, reunir, organizar, preservar y 

brindar acceso oportuno a recursos informativos del á rea 

antropológica.  

  Constituirse en un apoyo sustantivo para el cumplimiento de la 

visión del Instituto de Investigaciones Antropológicas.  

  Su función real consiste en proveer servicios de información, sin 

limitaciones de tiempo, espacio, con base en las te cnologías de la 

información y comunicación.  

  Tiene que asumir su papel de enseñanza de tal manera que procure 

y aliente a que sus usuarios a desarrollar habilidades en el manejo 

de las tecnologías de la información.  

  Debe ofrecer a profesores un amplio abanico de colecciones junto 

con servicios atractivos, con base a estrategias claramente 

definidas que favorezcan las actividades conjuntas entre el  

profesor, el estudiante y el personal de la Biblioteca.  

  Debe establecer mecanismos de comunicación estrecha  y 

permanente con los usuarios.  

  Debe promover y permitir el l ibre acceso a la información como 

parte de su función social dentro del marco normativo . 
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Como se observa la Bibl ioteca Juan Comas al  pertenecer a un inst ituto de 

investigación y por t ratarse de una biblioteca especial izada en antropología,  

cobra una relevancia fundamental tanto a nivel nacional como internacional;  

esto signif ica que la biblioteca está enfocada, pr imordialmente al apoyo de la 

investigación de los miembros del inst ituto al que pertenece.  

Su enfoque principal es hacia los estudios de México y América Latina, debido 

a una ordenanza estatutaria que privi legia la investigación hacia la resolución 

de problemas en el terr itor io  nacional,  y que a la letra dice:  “La Universidad 

Nacional Autónoma de México es una corporación públ ica, organismo 

descentral izado del Estado, dotada de plena capacidad jur ídica y que t iene 

por f ines impart ir  educación superior para formar profesionistas,  

investigadores, profesores universitar ios y técnicos út i les a la sociedad; 

organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones 

y problemas nacionales y extender con la mayor amplitud posible los 

benef ic ios de la cultura.” (Art ículo 1º de la Ley Orgánica de la UNAM).  (Cervantes 

Cruz, 2014, Pág. 3) 

2.2.2 Organización 

A manera de disponer de una estructura y divis ión del trabajo e n esta 

bibl ioteca se convino la creación de var ios departamentos los cuales realizan 

específ icamente los procesos necesar ios para acercar los diversos acervos a 

su comunidad.  

Esta gran divis ión de trabajo se crea con la f inal idad de real izar objet ivos 

part iculares en cada departamento mismos que hará la diferenciación de 
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act ividades implicadas así como favorecer el ambiente para los recursos 

humanos que laboran ahí. Siendo todos ellos coordinados por una 

administración central dentro de la bibl ioteca.  

Pero esta divis ión por departamentos no representa necesariamente la nula 

comunicación entre ambos, antes bien, esta forma lo que pretend ió fue 

establecer una comunicación continua entre el los; ya que de lo contrar io, al  

real izar cada cual sus act ividades de manera individual  sin la comunicación 

respect iva, la respuesta para dar cobertura a las necesidades de información 

de los usuarios se verían afectadas.  

Las áreas con las que cuenta la bibl ioteca, dependientes de una coordinación 

central son:  

  Biblioteca 

  Fondos documentales 

  Mapoteca 
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2.2.3. Organigrama 

El siguiente esquema muestra los departamentos específ icos con los que se 

trabaja en la Bibl ioteca Juan Comas   

 

Organigrama elaborado por autora 

 

En cada área de este organigrama se cuenta con personal altamente  

cal if icado profesional y laboralmente que son los encargados de real izar las 

act ividades inherentes a ese departamento.  

  

Secretaría 
Académica

Coordinación de 
Biblioteca

Biblioteca

Adquisiciones
Publicaciones 

Periódicas
Canje y 

Donación
Análisis 

Documental
Normalización

Sevicios al 
Público

Bibliotecarios 

Fondos 
Documentales

Mapoteca

Comisión de 
Biblioteca
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Hasta la fecha de cierre de este trabajo la coordinación  de la biblioteca no 

cuenta con un profesional con formación af ín a l área bibl iotecológica.  

Adicionalmente existen diferentes niveles de personal,  la mayoría del 

anteriormente mencionado es de base o administrat ivo, es decir,  que fue 

contratado y se r ige por un Contrato Colect ivo de Trabajo, también se cuenta 

con personal de conf ianza, que es contratado por medio de la Universidad . 

2.2.4 Objetivos y misión. 

Desde 1973 y hasta la fecha el objet ivo ha sido mantener actual izada la 

bibl ioteca en todo lo relacionado al quehacer antropológico en general,  por 

medio de la suscr ipción a revistas especializadas y de la adquisición por 

compra, canje y donación de l ibros y tesis de posgrado, usando para tal  

efecto uno de los mayores presupuestos anuales entre los di st intos inst itutos 

del área de humanidades.  

Esto hace que la bibl ioteca sea una de las mejores respecto a la 

Antropología, no sólo de México sino probablemente de América Latina,  

comparándose así con grandes bibliotecas especial izadas del mundo. 

Asimismo esta biblioteca se caracter iza hoy día por reunir publicaciones de 

América Lat ina, Estados Unidos,  Europa y, en menor medida, de Asia y Áfr ica .  

(Zurita Sánchez, 2014, P.8) 

Otro de sus objet ivos es el de  conservar, organizar y difundir los documentos 

que resguarda, con el f in de apoyar, desarrollar y or ientar los recursos de 
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información documental para atender los requer imientos del cuerpo 

académico del Inst ituto y continúa siendo una de las mejores bibl iotecas en su 

género a nivel internacional.   

Su misión es la de promover, l levar a cabo y divulgar los resultados de la 

investigación relevantes, pert inentes y de alta cal idad académica real izados 

en México y otros países, con un enfoque interdiscipl inario e 

inter inst itucional.   

2.2.5 Servicios. 

Muchos de los servic ios de información que ofrece la biblioteca son los 

tradicionales los cuales convergen con otros  servic ios de valor agregado. 

Estos se desglosan en:  

SERVICIOS TRADICIONALES 

  Catálogo automatizado: Catálogo en línea de acceso públ ico. Permite 

real izar consultas de los campos bibl iográf icos más comunes como 

autor, materia, t í tu lo, etc.  

 

  Préstamo Interno o en Sala:  Este servicio consiste en proporcionar el 

material para ser consultado dentro de las instalaciones de la 

bibl ioteca. Para hacer uso de las colecciones, el usuario externo debe 

l lenar las papeletas de sol ic itud de préstamos y presentarlas en el 

mostrador de circulación, donde se le entregarán las obras solicitadas.  



 
 

~ 78 ~ 

 

  Préstamo Externo o a Domicilio:  Se proporciona únicamente a 

usuar ios internos.  Personal académico del Inst ituto,  por 15 días hábi les, 

con derecho a renovación. A los alumnos de posgrado por 5 dí as 

hábiles, con derecho a posibi l idad de renovar el préstamo por un 

período igual.  

 

  Préstamo interbibl iotecario: En ocasiones no se cuenta con el 

material documental requerido dentro de las colecciones propias, por lo 

que se estableció con otras bibl ioteca s un sistema de préstamo de 

material bibliográf ico.  

 

  Reserva: Disponibil idad de un ejemplar, como mínimo, de aquel los 

t í tulos ident if icados como bibl iografía básica en el plan de estudios de 

la universidad y que se deberá consultar exclusivamente en sala.   

 

  Búsquedas especializadas: Ofrece información rápida y oportuna a 

preguntas específ icas de los usuarios de los recursos documentales. 

Este servic io es únicamente para el Personal Académico del Inst ituto.  

 

  Bibliografías.  Son las descripciones bibl iográf icas que pueden ir  

acompañadas de un resumen descript ivo, informativo o analí t ico. Se 

puede considerar un medio de alerta para la comunidad sobre el 
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material acumulado en determinado t iempo y también puede servir para 

hacer búsquedas retrospect ivas.  

 

SERVICIOS CON VALOR AGREGADO 

 

  Recuperación de recursos electrónicos:  Se brinda información en 

soportes digital izados ya sea en bases de datos, texto o imágenes.  

Hemeroteca. Es un área de servic ios en los cuales se prestan 

publicaciones per iódicas dentro de dicha área.  

 

  Servicio de diseminación selectiva de información:  Consiste en la 

entrega periódica de referencias actual izadas al usuario en función de 

un perf i l  específ ico de información.  

 

  Acceso a internet:  Permite a los usuar ios la ut i l ización de la Red como 

complemento a la información, que se ofrece en soportes impresos.  

 

  Servicio de alerta:  Difunde entre la comunidad los nuevos tí tulos 

adquir idos por la biblioteca y que se encuentran disponibles en la 

bibl ioteca.  

 

  Difusión: Son todas aquel las acciones capaces de dar a conocer tanto 

los servic ios como los productos que ofrece la bibl ioteca universitar ia 
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hacia la comunidad; dicha difusión puede ser real izada de manera 

directa o indirecta de acuerdo a necesidades de los usuar ios.  

 

  Servicio de fotocopiado y digitalización: Es la reproducción de 

material documental impreso para facil i tar al usuar io la obtención de 

copias o en formato digital.  

 

  Revisión de citas en ISIWEB.  

 

  Extensión cultural:  Proporcionar información sobre act iv idades 

culturales, científ icas y de divulgación que están conectados con el 

área temática directa o indirectamente y son susceptibles de interesar a 

sus usuarios.  

Cabe señalar que en función de estos servicios se pueden incrementar o 

hacer adaptaciones de los mismos; además, el faci l i tar  el acceso a la 

información a través de los registros necesarios –electrónicos y manuales–  es 

una condición básica de la Bibl ioteca Juan Comas para garantizar la 

ut i l ización de los recursos documentales que se encuentra n en la bibl ioteca.  
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2.2.6 Acervo, colecciones 

La Biblioteca Juan Comas está enfocada a apoyar los objet ivos de docencia, 

investigación y difusión de la cultura de la universidad a través de las 

siguientes funciones básicas:  

 Selección: este proceso implica la decisión acerca de qué tipo de 

materiales se van a adquirir y que se requiere de control de calidad 

de la información contenida de acuerdo a los requerimientos de los 

usuarios.  

 

 Adquisición: puede hacerse por los siguientes medios; compra, 

canje o donación de materiales que han de integrarse al acervo.  

 

 Organización del material: ordenamiento, registro, proceso menor,  

identificación de materiales por medio de papeletas de préstamo y 

catálogos públicos ya sean manuales o automatizados.  

Ésta t iene característ icas que la hacen notable dentro de las bibl iotecas 

universitarias nacionales y extranjeras en su campo.  

El control del acervo se l leva por medio de una base de datos automatizada 

que data de 1976, s iendo la Bibl ioteca  Juan Comas la primera en la UNAM y 

en México en hacer esta act ividad ut i l izando computadoras.  
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El s istema de clasif icación que ut i l izó la bibl ioteca se diseñó con base en una 

combinación de los sistemas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 

y el Sistema de Clasif icación Dewey (ut i l izado por el Museo Británico); dicho 

sistema se est imó más conveniente para el apoyo a la investigación 

antropológica, lo que permit ió reunir los materiales de acuerdo con las áreas 

especial izadas del conocimiento, l íneas de investigación, periodos 

cronológicos y las áreas geográf icas. Además, este sistema incluye el registro 

documental de cada art ículo de revista y capítulo de l ibro, lo que convierte a 

la base de datos en una ef icaz herramienta de búsqueda para el usuar i o 

interno, pero que ha dejado de ser funcional por la forma en que fue 

capturada, ya que su consulta electrónica o en l ínea no es del todo ef iciente 

al públ ico en general.   

Sin embargo, y en vista de que la Dirección General de Bibl iotecas (DGB) 

t iene por objet ivos representar los l ibros existentes en el Sistema 

Bibl iotecario de la UNAM, así como conocer su ubicación exacta en la red de 

bibl iotecas, además de ref lejar el uso de normas internacionales en la 

catalogación y clasif icación de los l ibros para poder hacer transferencia e 

intercambio de información de manera nacional como internacional,  se hizo 

necesario adoptar el mismo sistema de clasif icación ut i l izado por la DGB para 

l ibros (Library of  Congress)  así como el estándar de codif icación MARC21 , 

evitándose así una discrepancia entre el acervo registrado por la clasif icación 

interna de la Bibl ioteca Juan Comas y su integración a la base de l ibros de la 

UNAM, LIBRUNAM. 
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El catálogo automatizado denominado Base de datos Fi le Maker, es de 

590,815 registros, de los cuales 111,824 son de l ibros y 389,376 de art ículos ; 

los art ículos contenidos en los l ibros hacen un total de 89, 615 registros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I m p r e s i ó n  d e  p a n t a l l a  d e l  c a t á l o g o  p r i n c i p a l  d e  l a  B i b l i o t e c a  J u a n  C o m a s  

( F I L E  M A R K E R )  

Además se puede consultar el material  depositado en la Mapoteca (13,861 

registros) de mapas, micropelículas,  microf ichas, los t ítulos de tesis 

profesionales y de grado de varias universidades mexicanas, norteamericanas 

y europeas.  
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El catálogo de LIBRUNAM cuenta con 7788 registros para el material de  esta 

bibl ioteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresión de pantal la  de catálogo  LIBRUN AM  de l a  Bib l ioteca Juan Comas  

La búsqueda en catálogo se real iza a través de medios electrónicos, de 

manera instantánea y en pantal la, s ituación que permite la impresión en papel 

de la información obtenida o copia en disquete. Esta informació n también se 

puede consultar vía internet.  
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El acervo de la Bibl ioteca está const ituido por,  

  Acervo Cerrado, mismo que contiene,  

a) Monografías 

b) Publicaciones en serie 

c) Atlas 

d) Rotafolios 

e) Folletos 

f) Guías arqueológicas 

g) Sobretiros 

h) Memorias de congresos, reuniones, mesas redondas, homenajes, 

etc. 

i)  Informes  

j)  Censos oficiales 

k) Informes estadísticos 

l) Tesis 

m) Códices 

n) Manuscritos y mecanoscritos  

o) Material bibliográfico en Microformatos  

p) Publicaciones periódicas 

 

  Acervo abierto, formado por,  

 

a) Obras de consulta 

b) Microfilms 

c) Microfichas  

d) Diccionarios 

e) Enciclopedias 

f) Anuarios 

g) Directorios 

h) Catálogos 

i) Manuales 

j) Índices 

k) Bibliografías 

l) Resúmenes o Sumarios 

La biblioteca t iene un acervo muy amplio que abarca la antropología a nivel 

mundial.  Esto se debe a dos razones: por una parte el acervo se enr iqueció 

por las donaciones de algunos invest igadores, entre los cuales están los 
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mismos fundadores del Inst ituto,  como Juan Comas y Pedro Bosch Gimpera,  

por otra parte está la polít ica de adquisic ión de amplia vis ión del Dr. Jaime 

Litvak King, primer director del I IA y coordinador de la bibl ioteca de manera 

casi ininterrumpida desde 1973 hasta 2003.  

Actualmente la biblioteca cuenta con uno de los acervos más grandes y de 

mayor calidad en cuanto a obras antropológicas se ref iere: publ icaciones 

periódicas, l ibros, memorias, tesis tanto en formato impreso como en 

microf i lme.  

Sus colecciones muestran un crecimiento const antemente debido al proceso 

de compra y suscr ipciones que se t ienen con importantes editoriales avocadas 

al campo de la antropología, así como por el intercambio y canje que se 

entabla con otras bibliotecas pares, sin olvidar las generosas donaciones 4 

hechas por part iculares.  

El acervo se ha mantenido actualizado en todo lo relacionado al quehacer 

antropológico en general,  por medio de la suscripción a revistas 

especial izadas y de la adquisición por compra, canje y donación de l ibros y 

tesis de posgrado. 

  

                                                
4Los  s igu ientes  inves t igadores  donaron t odo  o  gran  pa r te  de su acervo pe rsona l  a  l a  b i b l io t eca :  

Gonzalo  Agui r re  Be l t rán,  Ada d ’A lo j a ,  Cr is t ina  Á lva rez,  Ignac io  Berna l ,  Pedro Bosch Gimpera,  W i l l iam 
Cameron Townsend,  A l fonso Caso,  J uan Comas Camps,  Barb roDah lgren de Jo rdán,  Eusebio  Dáva los  
Hur t ado,  I sabe l  Ke l l y ,  José Lu is  Lo renzo,  Manuel  Maldonado Koerde l l ,  Mar ía  Monto l ieu,  Eduardo  
Noguera Auza,  Mercedes  Ol ivera ,  Garc ía  P imente l ,  Anton io  Pompa y Pompa,  Teresa  E .  Rhode,  Danie l  
F .  Rub ín  de la  Borbo l l a ,  y  A l fonso V i l la ro j a .  
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2.2.7  Ubicación y horario 

A part ir  de 1984, la bibl ioteca se trasladó a su actual ubicación en el nuevo 

edif ic io sito sobre el c ircuito exter ior  de la Ciudad Universitar ia, en la 

Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, Distr ito Federal (código postal  

04510).  

Su horario de atención al público externo es de lunes a viernes, de 9:30 a 

19:30 horas, y sus días de cierre se ajustan al calendar io académico de la 

UNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos  tomadas  de la  pág ina de l a  B ib l io t eca Juan Comas :  h t tp : / /b ib l io .unam.mx:8250  
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2.2.8 Usuarios  

La comunidad de usuar ios característ icos de la bibl ioteca especializada 

comprende en una primera dist inción por su condición de alumnos de tercer 

cic lo, profesorado, los estudiantes de doctorado, invest igadores.  

Para la Bibl ioteca Juan Comas el usuar io es aquella persona que necesita 

información para el desarrollo de sus actividades profesionales,  

académicas, personales, etc.  Por el lo es indispensable conocer a fondo sus 

necesidades de información, para satisface rlas de la mejor forma posible,  

ayudándolos con diferentes herramientas y servicios bibl iotecarios de primer 

nivel.   

Los usuarios de la Biblioteca Juan Comas están compuestos por:  

Usuarios internos :  son todos que conforman la comunidad del Inst ituto de 

Investigaciones Antropológicas, en los que se encuentran estudiantes de 

l icenciatura, estudiantes de maestr ía, investigadores, profesores y personal 

administrat ivo.   

Usuarios externos :  son todos aquel los que no son miembros de la comunidad 

del Inst ituto y hacen uso de los servic ios.  
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Como parte del acercamiento a sus usuarios,  l a página web de la Bibl ioteca  

http:/ /biblio.unam.mx:8250 ofrece enlace a las nuevas adquisiciones, los 

recursos electrónicos suscritos, así como notic ias importantes de la misma. 
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CAPÍTULO 3. 

La Colección de Códices en la 
Biblioteca Juan Comas: 

 Propuesta de Organización   
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Capítulo 3. La Colección de Códices en la Biblioteca 
Juan Comas: Propuesta de organización. 

3.1 Introducción 

Aunque sabemos que def inic iones sobre bibl ioteca existen muchas, el 

concepto presentado por la  UNESCO será el que se ut i l ice en este trabajo y la 

def ine como “ toda colección organizada de l ibros y publ icaciones impresas o 

de cualesquiera otros documentos, en especial gráf icos y audiovisuales, así  

como los servicios del personal que faci l i te a los usuarios la ut i l ización de 

estos documentos, con f ines informat ivos, de investiga ción, de educación o 

recreativos”.  (AMBAC, 1985, NO. 63, Pág.3-4).  

Siendo ésta una bibl ioteca especializada la misma organización menciona que 

son: “aquel las bibl iotecas que dependen de una asociación, servic io of ic ial,  

departamento, centro de investigación, sociedad erudita, asociación 

profesional,  museo, empresa...  o cualquier otro organismo, y cuyos acervos 

pertenezcan en su mayoría a una rama part icular; por ejemplo: c iencias 

naturales, c iencias sociales, historia, etc. ” (García Ayluardo, 1986. Pág.423) 

Con base en lo anterior l a selección de documentos, la s istemat ización y 

recuperación de los mismos como act ividades básicas de las bibl iotecas,  

constituyen tareas que apoyan de manera importante a los sistemas 

educat ivos y a los sistemas de la investigación cient íf ica. Estos aspectos son 

quizá los que convierten a las bibl iotecas en común denominador de todas las 

discipl inas.  
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En cuanto al proceso de sistematización de colecciones el bibl iotecólogo 

funge el rol más importante ya que posee la formación en las áreas de 

organización, catalogación, c lasif icación, entre otras, las cuales permiten 

establecer un orden en las mismas con la elaboración de registros en una 

base de datos, en conjunto es el enlace directo entre las colecciones y un 

grupo de usuarios.  

Por lo tanto es necesario que en dicho proceso, conjuntamente con el  registro 

de la colección que descr ibe las característ icas específ icas e importancia 

histór ica como lo son los códices, se valor icen los diversos acontecimientos 

histór icos que este t ipo de documentos poseen y se presenten para la 

concient ización del usuar io f inal.   

Considerando las normas, estándares y herramientas existentes, así como las 

posibil idades que estas ofrecen, se puede plantear una alternativa de 

descr ipc ión para colecciones de códices que sat isfaga las necesidades 

informativas de los usuar ios en general como a los investigadores af ines a 

este t ipo de colecciones. Por lo que en esta sección se presenta una 

propuesta y se mostrará cómo se pueden conjuntarse las herramientas 

bibl iotecarias como las del entorno histórico para mejorar el acceso a estos 

materiales.  
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3.2 Diagnóstico  

Las múlt iples culturas y etnias que cot idianamente interactuaban en procesos 

sociales, económicos y polít icos, independientemente  del grado de desarrol lo 

alcanzado, de la ideología aceptada y la rel igión profesada eran productores 

de información, ya sea que ésta fura original o recic lada; y que subconjuntos 

de esta población también serán creadores de conocimiento y promotores de 

ideas que provocarán acuerdos y desacuerdos.  

América Latina t iene una f isonomía propia, puede haber diferencias en cada 

país según asuntos de detal le  pero sin duda existen rasgos esencialmente 

característ icos como lo son el escenario geográf ico y las razones  histór icas,  

sociales, económicas, polít icas y culturales.  

Por otra parte, haciendo referencia a los capítulos anteriores se mencionaba 

que las colecciones de códices se localizaban en los amoxcal l i ,  al paso de los 

siglos y después de ser  nuevamente local izados y valorizados estos los 

podemos encontrar principalmente en museos, colecciones privadas o acervos  

histór icos. Por lo tanto la local ización de una colección con estas 

característ icas en una bibl ioteca de investigación es poco común.  

Sin embargo e l acervo de la Biblioteca Juan Comas del Inst ituto de 

Investigaciones Antropológicas  cuenta con un acervo de códices y como se 

mencionó la bibl ioteca se encuentra en proceso de ordenamiento topográf ico 

ver if icando su proceso catalográf ico  e incluyendo su signatura, esto 

registrado en la base destinada por la Dirección General de Bibl iotecas de la 

UNAM lo que permite cotejar  la existencia f ísica del mater ial para 
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posteriormente estandar izar la bibl ioteca con respecto a l ineamientos de 

LIBRUNAM. 

Respecto a los diferentes coordinadores que han estado al f rente de esta  

bibl ioteca desde el 2003 a la fecha, se han dado a la tarea de organizar los 

acervos que en ésta se resguardan, comenzando con los acervos donados por 

investigadores prominentes del área antropológica, los acervos de mapas y 

microf i lmes como una prior idad pr incipal .   

El acervo de la biblioteca se local iza en la planta baja y está organizado 

f ísicamente en estantería de metal,  como se ve a cont inuación.  

 

Foto.  Acervo   

Foto. Acervo 
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La colección de códices, a pesar de su importancia histórica , estos aún se 

encuentran dispersos e intercalados en las diversas colecciones del acervo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquel los  que se han localizado  y recuperados del acervo son colocados en 

un anaquel de forma vert ical u hor izontal sobre poniéndolos unos sobre otros,  

de tal forma que su almacenamiento y ubicación, al no ser prior itarios, su 

organización se da de manera casual.  

  

Foto. Intercalados 
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En cuanto al estado de conservación de estos  mater iales se ha deter iorado 

dado las condiciones de su almacenamiento or iginando en el los marcas de 

sel lado y et iquetado de forma errónea, así como restos de humedad, basura y 

polvo.  

Adicionalmente se nota el paso del t iempo y el deterioro en el los en los cuales  

algunas esquinas del material se han desprendido.  

                           

 

Por otra parte, otro grupo de códices cuentan con el et iquetado real izado 

durante la primera época de la coordinación de la bibl ioteca cuando fueron 

manejados como l ibros, es decir un material más de la colección, carente de 

un criter io def inido, considerándolos como parte del acervo impreso.  

Conscientes de lo anterior y al no ser prioridad para la biblioteca se 

desconoce el dato exacto del mater ial existente aún perdido dentro del  

acervo.  
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3.3 Problemática 

Tomando como base el diagnóst ico anter ior y conoc iendo el estado y situación 

actual de esta colección se han detectado tres problemáticas principales para 

el desarrollo y organización de esta colección siendo estos:  

1 . -  D i s p e r s i ó n  d e  l a  c o l e c c i ó n  d e  c ó d i c e s .  

2 . -  F a l t a  d e  p e r s o n a l  p a r a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  c o l e c c i ó n .  

3 . -  D e s c o n o c i m i e n t o  d e  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  e l  o r d e n a m i e n t o  

d e  e s t e  t i p o  d e  c o l e c c i ó n .   

Teniendo en consideración lo anter ior se detal lan a continuación cada uno de 

estos rubros:  

1.- D i s p e r s i ó n  d e  l a  c o l e c c i ó n  d e  c ó d i c e s   

A raíz de la ubicación de los códices como parte del  acervo general ,   de 

manera casual se comenzó a ident if icar dichos códices, sin ser la tarea 

primordial dentro de la bibl ioteca. Con base en esto, hasta la fecha no s e han 

local izado de manera real y ef ic iente todos los códices  dentro de la colección 

general denotando una falta de conocimiento acerca de la cant idad, 

ordenamiento y deterioro  de estos.  

2.- F a l t a  d e  p e r s o n a l  p a r a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  c o l e c c i ó n .   

El personal académico asignado a la Bibl ioteca Juan Comas  quienes en su 

mayoría son profesionistas bibl iotecar ios t itulados pero dada la prioridad en la 

unif icación de cr iter ios para el ordenamiento de mater ial ubicado en el acervo 
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y de igual manera en el cotejo de las bases ut i l izadas en la Bibl ioteca Juan 

Comas  y  DGB-UNAM, es el personal académico los que están asignados a 

estas tarea, además de sus labores diar ias real izándo las durante su jornada 

de trabajo.   

En cuanto al personal administrat ivo, este realiza otro t ipo de act ividades las 

cuales no incluyen el desarrol lo de colecciones o manejo de las mismas, como 

se muestra a continuación en la página web  de la biblioteca, 

http:/ /biblio.unam.mx:8250/ index.php/ la -biblioteca/estructura-organica 

Biblioteca Juan Comas: Personal 

 

Lic. Leticia Muñoz Izquierdo 

Coordinadora 

 

 

Lic. Juan Manuel Zurita Sánchez 

Responsable de adquisiciones monográficas 

Responsable de sitio web 

 

 

 

Mtra. Silvia Diana Velázquez Merlo 

Responsable de publicaciones periódicas 

 

 

Mtra. Rosa Patricia Espejel Nieto 

Responsable de canje, donación y descarte 

Mtra. Alicia Cervantes Cruz 

Responsable de normalización documental  

 

Comunicóloga titulada 

Bibliotecólogos titulados 

http://biblio.unam.mx:8250/index.php/la-biblioteca/estructura-organica
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Biblioteca Juan Comas: Personal 

 

 

Mtro. Alejandro López Hernández 

Responsable de colección de multimedia 

 

Mtro. Gerardo Jiménez Delgado 

Responsable de mapoteca 

 

 

Lic. Alicia A. Reyes Sánchez 

Responsable de Fondos documentales Alfonso Caso 

 

 

Pas. Margarita Rosa Fuentes Ibarra 

Búsquedas especializadas 

 

David García Gil 

Jefe de biblioteca, personal administrativo 

 

Biblioteca Juan Comas: Personal 

 

Apoyo administrativo, categoría bibliotecarios base. 

José Chávez Peñaloza 

Ma. de Lourdes Medina Palma 

Martha Mondragón Cobos 

Ricardo Rivas Hernández 

José Diego Saldivar López 

Ma. Victoria Toledano y Ramírez 

Beatriz Peralta 

Secretaria 
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3.- D e s c o n o c i m i e n t o  d e  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  e l  o r d e n a m i e n t o  d e  

e s t e  t i p o  d e  c o l e c c i ó n .  

Considerando que el estudio de códices inic ia desde los primeros momentos 

del contacto entre Europa y América, no existen normas específ icas para su 

ordenamiento y catalogación debido a lo pecul iar de este  t ipo de mater iales 

los cuales no pueden ser ubicados como acervos tradicionales en las 

unidades de información por lo cual,  los criterios de organización de dichos 

acervos no cuentan con uniformidad alguna hasta le f echa a pesar de su 

r iqueza y variedad temática en la que se da cuenta práct icamente de todos los 

aspectos del mundo material y cultural de Mesoamérica.  

Co base en esto los primeros registros europeos describen con asombro los 

coloridos caracteres indígenas y desde los pr imeros t iempos fueron usados 

como medio para consol idar el poder polít ico y económ ico por parte de los 

gobernantes.  

3.4.  Metodología empleada para la Propuesta de organización  

Para la real ización de esta propuesta los métodos ut i l izados f ueron:  

a) Analítico 

b) Sintético 
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Es decir ,  

 

  Con el proceso derivado de estos métodos se comprendió en primer 

instancia al ítem a tratar ,  es decir,  el códice.  Conjuntando con las 

diferentes formas de organización y ordenamiento de la información que 

actualmente son uti l izadas. Complementando con la forma de organizar 

que presentan algunas bibliotecas en sus catálogos en l ínea para la 

colección de códices indagando en los criterios que han sido util izados 

para su ordenamiento.  

  El entorno donde se encuentra la colección a trabajar, el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas específ icamente la Biblioteca Juan 

Comas.  

  Una vez que se estableció el entorno conceptual  y metodológico,  se 

inició el proyecto mismo que se real izará de acuerdo al  cro nograma 

general (Sección Anexos) .  

 

El cronograma general abarca los cinco programas de trabajo a desarrol lar ,  

con cada uno de sus objet ivos y por últ imo las recomendaciones a presentar  y 

el t iempo propuesto para la real ización del trabajo.  El t iempo planteado en 

esta propuesta se est imó de acuerdo al calendar io académico -administrat ivo 

de la UNAM, no siendo relevante la época del año respecto a temperatura o 

humedad.  
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PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN PARA  

LA COLECCIÓN DE CÓDICES  

EN LA BIBLIOTECA JUAN COMAS . 

 

PROGRAMAS 

  Identificación de la colección.  

  Cat a l o gac i ó n  de  c ód i ces .  

  Análisis y determinación de Encabezamientos de Materia 

(Indización). 

  Determinación  de  Clasificación.  

  Proceso físico.  

 

RECOMENDACIONES 

  Mobiliario. 

 

  Ubicación. 

 

  Personal.  
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3.5 Programas a desarrollar 

3.5.1 Identificación de la Colección 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA COLECCIÓN 

 

OBJETIVO:  Ubicar f ís icamente dentro de la colección los códices, 

compilándolos en un solo lugar, determinando el universo 

a organizar.  

 

PERSONAL:  

2 

El encargado de esta función deberá ser un Bibl iotecólogo 

t itulado, con habi l idades y experiencia en desarrollo de 

colecciones, auxil iado por un personal de apoyo.  

 
 

TIEMPO ESTIMADO: Tres semanas.   Del 4 al 22 de enero de 2016  

 

PRODUCTO: Listado detal lado de códices local izados  

 

ETAPAS DEL PROGRAMA: Cuatro  

  Revisión en estantería.  

  Búsqueda electrónica en bases de datos.  

  Localización y conteo físico del material.  

  Elaboración del l istado de códices.  

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 22 de enero 2016.  

 

AGV 
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Considerando lo señalado por Edward Evans el principal propósito de las 

bibl iotecas y centros de documentación es br indar asistencia en la 

transferencia de información y en el desarrollo del conocimiento. Los 

elementos que este autor menciona están involucrados en el proceso de 

transferencia de información y son identi f icación, selección, adquisic ión,  

organización, preparación, almacenamiento, interpretación, ut i l ización y 

diseminación. (EVANS, 2000. PÁG.15-16). 

Para este caso específ ico la colección estará conformada  solo con lo 

que actualmente se encuentra en el acervo , considerándolo como 

identif icación y ubicación de dicha colección.  

Las etapas a real izar para la Identif icación de la Colección se descr iben 

de manera individual,  desglosándolas en el cronograma  local izado en la 

sección de Anexos y son:  

1. Revisión en estantería 

2. Búsqueda de material en bases de datos  

3. Localización y conteo físico del material.  

4. Elaboración de listado inicial de códices  
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A cont inuación se detal lan de manera específ ica,  

1. Revisión en estantería.  

 

Como pr imer paso se tendrá contacto directo con los diversos 

acervos contenidos en la bibl ioteca anal izando y vislumbrando su 

arreglo y desarrol lo, el lo solo de forma visual.  

 

2. Búsqueda de material en bases de datos.  

 

Siguiendo el  orden establecido se real izará en segunda instancia 

la local ización electrónica del material ,  haciendo la revisión en 

ambas bases de datos con las que cuenta la Bibl ioteca Juan 

Comas (Fi le Marker y LIBRUNAM) siendo el producto de esta 

búsqueda el l istado inic ial de la colección de códices.  

 

3. Localización y conteo físico del material.  

 

Con el l istado real izado y como tercera act ividad de este programa 

se real izará una búsqueda f ís ica exhaust iva del mater ial existente.  
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4. Elaboración de listado inicial de códices.  

Cotejándolos f ísica y electrónicamente, determinando con el lo la 

colección total y real,  de acuerdo a la siguiente hoja de cálculo.  

No. 

ADQ
Título 

Autor o 

entidad 

responsable

Tipo de 

ecuadernación

Tipo de 

material 

integrado en 

el códice

Deterioro 

externo o 

interno

Observaciones

BIBLIOTECA JUAN COMAS

LISTADO DETALLADO DE CÓDICES 

Elaborado por la autora

 

 

Los t iempos que se proponen para la real ización del mismo se 

determinaron de acuerdo a  las expectat ivas de entrega.  

El personal que deberá responsabi l izarse de este trabajo, el cual  deberá 

contar con habi l idades para analizar, s intet izar y resolver problemas de 

forma práctica, poseer una amplia base cultural,  histór ica e humaníst ica, 

(ESCALONA, 2011.pág.8) . 
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 Asimismo contar con formación bibliotecológica y exper iencia en el 

desarrol lo de colecciones, es decir,  tener la formación y exper iencia 

profesional en la que se enseña la estructura y contenido de los diversos 

t ipos de materiales que puede local izar en un acervo y el uso adecuado 

de los mismos (ESCALONA, 2004, pág.19).  
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3.5.2 Catalogación de códices .  

 

C A T A L O G A C I  Ó N  DE  C Ó D I C E S  

 

OBJETIVO:  Descr ibir los datos bibliográf icos y f ís icos de los códices 

local izados.  

 

PERSONAL:  

1 

El encargado de esta función deberá ser un Bibl iotecólogo 

t itulado, con habi l idades y experiencia en catalogación de 

material documental.  

 

TIEMPO ESTIMADO: Cuatro semanas. Del 25 de enero al 19 de febrero 

de 2016  

PRODUCTO: Catálogo bibl iográf ico de códices.  

 

ETAPAS DEL PROGRAMA: Dos  

  Catalogación de códices: Describir la agrupación documental 

conforme a las normas bibliotecológicas, en este caso AACR2, 

contemplando al mismo tiempo lo que estipula la norma 

archivística ISBD, para propiciar la identificación de los 

documentos en el contexto de su creación.  

  Captura de datos catalográficos. Realizar la catalogación 

automatizada bajo el formato bibliográfico MARC21.  

FECHA DE ENTREGA: 19 de febrero de 2016  

 

AGV 



 
 

~ 111 ~ 

Considerando la norma y  las herramientas existentes y revisadas en el 

Capítulo uno  de este trabajo y contemplando las posibi l idades que 

estas ofrecen, puede plantearse una alternativa en la descripción de 

colecciones de códices que sat isfaga las necesidades informativas de los 

usuar ios en general y también de los investigadores . 

El desarrol lo de es te programa se basa en los siguientes objet ivos 

específ icos:  

  Crear un lenguaje único para la descripción del códice,  como 

parte de una colección de manera simple y accesible para 

todos los usuarios de la Biblioteca Juan Comas.  

  Generar “descripciones tipo”  a cada uno de los ítems de la 

colección.  

  Realizar la descripción completa y exhaustiva de contenido y 

forma denotando las características propias de cada códice. 

 

Siendo el catálogo de bibl ioteca una herramienta de recuperación de 

información que desde siempre  ha sido aglut inadora de todos los 

materiales que conforman el acervo, se pretende que los registros que 

se real icen para la colección de códices suministren la información 

requerida para agi l izar su recuperación y uso .  
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Por lo cual  el  procedimiento de este programa involucra las siguientes 

etapas:  

  Agrupación documental  conforme a las normas bibl iotecológicas 

de uso corr iente, en este caso AACR2, contemplando al mismo 

t iempo lo que est ipula Descripción Bibliográf ica Internacional 

Normalizada (ISBD) para propiciar la identif icación de los 

documentos en el contexto de su creación.  

 

  Codificación automatizada bajo el  formato bibliográfico 

MARC21 .  Este formato es apropiado para descr ibir el conjunto de 

documentos como una unidad, presentando campos específ icos 

para cada dato, como una pr ior idad para mejorar el control 

bibl iográf ico el dar acceso en los materiales raros y únicos.  

 

Es importante recalcar que el uso del formato MARC o Machine 

Readable Cataloging o Catalogación Legible por permit ió el 

intercambio de información, el acceso a catálogos colect ivos y la 

catalogación compart ida. Además, al ser un sistema 

computar izado, permite la visual ización en pantal la y facil i ta la 

manipulación de registros, la búsqueda, indización y recuperación.  

Por lo tanto el objet ivo de la catalogación de códices en la Bibl ioteca 

Juan Comas de manera propia e individual será la creación de un 

lenguaje único que simplif ique todo el control de este t ipo colección, 
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descr ibiendo los códices y estableciendo los punto s de acceso a dicha 

descr ipción, para su fácil ident if icación y recuperación.  

El proceso de descripción que realizaremos reúne las siguientes etapas:  

  Examen previo del códice  

  Definición del tipo de códice  

  Concreción del nivel de descripción  

  Identificación de los elementos necesarios para el nivel de 

descripción 

  Trasladar los resultados de la información al formato MARC21  

  Comprobar la exactitud de los datos extraídos.  

Tomando como premisa que la catalogación es un proceso unitar io 

(GARRIDO, 1996), que parte  de la descripción del documento y pasa por 

la elección de puntos de acceso (personales, corporat ivos, t ítulos,  

temáticos y sistemát icos) los pasos a seguir para este proceso serán los 

descr itos en el esquema siguiente.  
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PROCESO DE CATALOGACIÓN 

 

Esquema real i zado por  la  autora  

El valor del proceso de catalogación dentro de la colección de códices 

debe de potenciar el  valor  cultural de la colección misma y no solo debe 

ser una herramienta de control f ís ico, s ino que  una vez que se encuentre 

catalogada debidamente sea fáci l y evidente identif icar sus fortalezas 

asimismo sus def iciencias.  

CATALOGACIÓN 

• BIBLIOGRAFICA

• PUNTOS DE ACCESO

• PERSONALES

• CORPORATIVOS 

• TITULOS

DESCRIPTIVA

• PUNTOS DE ACCESO

• PERSONALES

• CORPORATIVOS 

• TITULOS

DE MATERIAS
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El registro englobará las dos etapas antes descr itas y formara parte del 

proceso de construcción del catálogo, éste contendrá los da tos e 

información documentada de cada códice de la colección y para 

optimizar los t iempos del trabajo será ingresada, una vez ver if icada, 

directamente al catálogo automatizado.  

Los campos que serán manejados como obligator ios son los más 

pert inentes a asignar por la Bibl ioteca Juan Comas debido a su vital  

interés y necesidad en el desarrol lo de las act ividades que dependen del 

catálogo, como serían la investigación y los servicios a sus usuarios.  

A cont inuación se presentan los campos que deberán contener los 

registros verif icados de la colección de códices y su correspondencia 

con las et iquetas MARC21:  

1.- Título, tal cual sea reconocido en el estudio codicológico.   

245 Titulo propiamente dicho.  

Códigos de subcampo,   

$a Título (No Repetible) NR 

$b Subtítulo (No Repetible) NR 

$h Designación general de mater ial  
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2.-Procedencia: ubicación geográf ica  

 Etiqueta 264. Publ icación, distr ibución etc. Información relacionada 

con la publicación, impresión, distr ibución, emisión,  puesta en 

circulación o producción de una obra, de acuerdo a la RDA.  

3.- Época: Identif ica el per iodo cronológico -histórico al que pertenece el 

códice.  

 Et iqueta 260: Fecha de publ icación, distr ibución,  emisión,  entre 

otras. 

4.- Material:  t ipo y característ icas del material con que fue real izado el 

códice, así como los colores con los que fue pintado.  

 Et iqueta 340: Medio f ísico.  

5.- Medidas: ancho, largo,  formato de lectura (horizontal,  vert ical,  etc.)  

 Et iqueta 340: Dimensiones.  

6.- Nota general.  Tipo de cubierta.  

 Et iqueta 500: Nota general.   

7.- Documentación del códice: revis ión documental de la histor ia que 

rodea el códice a trabajar.  

 Et iqueta 545: Datos biográf icos o histór icos . 

 $a –  Nota histórica.  
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8.- Propiedad o custodia. Lugar de local ización del códice or iginal.   

 Et iqueta 561: Histor ia de la propiedad y custodia (R).  

 

Los campos enunciados anter iormente se anexarán al registro actual de 

la base “f i le marker” o al registro que se realiza de manera cotidiana  en 

la Dirección General de Bibliotecas como el que se muest ra a 

continuación.  

             FILE  MARKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo  de reg is t ro  en l a  Base F i le  Marker  de la  B ib l io teca Juan Comas  
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El registro a continuación fue local izado en la base de datos de 

LIBRUNAM para la Bibl ioteca Juan Comas, en estos registros se 

anexarán las et iquetas MARC21 descritas anteriormente y que son 

necesarias para detallar exhaust ivamente a los códices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las act ividades específ icas de este proceso se desglosan en cronograma 

de act ividades localizado en la sección de Anexos.  
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3.5.3 Análisis y determinación de Encabezamientos de Materia 

(Indización). 

 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA 

(INDIZACIÓN).  

OBJETIVO:  Anal izar el contenido temático de los códices para asignar 

encabezamientos de materia específ icos y real izar un 

efect ivo control de autoridad de mater ias.  

PERSONAL:  

1 

El encargado de esta función deberá ser un Bibl iotecólogo 

t itulado, con habi l idades y experiencia en catalogación e 

indización de mater ial documental.  

 

 

TIEMPO ESTIMADO: Seis semanas. Del 23 de febrero al 03 de abri l del 

2016.  

PRODUCTO: Catálogo temático, control de autor idad de materias.  

 

ETAPAS DEL PROGRAMA: Seis  

  Evaluación del códice 

  Revisión del códice 

  Selección de los puntos de acceso 

  Traducción de los términos 

  Incorporación de nuevos términos  

  Intercalar nuevas entradas 

FECHA DE ENTREGA: 03 de abri l del  2016  

 

AGV 
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Uno de los procesos con mayor relevancia será la asignación correcta de 

los temas que describirán los materiales. Los encabezamientos de 

materia son palabras que representan la materia o asunto de que trate 

una obra y bajo la cual se agrupan todas aquellas  que tratan el mismo 

tema.  

Denominado este proceso como indización misma que es una de las 

formas de descr ipción del contenido , es una operación que consiste en 

escoger los términos apropiados para representar al códice.  

Un encabezamiento de materia se def ine como la palabra o f rase más 

específ ica que descr ibe el tema o uno de los temas de una obra, que se 

toma de una l ista de términos preferidos (vocabulario controlado) y que 

se asigna como un asiento secundario en el registro bibl iográf ico para 

servir como un punto de acceso en el catálogo  de la bibl ioteca.  

Un encabezamiento de materia puede subdividirse con la adición de 

subencabezamientos o incluir un cal if icador parentét ico para conseguir 

una clar if icación semántica. Ejemplos:  

Indios de México-Histor ia-Manuscritos  (Adición de subencabezamientos)  

Huejotz ingo (Puebla)  Calif icador parentét ico  
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Todos el los se asientan en los pr incipios básicos de la indización, entre 

los más mencionados y los ut i l izados para real izar este trabajo están:  

  Exhaustividad .  Todos los temas, objet ivos y conceptos que enc ierra un 

documento deben estar apropiadamente determinados en la indizac ión.  

Un a l to n ivel de este pr inc ip io asegura mayor efect iv idad de 

recuperación.  

  Especif icidad.  Se debe buscar y ut i l izar una descr ipción que traduzca 

f ie lmente a l documento a tratar ,  rehusando los términos generales o 

demasiado part icu lares con re lac ión a los  conceptos del documento. 

Este pr inc ip io debe favorecer  a la prec is ión, es dec ir ,  la  capac idad del  

s istema de recuperar  sólo lo  relevan te.  

  Uniformidad.  Todos los indizadores deben descr ib ir  y ut i l izar para e l 

mismo tema el encabezamiento considerado s iempre de la misma 

manera.   

  Lingüístico .  Los términos ut i l izados deben pertenecer a l idioma habitual  

y respetar en sus conex iones e l orden n atura l del  id ioma.  

  Uso.  Las reglas deben acomodarse a la func ión de la b ib l io teca y a las 

neces idades del  usuar io. Este pr inc ip io determina e l t ipo de lenguaje o 

vocabular io que ha de ser ut i l izado, cuando hay var ia posib i l idades, por  

e jemplo el conf l ic to entre terminología técnica o vulgar hay que 

resolver lo en func ión del  usuar io.  
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  Economía .  Este pr inc ipio alude a la dec is ión de cuantos y que t ipo de 

indizac ión as ignar , prev iendo un doble r iesgo: as ignar a una obr a 

muchos encabezamientos o as ignar le uno demasiado genér ico. Se 

recomienda no asignar más de tres , caso contrar io, recurr ir  a un 

encabezamiento más genér ico.  

Durante este proceso se extraerán los conceptos contenidos en los 

códices expresados en palabras c laves, aquí el indizador no va  a repetir 

los datos del códice, tal como los encuentra, va a realizar un análisis 

para identif icar los temas pr incipales  y secundar ios que los expresará  

con la ayuda del lenguaje documental,  que es un lenguaje convencional 

que será usado para describir el contenido de los códices con miras a su 

almacenamiento y la recuperación de la información.  

Pasos para la indización de los códices:  

  Evaluac ión del códice.  

  Revis ión del códice.  

  Selecc ión de los  puntos de acceso.  

  Traducc ión de los  términos candidatos a l lenguaje documental.  

  Incorporac ión de ser  necesar io nuevos términos.  

  In tercalar nuevas entradas a l  índice.  

 

De acuerdo a la codicología, los códices han sido clasif icados dentro de 

los estudios mesoamericanos actuales (Sotelo, 2012) atendiendo los  

temas centrales ya anal izados, como se verá en la siguiente tabla.  
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TERMINOLOGÍA USADA EN LOS ESTUDIOS MESOAMERICANOS  
TEMA PRINCIPAL SECUNDARIO TEMA TERCIARIO 

  Época 
Prehispánicos 

Colonia les  

Antes de 1521 

Poster ior  a 1521 

  Región de 

procedencia 

Maya 

Mixtecos  

Nahuas 

 

  Pueblo relacionado 

Mexica 

Tezcocano 

T laxcal teca 

Azcapotzalcas 

Mixteca 

Maya 

 

  Contenido 

 

Adivinator ios  

Genealógicos 

His tór icos 

Car tográf icos 

Tr ibutar ios  

Rel igiosos 

Pol í t icos 

Calendár icos  

Botánicos 

Médicos  

 

  Formato 
Biombo 

Rol lo 

Lámina 

 

 

  Sistema de escritura 

 

América indígena 

Tradic ión europea 

Mixtos  

 

 

  Legua indígena 

 

Náhuat l  

Mixteco 

Cuicateco 

Maya yucateco 

 

  Lenguas europeas 

 

Español  

Latín  

 
 
 

  Material de soporte 
Amate 

Pie l  

Tela 

 

Cuadro elaborado por la autora con información recabada en el temario de los  Estudios mesoamericanos 
(Sotelo, 2012) 
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Esta temát ica será base para la indización de los códices de la 

Bibl ioteca Juan Comas.  

La construcción de los encabezamientos de materia se real izará de 

acuerdo a la general idad ut i l izada en LIBRUNAM con la f inal idad de 

unif icar el catálogo de la Bibl ioteca Juan Comas, es decir, 

combinaciones de términos que permitan conformar un signif icado  

completo.  

El cronograma que desglosa los pasos a seguir en este apartado  se 

encuentra en la sección de Anexos .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

3.5.4  Determinación de la Clasificación 

 

DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN  

OBJETIVO:  Designar la signatura t ipográf ica específ ica y necesaria 

para identif icar y ubicar la colección en una zona en 

part icular del acervo.  

PERSONAL:  

1 

El encargado de esta función deberá ser un Bibl iotecólogo 

t itulado, con habi l idades y experiencia en catalogación, 

indización y clasif icación de material documental.  

 

 

TIEMPO ESTIMADO: Cuatro semanas. Del 6 de abr il al 1° de mayo del 

2016.  

PRODUCTO: Signatura Topográf ica.  

 

ETAPAS DEL PROGRAMA:  Tres 

  Designación de Clasificación. 

  Designación de número de Cutter.  

  Captura de datos de la clasificación. 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 6 de mayo del 2016.  

 

AGV 
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La clasif icación se entiende como la disposición de un conjunto de objetos, 

hechos o conceptos en cierto número de clases o categorías según un 

principio de jerarquización lógica, que se vinculan bajo una suma de 

esfuerzos tanto de organismos nacionales e internacionales com o de 

expertos del medio bibl iotecológico, para crear programas y herramientas 

que coadyuven en el control bibl iográf ico universal.  

Es otro de los controles que se real izará para la organización de la 

colección, agrupándola de acuerdo a sus orígenes, época,  soporte, 

formato y contenido temático.  

Por sus orígenes los códices deben ser agrupados con el nombre de la 

civi l ización a la que pertenecen: maya, mixteca, azteca, etcétera. Según 

su época, tomando en cuenta la Conquista, prehispánicos o coloniales y 

cuando es posible se menciona el s iglo en que se produjeron.  

La clasif icación que se real izará será de acuerdo al s istema  de 

clasif icación LC, mismo que es el ut i l izado en LIBRUNAM, y se presentó 

como uno de los objet ivos de la Biblioteca Juan Comas al preten der 

estandarizase con los l ineamientos de  la Dirección General de Bibl iotecas  

de la UNAM.  
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El Sistema de clasif icación de la LC está estructurado en esquemas, cada 

esquema está conformado por clases, subclases, divis iones y 

subdivis iones.  Las clases (29  en total) y las subclases están expresadas 

por una notación alfabética de letras mayúsculas del alfabeto lat ino de la A 

a la Z, excepto las letras I ,  O, W, X, Y, que se han reservado para futuras 

expansiones. Las divisiones y subdivis iones están expresada s por una 

notación de números arábigos progresivos, enteros y decimales, y al igual 

que con las letras, se dejan muchos l ibres para futuras expansiones.  

Se ut i l iza una de las Tablas de Cutter,  modif icada y adaptada para este 

sistema, donde los números asignados se apl ican según el caso, es decir,  

números simples para el autor de una obra en part icular, número doble 

para subdivis iones geográf icas, l i terarias y temáticas, y número sucesivo 

también para algunas regiones geográf icas dando el número que 

corresponde y adicionando números de forma decimal para su arreglo.   
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Los siguientes ejemplos muestran la forma en que está plasmada la 

clasif icación de la Bibl ioteca Juan Comas  

QB  N 

544  6953 

.80  .R4.A88 

.S85  1988 

1980    

 

Los pasos a seguir para este proceso son:  

  Designación de Clasificación: 

La pr imera parte de la clasif icación debe representar la materia del códice 

a tratar incluyendo las subdivisiones necesar ias, separadas normalmente 

por un punto y aparte seguido por un número decimal y en ocasiones por 

letras.  

  Designación de Cutter:  

La segunda sección compuesta por una letra y un número se forma 

habitualmente con el apell ido del autor del documento. Está conformada 

por la signatura de clase, que se extrae del sistema d e clasif icación 

decimal usado y la signatura de mater ial documental que es aquel la que 

identif ica al apell ido del autor o t ítulo del documento y generalmente se 

forma con las tres pr imeras letras usando tablas creadas para tal f in . 
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  Captura de datos de signatura topográfica. 

Una vez real izada la signatura designada y que permit irá la ubicación 

f ísica de un documento en el estante, anaquel o lugar designado.  

 

El cronograma que muestra los t iempos y act ividades a real izar para este 

proceso se localiza en la sección de Anexos.  
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3.5.5 Proceso físico 

 

PROCESO FÍSICO  

OBJETIVO:  Colocar el et iquetado y el sel lado de material tomando en 

consideración sus diversos soportes y característ icas.  

PERSONAL:  

3 

El encargado de esta función deberá ser un Bibl iotecólogo 

t itulado, con habi l idades y experiencia en el proceso 

f ísico de mater ial documental,  auxil iado por dos personas 

administrat ivas de la Bibl ioteca.  
 

TIEMPO ESTIMADO: Cuatro semanas. Del 7 de mayo al 3 de junio del 

2016.  

PRODUCTO: Etiquetas y tarjetas identif icadoras de material.  

 

ETAPAS DEL PROGRAMA: Cinco  

  Impresión de etiquetas identificadoras de material  

  Realización de una tarjeta anexa con los datos identificadores 

del material.  

  Colocación de papeleta 

  Rotular el material  

  Colocación del forro del códice 

 

 

FECHA DE ENTREGA: 3 de junio del 2016  

 

AGV 
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Por la naturaleza del mater ial el proceso f ís ico deberá ser real izado de 

manera at ípica en cada material dependiendo de su estado de 

conservación y el material que contenga, para determinar eso es necesario 

real izar la inspección del mater ial.   

Los pasos a seguir para este proceso serán:  

  Impres ión de et iquetas ident i f icadoras de mater ia l  

  Real iza una tar jeta anexa, con los datos correctos y con la in formación del  

códice, misma que se colocara de acuerdo a t ipo de mater ia l esta deberá 

de contar  con el  rotu lo y los datos per t inentes.  

  Colocar la papeleta de préstamo anexada en la tar jeta anter ior .  

  Marca con e l  rotulo respect ivo dicha tar jeta.  

  Colocar  un forro al  códice, mismo que será sel lado.  

Tomando en cuenta las característ icas f ísicas del mater ial los pasos 

certeros a real izarse deberán ser anal izados y determinados en conjunto 

con la coordinación de la Bibl ioteca Juan Comas, por lo tanto estos pasos 

estarán sujetos a cambios.  

El cronograma donde se determina el t iempo a ut i l izar para este proceso 

se podrá ver en la sección de Anexos, al f inal de este trabajo. Al término 

del desarrollo de estas propuestas, podrán estos programas ser 

suscept ibles de cambio y modif icaciones que permit irán el enriquecimiento 

de los mismos programas, el desarrol lo óptimo de la colección y el 

mejoramiento de la misma Biblioteca.  
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CONCLUSIONES 

 

Al término de este trabajo se puede determinar que sí existe necesidad 

real y latente de organizar  el acervo de códices, específ icamente en la 

Bibl ioteca Juan Comas, pero de manera general en todos los acervos que 

los contengan, debido a su importancia histórica y cultural de nuestro país.  

Ciertamente no basta con estar al tanto de su ex istencia  e importancia  

sino que  para  organizarlo como un  acervo  se requiere  pr imordialmente 

conocerlo como un recurso documental de la inst itución a part ir  de su 

correspondencia con la misión y los objet ivos de la ent idad. 

Una vez  constituido como un recurso documental  y por lo tanto 

conformado como colección, este acervo debe ser  objeto de un estudio 

previo al procesamiento catalográf ico y ser representado en forma 

exhaustiva. Real izando un catálogo bien desarrollado con  esta 

información, se constitu irá un nuevo recurso que será promocionado 

adecuadamente con vistas a que garantice la  disponibi l idad de la 

colección en el momento necesar io.  

Es un hecho que la organización de la información, desde sus propios 

orígenes, persigue faci l i tar su acceso a los usuar ios determinados , y su f in 

es contr ibuir con la comunicación social,  por lo que la propuesta 

presentada en este  trabajo  de  invest igación const ituye una herramienta  

para ello.  
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Desde la perspect iva de la preservación de la memoria escr i ta, parece que 

como bibl iotecólogos  nos olvidamos de la responsabi l idad social de la 

custodia y transmisión de todo el legado bibliográf ico, lo que implica, de 

forma inevitable, la elaboración de un catálogo nacional de l os acervos de 

códices, y en consecuencia, un registro apropiado a la naturaleza de esos 

objetos culturales y su interpretación.  

Las característ icas de este registro , como el que se desarrol lará en esta 

investigación,  deberían de ref lejar dos aspectos importantes,  la valoración 

cultural y la forma de representar los en los catálogos como instrumentos 

de transmisión y socialización entre generaciones, siendo  un 

constituyente para garantizar el conocimiento, la proximidad y la 

valoración cultural de estos objetos del pasado .   

Al trabajar  en esta propuesta se logró ref lexionar y denotar la problemática 

existente sobre la catalogación de este t ipo de material documental ,  lo 

cual no parece ser un asunto resuelto y mucho menos concluido, siendo 

una responsabi l idad profesional e inst itucional,  con una enorme y 

trascendente tarea que no debe de evitarse, minimizarse u obviarse.  

El escaso conocimiento del códice, por parte de los encargados del 

proceso del material  con todas las pecul iar idades que lo caracterizan y 

que deberían ser necesariamente  representadas en su registro 

catalográf ico, es otro punto a destacar , analizar y resolver.  

Finalmente siendo esta una propuesta de organización para la Bibl ioteca 

Juan Comas, se espera  que  sirva como puente de acceso entre su 

colección, la inst itución y sus usuarios.  
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RECOMENDACIONES 

 

Como apoyo a este trabajo de investigación se presentan algunas 

propuestas asimismo recomendaciones que a la par del trabajo  con la 

colección  deberían  ser valorados y l levadas a cabo para benef icio propio 

de la Bibl ioteca.  

Para generar  una propuesta real is ta e in tegral  de ordenamiento,  

restaurac ión y conservación de la  colecc ión de códices es indispensable 

real izar  dos d iagnóst icos más ,  básicamente f ís icos,  tanto del  acervo en 

sí como del  inmueble que lo resguarda.  

El lo  permit i rá abordar  y comprender  l as colecc iones desde d is t in tos 

puntos de vis ta y fac i l i tara la  ident i f icac ión de las necesidades del  

inmueble y  de la  colecc ión,  para así  fundamentar  la  propuesta para su 

conservación.  (Odor, 2009, Pág.1) 

Es recomendable in ic iar  con la observación del  ed i f ic io,  de lo general  a 

lo  par t icu lar ,  de afuera hacia dent ro,  deteniéndose en las zonas a  

resguardar  la  colecc ión.  Las i r regular idades ref le jadas generalmente en 

los techos y paredes,  manchas,  moho,  humedad,  polvo ent re otros,  

delata la  fa l ta de mantenimien to que fac i l i ta  todos los factores de daño 

hacia documentos.  
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La pr imera recomendación respecto a este d iagnóst ico para 

conservación es real izar  una f icha técnica con reg ist ros fotográf icos que 

den sustento a l  hecho mencionado,  separada en dos apar tados,  uno 

para e l  inmueble y ot ro para e l  acervo.  

 

INMUEBLE Y MOBILIARIO 

Datos a recabar  en la f icha técnica del  i nmueble:   

  C l im a de l  á rea espec i f ica  

  Ub icac ión  de l  ed i f ic io   

  Carac ter ís t icas  arqu i tec tón icas  

  Croqu is  de l  ed i f ic io  y de l  á rea as ignada a  la  B ib l io teca Juan Com as.  

  Es tado genera l  de  ed i f ic io  (g r ie tas ,  go te ras ,  cuar teaduras ,  e tc . )  azotea  

(hum edad,  p resenc ia  o  fa l ta  de  im perm eabi l i zac ión)  de  puer tas  y ventanas  

(cant idad,  m ater ia l ,  med idas ,  ub icac ión  y es tado en que se  encuent ran) .  

Anotar  s i  t iene 

  S is tem as  de ca le facc ión .  

  A i re  acond ic ionado.  

  S is tem a de m edic ión  de hum edad.   

  S is tem a de m edic ión  de tem pera tura .   

  Inc lu i r  un  apar tado sobre  ins ta lac iones  e léc t r icas  e  h id ráu l icas .  

  Seña lar  e l  t i po  de  i lum inac ión  con  que cuentan las  áreas  de  resguardo  as í  

com o e l  núm ero de focos  y su  ub icac ión .  

  Co locar  un  apar tado sobre  los  s is tem as  de segur idad  de l  i nm ueb le ,  

ind icando s i  se  t iene re jas ,  cer raduras ,  s is tem as  de v ig i lanc ia  o  a la rm a.  
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  Inc lu i r  los  pro tec tores  cont ra  incend ios  y la  seña l i zac ión  de evacuac ión.   

  Menc ionar  e l  p roceso  o  ca lendar io  de  fum igac ión.  

Una vez real izado e l  reg is t ro de la f icha técnica del  inmueble debemos 

in ic iar  con la colecc ión.  Los datos a recabar  en la f icha técnica del  

acervo ser ían,   

  Fecha aproximada de  creación de la colección 

  Lugar(es) de or igen 

  Cantidad de documentos 

  Material  con el  que están consti tuidos  

  Limpieza del  material  

  Calendario de l impieza del  acervo  

  Tipo de estanter ía donde se localiza el  acervo  

  Distribución de estanter ía  

  Señalar  cualquier  observación sobre su almacenamiento 

  Principales deterioros detectados (presencia del  polvo, abrasión 

por uso o desgaste,  manchas,  roturas,  faltantes de mater ial ,  

amari l lamiento,  f ragi l idad/rigidez,  deter ioro de t intas, daño por 

microorganismos o insectos, deter ioro estructural  en 

encuadernaciones).  

Con la in formación recabada en las f ichas de inspección del  inmueble y 

e l  acervo,  será posib le general  e l  d iagnóst ico de ambos,  aunque la 

dedicada a l  edif ic io debe ser breve tendrá que ser concisa y prec isa con 

lo observado en las co lecc iones que abarca.  
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Lo re lac ionado al  acervo impl ica una ref lexión honda,  donde se deberá 

reconocer  sus valores (h istór ico,  estét ico,  func ional  y tecnológ ico)  la 

señal izac ión de los  deter ioros detectados,  y cómo afectan y hasta qué 

grado lo hacen.  

Al  terminar  se tomaran en cuenta los s iguientes aspectos en cada uno 

de los s iguientes puntos:   

 

CONSERVACIÓN 

En general ,  e l  estado de conservación de la colecc ión var ía  de acuerdo 

a factores de deter ioro que a largo p lazo pueden afectar  la  estabi l idad 

de la colecc ión.  Por  lo  que pr imeramente se debe conocer  e ident i f icar 

e l  acervo resguardado y basados en las condic iones,  se deben 

establecer medidas generales para prevenir  o detener e l  deter ioro de la 

colecc ión.  

En cuanto a las condic iones ambienta les,  se deb erán real izar  reg is t ros 

de temperatura y humedad,  que pueden cont r ibuir  a los factores de 

deter ioro.  

Se recomienda que una vez este organizada la colecc ión se real ice lo  

s iguiente:   

  Capacitar  en mater ia de conservación prevent iva al  personal 

responsable del manejo de la colección de Códices.  
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  Adquir ir  instrumentos de medición de humedad y temperatura 

(dataloggers) para conocer sus f luctuaciones durante un año y,  

de esta forma, justi f icar  la toma de decisiones.  

  Revisar las instalaciones hidrául icas y eléctr ic as.  

  Instalar  i luminación f luorescente,  que no genera calor,  con f i l t ros 

para la radiación UV.  

  Colocar f i l t ros UV en las ventanas,  así  como protección adicional 

mediante persianas.   

  Almacenar juntos sólo documentos del  mismo tamaño y 

categoría.  Los mater ial es de tamaño dist into se colocarán en 

posición horizontal ,  protegidos con mater ial  neutro, 

convenientemente identi f icados.  

  Real izar  la l impieza con brocha suave,  algodón y goma para 

borrar  en polvo,  salvo en aquel los documentos cuya fr iabi l idad 

no lo permite.  Otra al ternativa para la l impieza superf icial  es el  

uso de aspiradora con f i l t ro de agua y bastidor.  

  Limpiar  el  área de almacenamiento y mobil iario,  con aspiradora y 

paños secos.  

  Retirar de los documentos que puedan afectar o ser  afectados. 

Colocar una referencia que indique la extracción del  material  

para no perder el  orden original .   

MOBILIARIO 

La colecc ión se debe concent rar  en una sola área del  to ta l  del  espacio  

dest inado para la bib l io teca,  un espacio perfectamente habi l i tado para 
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colocar  de la mejor  manera posib le los mater ia les con d iversos formatos 

de los códices,   cercanos a la sala de consul ta y las áreas de t rabajo.   

Habi l i tar  a lgunas vi t r inas en las que se ubicarán los c ódices lográndose 

con e l lo  una mejor  conservación,  organización y d isposic ión del  mater ia l  

para uso de la comunidad académica.   

 

PERSONAL  

Los programas a desarro l lar  en esta propuesta requieren de una 

formación profes ional ,  con t í tu lo de l icenciatura en b ib l io tecología o 

b ib l io teconomía,   que inc luya en sus  exper iencias laborales  tanto la 

cata logación descr ipt iva de mater ia les ant iguos,  como las bases 

mínimas de metodología que caracter iza a  la  b ib l iograf ía  del  mater ia l ,  

es por  e l lo  que se recomienda que las personas para l levar los a cabo 

cuenten con la formación profes ional  y exper iencia en e l  desarro l lo  de 

colecc iones,  proceso técnico  e indizac ión ,  así  como las habi l idades de 

organización b ib l iográf ica y documental (Escalona,2005.Pág.59).   

 

Roque Quintero nos menciona que es opor tuno desg losar  algunas de las 

pr inc ipales caracterís t icas que no sólo  son deseables en e l  quehacer  del 

rescate de colecc iones ant iguas,  s ino que con la práct ica,  la  exper iencia 

y e l  e jerc ic io profesional  de  la d isc ip l ina deben i r  conformando un per f i l  

de especia l izac ión,  que puede ser  complementado con alguna que ot ra 

l icenciatura o b ien por  cursos,  d ip lomados y estudios especia l izados que 

vayan desarro l lando un perf i l  profes ional .  
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La preparac ión del personal  recomendada para hace rse cargo de este 

t ipo de colecc ión debió contar  mínimamente en su formación profes ional 

con las s iguientes as ignaturas:   

Bib l io log ía,  Grafoheur ís t ica,  Cata logación,  Clas if icac ión,  Bib l iograf ía  

mexicana,  F i lo log ía,  L ingüíst ica,  Bib l io tecología comparada.  (Roque, 1998, P.35-36). 

De igual  manera debe estar  d ispuesto a involucrarse en los p lanes de 

conservación de mater ia l ,  en caso específ ico de la colecc ión.  

Debe aprender  y d iseminar  e l  conocimiento acerca del  manejo adecuado 

de documentos y códices.  

Aunado a lo  mencionado es impor tante destacar  que  e l  personal  

profes ional  a cargo de la b ib l io teca,  es decir  e l  coordinador  de la 

Bib l io teca Juan Comas,  debe ser  preferentemente t i tu lado del  área 

b ib l io tecológ ica,  b ib l io teconómica,  c ient íf ico de la información o con  

grado de especia l izac ión en e l  área para poder  determinar  cuál  es e l 

tema pr inc ipal  y los temas inter re lac ionados con los t rabajos y labores 

real izados en la inst i tuc ión en la que se encuentra la  b ib l io teca,  para 

que de esta manera pueda acercar  a manos de los usuar ios la  

in formación requer ida y necesar ia as imismo real izar  su t rabajo con 

excelencia.    

Otras caracter ís t icas a considerar  son que además de ser  d inámico y 

creat ivo,  cuente con la capacidad para establecer  una comunicación 

muy est recha ent re  é l  y sus usuar ios para que pueda responder  en e l 

momento de la pet ic ión de información o inc lus ive ade lantarse a la 

pet ic ión futura.    
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También debe contar  con los conocimientos más modernos y actuales en 

e l  manejo de las herramientas necesar ias y en est rateg ias de búsquedas 

de información,  lo  cual  no s ignif ica sea un exper to en las mater ias que 

le sol ic i tan,  s ino que más b ien tener  las ha bi l idades para saber  cómo, 

cuándo y dónde local izar  la  in formación,  inc luso,  creando sus propias 

est rateg ias de búsqueda que le resul ten adecuadas.   

 

Deberá contar con las competencias y habi l idades en:    

  Tecnologías y procesamiento de la información  

  Repositorios Digitales Insti tucionales (RID).    

  Bibl iotecas Digitales.  

Debe balancear  habi l idades teór icas y práct icas en manejo de las 

actuales tecnologías d ig i ta les,  sus estándares y formatos,  así como 

conocimientos en d iseño web y sus apl icac iones,  recu peración de 

información.  

Asimismo el  personal  encargado de esta b ib l io teca debe de valorar  la  

impor tancia de la in formación como elemento esencia l  para e l  desarro l lo  

de sus usuar ios y la  soc iedad y capaz de implementar  programas para e l  

desarro l lo  de habi l idades informat ivas del  personal  a su cargo (Escalona, 2011, 

Pág.10). 
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ORG ANIZ ACIÓN P AR A L A COLECCIÓN DE CÓDICES EN  LA BIBLIOTEC A JUAN COM AS  

C R O N O G R A M A  G E  N E R A L                                                                                                                                                

ENERO- AGOSTO 2016  

P  R  O  G  R  A  M  A  O B J E T I V O  E n e r o   F e b r e r o  M a r z o   A b r i l   M a y o   J u n i o   J u l i o   A g o s t o  O B S E R V A C I O N E S  

I d e n t i f i c a c i ó n  d e  c o l e c c i ó n  

U b i c a r  f í s i c a m e n t e  l o s  c ó d i c e s  c o m p i l á n d o l o s  

e n  u n  s o l o  l u g a r ,  d e t e r m i n a n d o  e l  u n i v e r s o  a  

o r g a n i z a r .   

        L i s t a d o  d e  l o s  

c ó d i c e s  l o c a l i z a d o s .   

R e a l i z a c i ó n  d e  l a  C a t a l o g a c i ó n  
D e s c r i b i r  l o s  d a t o s  b i b l i o g r á f i c o s  y  f í s i c o s  d e  

l o s  c ó d i c e s  l o c a l i z a d o s .  

        C a t a l o g o  I n i c i a l   

A n á l i s i s  y  d e t e r m i n a c i ó n  d e  

E n c a b e z a m i e n t o s  d e  m a t e r i a  

( I n d i z a c i ó n )  

A n a l i z a r  e l  c o n t e n i d o  t e m á t i c o  d e  l o s  c ó d i c e s  

p a r a  a s i g n a r  e n c a b e z a m i e n t o s  d e  m a t e r i a s  y  

r e a l i z a r  u n  e f e c t i v o  c o n t r o l  d e  a u t o r i d a d  d e  

m a t e r i a s .  

        E n c a b e z a m i e n t o s  d e  

m a t e r i a   

D e t e r m i n a c i ó n  d e  S i g n a t u r a  

t o p o g r á f i c a   

D e s i g n a r  l a  a s i g n a t u r a  t i p o g r á f i c a  e s p e c í f i c a  y  

n e c e s a r i a  p a r a  i d e n t i f i c a r  y  u b i c a r  l a  c o l e c c i ó n  

e n  u n a  z o n a  p a r t i c u l a r .  

        S i g n a t u r a  

t o p o g r á f i c a  

D e s a r r o l l o  d e l  p r o c e s o  f í s i c o   

C o l o c a r  e l  e t i q u e t a d o  y  e l  s e l l a d o  d e  m a t e r i a l  

t o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  s u s  d i v e r s o s  

s o p o r t e s .  

         

E n t r e g a  d e  l a  c o l e c c i ó n  

o r g a n i z a d a  y  o r d e n a d a .   

R e v i s a r  e l  r e g i s t r o  y   a r r e g l o  d e l  m a t e r i a l  

r e a l i z a d o ;  e n t r e g a  d e l  p r o y e c t o  

         

R E C O M E N D A C I O N E S  

P r e s e n t a r  l a s  o b s e r v a c i o n e s  a n e x a s  

l o c a l i z a d a s  c o n  s u  r e s p e c t i v a  p r o p u e s t a  d e  

s o l u c i ó n  
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2.1 Identificación de la Colección 

 

 

Programa 1:  

IDENTIFICACIÓN DE LA COLECCIÓN 
Enero 2016 

Objetivo: Determinar el universo existente de códices contenidos en el acervo, ubicándolos físicamente. 
 

ACTIVIDAD 
ENERO 2016 

OBSERVACIONES 1ª. SEMANA 
4 – 8  

2ª. SEMANA  
11 - 15 

3ª. SEMANA 
18 - 22 

Revisión en 
estantería 
 

     

Búsqueda 
electrónica en 
bases de datos   
 

     

Localización y 
conteo físico del 
material  
 

    

Elaboración del 
listado de códices 
 

    

 
Elaborado: Arisbeth Garrido Velázquez 

 



 
 

E 
 

3.- REALIZACIÓN DE LA CATALOGACIÓN DE CÓDICES 

 

CATALOGACIÓN DE CODICES  
 

Enero-Febrero 2016 

 

Objetivo: Describir los datos bibl iográf icos y f ísicos de los códices localizados . 
 

Actividad 

ENERO-FEBRERO 2016 

 

Observaciones  

4ª. Semana 
enero 
25 – 29 

1ª. Semana  
2 – 5 

2ª. Semana  
8 - 12 

3ª. Semana 
15 - 19 

Catalogación de 

códices  

 

 

 

     

Captura de datos 

catalográf icos 

 

 

 

     

 

 

E laborado por :Arisbeth Garr ido  Velázquez  

 

 

  



 
 

F 
 

4.-  ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA  (INDIZACIÓN) 

 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA  (INDIZACIÓN) 
F e br e r o - Ma r zo  2 0 1 6  

Objet i vo:  Anal izar  e l  con tenido temát ico de los  códices para as ignar encabezamientos de mater ias  y rea l i za r  un efect i vo  

contro l  de auto r idad de mater ias .  

Act iv idad  

FEBRERO-MARZO 2016  Observac iones  

4ª .  Semana 

feb.  

22 -  26 y 29  

1ª .  Semana 

1 -  4  

2ª .  

Semana  

7  -  11  

3ª .  

Semana 

14 –  18  

4ª .  Semana  

22 -  25  

5ª .  Semana 

28 -  31  

Evaluac ión del  

códice.  

       

Revis ión del  

códice.  

       

Selecc ión de los  

puntos de 

acceso.  

       

Traducc ión de 

los  términos.  

       

Incorporac ión de 

nuevos té rminos.  

 

       

In terca lar  nuevas 

entradas.  

       

E laborado:  Ar isbeth Gar r ido Velázquez  
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5.-  DETERMINACIÓN DE SIGNATURA TOPOGRÁFICA (CLASIFICACIÓN) 

 

 

DETERMINACIÓN DE SIGNATURA TOPOGRÁFICA (CLASIFICACIÓN) 
A b r i l  20 1 6  

Objet i vo:  Des ignar la  as ignatura t ipográf ica especí f ica y necesar ia  para ident i f icar  y ub icar  la  co lecc ión en una zona 

par t icu lar .  

Actividad 

Abril  2016 

Observaciones 

1ª. Semana  2ª. Semana 3ª. Semana  4ª. Semana 

Designación 

de signatura 

topográfica 

     

Designación 

de Cutter 

     

Captura de 

datos de 

signatura 

topográfica   

     

Elaborado:Arisbeth Garrido Velázquez  
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6.-  PROCESO FÍSICO. 

 

Programa: 

PROCESO FÍSICO  

Objet i vo:  Colocar  e l  e t iquetado y  e l  se l lado de mater ia l  tomando en cons iderac ión sus d iversos soportes.  

Act iv idad  

MAYO 2016  

Observac iones  1ª .  Semana  

2-6 

2ª .  Semana 

9-13 

3ª .  Semana  

16-20  

4ª .Semana 

23-27  

Real iza  una 

tar je ta  anexa,  

con los  datos 

correctos y  con 

la  in formación 

del  códice  

     

Colocar  la  

papeleta  

     

Marca con e l  

ro tu lo  

     

Colocar  un 

forro a l  códice  

     

E laborado:  Ar isbeth Gar r ido Velázquez  
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