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INTRODUCCION 

Entre las diferentes actividades que se desarrollan en 
una biblioteca, el pr~stamo ocupa un lugar primordial y demanda 
un gran esfuerzo para su eficiente funcionamiento, razón por la 
cual este constituye un indicador inequívoco de la calidad gene
ral de la institución y del nivel t~cnico de los pro~esionales -
responsables. 

El servicio de pr~stamo pone a los usuarios en posesi&n 
temporal de los materiales que constituyen el acervo y realiza a 
la vez las acciones de control administrativo requeridas para ga
rantizar la recuperación e integridad de los materiales; de esta 
forma genera un importante volumen de información que ya no hace 
reCerencia directa y circunstanciada al estado actual de la colec
ción ·y de la comunidad de usuarios, sino al comportamiento general, 
a nivel estadlstico, observado en los usuarios y en los materia- -
les, ya sea que estos existan en la colección o qu~ hayan sido so
licitados infructuosamente. Esta información, adecuadamente ana
lizada, debe orientar m~s adelante a lts acciones de evaluación y 
de toma de decisiones, ya sea en cuanto a la seleccion de material, 
ya en organizacion de la gestión, ya en cualesquiera otros de los 
muchos aspectos que posibilitan un servicio de préstamo e~iciente. 

Resulta entonces necesario establecer una distinción con
ceptual entre el PRESI'AMO , como secuencia de acciones concretas 
para otorgar y controlar el uso de los materiales por los usuarios, 
y la CIRCUL.ACION ,que es un proceso más general, dentro del cual -
resultan incluÍdos el Pr~stamo y todo un complejo de sistematiza-

!
, . # ; ; 

e on y analisis ~e datos, de evaluacion mediante comparacion con 
cie~tos patrones de calidad, y de predicci&n para adoptar decisio
nes. 

Dentro de la concepción actual de la organización de em
presas, se acepta un~nimemente la idea de que es preciso distin- -
guir entre la GESTION y su respectiva EVALUAC70N ,la cual per
mite adoptar decisiones para ajustar a la primera seg~n los patro
nes de e~iciencia adoptados. Asimismo, se acepta que uno y otro 
aspectos deben estar separados, pues mientras en uno predomina la 

, # :rv tontea EJECUTIVA ,en el otro predomina la tonica NORMAT A • 

Lo anterior no implica en realidad una idea totalmente -
nueva, sino que se trata de una extensión de la TEORIA DEL CONTROL 
al campo de los procesos empresariales, cu'ya naturale~a puede no -
ser ~icilmente perceptible. Un ejemplo trivial podría ayudarnos 
a ilustrar este aspecto. Úna empresa prestataria del servicio de 

- ; distribucion domiciliaria de gas consta de una o mas divisi6nes que 
se ocupan de-ejecutar y controlar la contabilidad de las entregas, 
pero a eCectos de evaluar la eficiencia y planear los cambios y el 
desarrollo debe contar con una o más d~visiones encargadas de reco
pilar, sistematizar, analizar y evaluar datos acerca de la pres
taci&n del servicio, para que en base a esto se adopten decisiones. 
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De modo que existe una RETROALJ:MENTACION t el resultado 
de la gestión (distribución domiciliaria del gas) es regre•ado a la 
empresa y comparado con ciertos patrones de eficiencia, para intro
d~c ir los ajustes que se requieran (cambio de rutas, aumento del -
numero de camiones 9 mejoras al metodo de bombeo, etc.). Para esto, 
la divisi~n de evaluación y planeación debe basarse en los datos de 
contabilidad del servicio, paro manej,ndolos con un criterio esta
dístico global; a lo anterior, añade datos recopilados por encues-
ta entre clientes, quejas telefónicas, datos sobre distancia recorri
da por los camiones, fallas más frecuentes en el equipo, repercusión 
de dichas fallas,etc. 

De modo que la empresa moderna constituye un SERVOSISTEMA, 
es decir1 un sistema capaz de regularse a s! mismo para satisfacer -
ciertos patrones prestablecidos de eficiencia. Y entonces consta -
por lo menos de dos sub-sistemass ejecu~or de la gesti&n y evalua
dor de la gestión. 

La reciente Reforma Administrativa llevada a cabo por el Po
der Ejecutivo Federal nos ofrece también, con una dimensión enorme, -
un ejemplo de este enfoque •sist&mico•s se establecieron dos Seoreta
r!as de Estado diferentes (Hacienda Y Crédito Público, y Programación 
y Presupuesto) para atender los aspectos ejecutivo y normativo de la 
gestión hacendaria del Estado. 

En el campo de la 8ibliotecolog!a, nos encontramos con que -
en la casi totalidad de las bibliotecas el trabajo del servicio de -
pr,stamo es tan intenso que Únicamente se llevan a cabo, cuando las -
circunstancias lo permiten, estadísticas rudimentarias que no apor- -
tan muchos elementos para evaluar y menos planear científicamente el · 
desarrollo futuro. La gestión se desarrolla ignorando sus resulta
dos globales y las tendencias dentro del mismo. El planeamiento se 
basa en apreciaciones demasiado generales y a menudo subjetivas. La 
~alta de un enfoque sist~mico por parte de los bibliotecólogos trae -
a menudo aparejada una consecuencia indeseables no son tenidos en --
cuenta a la hora de evaluar y planear globalmente las bibliotecas. 

Al iniciar, tres años atrás, la presente tesis, lo hice con
vencida de que el uso de las microcomputadoras podría significar una 
mayor rapidez y eficiencia en el servicio de préstamo, por lo que -
escogl el t!tulo •un sistema de préstamo automatizado'; pero a medida 
que fu! profundizando en el estudio y en la experimentación, se me -
hizo evidente que la posibilidad de manejar autom~ticamente la infor
maci~n abre al bibliotecario una perspectiva mucho m~s amplia y com
plejas LA CIRCULACION COMO SERVOSISTEMA • Se trata de que la ges 
tión de préstamo se conecte a un sub-sistema de evaluación y ajuste~ 
para integrar un sistema sometido a control, con posibilidad de acep
tar cambios que lo expandan o lo modifiquen cualitativamente. 

Sabemos que la 'biblioteca ideal' sería aquella en la que -
cada uno de los usuarios hallase siempre el material de su inter~s -
y que pudiese disponer del mismo todo el tiempo necesario. Para --
orientarse en esta direcci~n, es preciso detectar los intereses pre
valentes en una comunidad y su importancia relativa, sus ritmos Y sus 
pecu11aridades. Tambi'n es preciso detectar las tendencias en el --
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uso de los servicios, los problemas mis Crecuentes y los períodos 
en que ocurren. ·Nada de esto resulta verosímil sin disponer de di~ 
positivos de c&mputo para procesar la información. 

De aquí que la verdadera importancia de usar computadoras en 
las bibliotecas no resulte tanto de la rapidez y con~iabilidad del 
control sobre los pr&stamos, como de la posibilidad de integrar un 
SISTEMA DE CIRCULACION que encare el movim:liento de los materiales 
como un todo, cuyo objetivo central sea optimizar el uso de los e
xistentes, y a la vez tener en existencia los necesarios. 

No existiendo ha~ta la Cecha en M&xico un sistema computari
zado de circulaci~n en el sentido expresado, pens& que podría re-
sultar de alg~n int~r~s pr,ctico e1 recopilar antecedentes de expe 
riencias ajenas y luego desarrollar una experiencia propia, aunque 
~uese restringida a un modelo en escala reducida. -

Es asl que en los capítulos 1 a 3 de la presente tesis revi
so los conceptos bibliotecolÓgicos b~sicos involucrados y las expe 
riencias de otros paf ses en el uso de computadoras para sistemas = 
de circulaci&n, estrictamente en~ el sentido expuesto, es decir, de 
jando de lado aquel1os casos en que la automatizaci&n Únicamente ~ 
se utiliz& para agilizar el pr,stamo. --

En el capítulo 4, expongo la idea medular de mi tesis CONS-
TRUrR UN MODELO DE BIBLIOTECA A ESCALA REDUCYDA QUE CUENTE CON UN 
SYSTEMA DE CXRCULACION COMPUTARYZADO, abarcando todos los aspectos 
de esta. 

En el capltulo 5 expongo someramente la implementación del 
re~erido sistema, para lo cual cont' con la invalorable ayuda de 
varios especialistas de la Facultad de Ciencias de la UNAM y del 
~nstituto Naciona1 de Cardiología "Ignacio Ch~vez"• Esto constitu
yó una interesante experiencia interdisciplinaria, cuyos anteceden 
tes en M&xico ser~n descritos en el numeral correspondiente. -

. 
En los capítulos 6, 7 y 8 reúno los resultados de la expe--

riencia, 1os someto a discusión en base a las experiencias ajenas, 
y ~ormulo conclusiones que pudiesen resultar de interés para nues
tro medio. 

En los anexos, incluyo un trabajo de investigación publicado 
previamente dentro de esta línea y segmentos de un Manual de Proce 
dimientos para la Biblioteca de la Universidad del Estado de Méx1= 
co en cuya elaboración particip&. Asimismo, un breve resumen de -
los principales conceptos de Computación requeridos para entender 
sistemas como el desarrollado, y que estimo deberían integrar obl! 
gatoriamente el bagaje de conocimientos de un bib1iotecario en la 
actualidad. 

Para ~inalizar esta Introducción de Tesis, escrita al cabo -
de tanto tiempo y esfuerzo distraídos de la atención de mi ~amilia 
y de mi hogar, deseo expresar en unas pocas líneas adicionales la 
intenci&n comunitaria, de modesto aporte u la experiencia colecti
va de nuestro Coleg~o de Aibliot~colog!a, que da verdadero senti
do a este trabajo. 
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Paradojalmente, lo sustancial de esta tesis no reside pre

cisamente en construir un sistema de circulaci&n computarizado, 
sino en analizar a rondo el para qu&, el cuindo y el c&mo intro
ducir facilidades de c~mputo en nuestras bibliotecas, una vez que 
ya ae posea tecnolog!a propia y relativamente barata, 

En dltima instancia, se trata de aportar recursos instrumen
tales que RECUPEREN EL TIEMPO, LA ENERGIA Y LA CREATlVIDAD DEL 
BIBLIOTECARIO para dedicarlas a sus princ1palee ~unc1ones1 ASESO
RAR AL USUARro y PLANEAR EL DESARROLLO. 

Posiblemente me adelante algo en el tiempo al develar pers
pectivas de que trata este trabajo. Pero tengo la seguridad de 
referirme al espacio correctos nuestro imbito, el latinoamericano. 

Y si alguno de los elementos que laboriosamente he reunido 
aqu! pudiese resultar de cierta utilidad para futuros y m&s ~ruc
t!~eros trabajos en el mismo sentido, o para despertar el inter&s 
de los compañeros mis jóvenes acerca de esta materia, me sentir' 
plenamente recompensada. 

"Nada puede sernoa ajeno sino lo que ignoramos. 

La ~nica manera de ser provechosamente nacional 

consiste en ser generosamente universal, 

pues nunca la parte se entendi~ sin el todo." 

ALFONSO REYES 



CAPITULO l 
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1.1 BASES CONCBPl'UALES DEL SBRVXCIO DB CXRCULACION 

Es el servicio mediante el cual ae pone a los usuarios en 
poseai&n temporal de los rnateriales que constituyen el ace.rvo 1 -

dando aal satisfacci&n a sus necesidades de estud1o 1 consulta y/o 
recreación. . 

De modo que su propósito b&sico oonai1te en asegurar que 
los materiales que po•ee la biblioteca se hallen a disposici&n 
de quienes los requieren al cabo de un tiempo ra~onable y duran
te un tiempo suficiente. 

La variable TIEMPO constituye entonces una referencia fun
damental para e•t• servicio, y gran parte de las consideraciones 
acerca del mismo implican evaluar la rapide1 con que se lleven 
a cabo •U• accione•• · 

que 
Comensaremos exponiendo 

•• 1\evan a cabo sobre un 
la SECUENCIA ELEMENTAL DE RUTINAS 
material dado1 

1 
2 

' 
., 
8 
9 

USUARIO 
Consulta de~ cat&logo 
Selecci&n dei mat~rial 
Trim1te de pr&stamo 

Recepct&n 
Uso 
Devoluci&n 

4 
5 
6 

BIBL70TECARIO 

Bdequeda 
Regi•tro 
Entrega 

10 Recepct&n 
B•ta secuencia elemental puede resultar modificada por una 

••rl• de circunstancias que analisaremoe a continuaci&n. 

Si al efectuar la bdequeda del mater~al solicitado por un 
u•uarlo el bibliotecario verifica que dicho material se halla 
pr••tado a otro usuario, aquel puede efectuar una RESERVACION --
1obre el mismo 1 a efectos de que cuando el material aea regresa
do •• le avise y se le aguarde durante un plazo para concurrir a 
retirarlo. En este ca10 se cierra un ciclo inicial de la siguien
te manera1 

1 
2 
3 

,. 

USUARIO 
Consulta del cat&logo 
Selecci&n del material 
Tr,mtte de prlatamo 

Solicitud de reserva 

BIBLIOTECARIO 

4 edequeda 
,. rnforme 

I -Registro de la reserva 
La nueva posibilidad reciln de•crtta modificar& a su vez 

al ciclo bisico elemental visto, al principio 1 pues ahora •erl -
preci•o intercalar entre las acciones 4 y S de aquel una nueva 
acoi&n en que el bibliotecario VERYJ'IQUE SJ:' EXISTE RESERVACION 
previa •obre el material eollcttado y en ca10 de ser aat no lle
ve a oabo el .prletamo 1 pu•• el otro u•uario tiene prioridad. 
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En muchas bibliotecas, lo anterior se omite no colocando 

en estantería los libros con reservación, pero en la política 
de ACCESO ABIERTO tal pr,ctica resulta inconveniente, pues se 
priva a los usuarios la posibilidad de conocer y consultar li
bros que están ~Ísicamente en la biblioteca. 

A lo expresado, debemos añadir la necesidad de REGISTRAR 
LAS DEVOLUCIONES de inmediato y de REPONER EL MATERIAL a estan
tería, a e~ectos de ponerlo lo antes posible a disposición de -
nuevos usuarios interesados. 

De modo que nuestro esquema inicial queda ahora modifica
do y presenta el siguiente aspectos 

USUARIO 
1 Consulta del catálogo 
2 Selección del material 
3 Trámite de pr~stamo 

8 Recepción 
9 Uso 

10 Devoluci&n 

BIBLIOTECARIO 

4 adsqueda 
5 Indagación de reservas 
6 Registro 
7 Entrega 

11 Recepción 
12 Reg1.stro 
13 7nterbalación 

El asegurar la disponibilidad de los materiales en ~orma 
oportuna y eficiente para quienes los necesiten implicarl a su 
vez ESTABLECER CATEGORIAS DE USUARIOS y asignar determinadas -
atribuciones a cada una de ellas, fundamentalmente en cuanto al 
PLAZO DE PRESTAMO. Para que esto pueda cumplirse se1•t( preciso 
que el reeistro correspondiente al pr~stamo consigne la catego
ría a que pertenece el usuario, y que el bibl~otecario la conoz
ca antes de efectuar el registro. Por lo tanto, se agrega una 
nueva acc~&n entre las eta~as S y 6 ~e la versi~n ajustadas 

USU.ARro 
1 Consulta del catálogo 
2 Selección del material 
3 Trámite de pr~stamo 

9 RecepoicSn 
10 Uso . 
11 Devolución 

BrBLIOTECA RIO 

4 Búsqueda 
5 Indngaci~n de reserva 
6 Comprobación de oategor!a 
7 Registro 
8 Entrega 

12 Recepción 
1:3 Registro 
14 Intercalación 

Observando el esquema, tambi&n vemos que se podr!a invertir 
el orden entre las etapas 5 y 4, para no buscar materiales con 
reservación pendiente. 
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Para dar CAPACrDAD COACTIVA a la biblioteca y de esta ~or
ma asegurar que cada usuario respete el plaEo durante el cual se 
le ha otorgado un pr&stamo, será preciso aplicar SANCIONES por 
vencimiento del plazo, las cuales podrán ir desde multas hasta 
suspensiones como usuario. 

Nuevamente, la capacidad incorporada viene a comp11car la 
sec~encia de acciones, pues ahora será necesario que el bibliote
cario indague (entre los pasos S y 6 del ciclo) SI EL REGISTRO DEL 
USUARIO ESTA VIGENTE (no tiene suspensión aplicada por ~ncumpli
miento previo). 

Además, cuando el usuario regresa el material prestado, el 
bibliotecario debe VERIFICAR QUE EL PLAZO DE PRESTAMO ESTE VIGEN
TE, lo que agregar& una nueva acción entre las etapas 12 y 13 de 
la dltima versi&n de la secuencia, que ahora quedar 

USUARIO 
1 Consulta del catálogo 
2 Seleocl&n dei m~terial 
3 Tr&mite de prtCstamo 

10 Recepci&n 
11 Uso 
12 Devolución 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

B:IBLJ:OTECARIO 

Indagaci&n de reservas 
Comprobaci&n de categorla 
Comprobación de vigencia 
Búsqueda 
Registro 
Entrega 

1:3 Recepción 
14 VeriCicaciÓn de plazo 
15 Registro 
16 Intercalación 

Si al regresarse un material prestado el bibliotecario 
comprueba que est~ vencido el plazo correspondiente, deberá pro
ceder a aplicar la sanci&n que el reglamento disponga (multa o 
suspensión), lo cual generar~ ciclos de acciones especlCicae -
para cada caso, a las cuales denominamos RUTINAS DE AFLICACION 
DE SANCIONES. 

De igual manera, si en la recepción del material prestado 
se comprueba que el mismo est~ deteriorado, serl preciso ejecutar 
una serie de acciones que constituyen las RUTINAS DE RECEPCION DE 
MATERIAL DAÑA DO• 

. Para mejorar la observación de los plaEos de pr&stamo por 
parte de los usuarios, es preciso que la biblioteca cuente con la 
posibilidad de INFORMAR SOBRE PRESTAMOS VIGENTES Y VENCIDOS, tanto 
con reCerencia a los materiales (ndmero de ejemplares existentes, 
fechas de devoluct&n esperadas, usuarios en posesi&n, etc.) como 
con reCerencia a los usuarios (materiales prestados a cada quien, 
vencimientos, suspensiones, etc.). 

·: 1 
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Cuando la in~ormación de préstamo es brindada amplia y r~pi 

damente es posible obtener respuestas muy Cavorables por parte de 
los usuarios, y de esta ~orma lograra que una mayor proporción de 
los materiales prestados sean regrasados antes del vencimiento del 
plazo. 

Adicionalmente, debemos notar que dentro de cualqui~r comuni 
dad de usuarios de una biblioteca existe cierto grado de conoc1--= 
miento mutuo, que permite o ~acilita en muchos casos adelanta~ la 
devolución del material prestado a través de la solicitud personal 
directa de otro usuftrio interesado en obtenerlo; pero para explo-
tar esta posibilidad es preciso INFORMAR QUIEN POSEE EL MATERIAL Y 
LAS FECHAS DE PRESTAMO DEVOLUCION ESPERADA. 

Las mismas consideraciones que conducen al establecimiento -
de categor!as de usuarios determinan además que a los de ciertas -
categorías, y para ciertos materiales, el PRESTAMO SE R~STRINJA A 
SALA DE LECTURA. Esto genera las RUTINAS DE PRESTAMO EN SALA, que 
son similares a las de PRESTAMO A DOMICILIO que expusimos antes. 

En fechas relativamente recientes se ha incorporado a las -
bibliotecas una capacidad muy importante 9 que les permite compa~ 
tir recursos y brindar un servicio mucho mis poderoso, se trata -
del PRE&"TAMO INTERBIALIOTECARI0 9 mismo que en los próximos afios -
se desarrollará ampliamente gracias al uso de redes de comunica-
ct&n entre las bibliotecas, que permitan localizar rapidamente -
los ma~eriales y disponer de inCormaci~n acerca de los usuarios. 
La secuencia de acciones requeridas para la operación de esta ~a
cilidad, constituye la RUTINA DE PRESTAMO INTERBIHLXOTECARIO. 

El sistema au~omatizado de pr~stamo reduce el costo y eleva 
la e~ectividad del sistema. El sistema manual es inoperante cuan~ 
d " " o se maneja un numero elevado de transacciones, aun asignando 
más personal no se agiliza y el costo es alto. La efectividad es 
baja o nula, las posibilidades de evaluación del servicio nulas. 

El conjunto de todas las transacciones realizadas por la 
bib11ot eca durante cierto per:Íod·o debe recopilarse, sistematizar
se y analizarse mediante t~cnicas estad!sticas ~decuadas, a e!e~ 
tos de EVALUAR LA PRESTACION-DEL SERVICIO y de esta forma auxi
liar a la dirección en el PLANEAMIENTO del futuro desarrollo de 
la biblioteca. 

Hasta hace muy poco tiempo, este aspecto ~undamental reci 
b!a muy poca atención, pues la información ~~tad!stica disponible 
casi que se limitaba al n~mero total de transacciones ocurridas. 
Pero la automatización de los registros abre riquísimas posibli
lidades para conocer a fondo lo que est& sucediendo, y de esta -
f'orma acceder a la TOJ.lA CTENTI1''ICA DE DECISIONES, que involucra 
tanto a los aspectos espec{~icos del acervo, como al funciona--~ 
miento mismo de la biblioteca mediante la INVESTIGJ\CION DE OPERA 
CIONES. 

Podemos ahora intentar resumir en un esquema la relaci&n 
entre factores que implica el servicio de circulación, establ;
ciendo los productos del mismo, y orient&ndonos a la definicion 
de JNUICAUOR~S que de alguna forma nos permitan MElJIR l!..A GE5TION 
y en consecuencia calcular EFICIENCIAB. 
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le2 :IMPORTANC:rA DEL SERVXC~O DE CIRCULACXON 

A finale~ del siglo pasado, la eminente biblioteoóloga es
tadounidense Mary PLUMMER destacaba el signif'icado del servicio 
de circulaci&n en los siguientes t&rminos1 (1) 

"El sistema de pr&stamo es una parte esencial en las f'un
ciones de la biblioteca e implica gran comunicaci&n con 
el usuario • • • 

Se llamará si~tema porque en todos los casos implicarl 
un procedimiento bien definido para llevar cuenta de ca
da acci~n y ef'ectuarla de manera correcta • • • 

La caracter!stica,mejor apreciada por el pdblico es la 
rapidez con la que se puedan retirar o regresar libros. 

Una cualidad esencial será su simplicidad y otra la po
ca part1oipaoi6n que exija del usuario • • • 

En gran medida, este sistema dirá si la biblioteca resul
ta dtil a su comunidad y h~cia dÓnde se debe evolucionar." 

Por la mil!lllna &poca, J.D.BROWN llevó a cabo una revisi&n -
hist&rica acerca de los antecedentes más alejados de los siste
mas de pr&stamo, y en su trabajo refiere que ya en el año 1700 
el Reverendo KIRKWOOK 1 encargado de una biblioteca mon&stica, al 
reconocer la importancia del control de la circulación, redactó 
el "manual de procedimientos" m's antiguo de que se tenga noti-
cia, y en el mismo dec!a1 (2) 

"Todo poseedor de un libro debe anotar su nombre en el 
libro diario, junto al t!tulo del libro que retiró y la 
f'ecba en que lo regresará. Esto es fundamental para man
tener íntegra la colección." 

El radical cambio operado desde concebir a la biblioteca 
como un CENTRO DE PRESERVACION hasta concebirla como un CENTRO 
DE D7FUS70N de los materiales se ve condensada en buena medida so
bre la comparación entre ambas citas. 

1 PLUMMER,M.w.--"Loan Systems" .--Library Journal,~a 243, 1893 .• 

2 BROWN,J.n.--"History and Description of Charging Systems".-
Library World 1!• 3 9· 1899. 
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Sin embargo, ambas citas coinciden en destacar la importan

cia de contar con un PROCEDIMIENTO EXPLIC:ITO PARA DOCUMENTAR LA 
C IRCULAC ION• 

Dentro de la concepción actual, se trata de CONTROLAR SIN 
Dil'ICULTAR la circulación de los materiales, y a la vez generar 
datos que a su vez sirvan para mejorar y ampliar el servicio. 

En un excelente estudio de campo realizado durante el año 
1961 por George FRY y otros (3) para la American Library Associa
tion, acertadamente se dice que1 

"EL SISTEMA IDEAL SERIA UN NO-SISTEMA" 

esto esa que cada usuario pudiese disponer del material inde~ini• 
damente y sin restricción alguna. 

Pero mientras haya que compartir el uso del material de la 
biblioteca, LO IMPORTANTE ES QUE EL MISMO CIRCULE FACIL E INTENSA
MENTE. El sistema interesará solamente en la medida de que sus 
procedimientos permitan cubrir dichos objetivos, pero no porque 
tenga una signi~icación propia relevante 

. Sabemos la importancia del Sistema NEWARK, desarrollado ha
cia 1900 en la Newark (Nev Jersey) Public Library durante la direc
ción de John COTTON DANA, como antecedente de todos los sistemas 
actuales. En 9U trabajo señero (4), el autor insiste en las ven
tajas e importancia de INTENSIFICAR LA CIRCULACION de los libros, 
y en que esto da sentido al nuevo sistema, porque si se tratase 
simplemente de preservarlos, <licho fin se cumplir!a igual con loa 
métodos primitivos como el del libro diario. 

Casi un siglo después,uno de los directores de la empresa 
"PLESSEY" (especializada en sistemas automáticos para bibliotecas)·, 
escribe (5) algo muy similar en su esencias 

"••• los beneficios para cualquier biblioteca 
deberán medirse como mejor servicio, operaci6n 
simplificada, uso más eficiente de la colección 
y circulaci&n m&s frecuente del material." 

En definitivas la biblioteca existe para satisfacer una de
manda de material, y el servicio de circulación constituye el 
nexo ent~e aquella y el usuario¡ por eso tiene :fundamental impor
tancia. 

4 

5 

FRY,George et al.--study of Circulation Control Systems.-
ChicagoaALA, 1~61. -- (r:T"P pub. ; no. 1). -- P• 23. 

COTTON DANA 1 Johne--"ALA Primer" .--Public Libraries,!,1 79, 
1896. 

HULL,D.J.--"Fi:fty million iseues per year1 the Development ot: 
Computer-Based Circulation Systems."--Program,12: )4, 
1978. ~ 
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Isabel J. Mosley, en 1~77, realiza un trabajo (6) en el 
cual se revisan los objetivos y criterios de evaluaci&n para po 
der definir indicadores de efectividad y allí señala los siguien 
tes objetivos para cualquier Jistemas -

1) Maximizar la circulación, considerando un mismo con
junto de condiciones paramétricas, sobre todo de la 
población servida. 

2) Minimizar el tiempo y el esfuerzo empleado por el u
suario para obtener el material en préstamo. 

') Hacer disponible el material necesario lo m~s rápida 
mente posible. 

~) Mantener intacta la colecci&n, asegurando el retorno 
de' todo el material prestado. 

BUCKLAND & HJ:NDLE (7) hablan de "nivel de satis:facción, 
medible por la proporción de solicitudes atendidas inmediatamen 
te y por el tiempo medio de respuesta. 

Todo lo re~erido hasta aquí destaca claramente la SIGNI 
FICACION DEL SISTEMA DE CIRCULACION EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO :::' .. 
DE LOS FINES PHDIARTOS DE LAS BIBLIOTECAS. 

, 
Pero ademas, es preciso considerar que una adecuada PO-

LJ:TICA DE DES.ARROLLO DE LA BIBLrOTECA necesariamente debe tener 
en cuenta los <latos aportados por el sistema de circu1ación. No 
se pueden adoptar decisiones sin contestar previamente preguntas 
bás~cas como las siguientes• 

0 ¿cuántos usuarios de sala y de domicilio se tienen co 
mo promedio diario? 

0 ¿qué tipo de materi~les se usan rule? 

o ¿qué tipo de solicitudes no pudieron ser satisfechas? 

6 MOSLEY, rsabel J. -- 11Cost-ef'fectiveness 
tomation of' a Circulntion System11 • 

ry Automation, ~· 243, 1977• 

analysis of' the Au
Journal of' Libra-

7 elJCKLAND, M~ K. y A. Hindle. -- "Loan policies1 duplication 
and availability"• -- En 1 Planning Librnry Services.-
Lancaster1 Univ.of' Lancaster, 1969. -- P• 17. 
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0 ¿qu~ materiales ~ueron reservadoe varias veces? 

0 ¿culfl fu~ la duración promedio de los pr~stamos? 

0 ¿qu& categoría de usuarios ~u,•la mls activa? 

Vemos pues que, en la propia medida en que la circulación 
constituye un aspecto esencial rle los servicios, ella es a la vez 
FUENTE DE LA MAYORIA DE LOS DATOS ESTADTSTICOS UTILIZADOS PARA LA 
EVALUACION Y EL PLANEAMIENTO. 

Sin embargo 1 es preciso reconocer que sólo en los años m's re
cientes, gracias al empleo de las t&cnicas computacionales, se est~ 
comenzando a ejercer con su~iciente peso la proyección del an~lieis 
estadístico hacia el planeamiento, pues para esto es preciso poder 
manejar grandes cantidades de datos y establecer diversas correla
ciones entre ellos, lo cual constituye una tarea demasiado pesada 
para realizarla manualmente. 

Aún en los albores de la era de la Computación, Fremont RYDER 
(8) señal~ claramente las posibilidades de an~lisis que esta tecno
Log!a oCrecer!a a los bibliotecólogos. Dichas poeibilidades,apenas 
entrevistas, expandieron sin embargo notablemente los conceptos del 
planeamiento bibliotecario, como puede constatarse en algunas obras 
clwsicas sobre el tema (9). Pero sólo a mediados de la década de 
los 60 se formularon criterios matemático-estadísticos sólidos en 
los cuales basar los an~lisis de la circulación ahora posibles me
diante el uso de computadoras (10). 

Como se expondrl m&s adelantei estos aspectos deb~n merecer 
especial atención y esfuerzo para incorporarlos e~icazmente dentro 
de cualquier sistema automatizado, pues representan una de sus m's 
ricas posibilidades¡ esto esa LA CTRCULACTON COMO SISTEMA AUTO
CONTROLADO t CUYO DESARROLLO OBEDEZCA A CRITERIOS BIEN DEFINIDOS 
Y APLICADOS EN BASE AL ANALTSTS DE RESULTADOS PREVIOS. 

8 RlDER, Fremont.--The Scholar and the Future of the Research Li
brary.--New Yorks Hadham 1 1944.-- P• 174. 

9 RIDENOUR 1 L., Re SHAW y A. Hill.--Rihliography in an ARe o~ Scienc!• 
--Illinois1/s.n./, 1951~-- 197 P• 

10 CLAPP 1 V. y R.Jordan.-•Quantitatlve Criteria Cor 

. i'~\¡;:~~~;!~~;,~~J;~~~;i~,~;~'JJ:,~.;:,;:.; .. ·;±~" •. :;,'. , .. 
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le3 ORGANXZACXON Y MBTODOS DEL SERVZCZO DI CZRCOLAC%O• 

El cumplimiento de las diferentes ~unciones de una biblioteca 
exige una eapeoializaciÓn estructural más o menos avanzada aegdn la 
maBnitud de sus operaciones, y as{ pod~moe encontrar deade organiza
ciones elementales en que trabajan unas pocas peraona•, ha•t• 1n•t1-
tuc1ones enteras integradas por gran cantidad de proteatoni•tas y -
t.fcntcos. 

Sin embargo, por sobre todo ese amplio rango de complejidad, po
demos reconocer la existencia de~ un PATRON' GENERAL MAS O MENOS CONS• 
TANTE DE FUNCIONAMIENTO, as! como de diferenciaci&n y jerarqutzaci&n 
de funciones. Entonces trataremos de definir a este patrón, sin de
tenernos en la consideración del tipo de estructura org(nica •obre -
el que se realiza, mismo que por otra parte suele aer en extremo va
riable y en ocasiones abiertamente irracional, como resultado de una 
evolución gradual y aleatoria en lugar de una planeact&n con Yis~a al 
organigrama ~uncional. 

Debemos destacar el concepto de que para poder di••ñ•r eficaz
mente un sistema computarizado, a~n cuando este contemple dntcamente 
a uno de loa servicios (como la circulaci&n, en nue•tro caso), ES -
PRECISO TENER EN CUENTA AL CONJUNTO DE LAS FUNCIONES para poder com
prender el signi~!cado real del servicio e implementar 1u• relacione• 
con los demis. 

Aa!, veremos que un sistema computari&ado de otrculaot&n, adn 
en su expresi~n máa modesta, debe contemplar aspecto• d• ESTAD7STICA 
necesarios para el control, la evaluación y el plan•am1•nto 1 por ejem• 
plo. 

Entonces, resulta necesario iniciar todo trabajo de dl•efto de 
sistemas por la elaboración de un DIAGRAMA GENERAL •n que figuren las 
funciones, su nivel de jerarqu!a y 9US relaciones reclprocaa, 

Dicha instancia ofrece en ~eneral una excelente oportunidad pa• 
ra obtener una visión de conjunto y a la vez observar particularida
des que eventualmente pudiesen constituir motivo de di~icultadea, sin 
tener todavía que resolver nAda acerca de ellas. Por e•o el an~lisia 
de un sistema debe inici~rse aqu{. 

Trataremos primero de DEFTNIR UN SISTEMA IDEAL en base a la con"" 
cepc1Ón global que elaboremo~, sin contemplar reetrtcci&n al«una, ya 
que se trata de una primera aproximación general •• 

Dado que el ORGAN:TO.RAM.I\ ESTRUCTURAL en la mayoria de lo• cas\11!1 
no se l!IUperpone estrictnment~ nl or~anigrama :funcional, ••r.t preciso 
estudiar detenidamente el ~ANUAL DE ORGANIZACI:ON para poder ubicar 
la estructura encargada de cada una de las ~uncionea. 

El Manuel de Organizact&n debe describir detallada•ente cada una 
de laa estructuras, as! como las responsabilidades y atribuciones y 
laa relacion~e ~uncionnlee y j~rñrquicne. 

Por otra parte, debe existir un MANUAL DB M&TODOI que d••criba 
detalladamente cada uno de los procedimiento11, con clara ••peoitica-
ci&n. de la entrada y salida de cada uno de ello•, a1l __ oo•o •!-'• la• e•• 

~:·,:··~,-~-~?.!;~~:~.' • ... ~-~·~,~t::~,~-~~:~'~"~\~'-::r: .. 'tfJ,;;:\·1t::~'~;::;,F,S,~.~-"'·~--'''~'~;, -~~~~~;:.:.!!!~~ ~~;,_r,9./'\"' ',:., .. _.,;·,,5;_ 
: ~';::••;.,:-,•,' ·-.~ . .r;:~>r; :·< ;' "<>>.";.:·.~·( ·,·; ._: ': :< •·. • •· ' 
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Un aspecto fundamental est' constitu!do por la claridad y preci
sión logradas al describir el desarrollo de procedimientos en que par
ticipan sucesivamente varias estructuras, as! como por la especi~ica
ción de los puntos de control. Todo es~uerzo dedicado a perfeccionar 
este Manual resultarl muy redituable a plazo variable. 

Dentro del Manual de Procedimientos, cada uno de estos debe des
cribirse en base a una de~inición general y luego desglosarse en secuen
cias de acciones o rutinas, correspondientes a las di~erentes modalida
des en que el procedimiento puede realizarse. 

Dentro del Manual de Procedimientos, cada uno de estos debe ade
m~s resumirse utilizando un diagrama de flujo, que permita una visuali
zación r'pida y global de la secuencia de acciones implícita en cada -
procedimiento. 

Durante el dltimo trimestre del año 1979 la autora trabaj& dentro 
de un equipo de pro~esionistas que asesor~ a la Universidad del Estado 
d& México en materia biblioteoolÓg~ca1 de su aporte personal a la es- -
tructuración del Manual de M&todos se han tomado algunos ~ragmentos que 
se presentan en el Apéndice II para ilustrar lo expresado antes, con re
Cerencia al servicio de circulaci~n. Como podr~ verse, se trata de una 
versión modi~icada del Sistema Newark, a la cual se agrega la idea de -
la tablilla indicadora de libro en pr&stamo originariamente 1nclu!da en 
dicho sistema. 

En el numeral siguiente, expondremos con algdn detenimiento la 
idea de los diagramas de ~lujo, ya que de ella haremos uso constante 
en el desarrollo de la presente tesis. 
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1.4 DIAGRAMAS DE1

: FLUJO DEL SERV:rc:ro DE CIRCU?i.ACION 

Tomaremos del 
guiente diagrama de 
tecas 

adquisición 
de remplazo 

no 

cl~sico libro de DOUGHERTY y HEINR!TZ (11) e1 si
flujo general de la vida de un libro en la biblio-

> 

( ini~io ) 

estudio y 
selección 

1 adquisiciCSn f 

/ recipci&n / 

1 proc. técnicof 

J. 
ubicación en 
estantería 

rutinas 
de 

pr&stamo 

baja de 
inventax-io 

* ( fin ) 

1 

si 

retorno a 
estantería 

.J 

Este ejemplo nos permite visualizar la idea general de los diagra-
mas de flujo, que consiste en expresar la secuencia de acciones corres
pondientes a un procedimiento en forma esquemática, empleando signos 
convencionales que indican la naturaleza de las acciones y su relaci&n 
con otras acciones. 

En la pÁgina siguiente resumimos el significado de los signos -
más frecuentemente utilizados en los diagramas de flujo. 

11 DOUGHERTY,Richard y Fred Heinritz.--scientific Management of Library 
Operat!.2!!!••-New YorkaScarecrow1 1966.-- P• 19). 
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inicio o ~in de proceso 

entrada o salida 

secuencia de acciones bien definida 

proceso dnico 

toma de decisi&n 

punto de convergencia 

documento elaborado o consu1tado 

sentido de desarro11o del proceso 

repetici&n de los pasos siguientes 
cierto ndmero especificado de veces 

oontinda en otro punto de la misma 
plgina 

viene desde otro punto de la misma 
paCgina 

continda en otra plgina 

viene desde otra p&gina 

archivo computarizado o manual 

Estos signos se copian de planillas transportables o se dibujan 
utilizando plantillas de per~iles de uso muy difundido en la actualidad. 

La de•cripcicSn narrativa de un procedimiento re•u1ta larg•.Y no . 
. P•r111lte •l•uallaao:L&n clobal directa . del ml•mo •lno al cabo de.· una .·la-. . . .• 
· .•.. bór- :••ntal .. 9u·• ;.en': ctetint~tY'.a .. ,c.orre:•:po!\d•.J,a\<·1•~ .. •J.•t»or-o l&n ;.c1•:~,.1u•·,e;.,_,.,,; ·;~'>".:"·'~;,i~ 
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Para3mayo~1simplicidad•• en los.procedimientos muy complicados 
ae utilizan dos s!~bolos que ±ndican la r~alizaci&n d~·muchas opera
ciones integradas como una o muchas sub~rutinas, ellos son• 

(.....,_____,) _L -----17 
Siguiendo lo aconsejado po~ Robert HAYES y Joaeph BECKER (12) 9 

Cormularemos ahora un esquema general de flujo correspondiente al sis
tema de circulación, al cual nos referiremos durante todo el resto de 
esta tesis como marco general de reCerencia. 

Este esquema general se presenta en la página siguiente, y es -
una adaptación nuestra del propuesto por Herbert GOLDHOR (13) al ana
lizar los criterios que podrían utilizarse para de~inir un sistema i
deal para el control de la circulación. 

Asimismo, en el Apéndice II incorporamos algunos diagramas de -
flujo correspondientes a las rutinas de circulación que fueron elabo
radas por la autora para la Universidad del Estado de M~xico. Podrá 
verse en ellos que apare cen detalles de cada uno de los pasos elemen
tales, y no referencias generales a sub-rutinas~ debido a que pertene
cen a un Manual de Procedimientos cuyo objetivo es auxiliar al perso
nal no pro~esionista para la realización de sus tareas. 

Cuando se trata de diseñar un sistema automatizado, el programa
dor requiere imprescindiblemente de los diagramas de flujo, ya que los 
programas simplemente traducirán al lenguaje de la m~quina los pasos 
que figuran indicados en aquellos. 

De modo que el producto de un análisis previo a cualquier pro
gramación computacional ha de ser una descripción detallada del siste
ma a automatizar y una colecci6n de diagramas de flujo que resuman con 
precisión el desarrrollo de cada uno de los procesos involucrados. 

12 HAYES,Robert y Joseph Becker.--Handbook of Data Processing ~or 
Libraries.--New Yorka John Wiley & So1ut , 1970.-- P• 227. 

13 GOLDHOR,Herbert.-U.Criteria for an Ideal Circulat·ion System'l-
Wilson LibrarY -Bu:tl.etin, 14 1 120-i-20, 1955·-- p. ·12~, .. 
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le5 ANALXSIS DB TXIMPOS Y MOVDIXENTOS EN LOS SISTEMAS DE CIRCULACXON 

El gigantesco deaarrollo industrial que ocurre al comienzo del 
presente siglo consituye un desar!o para sustituir a la intuición por 
la ciencia en el campo de la toma de decisiones de planeamiento y orga-
nización. . 

Se produce entonces un esfuerzo colectivo para trasladar ideas ma
tem&ticas y eatad!sticas al terreno de las grandes C'bricas 1 y en el -
año 1911 aparece explícitamente formulada la idea del estudio de tiem
pos y movimiento• en e1 ya cllsico libro de Frederick w. TAYLOR (14). 

Por esos años tambi&n Henry L. GANTT aportar& una idea simple pe
ro de singular efectividad1 representar la asignaci&n de recursos a --
1as distintas etapas de un proceso sobre un cronograma del mismo. 

sucesivos aportes y exitosas aplicaciones impulsaron al por en
tonces llamado •manejo cient!fico de empresas•, que durante la Segunda 
Guerra Mundial adopta su actual denominaci&n de l:NVES'I'IGACION DE OPE
RACIONES y termina invadiendo pricticamente todos los campos de activi
dad, incluyendo naturalmente a la Bibliotecolog!a. 

En 196,, KAUPMANN y FAURE realizaron un libro de enorme valor d1-
d&ctico1 •xnvitact&n a la Inveatigaci&n de Operaciones•, dedicado espe
cialmente a M4zico y traducido al español por los Zngenieros LANUSA ES
COBAR y SAMUEL RAMOS (15). Una lectura muy superficial del mismo ha 
sido suficiente para convencer a la autora de que resultar!a una gran 
carencia no incursionar, siquiera brevemente, en este aspecto. 

La circulaci&n ha motivado serios esfuerzos analíticos de dicho 
tipo 1 por ejemplo, la cuesti&n de ubicar mis cerca del mostrador de -
atenci&n al p~blico los libros usados con más ~recuenoia. Pero a su vez 
esto tiene que ver con la ~racción del acervo que cumplir& tal condi
cic$n, y esta suele predecirse en.•. base a la expresión matem&ttica de la 
Ler de ZIPF (16). 

En relación con esto tambi&n debe considerarse la fecha de publi
caci&n de loe libros del acervo; acerca de esto existen detenidos estu
dios, como el de la Biblioteca de la Universidad de Los Angeles (Cali
fornia-USA) y cuya esencia puede resumirse en el gr,Cico de la p~gina 
siguiente, que hemos adaptado a partir del libro de HAYES y BECKER (17). 

En dicho grlftco se representa el porcentaje del tiempo disponi
ble en que los libros estuvieron prestados (es decir 1 el 100% correspon
derla al caso te&rico de un libro que hubiese estado prestado todo el 
tiempo), como Eunción del tiempo transcurrido desde eu edici&n. 

Puede verse que la circulación de los libros aumenta progresiva
m~nte (en promedio) durante los primeros 4 afios 1 1o cual resulta expli
cable por el hecho de que su conocimiento se di~unde y unos usuarios -
informan a los demls. M4s tarda, se alcanza un mlximo seguido de una 
pronunciada ca!da 1 que indica la rapidez con que caduca la vigencia de 

14 TAYLOR1 Frederick.,,.-Princlples and Methods of Scientif'ic Management. 
--New York1 Harper, 1911.-- P• 15· 

15 KAUJ'MANN,A. y R.Faure.--Invltación a la Investigaci&n de Operaciones. 
--7.ed.--Mex1co1 CECSA 1 1974.-- P• j2. 

16 HAJBS,Robert. y Jo•eph Becker.--op.clt. p~ 275. , 
1'1 Iblde pe 276 •. ;, ·... ·· . , · •.. · ·· • .; , . , ;:X. 

/~íi,~tY!;.~.~~~ii',;~J!. ~·~~~f~~~:;~!~:;.;i~1tJ<·:~·c'··•;i~ü ~¡t,\:~~~~!~;'.i~i~'::i _'. ~.\,i~:-·~x- ·, ·~:;;<,¡ ¿\j'.(i~i~;.~~;:~~~-- ~-~.ó~;·~-~-,;?.'·:(:i-·' ':~~~1~r;-~~:.~~~.)1t..::i;.:.,•~~k !-t1~-~·~f::~;;~~~"}i..~~;!;·f;.¡·~·-~¡•'..'.'.:~: ¡,'.:~.;-~;;<:;.;:l:;i',, -<~~;;~~~::,,j·,:;:~~~~·~i·.~;.ji;~:-• ··~-"••;..~~;.·;~-.-~ -~"~~k;#.>i-0.e::~i .. ~)~.c~~·;:·vr/.1~ ~. ·Aú:;::~:tA~c)_;¡ :~~ 
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su tema o tratamiento del mismo. Libro• con 20 o mla años de edi
tado• mantienen un m!nimo de circulaci&n, que parece relativamente 
estable. 

En el estudio de-campo realizado en el año 1961 por la empre~ 
sa •FRY & ASSOC.• para la American L~brary Association (18) sobre 
104 bibliotecas estudiadas directamente y 4200 exploradas mediante 
cuestionario• se encara otro aspecto ~undamentala LA DISTRIBUCION 
POR TAREAS DEL TIEMPO DEL PERSONAL asignado al servicio de circula
ci&ne Su concluai&n fundamental es que la casi totalidad del tiem
po se emplea en la actividad de pr&stamo y devolución de libros. 

yor!a 
ter!a 
queda 

Cabe señalar respecto a dicho estudio el hecho de que la ma
de las bibliotecas encuestadas trabajan en sistema de estan
abierta1 el cual releva al bibliotecario de la tarea de b~s
en estanter!a del material solicitado. 

Para la realidad de la mayoría de las bibliotecas de Am&rica 
Latina, que operan en sistema de estantería c-rrada y que carecen 
de estudios para optimizar la distancia estanter!a-moatrador, esta 
proporci&n es prlcticamente la norma, y por lo tanto las activida-
des de anllisis prlcticamente nulas. · 

Lamentablemente, la autora no ha podido encontrar ningdn es
tudio de tiempos y movimientos en bibliotecas como estas para res
paldar e•ta 1mpres1&n en datos cuantitativos, pero la propia esca
sez de estadísticas analizadas sobre circulaci&n revela la ~alta de 
disponibilidad de tiempo que su~ren los servicios. 

18 FRY,George et a1.--op.c1t. P• 103. 
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2e1 SISTEMAS DE (;! IRC ULAC ION lit\~1'1UAf ... B_S 

Hemos vtato en el numeral 1.2 que el primcr ~i~~~lli~ ~ó 6l~6U~ 
lación estuvo integrado por un control b~satl~ ai·d ei l.Jh3liFJ DiARib 
donde se anotaba el título del libro, el nombr.;·~1 del u::.mai-;~;d y ta 
recba probable en que regresaría el material. 

A su vez, recordando lo visto en el nume~al 1.4 acercu 
del diagrama de flujo general, convendremos en que la anotación 
que efectda hoy en d!a una computadora sobre ei archivo de tran
saccionea es biaicamente la miama que efectuaban loa monjes de 
los monasterios ee el libro diario, a11i por el siglo XVII (19). 

Lo• inconvenientes de dicho libro resultaban de tener que 
e•cribir gran n~mero de veces la escritura del tltulo y autores 
del libro de un mismo libro, as! como el nombre de un mismo usua
rio (una vez por pr,stamo). Tambi&n, el tener que recorrer gran 
ndmero de veces las plginas del libro para hallar los registros 
de un pr&stamo 1 cuando se regresaba la obra o bien se deseaba 
reclamarla. Sus m&ritos relativos radicar!an en la etmplicidad 
y consistencia de los datos. 

Lo tedioso y lento del procedimiento debe •in duda haber 
motivado hondas meditaciones de los bibliotecario• acerca.d~ l~.: 
foJ>ma de agSli&ar el manejo de los datoa, y a•t no no1 ext·rañar~·-, 
la anlcdota relatada en el •ntctionary ot American Biography•(20)9' 
aegdn la cual el bibliotecario John SHAW BZLLINGS aconaej~ a -
HERMAN HOLLERITH (inventor de la tarjeta perforada) el que NO 
J'UESE A INTENTAR EL PROCESO DE LOS DATOS DE UN CENSO NACrONAL 
(el del año 1890) SIN CONTAR CON LA AYUDA DE Al.GUN MEDXO MECAN~
COe 

Loa primero• avances en materia de agilizaot&n, siempre 
dentro del campo de los procesos manuales, estuvieron orientados~ 
a permitir la identificación automática del libro ~ del usuari& 
SIN TENER QUE ESCRIBrRLA CADA VEZ ,y dejando como nioa anotac~n 
manual repetitiva la ~echa del pr&stamo y del vencimiento, las 
que a su vez se simpliCicaron mediante SELLOS DE HULE. 

Se desconoce con precisión cuándo y dónde se utilizó por 
primera vez un sistema de TARJETAS, aunque al parecer la idea se 
tom& de los talonea usados para el control de los equipajes en el 
ferrocarril (21) 1 hip&tesia que parece apoyada por el tamaño de 
las mismas. Lo cierto es que hacia el Cinal del •iglo pasado 
ezi•t!an ya muchos ~istemas que usaban tarjetas p~ra el usuario 
Y boleta o tarjeta para el libro. Tambi&n por aquelloa años se 
comenz& a emplear el sistema de tablillas indicadoras de pr~stamo. 

19 
20 
21 

BROWN 1JeDe•-op.c1t. P• 3• 
clt'fiiºª• IUYES 1 Robert y Joseph Becker.--op.ctt 1 p• 257, 
THO TON GRBEN 9Helen.--chargin~ System•e--Chloagoa American 

Library Associatlon, 1 35.-- P• 22, 
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Alsuna• Yarlaolon••• como lo• IOBRll DI VIVAllJO, dentre 

de loa que •• guardaban la• tarjeta• oorreapondlente• a le• ll• 
bro• que •• hallaban pr••tado• al •i•mo,7 que f'ue•on lntroduot
do• por llna BROVll en la bib11oteoa pdblica de 801ton laaoia •1 
afto 1190 (12) 1 repr•••ntaron aYano•• tranaltorlo• en ouanto a -
•l•p1tttoar •1 control de la olroulaol&n. 

Kl blblioteoarlo John COTTON DANA de la blblloteoa pdblloa 
de lewark (Nev J•r••7•USA) de•orlbt& en el afto 1896 (23) un •1•• 
te•a 'ba•ado en do• tarjeta• y que oon•tltuye el anteoedente mla 
l•portante de todo• los •l•temas actual••• 

SI SJSTBMA BBVARK utlll•a un arch1Yo de uauarlo• ordenado 
alrabltloamente en el que a oada uauarlo •• le aalgna una tarjeta 
donde r1cura •u ndmero de uauarlo,nombre y direccio&n1 con renalo
ne• para regi•trar •uce•lvos prlstamoa. Para cada libro •• oon
reoolona una tarjeta de libro, con ndmero,autor y titulo abreYlado 
y renslon•• para regiatrar sucealvo• pr&atamo•• 

In oada libro •• coloca una bo~a de veno1¡f ••••1 ..-•• ln
dioar la tocha en que expira el pri• amo, ~ ad• • ae oolooa un 
bolalllo para •uardar la tarjeta del 1tbro1 anotando •• ••te loa 
•l••• dat••· 

. c .. o •l••ento• auxiliare• •• emplean un ••111 oon la t1•9• 
del •ft ~otro con la·t•oha de ~vencimiento oalouia a a pa•ilre 
aquel ª' 

La teoha de ••nol•lento •• ••lla en la boJa d• ••••!•lento•· 
del libro, en la tarJeta del libro y en la del u•uarloe La teobt 
del P•••t .. o •n 1a tarJeta del u•uarloe 

ll ~nloo prooe•o manual oon•l•t• en· eaorlbl• •1 ad•••• del 
u•uarlo en la •••J•t• ·del libro. < 

Ra d• reparar•• en que el Slate .. Nevark ••P••••nta ua •ls• 
nttioatlYo avanoe en ouanto a 1• opti•i•aot&n •u• •• dable ••P•• 
rar u•iliaando dnio,.ente proo••o •anual. I• 1• deben r•oonoo•• 
lo• •lsutentea •'•lto•• 

1 • •••1••ro pe .... nente de lo• libro• •• .,.,., ... 
2 - •1 u•uarlo oonoo• •1 Yenci•l•n•o d• oada prl•t .. o 
' • •• oonoo• en la biblloteoa la tooha do Yonollll•nto 
4 - •• 1abe a qutfn ••'' preatado oada lt•ro 
$ • •• 1abe ou,1•• libro• tt•n• oada uaua•i• 
6 - pueden eteotuar•• •••••Yaolon•• 
7 • pueden controlar•• di•tlnta• oopta• del ., ... 11-ro 
8 • pueden trabajar a la vea vario• biblteteea•i•• 
9 • •1 inventarlo de libro• on prlat .. o •• 41••••• 

11 TBOJUITON GRBIN 1He1ene••oy¡o1t1 p. 26e 
1, CorTON DANA 1Johne•• opec 1 Pt 80. 
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Pero tambi&n se le pueden señalar algunos inconvenlentee, 

por eJemplo1 
1 lentitud del procedimiento 
2 - po•ibilidades de error 
3 - dificultad para saber si un libro esti prestado 

En la página siguiente se muestra una deacripci&n del mito
do Y materiales empleados en el Sistema Newark, tomada del traba
jo de FRY et al. (24). 

Durante el año 1929, en la biblioteca pdbliaa de Detroit 
(USA) se introdujeron algunas modificaciones al Sistema Newark,. 
para lograr que participase el usuario en el registro de la tran
sacci&n y de esta forma acelerar el tr,mite de la misma (25)• 

En el srsrEMA DETRorr se suprime la tarjeta de usuario y ee 
le da a cada uno de estos una o~edencial de identiticaci&n que 
deben traer consigo para obtener pr&stamos. 

Para indicar el ~encimiento del pr&stamo 1 se sustituye la 
bQja de vencimientos por una tarjetita impresa en que ya figura 
la techa de vencimiento calculada a partir del d!a del pr&stamo. 

Se mantiene la tarjeta de libro, y en esta el usuario ano~ 
ta su ndmero de identilicac16n, que el bibliotecario comprueba 
gracias a la credencial. De modo que este sistema se parece bas
tante a las transacciones bancarias. 

Como puede apreciarse a partir de esta breve revisi&n, lo• 
sistemas manuales empleados actualmente en la mayor!a de las bi
bliotecas constituyen variante9 de estos esquemas blsicoe~ 

•. Todos estos comparten el gran problema de ABSORBER LA MAYOR 
PARTE DEL TZEMPO Y LAS ENERG:r.AS DEL BIBLJ:OTECARIO encargado de la 
ciroulaci&n, reduciendo a un m!nimo su disponibilidad para orien- · 
tar al usuario, estudiar la colección, efectuar estad!sticaa y di
señar la estrategia de desarrollo. 

24 ~RY,George et al.--op.cit. P• ?O. 

25 LICBA,Judith.-•Sistemas de pr&stamo en bibliotecas unlver•l
tarias~--MeKicoa / s.n ./.--Tesis de Maestr!a,UNAM,1963. 
P• 13. 

·_, ~.- .:,. ' ·' '. . ·.. . . 
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Mwa•r•••• lnt•n•o• para d••arrollar una ..tqulna oapas de 
•t••'uar au,.-ltloamente loa cargos corre•pondlente• a lo• prl•
, .... tl'aoaaaron du~ante el pr1••r cuarto de ••t• •lslo. Pero 
Oft el afto 1917 apareo• el cli•lco siete•a •DlCIDIA9 BOOK ORAR
..... •~• •• ~lanta en la biblioteca pdbllca del di•trlto de 
Ool•\la fVU) (1,) • 

ªª'ª ~•ulna lllprt•• ••dtante preat&n el n&.ero 4• la or•-
4 .. elal 4•l uauarto y la t•oba en la tarJe'a del libro, y •• utl• 
ltea4a ,._,. en btblloteoa• con el Stat.... 8evark como oon •1 -ata,._ .. ,.-.,,. 

La 10,ta 411• ••ta -'•ul.na •• ~ :f'aYol:'ab1•9 pol"I•• •• ps-o• 
fte• • _. pooa .. flU• loa bl.b11ote0ario• oaml.-ua a bu-r 
ü..a.•tl' la o...- •• labore• bu:rocÑt1ca• •• bea•ft•lo .. .._ 
-~- ,, ... ,,_ "I Ol'!.91ltaol&a a1 umrl.o9 Pero··f'1Dld•-•~t• 
• 11M-.. •••lda •• de1MI a ••• 1ntrodac• an-t:l.saol.la •i.11 ...., 
'1&M • l• ••bpl•&" del •l.d-. 

A•\-1m•'• • •lztco eñe ttpe •• ~- H •-• • 
l-.-1• •..t. •• e1 ....... •• •aa.8'aaa1'o.- -, - at:Ul.m .. 
lt ~· •• 1•• .. 8Pl-.i•• puoa 1.mprillba la l.4-t:U':tcaol.111 .. 
1~ ......... , ....... t .... cra1laa - rei1. ......... t:arJet:a• .. 
.-ac•t-) _.... 1aa ... "... ..ja• -, 'b.:l••• ... 111~..... 1•• ...... ._.. •llal.···~ 

.. ....... •• m1:. al.et-. - •• nlpt... ....... ............ J.a 
._.. • ._ '*lc..e:l,_ •• 1a crttl••c:la1 'I • 1a t:ar.t.a:a. .. 1111n• -
................. ., c:-t"1 del. -ts.tacle. 

U ...-. ..i precedlt.mit-te stpe d .... - 11 -, ....... e• 
-.l. illll._ .._..._ lllDls:lce .. 

... .... ~ ... Jr.,,. ••• mt:a Ja ......... u ..... ._........ 
w,.lt•• sm h JI.a 1.fleJllt:l.n.caate:tLI. el. .-rl.e _ ...... - .-• ..._ 
..,.. tl-1. ....... file tt-... !lle taUlllJllGlita C9D'd.-W•1- 1 te Ja •...,.-!.-, 
dllk4I. -. la ~· die ]les <lmitG>s F' Ja ce.U_. .. -...... b 
... -- ........ ll:CdlladLstbmitl:e • lla. :Bml'.,,,...., .... 

tba ~---· dp.iiftcaa.U.._. itwHNt. 1- N d ......_ 
4ie ...,. 11D91ltmdlll' mmttannl~amnaatite lla ~. ctleu cerl..,... eJ. w cm. 
..U.. »" .a.t12tM1dklt lla ~ emi :l'cllmmll. mdlma!ll llC1 r 1 ~ Ja Jlmga._. 
........... .u.~· 



2e3 SXSTEMAS DE CIRCULACION ELECTRO • MECANXCOS 

La compañía "Gaylord Brothers" introdujo al mercado en el 
año 19~2 la primera m~quina de este tipo (27) • 

. Se trata de una modif'icaci~n del "adresógrafo" manual,pero 
que al operar el&ctricamente asegura presión uniforme, reduce el 
es~uerzo, garantiza un .avance de la cinta entintada, y fundamen
talmente reduce al mínimo el tiempo necesario para la impresión. 

Tal tipo de aparato marca el límite máximo en cuanto al apo
yo obtenible mediante medios basados en la mecanización directa 
de los procesos manuales. Ahora deber!a ocurrir un salto cuali
tativo fundamental, esto esa automatización con cambio en la de-
~inici&n básica de los sistemas. · 

En el año 1880 Herman HOLLERJ.TH patent& su sistema de TAR-· 
JETAS PERrORADAS FRONTALMENTE, y la compañía "XeBeM•" adquirió la 
patente y la explotó comercialmente hasta nuestros d!as, rentando 
a la vez las máquinas requeridas para su manejo9 

En el año 1925 apareció la TARJETA PERFORADA MARGXNALMSNTE, 
explotada comercialmente por la compañía "Me Bee"• Este sistema, 
muy popular hasta la fecha para pl manejo de inventarios de alma
c&n, tiene la ventaja de que no requiere máquinas para su opera
ci&n elemental, pues alcanza con agujas. Pero su uso es muy res
tringido para aplicaciones en el control de grandes cantidades de 
transacciones. 

El primer uso conocido de tarjetas per~oradas tipo ":rBM" en 
Bibliotecolog!a fu& comunicado por Ralph H. PARJCER (28), de la 
Universidad de Texas, en el año 19)6. 

A su vez, en el año 1939 Frederick G. KILGOUR introdujo en 
la Universidad de Harvard un sistema basado en tarjetas tipo" 
"Me Bee" (29). 

Ambos sistemas presentan una identidad esencial, que deriva 
del tipo de soporte físico empleado para la in~ormaoi&n. Y ambos 
introducen una modalidad nueva en el control del servicio de circu
laci~n 1 LA NECESXDAD DE EFECTUAR PROCESOS FUERA DEL MO&'TRADOR. 

En e~ecto, para ordenar y seleccionar las tarjetas perfora
das se hace necesario disponer de m'quinas eleotro-meclnicas que 
procesan la información EN LOTES al terminar la jornada. Además 
exigen la cons1t.ituci~n de "departamentos de sistemas" o la coor
dinaci&n oon los existentes para la admin1strao16n general. 

27 LICEA,~u4ith.--op.c1t. P• 21. 
28 PARICER,Ralph H.--"The Punchad Card Method in Circulation Work"• 

--Library Journal, 611 903 9 1936. 
29 KILGOUR,Frederick G.--.. .A New Punched Card f'or Circulation Re

cords" .--Library Journal, §!±.1 1.31 9 1939. 
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294 SISTEMAS DE C?RCULAC:ION FOTOGRA11'?COS 

En el año 1940 el Doctor Ralph R. SHAW inici& en la "Gary 
Public Library" estudios para microfilmar los documentos corres
pondientes a las transacciones, con la idea de abatir costos y 
reducir el volumen t!sico de los archivos. 

Su primera cornunicaci~n ('O) da cuenta de las posibles ven• 
taja• que podr!a tener tal tipo de proceso, pero reoi&n en el -
año 1947 presenta una versión comercial del mismo (31) 9 que es 
fabricada y vendida por la empresa "Remington Rand"• 

La buena acogida que los bibliotecarios brindaron a la idea 
motiv& que muy pronto otras compañías como la "Kodak" y la "Die
bold" desarrollaran sistemas parecidos. Unos trabajaban con micro
film y otros directamente con papel, sin requerir ampli€icador -
para leerael 

Cuatro principios b~sicos se aplican en los tres sistemas1 
1 • Se fotografían simult&neamente la tarjeta del libro, la 

del usuario y la de transacei&n (con fecha de vencimien
to y ndmero de transacción pre-impresos). 

2 • Loa archivos se generan secuencialmente sobre micro-film 
o papel, siendo disponibles en el menor tiempo posible de 
revelado al completarse un rollo o terminar la jornada. 

3 • La• tarjetas de transacción se ordenan num&ricamente. 
4 • Los detalles de los pr~stamos vigentes se consultan en el 

archivo fotogrl~ico, accesado a trav&s de las tarjetas de 
transacci&n todav!a vigentes. 

En muchas bibliotecas este sistema se usa en conjuncidn con 
el de tarjetas per~oradas, ya que el ndmero de transacci&n as fun
damental para hallar la informaci~n re~erente al pr~stamo. 

Loa archivos ~otogrl~icos se arman sobre cuadros que permi• 
ten su lectura acoesando según una o dos coordenadas. ' 

Este tipo de archivó se utiliza actualmente en la priotica 
comercial y bancaria, sobre todo para documentar archivos maes
tros relativamente estables (listas de productos, de clientes,eto.). 

Sin embargo, representan una complicación por exigir revelado 
fotogrl~ico y estar expuestos a los percances inherentes a este. 
En general resultan demasiado onerosos para Am&rica Latina. 

Pueden resultar de inter~s cuando se maneja material confi
dencial cuyo préstamo interesa poder documenta~ legalmente, o 
bien como soluci~n para el cat~logo general de la biblioteca. 

En las plginas siguientes se muestran algunas ilustracione• 
correspondientes a los sistemas existentes de este tipo. 

SHAW,Ralph R.--"Reducing the Cost of' ths Lending System•"·-
ALA Bullet1n, 2,2• 504-510 9 1941. 

SBAW,.Ralpb n.--hshaw Photoctiarger Announced"•··~braq Journal. 
' .·.. . Z!• 1512-1515, 1947.. ' .. ' . ' ' 
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Used in nori-borrower participation transaction systems. O/ the eight maclaints considered, 
two specific models, Recordak Junior aná Regiscope6 are the most economical with 
respect to initial and operating costs, and hove the. capacity of photographing the book itself 
rather than a book card. 

REGISTRATION 

1 
No registration files required. 
Plain borrower identification cards required. 

CHARGING 

' 

BORROWER 

Prcscnts books and borrower's identification 

1 c-ard to attendant. 

1 AllENDANT l Places borrower's card in place under photo· 

l charger. 

I
~ Places transaction card in book pocket, posi

tions book with book pocket under lens, 
photographs the charge (book information 

J is on book pocket) , and retums book to bo~

t rower. 

· Repeats Cor ,4!ach book and retums borrow
~ er's card with last book. 

DISCHARGING 

~1'.'TENDANT 

Pulls transaction slips frorn books and checks 
to see if overdue. 

If overdue, computes and collects fine. 

· If fine is owcd but not paid at this time, fills 

1 out a delinquent file carel. • 

• Places returned transaction slips· in tray by 
1 color and St!ts books asidc Cor shelving. 
¡ 

~ 
As time pl'rmits, crosses off returned trans
action slip numbers on serial number sheets. 

MATERIALS & EQUIPMENT 

DATE DUE July 1, 1961 

49213 

CENTRAL PUBLIC LIBRARY 

TRANSACTION SLIP 
Non·sorl, dlsposable, predatod. 
Rolallng colors &. number serles 
each week. One duo dale par 
week-see Hand Dd/e • • T" slips 
varlalic~n. 

101 
2 102 
3 103 
4 104 
5 105 

201 301 
202 
203 

Exp. Date 
Namo ________________ __ 
Addross __________ _ 

Clty --------

CENTRAL PUBLIC LIBRARY 

BORROWER'S CARO 

SERIAL NUMBER SHEET 
Numberod 1·1000 on color lo match 
color of transacllon slip. 

CALL NO. AUTHOR TITLE 

·O 

··,' 
" 

RESERVE POST CARO 
ReverH Slde 

The REGISCOPE PHOTOCHARGER 111 a ralatlvely 
compacl machina that hu been In use In bank& and 
1torea lor Hveral vear1 for phologrephlng checks. 11 
haa beon adaptad lor llbrarv use, losled lor llve 
montha In two medlum-alze publlc librarles arid lound 
sat11factory. Aa yet, 11 ha1 riot been used under hlgh 
vol u me condlllon1(over150,000 pholographa per year), 
bul the manulacturer has run a 1,000,000 photog111ph 
test on ene charg11 wllh nomlnnl urvlclng required. 

Tho RECORDAK JUNIOR currentlv In use in manv 
librariea ha& becn dl!óCOntlnuud by 111 manulacturnr · 
Recondllloned rnodel1 were •lill availablo when lhl• 
1111mual wH p11p11ed. Advantagn ara IHl•d Qualltv 
and a bulll-ln mlc:rolllm .readar tor thoH llbrar1111 
dHlrlng one. machina that wlU 1ct a1 bolh chargu 
.and raid.,;. · · 

. ,.,- :_-~~~-'!'., · '·/·;-- .. 
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1.J PRIMEROS SISTEMAS DE CIRCULAcroN COMPUTARIZADOS 

Ha•ta aproximadamente 1960, las tarjetas per~oradaa ~ueron 
manejada• mediante clasificadoras e impresoras del tipo conocido 
oomo •de regiatro unitario", pero por esta &poca ae comenz~ a-· 
a ut111aar grandes computadoras centrales, que fueron instala
da• en las p~incipalea universidades de loa Eatadoa Unidos. 

Por ••• entonces el costo de tal tipo de m4qu1naa era tan 
elevado, que dnicamente alnunos centros~y en lo• pa!aee ricos, 
ten!an tiempo de miquina rli•ponible como para procesar datos de 
lo• servicio• bibliotecarios. 

Naturalmente, el procesamiento de las tarjetas •e efectua
ba IN LOTI y J'UERA DI LINEA, con muchas hora• de retardo respec• 
to al momento en que se hab!an e~nerado. Eata significativa 
11•1tante, que reducla notoriamente la utilidad potencial de las 
computador•• para controlar loa serviuios de pr&etamo, explica 
que •u utill•aci&n en este campo s~a muy posterior al operado 
en otras &~eae de la Bibliotecoloe!a. Al re•pecto, vale la pena 
••fta1ar que el ?N»EX MEDICUS data del año 1961. 

Sln embar~o, para 1aa grandes bibliotecas existentes en las 
unlveraidade• m'• importantes de los Estado• Unidos, donde dia
riamente •• registraba un enorme volumen de transacciones, ndn 
cuando tu••• tan alto el Qo•to·del tiempo de m&quina y tard!os 
101 intoraa•• obtenido•, re•ultaba justificado y rentable el em
pleo de la oomputaoi~n para el control de los prlstamoa. 

R••ulta prloticamente imposible discriminar cu~1 tu& 'el 
primer •i•tema de prlstamo bibliotecario computarizado, aunque 
pareoe exl•ttr acuerdo ~eneral en torno a que loa pionero• fue
ron lo• •ieuiente• oentro• universitarios• 

o Ohio State Univeraity 
• Pltt1bur~h Univer1ity 
• Bucknell Univers1ty 
• Syracuae Univereity 
• Rrooklyn College 

Para iluetrar acerca de la filosot~a de ••to• primeras siat••••• tomaremos como ejemplo el del "Rrooklyn Colleg•"• descrito 
por H•nr1 BIRNMVM ( ~2) 1 y lo rosumi remos 11 trav&s de una seriB 
de dia•r•••• de flujo que ae muestran en la1 p&ginaa 1iguientes. 

Bn e1te •i•tema, tanto en el prl•t~mo como en la devoluci&n 
de un •i•mo libro se generaban y manejaban vnria• tarjetas perror•d••• qua •e procesaban en lote al final de la Jornada. 

Pa•a •1 reoha•o de u•uario• deudores, el bibliotecario debla · 
con1ultar una lietR diaria de morosos antes de conceder prlatamos. 
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La• techa• de vencimientos debían asimismo ••r con•ultada• 

por el bibliotecario a prop&sito de cada libro regresado, para de
terminar •i era preciso o no aplicar sanciones. 

Para mayor complejidad, todavía era preci•o consultar, en el 
ca•o de pr&atamos vencidos, las listas de los primeros y segundos 
reclamo• efectuado•, para discriminar la situaoi&n de los morosos. 

Otro inconveniente de eete sistema, quiz&a el mla importante, 
provenla del hecho de que al generarse una tarjeta de libro nueva 
para cada circulación, reci&n al día siguiente de regresado un li
bro ••te podla •er regresado a estantería para nuevos prl•tamos. 

Sin embargo 1 ofrecla ya algunas ventajas muy importantes sobre 
lo• •i•t•••• electro•meclnico•• 

1 • Resi•tro y anlli•i• estadístico automltico de las 
traneaoclon•• tinallzadae. 

1 • Confección automltica de las cartas de reclamo. 
3 • Confección automltica de los siguientes listados• 

- usuarios mo•osos 
- primero• avisos enviados 
- segundo• aviaos enviados 
- libros en pr,etamo 
- libro• en pr&stamo vencido 

Beta• prlm•ras aplicaciones de la Computaoi&n para el con
trol de lo• aervtcloa de c1rculac1&n 1 no obetante•u• 11•1tac1ones1 
•vld•notaron ya que la tntroduccl&n de eeta tecnolocia no lmpli
oaba una •laple automatiaacl&n de los proce•o• manuales, •lno que 
•1cnlftoaba un oaablo radical en la naturaleza misma de loa pro
o••o•• Pund .. entalmente 1 •e disponía ahora de una in~ormaol&n 
auy 0011p1eta (como el inventario de libros en prlatamo) y de una 
lnvalorable 1nfonaaci&n estadística acerca del ndmero de clrcula
cionea por libro 7 por usuario, de la carga de servicios aegdn la 
lpooa1 de la duraclln de loa pr&atamos1 de los atrasos, etc. 

Podrla decir•• que eata etapa del desarrollo alrYi& para 
evaluar la taotlbilldad y las posibilidades de la computaci&n, •4• que para uautructuar de ellas. 

Ad1o1ona1-ente 1 tu4 eata una etapa a la que •UY pooas b1b1io
\eoa• tuYleron acoeao debido a lo• alt!et.moa coato• de operaci&n 
que por •ntoncea tenfan lo• elst••••• 

&n particular, A•4rica Latina toda estuvo marginada de eata 
etapa, aunque la• poa1b1lidadea de f'uturo fueron claramente reco• 
nootda• por •u• blbllotecarios. 
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DESCRr.PCroN y ANALrsrs ~E UN SISTEMA COMPUTARrZADO 
DE MEDIADOS DE LA DECADA DE LOS SESENTA 

Como se ha dicho antes, los primeros sistemas computarizados 
se basaron en la utilización, fuera del.Ínea, de grandes centros -
de propósito general (administración, investigaoión,etc.) 

Analizaremos aquí con cierto detenimiento la experiencia de 
la "Weber State Colleg~ Library" de Utah, pues sirve como ejemplo 
<lel estado de desarrollo alcanzado una vee que el advenimiento d~ 
la Computación a los servicios de circulación se hubo consolidado 
al nivel de utilidad m~ximo posible con la referida filosofía¡~ 

Para la exposición nos basaremos en una extensa comunicación 
efectuada por sus principales responsables (33),· adnque adapt&ndo
la a los fines, estilo y donvenciones de la presente tesis • 

• •1 • 

Se trata de una biblioteca general universitaria, con acervo 
de 150 mil vol~menes y actividad de 90 mil circulaciones al año, 
que sirve a una población constitu!da por 9 mil estudiantes y 700 
profesores. Opera bajo la política de .l\CC ESO .ARTEH'l'O .AL ACERVO. -

Desde 10 aRos atrls utiliza el sistema "Me Bee Keysort" ma
nual de tarjetas perforadas marginalmente, obteniendo satis~acto
rios resultados y buena aceptación; esto crea buen ambiente para 
iniciar, en el año 1961, un estudio de factibilidad simult~neo a 
la construcción de un nuevo edificio, a innuaurar 4 afios despuls. 

La idea central consiste en utilizar parte del tiempo de má
quina de la nueva computadora central 1 una "I. R.M. iL1.0l" 1 q inau
gurar 2 aRos mJs tarde (en 1963). 

En la determinaci~n de desarro1lar el sistema computarizado 
influyen ~asi por igual el propÓs~to de mejorar el servicio de -
circulacion y el de utilizar al mnximo la com uta<lora, cuya renta 
es muy costosa y puede as repartirse entre mayor cantidad de de
partamentos centrales de la Universidad. 

Para llevar a cabo el proyecto, el Centro de cómputo de la 
Universidad asigna 2 analistas-pro?,ramadores de tiempo completo 
y luego, para la con~ecci6n de las tarjetas perforadas correspon
dientes a cada uno de los 150 mil libros, se requiere del trabajo 
de·4 perforistas, durante un afio. El disefio y programaci&n del 
sistema insume aproximadamente igual tiempo. 

El personal del Departamento de Circulaci~n consta de un su
pervisor con maestría en Bibliotecolog!a, un o~icial administrati
vo, y un promedio de 10 asistentes estudiantes. 

Para la clasificaci~nde libros se emplea el Sistema DEWEY. 

CARPENTER,Arthur y Franlc McFarland.--"The C irculation System 
at the Weber State Oollege Library."--Peoria 1 Ill. 1 

Larc Assoc. Inc., 1974. -- 56 P• t 11. -- (Computeri• 
. C.ircu;tationSya~em~ Serios; V• .11 ne 2 

:,. ;~~.~?h~7f2>'.:·~;},~--~-::"':;_i(:~.~,_<,;,'-'.~~~~·;~·/: ~~~~. ;-·_.- ;-~:;:::~~<-~/· ./:"· ·:~~~~:;,;:;:,:·.:._,. <?~: ~:,..:~ :. -'. ·-·~ .:.~; /~~-'.; -~~- :::,:·;,':-~= .. ~. . . 
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Se utilizan TARJETAS DE TRANSACC70N que son procesadas al Cin 
de la Jornada, en lote, por el centro de c&mputo. 

Tres vece• por semana, promedialmente, se editan listas de los 
libros en pr4stamo. Qulncenalmente, se editan cartas de reclamo y 
listas de morosos. Al inicio de cada trimestre curricular seerec
tda actualizaoi&n del registro de usuarios. 

A cada estudiante se le proporciona una CREDENC%AL DE USUARYO 
laminada en plástico, con una CotograC!a y loa siguientes datosa 

1 - ·Nombre completo 
2 - Ndmero de la Seguridad Social (a la vez1 clave del 

estudiante) 
:J • Firma 

La credencial, como se muestra en~la. página siguiente, tiene 
una perCoraci&n para indic~r el sentido en que :debe.introducirse 
en las máquinas de captura. Asimismo consta en esta una indicación 
del afio d~ expedida y dos campos para validaciones sucesivas al co
mienzo de cada trimestre curricular. 

La credencial es entregada al estudiante en el Departamento de 
Servicios Eecolares al eCectuarse su inscripci&n trimetral, y cuan
do la pre•enta por primera vez en el mostrador de pr4stamos se per
Cora en ella su clave de identificacl&n. Para esto se utiliza una 
pequeña mlquina per:foradora, cuyo carro corresponde al ancho de la 
credencial (• I.B.M. 01' Badge Puncher ")• 

A los maestros se les proporcionan tarjetas de iguales caracte
rlsticas1 pero de diferente color y con numeraci&n especial. Los 
dato• personales ~ue figuran en estas credenciales son loa mismos. 

Lo• principales problemas encontrados en este proceso se re
fieren a la inhomogeneidad del espesor del laminado de la creden
cial, lo cual puede hacer que la máquina perforadora :falle. otro 
tanto con la posición de la perforación utilizada como gu!a. 

En ocasiones tambiln la perforaci&n de la clave de identifica
ción en la credencial constituye problema, por lo que deben reali
zarse dos comprobaciones1 visual con una regla, y con la miquina 
de captura de transacciones (para ver •i se transcribe correctamen• 
te la clave a las tarjetas de transacci&n). 

Por cada libro se ertoran tar etas de libro tipo "7BM" de 
80 co umnaa ver p ginas siguientes , con os siguientes datos• 

1 - Ndmero del libro (inventario) 
2 - Signatura topograt:fica -
l - Título abreviado 

Cuando la• tarjetas de libro son cargadas mediante la compu• 
tadora a los archivos correspondientes, se generan mediante impre
sora etiquetas de libro auto-adheribles con los mismos datos,laa 
cuales se pegan en la contra-tapa sobre el bol•illo, a efectos de 
no tener que voltear el libro para leerlas (ver plgina• siguiente•)• 



ca taloga.cicSn título abreviado número del 1i bro 

• 

TARJETA DE LIBRO 



Nombre completo 

Fil:ma del usuario ................................... 

• 
1 

RO'lUIO T !XBLmA DE LA 

UNlvERSIDAD 

NUMERO DEL AÑO 

( lh!mero Seguridad Social 1 

.f'otograf'ía 

1 

TAB.Tll.TA DE IDEN'l'IFICACIOB DB tJSUARIO 

1 

~ 
~ 

1 



En el bolsillo del libro se guarda la TARJETA DEL LIBRO mientras est~ en 

estantería, y la TARJETA DE TRANSACCION mientras est~ prestado. 

~-
¡ ! :. 
'! ( 

1¡ ! 
1 

1 

. . 
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El procedimiento de pr&stamo utiliza 3 m~quinas diferentess 

1 Estación de captura de datos de libro 
2 Estación de captura de datos de usuario y de fecha 
3 Impresora de datos perforados en tarjetas 

las tres máquinas se hallan dispuestas una junto a la otra en el mos
trador de servicios de prlstamo. 

El primer paso para registrar un préstamo consiste en insertar 
la tarjeta del libro en la m~quina de captura correspondiente, cuya 
ranura tiene un interruptor que la pone en funcionamiento al entrar 
la tarjeta. Esta m&quina elabora 2 tarjetas de tra¿sacci&n ~na de 
color azul y otra de color blanco) en las que perfora los datos que 
figuran en la tarjeta del libro. Pero ambas tarjetas son diferentesa 

-Azul s con el carac.ter " & " en la columna 54 

-Blancas con el caracter " 1 " en la columna 54 

esto permitir' luego que la computadora las distinga, ya que el color 
Únicamente sirve para reconocerlas visualmente en caso de mezcla. 

El segundo paso para registrar un pr~stamo consiste en inser
tar la credencial del usuario y las tarjetas de transacción en la 
estaci&n de captura siguiente, y entonces los datos de identidad del 
usuario son per~orados en las tarjetas de transacción, as! como la 
fecha de vencimiento, que se ajusta mediante cursores por el biblio
tecario al comenzar la jornada. 

La tercera etapa para registrar un préstamo consiste en inser
tar las tarjetas de transacción en la m&quina impresora de datos per
forados, la cual copia e imprime los datos perforados para que pue
dan ser leídos visualmente en forma directa. 

Ahora se co1oca1·.en el bolsillo del libro la tarjeta de transac
ci&n azul y se en~rega este al usuario junto con su credencial. La 
tarjeta del libro se guarda en una caja de acuerdo a la nurneraci&n 
de inventario, y la tarjeta de transacción blanca se guarda en una 
caja que se remite al Centro de cómputo al terminar la jornada. 

El procedimiento de recepción de libros devueltos consiste sim
plemente en retirar del bolsillo del libro la tarjeta de transacción 
~~ul y mirar si la fecha de vencimiento que ~igura en ella es menor a 
la de1 día, si lo es, simplemente se coloca en una caja de "devolu
ciones" que se envía al Centro de c&mputo al terminar la jornada. 

Si el pr&stamo ha vencido, la tarjeta de transacci6n azul se 
utiliza para localizar al pr~stamo sobre ol listado de "pr&stamos 
vencidos" generada previamente por la computadora y ordenada seg~n 
numero de inventario, y entonces se marca con una cruz sobre esta la 
devoluci&n. Finalmente, la tarjeta azul se coloca on la caja de 
"devoluciones diarias" junto con las demtrs.cuyo plazo tambié'n haya 
expirado. 

De modo que al €inal de cada jornada, se.remiten al Centro de 
Cómputo 3 cajae con tarjetas de transacoi&n, a aaber1 

~~~~~<Í·{~· :.?,:}.\. • I• ::1
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1 PRESTAMOS NUEVOS 

2 DEVOLUCIONES EN FECHA 

l DEVOLU6IONES VENCIDAS 

Las tarjetas de devoluciones son las primeras en ser procesadas, 
de modo que 1 en caso de haberse e~ectuado renovaciones, cualquier 
pr&stamo anterior sea removido del archivo antes de que se registre 
el nuevo correspondiente. 

Dado que las mismas tarjetas de transacción son utilizadas en 
distintos momentos para dar de alta y luego de baja un pr&stamo, se 
hace preciso introducir en ellas marcas especiales (caracteres en 
ciertas columnas) para indicar el estado de procesamiento en que 
las mismas se hallan. Esto es ~undamental para poder reconocer la 
ocurrencia de errores de mdquina o la eventual mezcla de tarjetas. 

Cuando la tarjeta de transacci~n fu& procesada por primera vez 1 
se perforaron en ella ciertos caracteres que ahora permiten recono
cerla como correspondiente a un pr&stamo ya registrado. Si tales 
caracteres no son hallados en una tarjeta proveniente de la caja de 
devoluciones, esto signi€1cari error. 

De modo que en la primera parte del proceso ea posible que la 
computadora rechace cierto ndmero de tarjetas consignadas como de 
pr&atamos cancelados, todas las cuales son listadas "en un rerorte 
de errores que se regresa al Departamento de Circulación jun o con 
las tarjetas rechazadas. 

Los datos de laa tarjetas aceptadas son grabados en disco pa
ra mis tarde ser ordenados e integrados al Archivo Maestro deCircu
lación. Dicho ordenamiento se lleva a cabo segdn los siguientes 
criterios1 

ndmero de libro 
- ndmero de usuario 
- €echa 

Ahora cada registro de una devolución debe aparearse con su 
correspondiente registro de pr&stamo sobre el Archivo Maestro ac
tualizado el dÍa anterior, y ordenado seg~n los mismos criterios. 

Si dicho apareo no se produce, esto significa error, el cual 
debe detallarse en un listado de errores. Si el apareamiento se 
produce,el registro del pr6stamo se da de baja• 

Finalizado el procesamiento de las tarjetas correspondientes 
a las devoluciones, se cargan los datos de las tarjetas de pr~sta
mos nuevos, que en caso de ser validadas por la m~quina dan lugar 
a la creaoi&n de nuevos registros sobre el Archivo Maestro decircu
laci&n. 

Nuevamente aqu! 1 se efect~a un proceso previo de validaci~n, 
ya que podrían haberse mezclado tarjetas correspondientes a devolu
ciones, pero que ser!an reconocidas por tener ya perforados los 
caracteres de control que indican "pr~stamo registrado"• 
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Una vez conolu!da la actualizaci&n del Archivo Maestro de Cir-

cu1ación, se imprime un reporte diario con los siguientes totalesa 

libros en pr~stamo vigente 
libros en pr~stamo vencido 
libros reservados 
libros en reparación 
libros extraviados 
préstamos nuevos a cada grupo de usuarios 
devoluciones por cada grupo de usuarios 
renovaciones por cada grupo de usuarios 
multas cobradas 

- multas por cobrar 

En este sistema, que ~u~ analizado muy detenidamente por sus 
diseñadores en cada uno de sus aspectos, tiene varias ruentes de 
error, a1gunas de las cuales revisaremos a continuación. 

En primer lugar, cierto ndmero (extremadamente bajo) de tarjetas 
perforadas nuevas no son le!das correctamente por la m~quina corres
pondiente, y deben regresarse a la biblioteca para capturar nueva
mente los datos. 

Pero los más frecuentes errores que reporta la propia computa-
dora son1 

1 Devoluciones sin pr&stamo previo registrado 
2 Pr~stamos duplicados de un mismo libro a la vez 
3 Devoluciones en que no coincide el n~mero de usuario 

con e1 registrado en el préstamo respectivo. 

Una fuente comprobada de dichos errores es la m'quina lectora 
de datos de la credencial de usuario, pues esta sufre deterioro re
lativamente fácil y el mecanismo falla en este caso. 

Cada 15 d!as se revisa el Archivo Maestro de Circulaci&n para 
detectar los préstamos vencidos, y en aquellos registros donde no 
figura marca de aviso anterior se copian los datos y se escriben so
bre una forma contínua con cartas de reclamo. Asimismo, se incluyen 
los datos en una lista de pr~stamos vencidos ordenada alfab~ticamente 
por nombre de usuario y en un reporte de reclamos efecfu.tadoso 

En este sistema ~nicamente se efect~a un reclamo, y los siguien
tes se efect~an manualmente. 

Para los profesores se aplican plazos de préstamo más amplios, 
pero al €1nal de cada trimestre se env!a a cada uno de ellos una re
laci~n de los libros adeudados y una solicitud de devolución o trá
mite de renovación del pr~stamo. 

La reservaci~n es aqu! totalmente manual e implica que ante cada 
devolución o pr~stamo se consulte la lista de reservaciones. Pero 
diariamente se envía al Centro de Cómputo el total <le reservaciones 
efectuadas y de reservaciones satisfechas, para que se incluya en el 
listado de actividades diarias y en el archivo histórico general. 
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Cuando un libro solicitado no está en la estanterla ni ~igura en 

el Archivo Maestro de Circulación, se perrora una tarjeta especial con 
sus datos y se busca autom~ticamente cada dÍa durante 6 meses antes de 
considerarlo extraviado. 

Al ~inalizar el trimestre curricular, se e~ectda la depuración 
y actualización del Archivo Maestro de Usuarios y se genera un repor
te estadístico trimestral en que básicamente se inrorma1 

Circulaciones brindadas por grupo de usuarios 

2 Circulaciones operadas poT materias 

T!tulos que rebasaron cierto máximo o mínimo de circulaci~n 

4 - Tiempo promedio de pr~stamo por grupo de usuarios 

Hasta aquí hemos expuesto resumidamente las principales caracte
r!sticas de un sistema típico de mediados de la década de los sesenta, 
p~pcederemos ahora a una revisión crítica de algunos de sus aspectos. 

En el afio 1966 1 la "American Library Association" encomend& a 
una empresa especializada ("Creativa Research Services") la realiza
ción de una encuesta acerca del uso de computadoras para el control 
de la circulación en las bibliotecas de Estados Unidos. Dicha ~ncues
ta reveló (34) reveló que por entonces ya existían 80 bibliotecas y 
40 centros de documentaci&n con tales facilidades. PERO TA)IBIRN QUE 
UN NUMERO :IGUAL RABIAN YA ENCARGADO COMPRAS EN ESTE SENTIDO. 

En dicha encuesta se reveló tambi&n que la inmensa mayoría de 
los equipos eran los de la compafiía "I.B.M." especialmente disefiados 
para usos como el que se describió antes, a saber1 

" 357 Input Station " 

" 374 Data Cartridge Reader"" 

" 026 Printing Card Punch " 

Tambi$n en dicha encuesta se halló que ninguna biblioteca dis
pon!a de terminales o dispositivos de acceso directo, pese a que mis 
de la mitad de ellas trabajaban con centros que disponían de computa
doras medianas o grandes. 

El rendimiento promedio reportado entonces :fu~ de CINCO TRANSAC
CIONES POR MINUTO , lo que representaba una sustancial ganancia de ve
locidad respecto a todos los dem~s métodos empleados antes. 

El principal problema a en:frentar por cualquier biblioteca que 
:fuese a computarizar sus servicios, consistía en la PREPARACION DE 
TARJETAS PERFORADAS PARA TODA O PARTE DE SU COLECCION. 

GULL,c.n.--"Automated Circulation Systems."--En1 SAJ.J.10N,Stephen.--. 
Library Automation.--W•shington1 ALA,1968.-"." p.138-148 
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As! por ejemplo, la "Southern Illinois University•• realizó 

este proceso sobre su colecci6n de 600 mil vol~menes utilizando un 
total de 2 mil horas-hombre, lo que da un promedio muy alto de per
foración1 CINCO TARJETAS POR MINUTO • Pero esto Cu~ posible gra
cias al trabajo de un equipo de auxiliares estudiantes que iban pre
parando las tarjetas del catálogo para su captura (35). 

Pero es que en esta conversión no se usó el procedimiento conven
cional de perforación en forma exclusiva, sino que tambi~n se empleó 
parcialmente un sistema de codificación para lectura Óptica. Curiosa
mente, tal sistema constituiría mls tarde una herramienta básica de 
los sistemas de control de la circulación, pero por entonces no se 
aplicó a esto por carecerse de una forma cómoda de empleo para el 
caso de los libros y por no estar di~undido el ttele-proceso. 

Acerca del problema de la conversión, Richard TRUESWELL realiz& 
una investigación muy documentada (36) sobre lo ocurrido en bibliote
cas universitarias, y concluyó que ERA MAS FACIL ARRANCAR CON' 'UNA 
PARTE DE LA COLECCION CONVERTIDA y completar la conversicSn a medida 
que el material circulaba. 

La consideración detenida de este problema, y sobre todo el he
cho de que se repetiría en oada una de las bibliotecas que ~uesen a 
computarizarse, llevd a formular el Proyecto " M A R C " ("Machine 
Readable Catalog") como parte del Programa de Automatización de .la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en el año 1966. (37) 

La idea básica de " MARC " consiste en la codi:ficaciÓn de todo 
el material bibliográfico conocido y generar cintas magn~ticas con 
dicha información, a efectos de que cada biblioteca dnicamente debie
se copiar automáticamente los datos de los volúmenes inclu!dos en su 
acervo. Es decira REALIZAR UNA UNICA CAPl'URA que resultase Útil a 
todas las bibliotecas a la vez. 

Dicho proyecto, Cundamental para la difusi&n del empleo de las 
computadoras en Bibliotecolog!a, fué puesto en marcha por la Biblio
teca d~l Congreso de los Estados Unidos en colaboraci&n con otras 16 
bibliotecas de ese país. 

Para finalizar este comentario, digamos que el costo promedio 
de los sistemas computarizados en esta &poca era de SEIS CENTAVOS 
DE DOLAR POR CIRCULACION , siempre que el volumen superase las 5 mil 
circulaciones mensua1es.(38) 

37 

McCOY.Raphael.--"Computerized Circulation1 a Case Study."--Library 
Resources and Teohnical Services, 9160, 1965. 

TRUESWELL,nichard w.--"Two Characteristics-of' Circulation and their 
E'f'fect on the Implementation o'f' J.lechanized C irculation Con
trol Systems."--College &. Bes.Libraries,251 289, 1964. 

AVRAM,Henriette .--"Implications of Project MARC" .--En1 SAWION ,R. 
op.cit. p• 82. 

38 GULL,c.n.-- op.cit. p. 146. 
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) • 2 DESCRIPCION Y ANAL!SIS DE UN SISTEMA DE 

PRINCIPIOS DE LA DECADA DE LOS SETENTA 

Vimos en el numeral anterior que la caracterlstica princi
pal de los sistemas desarrollados durante la decada de los se
senta tué el estar basados en el uso de tarjetas pertoradas,laa 
que eran procesadas en lote al rinal de la jornada en los gran
des centros de cómputo por entonces usados. 

Pero en el campo específico de la Computación, durante eaa 
d&cada tuvo lugar un cambio cualitativo sustancial• SE PASO DEL 
TRABAJO EN TAREA UNICA A LA CPERACIOH EN TAREAS MULTIPLES y ade
más SE INICIO EL TELEPROCESAMrX:trrO. 

Hacia 1970 9 ya todos loe grande• equipos contaban con Sis
temas Operativos capacee de soportar conCiablemente la comunica
ci~n con muchas terminale• a la m~ama ·computadora y la realiza
ci~n alternada (tiempo compartido) por parte de esta de un alto 
n~mero de tareas diCerentes. 

De modo que ahora lo• sl•temas podlan operar en "TYEMPO 
REAL", ea decir, e ecutarse la tarea de actualizar los archivos 
en el mismo instante de rea iear a ransaccion, ya que os da
tos podían transmitirse directamente desde la biblioteca y la 
computadora atender en ~orma inmediata la solicitud de trabajo. 

Con la operación desde te ... tnal se puede tambiln conocer en 
cualquier instante la situacion precisa de un libro o de un uaua
rio, o de la colección como un todo. 

De modo que la posibiltd"ad de operar con terminales •en 1!
nea" con la computadora en cualquier in•tante y desde cualquier 
distantancia constituyó un e•~Ímulo muy grande para el desarro
llo de nuevo• ai•temas de con~rol de la circulación. Durante el 
año 1972 aparecieron los primeros aistemaa comerciales basados 
en estaa ~acilidades. 

Sin embargo, al comianao de la d&cada de loa setenta las 
computadoras aegulan siendo aparato• extremadamente caros y com
plicados, que requerían ~orso•amente de todo un centro especiali
zado en torno suyo. Esto ea1 era posible utlll•arlas m~s amplia
mente, pero au tiempo segula •tendo muy co•to•o, y para explotar 
las ventajas de operar en •tte~po real• era preciso adem~s gas
tar en comunicación tele~Ónica pe1"1Danente. 

Esta• caracter!sticaa determinan el ttpo de aplicacione• 
que fueron poaibles1 si la aplicaet&n implieaba una utilidad 
suficiente para justificar el coato, aa utllisaba la computado
ra, que de otra forma resultaba ~xc~sivamente onero•a• 

Lo• ai•temaa de cuentas bancarias, de re•ervaci&n de paaa
jes y los grandes centros de inCormaci&n fueron lo• alatemaa que 
llenaron aquel requisito. Pero pMra l~ mayoría de la• b~b11o
tecaa los costos resultaron prohibitivos. 
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Sin embargo, desde el punto de vista del control de los ser
vicios de circulación, lo importante de este período de transi-

# cion es que durante el mismo se ex loran se com renden clara-
mente las posibilidades 9ue o~rece la computacion "en 1 nea"• 

Desde el punto de vista de la BibliotecologÍa en su conjun
to, este período corresponde a un desarrollo explosivo de los 
BANCOS DE :INFORMACION, pues estos sistemas soportan loa altos -
costos de operaci&n implicados. 

Esta realidad queda bien documentada por una encuesta reali
zada en el año 1974 por Bárbara E. MARKUSON (39), en la cual se 
ha11& ~ue el 9) % de las bibliotecas de los Estados Unidos apli
caban unicamente sistemas manuales. 

Incorporar el teleproceso ~u~ entonces la característica de 
los sistemas computarizados de control de circulaci&n desarrolla
dos a comienzos de la d~cada de los setentas. 

El ejemplo típico es el sistema "r.s.M. 1 O 3 O", que conjuga 
en una misma estación las capacidades de manejo de tarjetas de la 
m'quina anterior "3 5 7" con la nueva capacidad de acceso direc-
to a computadora desde terminal de video. Se trata pues de un 
sistema híbrido, cuya aparición seña1a el cambio ocurrido. 

Con este tipo de sistema, el procedimiento de mostrador es 
igual al descrito en el numeral anterior, pero en vez de guardar
se las tarjetas para su procesamiento en lote al final de la jor
nada, los datos en ellas contenidos se transmiten de inmediato 
para actualizar los archivos. 

Además, mediante la terminal de video es posible obtener de 
inmediato in~ormación, aunque se siguen produciendo reportes dia
rios de rutina para reducir al m!nimo el tiempo de consulta. 

El tiempo promedio por pr~stamo es prácticamente el mismo 
de los sistemas previos, pero la ventaja sustancial es suprimir 
el retardo en la actualización de los archivos. 

Pero se trató simplemente de sistemas de transición, cuya 
virtud consistió en mantener la compatibilidad entre el sistema 
de tarjetas per~oradas ya existente y el teleproceso. 

M.ARKUSON,Bárbara E.--"Indiann coope~ative library aervices."-
COBICIL Reports 1 ~· 47, 1976• 

. .. '.: 
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INTRODUCCION A LA DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS 
SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE CIRCULACION DE 
MEDIADOS DE LA DECADA DE LOS SETENTA 

Dos cambios tecnológicos fundamentales se consolidan duran
te la primera mitad de esta décadas 

1 LAS MINI-COMPUTADORAS 

2 - EL CODIGO OPTICO DE BARRAS 

Ambos van a tener un eCecto muy grande sobre los procedi
mientos de las bibliotecas, pues por primera vez se dispone de 
una técnica sencilla, con~iable y rápida para capturar los da
tos (código Óptico) y de un dispositivo de cómputo que puede ser 
dedicado predominante o exclusivamente a la biblioteca. 

La primera minicomputadora comercial aparece en el año 1964, 
y es .la famosa " P D P 8 M de la "DIGITAL Equipment Corp."; 
se trata de un procesador pequeño (palabras de 12 bits y 4 K de 
memoria central) y relativamente lento (1 suma en ) microsegundos), 
pero que cuesta 27 mil d~lares , contra 500 mil d&lares de la 
computadora m~s pequena del tipo convencional. Ademis, no exige 
instalaciones especiales y puede ser operado con extrema ~acili
dad por el propio usuario de una terminal. 

R~pidamente se expanden las capacidades de .este tipo de má
quinas, y con ellas sus aplicaciones, que a su vez estimulati el 
desarrollo de nuevos avances. 

En el año 1972 aparece una nueva minicomputadora1 la "PDP 
11/40• de la "DrGIT.AL'1 , con palabras de 16 bits y )2 Kpalabras 
de memoria central, más rápida y orientada a la operación multi
usuario. 

Pronto aparecen otras minicomputadoras similares, con lo 
cual se consolida un nuevo campo de la Computaci~n, caracteriza
do por la interconexión de equipos de diferentes marca• entre sí, 
los desarrollos individuales a nivel de usuario, el ~n~asis en 
la econom!a y en la sencillez, y fundamentalrnen~e una MAYOR ADE
CUACION A LAS NECESrDADES DE LOS USUARros PEQUENOS. 

Desde el punto de vista t~cnico, como se expondr~ detenida
mente en el Ap,ndlce r, las minicomputadoras tipo "PDP"implican 
toda una nueva filosofía, centrada en la comunicación entre dis
positivo• medi•nte un canal de l!nea•: .rndltiples ("UNXBUS") t que 
permite coneotar entre sí una eran variedad de equipos, incluso 
de rabricación artesanal. 

Si se comparan estas m'quinas con una computadora •r.e.M." 
modelo "1620" del afio 1960, se hallan re•ultados muy ilu•trati
vou (40). Esta ocupaba un cuarto de 9 por 6 metro• con aire acon
dicionado y control de humedad, siendo operada por 2 p•r•ona• de
dicadas exclusivamente a ello. Una "PDP 11/40" hace el mismo 

40 SCHOLZ 1 William H.--•computer-ba•ed Clrculation Sy•tem•1 a 
.cl.l.~.r.!~1!,.. JJ,~r~.~·Jf .. 11.nd .. ~~,.lua,.tion .~, ..... Librar1.T•ohnolo1i:,,, 

.y •. ~~,~~~,f~::::~:'?:•;;:~:~j~' '19t~ .• :;,::? '/:'..: ... ~:,_,,, . 1 :.;i:}.;,:. ,, . ·, ·:.· ' 
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trabajo 4 veces m&s rápido, ocupa una superficie de 1 metro cua
drado, no requiere ambiente especial ni operador, se puede trans
portar con relativa Cacilidad y SE COMPRA POR EL MISMO DINERO QUE 
ANTES COSTABA LA RENTA DE UN MES DE LA COMPUTADORA GRANDE• 

El otro avance sustancial está constitu!do por la introduc
ción del LAPrZ DE LUZ capaz de leer etiquetas con código Óptico 
de barras (ver Ap~ndice r), lo cual permite capturar los datos 
num$ricos del libro y del usuario en Corma extremadamente rápida 
Y conCiable. Ademls, al suprimir el uso d& las cllsicas tarjetas 
perforadas, se produce un sustancial ahorro de dinero. 

Es dif!cil establecer con precisión dónde se usaron por pri
mera vez etiquetas con código de barras para el control de la cir
oulación 1 Paula DRANOV (41) afirma que probablemente haya sido en 
la "South Carolina•s McKissick Library" 1 durante el año 1974. 

La practicidad de este sistema es tan evidente que en menos 
de 3 años rlcticamente se vuelven obsoletos todos los sistemas 
de arje as per oradas, y a to a idad de os paquetes comercia
les lo adoptan como base. Después de casi 40 años de uso, las 
tarjetas perforadas brindan un dltimo servicio a las bibliotecas 
que las pose!an1 generar los archivos nuevos en base a los cuales 
se producen las etiquetas de barras. 

Sin embargo, para las bibliotecas de América Latina, adn las 
minicomputadoras siguen constituyendo una inversión demasiado con
siderable, a lo cual se adna el costo y diCicultad de los servi
cios de mantenimiento. Todavía por casi una d&cada m's permane
cer~n marg~nadas del uso de la Computación. 

Por d~Cerentes razones, p~ro básicamente por economla real 
o probable a corto plazo, muchas bibliotecas, sobre todo de Ingla
terra y de Francia, no deciden adquirir minicomputadoras propias, 
sino implementar sistemas basados en lápiz de luz y terminal in
teligente, pero fuera de línea. 

En forma similar, aunque a mayor costo, se implementa en el 
Estado de Nueva York (USA) el "Sistema G.AYLORD" 1 que es una red 
de teleproceso cuyos nodos pueden ser simples terminales o mini
computadoras pequeñas conectadas a su vez a varias terminales.Lo 
importante es que cada estación de préstamo no tenga que adquirir 
su propia minicomputadora completa. 

Existe por entonces, sin duda, cierta aprensión entre los 
bibliotecarios por comprar equipo que pµeda quedar obsoleto en 
plazo muy breve, junto a la certeza de que su empleo es altamen
te conveniente. Mientras que en los Estados Unidos crece r~pida
mente el número de minicomputadoras dedicadas, en otros palses 
prevalece la actitud de esperar la llegada al mercado de equipos 

41 DRANOV 1 Faula.--·Automated Librar Circulation S stems 1 -78 
--\ihite P ai.ns,New York1 Knowledge Ind.co. 1 1977• 
P• 15• 
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mas baratos, cuyo precio estuviese al alcance de las posibilida-
des econ6micas de sus bibliotecas. 

Pero d~bemos sefialar la di~erencia entre la situaci&n en los 
países europeos y los latinoamericanosz mientras que en los pri
meros no se adquieren equipos dedicados pero se desnrrolla instru
mental m's econ&rnico con tecnoloc!a propiaJ en los segundos se per
manece al margen del desarrollo tecno15gico. 

As!, en el período 1974-1979, podríamos hacer la siguiente 
clasi~icaci&n de los sistemas de control de circulaci&n computa
rizados existentesa 

EN LINEA 

7UERA DE LINEA 

Tiempo 
exclusivo 

Tiempo 
compartido 

Proceso 
local 

Proceso 
remoto 

Sin teleproceso 

Con teleproceso 

-----[Centro propio 

Hed comercial 

Efectuaremos a continuaci&n una <lefinici&n breve de cada uno 
de estos tipos, a efectos de poder tenerla presente durante la ex
posici&n detallada de ejemplos típicos de estos que desrrollaremos 
en los numerales siguientes. 

1 - srSTEMA EN LINEA y TIEMPO EXCLUSIVO 

Es aquel que ocupa una minicomputadora propia en ~orma exclu
siva, aunque cuente con varias terminales para los distintos 
mostradores de servicio~ 

2 - SISTEMA EN" LINEA DE '.rIEMPQ--2..Qlí~RTrno y PROCESO LOCAL 

Es aquel que utiliza unu minicomputadora local usada a la 
vez por otros sistemas de la biblj,oteca (adquisiciones,ca
talogación,etc.) o cercanos a ella. 

3 - SISI'E:MA EN LINEA DE TIEMPO COMPAHTIDO Y PROCESO REMOTO PROPIO 

Es aquel conectado n un centro de c&mputo remoto pertene
ciente a la misma instituci6n. 

4 - SISTEMA EN LINEA DE TIEMPO CO!-IPARTIDO Y P.HOCESO REMOTO EN 
RED COMERCI'AL 

Es aquel conectado a un centro de c&mputo remoto pertene
ciente a una empresa comercia1 y dedicado exclusivamente a 
la atonci~n simult~nea de un grupo de bibliotecas usuarias 
ele la :facilidad principal co.ntratada. · 
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·5 - SISTEMA l'UERA DE LXNEA SYN TELEPROCESO 

Es aque1 en el que los datos se capturan en medios :f!sicos 
de memoria local (casettes o diskettes) y luego se remiten 
a un oentro de oómputo, desde donde a su vez se regresan re
portes e in:formaci&n sobre los mismos medios :f:!sicos. 

6 - SISTEMA FUERA DE LINEA CON TELEPROCESO 

Es aquel que se basa en terminales inteligentes, capaces de 
e:fectuar capt~ra local de datos y transmitirlos lu~go en lo
te a un centro de cómputo, desde donde recibe periodicamente 
reportes y datos que son acumulados localmente. 

Formulada esta clasi:fic~oi~n de los sistemas computarizados 
existentes a mediados de la d~cada de los setenta 9 procederemos 
en los numerales siguientes a exponer con algún detalle un ejem
plo de cada uno, procurando extraer de esto algunas conclusiones 
generales que puedan resultarnos de utilidad para formular un 
sistema propio. 
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Y ANALrSIS DE UN 
SIN TELEPROCESO 

Sl:STEMA FUERA 

En la "Loughborough University o~ Technology" de l:nglaterra, 
luego de un an&lisis detenido de las necesidades de la biblioteca 
(42) 9 se lleg& a la conclusión de que el sistema de control e in
formaci&n para el servicio de circulaci&n computarizado deb!a op
tar por una de dos soluciones1 

un equipo de captura que trabajase en l!nea 
un equipo de captura con memoria local y capacidad 
de detectar usuarios inhabilitados y libros reser
vados (trapping device) 

Como en el caso de trabajarse en l!nea habría que usar un 
centro de c&mputo general de la Universidad en tiempo comparti-
do y por lo tanto de respuesta no siempre inmediata, y adem's efec
tuar una erogaci&n importante en telecomunicaciones, se acord& 
examinar cuidadosamente la factibilidad de la segunda opci&n. 

Resultaba obvio que esto implicaría que la informaci&n acer
ca de la situaci&n de un libro o de un usuario tendría siempre un 
atraso de un d!a. Sin embargo esto no fué considerado como un 
inconveniente •. capaz de just ific8:r costo extra y mayores di:ficul
tadea ticnicae, pues except~ para conocer la :fecha de vencimien• 
tos de pr&stamo, la in:formaciÓ" pkra los usuarios era in:frecuente
mente solicitada y quizis alcanzase con un listado semanal. Tam
poco la proporci&n de pr&stamos vencidos y deudores morosos pare
cla que fuese determinante el poder detectar inmediatamente a los 
vencimientos. 

Por otra parte, si se aseguraba el :funcionamiento de un meca
nismo para reservac~ones y se publicaba una lista diaria de los 
libros regresados, no se ve!a necesario contar con un sistema m~s 
sofisticado para atender las solicitudes de libros que no :fuesen 
hallados en estantería. 

Entonces se analizaron los distintos equipos existentes en 
el mercado y se optó por una terminal de captura ltPLESSEY LIBRA
RY PEN•, en raz&n de ser un mecanismo esencialmente electr~nico 
en lugar de mec&nico (y por lo tanto m~s con:fiable) y poderse usar 
para otros :fines (control de inventario en estanterla y bdsqueda 
de publicaciones periódicas). 

La empresa :fabricante de tal equipo "PLESSEY Corp." de Dor
set (lhglaterra) es uno de los mayores productores de equipo para 
telecomunicaciones en dicho país, y en los Estados Unidos trabaja 
asociada con la "Check Point Systems Inctt de New Jersey 9 desde el 
afio 1973• Para e1 afio 1976 1 m&5 de 200 bibliotecas inglesas usa
ban sistemas "PLESSEY"• 

42 SBNZOR,Raren y Deborah Yamanaka.--"The Automated. Loana Syatem 
at Loughborough University of Technology."--Program, 
81 3-9, 12-17, 1974. - . 
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El sistema "PLESSEY" consiste en terminales con ltÍpiz de 
.!!:!.! separadas para el préstamo y la devolución, una terminal de 
teclado y una unidad de control que incluye un banco de memoria 
de acceso directo (para guardar n~meros de libros reservados y 
de usuarios inhabilitados) y una memoria secuencial de cinta mag
n&tica en casette para registrar las transacciones, un esquema de 
esta oonriguración se presenta en la página siguiente. 

La propia compañía fabricante del equipo produce a partir 
de la lista de catllogo proporcionada por la biblioteca las eti
queta• con c&digo de barras para pegar en los libros y las cre
denciales de usuario. Pero tambi&n vende una m~quina impresora 
para con~eccionar las etiquetas en la propia biblioteca si as! •e 
desea. · 

Tambi'n ae vende un convertidor de rabaoi&n en casette a 
cinta convencional en formato ANSI ver Ap ndice r , o que per
mite concentrar la inrormacion y generar en la propia biblioteca 
cintas manejables directamente~por la computadora. 

Para cargar los datos de un pr&stamo en la terminal corres
pondiente se coloca la credencial del usuario sobre un receptácu
lo de &ata y ·ae pasa el lapiz de luz sobre la etiqueta con barras. 
Entonces se lee la clave del usuario y si este está inhabilitado, 
auena una chicharra de alarma y parpadea un foco de alarma. En 
este caso, el bibliotecario debe consultar las list~s producidas 
diariamente por el centro ds cómputo, a efectos de conocer el 
motivo de la inhabilitación e informarlo al usuario. 

Si por el contrario el usuario está habilitado, suena un 
tono acústico di~erente y se enciende un foco verde que signifi-
ca para el bibliotecario la señal de "siga". Entonces este pasa 
el lapiz de luz sobre la etiqueta del libro a prestar,y si dicho 
libro está prestado suena la alarma acústica y parpadea un foco 
de color rojo. De nuevo, aquí el biblio~ecario debe consultar 
la lista producida diariamente por el centro de cómputo para sa
ber la causa por la cual el libro no se debe prestar (reservaci~n 
previa de otro usuario, circulación restringida a sala,etc.)¡ si 
por el contrario el libro puede ser prestado, suena un tono acús
tico diferente y parpadea una llmpara indicadora de "cargado".En
tonces el bibliotecario estampa con sello de hule la fecha del ven
cimiento en la hoja de vencimientos pegada en el libro, y entrega 
el mismo al usuario. Una variante del sistema consiste en entre
gar una pequeña boleta con el n~mero del libro y del usuario,y las 
~echas de pr&stamo y de vencimiento, pero esto requiere que se 
agregue al sistema una pequeña impresora de líneas cortas. 

Para la devoluci8n se utiliza una terminal diferente, en la 
que dnicamente se lee mediante l~piz de luz la etiqueta del libro. 
Este sistema,debido a restricciones de memoria, no es capaz de 
detectar automltioamente los pr&stnmos vencidos, pero si ln o~is
tencia de reservaci6n sobre el libro, en cuyo caso hace sonar una 
alarma para que el libro .. no sea regresado a estantería. 
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La terminal de teclado posee teclas eelectoras para e~ectuar 

una de las siguientes ~unciones& 
1 - reservaci&n 2 - renovación 3 - borrado 

4 - pr&stamo 5 - devolución 
estas dos Últimas en prevención de falla de las terminales respec
tivas, en cuyo caso el bibliotecario puede efectuar el proceso 
desde esta terminal de teclado, aunque obviamente, la operaci&n 
resulta mucho m~s lenta. 

Luego de oprimir la tecla de la función a realizar (lo que 
hace encender un foco indicador de función seleccionada), el bi
bliotecario teclea el ndmero del usuario y el del libro. Aquí, al 
igual que en las terminales específicas, se validan por separado 
el ndmero de usuario y luego el de libro. 

La funci&n de borrado se utiliza toda vez que se desea borrar 
una información previamente cargada. 

Las terminales est~n multi lexadas or la unidad de control 
(ver Ap ndice I y esta agrega a cada numero de 9 d gitos corres
pondiente a un número de usuario o de libro) 2 dÍgitos más que -
sirven para identificar la operación (pr~stamo,devoluoi~n,etc.) 
y un d!gito de control de paridad. 

Dentro del sistema, cada libro tiene un ndmero de acceso que 
consta de 8 d!gitos, de los cuales los dos ~ltimos indican el nú
mero de copia. 

Como,a excepción de la devolución, cada rutina genera dos da
tos apareados (ndmero de usuario y de libro), se asignan códigos 
de operación diferentes, que como se dijo m~s arriba se a5aden a 
los ndmeros de 9 dígitos, dichos códigos sons 

11 Ndmero de usuario Pr~stamo 
12 Ndmero de usuario Renovación 
1'.} Ndmero de usuario Reservación 
14 Ndmero de usuario Devolución 
21 Ndmero de libro Préstamo 
22 Ndmero de L:i.bro Renovación 
2) Ndmero de Libro Rservación 
24 Ndmero de l:i.bro Devolución 

.. - ' 



Terminal de 
lapiz de luz 

PR.Effi'AMO 

Tablero 
maestro 
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Terminal de 
teclado 

CONTROL 

Unidad de 

control 

Unidad da 

casette 

Terminal de 
lapiz de luz 

DEVOLUCION 

Banco de 
memoria 
de acceso 
directo 

Esquema. del hardware m!nimo del Sistema PLESSEY / CHECKPOINT 
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La capacidad del banco de memoria y su manejo varía según 
se trate de un modelo inicial (con ndc1eos de ferrita) o de uno 
más reciente (con memoria din~mica), desde 500 hasta 60 mil nú
meros. 

El Sistema "PLESSEY" consta Únicamente de equipo físico, de 
modo que toda la programación para explotar la informaci6n y car
gar el banco de memoria local corre por cuenta del usuario. 

En el año 1976, el costo de-1 Sistema en su configuración mí
nima era todavía muy elevados 67 mil dólares (43). A nuestro en
tender excesivo respecto al costo de una minicomputadora en la 
misma ~pocaJ sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de equi
po físico sin programación alguna. 

Regresando en particular ~l caso de la biblioteca de Loughbo
rough, digamos que esta cuenta,al momento de la implantación del 
sistema, con una colección de 73 mil volúmenes , una población 
de usuarios integrada por 4 mil estudiantes y mil ~rofesores, re
gistrando un volumen de trabajo anual de 70 mil pr stamos y 
6 mil reservaciones (44). Cada estudiante puede retirar hasta 
10 libros y cada maestro hasta 25. La duración de1 pr~stamo para 
los estudiantes es de JO d:las. 

Un ~nfasis muy especial es otorgado a la facilidad de efec
tuar reservaciones dirigida sobre la obra, sin interesar la copia, 
esto ~91 reservar le. primer:::t conia q•H~ re:rresedel título solici
tado. Esto resulta harto laborioso en los sistemas manuales, 
sobre todo si existen varias reservaciones sobre el mismo título 
y es preciso atenderlas por turno. 

En esto reside una di~erencia importante con el sistema de 
la Universidad de Southampton, que fu& desarrollado en colabora
ción (45). 

Para e1 caso de ca!da del Sistema PLESSEY, en Loughborough 
se dotó a la biblioteca con una teletipo capaz de perforar cinta 
de papel (ver Ap~ndic e r), la cual se utl-izaba corno medio de emer
gencia para generar el archivo de transacciones que se enviaba 
al centro de cómputo. 

En las páginas siguientes presentamos un resumen adaptado 
de los diagramas de ~lujo principales del sistema. En ellos pue
de. verse que el proceso diario comienza con la generaci&n de una 
cinta convencional a partir de los casettes entregados al centro 
de cómputo, donde se corre un primer I?rograma de validación, en 
base al bit de paridad (ver Ap&ndice I). Los registros incorrec
tos son rechazados y se incluyen en un REPORTE DIARIO DE TRANSAC
CIONES RECHAZADAS, mientras que los validados se graban en un ar
chivo nuevo de TRANSACCIONES ENTRADAS. 

4) DRANOV,Paula.-- op.cit. P• ~9 
~4 SENIOR,Karen y Deborah Yamanaka.-- op.cit. P• 1-2. 
45 McDOWELL,BeAe y c.M.Phillips.-- 11 Circulation Control System".-

Southam ton Univer•it Librar Automation Pro ect Re-
por ampton1Uni'.V'e1:'ress, . 97, .-- P• 7• 
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A oontinuaci~n (ver diagramas de flujo), se aparea cada n~~ 

mero de obra con su correspondiente título y autor, efectuándose 
ordenamiento del archivo por nltmero de libro. Ahora se va bus
cando para cada devoluci&n capturada el correspondient~ registro 
de pr,stamo vigente previo, si el mismo no aparece, la transacc!&n 
se rechaza y se incluye en el REPORTE DL\RIO DE ERRORES que se re
gresa a la biblioteca. 

Si por el contrario se halla el registro de pr~stamo previo 
correspondiente a la devolución, se copia el registro al reporte 
diario de devoluciones y al archivo hist&rico de transacciones fi
nalizadas correspondiente a la fecha. E1 reporte sirve para in':: 
formacion de los usuarios, mientras que el archivo para fines de 
análisis estadistico. 

Luego se busca si sobre el título (no sobre la copia en par
ticular) se han formulado reservaciones, si no las hay,se procede 
a analizar otra devolución, si hay varias reservaciones sobre la 
misma obra, se busca entre ellas cuál es la másantigua. Entonces 
se registra la reservación atendida en al archivo histórico de 
transacciones finalizadas y se escribe el numero y datos del vo
lumen junto al n&mero del usuario en el REPORTE DIARIO DE LIBROS 
CON RESERVACION SATISFECHA. 

Finalizado el procesamiento de las devoluciones, se analizan 
y registran de modo similar las renovaciones, que una vez valida
das modifican la fécha de vencimiento en el archivo de pr~stamos 
vigentes al dÍa, en el archivo histórico y en el reporte de pr6-
rrogas de pr&stamos. 

Ahora se procede a analizar la fecha de vencimiento de cada 
uno de los registros existentes en el archivo de pr~stamos vi~
tes del d!a anterior, si el pr&stamo no ha vencido,simplemente se 
copian los datos al arphivo. de pr&stamos vigentes del día. Si el 
pr~stamo ha expirado, se procede a consultar el archivo de usuarios 
y desde allí copiar los datos del deudor y editar una carta <le re
clamo, asimismo, se escriben todos los datos en el REPORTE DIARIO 
DE USUARIOS MOROSOS, y tambi'n en el de transacciones finalizadas 
(se anota el envío de la carta de reclamo). 

Finalmente, se entran las transacciones correspondientes a 
# 1 ~ # los prestamos nuevos, cuyo proceso comienza por a veriiicacion 

de que no existe pristamo registrado sobre el libro, si esto su
cede, el registro de la transacci&n es rechazado· y se nnotn en el 
REPORTE DI.ARIO DE ERRORES• Si el nuevo pr~stamo es validado, se 
procede a abrir un nuevo registro en el archivo de pr,stamos vigen
tes del día. 

Terminado el proceso de todas las transacc~ones del día, se 
consulta al registro estadístico que integra el Sistema Operativo 
de la computadora acerca del tiempo de procesador central y de los 
diferentes periféricos utilizados. Estos datos se transcriben en 
un REPORTE ESTAD:IST:ICO DE USO DE LA COMPUTADORA, que reviste una 
gran importancia para la determinaci&n de 1os costos reales de 
operación del sistema en su conjunto. 

Una vez por semana se corre el programa que genera una LISTA 
COMPLETA DE LOS LIBROS PRESTADOS A CADA USUARX0 9 ordenada l!legt1n 
ndmero progresivo de·· usuario. . . . ·., .· ·" :. 

:;,t,;{;.~i~{:i;~,:i~i-i~1ri;;;.r~:~;~.~~:?_;./}.:1 :.1;:~;,~17,;,;;w1=~~;·~it)';i1~"jj~,~i?t;~s~::,.~r;:,:;-_:¿~~r~:p·~~;:~: ~,t?. ·;.:\¿~¿.·.:~:;i.~~i:~;.;;f.;:;:~~.;·;'.L··i~';:~ .~~-~~~;.i!!1·~.-:·i~;;~~·:1:· l:c~l~~&.,~':,;,.:;.~~{:.J..~ .. ~;;_:~,,:-~;;7;~;,t;.\;:7Jiii~~~~~~.;;;~;~ .. ~:~f,J~~:tl=:;;j/f~J~itittl&~~~1:;,:.;·~J.~.,:{~~~~~l~t*4%::1;*ii#iMi«~4¡~ 
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El ARCHIVO MAESTRO DE MATERIALES se actualiza mediante .!!!:

jetas per~orada11 de 80 columnas con el siguiente formatos · 

Columnas 

1 a 9 
11 a 66 
67 y 68 
69 e. 19 
80 

Contenido 

Ndmero de acceso del libro 
Autor y título resumido 
C~digo de ubicación del libro 
Clasificación del libro 
Nueva (N) o Actualizada (U) 

Como se ha expresado antes, el trabajo de elaborar las eti
quetas de libro y colocarlas en el volumen correspondiente es el 
mls fuerte. En el caso de la Universidad de Loughborough se ini
ci6 la operación del sistema con solamente la mitad de la coleo
ci6n convertida (36 mil voldmenes). Esto insumi6 el trabajo de 
2 t&cnicos de tiempo completo durante un año. Es decir, se lle
v& a cabo a raz&n de 2 '.mil libros por semana, incluyendo el tra
bajo de tomarlos de la estantería, per~orar las tarjetas, luego 
pegarles las etiquetas y retornarlos a la estantería. 

El trabajo de convertir por completo a la colecci&n, captu
rando la mayor parte del material a medida que iba circulando, se 
complet& un año y medio despu&a de haber sido arrancado el siste
ma ( 46) • -

Respecto al ARCHIVO DE TRANSACCIONES DIARIAS, que vimos cre
cía a un ritmo de 600 registros por d!a,vale la pena reiterar que 
est' ordenado cronol~gicamente y que la estructura, analizada muy 
cuidadosamente (47) era 1a siguientes 

Campo 

cuenta de palabra (en bi~ario) 
tipo de transacci&n 
ndmero de libro 
fecha (en binario) 
ndmero secuencial 
ndmero de la copia 
ndmero del usuario 
archivador 

Total 

Longitud (caracteres) 

4 
1 
7 
4 
4 
2 
8 
2 

Sin embargo, los propios autores discuten en su art!oulo las 
dificultades halladas al tratar de utilizar el el archivo orde~ado 
cronol~gicamente para responder interrogantes b~sicas acerca del 
servicio de circulaci&n y necesarias para su planeamiento, como 
por ejemplo las •iBuiente11 

- uso efectivo de los libr~• recomendados por los maestros 
- 1dentiticaci&n de l~bros no utilizados 
- identit1caci&n de estudiantes que no usan la biblioteca 

46 SBNXOR 9Karen y D•borah Yamanaka.--op.oit. P• 14. 

47 SBNJ:OR 1CeGe y MeBeRob1n•on.--"Management In:tormation i'zoom an 
·. . · Automat•~. X.••u• s~.•.~em 1 De~ign ot •I\. Aroh1.v• 1'11• ot ... Jú; 

ii~ct~i>~~~i~~~:,~~~i~~~~;.¡:·;~{1.:N;~!~~~~~~~,:¡:~~i~!~D:J~~~¡~,~!f!:,:!;:¡¡~,~i'.Í,~~:~i~;:i~~~,;;5s.~i:1~¡:4~;¡;~:i'&i~Q~~~'~<~i~l~:t~¡~~~~~~i· 
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Para ello•, el intentar responder a la primera interrogante 

aport& evidencia •uficiente acerca de la importancia de la e•truo• 
tu~a del archivo de transacciones, pUés en éfecto,reaultaba preéi• 
ió tH.epoher dt; do8 .4at.oa de con.t.rol a 

1 ~ ttdmero de pr&stamos realizados sobre un tftulo(conai
aerando todas las copias) durante cierto per!odo 

2 - duraci&n de los pr&stamos y de 1as reservaciones 

Los datos para responder a estas cueetiones figuran en el 
archivo de transacciones, pero est'n dispersos sobre una gran can
tidad de registros, lo que hace muy costosa su recuperación. 

Si bien por la techa de desabrollo del sistema de Loughborough 
no estaba tan ávanzada como actualmente la teor!a de lo• Banco• de 
Datoa, se analizó detenidamente la conveniencia de definir una ••
tructura general de este tipo, o bien de simplemente reordenar to
do el archivo varias veces, aplicando en cada caso los criterio• 
de evaluación que se deseaban poner en pr,ctica, optindose final
mente por eeta dltima solución. 

El eietema de la Universidad de Loughborough constituye pues 
un ~xcelente ejemplo de lo que era posible obtener a mediados de 
la d'cada de los setenta utilizando equipo fuera de l!nea y sin 
teleproce•o• 

Pero a nueatro entender uno de los aapectoa que mia debe en
~ati&aree •• la proyecci&n inmediata del ani11sis de la circula
oión al planeamiento y optimizaoi&n de los servicios biblioteca
rios, pues como acabamos de ver, tal fu& una preocupación constan
te en aua autor••• 
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ANALISIS DE 
TELEPROCESO 

UN 
EN 

SJ:STEMA FUERA 
RED COMERC:IAL 

Hemos visto en el numeral anterior dos elementos caracte
r!sticos 1d e la situación a mediados de la d&cada de los setenta, 
a saber• 

1 - El trabajo de conversión de los n~meros de libro a 
FORMATO LEG:IBLE AUTOMATICAMENTE, lo cual constituye 
un trabajo len~o y costoso. 

2 - El precio de las minicomputadoras, que si bien es mu
cho menor que el de los sistemas anteriores, continda 
resultando DEMASIADO COSTOSO para la mayoría de las 
bibliotecas, a~n en los Estados Unidos. 

Entonces, una resolución de ambos problemas podrla obtener
se mediante un sistema capaz de COMPARTIR LOS RECURSOS y de PRO
RRATEAR COSTOS entre varias bibliotecas di~erentes. 

Esto, sin embargo, no es Cácil de llevar a la prictica,pues 
debe tratarse de bibliotecas razonablemente rÓximas entro s! 
al centro de cómputo para no elevar demasiado los costos d.e as 
comunicaciones) y que adem~s posean colecciones en buena parte si
milares (para generar varias copias de cada etiqueta de libro y 
ademas manejar un archivo maestro de·materiales de tamaño razona-

· ble). 

Pero una sustancial economía de trabajo tendría lugar al 
generar un archivo maestro que asignase n~mero a todos los libros 
que tuviesen registro "ISBN1', de acuerdo al formato .. MARC" ,pues 
entonces un mismo banco de datos de estructura completamente ra
cional estaría sirviendo simult~neamente a varias bibliotecas,y 
su operaci&n se har!a mediante teleproceso. . 

As! surgi~ la idea de ofrecer comercialmente a las biblio
tecas de una región con alta densidad de estas un si9tema de con
trol de la circulación automatizado organizado en torno a un cen-
tro de c~mputo comdn y a una red de teleproceso. -

Pero tambi&n la inversi&n econ&mica habr!a de ser·muy fuer
te, puee habría que dar de alta en el Archivo Maestro de Obras a 
todoe loa libro• que tuviesen registro " ISBN "• y preparar las 
etiquetas correepondientes para cada una de las copias existentes 
en cada una de las bibliotecas aCiliadas al servicio. 

A tan compleja empresa se lanzó la compañia "GAYLORD BROS• 
INC•" en la ciudad de Syracuse 1 del estado de New York, durante 
el. affo.19151 y au primer biblioteca afiliada es la "Liverpool (Ne 
Y.) Pub11o Llbrary" 1 cuyo servicio automatizado comienza a traba• 
jara finale1 de eae mismo año (48). 

48 DRANOV,Paula.-- ºP• cit. p. 69. 
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Dentro de este sistema, cada biblioteca cuenta con una o 
mls TERMXNALES INTELIGENTES capaces de administrar localmente el 
pr&stamo 1 devolución, reserva y renovación de libros. Utlizan un 
CODXGO.OPrXCO DE BARRAS y lápiz de luz para leerlo de la8 etiquetas. 
Diariamente, al t&:rmino de la jornada, las estaciones locales co
munican al cent~o de cómputo el reporte de transacciones, y a11! 
se efect~a la actualizaci&n de archivos. 

El centro de cómputo de la "GAYLORD" produce reportes sobre 
micro-fichas fotogrlficas, las cuales se remiten a las b~bliote
cas afiliadas para.que estas dispongan de información acerca de 
la situación de cada uno de lps libros prestados o reservados, y 
tambi'n acerca de la situación de los usuarios. 

De modo que, en esencia, se trata de un sistema muy similar 
al de la Universidad de Lourobourogha Transacciones Locales en 
base a la consulta de archivos elaborados al comienzo de la jorna
da por el centro de cómputo y registro de las mismas autom,tica
mente, que al final del d!a se procesa. 

Pero la diferencia principal radica en que SE SUSTrrUYE LA 
REMXSXON DXAR:IA DE CINTAS MAGNETI<C:AS POR LA·CONEXION TELEFONICA 
DIRECTA AL CENTRO DE COMPUTO. Y esto se e:fectúa nada mifs que una 
vez al dÍa debido puramente a razones de economía por pago del 
uso de la llnea telefónica. 

La Terminal Inteligente Local del sistema "GAYLORD" es en 
realidad un pquefio centro· de c&mputo, pues consta de de un proce
sador de marca "DIGITAL" modelo 11 PDP 11/34", que no es mucbo mls 
pequeño que el "PDP 11/45" de la minicomputadora central del siB
tema. De modo que implica una evidente sub-utilización de los 
recursos locales. 

Localmente se capturan, mediante l~piz de luz o en su defec
to teclado, los datos de las transacciones diarias, ~eniendo en 
cuenta las inhabilitaciones y reservas generadas diariamente por 
el procesador central, de un modo muy similar a lo visto para el 
Sistema "PLESSEY", pero como aquí existe mucho mayor disponibili
dad de memoria local, la terminal inteligente puede informar del 
motivo or el cual se rodu o una alarma para impedir un pr&sta
mo dado, sin ener que consultar istndos o las micro-fichas. 
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Una posib11idad novedosa y muy dtil del sistema oonsist~ 

en la edición de un CATALOGO CONJUNTO del aoervo de todas las 
bibliotecas afiliadas, lo cual permite la rápida localización 
Y la realización de reservaciones entre bibliotecas. 

Centralmente, con periodicidad variable seg~n la biblio-
teca,se editan las siguientes listasr 

nuevos libros incorporados al acervo 
préstamos vencidos 
lista de morosos 
lista de usuarios con especificación de obras pres
tadas a cada uno 

- reclamos efectuados por nota 

La generaci~'n de etiquetas se basa en el uso de un n~mero 
~nico de 6 dÍgitos , asignado centralmente, y que se incorpora 
al archivo de materiales de cada una de las biliotecas que po
sean la obra correspondiente, agregándosele además 2 dÍgitos pa-
ra la identificación de copia. · 

La conversión del catálogo de una biblioteca a este siste
ma es m~s económica y r'pida. Se estima un tiempo total de 6 
meses para una biblioteca mediana. El costo de registro unita
rio, incluyendo la colocación de las etiquetas en los libros res
pectivos, es de 17 centavos de d~lar por libro. 

Tambi&n, la empresa ofrece la ~pci~n de producir localmen
te las listas de libros existentes, utilizando una máquina de . 
escribir el&ctrica ("I.B.M. Silectric") adaptada y papel espe
cial, que puede ser leída automáticamente mediante un sistema 
de reconocimiento de caracteres ÓEticos¡ en este caso, el costo 
de proceso unitario por libro baja a 9 centavos de <lÓlar, pero 
hay que tener en cuenta los salarios del personal de fa biblio
teca empleado en confeccionar las listas. 

El costo promedio de la etiqueta de libro, que es auto
adherible y de alta resistencia al rozamiento, además de poseer 
una superficie extremadamente lisa (para que no se ensucie), es 
de 6 centavos de dólar. Las etiquetas se imprimen en lote, pues 
originalmente vienen como ~orma cont!nua y luego de impresas se 
van separando mediante per~oraciones pre-marcadas. 

Las terminales inteligentes locales se rentan a un costo 
mínimo de 20 mi1 dólares por afio, de modo que se requiere una 
circulaci6n intensa para que el costo de cada transacción opera
da no resulte excesivo. 

Cada terminal inteligente local trabaja en base a cuatro 
archivos permanentemente en l!nea1 

1 libros en pr~stamo 
2 usuarios morosos 
3 transacciones del d!a 
4 reservaciones 
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Cada terminal, como muestra la ~igura de la plgina si
guiente, consta de· pantalla, l&piz de luz y teclado. 

A un mismo procesador local pueden conectarse varias ter
minales de pantalla, lo que hace que para bibliotecas grandee el 
sistema resulte mucho mls económico, pues la renta por cada una 
de estas es muy inferior. 

Una parte importante del reporte diario que se se transmi
te a las bibliotecas a~il!adas es la lista de reservaciones du
rante tiempo excesivo, la oual permite al bibÍioteoario decidir 
si dar o no de ba]a a las mismas, considerando cada caso en par
ticular (tanto por lo que·re~iere a la obra como al usuario). 

Cada usuario de cada biblioteca tiene un ndmero de 6 dlgi
tos 1 de los cuales 2 se utlizan para indicar la catefor!a, lo 
que permite asignar atributos de pr~stamo diferencia es y tam
bl'n establecer restricciones selectivas de clroulaoi&n. 

Indepedientemente del comportamiento del usuario como be
neficiarlo del servicio de pr,stamo, pueden existir otras ra&o
ne• de indole institucional que lo inhbiliten como beneficiario 
y por eato ea muy importante la facilidad de disponer de menaaJe• 
ezplicativos que se ha incorporado en este sistema. 

Para que el bibliotecario reconozca los casos en que se 
autor11an plazos especiales de pr~stamo (atento a. la oategorla 
del usuario y de la obra), la terminal émite un doble tono acda
tlco eapecial, y esto permite que se selle la techa especial de 
vencimiento en la hoja de vencimientos pegada en el libro para 
recorda~orio del usuario (el vencimiento o no se calcula automi
ticamente a los efec~os del control de biblioteca). 

otro elemento interesante de este sistema "GAYLORD• es.la. 
activact&n de una alarma cuando se intenta realizar un pr&stamo 
sobre un libro registrado como extraviado o dado de baja~ 

A•iml•mo, en cualquier momento (adn durante un pr4atamo) 
el bibliotecario puede introducir mediante el teclado de la ter• 
minal principal de una biblioteca una indicaci&n de cese de pr&a
tamo1 lo que harl •onar una alarma cuando el libro sea regre•ado 
o ae intente llevar en prl•tamo. 

La• multa• a usuarios morosos se calculan automlticamente 
y el blbliotecarlQ.miemo puede consignar su cobro, obtent&ndo•• 
al final del d!a el reporte de·La.s multas cobrada• y la cantidad 
de dinero ingreaada por tal concepto. · 

Una po•1bl11dad muy interesante del sistema con•i•t• en 
que •1 una r•••rvacl&n permanece varios d!as sin poder ••r ••ti•• 
fecha en una biblioteca dada 1 autom~tioamente se tran•tiera a 
•iatema de reaervaoi&n interbl liotecaria, o cua perm e op• 
ttml&ar la ciroulaoi&n del material sobre la poblaci~n total 4• 
uauar101 de la r•ai&n. 



- 82 -

Si por alguna raz6n no prevista en el funcionamiento auto
m,tico en base a plazos, el bibliotecario necesita efectuar el 
reclamo de un libro, puede hacerlo mediante el teclado de la 
terminal dando la clave correspondiente, el número del libro y 
el ndmero de la transacción Última que figura para este en la 
micro-ficha fotogr,fica. En reepuesta a esta acci~n, al final 
de la jornada la computadora central editar~ unacarta de recla
!!!.2 dirigida al usuario correspondiente. 

Para un manejo confiable de la contabilidad asociada al 
cobro de multas, el bibliotecario encargado debe teclear una 
clave personal para poder utilizarel programa, y dicha c)ave 
nunca se despliega en pantalla al teclearse, de modo que perma
nezca secreta para todo el resto del personal. Este sistema de 
contabilidad, adem's de las multas, carga a los usuarios morosos 
los gastos de correo habidos por envío de cartas de reclamo. 

Al cabo de ' años de experiencia con el sistema, la empre
sa "GAYLORD" reemplazó al procesador "PDP 11/34° de la terminal 
local por uno mucho mis peque~o y eoon&micoa el "PDP 11/03" 1 
al que dot~ de un disco ~ijo de 2 MegaBytes 1 quedando aa! mucho 
mejor dimensionado el equipo perif&rico (49). 

Debemos señalar como punto d~bil de este tipo de sistemas 
el RETARDO que existe entre la disponibilidad de un libro nuevo 
y su aparici~n en las micro-fichas del archivo de estantería, y 
tambi&n el que existe (un día) entre una transacción y la actua
lizaci&n del archivo correspondiente. 

El Sistema "GAYLORD" ha permanecido hasta la fecha con la 
misma filosof!a b'sica 1 aunque ha ido incorporando paulatinamen
te algunas posibilidades de consulta en línea~ que l&gicamente 
aumentan el costo de operacion 1 pero que brindan mayor flexibi
lidad de servicio. 

Tambi&n el ndmero de bibliotecas conectadas dentro del es
tado do Nueva York ha ido aumentando, y para el año 1979 hab!a 
11 bibliotecas con más de 100 terminales en total (50), habi&n
dose expandido notablemente el pr$stamo interbibliotecario. 

Un argumento t'cnico importante a ~avor de la filoaot~a 
de eet~ aistema es el breve tiempo de respuesta, debido a que 
localmente ~nlcamente se manejan nrchivos pequefios y ae reali
zan poca• operaciones. 

Actualmente, podemos señalar dos posibles tendencias evo
lutivas para este tipo de sistemasa utilizar sistemas de comuni• 
cacl6n radial o multiplicar el ndmero de "nodos" de la red 1 y 
capturar da~o• con terminales ~uera de l!neQ pero muy eoon~mioaa. 

49 
.so 

DRANOV,Paulae•• op.cit. P• 40 
MARl'IN 1 Su•an K.•-Librar;f Networka 1978-79.•-White Plaina 
. . (New York) e know edge Pub. Xnc., 1979. P• ?8e 
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Un ejemplo interesante lo constituye el proyecto SWALCAP 
(~outh ~est !cademic bibraries Qooperative !utomation !roject), 
llevado a cabo en ~orma conjunta por las universidades inglesas 
de Bristol, Exeter y Cardi~~; iniciado en el año 1969, comenzó 
a operar plenamente en el año 1976. (51) · 

Como puede verse en el mapa de la p'gina siguiente, estas 
tres ciudades distan entre s! m~s de 100 kilómetros, de modo 
que el teleproceso constituye una parte esencial del sistema. 

El sistema SWALCAP consta de un centro d.e cómputo dedica
do exclusivamente al control de las bibliotecas, el cual está 
ubicado en la ciudad de Bristol y cuyo tiempo es compartido en
tre las tres ciudades. Dicho centro est~ equipado con una com
putadora "RANK XEROX DATA - System 5'.30" de 40 Kpalabras de 16 
bits en memoria central (comparable a una "IeB.M.-System 3" o 
a una "BURROUGHS 1700"• Cuenta con dos unidades de disco de 
25 MegaBytes cada una, dos unidades de cinta magnética, una im
presora rápida de líneas y una lectora de tarjetas perforadas. 

Las comunicaciones entre las bibliotecas se efectdan me
diante líneas telefónicas privadas a una velocidad de 218 carac
teres por segundo (2400 Baudios), es decir, m~s de 7 veces ma
yor que la velocidad de teletipo (30 caracteres por segundo). 

En cada una de las bibliotecas existe diferente n~mero de 
terminales de mostrador, pero en todas hay una estación local 
constitu{da por una minicomputadora "COMPUTER AUTOMATION ALPHA 
LSI - model 2/20" con 8 Kpalabras de 16 bits de memoria central 
conectada por un lado a un "MODEM" para la comunicación telef&
nica y por el otro a un "MULTIPLEXOR" parn comunicación con las 
terminales de mostrador. 

Cada estación local cuehta ademls con una teletipo marca 
"TTY" modelo "33" con perforadora de cinta de papel, que sirve 
para recibir reportes y para captura en casos de fallas. 

El sistema se basa en el uso de ndmero de libro y número 
de usuario, que son tecleados en las terminales de mostrador. 

Cada libro tiene asociado un registro de 80 caracteres de 
longitud, que incluye su clave de clasificación. 

A nivel del centro principal se dispone en 1Ínea de un 
gran archivo correspondiente a los libros de mayor circulaci&n 
en cada biblioteca (unos 150 mil en total), el cual ocupa cas~ 
20 de los 50 MegaBytes de memoria disponible en los discos. 

51 HUDSON,R.F.--.. SWALCAP on-Line Circulation Systema P1ans and 
Progress."--Program, ! 1 133-142, 1975. 
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Lond.re• 

• 

1 - :Bri•tol 

2 - Exeter 

3 - Carditt 

SOtP.11H WEST ACADElUC LIBRA.RI~ CO-OPERATIVE 

AUTOMATION PROJECT ( S W A L C A P ) 

100 !Ca. 

Ubioacidn geog:r~~ioa del centro (1) y estaciones (2)(3). 

Conexi6n mediante l!nea telef6nioa convencional privada. 
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De oua1quiera de estae obras puede consultarse desde cual• 
quiera de las tres ciudades y en cualquier instante sus especifi
cac~~~~s de regist~o y estado actual dé ~irculaci&n. De modo qoe 
ES PeSIB!:.B LA caNSU~TA CRUZADA ENTRE BÍBLZOTECAS. 

1 ~, 11 , ji j~¿hivo ~aes~ro de Materiales es pues comdn a las tres 
oiolibt~o~~ y cada registro del mismo contiene el título y auto
~~~- bqm~i~~~s, per~ de cada registro salen "apuntadores" a los 
archivos parciales de cada biblioteca que posea al libro corres
pondiente en su acervo. En el registro respectivo de estos ar
chivos es donde figura el estado de circulación de cada copia. 

Cada bibliotecario puede escoger los parámetros del pr&s
tamo (plazo 9 ndmero de renovaciones posibles, ndmero e intervalo 
entre reolamos,etc.) o bien estos ser asignados automáticamente 
por de:fecto. 

Existen diferentes categorías de usuarios y tambi&n es po
sible administrar libros dentro de un régimen de pr~stamo duran
te solamente 4 horas, con reservaciones para cierto dÍa y hora, 
lo que, como se comprende fácilmente, significa gran optimiza
ci&n en el uso de los recursos materiales. 

Tambi&n es posible asignar restricciones sobre materiale~ 
o usuarios de cada biblioteca, y tambi&n solicitar (mediante men
s•J~1~ir~bto) a ptr~ ~i~lioteca la aplicaci&n de tales medidas 
atendiendo a razones indicadas en el propio mensaje. 

Cuando ocurren fallas en el computador central o en la co
munioaci&n telef&nica, se prosigue el proceso local de pr&stamos 
y devoluciones utilizando la cinta perforada de papel que es ma
nejada por la teletipo. 

Si ocurren fallas en las minioomputadoras locales,se debe 
psar a operaci&n manual en base a boletas de emergencia que se 
remiten a! fin de la jornada al centro principal para su captu
ra i procesamiento. 

Se trata pues de una red de bibliotecas que comparten una 
facilidad central grande de computo y que si bien optimiza el uso 
de dicho recurso, sin duda depende críticamente de la integridad 
de las comunicaciones. Pero a juzgar por los resultados obteni
dos (52), la capacidad y responsabilidad del personal a cargo de 
estas han garantizado el ~xito de este interesante sistema in
terbibliotecario • 

52 .ATHBRTON 1 Pauline y Chrietian Roger.--Librarians and on-Line 
Services· ·-- White Plains (New York) 1 Knowledge Pub. 
fnc • 1 1§77. -- P• 247. 
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La oomputadora del centro de cómputo (una "I.B.M. 'J70/l'J5) 
constaba de )20 KiloBytes de memoria centra1, 6 unidades de dis
co de JO ~1egaBytes cada una, 2 unidades de cinta y una impreso
ra rápida. 

En la memoria local de la terminal inte1igente ubicada en 
la biblioteca se guardan las transacciones diarias (hasta 4500 
de ellas), las reservaciones lhasta 2000 de ellas) y las inhabi
litaciones (hasta 2000 de ellas). Estos archivos se actualizan 
en TrEMPO REAL, pero tambi~n es posible la actualización de emer
gencia EN LOTE, para darle mayor seguridad al sistema y además 
evitar el acceso al centro de c&mputo en las horas en que haya 
picos de trabajo en este. 

A su vez, en el centro de cómputo el sistema lleva 3 archi
vos residentes sobre discos 

1 - Título abreviado, autores y número de cada 
libro. (hasta 180mil posibles} 

2 - Datos personales de cada usuario y n~mero de 
cada libro prestado al mismo. (hasta 30 mil 
registros posibles) 

3 - Pr~atamos vigentes~ (hasta 58 mil registros) 

La programación de este sistema insumió 2 años-hombre 
de analista-programador y 3 años-hombre de bibliotecario. 

La preparaoi~n y colocación de las etiquetas de cada li
bro con su n~mero correspondiente codificado en barras ocupó a 
10 estudiantes durante un año, hasta completar la colección,que 
para entonces había crecido hasta 100 mil volúmenese 

En este tipo de sistemas, la principal ventaja resulta 
de que se optimiza el uso de discos magn&tioos grandes, al ser 
compartidos con otros sistemas de la Universidad, pero la rea
lizaci&n de consultas sobre los archivos maestros (si bien posi
ble en forma directa) tiene un tiempo de ejecución muy variable 
segdn la carga de trabajo actual del procesador principal. 

Constituyen ademds, sin duda, un paso previo y extremada
mente valioso para la evolución hasta un sistema local aut&no
mo, que se tornará posible en cuanto los archivos maestros se 
puedan manejar en discos grandes dedicados a nivel local. 
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DESCRl:PCION ... Y. ANALl:Sl:S DE UN Sl:STEMA EN L:INEA 
DE Tl:EMPO COMPLETO 

Describiremos como ejemplo al sistema comercial • Ll:BS 
100 " producido desde el año'l972 por la ~irma "Computar Libra
ry Systems Inc •" ("CLSI") de Newtonville (Massachusetts-USA), 
del cual existían hacia el año 1976 alrededor de 120 instalacio
nes en funcionamiento (54). 

Se trata de un sistema basado en una MINICOMPUTADORA LOCAL 
DEDICADA EN FORMA EXCLUS7VA 1 una "PDP 11/0311 de la "DIGITAL", 
conectada a una consola y a varias terminales de video equipadas 
con l.Cptz de luz marca 11 MONARCH"• La computadora posee una me
moria central de 32 KiloBytes y utiliza palabras de 16 bits de 
largo. Pueden conectarse hasta 16 terminales sin que se produz
ca una degradaci&n significativa de la rapidez de operaci&n~ 

Para almacenar los archivos se utiliza una unidad de dis
cos r!gidos removibles de 33 MegaBytes de capacidad, pudiendo 
conectarse unidades adicionales de igual tamafio si las dimen
siones de la biblioteca lo ameritasen. Para el manejo de archi
vos secuenciales (hist&ricos) y el respaldo (para seguridad) de 
la intormaci&n contenida en el disco, se utiliza una unidad de 
cinta magn&tica. 

Se trata de un sistema costoso, cuya configuraci&n mínima 
tiene un precio aproximado a 90 mil d&lares, pero sin embargo 
ha sido el m&s aceptado desde 1974 hasta la ~echa EN RAZON DE 
SU CONFl:AB:tLZDAD Y SENCILLEZ DE OPERACl:ON. 

Utilima etiquetas con el n~mero de libro codificado en 
barra•, estos n~meros son de 14 dÍgitos y tambi~n se usan para 
las credenciales de usuario. 

La operaci&n del d!a se inicia por el bibliotecario encar
gado desde la consola principal, cargando en el sistema la te
cha y hora y verificando que las terminales de mostrador hayan 
sido correctamente habilitadas. Desde la misma consola, se gene
ran al final de cada jornada los reportes diarios~ pero en las 
bibliotecas de gran movimiento puede resultar necesario contar 
con una impresora riptda de líneas, en raz&n de la longitud de 
dichos reportes. 

Tambi&n al final de cada jornada, resulta conveniente rea
lizar respaldo de la infonnaci&n, copiando desde disco a cinta 
magn&tica el archivo de transacciones efectuadas. 

En el mo•trador de pr&stamo, el bibliotecario puede ele
gir mediante un pequeño teclado de la terminal la funci&n a rea
lizar1 pr&etamo 1 renovaci&n , devoluci&n o reservaci&n. 

54 DRANOV ,Paula.e•• op.cit • p • 24. 
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La operaci&n de esta te~minal es en todo anlloga a la des
crita en el numeral 3.4 a propósito de la terminal marca "PLES• 
SEY" 1 pero aquí existe la la posibilidad de consultar mediante -
una de las pantallas de video o por la propia consolaprincipal 
cu'l es la causa por la que un préstamo no puede efectuarse. 

otra importante facilidad derivada de la posibilidad de 
actuali&aclón de archivos en forma inmediata ea la de que un usua
rio moroao puede pagar las multas correspondientes y quedar reha
bilitado inmediatamente. 

Las estadleticas producidas por este sistema son anllogaa 
a.las ya descritas previamente para otros sistemas, pero aqu! ae 
hace lnf'asis en el análisis por terminal, como :forma de evaluar 
la eficiencia del bibliotecario a cargo de cada mostrador. 

Una interesante modalidad estadística aqu! incorporada ea 
la PRODUCCXON AUTOMATICA DE AVISOS PARA ADQUISICION DE MAS COPIAS 
DE LOS Trt'ULOS CON C:tRCULACJ:ON MUY INTENSA O RESERVACIONES FR.i~ 
CUENTEMENTE INSASTIFECHASe Esta tacilidad marca una primera ten
dencia evolutiva de los sistemas de CirculaciSn desde el aimple 
control a la adquiaici~n automatizada. 

Permanentemente estin disponibles en línea y para acceso 
directo loa siguientes archivos• 

1 - Maestro de libros 
2 - Maestro de Usuarios 
3 Pr&stamoa Vigentes 
4 - Transacciones del dÍa 

En cambio los archivos de naturaleza histórica solamente 
quedan disponibles al €inalizar la jornada, como ~orma de no re
bajar la rapidez del servicio. 

La totalidad de la programación del sistema "LIBS 100• es
ti de•arrollada en un lenguaje llamado "FLIRT• y que consiste en 
un gran paquete de rutinas escritas en el lenguaje ensamblador 
de las mlqulnae "DYGITAL PDP"• Esto constituye una restricción 
muy fuerte para que loa bibliotecarios puedan introducir modi€i
cacion•• a la• rutinaa, y de hecho los torna totalmente depen
diente• (cautivo•) de la firma proveedora. 

Bl paquete de rutinas distingue blaicamente 4 grupos de 
procedimientos a 

l • Manejo de las Transacciones 
2 - Mantenimiento del Banco de Datoe 
3 - Recuperaci&n y Presentación de Informact&n Agrupada 
4 - Seguridad y mantenimiento 

La• rutina• de bd•queda y presentact&n de datoe agrupado• 
han merecido eapecial atenci&n en el desarrollo de e•t• •1•t•ma 1 
de •o4o que •• poelble obtener l~•tado• aegdn diverao• cr1terlo•1 

.. po.r 41t~•pJ.o .loe •~sulent••• 
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1 por título· o autor 
2 por # numeros de libros 
3 por nombres de usuarios 
4 por # numeros de usuarios 

La facilidad de obtener listados resulta muy interesante, 
pues permite al bibliotecario brindar una inCormación amplia al 
usuario, y además entregársela escrita. 

La compafiía "CLSI" fu& tambi&n la primera en establecer un 
servicio de asesoría y mantenimiento espeoializado· operante sobre 
un amplio horarios desde las 7 de la mafiana hasta las 11 de la no
che, lo cual ayuda mucho para que las di~1cultades surgidas al fi
nal o al comienzo de la jornada no impidan el uso del sistema du
rante el horario hábil del servicio. Adicionalmente, la empresa 
pudo comprobar que casi el 90 % de los problemas se pudieron so
lucionar mediante simple consulta telefónica (55). 

El costo de un servicio de esta naturaleza, que adem4s in
cluya tiempos de respuesta muy breves ante la aparición de fallas 
del equipo fÍsico,resulta naturalmente altos ? % del costo total 
del sistema por año. 

Pese a todo, el costo promedio varía de entre 2 y 7 centa
vos de d&lar por circulaci&n, lo que en el peor de los casos es 
SOLAJ.IENTE LA TERCERA PARTE DEL COSTO DE L.A CIRCULACION POR PROCESO 
MANUAL. 

Entre las ventajas ~undamentales de este sistema puede se
ñaiarse el hecho de que utiliza el mismo equipo físico en todas 
sus instalaciones, lo que garantiza la compatibilidad y simplifi
ca un mantenimiento eficaz. 

Otra característica, poco explotada, es la posibilidad de 
usarlo para montar redes de bibliotecas, aunque la dispersión en
tre los propietarios no la limita fuertemente. 

Tambi&n el hecho de contar con rutinas para la conversi&n 
y 1a entrega inmediata de los equipos contribuyeron Cuertemente 
a la di~usi6n amplia de este sistema. 

Pero entre sus principales defectos pueden señalarse su 
hermeticidad a modi~icaciones por el propietario y su relativa 
escasa so~isticaci&n en cuanto a medidas de seguridad. 

55 SCROLZ 9 William H.-- op. cit. P• 313. 
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LOS GRANDES CAMBIOS PRODUCIDOS A F:rNALBS DE 
LA DECADA DE LOS SETENTA 

Puede afirmarse con seguridad que la gran mayoría de los 
conceptos actuales acerca de los sistemas computarizados para el 
control y evaluaci&n.del servicio de circulaci&n estaban ya for
mulados e implementados en los sistemas de tiempo real y dedica
ci&n exclusiva analizados en el numeral anterior. 

Sin embargo, es preciso reconocer que hasta finales de la 
d&cada de los setenta existieron LIM:ITANTES que impidieron que 
se difundiese ampliamente el empleo de las ayudas computaciona
les, pese a que la utilidad y eficacia de estas fuese ampliamen
t~ reconocida (56). 

A contlnuaci~n expondremos cu,les fueron, a nuestro juicio, 
la• principales de esas L'IMITANTESa 

1 - El u~o de MINICOMPUTADORAS como facilidad local exclusiva 
de una biblioteca resultaba demasiado costoso y complica
do. 

2 • No se disponía de UNIDADES DE DISCO con capacidad su~iclen
te para guardar los archivos maestros y que a la vez fue• 
sen de costo razonable y operaci&n sencilla. 

3 - No exist~a libre disponibilidad de LAPICES DE LUZ nl de 
GENERADORES DE ETIQUETAS codi€icadas en barras, lo que im
ped!a su uso ~uera de los sistemas comerciales. 

4 - La CONVERSION DE ARCHIVOS constituía un proceso prolongado 
y costoso, que debla tenerse muy en cuenta antes de deci
dir la automatizaci&n de un •istema. 

5 - El DESCONOCIMIENTO DE LAS TECNICAS DE COMPUTACION POR PAR
TE DE LOS BIBLIOTECARIOS, lo cual determinaba una excesiva 
dependencia respecto a las empresas comerciales, las cuale• 
lo• marginaban de toda posibilidad de introducir mejoras 
o erectuar desarrollos independientes. 

6 - La NO DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE RESPALDO ECONOMICOS para 
la intormación, sobre todo porque las unidades de cinta -
convencionales tenlan un diseño orientado a la bdsqueda se
cuencial de registros o archivos, en vez de a la simple co
pia de datos secuenciales para su protecci&n. 

1 - La REDUCIDA CAPACIDAD DE PROCESO AUTONOMO Y DE MEMORIA DE 
LAS TERMINALES, que de esta ~orma ocupaban tiempo de la 
minicomputadora principal para realizar procesos sencillo•• 

56 BOSS 1 Richard w.--•ctrculati~n Syetemsa the Options."-•Library 
Technology, ,!_ialO, 1979• 
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8 - La NO-PORl'ABILIDAD DE LOS EQUIPOS DE CAPTURA, que restrin
gía la oapacidad de etectuar procesoa de inventario en lae 
estanterías. 

9 - La HERMETICIDAD DE LOS SISTEMAS, que impedía conectar dis
positivos diterentes de los provistos por el Cabrioante Y. 
que así restaba mucha Clexibilidad. 

10 - Las RESTRICCIONES DEL TAMAÑO DE MEMORIA disponible en l~s 
minicomputadoras más pequeñas, que s&lo permitían cierto , , . 
numero de terminales y de procesos en operacion paralela. 

Todas estas limitaciones para el desarrollo aut&no~o de sis
temas, junto a su probada eCiciencia, determinaron que tl campo 
del control automatizado de la Circulaci&n constituye un flore
ciente 'mbito oomeroial1 as!, en el año 1978 Alice HAR,RISON (57) 
encuestó en los Estados Unidos a los siguientes siste~asa 

Compañía 

PLESSEY / CHECKPOINT 

CINCINNATI ELECTRONICS 

COMPUTER L:IBRARY SYSTEMS :tNC • 

DATAPH.ASE J:NC • 

DECI:COM SYSI'EMS me. 

GAYLORD BROS lNCe 

SYSTEMS CONTROL INC • 

ftNl:VERSAL LIBRARY SYSTEMS INC. 

Sistema 

PLESSEY 

CLASSIC 

Lms loo 

DATAPHASE 

DECICOM 

GAYLORD 

sc:rcoN 

ULISYS 

En realidad, cualquiera de todos estos sistemas resultaba 
eficiente y confiable para su empleo en bibliotecas, adem&s de 
diferir muy poco entre s! (58) (59). 

Pero independientemente y en forma simu1t&nea, la Física 
del Estado S&lido permiti& a la Electr&nica realizar año tras 
año avances sorprendentes (60). Cada vez se obtiene MAYOR CAP.A
C7DAD DE PROCESO EN CIRCUITOS INTEGRADOS (chips} MAS PEQUEÑOS, y 
la CAPACIDAD DE LOS CIRCUITOS DE MEMORIA SE EXTIENDE SIN CESAR. 

51 HARRJ:SON BAHR,Alice.--Automated Librar Circulation S stems 
1979-80.--White P ains New York aKnow edge Pub.Inc.,1979 

58 BROSCH,Audrey N.--Minicomputers in Librarles 1979-80.--White 
Plains (Kew York)aKnowledge Pub.Inc., 1979.-- P• B~. 

59 HARRJ:SON BARR,Alice.--Video in Libraries.--White Plains(New 
York) a Knovledge Pub.Inc., l979• -- P• 115. 

60 SBDIAe M••ato•hi.--•Tvo ver•ion• o~ 16-blts chip sp11n Micro-
. . Proc49a•or,Mlnlcomputer~ need•" .--Eleotronlc1,..!!, 82, · :/; 1 ?8' ' .. · , ' '":,~)J",:-:;]''<, 
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SGbre estas nuevas posibilidades del eijuipo tísico ee da 
erit~ncee una pas~osa sofisticación de las ideas y de los m'todos 
de la programacion, hasta extremos ni siquiera imaginables uno 
o dos años atrás. 

e¡;¡_~' d~i .. ,dv~i'limiento de las MI:CROCOMPUTADORAS (ver Ap~ndi~e.II)9 
f.~si 1 ,ct~ inmediato da lugar a un PROCESO CULTURAL COLECTIVO cuy11s . 
repercusiones sociales y tecnológicas todavía no podemos apreciar 
cabalmente 1 LA COMPUTACl'ON HOGAREÑA. Juegos, al principio,_ tr~~ 
viales, inducen a gran cantidad de personas a introducirse ~n$!~.
programaci&n para diseñar juegos m~s so~isticados, despu&s siste
mas aplicados a solucionar necesidades prácticas, y por ~ltimo a 
construir tabletas con circuitos auxiliares que se conectan a las 
m'quinas para ejecutar tareas especiales. 

Dos mlquinas de ~abricaci~n estadounidenses la • APPLE " y 
la " RADIO SHACK " comparten el estallido de ventas masivas mls 
espectacular ocurrido en ese país desde el surgimiento del au~o
movil. En ambos casos de trata de microcomputadoras muy sencillas 
y-comp~c~•s,,qü~.~fi~den conWctarse directamente al televisor sin 
modi~icar1o, que poseen gran capacidad de cálculo, y además in
corporan muchas ~acilidades para graficar, incluyendo colores. 

R'pidamente surgen máquinas similares y todavía más baratas, 
como la "SrNCLAIR" canadiense y la "TOSHIBA" japonesa. De modo 
que:,quien as! lo desee, puede dedicarse al estudio·- de la !Compµtiá
~~~i'i1 en la tranquilidad de su· casa, _1y A UN COSTO :rNFERÍOR Á Lds 
500 DOLARES;.para el equipo más reducido. ~ 

·-- ! ... l-': 

' ' t; : 1 En M&xico se carece de cifras oficiales acerca del 1ndinejo. 
de::;t:al tipo de m4quinas existente, pero en los medios v1n·culadoa 
a su venta y reparaci&n se estima en casi una CENTENA DE MILES• 
la.mayor parte utilizada en tareas contables o de entretenimien
to, aunque el ndmero de las adquiridas por profesionistas y es
tudiantes parece ir en constante aumento. 

Este proceao de expansi&n tecnol~gica desordenado y en apa~ 
rienc~a incontrolable se está dando en todos los palses, aunqué 
ib-io~·mls ricos·alcanza dimensiones asombrosas. Ent6nces, la~i·: 
éaraoter!sticas y normas del mercado de la Computaci&n han su~ri
do. un CAMBIO RADl:C.AL, enumeraremos aquellos que a nuestro enten
der, revisten mayor significaci~n desde el punto de vista de la 
Bibliotecología1 

1 - Las MAQU:tNAS DEBEN SER "ABl:ERI'AS" PARA EL USUARro, propor
cion&ndole todos los de.talles que le permitan conocerlas 
a fondo e introducirles modiCicaoiones si as! lo desean. 

2 - DIFERENTES MAQUINAS y DISPosrr:rvos PERIFERICOS DEBEN PODER 
:INTERCONECTARSE entre s! en forma relativamente sencillla 
y mediante procedimientos estindares. 

3 - Se ~abrican TABLETAS DE CIRCUrrOS AUXILIARES para conec
tarse a las di~erentes microcomputadoras y 11evar a cabo 
proceso• espec!~icos (1lpiz de luz,por ejemp1o). 
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4 - Proliferan los programas y los PAQUETES DE PROGRAMAS 
para prácticamente cualquier aplicación; su intercam
bio es libre o de precio muy bajo. 

5 - Se desarrollan SISTEMAS DE GRAN CAPACIDAD Y SOFISTICACrON 
para una aplicación dada, pero do inmediato ele EXTIENDEN 
A OTROS CAMPOS DE APLICACION DIFERENTES. 

6 - Se aplican intensamente lenguajes nuevos como el PASCAL 
y se recurre a procedimientos como el "BASIC COMPILADOº 
para aumentar la rapidéz de proceso. 

7 - Se hace posible en ~orma muy sencilla el uso de PROCESA
DORES ASOCIADOS para aumentar la potencia de cálculo. 

8 - Aparecen revistas y publicaciones de tirajes elevad!simos 
y de muy diferentes niveles especializadas en microcompu
tadoras. 

9 - La organización y manejo de BANCOS DE DATOS se hace posi
ble al disponer de discos de varios millones de carcateres 
de capacidad. 

De modo que, contrariamente a lo que sucedía a comienzos 
de la década de los sesenta, cuando las máquinas eran secretas 
en cuanto a su estructura concreta y a su funcionamiento Íntimo, 
al com1.enzo de la década de los ochenta se considera que LA ME
JOR COMPUTADORA ES LA ?-TAS ABIERTA Y ..l\DAP'I'ABLE 9 LA MAS DETALLADA
MENTE DOCUMENTADA, LA DE PROGilA:M.ACION MAS FLEXIBLE Y J...A MAS SU
CEPTIBLE DE CONECTARSE CON FACILIDAD A TODO TIPO DE APARATOS. 

Claramente, esta :filo ~of'!a no siempre tie cxpre ~in en f'orma 
directa, pues se interf'iere con multitud de intereses y ademis, 
en el caso de Am~rica Latina, existe notable retraso tecnol6gi
co respecto a los países ricos (61). 

Al comienzo de este proceso, las grandes empresas fabrican
tes de equipos convencionales f'ueron tomadas un tanto de sorpresa 
e intentaron mantener al mercado dentro de los c~nones tradicio
nales, pero no tardaron en advertir el cart(cter IRREVERSIBLE DEL 
CAMBIO TECNOLOGICO OPERADO y debieron modificar sus pr~cticas, 
seguramente a un costo extremadamente elevado .. 

As! ocurre que en el afio 1981 la compafi!a "I.B.M." tradi
cional defensora de ln política de "hermeticidad", saca al merca
do una microcomputadora de costo muy reducido, totalmente nbierta 
al usuario, misma que vende a trav&s de una cadena de tiendas de 
rubros generales y ofrece comprar a los usuarios aquellos progra
mas o circuitos auxiliares que resulten de inter~s (62). 

61 MYRDAL, Gunnar. -- "La transferencia de tocnoloe!a a los pa! 
ses en desarrollo"• Ciencia y Desarrollo, 22(1~) s -
84-92, 1978. 

62 WILLIAMS, Gregg. -- '"A Closer Look at the J:B?{ Personal 

~~~\,~t~fét~*~~Jt)fit'~'~i?~~f~~;~~~~1!1!'.~i~::f~t~~:~~i~~·~~~~;r;?~if~~;~~:MJ~~;TI:~'~·~'.~'~i~~:~:~1~~,]Ú,[:,rt::;~~~· · ,. : '.:·i~ 
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Dentro del panorama genera1 que acabamos de describir, re
sulta natural que los avances tecnológicos tambi$n ee aplicasen 
al perfeccionamiento de los sistemas bibliotecarios, y en parti
cular los de Circulación, pues como ya hemos explicado ~ntes, la 
filosofía de esto~ estaba bien explicitada, pero su implementa
ción restringida por la inexistencia de recursos t~cnicos ade
cuados y de costo aceptable, en esta forma de ver coinciden mu~ 
chos autores (63) (64) (65) (66) (67) • 

Pero también hay otro aspecto muy interesante a considerar, 
y es el surgirmiento de SISTEMAS DESARROLLADOS POR LOS PROPIOS 
BIBLIOTECARIOS en base a microcomputad.oras y estrictamente adap
tados a sus necesidades específicas (68). 

De modo que en los actuales sistemas de circulaci&n compu
tarizados encontraremos una filosof!a general ya conocida y el 
uso de ciertas facilidades de c~mputo (mini o microcomputadoras 
dedicadas), junto a dispositivos perif&ricos perfeccionados. 

Los aspectos m~s relevantes de las microcomputadoras sef&n 
revisados en el Apéndice II, y a continuación expondremos las 
novedades de e ui o erif~rico es ecializado incluÍdas en las 
versiones m s recientes de los sistemas de circulacion. 9 

63 BOSS 1 Richard w.--The Librar Mana er•s Guide to Automation.-
Whit~ Plains New York 1Knowledge Pub.Ino., 1979. -
P• 24'.). 

64 BULL, n.-- op. cit. P• 26. 

65 LONGWORTH,G.--"Controlling the Circulation ot:.L:l.br~y Books 
in Real-Time Mode" .--Program, _!21 2'.), 1979. · 

66 MARKUSON,Barbara E.--~Automated Circulntion Systemsr an Over
view of Commercially Vended Systcms".--Library Tech
nology Reports 1 111 7, 1975 • .. 

67 TEED, L!A.--An rntroduction to Computer-Based Ci~~ulation 
Library Systems.--Londresr Heyden Pub., 1977• -- P• 185. 

68 KELLEY,Betty H.--"A Low-Cost Home-Made Fully Automated Cir
culation and Library Cataloging System."--Library 
Journal, 12.!fs '.358, 1979. 

69 HARR7SON BAHR, Alice.-- op. cit. P• 38. 
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En primer lugar, la POSIBXLIDAD DE. SUS'rrrUIR AL LAPIZ DE 
LUZ por un dispositivo LECTOR-DE ETIQUETAS A DISTANCIA, que evi
ta el roce del lipiz sobre la,etiqueta, suprime los problemas de 
alineaci&n o lecturas perdidas, y aumenta la seguridad de la lec
tura al eCectuarla reiteradas veces. 

Un ejemplo de este perfeccionamiento es la terminal de cap
tura por rayos LASER (LASER scanner) modelo "CS-70" fabricado 
por la compañ!a "CLSI" para su sistema "LIBS l.OO"• 

Como puede verse en. la p&gina siguiente, el libro o la cre
dencial de usuario se ubican bajo esta terminal de modo que una 
l!nea luminosa proyectada por esta quede alineada con el eje ma
yor de la etiqueta, cuando esto qued6 hecho, se aprieta un bot&n 
y el aparato realiza la lectura del c&digo de barras, repiti&n
dola 100 veces en un segundo. De esta forma se aumenta conside
rablemente la confiabilidad respecto a la dnica lectura que es 
proporcionada por el lipiz de luz, y entonces resulta posible 
leer adn etiquetas ya muy sucias o deterioradas, lo cual cons
tituye una sustancial ventaja de este nuevo aparato. 

La salida de esta terminal de captura se conecta a su vez 
a una terminal de video 1 la cual recibe los caracteres correspon
dientes en c6digo ASCII (ver Ap,ndice II) al n~mero le!do sobre 
la etiqt.ietae 

En segundo lugar, la POSIBILIDAD DE SUSTITUIR EL CODIGO DE 
BARRAS POR CARACTERES RECONOCIBLES O.PTICAMENTE ("OCR" optical -
character recognition) como los usados en los cheques de banco, 
que · se escriben mediante tinta especial en m&quina el&ctrica y 
ofrecen la ventaja de poder ser le!dos visualmente en forma di~ 
recta. Ademls, el costo de las etiquetas resulta mls barato y 
estas son m&s flciles de producir en la propia biblioteca. 

Este sistema de identificaci&n (ver plginas siguientes) se 
utilisa en varios de los sistemas de control de circulación comer
ciales a ULISYS , DATAPHASE y LIBS 100. 

Un tercer elemento interesante incorporado a los sistemas 
modernos son las TERMINALES DE CAPTURA PORTAT:rLES 1 que constan 
de un lip1z de luz para leer etiquetas de libros en estantería 
y efectdan la grabación de los datos leídos en "chips" de memo
ria estitica de bajo consumo (ver Aplndice II), de modo que se 
trata de dislositivos totalmente eleetr&nicos, sin partes meclni
cas como en as antiguas terminales de casefle, y operan energi-
zada• por batr!as recargab1es de larga duraci&n. · 

Un cuarto elemento auxiliar interesante los constituyen las 
terminales de Video CON SELECCION DIRECTA SOBRE PANTALLA, y que 
sirven para que el bibliotecario o directamente el usuario pueda 
elegir un item dado sobre un "men~" de opciones o datos desplega
dos sobre la pantalla. Existen dos modalidades de este tipo de 
dispositivos, el primero es un l'piz de luz sincronizado con el 
barrido del haz del tubo de video (ver p&ginas siguientes), en 
el segundo se detecta directamente la proximidad del dedo del 
usuario por eCecto capacitivo eléctrico. 
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) • 10 ANTECEDENTES EN HEXTCO 

A partir rlel a~o 1970 ~e di& en él pa{s un auRe del inter's 
aceren de las posibles apljcaciones de la Computación dentro del -
campo de la Ribliotecolog!a; sin emhargo, el énfasis se ponía en -
todo lo referente a los servicjos de información y documentación, 
lo que resultaba lÓgico teniendo en cuenta el enorme cambio cualita
tivo que representa~a para los investigadores y profesionistas el -
poder disponer de las nuevas facilidades de búsqueda y recuperación 
selectiva de información a nivel mundial. 

Tambi~n, las aparentes dificultades para contar con equipos 
de cÓmpu~o dedicados sino a nivel de las instituciones más grandes 
restaba atracción al análisis de su aplicación en el área de pr~sta
~o. otro factor que incidía era la escasez de personas capacitadas 
en Computación pero a nivel de equipo físico, se contaba casi exclu
sivamente con programadores. El conocimiento de las minicomputado
ras y una mayor implicancia con la Electrónica eran privativos de -
unos pocos laboratorios, sin conexión casi con la Bibli·otecolog:la. 

La Dirección General de Rihliotecas de la UNAM organizó por 
entonces el "V SEMINARIO SOF'RE LJS NUEVAS TECNICAS DE LA INFOIDIACION 
Y EL USUARIO" (70~, y durante su desarrollo se efectuaron demostra
ciones acerca de las posihllidades que el teleprocesamiento ofrecía 
a los bibliotecarios, pero ta~hi~n se consideraron las posibles pro
yecciones hacia los servicios ·rle pr~stamo. 

La Maestra ALICIA PERALES (71) destaca en conexión con esto 
el hecho de qu~ al afio si~uien~e (1971) se inici& la automatización 
del "Rolet{n de Adtju!siciones" del sistema Ribliotecari~ ~e li b~~M: 

Pero es el acceso a bancos de in~ormaciÓn lo que absorbe la 
absoluta mayoría de los esfuer~os, hasta llegar a la actual realidad 
en que el CENTRO DE JNFORMACJON CIENTIFICA Y HUMANISTICA (CICH) de 
la UNAM y el SERVICIO DE CONSULTA A ~ANCOS DE INFORMACION (SECOBI) 
del CONACYT aplican las técnicas más modernas para recuperar y dise
minar la información, contando con un amplio reconocimiento en los 

t t
• • mecios ecnico y academico. 

Sin embargo, dentro del irea de los servicios de pr~stamo el 
primer antecedente se concreta cuando en la Unidad Xochimilco de 1~ 
UNIVERSIUAD s'UTONOJ1A METRPOLJT.~NA (U.AM) t durante el año 1978, se -
plantea por parte de la J.1aestr;il JUDrl'H LICEA DE ARENAS la convenien
cia de automatizar los procesos y servicios de la Biblioteca, y se 
integra un grupo de trahajo con miembros de las Coordinaciones de -
Servicios Documentales y de Servicios de Cómputo (72). 

70 PERALES OJED.A 1 Alicia. --De la J'nfoi-mát lea .--Méx:t.c o 1 UNAM ,e ent: ro 
de Invest. Aibliot. y de Archiv.,1975.--p. 220 

71 !bid. P• 221 . 
72 FIERROS ALVAREZ 1 Francisco~--"Estructura de un pr&stamo a domici

lio automatizado".--Ciencia Bibliotecaria, 4())11)4;1980. 
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El proyecto formulado originalmente implicaba manejar la in-
formac iÓn generada en las siguientes áreass 

1 - Adquisiciones 
2 - Procesamiento técnico 
'.3 - Préstamo 
4 - Recuperación y Diseminación 

1 #1 , Pero e ana isis de la situacion imperante por entonces, con 
problemas para controlar una colección en explosivo crecimiento y un 
gran número de usuarios, hizo reconocer la urgencia de iniciar el -
desarrollo por un subsi~tema de préstamo a domicilio (73¡, el cual 
entró en operación experimental durante el mes de octubre de 1978, y 
cuyos resultados preliminares fueron dados a conocer por LICEA y JI
MENEZ (74) al año siguiente. 

Este pri~er sistema automatizado de control del prlstamo a -
domicilio se basaha en el uso de tarjetas per1'orada.s, las cuales se 
generaban en paralelo con el prcceso convencional, utilizando como 
documento ~uente voiantes especiales en los cuales se transcribía~ -
los datos de las tarjetas convencionales manejadas durante las tran
sacciones. Pero este sistema adolescla de un cierto número de pro
blemas, b~sicamente derivados del retraso de un d:Ía en la int'ormación 
procesada; entre los más Crecuer.tess usuarios que retiraban y regre
saban el mismo d{a un libro, quedando como deudore~ del mismo hasta -
el dÍrt siguiente. Además, el llenado a mano de volantes para la -
captura en paralelo constituía una carga de trabajo adicional relati
vamente fuerte. 

A la luz de las experiencias extranjeras presentadas en esta 
tesis dentro de los numerales previos, pueden sefialarse con facilidad 
los elementos positivos que esta primera experiencia nacional implicós 

74 

lo. - Se operaba en paralelo con el sistema convencional, 
sin interferir con este mls al!~ de exigir el lle
nado de los volantes. 

2o. - Se capturaba la información maestra simultáneamente 
lo que evitaba el tiempo muerto inicial e integraba 
primero a los archivos los datos de los libros m&s 
usados y de les usuarios m's consp!cuos. 

Jo. - Se constituía un grupo de trabajo interdisciplina
rio para desarrollar un sistema propio, adquirien
Ci()para el pafs un conocimiento bÍsico_indispensa
ble. 

J'IMENEZ MENENDEZ, Enrique y Jorge Velasco Posada.-->ststema de 
automatización del material bibliográfico de la Aibliote
de la UAM-X.--M~xicos Universidad Aut6noma Metrpolitana, 
Unidad Xochimilco, 1980.--p. 3 

LICEA DE ARENAS, Judith y E~rique Jimenez.--un sistema de pr~sta
mo automatizado.--Acapulco 1 Gro.a X Reuni6n de la Asoc. La
tinoamer. de Ciencia~ Agrícolas, 19?9·--P• 8 
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Sobre l~ base de la experiencia adquirida, en cuanto se cont& 
con una ~actlidad de c&mputo local, el refe~ido grupo de trabajo se 
hall& en condiciones de mejorar al sistema para operar en lín~a den
tro de un marco de tiempo compa~'"tido. Esto ocurri& en septiembre de 
1979,· al quedar instalada una minicomputadora central en la Unidad -
X'OCiiimilco. 

Se trataba de una m'quina marca "Hewlett-Packard" modelo ")000" 
serie "III", a la cual se conectaron dos terminales de video dedicadas 
exclusivamente al control del servicio de prestamo. 

de 
La Biblioteca de la UAM-Xochimilco f'unciona ha jo la política' es

tantería abierta, cubriendo un horario de 1) horas coñtlnuas de aten-
ci&n al p~blico. . 

Cuando desde una de las tel"minales se env!a el comando de en
trada a la operaci&n del sistema, se despliega en pantalla como res-
puesta un •men~" que comprende las siguientes opcioness · 

' 

1 Registro de Prlstam~ 
3 Registro de Renovaci&n 
5 - Suspensi&n de Usuario 
7 Alta de Usuario NueYo 
9 Fin de Proceso 

2 Registro de Devoluci&n 
4 Estado de Cuenta del Usuario 
6 - Rehabilitaci&n de Usua~io 
8 Cambio de Datos Previos 

Si el operador de la ten11.nal oprime la tecla ' 1 ' (Pr~stamo) 
o la tecla ' ) ' (Renovación), en la pantalla se despliega una indi
caci&n de campo donde escribir el NUMERO DEi USUARIO. 

# En caso de que el usuario no este habilitado para beneCiciarse 
del pr&stamo, el Sistema despliega en pantalla el aviso correspondien
te y a continuaci&n etectda una relaci&ri de sus adeudos o de la cau~a 
administrativa que determinó su i.nhabilitación. 

Para este dltimo aspecto es que en el mend se incluyen las op
ciones de •suspensión• y 'Rehabilitaci&n•, que se utilizan siguiendo 
las Órdenes de la Sección Escol~r para el caso de los estudiantes y 
de la Sección de Recursos Humanc1s para el caso de maestros y trabaja
dores. 

biblioteca cada usuario puede disponer de hasta 2 li• 
bros simult&neamente, ·sin que el Sistema permitiese (hasta 
Cines de 9 1 e ectuar reservaciones. Ambos elementos determinan -
una circulaci&n intensa del material y una alta frecuencia de transac
ciones, pero ayudan a depurar y consolidar a corto plazo Íos archivos 
maestros. 

En efecto, de acuerdo a Io que se ha expuesto en los numerales 
previos de esta tesis, cuando la eeneraói&n de los archivos se va ha
ciendo a medida que el material y los usuarios van movi&ndose, se ga
na tiempo inicial a expensas de tener que veriricar con mayor inteti• 
sidad los archivos, pues una serie de criterios de comprobaci&n sola
mente son aplicables cuando la captura de inrormaci&n se erectda en 
rorma global y ordenada. 
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Para la realidad de nuestras bibliotecas universitarias, y en 
particular atendiendo al r'gimen particular propio de la UAM, ei cri
terio adoptado de no interrumpir el servicio para generar los archivos 
parece el m's adecuado. 

Aiternativamente, la posibilidad de fenerar los archivos en pa
ralelo e independientemente de la marcha de pr&stamo, o~rece en nues
tro medio una perspectiva interesante, en raz&n de que la mano de ob~a 
calificada no resulta t~n cara respecto al costo de los equipos, pero 
en el caso de la UAM esta posibilidad fu' descartada po~ la limitaci&n 
del número de terminales, que haría imposible atender al público y si
~ultlneamehte desarrollar la eeneraci~n aut&noma de los archivos. 

Sin disponer hasta el presente de datos cuantitativos globales 
acerca de la experiencia llevada a cabo en la Biblioteca de la UAM
Xochimilco, resulta im~osible intentar un an~lisis del cual extraer -
conclusiones que pudiesen tener validez general en nuestro med~~. pero 
no cabe duda de qu~ aquella constitui~' una referencia imprescindib¡e 
para optar acerca del m~todo a emplear en la generación de los archi
vos maestros. 

Al terminar cada jornada.de trabajo, mediante la opción '~in', 
el operador del Sistema obtiene en pantalla un resumen de las transac
ciones eCectuadas1 

, , t - numero de pres amos 
-n~mero de devoluciones 
- ndmero de renovaciones 

1 De modo que .este Sistema' incluye desde el principio ciert&s 
f'acilidades de an&lisis estadístico, lo que permite inscribirlo ya •
de~tro del campo de los sistemas de circulaci&n, pues rebasa el sim
ple registro y control del prlstamo. 

Dentro de este mismo aspecto, el Sistema incluye ademis la con
fecci&n de estadísticas trimestrales de circulación 1 

circulaciones por tema 
circulacionas por Divisi&n (Bio16gicas,Sociales) 
circulaciones por título 

Tambi~n al Cinal de cada trimestre se genera una lista de estu
diantes us~arios morosos que es remitida a la Secci&n Escolar para 
impedir que estos puedan inscribirse para cursos o:eximenes sin antes 
regularizar su situación de deuda con la biblioteca. 

En las recientes 'XIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomla• 
(Hermosillo, mayo de 1982) 1 los responsables de este Sistema dieron a 
conocer resultados, mejoras y nuevas perspectivas de desarrollo que.
enriquecer'n mis el signi~icado de su expe~iencia. 

Hasta el presente la misma se nos ocurre como una insoslayable 
reCerencia y una estimulante apsrtura de caminos, siendo importante el 
señalar que hayan sido maestros y egresados del Colegio de Biblioteco
logla qulen~s promoviesen el proyecto y asumieran la responsabilidad 
de ponerlo en prictica. 



Paralelalemte a la experiencia pr&ctica que acabamos de expo
ner, la Dlrecci&n General de ~ibliotecas de la UNAM, a cargo de la -
Maestra MARGARITA ALMADA DE ASCENCIO, desarrolló a partir del año . -
1976 el proye_cto de automatización biblioteca-ria m&s ambicioso de -
M&xico hasta la 1'echa, y quizls tambi~n u.no de los mayor.es a nivel -
mundial. 

Fruto de este empeño es el Sistema LIBRUNAM, que ameritase el 
Premio Nacional de Sistemas de Cómputo •Arturo Rosenblueth• en el año 
1979, otorgado conjuntamente por el CONACYT y por la Fundaci&n Rosen
blueth. Para. el Avance de la Cienc.ia. Su exposición detallada ~xce
de los límites de la presente ~esis, pues se trata de un sistema de 
automat·ización lobal de los rocesos t'cnicos de los servicios, -
extendido a las 7 bibl~otecas y coleccion~s de servicio restrin
gido que hacia 1980 constituían el Sistema Bibliotecario dé la UNAM, 
eon un acervo global de mls de 2 millones de voldmenes en total. 

A partir de la disponibilidad de un sistema de in1'ormaclcSn glo
bal como LZBRUNAM se 1'ormuló el proyecto de Sistema de Automatización 
de la CirculacicSn para la Bibli1i>teca Central de la UNAM (SAC-BC) • 

Dicha 9iblioteca había i~ic~~do sus labores en abril de 1976, 
con una colecci&n de 80 mi1 voldmenes, pero én 1980 contaba ya con 
mis de 100 mil voldmenes, y su acervo aumentaba a raz&n del 4 C anual. 
A esta se hallaban inscriptos por entonces 40 mil usuarios y se &lec
tuaban m~s de 2 mll.transaccion~s diarias (75). 

Nos encontramos así que un equipo de trabajo interdisciplina
rio, coordinado por la Maestra i'!H.ARLOTTE BRONSOILER FRrD e integrado 
por bibliotec&logos, ingenieros y matem~ticos, asumi~ el desafío de -
diseñar o implantar un sistema ie extrema complejidad, cuyos bene1'i
cios rebasarían el logro de satisfacer las necesidades concretas de 
la Aiblioteca Central, para proyectarse como estímulo y enseñanza a 
todo el imbito bibliotecol&gico. 

En la ~ormulaci&n del SAC-BC se aplicaron m&todos de rnvesti
gaci&n de Operaciones dentro de un marco tecSrico similar al expuesto 
en los numerales 1.5 y 6.1 de la presente tesis. El re~erido estu
dio 1'igura desarrollado en pro1'undidad en la tesis profesional del -
Ingeniero ALFREDO BRONSOYLER FRYD (76) y cubre dos aspectos blsicoss 

1 

1 - EvaluaciAn del servicio al usuario 

2 - Evaluaci&n de l~s archivos 

Para cada uno de estos c~sos se utilizaron t4cnicas diCerentes 
de mue•treo aleatorio ••tratitieado, mismas que permitieron.obtener 
datos estadísticamente signific~tivos en base a un n~mero reducido de 
observaciones (216 tarjetas del catálogo sobre un total de 90 mil, por 
ejemplo). Esto destaca la importancia de que el bibliot~cario t~nga 
familiaridad eon la metodología estadls~ica~ y nos hace valorar 31 re-

75 

76 

BRONSOILER l'RZD, Alfredo •• • et al.--• ¿Por qu' un •is.tema de clr
eulaci&n automati&ado?e"--Bna JORNADAS MEXICANAS DE BIBLIO• 
TECONOMIA,XI•--Memort••··-M,XiCOI AMB.AC, 1980,.-- .p. 134 

BRONSOIL&R J'RID 1 Altredo.-•.DS.•eño de un tii•tema autoanat·laaclo d• ·. 
~ · •·· · e rculacl n. ra blbiioteca•··~M•Jel.001•/n, t§8i.-::teal• . . •.- .... 

:: •.. :.,_,,~;~·~·._ .... ,, .. ,;~~: ... -~-~-~~tt;~;;'~,~~.:r:~;e,1~,:~· .... ·•-~.·~;:.~~;~~~j~gJ~!:~,_:~7rr/···~.~:~};~:~~fr;r-}j~~1~·t:;:~r:~1BI~:?.t·~¡;; 



- 104 -
ciente es~uerzo de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM 
para editar material especializado en este campo (77). 

En la siguiente p'gina ~e presentan, resumidos y reagrupados, 
algunos de los datos cuantitativos más interesantes ·hallados en el -
estudin antes referido. Si se tiene en cuenta que los costos de ope
raci~n de la Aiblioteca Central eran del orden de 200 mil dólares por 
año, se comprende la importancia del aporte realizado por el equipo 
~diseño del SAC-BC al detectar fallas de operaci6n que podían ser 
corregidas parcialmente introduciendo mejoras a los propios sistemas 
convencionales en usa 178). De modo que la SOLA REALJZAC~OM DEL ANA
LIS:IS PREVIO AL DISEÑO DEL S:ISTEMA APORTO f\ENEFICIOS .APRECIABLES A LA 
INsrnuc ION. 

El proyecto SAC-BC incluye los siguientes sub-sistemas1 

1 Información y localización (LIBRUNAM) 

2 - Registro de Transacciones 

3 Inventario 

4 Estad:lst.icas. 

Los archivos maestros se disefiaron p~ra dar cabida a una colcc
cl&n de hasta 500 mil voldmenes 7 una poblaci~n de hasta 400 mil uaua
~ y una carga de hasta 10 miJI. transacciones diarias. 

De entre las diversas alternativas consideradas, se opt& por 
el DESARROLLO DE UN SISTEMA PROPYO, cuyo equipo físico estaría centra
do en una mj.nicomputadora tipo PDP 11/34 de 256 KRytes de memoria. cen
tral. El conjunto de1·equipo ~lsico previsto ser!ai . 

1 Minicomputadora, incluyendo consola de operaci&n. 

1 Unidad de cinta magn~tica para respaldo e intercambio. 

1 Unidad de disc~ magn~tico con 140 MegaBytes de capacidad. 

1 Impresora de líneas con velocidad de )00 lineas por minuto. 

4 Terminales de video. 

4 Lectores de c&digo ~ptico de barras. 

1 Tnterfase para comunica~i&n telef&nica. 

Como sistemas de programación se incluirían compiladores para 
1enguaje FORI'RAN y COROL, m~s m, MANEJADOR DE BANCO DE DATOS. 

77 

78 

1 

CARPENTER, Ray I.--M~toc!os .estadísticos para bib1iotecario1./Ray 
Carpcnter y Ellen .Storcy.--M~xicos UNAM, DGB, 1980.·--1.5) P• 

BRONSOILER JRXD, Alfredo.-- op. c~t. P• 101 

. . ' 



_ 1.n, _ 
Datos estadísticos recabados en la Biblioteca Central de la UNAM 
durante el año 1979 por el equipo de trabajo de diseño del SAC-BC 

Tiempos promedio de atenci&n a la solicitud de un libro, 
seg&n la hora del día en que se efectuase~ 

9 a 11 hs. 
11 a 13 hs. 
13 a 15 hs. 

27 minutos 
34 minutos 
25 minutos 

Localización de libros correspondientes a tarjetas halladas 
en el catálogo. 

En el sito asignado de estantería 
Préstamo vencido consignado en archivo 
Fuera de control 

Resultado de la solicitud 
Satisfacción del pedido 
Libro no hallado 
Deserci&n del usuario 

de pr~stamo 

80 ~ 
2 % 

18 ~ 

Tarjeta de catálogo corres'pondiente a· libro ha-1lado. 
Existente 8) % 
Inexistente 17 ~ 

Frecuencia de uso del material 

Libros no utilizados, cifra global 
L~bros no solicitados en J afios 

32 ~ 
20 % 

La tabla super~or indica modificaci~n del comporta
miento del personal a lo largo de la jornada. 

La segunda tabla indica la existencia de un alto 
porcentaje del acervo fuera de control. 

La tercera tab1a indica un alto porcentaje de soli
citudes sin atender y tambi&n que muchos usuarios 
encuentran demasiado prolongada la espera. 

La cuarta tabla evidencia errores catalográricos o 
bien sustracci6n de fichas del cat~logo. 

La Última table evidencia que una parte significa
tiva del acervo carece de inter~s o no está adecua
damente catalogada, además de insuficiente retroali
mentación desde la circu1ación hacia SelecciÓno 
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El costo total del equipo físico y sistemas de programaci&n 

requeridos para el SAC-AC sería de 150 mil d&lares. 

Pero dado que el nuevo sistema implicaría implantar r&gimen 
de estantería abierta, se requerirían modificaciones de las salas 
del acervo y tambiin implantar un SISTEMA DE SEGURII>AD, para impe
dir la sustracción de libros. De entre estos Últimos, se estimó 
factible la adopci&n del Sistema 'Tecny Beeper Checkpoint•, que con
siste en colocar a cada libro una pequeñísima bobina de alambre ocul
ta bajo una etiqueta y que produce una alteracion en un campo de ra
diofrecuencia generado entre dos antenas colocadas a la salida, de -
modo que si se intenta salir ocultando un libro, suene una alarma. 

A partir de los datos estd!sticos obtenidos, así como del ren
dimiento est~mado para las minicomputadoras para un sistema como el 
propuesto, y considerando el costo d.e 1200 .dólares por estudiante y 
por año manejado por la Direcci&n General de Planeaci6n de la UNAM, 
el equipo de diseño del SAC-BC llevó a cabo un interesante análisis 
de co!lto-bene:f'icio en cuanto a it·iempo de usuario estudiante ( '79). 
Las principales cifras de ~ste an~lisis se resumen en la plgina si
gui.ente. 

Per~ ~ambi&h se realiz& un anilisis de este tipo en torno a 
la preci~i&n de los registros de los archivos, la cual resulta deci
siva para solucionar el problema detectado de una fracción importante 
de1 acervo fuera de control. 

Teniendo en cuenta los niveles de recuperaci&n observados.en 
otros pa!ses al implantar sistemas de~control automatizados (entre l 
y 7 % de pérdidas como máximo), el grupo de diseño del SAC-BC pudo 
estimar un beneCicio de casi el 17 ~ del costo total de adquisici&n 
Y proc~so de todos los libros al cabo de 4 a~os. 

La comp~raci&n de costo-beneficios para mejoras del siste~a 
manual y para ·sistemas computarizados result& 70~ suEerior a tavor 
de esto•, pero entre las tres opciones de cómputo anai1za:d'i'S no e
xi sti& diferencia significativa~ 

No obstante esto Último,· si se consideraban los beneficios 
rle desnrrollar una tccnolo~fn naclonnl lueeo aplicable en otros cen 
tros, el proceso inf'lacionario y el deterioro de los términos de iñ 
tercamhio en contra de los paísas latinoamericanos, la opctcSn a ta':: 
vor del •i~a propio quectnba ~f)talm•nt• tuera d.• d\iifa.. 

Sl plan d~ actividades para el desarrollo e implantaci&n del 
Sistema Automatizado de Circulación do la Bibliotecu Central (SJ\C-·. 
BC) rue de 80 semanas (20 meses), distribu{d1us del modo esque.matiza· 
do en la pagina siguiente. -

Pa~a trabajar la informaci&n de la ficha catalogr~f'ica se se 
leccionÓ un subconjunto del f'ormato MARC II (ver numeral :Jel de la
prese~te tesis) para monogra~!as. 

79 BRONSOILER FRID, Alf'redo. OP• cit. P• 137 



Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Minutos ahorrados 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
diariamente 

Costo del minuto 0.31 0.39 o.49 0.61 0.76 

... _ .. 

Benef'icio diario 7,750 9' 7 50 .. 12 ,2 50 15,250 19,000 
(pesos m/n). 

Benef'icio anual 1,743,750 2,193,750 2,755,750 '.3,430,750 4,274,750 
(225 días) 
(pesos m/n) 

BENEFICIOS ESPERADOS MEDIANTE LA IMPLANTACION 
POR CONCEPI'O DE TIEMPO DE USUARIO ESTUDIANTE 

.DEL SAC-BC 
AHORRADO 

El costo del minuto aparece con un incremento anual del 25 % , de acuerdo a las estimaciones 
de la Dirección General de PlaneaciÓn de la UNAM, y corresponde tanto al proceso inflacio~a
rio como a la evoluci&n espec!rtca de la labor acad,mica. 

.... 
o 

9..:1 
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·Las etiquetas seleccionadas se listan en la p'gina siguien 

te, tanto por su valor intr:lnseco como por constituir un antecedeñ 
te b'sico para la confección del sistema desarrollado. en la prese!! 
te.tesis. 

La primera etiqueta ($000) constituye un resumen num&rico 
de la ficoa catalogr~fica y tiene el siguiente formatos 

Caracter 1 2 4 

Fecha de puhlica 
ci&n·. 

5 6 

canti
dad de 
e·t 1<: ue 
tas.eñ 
la :f'i
cha. 

8 

1 ·numero 
de ejem 
plarcs
del tí-· 
tu lo. 

De modo que la organización del archivo maestro de libros 
se organiza sobre la base de títulos, indicando el mSmero de co-
pias y evitando redundancia. Aunque es preciso señalar que esto im 
plica un manejo m's sofisticado de la in:formación cuando se e:f'ec-~ 
t~a el re8lstro de transacciones, y por esto en el sistema desarro 
!lado por nos~tros 1 mucho m's modesto, se sigue un procedimiento ~ 
diferente. · · 

La informaci&n referente a cada usuario se organiza tambi&n 
mediante una serie de etiquetas& 

$005 
$1?0 
$530 
$531 
$540 
$550 
$551 
$900 
$905 

Campo fijo de ? caracteres, resumen 
Nombre del usuario 
Dirección per.manente 
Dirección actual 
C&digo Postal 

Ndmero telef&nico permanente 
Ndmero telefónico en horas h'biles 
Dependen.e ia 
Ndmero de cuenta 

La primera etiqueta ($005) constituye un resumen de Y~rios da• 
tos, a sabera 

caracter 1 2 ' 4 j 6 

ttpo de usuario • a rea sexo 
estud. 

7 8 9 10 11 12· 

-
d:!a me:s año 

FECHA DE IJAC lMYENTO 

.13 14 15 16 

e atado escota- ndmeiro de 
rida~ · e.tt.queta• en. 

el r•.rlatro 
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4 • 1 LA EXPLICITACION DE LOS PROBLEMAS COMO PASO PREVIO 

A TODOS LOS PERFECCrONAMif:NTOS OPERADOS EN LOS SER
VICZOS DE CZRCULACION • .A.LGUNOS DATOS HISTORICOS. 

Entre los bi&logos es bien conocida la aseYeraci&n de que 
"la ontogenia repita la l'ilocenta•, esto es, que durante las ·et"
pas del de•.arrollo emhriol&gico de un animal auperior vemos repro
~ucidos muchos de lo~ ele~entos caraeter!sticos de las diCerentes 
etapas ~e la EYoluci&n que condujo.a la aparici&n de la especie a 
que dicho animal· pertenece. 

De la Ni••• ~orma, en la generaci&n de cada nuevo sistema se 
recorren una serie de etapas que reproducen en mayor o menor grado 
la ~ormulaci'n de problemas ~ la crítica a •oluciones ex~stentes, 
la P•Yaloracifn de objetlvoss el rescate d• lo ~til T el aport~ 
creativo. 

Acertadamente Leila kiflKWOOD (80) dedica largas plginae do 
su libro a narrarnos dilloco~ y comentarios epistolares de los 
pr•curaor•• de la Btbliotecologfa moderna, pue~ de au lectura pod••o• extraer uaa enaeñansa ~undamentala FORMULAR CLARAMENTE UN 
PROBLEfllA SIGJil'YeA COMEPIZA R J RESOLVERLO. 

Asl, en el trabajo de ~:.s. GREEN, del año. 1876, hallamos el 
primer antecedente de.1 actua:. servicio de prl•tamo 1nterbibl1ote
car1o ( 81), puea ali! !I" plar:tea el problema del u•uario de una 
biblioteca que nece•tta un l~.bro no exlatente en e•ta pero •l en 
otra de la cual no •• derechc.habiente. 

En el tr•haJo db H.J. CARR, J~l a~o 1889 (82) hallamo• una 
deacrlpcl&n detallada de loa problema• controntados en el u•o de 
loa •aobrea de uauarto•, y d~ aqul una juatiticaci&n para lo• nue
vos •1 •tema•• 

11 libro de ~LEXNER (8~;), del año 1927, e•pecittca culdado
•amente loa problemas del servicio de circulaci&n en una biblio
teca pdblica 1 y constituye as! antecedente a la• facilidade• de 
circulaci&n restringida. 

El cll•ico trabajo de Ralph ULVELING (84) e~pone lo• proble
ma• inherentes al sistema de tarjetas de u•uario y propo~• rectln 
entonces el uso de credencia~. caracterlstico del Sl•tema Detroi t • 

80 

81 

82 

8) 

84 

KIRKWOOD ,Leila H .--"Chart::ing Systeme" .--En 1 SHAW Re--The Sta te 
of' the Libra~y .Ar.~--New Brun•wlck (New JeraeyJ 1 N•w 
Jersey Univ.Pree~, 1961.--vol2 9 parte ] • -- P• 2). 

GREEN,s.s.--•The Lending•oc Book• to one another by ~ibrari••·• 
--Library Journaj'., 1: 16, 18?6. 

CARR,H.J.--•Report on Chi:rging Systems."--Library JournalD,!!t• 
?.12. 1889. \ 

J'LEXNER,J.M.--c~.rculation Work in Public Librarie•e--Chicago1 
American Library:Assoc1atlon, 1§27. -- P• 4,. 

ULVILING 9 Ralph A·--" Detr• 1lt Charglng Sy•tems" --Llbrarit!,!1,.UI · 
395, 1930. . . 
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Cunndo en un trahojo del a~o 1941 Margarie QUIGLEY (85) -

nos habla de los problemas del manejo de las t•rjetas perfora~as 
fro·ntalmenil:e usando mlquina!I de registro unitario, est;( antici-
pando el uso de las lectoras autom,ticas r~pidas y el proceso de 
los datos en computadoras grandes. 

Cuando, por la misma época de los trabajos cl~sicos de.S~W. 
TUCKER (86) efectúa una revisión de los problemas habidos en el ma~ 
nejo de las tarjetas tipo Newark, genera el marco conceptual reque:; 
rido para introducir el per~eccionamiento que implic~ el proceso fo 
togr~fico de dichas tarjetas. -

En el trabajo de STOICES y CHAPIN (87) hallamos una· cuidadosa 
descripci&n de los problemas encontrados al efectuar. c·orrecciones -
sobre un sistema basado en tarjetas perforadas marginalmente 1 y e~a 
descripci&n constituye el a11tecedente de un ·cambio importlante en di 
cho procedimiento. Del mismo modo podríamos reseñar, precediendo .
ca4a nuevo procedimiento, exposiciones críticas sobre la situaci&n 
e::id.stente y en las que los 'J)roblemas aparecen descritos cla·ramente. 
Sin emhargo, en ocasiones el anllisis d~ los problemas puede estar 
contaminado en cierta medida l)Or la. disponibilidad o 1·a · predlspoai 
clón para aplicar cierta solución. Esto suel.e: ocurrir con técnlcaa 
tan atract.ivas como 1.as comy.utacionale!i. 1 s e· :·" · 
";_ . 
e~:.· -~ ,1,El estudio realtza<)o por iJ.ames. COX . ( 88) ·. acerca ~e ·los:•co••
t~¡a rinv.olucira~os ~en el pt-ocesamlento de datos .de algunas b.ibliote
cas a mediados de la d•cada de los sesenta apoya la impresi~n que~ 
expresamos antes.. ·· n r~~' 

Pero en trahajos posteriores como el de FO'IL y CART'ER.:(89) 
1 . 

podemos comprobar que la gran mayoria de las hibliotecas tratan -
de explicitar y cuantl~icar hien sus problemas an~es de tomar la 
resoluci&n de automatizarse, y procuran que el an~li·si.s. estl to--
talmente desprovisto de prejuicios. ' 

Una improvisacl&n en esta materia puede tener consecuen--
cias desastrosas para una hihlioteca y para.la lnstituó~&n a .la -
que esta pertenece. Lamentahlemente, la reducci&n del co~to de los 
sistemas computarizados podl'Ía actuar negativamente en cuanto al -
detenimiento en este an,lisis previo, y por ellos resulta fundamen 

.tal insistir en que EL COSTO ES SOLAMENTE UNA DE LAS REPERCUSrONES 
POSI~LES.· 

85 QUIGLEY, Jo1argerie. -- "J .. ihrary l'acts fro"1' Ir--?>J Cards.•· -- Libra 
ry Journal, 661 1067, 1941 •. 

86 TUCKER, H. w. -- ¡¡PhOto:~raphic Charglng Machine',;~ -- Library 
Journal, 711 1780, 1946. 

8? Sl"OKES, K. A. y R-;-E. Chapir1. -- •on Usin~ Keysort.• --.Libra
ry Journal, 7?1 170, 1952. 

88 ·cox, James tl. -- .. Th7-c 1>!1Jt s o.f' Da ta Pro ces sin~ in Unive rsi ty 
Libraries1 Circulation ~cttvities•"• -- College & Re-
s~arch Librarie~, 241 49~1 1963. 

89 FOJL 1 Pat.tt s. y. E'radlej D7°"'Carter. -- "Survey of Data Collec
tlon Sy•tem f'or Computer ~ased Library Clrcu.lation. Pr.o . 
. c.eo•••• .. •- .Jóu:rnal óf Llbrary 'AUtoma t1on 9 .J•. 22, ... 197J'~· 

'IJh•:··;:·,,.,c;:.;r,:·u;.' 
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CONDICIONES QUE' JUSTirICAN LA AtrrOMATXZACIOH 
DEL SERVICIO DE PRESTAMO DE UNA BrBLIOTECA 

Dijimos en la Introducci&n de esta tesis que, en dltima 
instancia, el automatiza~ sign1Clca APORTAR RECURSOS QUE RECU• 
PEREN EL TIE'MP0 1 LA ENERGl'.A Y LA CREATIVI'DAD DEL BIBLIOTECARIO 
PARA DEDICARLOS A SUS 'FU,JCTONES REALMENTE ESENCIALES1 .ASESORA& 
A LOS USUARIOS Y PLANEAR EL DESARROLLO. 

Se trata pues de u.na REVALORIZACI'ON y de ninguna manera 
una reduccl&n del papel del pro1"esfonista bibliotecario. . Libe
rarlo de la ejecuctcfn de tediosas tareas de rutina admlnl.•tratt
Ya .para que pueda dedicar su tiempo al cumplimiento de funcione• 

· mla su•tanciale11 y complejas, en las que su aptitud creat1Ya 1 •u• 
conocimientos t'cnicos, y· adn eu capacidad de relaciones humanas 
se utilicen ef'ecttvamente para mejorar cada vez mla el ·••rYicioe 

De 111odo que ea incorrecto pen•ar que al introducir la Co•• 
putaci&n en nue•tras bibliotecas •• trata de ah·orrar .«••to8 por . · 
retribuct&n: al personal·, pues a es.te habrln de ••ignir·•ele fun
ciones de. mayor nlYel y mayor bene1'1c1o pa.ra la biblioteca. Por 
el contrario, es muy posible que de esta revalorizaci&~ del pro• 
f'esionlata haya de resu.ltar un incremento en suel'doa y adn en el 
plantel tlcnico como tal. 

AUTOMATIZAR NO DEBE SIGNIFICAR SUPRJ:MrR, SI'NO JERARQ~IZAR 
LA LABOR HUMANA 9 APLICAND!·)LA A FUNCIONES COMPLEJAS Y CRl.ATIV.ASe 

En n~~•tro• dlas la •Rob&t~ca• ~e ha convertido en priori-
1 da.d de .investigación cien·:':lfico-tecnolÓgica en varios de los pal
•es mls industrializados 1: 90), pero ahl sl el objetivo es opuest:o 
a lo que acabamos de exponer. Se trata e111trictamente de auatitulr 
a los hombree por mlquinao computarizadas que realicen •u trabajo 
en forma ininterrumpida y a un .costo muy reducido. Lo que lnter•• 
a·a es abatir el precio de ·un. punto aislado del proceao productiYo 
aunq~e desentendi,ndose d~l destino individual y colectivo de lo• 
operarios de•pla&ados. INTERESA EL BENEl'ICIO INDUSTRIAL AL MAR
GEN DE SU REPERCUSION SOCYAL. 

Debe pues quedar pe1;f"ectamente clara la ENORME Dil'ERENCI'A 
entre ••a tecnologla ant15oclal e inhumana y nuestra testa, ORiE5-
TA DA A. LOGRAR QUE LOS ~'IBLIOTEC.ARtOS Dl'.SPONGAN DE UNA HERRAMIENTA 
PODEROSA Y ECONOMICA QUE LES PERMITA DISPONER DE TIEMPO PARA PARA 
ATENDER MEJOR A CADA USUARIO Y PENSAR ACERCA DEL DESARROLLO DEL 
ACERVO Y LA REALl'ZACl'.ON DE OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO. 

90 SILVA DE MEJJ:A ,Luz Ma.--Realidadea. 1"antaslas ·de la• Com uta
dora8eUn punto de vista socio gico.--M x coa NAM, 
Fac.ciencias P~i[t.y soc. 9 1976.--(serie Estudios,46) 
-- P• 66. . 
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Adem,s, debemos comprender que en Tealidad los sistemas 
manuales que actualmente se emplean en pr,cticamente todas las 

.bibliotecas implican un ALTO COSTO SOCIAL, desde que los biblio
tecarios desaprovechan sus capacidades por la realizaci&n de ta
reas que no las exigen. .. 

Esto nos conduce a un concepto que estimamos Cundamentala 
SE DEBE AUTOMATIZAR EL CONTROL DEL SERVICIO DE CIRCULACION, AUN 
CUANDO LA YNVERSYON ECONOMICA SEA RELATIVAMENTE ALTA, TODA VEZ 
QUE S.E QUI.ERA ARDlDAR f.YEJOR SERVICIO Y RACION.ALTZAR LA PLANEA
CZON DEL .DESARROLLO. · Porque las rutinas manuales, ademis de im
pedir una atenci&n detenida a los usuarios, impiden anticiparse 
a sus requerimientos de inCormaciÓn en base a una política de 
desarrollo surgida del an.Clisis estadístico de los servicios. 

El temor ante los altos costos de los sistemas dec&mputo, 
como se verl en el Ap&ndice 2, resulta cada día m's in~undado, 
pues actualmente estie tipo de instrumental ~stl al alcance adn 
de bibliotecas pequeXas, y sobre todo, su precio. baia t su poten
cia aumenta constantemente. "Y todavía m&sa es posib eeneliciar
se de este proceso modiCicando a un mismo aparato (91). 

Sin embargo, en variasºobras importantes acerca del uso de 
computadoras e~ AibliotecologÍa (92) (93) de uatGres estadouni
denses, hallamos consideraci·ones econcSmicas: muy detenidas acerca 
de la proporci&n en que el automatizar una biblioteca reduce el 
costo ·unitario 4e cada circulaci&n, sin que se analic• con sufi
ciente profundidad el CAMBIO CUALITAT:rvo que se obtiene en el ser
vicio al p~blico. 

En algunos trabajos de investigaci~n (94) (95) se aplica 
directamente el a~ittsis "costo-beneficio", ~uy difundido en las 
e.s·f'er.as industrial y comercial. Esto nos parece injustificado, 
si solamente se atiende,por '!ljemplo, al n~mero tot,al d.e circula
ciones diarias o al tiempo promedio por trlmite de prlstamo, ya 
que, como se ha expresado, el beneficio es de una naturaleza di
ferente, que dpbe pond•rarse con criterios especiales. 

91 CANNON, Don L. y Gerald Luecke.--Understanding Microprocessors. 
--Dallas,TXs Texas Instr.Learning Center, 1978.-- piiz. 

92 MARKUSON, Blrbara E.--.2J?.,c1t. P• 103. 
9) GROSCH, Audrey N.--op.ci'É.!, P• 121. 
94 RUECKING, Frederick.--.!!!.·automatic charging system for the 

Fondeen Universi·t 1 a recommendation.--Houston,TX1 
Hous on Rice Universi y Press, 3.-- P• 97. 

95 · PETERS, Charles.--"Unive:rstty o~ Artznna Automated Circulation 
System"•-- Peoria, Tl1 1 1 iarc As~oc• Inc., 1974. -
(Co~putortzerl cf..rculai;ion :-ystem ..... eriesJ v. I, n. ·3.--
P• n.. 
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En nuestro ente.nder, lo ant.erior obedece a que en los Es
tados Unidos es muy frecuente que los consejos directivoe de las 
universidades y fundaciones culturales incluyan a comerciante~ o 
industriales acaudalados, y entonces los bibliotecarios deben ha
cer 'nfasis en argumentos que resulten familiares para aquellos 
a efectos de obtener su apoyo para los proyectos de automatiz~r 
los servicios de circulaci&n • 

. ·Sin embargo, debemos reiterar que LAS CONS:IDERACXONES ECO
NOMICAS CADA DXA T.:IENEN EN REALIDAD MENOR DtPOR'I'ANCIA en la toma 
de l~ decisi&n de automatizar, y por esto anal~zaremos a cohtinu~
ci&n una s·erie de CONSJ'DERACXONES PREVIAS Y .NECESARIAS. 

1 sr LA BXBLIOTECA ENFRENTA o ENFRENTARA A COR'I'O PLAZO UNA 
CARGA DE TRABAJO SUPERIOR A crERTO MXND10 ABSOLUTO. 
Este l!mite cambi~ segdn se trate de sistemas de estan
tería cer~ada o abierta, para este dltimo varios autores 
coinciden en sefialar 100 mil circulaciones al afio (96) 
(97) 1 o seaa unas 417 circulaciones por dia, casi una 
circulaci&n. cada. r.iinuto. -
En i~s sistemas de estanter!a cerrada, en nuestra opi
ni&n dicho m!nimo podr!a razonablemente disminuirse a 
meno~ de la mitadp pues hay que agregar el tiempo de bds
queda al de trami{;·aci&n. 

2 SI LA BIBLIOTECA CUENTA CON UN J.fANUAL DE METODOS COMPLETO 
Y VIGENTE. 
Pues de nada sirve intentar automatizar procedimie~tos 
mal de:f'inldos o 's:Ln aplicaci&n en la prlctica diarla,en 
casos as!, un sistema computarizado estar' condena~o a 
:f'racasar. 

) SI LA BIBLIOTECA CUENTA CON BIBLIOTECARIOS DE CARRERA QUE 
CONOZCAN Y PUEDAN EXPLOTAR LOS ALCANCES POTENCIALES DE 
AQUELLA• 
Pues vimos que la automatizaci&n debe conducir a la redis
tribuci&n y jerar~uizaci&n de funciones, en especial la 
atenci&n al usuario y el an,lisis estadístico orientado 
a la planeación dsl desarrollo. 
Si el personal a careo de la biblioteca carece de la f'or
maci&n profesional para llevar a cabo dichas tareas, el 
tiempo liberado no serl empleado para estos f'ines, y por 
lo tanto rcsultar4 irrelevante su ahorro. 

4 s:r LA POBLACION DE USUARros ESTA BIEN DEFINIDA y ADECUA
DAMENTE ESTRATIFICADA, CON ESPECIFICACION DE LOS DERECHOS 
Y OBLIGACIONES REºSPECT:IVAS. 
Puesto que la autioma.t:izaci&n determinarl que los proce
dimientos se ef'ec1t:t1en objetivamente y sin ninguna excep
c:l&n no definida '.previamente (lo cual es fundamental pa
ra calcu·lar mect<rlicamente los vencimientos y aplicar las 
sanciones, por ejemplo)~ 
Cualquier incerti•dumbre en este aspecto podrl determinar ' . 
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que ocurran incidentes en que se cuestione la utilidad 
del sistema computarizado y se perturbe el ~uncionamien
to normal de la biblioteca. . 
En este sentido, pueden hallarse recomendaciones especí
Cicas desde los primeTos intentos de automatizaci&n (98) 
(99) implementados en bibliotecas universitarias. 

5 . S:t LA COLECC I'ON ESTA COMPLETAMENTE CLASIFICADA Y CATAl..0-
GADA' conrcrn:rENDO LAS UBICACJ:ONES EN ESl'ANTERIA CON BL 
CATALOGO TOPOGRAFICO. . 
En etecto, uno de los principales puntos involucrados en 
la automatizaci&n consiste en asignar N~mero de Libro a 
cada volumen, el ~ual no debe conCundirse ni 1nterterir 
con la Signatura Tpogr~tica. 
Si bien conceptualmente la distinci&n es muy clara, en el 
arranque 'de cada !lluevo sistema automa.tizado pare.cen repe
tl~se p~oblemas de•crltos desde los primeros casos (100) 
(101), al menos e1n cierta medida. 

6 SI EST.AN COMPLETAí'fENTE ESPECJ:FICADAS LAS COMPETENCJ;AS . 
INSI'ITUCIONALES IiJTERNAS Y EXTERNAS :qE LA BIBLIOTECA• 
Puesto que el sistema de control de circulaci&n ejerc~ri 
algunas de estas án torma automltica. 
Un ejemplo típico de esto es la aplicaci&n de multas y su 
cobro directo por parte de la biblioteca,·lo que implica 
·que esta posea la atribuci&n de manejar tondos y generar 
p&lizas de con~abilidad (102) por s! m~sma. 

7 S:r LAS AUTORI'DADES DE LA lNSTl."TUCION A QUE PERI'ENECE LA 
BIBLIOTECA ESTAN CABALMENTE INFORMADAS DE LAS POSrBILJ:DA
DES Y PERSPECT:IVAS REALES DE LA AUTOMATJZACION. 
Este punto puede prestarse a confusi&n, sobre todo si por 
parte de aqu8llas se espera un abatimiento de los gastos 
de operaci6n a co~to plazo y no se ha entendido que los 
bene~icios reales son de naturaleza diterente (10))(10~). 

LANSBERG, W.R.--"Current trends in the college reserve rooms.• 
--college and Research Libraries,11 11 122, 1950. 

STUBBLEFFIELD,L. y F.Forest.--•columbia•s-n·ew Charging Sy•tem." 
--College and Research Librariea,141 )8), 195). 

JESSE,W.H.--sheÍf" Wo1"k in Libraries.--chlCago,I'LaAmerican 
Library AssocLation, 1952• -- P• 65. 

WEYHRAUCH,Ernst E.--•uAutomation in the ftesorvod Books Rooms." 
--Library Jou1:.!l!.!, !!,21 2295, 1964 •. ~ 

BOCCHINO, Willinm A .-·•Sistemas de inCormacion para la admln1s
tración.--M~xfco •Trillas, l979. -- !'l • 107. 

BRONSOILER A.,Y.Lugo¡;;Che Bronsoiler y J.D!az.--opec1t. p • 10. 
llULL, D.--opeci t • p.! 31, .• 
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8 sr SE HAN ESPECIFICADO BIEN LAS MEJORAS EN LA PRESTACION 
DEL SERVICIO QUE SE PRETENDEN OBTENER CON EL NUEVO SIS
TEMA e 

Siendo muy impor~ante incurrir en erogaciones solamente 
cuando se tiene 1a seguridad de que el sistema computa
rizado seleccionado podr& alcanzar las metas planteadas. 
Tambi.Sn es importante tener en cuenta que aqu! el siste
ma de circulació~ debe considerarse en cuanto a sus rela
ciones con los dem~s sistemas de la biblioteca (105)(106). 

9 SI SE HAN ESPECIFICADO BIEN LAS NUEVAS FACILIDADES, Y EN 
PARTICULAR LAS DE ANALISIS ESfADISTICO, QUE EL NUEVO SIS
TEMA DEBE RRINDA R. REGULARMENTE• 
Porque en ocasiones puede perderse de vista que los ser
vicios de selección y de adquisici~n pasar&n ahora a de
pender en buen-a medida de dicho aniClisis (10?). 
Tambi&n es preciso recordar que una buena parte del bene
f'icio a obtener mediante la a~tomatizaci~ñ radica preci
samente en el uso intensivo que se haga de esta~ nuevas 
f'acilidades. 

Del an,1isis que acabamos de e~eotu~r, puede concluirse que 
existen una serie de consider~cion~s blsicas al margen de los cos
tos que resultan determinantes en la decisi&n de automatizar o no 
una biblioteca dada. 

Asimismo, debe tenerse presente lo que se dijo antes acerca 
de la MODULARrDAD DE LOS EC:tUIPOS .ACTUALES, que permite ir aumen
tando gradualmente su capacidad a medida que lns necesidades lo 
requieren. Esto permite atenuar el impacto económico de la auto
matización, pero no evade la necesidad de e~ectunr las considera
ciones previas que acabamos de exponer. 

105 

106 
107 

MARTIN, James.--nesign o~ 8eal-Time Computer Systems.--Engle
wood,N.J.1Prentice Hall Inc., 1967.-- p. 2e3. 

BOSS, Richard w.--op.c~t. P• 19. 
HARRI'SON AAHR, Alice.--op.cit. P• 21. 
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1 

4 • -3 ETAPAS DEL PROCESO COBDUCENTE A 
DBL SERVIC l:O DE C J:RCULAC :ION DE 

LA 
UNA 

A trl'OMAT:IZAC :ION 
BIBLXOTEC.A 

Siguiendo un esquema generalmente ~dmitido (108)(109)(110) 1 
podemos distinguir las siguientes etapas en el proceso de automa
tizaci&n de un sistema bibliotecarios 

1 An.Ílisis 
2 Diseño 
'.3 P.rogramaci&n 
4 - Ensayo 
5 :Implantación 
6 Explotftci&n y mantenimiento 

. A 's\i •ijz.~ .Aihtilo a¡, ~ad.a uai ae. est~i etapai sé debe éüm;;. · 
.S,~l~_ tU\a -~~r-!:e ~~ ~~~~s qt:ie éh.1.·~·~~ral p~·demos re.$~mir. en u.a .s.e
~'U~CC\1* q'ú'é :se Tle'eOTT"e uni ó ·ml!s ~'e~:s &'ti 1l'•orma r~sd.va •Cite llia 
:S!f&IQ~en!te liilanffa!a . . 

1 • F1anteo del problema 
2 • Reoopilaci&n de antecedentes 
3 • An,llsis 
4 - Formulaci&n de solución 
5 - Ymplementaci&n 
6 - Evaluaci&n de resultados 
7 - Documentaci~n 
8 - Decisi&n 

Este esquema general no pretende sino o~iciar como marco 
de reterencia conceptual para poder ubicar una actividad.dada den-. 
tro del contexto general, .por lo que serían igualmente vd:lidos 
otros esquemas generales (111). 

Lo importante es seFalar que dentro de cada etapa se lleva 
a cabo un PROCESO en que !e parte desde cierto nivel de desarro- ·· 
llo del sistema y se debe llegar hasta el nivel establecido ·si- · 
guiente, para lo cual se ejecutan los sucesivos pasos indicados 
hasta producir un RESULTADO que puede co:lncidir o no con el desea
do (nivel de desarrollo sigui~nte). Si el resultado no cumple con 
lo deseado, el proceso habri do repetirse tantas veces como sea 
necesario para lograrlo. 

En este sentido, pue:de a:firmarse que cada una de las etapas 
constituye un SERVO-Sl:STE?t'i.A, dentro del cual el logro de un pro
ducto que cumpla la funct&n deseada y lo haga dentro de .ciertas 

108 )tORA,Jos& L. y Enzo Molino.--:rntroduccicSn a la J:n:form.Ctica.-
M&xi~o1Trill~s, 1975.-- P• 225. 

109 GEREZ,V!ctor y Manuel Grijalva.--El enfoque de sistemas.--
. M'xico1LimusE., 19,76. -- P• zS4. 

110 HAYES 9 Robert y Josepb Becker.--op.cit. P• 197. . .. 
111 FERSTL MOLINA 1 Em111o y Sergio Ahumada y Rivera.--"c&mo redu

cir la prob11bilidad de f'alla en la 1mplementacitSn 
de los sistemas de l:nf'ormact.&n .•--c.omunidad Inf'orm9'
tica1 l: ~~ 19eo. · 
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ESPECTFICACrONES DE CALIDAD (112), determina si el mismo se da 
como salida o si se somete a reprocesamiento. 

As!,por ejemplo, en la ETAPA DE ANALISIS del sistema de 
pr,stamo de una biblioteca puede haberse elaborado una descrip
ción en apariencia muy satis~actoria, pero que al someterse a 
evaluaci&n Crente al curso de casos concretos evidencie incongruen
cias y obligue a repetir el proceso de an~lisis para depurar los 
errores. 

La evaluaci&n pudo haber consistido simplemente en hacer 
preguntas como las siguientes• ¿ qu• se hace si un usuario ex
travi& su credencial y necesita con toda urgencia un pr&stamo ? 
¿ qu& se hace al recibir una devoluci&n cuyo registro de pr,stamo 
correspondiente no aparece consignado en el archivo ?. 

Si en la. "S:rMULAc:roN SOBRE EL PAPEL" de la descripción e1'ec
tuada del sistema manual existente, nuestras predicciones de ac
ci~n no coinciden con lo ~ue realmente se hace en la prictica, es
to oblieari a un reprocesamiento de le descripción. 

Si, por ejemplo, estJJvi,semos ahora en la ETAPA DE IMPLAN
TACrON DEL NUEVO SJSTEMA, y hallamos que este no da adecuada res
puesta ante tal tipo d.e sj.tuaciones, tambi'n habrá que ef'ectuar 
un reciclaje del productot hasta que satisf'azca las condiciones. 

De modo que cada etepa t~ene un nivel de desarrollo del 
sistema como entrada y otro ~ivel de desarrollo como salida, pero 
para juzgar si se ha alcanzado este dltimo seri preciso aplicar 
ESTANDARES DE CALIDAD establecidos previamente. 

Tal tipo de en1'oque ti hace posible EVALUAR EL DESARROLLO DE 
UN PROYECTO DE SISTEMA, y resulta f'undamental para determinar los 
costos del mismo (113). 

A continuaci&n expondremos resumidamente el signif'icado y 
alcance de cada una de laa SErS ETAPAS DEL DESARROLLO DE UN PRO
YECTO DE SISTEMA, ref'iri~ndonos en particular al caso. del control 
computarizado .del servicio de circulación de utia biblioteóa. 

ETAPA 11 ANALISTS DEL SISTEMA 

Implica comprender y documentar la organizacicSn y f'uncione• 
del servicio de circulación, asl como dilucidar qu& es lo que se 
desearla obtener mediante la implantaci&n de un nuevo sistema. 

112 PRESSNER,Le&n,AlCons~ C'rdenas y Miguel Marln.--Cienc~as de 
la ComPutacicSn.Vol. I1Te,:nolosla de s1stemas • .,,.-MX5xico1 
Limusa, f98ó.-- P• 47. · 

llJ MOSLEY, ·:rsabel J.--o·:>.cit. p• 243. -



- 120 -

Un paso importante en esta etapa consiste en vcriCicar si 
el Manual de Mltodos yysus Diagramas de Flujo corresponden a1 Cun
cionnmiento real de1 servicio, incluyendo e1 an,lisis de casos de 
poca probabilidad de ocurrencia. 

Otro punto muy importante es la DETERMINACION DE LAS CARGAS 
ACTUALES DE Tru\BAJO y recabar elementos para estimar la EVOLUCION 
FUTURA DE DICHA CARGA. 

Tambi~n, aco iar in:formaci&n acerca de casos s~milares y 
efectuar u~ an isis cr tico del conjun o, para extraer o que pu
diese ser aplicable. 

La :formulación ex lícita de las me oras 
se desean o ener cons i uye un paso decis vo, pues a con 
deberln proponerse una o varias soluciones tentativas. 

El introducir una computa~ora no debe ser forzosamente una 
de dichas opciones, pues el analista podr!a simplemente proponer 
cambios en las rutinas de operaci&n manual, en los :formatos de los 
documentos o a~n en la disposici6n :física de los operadores. 

Pero si una o mls de las posibles soluciones propuestas im
pli.ca Computaci~n, entonces será :forzoso un AN.J\Lisrs TECNICO FRE
LD'fINAR y un ESTUDIO DE SELECCION DE EQUIPO. 

En M~xico, desde el afio 1976, todas las instituciones del 
Sector P.Sblico est~n·obligadas a presentar un ES'TUDJ:O DE VIABILI
DAD y solicitar Dict4men Técnico sobre el mismo a la Dirección 
Gerieral do Política Tnformit~ca de la Secretaría de Programaci&n 
y Presupuesto antes de poder adquirir cualquier bien o servicio 
de Informltica (114). 

Dicho Estudio· de Viabilidad debe forzo~amente cubrir los 
aspectos de. Análisis de Sistemas que expusimos antes (115) y en 
el mi.smo deben utilizarse con precisión las definiciones y clasi
ficaciones o1'icinles de cada equipo de c&mputo o sistema de pro-
gramación (116). · 

Estas disposicio~es garantizan que la inversión de fondos 
pdblicos en bien~e inrormitlcos se halle bien ju~tificada, pero 
sobre todo tienen el m~rito de obliear a un exhaustivo anllisis 
del sistema que se va a computarizar. 

11.4 SEC RF:l'ARIA DE PROGRAMAC IOl\T Y PRESUPUESTO• SUBDIRECC ION DE 
I'OLITICA TNFOfi.?-1.ATICA .--contrata.ciÓn de bienes ser
vicios in1'ormáticos .• --M xico1La Secre ar a, 97 • 

11.S SECRETARIA DE PROGRAJ.1AC!ON Y PRESUPUESTO.DIHECCION GENERAL 
DE DISERo E 'IMPLANTAC ION DEL S:ISTEJ.lA NAC J:ONAL DE 
IN FORMAC JON .--Gula ara la elaboraci<Sn de estudios 
de viabilidadr.--M xico1Ln Secretar a, 97 • --p. • 

116 SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.SU~DIRECCION DE 
POLITJCA INFOfil1ATICA.--Clasi.1"icaciÓn de bienes y 
servicios inform.tticos.--~tlxico 1La. Secretarla, l9'19· 
.--- Pe .. 5. 
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ETAPA 2 a DISEÑO DEL ST.STEMA 

Aceptados los lineamientos generales de una soluci&n compu
tacional y seloccionados los bienes inform,ticos que mejor se ajus
ten a ellos, debe utilizarse el lapso que media entre la compra y 
la Pntreffn de los equipos (de 6 meses a 1 afio) para disefiar deta
lladumento toda~ ~ cnctn un~ do ln~ pnrto8 quo c~nstituir&n nl 9}9-
tema. 

Ahora deben trabajar activamente los analistas para concre
tar en documentos bien explícitos todos los aspectos de la solu
ci&n propuesta y aceptada. El producto principal de esta etapa 
es el DIAGRAMA MAESTRO DE BLOQUES que describe las principales 
partes del sistema y sus relac~ones rec!procas, al cual ha de ad
juntarse la COLECCION DE DIAGRAMAS DE FLUJO correspondiente a to
das las partes del sistema. 

Dos reconocidos especialistas mexicanos (117) estiman que en 
esta etapa se invierte un 10·~ de los recursos totales asi nados 
al proyecto, y es preciso-tener en ~uenta que aqu no se utilizan 
por lo general equipos de computacion. 

Sin embargo, en oe•slones se emplean para el disefio tGcnicas 
de apoyo computacional (118), y entonces los costos de esta etapa 
aumentan. 

Otras veces, como en el caso de la presente tesis, se usa 
SDIULAC!ON DIRECTA, como un m~todo no-invasor del sistema existen
te, y entonces tambi~n los costos pueden ser elevados. 

' Dado que el disefio de las distintas partes del sistema pue-
den realizarse con cierta independencia recíproca, pero a la vez 
existen relaciones fijas &ntre algunas de ella~, es conveniente 
utilizar el M'todo PERT (Programs Evaluation and Revision Techni-- - _,, -que) en el que estas relaciones se representan graficamente y se 
trabaja sobre estos diagramas para obtener la RUTA CRITICA (119) 
esto esa la concatenaci6n de acciones de disefio que permita alcan
zar el resultado en el menor tiempo posib1e y con el ajustg m'~ 
econ~mico entre cada una de las acciones. 

Tambi~n es interesante señalar que en esta etapa suelen ocu
rrir interacciones entre el sistema existente y el sistema en desa
rrollo, pues a prop~sito del diseño se evidencian errores o fallas 
de aquel y al intentar soluciones paliativas se int~oducen pertur~ 
baciones. Por esto es áconsesable PROSCRIBIR TODA MODIFICACION 
DEL SISTEMA EXISTENTE DURANTE EL DESARROLLO DE UNO NUEVO, criterio 
que se ha adoptado en varias bibliotecas (120). 

117 CALDERON,Enrique y Ricardo Estrada.--"El costo de la f'u~ci&n 
inf'orm&tic41-.Parte I:el desarrnllo de sistemaso"-
Comunicacione:s Fund.Rosenblueth,,!i6) 1 4, 1981., 

1118 RUECKING,Frederick.-~µselecting ~ Circulation Control -System1 
a Mathematic1:Ll Approach."--College and Researt;h Li
braries, ~: )87, 1964. 

119 MONTAQo,Agust!n.--Tniciaci~n al M&todo· de la Ruta cr!tica.--
. . M&x.icos TrWLas, 1981. -- P• 75•. · .. 

.•.•. .. · 120. McOORD1.John G.••-"A · Dat:a Processing; Syatem fo~ CircuJ.a~i~n.·C_on-

l:ít;]~;'.~!1~8\.~1:\,~:¡\~~~ft~{ti'i,f~~~*fªtl~~~!ª~'~~~~~r~~,§~A~:\~it'j¡~~1tiI. 
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E.TAPA ' 1 PROGRAMAc:roN 

En esta et~pa han de con:feccionarse y articularse entre s! 
los programas de computaci&n que correspondan a los procedimien
tos ya espe·ct:f'icados detenidamente en los diagramas de :flujo. 

Aqul es pr~ciso resolver si participar'" en esto las mismas 
personas que e:f'ectuaron el an&lisis y el diseño u otros tlcnicos. 
Para sistemas medianos y pequeños se ha demostrado que es m's con
veniente que los mismos analistas realicen la ro ramaciÓn (121), 
pues ya conocen con detalle o que debe hacerse y pue en uzgar 
con mayor :f'acilidad si los programas realizan las tareas requeridas. 

En f"echas relativamente recientes se :formuló el concepto de 
PROGRAMACroN ES'l'RUCTURA DA ( 122), orientado a que el texto de lo·s 
programa• sea lo m&s conci~~ posible y qu~~odos .los· procedimien
tos de. rutina ,,·e es.peci:f'iquen Cuera del eje princi.pal. · Si bien 
esta metodolog!a puede apl~~carse para ct.i.alquier len.guaje de pro
gramaci&n, el PASCAL parece ser el mis adecuado a tal propósito 
(123) y permite mayor economía de .l!neas de programa cuanto mls 
complejo sea el programa considerado. 

De cualquier :f'orma, i'o m's importante es que LOS PROGRAMAS 
QUEDEN DOCUMENTADOS POR SI MISMOS en la mayor p!'oporc i&n P.0111.ble 
( 12·4), intercalando en el t. ex to Cuente tantas 1 !neas de comenta
rio.a (ver .Ap,ndice 2) como se requieran PARA QUE CUALQUIER OTRO 
TECÑI:CO ENTIENDA CLARAMENTE LA FUNCl:ON QUE REAL:IZA CADA PAR'rE DE 
UN PROGRAM..A, la proporción de líneas de texto .comentado a instruc
ciones ejecutabl·es suele ser casi del 50 % en ·programas grandes. 

CALDERON y ESJ'RADA (125) estiman que en M&xico esta etapa 
del desarrollo de un proyecto insume el 32 % de los recursos to
tales, de modo que es preciso cuidar estrechamente su marcha y 
conf'ia-r la supervisi&n a un pro:fesionista experimentado, en el 

·.caso en que trabajen varios programadores en :forma simult-'nea. 

121 

12.2 

METZGER,Philip w.--Administraci&n de un proyecto de programa
ción.--M&xico~ Trillas, 1978. -- p. 3?. 

DAHL o.J. eE al.--structured Programrn:t_ni¡,.--New YorkaAcademic 
Prcss, 197-r.-=·- P• A5. 

BOWLES,Kenneth L.--Bef:inner• s Guide f'or the UCSD PASCAL Sys-
tem.--Peterbo1·ough,NH1 Byte Books, 1980. p. 13. 

METZGER, Philip W •. -- p. 38 • 
C.ALDERON,Enrique y Ric!ardo Estrada.--op..cit. P• 4. 



ETAPA 4 1 

- 12l -
ENSAYO DEL SISTEMA 

" ' 

Habiendo quedado terminados los programas y su respectiva 
documentaci&n, se procedE• a ensayar el f'uncionamiento del. siste
ma bajo condiciones bien controladas, anotando todos los proble
mas que surjan e impid~e~do que estos lleguen a repercu~ir en la 
p~estaci&n del servicio. · 

La mejor forma de i:-ealizar ol ensayo es HACERLO OPERAR EN 
PARALELO CON EL SISTEMA MANUAL, de modo. que pueda verificarse ca
da transacción y que no haya interferencias con la prestación 
del servicio.(126) 

.Aqu:l es preciso establecer con toda p:rec!.sión la circuns
tancia en que haya sob.revenido un pr~blfJma dado, para poder re
visar y corregir los prog·ramas. Muchos Sistemas .Operativos de 
co1nputadoras (ver Ap&nc'lice 2) incluyen f't\c.ilidades especiales -
para e:rectuar depuraci&n de errores ("Debuggin")• 

El ensayo debe prolonga:rse durante un tiempo suficiente 
como para que ocurran espont~neamente una buena parte de los po
sibles errores previsiblis "a priori~ por los disefiadores, aun-. 
que durante este lapso ocurrir~n tambi&n ~roblemas no previstos 
como tales y que demandarlÍn mayor esfuerzo para su reconocimien-
to y correcci6n. . 

Es rr~cuente que durante esta etapa surja cierta ·situaci&n 
"de competencia" entre quienes operan el sistema manual y el -
computarizado, tendiendc· los unos a exagerar y los otros a ate
nuar los problemas ocurridos. Por esto es necesario explicar a 
todos bien detenidamente la importancia de detectar y documentar 
los errores, asegur~ndo!le de que se entienda el sentido del en
sayo y se colabore para :que dure lo 1nenos posible. 

Solamente cuando \:odos los errores detecto.dos han sido so• 
lucionados y la documenCaci&n de los progra~as corregida en basa 
a. esto.s cambios, el ense~yo puede considerarse terminado. 

En general, resul~a conveniente erectuar un ani11sis esta
cl:Ístico acerca dol nt1me:.'o <le horas en que fu~ utilizado el sis
tema y la frecuencia de presentaci&n de errores. Si todo se hi
zo razonablemente bien, es de esperar que dicha ~recuencia haya 
ido bajando a medida que transcurría el tiempo del ensayo. 

·1 

Tambi&n, resulta muy importan~e recabar .la opini&n de quie
nes operaron el sistema' viejo, para asegurarse ·de que el periodo 
durante el cual se reallz& el en~ayo haya sido realmente repre
sentativo de las condiciones normales de ·servicio. 

126 MORA 9 Jos& L. y Enzo Molino.--op.cit. p. 129. 
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ETAPA 5 a DIPLANTAC:ION 

Aquí la operación del nuevo sistema se va a poner en manos 
del personal de la biblioteca, pero bajo condiciones controladas. 

Para poder llevar a cabo esto, lo primero es con:feccionar 
cuidadosamente los MANUALES DE USUARIO DEL 5ISTE1riA y recabar la 
opini&n de aquellos para saber si el nivel t~cnico y la did~cti
ca aplicada est'n correctos. 

Contando ya con los manuales, es necesario e:fectuar.CURSOS 
DE CAPACrrACION para que las personas que vayan a operar el sis
tema . CQmputariz·ado tengan una idea clara del :fundamento de la -
t~cnica y .de la totalidad del sistema, para poder comprender ca
balmente la medida en que su participación para un aspecto con
creto y par.ticular repercutir¡( sobre el logro de los objetivos 
globales. 

" En paralelo oon dichos cursos generales, se ira realizando 
el ENTREN.AMIENTO DE OPERAC ION~ que debe ser primordialmente pra:fc
tico y~cuyo objetivo es lograr que el personal t&cnico de la bi
blio~eca adquiera fluidez en el man·ejo del equipo y en la reali-
zacion de los nuevos procedimien6os. . 

Es :fundamental insistir en que un ope~ario eficiente de un 
sistema computarizado puede ser solamente quien comprenda cabal
mente oómo funciona el conjunto del sistema y para qu$ sirve co
mo un todo. (127) 

En Mlxico~ la Secretaría de Programaci&n y Presupuesto, en 
conjunto con el Iristituto Polit&cnico Nacional, ha desarrollado 
cursillos especiales de capacitaci&n .orientados precisamente en 
el sentido anterior (128). 

D.Urante el período d.e implantación suelen aparecer una se
rie de pi-oblemas nuevos, generalmente debidos a la interacci~n 
entre los ..:>pe.radores que est!Ín comenzando a adquirir expe:r.-iencia 
y los us·uarios de la biblioteca, que se impacientan ante demoras 
o dificultades no esperadas (12~)(130). Por esto durante esta 
etapa es conveniente contar todav:la· con el apoyo de los programa
dores, aunque cada vez se requerir' menos su concurso,y por ~!
timo solamente para solucionar problemas intrínsecos del sistema. 

Por las razones que erpusimos, es conveniente in:formar a 
los usuarios de la biblioteca acerca del nuevo sistema y de las 
ventajas que se. derivarln de-su empleo una vez que, mediante la 
colaboraci&n de todos, se estabilice su operaci6n (131). 

127 STERN,Rohert y Nancy Starn.--Principios del Proccsaminto d~ 
Dato.s.--M~xicos Limusa, 1980. P• gl.¡.. 

128 REYES,Aracely.--"~nidad. Proresional de Tnvesti~aci~n de Iri«e 
niería, Ciencias Sociales y de AdministracicSn.--ComÜ
nidad TnCorm~tica,319 1 1980. 

129 QU!CLEY, Margery e .--"Té"ñ yenr.9 of :f'~M" .--Lihrary Journl!_!t78• 
1156. 1952. 

130 HAílRISON ~H.AR, .~1.tce.--. op. cit. P• 82. <1 
1)1 eoss, Richard w.~~ oe:..~· l'• n~,. . 1 • '· ':I 

., .. ,:,.•;
104

, .. :.~,1,~.¡,~,1;,,.·:.:;;•.i"fü;:;;'..;:ii;,,i;:,1~1,,;;b'·~t;i~i~;:;,,~:->,4"'~i;,~h4i~(.,:;¿,,~~"\;,~~:,;,~,""';~,.~Ai:~í,•.;·.~;;;;;5iL .• ;,;,~:~ú,~;;;"~\é;.•·~·,,,,i1c:~"1':'•·'·"''i,;1~<~'i~f1h:,¿;~;,,.~j•íii,g,;,~;,~ 2ii;~;,~J.i~'i~~,. 
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EXPLOTACION Y MANTEN:IMIENTO 

Cuando el ndmero de problemas se ha ~educido a un m!nimo 
Y los operadores han adquirido total fluidez en el manejo de los 
equipos y realización de los procedimientos, la implantación pue
de considerarse consumada. Entonces los diseñadores y programa
dores "entregan" el sistema a los bibliotecarios, y se entiende 
que el mismo ha pasado satisfactoriamente las pruebas de acepta
ción (132). 

De ahora en adelante el funcionamiento del sistema computa
rizado se confía por entero al personal de la biblioteca; pero 
habrán dos tipos de situacion~s en que los programadores deban 
acudir nuevamentea DETECCION DE ERRORES DE DISEÑO QUE PASARON 
:INADVERTIDOS y REQUERIMIENTOS DE MEJORAS• 

Las Callas del equipo f!sico o de los Sistemas Operativos 
comerciales en ge~eral se consideran competencia de los proveedo
res, que brindarán servicio preventivo y/o correctivo de acuerdo 
a los t&rminos de la garantía de venta o del contrato de manteni
miento suscrito al expirar esta. 

En M&xico, a efectos de proteger a los compradores de equi
po• de c&mputo pertenecientes al Sector P~blico, la Secretaría 
de Programación y Presupuesto ha implantado un clausulado mínimo 
y luego· un contrato ~n:lco para este tipo de operaciones (1))). 

Otro mecanismo importante de intercambio de experiencia, 
apoyo y control de calidad de los servicios de mantenimiento son 
las REUNIONES DE USUA RTOS DE EQUIPOS PERTENECIENTES AL SECTOR 
PUBLICO, que también se realizan en el ámbito de la Secretaría 
de Programaci&n y Presupuesto dentro del marco del SISTEMA NACIO
NAL DE INFORMAC ION ~ ( l :34) 

Para la formulación de mejoras al sistema computarizado es 
preciso distinguir entre aquellas que solamente implican detalles 
(~ormatos de despliegue o de listados,por ejemplo) y las que im
plican cambios de diseño, para las cuales es aconsejable proce
der recorriendo etapas similares a las expuestas. 

METZGER 9 Philip W.--op.cit. P• 1)6. 
SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.SUBDIRECCION DE PO

LITICA :rNFORMATICA.--op.c:lt. p • 17. 
SECRETARYA DE PROGRAMACTON y TtESOPOESTO .suPDIRECCION JE PO i 

LITIC.A !Nl<"'ORM!tTICA .-.,. G ontratacion rle bienes y servi-
cios inrorm,ticos.-- M~xico s La Secretaría, 1979.-
P• '.)O. 
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1 

. La reYi•i~~ d•.~'crt~c•~ y sis~e•as efectuada en los cap~
tülie pr•éedentls eTidericia qué las decisiones en torno a la im
~iáftta&l&n ae riéüraos éomputarimados eh una blbliotéca constitu
t~ ~~,.!,~~te. á~~~r!o a ia creatividad de los l>rof'esionistas in
f~!llc:>r~~~st .~•l¡ como una erogacicSn de recursos humanos y materia• 
les eicnificatir• por parte de la instituci&n • 

. ,·. ¡ • 

,. ' ; ..•... na.do que ,•e requiere el mayor ajuste posible entre los r~:
~~e~~~~·~tos y ~os recursos invertidos para solucionarlos, se ha 
~~. p~~:C~d'er con: extrema parsimonia para evitar dispendios o 1nsu
'f'1c·1·en·c1a•• 

·~. ¡ 
:i · · ' No existi~ndo en nuestro medio un sistema . c;I~ .. CO,!DP~~~c~fp."' 
-~~~!º!~º. 9:~. c:~~~~~~m~~t,~~ª'-·r~ontrol de la: circul-,ci&n y~. con cap-
1uw, _automltica de a.~~. (ver numeral 3.10) 1 la~ anteriores con
.jideraciones an eetro. juicio asumen un caraCcter determinante 1pues 
: .. el riesgo de co eter errores por inexperiencia se magnifica y la 
po•ib111dad de obtener ayuda se minimiza. 

1 

1 

Pero por ptra parte, resulta imprescindible desarrollar -
tecnolog!a prop¡•• estrictamente ajustada a nuestr~a necesidades 
y recursos, asl como a nuestra idiosincracia y costumbres. 

Lo anteribr solamente resulta posible ai se poseen conoci
mientos b. laicoa~qµe respalden. el eaf"uerzo 1. pero contando con la 
colaborac:l.&n de especialistas ello se vuelve posible • 

. intoncea odremoa diseñar por nosotros mismos un sistema 
computarisadÓ y •ometerlo a ensayo experimental. 

1 

1 

. Lo import•nte ea que sin experimentar no es posible adqu.1-
, rir exper:l.encial y llegar a construir una_herramienta dimensiona

da_ a nueatraa necea:l.dadea exactas, pero sobre todo• NAC:IONAL 1 
_l'Rtrf.O, D.E. U~, ESFpERZO COLECTIVO y PROPIEDAD socr.AL .AL SERVICI:O 'DE 
LA COMVN:~J>A~~ . 1 . , _ . 

· ~º;c¡~~·k:i~:~!!~li!ll;i!cS:~::,~S:';~~::::~:n::=~l!~~~~:~:d;!r!~tr 
mantenimiento yl la actuali&aei&n. 

~~ ·~ : e~ (_• •,~,:" '.: ;¡.• ~ •: ! .;. .:• .~. ; ' - : : f;J 'O ' t~ ~: .:;>. ~ '' ' ~ ,¡. 

~.' ::r. "~" 't1: 'SJ~~ )'11~~.rcoí c•·xpel-:l.111.Wtát-:? -conli~ el _:r~i:e •g_o, !1• .equivocarae 
:: ~~na~ ,9- ~J.~- .. ~·~-·:~¡,- •!'; 'pocl»·•~· 'O m~chos-, a,,ep.e.ct_o.a 1 L po.r;> c~:t.~~doao que ha

ya •ido el· ·cl~eño.· - Por ••t'"o •e ·sabe-. y es admitido que la inTe•ti-
gacidJ,l,_0t•.,.C!:~.f»} .. ~I.!~-ºª~ tiene un alt_o º.º!to. 

· . Sin .. em~ar~·o, exi•t• una .-~~~c¡~;-~~Y· c~~~~~iente 'para eata 
. dif!ct:1 dlayuntJtva1 DESARROLLAR SYSTEMAS A ESCALA REDUCI:DA, donde 

· ,~• pu~d~I\ ·~!au11ar t9dae 1••-, T.a.r~~~l•;fl .~mpll!>~~a• y •u• comb1nac1o
nea1 aal como la• tlonioaa a poner en prlctica (135). 

13.S 
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Decimos tener un MODELO, a eBcnla reducida, de la situaci~n 
~eal. Un ejemplo típico de tal metodología la constituye el di
sefio de una represa hidro-el&ctricao Los ingen~oro~ recurren a 
construir un modelo a escala de la cuenca que se piensa nprovechar 
Y luego implementan sobre ella modelos de las d~ferentea solucio
nes posibles. De esta forma analizan experimentalmente los efec
tos de cada una de las posibles soluciones sobre muy variados as
pectos, que van desde la potencia eléctrica obtenida hasta la na
vegabilidad y los e~ectos ecol&gicos (136). 

Obviamente, la construcción del modelo y la formulación de 
posibles soluciones deben ser precedidas de an~1isi~ teóricos de
tenidos. Pero resulta imposible predecir cabalmente el comporta
miento y la interaccidn de las diversas variab1es involucradas en 
un sistema complejo~ 

Solamente la experimentación permite visualizar y evaluar 
tales situaciones complejas. Sobre todo, evitar desagradables 
sorpresas por combinaciones no previstas de circunstancias. 

Y el Modelo surge as! como el camino indicado para armoni
zar sin riesgo importante a la teor!a con la práctica (137). 

136 GEREZ 1V!otor y Manuel Grijalva.--op.cit9 p. 229. 

137 MEXER 1 Robert 1 William Newell y Harold Pazer.--T&cnions de 
simulaci&n en administración y eoonomía.--M6xico1 
Trillas, 1975·-- P• 143. 
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4 • 5 EL MODELO DE UNA BYBLXOTECA 

Ha de tratarse, necesariamente, de una pequeña colecci6n 
que se •imula utilizada por un reducido n~mero de usuarios, so
bre la que ha de ensayarse el sistema computarizado y los proce
dimientos asociados. 

Cuidaremos de contemplar en ella la gran mayoría de las con
diciones conocidas o previsibles, a sabara 

1 -2 -
' -4 -
5 -6 -., -
8 -
9 -10 -11 -

existen Tarios ejemplares de la misma obra 
existen diferentes ejemplares, pero de di~erentes ediciones 
existen t!tulos iguales, pero de di€erentes autores 
eXi•ten autores iguales para di~erentes obras 
ciertos Toldmenes resultan destrÍdos o no regresados 
exi•ten diferentes categor!as de usuarios, cada una de 
ellas con diferentes privilegios de uso del pr&stamo • 
existe complejidad para ubicar bien el domicilio de los 
usuario a· 
ea preciso restringir la circulaci~n de ciertas obras 
durante determinados períodos 
ea preciso levantar inventarios de estantería 
ea preciso e·nviar ciertos voldmenes a reparaoi&n 
es preciso priorizar las reservaciones sobre una misma 
obra seg~n orden de llegada y categoría de usuario 

E•ta enumeraci&n nos permite comprender que hay dos catego
r!a• de situacione• posibles1 las FRECUENTES y las RARAS. 

Debemos comen&ar por incluir en el modelo TODAS LAS SITUA
C70NBS PRBSENTES 9 y cuidar de que est&n adecuadamente simuladas, 
para que nuestras •oluciones puedan resultar convenientes en la 
prafctica diaria. 

Pero una vez que hayamos logrado un resultado satisractorio 
ante aquellas, nos abocaremos a simular las situaciones raras y 
el comportamiento del sistema ante ellas. (138)(139) 

Por ejemplo, el que un disco de la computadora se inutilice 
totalmente es un hecho muy raro. Pero si llega a ocurrir, y nues• 
tro sistema no previ& tal circunstancia, se producirá un accidente 
de graves proporciones. (140) 

138 GERBZ 1V!ctor y Manuel Grijalva.--ot.cit. P• 136. 
1)9 MEIER,Robert,William Newell y Baro d Pazer.--op.oit. P• 143. 
140 STERN 1 Robert y Nancy stern.--op.cit. P• 312. 
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Solamente cuando hayamos agotado la revisión y ensayo de 
circunstancias raras, pero razonablemente posibles, estaremos en 
condiciones de ~mplementar con seguridad nuestro sistema a escala 
real. 

Obviamente, jamás podríamos descartar por completo la posi
ble ocurrencia de un accidente aleatorio. De lo que se trata es 
de PREVENIR LA MAYOR CANTIDAD DE ELLOS, y fundamentalmente, de ES
TABLECER NORMAS GENERALES DE ACCION FRENTE A CIRCUNS'I'ANCIAS NO PRE
VIS.l'AS. 

Ninguna instituci6n podr!a razonablemente reclamar ante la 
ocurrencia de un accidente si se demuestra que el mi8mo no fu' 
previsto en razón de su extrema rareza, pero que en cambio SE DIS
PUSO DE NORMAS DE SEGURIDAD QUE REDUJERON A UN MINDW LAS CONSE
CUENCIAS (141). 

Comencemos por plantearnos c&mo salvar la informaci&n en 
algunos de los casos más graves posiblesi 

1 Un incendio o un terremoto que destruya totalmente 
a los equipos físicos. 

2 - Borrado completo del disco principal. 
3 - Interrupciones repetitivas del suministro de energ!a 

e1éotrica. 
4 Inutilización de los dispositivos de captura de datos. 
5 Inasistencia colectiva de los operadores del sistema. 

Luego, hay que plantearse situaciones de menor gravedad,pero 
que pueden ser de naturaleza muy diversas 

141 

¿ Qu~ haremos si un usuario extravió su credencial y le re
sulta imprescindible obtener cierto pr~stamo ese d!a ? 

¿ cómo actuar si el Sistema Operativo de la computadora co
mienza de pronto a perder datos ? 

¿ cómo impedir que se escriba inadvertidamente sobre un ar
chivo que todavía resulta necesario ? 

¿ cómo detectar fácilmente sobre las estanterías aquellas 
obras que están mal ubicadas ? 

¿ Qu' hacer si ante un pedido de renovación no se halla el 
registro del préstamo correspondiente ? 

¿ Qu' medidas tomar para proteger nuestros discos del polvo 
que entra a trav~s de un vidrio de ventana roto ? 

ARRANNZ RAMONET,Antonio.--Administración de datos y archivos 
por computadora.--Méxicos Limusa, 1980.-- P• 184. 



- 130 -

La lectura de cualquier trabajo sobre lo ocurrido a lo 
largo de cierto lapso de operación de un sistema computarizado 
destaca siempre que casi todos estos problemas se han presenta
do en mayor o menor medida (142)(143). 

En ocasiones, el evento "raro" podr& no constituir precisa
mente un accidente, pero su importancia exigiría haberlo tenido 
en cuenta. Por ejemplo, la visita de una alta autoridad puede 
demandar que se disponga inmediatamente de informaci~n estadlsti
ca9 aunque sea con car~cter provisional. 

La ocurrencia de cierta en~ermedad contagiosa en varias 
personas que trabajan en la biblioteca y saben operar el siste
ma, ¿ determinar~ que el mismo quede fuera de operación ?, ¿se
r~ preciso cerrar la biblioteca porque es imposible trabajar con 
a1g~n sistema manual emergente ?. 

A primera vista, puede tenerse la impresión de que el u•o 
de un sistema computarizado exige una alta especialización para 
poder brindar el servicio de atención al pdblico. Un cometido cen
tral del modelo consistiri precisamente en evaluar cuidadosa y 
objetivamente este aspecto. 

otro aspecto a considerar es la posibilidad de construir 
un MODELO TEORICO (144)(145) e implementar computacionalmente 
la simulación de los diferentes eventos. Esto tendr!a la venta
ja de no requerir la constitución f!sica de la colecci&n ni de 
las credenciales de usuario, y adem~s permitiría ensayar con muy 
alta velocidad. 

Sin embargo, aparte de la complejidad matem,tica impl!cita 
en este tipo de simulaciones, se perder!a la posibilidad de apre
ciar los aspectos físicos de la operación y la velocidad real de 
los procesos. 

Por esto optamos por la soluci~n de un MODELO FISIC0 9 pese 
al mayor trabajo y costo que demanda. 

142 
14~ 
144 
145 

CARPENTER,Arthur G. y Frank McFarland.--op.cit. P• 42. 
PETERS 9 Charles.--op.cit. P• 53• 
GEREZ, Víctor y Manuel Grijalva.--op.oit. p. 1)6. 
MEIER, Robert 1 Wil1iam Newell y Harold Pazer.--op.cit. p. 

143. 



C.AP:tTtJLO 5 

:tM PLEM BNT.AC :tON DE UN SJ:STBMA 

COMPUTARJ:ZADO EXPER:tMENTAL 

.. 



- 132 -

5 • 1 LYNEAM7ENTOS GENERALES 

Podríamos construir nuestro MODELO sobre una biblioteca 
real pequeña o sobre una porci&n de una biblioteca grande. Pero 
esto presentaría inconvenientes serios 1 por ejemplo el no poder 
colocar etiquetas codi~icadas a los libros, o el tener que segre
gar a un grupo de usuarios a quienes habría que dotar de una cre
dencial especial~ Además, el manejo de un Número de Libro para
lelo al proceso t&cnico normal podr!a dar lugar a confusiones. 

La disponibilidad simultinea de todos los libros involucra
dos para colocarles las etiquetas también sería prácticamente im
posible, por lo que la simulaci&n debería comenzar gradualmente, 
dilatando considerablemente la obtención de resultados. 

Ademis, en una colección real, no se presentarían necesaria
mente todas las situaciones que es preciso simular. O bien debe
r!amos ajustarnos a una solución pre-impuesta, la cual no sería 
obligadamente acorde con el sistema ideado. 

Asimismo 1 los usuarios ten4r!an su propia periodicidad ha
bitual de concurrencia por pr&stamos y plazos de devolución, mis
ma que resultarla pricticamente imposible modi~icar. 

Sin embargo, con el acortamiento de dichos períodos se lo
grarla REPETrR EN CORTO INTERVALO DE TIEMPO UN GRAN NUMERO DE 
CIRCULAcroNEs, creando as! condiciones para la aparición de pro
blemas poco ~recuentes. 

otro aspecto importante es el volumen físico de la colec
ci&n, pues si este fuese muy grande resultaría muy trabajoso le
vantar inventarios físicos frecuentes y cotejar los criterios de 
CONTROL POR AUSENCIA y CONTROL POR ESTANTERIA (146). 

Pero construir un modelo implica un problema ~undamentall 
¿ CUAL SERA LA ESCALA ADECUADA ? • Y ademaís1 ¿ SERA LA MISMA PARA 
EL ESPACIO Y PARA EL TIEMPO? (147). 

En nuestro caso parece evidente la conveniencia de usar una 
escala reducida para el eseacio de modo que, libros, estanterías 
y ambientes resulten pequenos. Tanto para manejarlos con facili• 
dad como para abatir costos. 

En cambio,. en nuestro caso el tiempo nos plantea un proble
ma muy interesantes por un lado DEBEMOS REALIZAR LAS TRANSACCIONES 
EN T7EMPO REAL (pues esto constituye un aspecto fundamental del 
estudio y no hay forma vaílida de acelerar un trlmite de por •Í 
muy breve), pero por otro lado, debemos disponer lo• plazos como 
para que UN DIA HAB7L "TRANSCURRA" EN CORTO TIEMPO y se puedan 
repetir muchas veces los procesos diarios de apertura y de cierre. 

146 eoss, Rich~~d w.--op.oit. p. 92, 
147 GiREi 1 victor y Manuel Grijalva.--opecit. P• 138. 
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La solución consiste en SIMULAR LAS TRANSACCIONES EN 
TIEMPO REAL PERO LA DURACION DE UN DIA SrMULARLA EN SOLAMEN~ 
TE UNA HORA. 

El ndmero de usuarios simulados tambi&n debe ser reducido, 
~ y puede considerarse como parte de la representacion del espacio, 

ya que lo importante es mantener una relación adecuada entre el 
ndmero total de libros de la colecci~n y el de usuarios, este es 
un parlmetro cuantitativo esencial (148). 

Pero la elección del tieo de biblioteca a simular consti
tuye tambi'n un punto ~undamentai. Podría encararse de diferen
tes mQneras, pero una se nos ocurre muy pricticas ¿ dÓnde po
dr!a requerirse e implantarse primero un sistema de este tipo ? 

A lo anterior añadirlamos el que exista posibilidad real 
de asimilar mejoras, un crecimiento m's o menos previsible de la 
colección y del ndmero de usuarios, asl como un inter&s en el pro
pio contenido acad&mico del estudio. 

Tal conjunto de características se presentan básicamente 
en las BIBLIOTECAS UNIVERSJ:TARIAS, y por esto optamos por simu
lar una de este tipo. Pero razones de tipo t&cnico (manejar un 
amplio rango de materias) (estadísticas mis sofisticadas) (los 
libros que pudimos obtener para integrar la colección), nos de
cidieron a simular una BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARIA, esto e•1 
una biblioteca con un acervo de títulos a nivel superior pero de 
diversas materias. 

Luego debemos decidir si se operar& en r&gimen de ACCESO A
BrERTO AL ACERVO o NO, ya hemos señalado que el primero posee in
numerables ventajas, que ban sido de•tacadas en nuestro medio por 
varios autores (149) (150 11 aunque tambi'n existen di~icultades 
en cuanto a edificios, control y vigilancia para poderlo implan
tar (151). En otros países tambi&n el problema ha merecido dete
nida consideración (152) y se han desarrollado sistemas de protec
ci&n como el "MK IIIM de la compañía "CHECKPOINT" (ver folleto 
en Anexos) en que a cada libro se le coloca una etiqueta que con
tiene una pequeña antena y que perturba un campo de radio-frecuen
cia en caso de intentar pasarlo por la puerta de salida, haciendo 
sonar una alarma. 

Para la _presente simulaci&n, teniendo en cuenta las venta
jas de 1a polit1ca de acce10 abiertoJ pero a los efectos de pre
venir dentro de lo posible sustraccion o daño de los libros, se 

148 
149 
150 

151 
152 

CLAPP, v. Y R. Jordan.--op.cit. P• 17. 
LrCEA, Judith.--op.cit. P. ez. 
GARZA MERCADO, Ario.--Función y forma de la biblioteca univer

sitaria.--M,xico1 El· Colegio de M&xico,19?7.--p. )2. 
BRONSOXLER A.,Y.Lugo,ch..Bronsoi,.er y J.Díaz.--op.cit. P• 15. 
HARRISON BAHR,Alice.--Book Theft and Library Security s¡stems, 

78-79.--White Plains,NY1Knowledge Tnd.Pubeinc., 978. 
-- P• 84. 
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opt& por un r&gimen de ESTANTERr.A AB7ERTA RES!"R:rNGIDA A USUAR70S 
H.ABIL1TADOS. Esto esa para ingresar al área de estanter!as el 
usuario debe presentar su credencial para que mediante 1a compu
tadora se verifique si está o no habilitado. De esta forma, se 
re istra la hora la identidad de cada in reso, lo que puede ser 
uti1 en la indagaci n de il citos, pero sobre todo ejerce un eCec
to sico1Óg1co preventivo. Adem~s, si el usuario decide luego so
licitar un libro en préstamo, ya no es preciso indagar si está ha
bilitado. Desde el punto de vista estad!stico tambi~n es esto muy 
importante, pues permite estimar el número de usuarios que no ha
llaron dentro del acervo algo que necesitaban o bien que les bs
tó una simple consulta rápida del material. 

El aprendizaje de la operación del sistema por parte de los 
bibliotecarios y personal administrativo auxiliar puede ser bien 
simulado en el modelo, pero el de los usuarios es mucho m~s difí
cil de simular. 

Sin embargo, debe repararse en que el sistema automatizado 
procura simplificar y hacer menos rutinaria la tarea del personal 
a cargo del servicio, sin introducir cambios muy fuertes en los 
hibitos de los usuarios u ocas~onar1es molestias o demoras. De 
modo que lo más importante es evaluar bien el comportamiento de 
aquel. 

Las numerosas experiencias previas en el extranjero han evi
denciado que, en lo refernte a los usuarios, la automatización 
no da origen a diCicultades importantes, pues apareja una simpli
ficaci~n del proceso y una abreviación de los tiempos (153)(154) 
(155). De modo que el aprendizaje por parte de ellos no consti
tuiría un aspecto fundamental a ser estudiado mediante el modelo. 

De cualquier forma, no exclu!mos la posibilidad de hacerlo, 
aunque enfoca~os nuestra atención a DEMOSTRAR LA FORMA DE OPE~
CION DEL SISTEMA AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA y tambi&n a EVALUAR 
SU APRENDIZAJE, así como a obtener in~ormación que permita mejo
rar y complementar al sistema. En muchos aspectos, nuestro mode
lo ser!a al bibliotecario lo que un "simulador de vuelo" es a un 
piloto de aviación (156). 

153 HULL 1 D.--op.cit. P• 34. 
154 DRANOV, Paula.--op.cit. P• 85. 
155 HARRISON BAHR, Alice.--opecit. P• 82. 
156 La Aviación/Salvat Editores.--M&xico1Salvat, 1973.--(Biblio

teca Salvat de Grandes Temas.Libros GT).-- P• 35. 
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DESCRIBCION DEL MODELO 

El MODELO representa, a... escala reducida,a una biblioteca 
central universitaria, con las categorías usuales y r'gimen de 
estantería abierta pero restringida a usuarios habilitados. 

La escala serla de aproximadamente UNO A MIL respecto a 
la Biblioteca Central de la UNAM, por lo cual se formó una co
lección de 200 libros, (157). 

Dentro de esta colección se incluyen ejemplares repetidos 
de los mismos títulos, en una proporci&n inferior a la relación 
(vol~menea/títulos) de 1.8 reportada para la re~erida Biblioteca. 

Los diferentes ejemplares de un mismo título pueden tener 
ndmero de inventario consecutivo (como si hubiesen sido adquiri
dos un mismo día) o muy separado (adquisición distante). 

Tambi&n se incluyeron ejemplares de un mismo t!tulo y edi
ci&n diferente, tambi&n reimpresiones de un mismo título. 

Se clasificaron y catalogaron todos los libros empleando 
la Segunda Edición de las REGLAS DE CATALOGACION ANGLOAMERICANAS 
(158) y de esta forma se constituyó un Cat&logo Maestro en el 
cual para cada libro existe una tarjeta oon los siguientes datosa 

1 NUMERO DE LIBRO (de inventario) 
2 SXGNATURA TOPOGRAFICA 
:3 AUTORES 
4 - T:ITULO 
5 LUG.AR 
6 EDrrORliL 
? J'ECHA 
8 DESCRIPCION FrSICA 
9 - IOTA DB SERIE 

En base a estas tarjetas se generó, mediante captura por 
terminal de video un ARCH:rvo MAESTRO DE LrBROS, cuya descrip
ción se efectúa más adelante, y en el cual se creó un Registro 
por cada libro, pero se usó TITULO ABREVIADO (hasta 80 caracte
res) y se agregaron algunos datos propios del sistemas estado de 
conservación, circulación restringida, y cuerpo de estantería 

A cada libro se le pegó una etiqueta con su Número de Li
bro codificado en barras en el lomo y otra en la contra-tapa, 
tambi&n se se escribieron la signatura topogr,~ica y el número 
de inventario de la manera habitual (159)(160). 

157 BRONSOILER A.,Y.Lugo,Ch.Bronsoiler y J.D!az.--op.cit. p. 6. 
158 Re las de Catalo ación An 1oamericanasatexto norteamericano. 

da.edici n. M x~coaUNAM Inst.Invest.Bibliogr. 1 197 
159 McCOY, Raphael E.--op.cit. P• 61. 
160 SENIOR, Karen y Deborah Yamanaka.--op.cit. p. 16. 
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De modo que el proceso t&cnico sobre el 1ibro sum& el m&
todo convencional con el de ensayo, a efectos de asegurar la iden
tiitieaci&n correo~a en cualquier momento. 

L~ego de esto, los libros quedaron pr~visoriamente ordena
do~ segun n~mero secuencial de inventario, en espera de asigna
ci&n de ubicaci~n en estantería. 

Una vez conlu!do el ARCHIVO MAESTRO, el diskette correspon
diente fu& protegido contra escritura o borrado accidental (ver 
Ap&ndice 2) y copiado en 2 discos más, que se guardaron como RES
PALDO. 

A continuaci&n, se utiliz& un PROGRAMA ACOMODADOR, que en 
base a la signatura topogr,fica de cada libro determina la ubica
ci&n que le corresponde en estanter!a, dejando un 50 % libre en 
~!!'-•. ~~~!'!P!-ªº ~P!!'ª ~Xp&l)BicS~- ~e!_!-~ª~~ .. ' ~!g~t' -~9_!'~&gfMnf}9d.,:re
E!~JoV~r~~H!e"U~or~~h')t 1~11 111 ,.. :Pa:rTa este_ c'llculo de ubicac16n esi.pre
Si,f.Oe'!?Offc~ el espesor de cada libro, y este dato es solicitado 
Por el rograma. . 

Al final de la ejecuci~n del PROGRAMA ACOMODADOR, se gene
ra un ARCHIVO TOPOGRAFICO que es la imagen del contenido de c~da 
uno de los estantes • 

. cada vez qüe se inco~poreri nUevo~ libros al acervo,deber' 
ejecutara~ este prógrama para conocer ia ubicaci~n exacta que 1e 
corresponde de acuerdo a la signatura topogrlfica (debe tener•• 
en cuenta que pueden estar prestados muchos libros y no poder•e 
determinar esto directamente), pero sobre todo, PARA LLEVAR CUBN
TÁ DEL GRADO DE OCUPACION DE LOS ESTANTES Y AVrSAR OPORTUNAMENTE 
LOS REACOMODOS Y/O EXPANSIONES QUE SEAN NECESARIAS. 

Como es ~&cil comprender, el ARCHrlO TOPOGRAFICO constitu
ye tambi&n una invalorable ayuda para el caso en que deba e~ec
tuarse movimiento masivo de cierta parte del acervo (reparacio
nes del local o de estanter!as 1 etc.). Tambi&n, constituye un 
elemento auxiliar interesante para analizar (en correlaci&n con 
la actividad circulatoria), si esta está determinada en alguna 
medida por la ubicaci~n de la estanter!a correspondiente dentro 
del 1ocal o por la vecindad con otras, o aún por la altura del 
estante respecto del piso. Estos aspectos han sido cuidadosamen
te analizados desde el punto de vista estadístico para el caso 
de los supermercados, pero no hemos hallado antecedentes en Bi
bliotecolog!a. 

A continuaci6n, los libros fueron ubicados en los estantes 
indicados por el PROGRAMA ACOMODADOR, y se procedi& a ejecutar 
el PROGRAMA CATALOGADOR,que de acuerdo a los criterios actuales 
(162) gener& 3 ARCHIVOS DE CATALOG01 

161 
162 

JESSE, W.H.--op.cit. p. 124. 
MALl:CONl:C0 1 Michael y Paul Fasana.--The future of' the Catalog1 

the Library•s Choices.--White Pla~ns 1 NYI Knowledge 
~:r~n-d~e..;P~u~b..;;.~I,;..;n-.c"-.•,--ii1~9r:7~9-....... _ .... _ p • 7 • 

·. . 
1 < ::>·~-·· :~·;,~ .-: 

-,:, .. 

;::, .. ,,,¡lé ··'· .• ;~,::,:;,,;~f i;j.{{i~···. 
- ''<" ·, >'· .. '_. . ·. . ,_;· ,_ 

. . _ .', ·:<~-~/: .~:<~,:~~~·i·[i.-~\7{.i~--;:':i~_-:~-:~UJ 
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1 catálogo por autoros 
2 catálogo por título 
3 catálogo por materias 

Constitu!do el acervo y los catálogos correspondientes, se 
definió la POBLACION DE USUARIOS constitu1da por 25 de ellos dis
tribuÍdos de la siguiente manera en categorías; ~ 

16 estudiantes , con derecho a 3 d!as hábiles de préstamo. 

6 profesores de asignatura 

3 profesores de carrera » 

De modo que en el modelo se 
(libros/usuarios): 

2 o o / 2 5 

~ con derecho a 6 d!as h~biles 
de pr-Ó!itamo y prioridad sobre 
loa anteriores para reserva
ción o préstamo., 

có'.n derecho a 8 d:Ías hábiles de 
préstamo y prioridad sobre los 
demás. 

tiene la siguiente proporci&n 

= 8 (1ibros por usuario) 

Esta es una proporción considerada buena para bibliotecas 
centrales universitarias (16J), aunque la do la UNAM adn 
está por debajo (164). 

Para cada usuario simulado se confeccionó una credencial 
enmicada con sus datos filiatorios y los dos n~meros blsicos 
codificados en barras ópticas: 

NUMERO DE USUARIO 
CATEGORIA 

A cada usuario se le asign& un domicilio tollindo al azar 
de un directorio escolar, modificando el n~mero de puerta y las 
dos Últimas cifras del teléfono (en caso de tenúr)o Se cotejó 
sobre un mapa el C&di~o Postal correspondiente, puos este es muy 
importante para el envío de notas de reclnmo~ 

Con los datos de los usuarios se construy6, mediante pro
grama, un .ARCHIVO DE USUARIOSjl cuyo detallti :se expone má::> adelan
te. 

Cuando lo anterior estuvo finalizado, se defini6, en blan
~' el ARCHIVO DE PREST.AMOS, donde se aparcnn los datos de e~ 
libro que se halla en pr,starno y del usuar~o que lo posee, y el 
ARCHIVO DE TRANSACCIONES ( tambit$n iniciado en blanco), donde se 
anotan el ndmero secuencial de cada una de astas, el tipo (pr6s
tamo9devoluci6n,renovnci&n,etc.) junto a los datos de libro y de 
usuario. 

163 WITHERS,F.N.--Normas rara .1<?,;? ser~!_c_lo~! _ __h.iE.!-_iotcca.rios1 ~
tudio internacional.--Pnris:UNESCO, 1975·-- p.54. 

164 BRONSOILER, A.,Y.Lugo,Ch.Bronsoiler y JeDÍaz.--oE.cit. p. 6. 
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De lo expuesto, podemos resumir que la escala de eslacio 

del Modelo respecto a la Biblioteca Central de la UNAM fu de 
aproximadamente UNO A MIL • Tanto para el acervo como para el 
número de usuarios. 

Pero cada transacción se efect~a en TIEMPO REAL. 

Sin embargo, la escala de tiempo general es de UNO A OCHO, 
pues cada hora del modelo se hace equivaler a una jornada. 

Dada esta dualidad, que como expresamos antes .se debe a la 
necesidad de simular muchos días en poco tiempo, cabe preguntar
se si no es demasiado breve el tiempo (una hora) en que simula 
toda la jornada. O de otra forma, dado que las transacciones se 
efect~an en tiempo real, si habri suficiente tiempo para llevar 
a cabo un número representativo de transacciones. 

Considerando el promedio de 20 se~undos por transacción 
aceptado para los sistemas actuales (16 ), en el lap~o de una 
hora podríamos ~alizar hasta 180 transacciones en tiempo real. 
Esto representaría (suponiendo todos préstamos, para simplificar) 
la circulación del 72 % del acervo en una Jornada. 

Si tomamos los datos consignados para la Biblioteca Central 
de la UNAM tenemos1 (166) 

1908 (trasacciones por d!a)/180000 (libros) 

Y adn en bibliotecas consideradas de muy alta circulación 
no hallamos cifras diarias superiores al 2 % de1 acervo (167). 

Por lo tanto, nuestro Modelo parece ofrecer su~iciente 
margen para llevar a cabo un número de transacciones muy acepta
ble en t&rminos relativos. 

Resta sin embargo· la objeción de que 1os procesos de cierre 
y apertura diarios tambi'n se efectúan en tiempo real, pero su 
duración es proporcional al ndmero absolu to de transacciones rea
lizadas. Sin embargo, ha de notarse que la idea general de los 
sistemas computarizados de dedicación exclusiva es precisamente 
reducir a un mínimo dichos procesos. 

1G5 HARRISON BAHR, Alice.--op.cit. p. 70. 
166 BRONSO:ILER A.,Y.Lugo,ch.Bronsoiler y J.Díaz.--ot.oit. p.6. 
167 SENIOR, Karen y Deborah Yamanaka.--op.cit. P• 1 • 

.,·:, -~·· 
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La pieza principal es una micro-computadora marca •APPLE• 
modelo •rr Plus• con 48 mil posiciones de memoria central, -
que cuenta con su propio teclado y un monitor de video de 16 
pulgadas, en blanco y negro. 

El Procesador Central de esta m~quina es el modelo •6502• 
de la marca 'MOSTEK•, con 8 líneas de datos y 16 de direccio
.!!.!.!• Su ciclo de operación es cercarto a 1 micro-segundo. Po
see un registro acumulador y dos registros de Índice (ver de
talles en el ApSndice 2). 

Se trata de una mlquina originalmente pensada para jugar 
en el hogar y aprender lo esencial de la Computación, pero de
bido a su calidad y versatilidad su empleo alcanzó una di~u
siÓn extraordinaria y se extendió progresivamente a las m's 
diversas &reas. En los Estados Unidos existen actualmente mis 
de 10 revistas dedicadas exclusivamente a los usuarios de las 
mismas, lo cual a su vez ha incrementado adn m's el inter&s -
por su empleo. 

La miquina en su configuración mínima es muy similar de 
aspecto a una m&quina de escribir, y puede conectarse a la -
entrada para la antena de un televisor en blanco y negro o en 
colores, sin necesidad de hacer ninguna modi~icación a este, -
que puede seguir usindose tambiSn ·en su funci&n normal. 

La mlquina tambi&n.incluye una salida de sonido con boci
na que resulta muy ~til para producir señales de alarma en el 
caso de nuestro Sistema. Tambiln se cuenta con conexión di
recta para grabadora de casette y con líneas de salida, una 
de las cuales es utilizada para controlar la puerta de acceso 
al irea de estanterías. 

A e€ectos de poder utilizar el Sistema Operativo •ucsn 
APPLE PASCAL SYSTEM•, se agrega a la mlqu~na una tarjeta adi
cional de circuitos para manejar lenguajes, la •APPLE LANGUAGE 
CARD", que aumenta hasta 64 mil Bytes la memoria central dis
ponible, y que trae una memoria tipo ROM (ver Ap&ndice 2)-
con un programa Monitor para iniciar la operación cargando al 
Sistema Operativo desde el disco (168). 

Para el almacenamiento auxiliar de datos se utilizan dos 
unidades de disco ~lexible e ueño (5 l/~ pulgadas, 12.5 c"9"ñ= 
t metros, de di metro • Este tipo de discos removibles son de 
pliatico recubierto con material magnetizable y soportan tempe
raturas de hasta 50 grados centlgrados. Su vida dtil promedio 
es de 40 horas de uso, lo que corresponde a un tiempo muchlsimo 
mayor de traba]o de todo el sistema, pues el disco se utiliza 

168 APPLE YX PASCAL Operating Systeru Reterence Manual.--Cu
pertino, CAi APPLE Computer 7nc., 19BO. -- P• 17. 
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.~olamente durante una f'racciÓ:n brai;e d".1 total, habida cuenta 
de la rapidez con que se transmite la inCormaciÓn desde o ha
cia el mismo (169). 

Cada uno de los dos discos tiene una capacidad de 140 mil 
Bytes, aunque como es obvio no est& totalmente disponible, --
pues una parte se utiliza para guardar el Sistema Operativo y 
otra para los programas del Sistema de Circulación. 

En las unidades de disco, estos giran dentro de sus pro
pios sobres a 300 revoluciones por minuto (5 por segundo), lo 
que permite tiempos de acceso a los datos del orden de )00 mi
lisegundos. Las unidades tienen un foco luminoso piloto para 
indicar cuando están en funcionamiento. 

Las dos unidades de disco son controladas mediante una 
misma tarjeta de circuitos de control ('APPLE Disk Drive Con
troller Card•) que se enchuf'a a la tableta de la micro-computa
dora. Esta máquina soporta la conexión de hasta 6 controlado
.!:!.!• o seas 12 unidades de disco en paralelo. 

Para la obtención de listados sobre Corma cont!nua se uti
liza una impresora de líneas marca •CENTRONICS' modelo •737•, 
con ancho de 1Ínea de hasta 132 caracteres y velocidad de im
presi~n de )O l!neas por minuto.· 

Para leer.las etiquetas con números codificados en barras 
.se emplea un l~Eiz de luz de diseño propio (ver Ap~ndice 3) 
conectado a 1a entrada para grabadora de casette, o bien uno 
marca "A.B.T." modelo 'AA' cuya parte principal está consti
tu!da por un emisor-detector de luz inf'rarro a marca 1HEWLETT
PACKARD' modelo 'HEDS-3000 1 170 , con este ultimo se logra 
una resoluci~n superior, del orden de 3 décimas de milímetro. 

Para implementar una lectora ortátil de eti uetas que 
permite levantar inventario f' sico directamente desde las es
tanterías, se utiliz6 una calculadora de bolsillo marca 'HEW
LETT-PACKARD' modelo 'HP-41C' equipada con un lápiz de luz -
id&ntico al anterior, pero con una memoria tipo ROM donde se 
guardan los programas de interpretación, y con un módulo de 
salida de datos para canal de comunicaciones •HP-18' que se -
adaptó para conectarlo a una entrada de la micro-computadora. 

De esta forma, la calculadora se utiliza aislada para ir 
leyendo los números de libros y de estanterías, mismos que se 
almacenan en la memoria RAM (ver Ap~ndice 2) de la calculadora 
y más tarde se trans~ieren a la micro-computadora 'APPLE'• La 
calculadora despliega en su pantalla cada uno de los números 
le!dos para su verificación visual, y adem~s hace sonar una 
bocina en caso de error de lectura. 

169 APPLE :rr1 the DOS Manual.• D_:l,.s.l<; Onera,t:f.rur System.-
Cupertino, CAi APPLE Computer Inc., 1980. -- P~ lOG 

l?O CONKLIN 9 David y Thomas Revere.--Reading B!r Codes for 
the HP-41c Programmable Calculator.--Hewlett-Packard 
Jour.nal¡ ~ 1 11-14, 1981. 
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Capacidad total de datosa 
256 X 16 X 35 = 14))60 

140 ~Bytes 



144 -

OPERATION CONSIDERATION~ 
The HEDS-3000 resolution is spec1ried in terms ot a bar 
and space Width Error, WE. The width error is defined as 
the difference between the calculated bar (space ¡ width, 
B, (SJ, and !he optically measured bar (space) widths, 8 
! S). When a constant sean velocity is u sed, the width error 
can be calculated from the following: 

B == lb • Vscan 

S == Is • Vscan 

~b == B - b 
j.s :::: s - s 

Where 

~b • .ls== bar, space Width Error (mm) 

b, s == optical bar, space width (mm J 

8, S = calculated bar, space width (mm) 

Vscan ==sean velocity (mm/s) 

lb, Is == wand pulse width output(sJ 

The magnitude of the width !3rror is dependen! upon the 
width of the bar (space) preceeding the space (bar) being 
measured. The Guaranteed Width Errors are specified as a 
maximum tor the margin to first bar transition, as well as, 
maximums and minimums for the bar and space width 
errors resulting from transitions i nternal to !he body ot the 
bar code character. The Typical Width Error Performance 
specifies ali possible transitions in a two level code le.g. 2 

t 51. For example, the .lb2 _ 1 Width Error specifies the 
width error of a single bar module (0.3 mm¡ when 
preceeded by a do u ble space module 10.6 mm 1. 

he Bar Width Error .lb, typically has. a positive polarity 
vhich causes the calculated bar, B, to appear wider than 
ts printed counterpart. The typical negativa polarity of the 
pace Width Error .ls, causes the measured spaces to 
ppear narrower. The consistency of the polarity of the 
ar and space Width Errors suggest decoding schemes 

vhich average !he measured bars and measured spaces 

within a character. These lechniques will produce a hlghor 
porcentage of good reads. · 

The Wand will respond to a bar code with a nominal 
module width of 0.3 mm when it is scanned at lilt anglas 
between Oº and 30º. The oplimum performance will be 
obtained when !he Wand is held in the preferred 
orientation (Figure 1 ), tillad al an angle of 10º to 20°, and 
the Wand tip is in contact"with the tag. The Wand height, 
when held normal to the tag, is measured frorn the tip's 
aperlure, and when it is tillad il is measured from !he tip's 
surface closest lo the lag. The Width Error is specified far 
!he preferred orientation, and using a Standard Test Tag 
consisting of black bars and white spaces. Figure 2 
illustrates the random two leve! bar code tag. The 
Standard Test Tag is photographed on Kodagraph 
Transtar TC5® papar with a nominal module width of 
0.3 mm (0.012 in.) anda Print Contras! Signal (PCSJ of 
greater !han 90%. 

BAR WIDTH 0.3 rnrn 10.012 in.) BLACK & WHITE 

RwHITE ;;. 75%, PCS" 0.9 KODAGRAPH TRANSTAA res& PAPEA 

Figure 2. Standard Test Tag. 

PUSH-TO·R EAD 

+5V 

RL • 2.2kO 

...-~~~-t~1--<~-----t 

Vo(2) 

74LS14 

~~~~---~~~~--------<:<'-~~~~~~-

HEOS-3000 GNDl7l 
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Recommended Operating ·, · 
conditions · · ··- -· ...... 

., 

Parariteter symbol Mln.' · Max. Unlls 
Bar Width s, b o.a·· ; ... mm . • '. 
Sean Velocity Vsi:an 7.6 76 cm/s 
Contra si p·cs 70 ~,t, 

Supply Voltage . < i/s 3.6. . 5.75 v· 
Temperatura ·::· TA o 55 ºC 
Orientation .. Sea Figure 1 

~ 

Absolute Maximum Ratings 
Parameter Symbol. 
Storage Temperatura Ts 
Operating Temperature TA 
Suppl~ Voltage 

.. 
Vs . 

Output Transistor Power Pr 

Output Collector Voltage Vo 

• 

Electrical operation 
The HEDS-3000 consists of a precision optlcal sensor, an 
analog amplifier, a digitizing clrcuit, and an output 
transistor. These elements provide a TTL compatible 
output from a single voltage supply ranga of 3.6V to 5.75V. 
A non-reflecting black bar results in a logic high ( 1) level, 
while a reflecting white space will cause a logic low (0 l at 
the Vo connection (pin 2). The output of the HEDS-3000is 
an open collector transistor • 
A push-to-read switch is used to energiza the 700 nm LEO 
emitter and electronic circuitry. When the switch is 
initially depressed, its contact bounce rnay cause a series •º' random pulses to appear at. the output, _v~. This pulse 
train will typically settle to a final value w1thm 0.5 ms. 

. Min. Max. Unlts Notes 

-20 55 ºC 1 
··-· 

o 55 ºC 

-0.5 6.0 V 2 

200 mW 

20 V 

Electrical Characteristics (Vs = 3.6V lo 5.75V at TA= 25°C, AL= 2.2k0,unless otherwise notad) 

Parameter _. · .. Symbol Mln. Typ. Max. Unlts Condltlons 

Switch Bounce lsb 0.5 5 ms -
High Level Output Current IOH -400 µA VoH = 2.4V, Bar Condition 1Black1 

Low Level Output Current IOL 16 mA VOL = 0.4V, Space Condition 1 WhiteJ 

Output Rise Time tr 2 µS 10%-90% Transition 

Output Fall Time lt 2 f's 10%-90% Transition --- --- . 
Supply Current Is 50 mA Vs = SV, Bar Condition t BlackJ 

Block Diagram 

([
°'seTNISOCARL i:= t:ti ~ ~ ¡ 1 1 

-: i-~ ~ OIGITIZE; ~ i rr 

·-

Flg. 

3 

3 

3 

3 

.. 
-~ " 

Notes 

3 

2,4 
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El precio aproximado de estos equipos (F.o.e. USA) es de 

CUATRO MIL DOLARES, pero debe recordarse que para obtener el 
correspondiente certiCicado de excención de impuestos debe pre
sentarse un Estudio de Viabilidad ante la Subdirecci&n de Polí
tica InCorm,tica de la Secretaría de Programación y Presupues
to. 

Para el conjunto de programas, archivos y copias de res
paldo se usa una discoteca integrada por 40 discos Clexibles 9 
mismos que se guardan en cajas separadas y se identifican me
diante etiquetas de colores adheridas a los sobres individua
les. 

Los equipos de c&mputo utilizados pertenecen a la Unidad 
de ~nCorm,tica del INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA 'IGNACIO 
CHAVEZ' y al Laboratorio de BiofÍs~ca de la FACULTAD DE CIEN
CJ:AS de la UéNéA.M., cuyos especialistas adem's brindaron ase
soría a la autora para la conexi&n, programación y operación 
de los mismos. Algunos de los resultados obtenidos serin obje
to de publicación conjunta mis adelante. 

Los 200 libros del acervo se ubican en cuerpos de estan
ter!a identiCicados con placas y etiquetas codiCicadas en ba
rras. 

El equipo de cómputo se instala en una mesa alta·que si- ~ 
mula el mostrador de atención al pdblico y tanto su monitor -
de video como su impresora se ubican de €orma que puedan ser 
observados a la vez por el bibliotecario y por el usuario. 

El espacio ~Ísico asignado a todos los componentes del 
modelo corresponde aproximadamente a 9 metros cuadrados, aun
que el lrea requerida constituye una variable sometida a estu
dio durante el experimento. 

Para escribir las Signaturas Topogrl€icas y los Ndmeros 
de rnventario·(de libro) en cada libro, se utilizan marcadores 
de tinta indeleble. 

Para librar el. acceso al área de estanterías se utiliza 
un mecanismo de portero el&ctrico conectado a una salida de.la 
micro-computadora a trav&s de un relevador de estado s&lido. 

Para los casos de emergencia, se utilizan boletas de di~ 
Cerente color para cada uno de los tipos de transaccion, un 
sello Cechador, un sello numerador de avance automittco y ca• 
jas para guardar por separado las di~erentes boletas. 
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5 • 4 SISl'EMAS DE PROGRAMACION UTILIZADOS 

El conjunto del desarrollo, ensayo y ajuste de los pro
gramas se e~ectuó en base al Sistema Operativo 'APPLE PASCAL•, 
que se basa en el •ucsn PASCAL SYSTEM' desarrollado en el Ins
ti tuo da Ciencias de la Informaci~n de.la Universidad de Cali
fornia en San Diego (University of California at San Diego) -
bajo la dirección de KENNETH BOWLES- (171), e incorpora exten
siones orientadas especÍCicamente a 1a m&quina 'APPLE•. 

El lenguaje de alto nivel (ver Apéndice 2) empleado es el 
PASCAL, y para algunas rutinas en que la rapidez resulta esen
cial, se utiliza LENGUAJE DEL ENSAMBLADOR 'APPLE 1 PARA EL PRO• 
CESADOR •65021 (ver Ap&ndice 2). 

La decisi&n de utilizar este lenguaje, todavía poco cono
cido en nuestro medio, se basa en su facilidad para PROGRAMA
CION ESTRUCTURADA (ver Ap&ndice 2) y MANEJO FLEXXBLB DE ARCHI
VOS. 

El aprendizaje del lenguaje PASCAL apareci& mis dl~lctl 
que el del lenguaje BASIC en el cual se había pensado ini
cialmente trabajar. Pero debe señalarse que con asesoría di
recta la autora pudo formular la mayor parte de los programas 
por sí misma, aunque incurri& en numerosos errores que se fue
ron depurando sucesivamente gracias a la asesoría. Por esta 
circunstancia, los programas distan de estar optimizados, aun
que la relativa sencillez de los mismos probablemente no deje 
un margen muy amplio para perfeccionamientos en este sentido. 

La orientaci~n del PASCAL a Programaci&n Estructurada ta
cillt& tambi&n el trabajo, pues oblig& a definir bien los ar
chivos y las variables, as! como a especificar los procedimien
tos y sus relaciones entre sí, antes de escribir siquiera una 
línea de programa. 

Adem&s, se prefiri& en todos los casos utilizar las solu
ciones mls sencillas y basarse en ejemplos de los libros y --
manuales t~cnicos. 

El Sistema Operativo •ucsD APPLE PASCAL' cuenta con los 
siguientes programas principales de utiler!a1 

BDJ:'IOR (!ditor) - Para escritura y correcci&n de 
programas y textos. 

ARCHIVADOR (!iler) - Para el manejo de los archivos. 

COMPILADOR (~ompiler) - Para convertir los programas 
escritos en PASCAL a c&digo 
de la pseudo-miquina •p•. 

BOWLES, Kenneth L.-- ope cit. Pe 3• 
APPLE .. II ·PA.SCAL. -- ope cit. p·. ·1~. 
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EJECtrrOR {e!ecuter) Para hacer correr cualquiera de 
los programas. 

LIGADOR (!:inker) Para armar programas conectando 
entre s! rutinas de usuario o de 
la biblioteca del Sistema. 

En la página siguiente se muestra un resumen del "árbol 
de comandos" correspondiente al •ucsn APPLE PASCAL System•, y 
sobre el m~smo pueden visualizarse las diversas opciones que -
brinda cada uno de los principales programas de utilería. 

El Sistema Operativo empleado organiza la inCormaci&n so
bre el d;isco f'rexible :formateando 35 canales ( 'tracks' )conc&n
tricos d~ un Byte de ancho cada uno (se graban simultáneamente 
9 bits~. A su vez, cada uno de estos canales está dividido en 
16 sectores. 

En cada uno de los sectores de un canal del diskette ca
ben 512 Bytes, pero la mitad de ellos· constituyen el área de 
direcciones y los restantes el área de datos. De modo que en 
cada sector de un canal hay 256 Bytes (caracteres) de datos. 

El número total de sectores de canal sobre el disco esa 

35 X 16 = 5 6 0 

Y, como en cada uno de ellos caben 256 Bytes de datos, el 
n~mero total de datos que caben en total esa 

560 X 256 = 1 4 3 t 3 6 0 

Utilizando la expresión habitual del 1 KByte = 1024 Bytes 
(ver Ap~ndio~ 2) tenemos una capacidad total des 

143,J60 / 1024 = 140 KBytes 

El Sistama Operativo, cada vez que accesa al disco para 
leer, lee 512 Bytes juntos en BLOQUE (es decir, los datos de 
dos áreas de datos de sectores conti9uos). En la memoria cen
tral de la máquina, para cada archivo que maneje un programa, se 
reserva espacio para un BLOQUE de datos (512 Bytes) esta zona 
dedicada a entrada/salida de datos se denomina amortiguador o 
'bu:f'fer•. 

Como se acaba de explicar, cuando se ejeetuta un programa, 
se reservan automáticamente en la memoria central tantas lreas · 
de entrada/salida (•buffers•) como archivos deba manejar el pro
grama, de aquí que este comience declarando los archivos que va , ' 

a requerir su ejecucion. 

Obviamente, en la gran mayoría de los casos, el tamafio 
de los registros de un archivo es menor de 512 Bytes, de modo 
que las rutinas del Sistema Operativo deben separar el registro 
deseado del total de datos del BLOQUE 111 y dejar .su contenido ~n., < .. · 
un<.fr.ea de memoJ"ia asiganada a a .. l.• 'VAR:rAB~E DE .VENTANA' '('wf;~~};;: 

.. > dow /.variable'·) ¡ guei.· e.s ; la,i .. Var,l,able.i,,a.o6r,.ct,-~,;ia;.,.,~.µ'-:l'.~..:.•l'~i~cC!S. . .. ·. . .. .... 
i~"(-i~l~~~~'1!~1~~t:*">S·f:i-t~)9'i:,~1~~'~"f:.~;,l~fütW%li!~Ji{v~:~r~;t';~·~i'Yt.l!,"/:t:~1:::~.~'f.~~t,~;~{:;1·é~r~:::;t;;{;i~;1~t~~i~~:~;:~·;~::;¡{b,i¡:;¡f.1~i~~¡~~1·:~.t:~:i~>J;7,:;,fü,l·~c 
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del usuario e€ect~a las lecturas o las escrituras sobre el ar
chivo. El tamaño de esta ventana para•mirar hacia el archiYo' 
depende de la longitud del regi9tro definida por el programa del 
usuario. 

Esta forma de comunicación de datos entre el disco y el 
programa del usuario se visualiza claramente en el esquema de 
la p~gina siguiente. . 

El manejo mediante Lenguaje PASCAL APPLE de los archivos 
se eCect~a de la manera que explicaremos a continuación& 

1 Se declaran las variables a manejar en el programa. 

2 Se declaran los archivos, especiCicando el orden en que 
las diferentes variables figuran en los registros. 

) - Se especiCica si debe crearse un archivo nuevo o se va a 
trabajar con un archivo ya existente. 

As!, por ejemplo, un segmento de programa (al principio 
del mismo) podr!a decirs 

VAR 
NUMPRE 1 NUMLIB sINTEGER ; 
NOMBRE 1 STRING C 40 .3 ; 
DATOS 1 FILE OF RECORD 

BEG:IN 

NUMPRE 
NOMBRE 
NUMLJ:B 

END J 

REWRrI'E (DATOS, •PRESTAMOS.DAT') J 

La primera l!nea indica que se van a deCinir las variables 
a utilizar por el programa. 

~a segunda l!nea indica que el n~mero de prlstamo (NUMPRE) 
y el de libro (NUMLIB) son enteros (INTEGER). 

La tercera l{nea especifica que el nombre del usuario es 
una cadena de caracteres (STRING) de 40 espacios l40l 

La l!nea siguiente solicita que se cree la ventana de 
archivo DATOS con la ~orrna de un registro en el cual figuran 
sucesivamente las variablesl NUMPRE , NOMBRE y NUMLXB. 

La dltima l!nea solicita a trav&s de la instrucci&n RE• 
WRttE que se vea si existe ya el ax·'1hivo titulado 'PREST.AMOS. 
DAT' y que en caso contrario se lo inicie ahora. Asimismo, 
especi~ica que la ventana de archivo DATOS se utilice para 
la comunicación con dicho archivo, leyendo o grabando regiatros 
cuyo contenido se depositará en dicha variable (DATOS), que ya 
vimos corresponde a la comunicación con el archivo y que inclu
ye las variables NUMPRE 1 .NOMBRE y NUMLXBe 
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En cada disco, el Sistema Operativo es capaz de adminis
trar hasta 77 archivos diferentes, de modo que en este aspec
to no existen prlcticamente 1imitaciones. 

Pero en cambio, existe cierta limitación de espacio,pues
to que el Sistema Operativo y los programas del Sistema de Cir
culaci&n ocupan prácticamente todo un disco, de modo que deben 
trabajarse la totalidad de los datos sobre el equivalente de un 
disco. 

Las principales características del "UCSD APPLE PASCAL" 
son la de ser un Sistema Operativo para un Único usuario y tra
bajo desde pantalla de videoo Entonces, posee notable flexibi
lidad para el manejo de cursor sobre pantalla y cuando está en 
espera inicial de comandos, despliega el menú con las posibles 
opciones. 

Sin embargo, una limitación en nuestro sistema es que en 
la pantalla Únicamente se despliegan 40 caracteres por línea, 
de modo que los desplegados deben limitarse en extensión, aun
que para la generalidad de los casos esto no signiCica perturba-, 
cion alguna. 

A la micro-computadora se le agregó una tarjeta de cron&
metro contínuo, la cual mantiene la fecha y hora durante más de 
3 años antes de agotar sus baterías. Esto constituye una gran 
simpliricación, pues el bibliotecario no debe ocuparse de poner 
fecha ni hora y además se eliminan posibles fuentes de error, so
bre todo si 11egan a ocurrir varios cortes de energ!a el~ctrica 
durante un mismo día. 

otra característica importante del Sistema Operativo de 
la cua1 se saca~provecho en la implementaci&n de nuestro Siste
ma de Control de Circulación consiste en la posibilidad de uti
lizar rutinas que se cargan desde el disco Únicamente cuando se 
requiere emplearlas, sin que estén permanentemente residentes en 
la memoria central y restando espacio a las tablas de datos que 
permiten acelerar las búsquedas sobre archivos. 

Debe tambi&n señalarse, que si bien en nuestro caso, por 
la relativa sencillez del problema y la disponibilidad de espa
cio y tiempo, no nos planteamos optimizar el diseño de los pro
gramas auxili~ndonos de la consulta a especialistas en el Sis
tema Operativo, existen actualmente varias revistas dedicadas 
exclusivamente a la publicación de de trabajos por parte de estos, 
y de ellas resulta posible obtener (disponiendo de tiempo) so
luciones muy sofisticadas para problemas concr~tos. Asimismo, 
existe disponible en el mercado internacional una enorme canti
dad de programas de aplicación grabados en diskettes o en tiras 
de barras, para ser empleados dentro del Sistema Operativo. 

De modo que la presente implementación debe verse Única
mente como primera aproximación, y dista mucho del nivel de so
Cisticaci&n y optimizacic'in que puede lograrse con relat~va ra
cilidad a nivel de expertos. 
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5 • 5 ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA 

Comprende 6 Sub-Sistemas interconectados entre sí, cada 
uno de los cuales realiza ~unciones propias y bien diferencia
das, a saber& 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Organización del catálogo y del acervo. 
Registro de las transacciones. 
Cierre diario. 
Auditoría y an,lisis estadístico. 
Inventario de estantería. 
InCormes de catálogo. 

Dádo que se utiliza un equipo de cómputo mínimo dedicado 
a usuario dnico 1 no es posible utilizar sino uno de estos Sub
Sistemas por vez 1 y para simpliCicar el trabajo de esta tesis, 
estos se han estructurado como programas diferentes, aunque, co
mo es obvio, utilizan los mismos archivos de datos. 

De estos, los principales son el ARCH:rYO MAESTRO DE LIBROS 
y el ARCHIVO MAESTRO DE USUARIOS, donde figuran todos los datos 

. -necesarios para la completa identi~icacion de unos y otros. 

Sin embargo, para la mayor parte de las tareas (~undamen
talmente comprobación de etiquetas leídas y generación de regis
tros) re•ulta suficiente contar con una inCormación resumida, y 
por esto se crean a partir de los referidos archivos un ARCHIVO 
ABREVIADO DE LYBROS y un ARCHIVO ABREVIADO DE USUARIOS, gracias 
a los cuales se economiza espacio de memoria sobre disco y se ga
na rapidez global de operación. 

Dado que el pr&stamo constituye el centro y la raz&n del 
servicio de circulacl&n, merece especial atenci&n e1 organizar 
de la mejor manera posible el ARCHIVO DE PRESTAMOS, dentro del 
cual se mantiene un registro con datos del libro, del usuario y 
las fechas, por cada libro que se halla en pr~stamo. 

En paralelo con este archivo se lleva un ARCHIVO SECUEN
CIAL DE TRANSACCYONES, donde se anotan los datos esenciales de 
cada transacct&n en el mismo momento de su ocurrencia, registran
do el ndmero de usuario,de libro,el tipo de transacci&n y la 
hora, asociados a un ndmero de transacci&n secuencial• y a tra
vi•. del cual se enlazan este irchivo y el de PRESTAMOS. Esta for
ma de trabajo permite dotar al •istema de mucha seguridad, pues 
en todo momento resulta posible reconstruir secuencialmente to
da la secuencia de operaciones realizadas hasta entonce•• Pero 
adem~•J ••·muy dtil para analizar las tendencia• en la concurren
cia de usuarios, la rapidez de operaci&n en diferentes horas, los 
lapsos de préstamo-devoluci&n en el mismo dla, etc. 

Asimismo, para garantía total del usuario y de la bibliote
ca, cada tran•acci&n registrada sobre el ARCHIVO SECUENCIAL DE 
TRANSACCXONES se imprime en el mismo momento sobre una forma con
t!nua de papel foliado a la vista directa del usuario y del ope
rador• para que constituya el documento o~icial de reCerencia que 
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permita dirimir cualquier reclamación. Estas hojas numeradas 
son separadas de la forma cont!nua al final de la jornada y se 
archivan secuencialmente, de modo que resulta sencillo acceaar 
el dato de una transacción determinada mediante fecha o ndmero 
secuencial de transacción. 

La inmensa mayoría de los datos requeridos para documentar 
las transacciones se capturan desde las etiquetas con código de 
barras mediante un l'piz de luz, y cada lectura de este es com
probada por el bibliotecario gracias al despliegue de los datos 
correspondientes leídos en e~ARCH:IVO ABREV:rJ:DO. En caso de falla 
de este dispositivo, es posible introducir los datos directamen
te desde el teclado. 

La operación de emergencia, ante falla total del sistema, 
se basa en el uso de boletas de diferentes colores para cada ti
po de transacción. Esto resulta suficiente porque hay dos uni- · 
dades de disco (que son la pieza mls delicada del equipo f!sico) 
y se dispone de servicio de mantenimiento de respuesta rlpida. 

Para dotar al sistema de mucha rapidez en la localización 
de los registros sobre el ARCH:IVO DE PRESTAMOS utilizando como 
entrada el ndmero de usuar~o o el de libro, se mantienen perma
nentemente residentes en la memoria central de la microcomputa
dora dos tablas de apuntadores de d~recciones sobre el mismo, a 
saber1 TABLA DE APUNTADORES POR USUARIO y TABLA DE APUNTADORES 
POR LIBRO. 

Estas tablas, a diferencia de los dem&s archivos del Sis
tema, estin some~idas a contínuos reordenamientos para interca
lar, modificar o borrar datos a medida que se suceden las tran
sacciones. 

En cambio, sobre los archivos DE PRESTAMOS y DE TRANSACCIO
NES los registros nuevos se agregan en forma sucesiva para no per
der tiempo en reordenamientos; adem&s, las devoluciones no causan 
la baja del registro respectivo sino hasta e1 final de la jorna
da, aunque se marca en este un campo para indicar que ya se re
gres& el libro. 

Ambos archivos son de acceso directo y la asignaci&n de su 
tamaño es din,mica, aunque se abren diariamente con un tamaño es
timado que puede aumentarse si resulta insuficiente. 

En el esquema de la plgina siguiente se ilustra esta modali-
dad de ~uncionamiento. Así, por ejemplo, al consultar por el uaua
rio ndmero 15 en la TABLA DE APUNTADORES POR USUARIO, se hallan 
los datos 20 y 53,.que indican las posiciones que dentro del AR
CBJ:VO DE PRESTAMOS ocupan los registros correspondientes a los 2 
pr&stamos que tiene dicho usuario. 

En el mismo esquema podemos ver que si se consulta por el 
libro ndmero 122 a la TABLA DE APUNTADORES POD LIBRO, se halla el 
valor 53 1 que indica que en esta direcci&n sobre el ARCRJ:VO DI 
PRESTAMOS ae halla el registro correspondiente al mismo. Es uno 
de lo• do• libros que tiene prestados el u•uarlo ndmero 15•~ 



TABLA DE .APUNTADORES 
POR L:rBRO 

TABLA DE APUNTADORES 
POR USUARIO 

libro registro 
.ARCHIVO DE PRESTAMOS usuario 

067 S4 

096 40 

104 2:3 

122 53 

145 16 

167 14 

1 
regist~ libro usuari.o transacc. 

7 

50 40 1 475 

51 26 44 :399 

52 198 28 460 
--

r 
53 122 

i... 
15 477 J 

54 67 29 :388 
1 1 

' 
• 1 1 

1 1 

Esquema del procedimiento de acceso r~pido a los registros del 

ARCHIVO DE PRESl'AMOS entrando por ndmero de libro o por ndmero 

de usuario y consultando tablas residentes en memoria central. 

registros 

50 19 62 

20 

53 20 

61 

18 46 

' ~ 
1 

• 

... 
"' ~ 
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De modo que en vez de tener que eCectuar una b~equeda sobre 
el ARCHIVO DE PRESTAMOS, que implicarla muchas lecturas del disco, 
se consulta una TABLA residente en la memoria central (de lectura 
muy ripida) y all! se obtiene el n~mero del registro sobre el AR
CHIVO DE PRESTAMOS que debe ser le!do, por lo cual se accesa ~ni
camente una vez al disco, obteniéndose sustancial vantaja de rapi
dez y economía de recursos. 

Como se ha expresado, cada modificaoi&n a estas TABLAS se 
eCectda en el momento mismo de la transacci&n y si es preciso se 
reordenan sus registros para mantener la ~acilidad de entrada por 
n~mero de usuario o de libro respectivamente. Es~~ es, si se agre
ga un nuvo pr&stamo cuyo titular tiene un n~mero de usuario que 
debe ocupar el centro de la TABLA, han de correrse todos los da
tos para dejar lugar en el medio al nuevo. 

Estas TABLAS se res uardan automlticamente co i'ndolas a 
disco cada 10 minutos. Cada nueva versi n anu a a vigencia de 
la previa, pero esta no se borra sino hasta quedar completa la 
nueva copia, en previsión de que ocurriese un corte de energ!a 
u otro percance durante el proceso de copia. 

Si la ener~la el~ctrica se interrumpe, por ·ejemplo,8 minu
tos despu&s del ultimo proceso de respaldo, y durante este lapso 
se registraron 5 transacciones, al regresar la energ!a el Sistema 
comienza copiando desde el disco la ~ltima versión salvada de las 
TABLAS, y luego reconstruye los apuntadores correspondientes a las 
5 transacciones mls recientes mediante consulta al ARCHIVO DE · 
TRANSACCIONES. 

Tambi&n las reservaciones y las salidas para reparación 
son manejadas por el SUB-SISTEMA DE REGISTRO DE TRANSACCIONES. 

Al ~inal de cada jornada, una vez que se ha terminado la 
atención al p~blico, entra en operación el SUB-SISTEMA DE CIERRE 
DIARIO, el cual realiza secuencialmente una serie de procesos me
diante los cuales se depura la información y se e~ect~an los asien
tos y anotaciones correspondientes sobre otros archivos. 

Incluso algunos procesos que deberían realizarse dentro del 
Sub-Sistema de Registro de Transacciones se difieren hasta el 
cierre diario, para agilizar lo m~s posible la atención al pdbli
co. Este es el caso de las devoluciones, cuyos registros son re
movidos reci&n entonces del ARCH.J:VO DE PRESTAMOS. 

Los cometidos bisicos del SUB-SISTEMA DE CIERRE DIARIO son 
los siguientes1 

!-Comprobar la validez de cada una de las transac
ciones registradas durante la jornada. 

2-Depurar los archivos diarios de circulaciones ya 
terminadas y anotarlas en el ARCHIVO HISTORICO. 

)-Actuali~ar el conteo de tiempo restante de cada 
pr&stamo, detectando a la vez los vencidos. 

4-Confeccionar las notas de reclamo por vencimien
to e indicar las sanciones a aplicar en ca6a.ca• 
80• 
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5-Analizar la situaci&n de las reservaciones y actua
lizar los archivos correspondientes. 

6-Actualizar los ARCHIVOS MAESTROS del Sistema. 
7-Realizar la estadística diaria, editar el reporte 

respectivo y archivarla en disco. 

De modo que este Sub-Sistema maneja muchos archivos, pues ade
# mas de los que emplea el anterior, necesita los siguientess 

-MAESTRO DE USUARIOS 
-MAESTRO DE LIBROS 

-HISTORIC O 
-DE RESERVACIONES 

-DE RECLAMOS 
-nE SANCIONES 
-DE ESTADISTICAS DIARL\S 

El procesamiento de datos se realiza de acuerdo a la siguien-
te secuencial 

lo. Veri~icación de transacciones 
2o. - Devoluciones 
3o. - Renovaciones 
4o. Actualizaci~n de fechas 
So. Vencimientos, reclamos y sanciones 
60. - Reservaciones 
7o. - Pr&stamos nuevos 
Bo. Estad!stica diaria 

. Una vez por mes (cada 20 horas de operaci~n de1 modelo), 
se debe hacer uso del SUB-SISTEMA DE AUDITORIA Y ANALISIS ESTA
DXSTXCO, cuyos principales cometidos sona 

1 Detectar la oc~rrencia d~ situaciones irregulares 
de libros y/o de usuarios. 

2 Efectuar análisis estadístico completo y elaborar 
un reporte mensual. 

3 Comparar los parimetros hallados con las normas de 
calidad establecidos para ellos. 

Este Sub-Sistema utiliza los mismos archivos que el DE CIE
RRE DIARro, pero maneja todas las estad!sticas diarias y puede 
requerir adem~s informaci~n adicional mediante terminal. 

Los tres Sub-Sistemas enumerados hasta ahora manejan en, sus 
registros un CODXGO DE SttUACION DEL PRESTAMO cuya idea general se 
presenta en la pigina siguiente. De acuerdo al mismo, la situa
ci&n de un pr&stamo en un momento dado se califica en base a 4 
criterios a 

l ACTUALXDAD (Presente o Hist&rico) 

2 PLAZO (Vigente o Vencido) 

3 NJ:VEL (Pr&stamo inicial, la. o 2da. Renovaci&n) 

4 RECLAMO (Notas enviadas) 

Cualquier transacci&n implica un CAMBIO DE S1TUACXON DBL 
PRBS'r.AMO (excepto las rtuervac.iones) • Pero dad~ que existe conca

.· tenao4&n ·neceaarla de. la.•n cond.icion••t no ~4t•t&J'ta c,ll,!tº4t.~&I'~«).. tl\dl~, . e . . 

ff~}~W\fi:;~~~~~r~~~\~2rr:·:~'~'f:\i~1*1i%i~t!'.iI~~t;;3trtf:~~¡0~0\~;7f!.:·;x;f:~;;'.:~1~t~~~ti~\1.~~~1~~B~~:;i:<~:8{1~1f\;1~;¿&1iBr~~~~~r~~~~m~~ffi~á]~?~:-p:§~f:~~;~t~!t~1¿~~:2$~~~~jj 



1.1.1 pr&stamo inlcicial 

1.1 En plazo 1.1.2 primera renovaci&n o no corresponde reclamo 

1.1.3 segunda renovaci&n 

1-.PRESENTES 

1.2.1 pr,stamo 1nlc1.al 1 reclamo sin ef'ectuar 
2 primer reclamo enviado 

1.2 Vencidos 1.2.2 primera renovaci&n ' segundo reclamo enviado 
!¡. tercer reclamo enviado 

1.2., segunda renovaci&n s pase a gesti&n especial 1 

.... 
PRESTAMOS "" "-.! 

2.1.1 pr&stamo in1.cial 1 

2.1 En plazo 2.1.2 primera renovaci&n O no corresponde reclamo 

2.1.3 segunda renovaci&n 

2 H:ISTORJ:COS 

2.2.1 pr&stamo inicial 1 reclamo sin· efectuar 
2 primer reclamo enviado 

2.2 Vencidos 2.2.2 primera renovaci&n ' segundo reclamo enviado 
4 tercer reclamo enviado 

z:.2.3 segunda renovaci&n 5 pase a gesti&n especial 

.ACTUALJ:DAD PLAZO N'IVEL RECLAMO 

- ---
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car 1a situaci&n previa y 1a actual, ya que al establecer•• ••
ta dltima, automiticamente puede deducirse cu&l ~u& la previa. 

As!, por ejemplo, si en el registro de una transacci&n se 
indica la situaci&n • 2 • 1 • 3 " (Hist&rico • En pla&o • 2da. 
Renovaci&n), es evidente que se trata de la devoluci&n de un li
bro cuyo plazo no había expirado y se hallaba en el curso de la 
segunda renovaci&n de su pr&stamo. 

Este Código de Situaci&n no es manejado directamente como 
claves de diCerente nivel dentro de la programaci&n, en virtud de 
las facilidades del lenguaje PASCAL. 

Con periodicidad variable, o ante la ocurrencia de duda• 
acerca del estado real de la colecci&n, el Sistema permite levan
tar inventario de los libro• en sus propias ubicacione•, para e•-

. to ae recurre al SUB-SISTEMA DE DNENTARIO DE ESTANTIRXA, el cual 
captura informaci&n de las etiquetas de los libros y de lo• ••
tantea, utilizlndoae un l'piz de luz y una unidad portit11 de 
lectura y grabaci&n de datos, implementada sobre una mlquina de 
calcular de bolsillo. 

Debe notarae que los Sub-Sistemas descritos ante• permiten 
al DI INVENTARIO elaborar una lista de libros en eatanterla a 
partir del ARCHIVO MAESTRO DE LIBROS y del DE PRESTAMOS, pero co
mo la colecci&n se controla mediante ausencia, es preciso cotejar 
dicha lista con el inventario fÍsico real. 

otro aspecto muy interesante que queda abarcado en eete pun
to tiene que ver con la detecci&n de libros mal intercalado•, e•
to ••• ubicados tuera de la estanterla que lea corre•ponde de a
cuerdo a su signatura topogrlfica. 

El SUB-SISTEMA DE INVENTARIO revi•a el conjunto de archivos 
exietentes en bd•queda de datos acerca de libros taltant•• cuyo 
prlstamo no aparece consignado normalmente, si finalmente no ha
lla nada, lo• incluye en un reporte para b~squeda externa. 

E•ta facilidad, que permite detectar preco&mente 1a plrdlda 
o sustracci&n de libros, se hace posible gracias a dieponer•e de 
la unidad portit1l de captura~de datos, aunque debe ••~alar•e que 
a la escala del modelo reaultarla perfectamente posible deaplazar 
todo el si•tema de c&mputo en una mesa de ruedas para recorrer la• 
eatanter!as. 

Vinculado al Sistema de Circulaci&n, pero mi• bi•n co•o una 
exten•i&n que como una facilidad central del mlamo, •• ha lnclul
do la informact&n al pdblico acerca de la colecctdn. Pero en la 
con~iguraci&n de m'quina dnica e•to solamente re•ulta po•l~l• •l 
no hay'pdblico solicitando transacciones. Sin embarco, ae conai• 
dera de inter&a ilu•trar la factibilidad de hacerlo, y ••t• 11 •1 
•entido de su tncluat&n en el Sistema. 

11 SUB-SISTEMA DI IN10AMES UI CAT,LOGO trabaj• ••br• 
•• del ARCBXVO MA&STRO DI LXBROS y deade el punto de Yl•ta 
operador t'unc1ona como •1 ezi•tleaen tre• cati10 o dlt • 
18E- 1.uto¡ea1 ma er a• y JlºI' .. q u o•. 

1• ba
dil 

• 
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En realidad, se trata de un programa de b~squeda que traba
ja sobre una verai&n adecuadamente organizada del ARCHIVO MAESTRO 
DE L:rBROS, en cuyos registros se agregan apuntadores que permiten 
establecer cadenas l&gicas de registros con elementos comunes. 

Esta estructura tipo BANCO DE DATOS saca partido de la 
f'lexibilidad del Sistema Operativo UCSD PASCAL APPLE;. para la def'i
nición y el manejo de registros, as! como para su exploración y 
seguimiento a trav~s de estru~turas tipo "drbol"• 

Si, por ejemplo, se busca un libro cuyo autor se llama 
"ORDOCCI GOMEZ JAIME", el programa en primer lu~ar consulta a un 
directorio alfabGtico para encontrar la direccion donde-se inicia 
el listado de los apellidos cuyas letras iniciales son "OR"en un 
ARCHIVO DE AUTORES, supongamos que el directorio indica la direc
ción •97•, entonces el programa comienza a leer registros sucesi
vos hasta llegar al autor deseados 

registro 
o 9 7 
o 9 .8 

autor 
ORAMENDr GALLEGOS 
ORDOCCI GOMEZ 

JUAN 
JADfE 

ap.inicial 
o 1 4 
o 1 7 

ap.f'inal 
o 9 1 
1 9 :J 

El apuntador •017• indica el primer registro del ARCHIVO 
MAESTRO DE LIBROS donde existe una obra entre cuyos autores es
t~ el deseado, mientras que el apuntador 1 193' indica el ~ltimo 
de tales registros. 

Si ahora se accesa al ARCHIVO MAESI'RO XNDIZADO DE LIBROS, 
en el registro n~mero •017• se lee,por ejemplos 

o 1 ., BARLETT 
ORDACCI 

CANETTI RICARDO 
GOMEZ JArME 

o 0·1 
I :r r 

INTRODUCCION A LA CIENCIA DE LA HISI'ORIA 

001e4:33 BAR 

1 1 8 
o 5 8 

Esto indica que,siempre sobre el ARCHJ:VO MAESTRO INDIZADO 
DE: LIBROS, el pr&ximo resgitro perteneciente. a la cadena lcSgica 
de~inida por el autor buscado es el ndmero •058•, en cambio el 
apuntador 'III' estl indicando que este es el registro ini~ial de 
la cadena. 

Si ahora se accesa el registro •osa• se lee,por.ejemplo1 

o 5 8 ORDOCCI GOMEZ JAD!E 

METODOLOGIA DE LA HISTORIA 

001.4)'.} ORD 

o 1 7 1 9 3 

Aquí el primer apuntador (017) indica cull era el registro 
precedente a lo largo de la cadena l&gica, mientras que el segun
do (193) indica el siguiente, si el mismo se accesa se lee, por 
ejemplo a 

. -~ . ' 

., 
.. < ,. 
} 



1 9 3 M.ARIN 
ORDACC :r 
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CIVERA 
GOMEZ 

JORGE 
JAIME 

o '7 8 
o 5 8 

1 1 7 
F F F 

EL SINDICALISMO s ORIGEN Y DOCTRINA. 

Donde el apuntador •F F F' est~ indicando que este es el 
·n1timo libro existente entre cuyos autores figura ORDACCI GOMEZ 
JAIME·'( es el Última eslabón de la cadena lógica). 

Como se discute mls adelante, la otra solución posible para 
realizar la búsqueda hubiese sido la existencia de los números de 
registro (O 1 71 O 5 8 y 1 9 3) asociados al nombre del autor di
rectamente en el registro del ARCHIVO DE AUTORES: 

o 9 8 ORDOCCI GOMEZ JAIME o 1 7 ' o 5 8 ' 1 9 3 

La opción entre la idea de la tabla de apuntadores directos 
y la de~iniciÓn de cadenas lÓgicas depende del n~mero de registros 
(libros) asociados promedialmente a cada autor en la colección, y 
aqu[ se implementa para ensayarla y adquirir experiencia m~s que 
como solución Óptima. 

La b~squeda catalogr~fica seg~n materia utiliza la LIS'ltA DE 
ENCABEZAMIENTOS DE MATERI.A de la Mtra. GLORIA ESCAMILLA (1'73), y -
se maneja de un modo absolutamente análogo, aunque aquí s! es cla
ra la.conveniencia de definir cadenas, porque hay muchos regist:ros 
asociados a una misma entrada. 

· Para la búsqueda por título también resulta m~s adecuada la 
1 - • so ucion de utilizar cadenas logicas formadas libremente con las -

palabras claves, que integran el título. 
1·'~ . 

- Finalmente, el SUB-SISTE!ol.A DE ORGANIZACION DEL ACERVO Y DEL 
CATALOGO es el que permite dar de alta a los tltulos o a las co---

• pias nuevas, incorporarlos en los catálogos, en los archivos y adn 
determinar su ubicación f!sica en estantería. Pero el Sistema no -
incluye facilidades para la clasificación y catalogación, estos da 
tos deben ser proporcionados como entrada. -

ESCAMILLA GONZALEZ, Gloria.-- Lista de encabezamientos de ma
teria.-- 2a. ed. -- M&xico 1 UNAM. 7hst1tuto de In-
vestlgacionee ~ibliogr.ffica11 1 197'5•. -- x:ir:l, 876 P~ - .. · ., . . .. . •'. . .. . 
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~ • 6 PROCED:DIIENTO DE INGRESO AL AREA DE ESTANTERIAS 

Como se ha expresado antes, en el modelo se tiene ESTANTB
RIA ABIERTA, pero UNYCAMENTE PARA USUARIOS HABILITADOS¡ de modo 
que para ingresar al irea donde est~n las estanterías es preciso 
presentar la CREDENCIAL DE USUARYO y solicitar al bibliotecario 
que efect~e la transacción de ingreso mediante el programa res
pectivo. 

El SUB-SISTEMA DE REGISTRO DE TRANSACCIONES ejecuta enton
ces un procedimiento para determinar si el usuario est' habili-· 
tado, y en este caso avisa que puede entrar mediante un desplie
gue en pantalla, y simultáneamente acciona la puerta autom&tica 
para permitir el paso. 

Durante las horas de atención al 
Sistema est~ permanentemente activo, y 
&rdenes despliega estacionariamente en 
las siguientes opcioness 

pdblico el referido Sub-
# cuando esta aguardando 

pantalla un •men~• con --

X: :ngreso - P r'stamo - R enovacicSn - D· evolucicSn -
re S ervacicSn - L ibro - U suario - E rror -

T erminacicSn -
Para indicar que debe realizarse el procedimiento de auto

rizacicSn de ingreso, el bibliotecario simplemente teclea la letra 
' I ' y a continuaci&n la tecla de envíos ' RETURN • para que 
se lea el dato tecleado. 

De inmediato se inicia la ejecuci~n del procedimiento in
dicado, despleg,ndose en pantalla el siguiente textos 

INGRESO 
NUMERO DEL USUARIO ? 

Entonces el bibliotecario toma la Credencial de Usuario y 
posiciona el lipiz de luz sobre el extremo de la etiqueta, luego 
oprime el bot6n de este y lo desplaza hasta el otro· extremo de la 
misma, manteniendo oprimido el bot&n durante el trayecto. 

Es interesante señalar que NO DIPORTA EL SENTIDO DE ESTE 
RECORR7DO , ya que como se explica en el Ap4ndice 3, es posible 
deducir autom,ticamente cu'l fu& y a partir de esto interpretar 
la lectura. Pero EL LAPIZ NO DEBE LEVANTARSE NI CRUZAR EL BORDE 
LATERAL DURANTE EL TRAYECTO. Si una de estas cosas o las dos 
suceden, el Sistema hace sonar la bocina de la microeomputadora 
y despliegas 

ERROR EN LECTURA· CON LAPIZ 
FAVOR DE REPETIRLA 
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NUMERO DE ETIQUETA LEIDOI 

CORRECTO ( S / N ) ? 
o 2 1 

Este despliega indica que el bibliotecario debe mirar la · 
etiqueta para ver el ndmero escrito en caracteres normales y de
terminar si es el mismo leído automlticamente a partir de loe da
to• recogidos por el l&piz de luz, si este es ~1 caso, debe te
clear ' S • (Si) y • RETU.RN•. Esta es una de las do• dnicas 
respuestas (la otra es No) que admite el programa, de modo que 
cualquier otra tecla oprimida ser~ ignorada y el despliegue eerl 
mantenido hasta recibir una de ellas. 

Si el bibliotecario teclea • S •, entonces el programa con
sulta a la TABLA DE APUNTADORES POR USUARIO para determinar ai 
existen reoistros a su cargo en el ARCHIVO DE PRESTAMOS, si e•te 
ea e1 caso, en~onces el programa l~e dichos registros deade el 
disco para saber si estin vigentes o no. 

Si loa prlstamos que todav!a tien& el usuario estin vigen
tes, el programa despliega en pantalla el siguiente textos 

USUARIO HABILITADO 
PUEDE INGRESAR 

Simultlneamente pone en f"unci·onamlento el cerrojo el.fctrico 
de la puerta y esta se abre para dar paso al usuario. 

Pero a la vez se escribe sobre la forma cont!nua de la i•
presora que esti a la vista de los usuarios un renglón donde ti
guran los datos de la trasacci&n y la hora1 

' 1 8 IllGRESO o 2 1 

El primero de los datos indica el ndmero de transacci&n, que 
ea general para cualquier tipo de estas. 

Exactamente la misma intormaci&n, aunque compactada, se gra
ba en el mismo momento sobre e'l ARCHIVO DE TRANSACl:ONES • 

Si los pr&atamos al usuario solicitante estuvie•en vencido•, 
•1 programa hace •onar la bocina, mantiene cerrada la puerta, pren
de intel'lllitentemente un foco rojo y despliega el siguiente texto1 

USUARIO INHABILITADO 
NO PUEDE l:NGRESAR 

Inmediatamente, se leen sobre el ARCHIVO ABREV%ADO DI L%• 
BROS lo• datos de los ejemplares adeudados por el usuario, por 
ejemplo• 

EXCEDIDO EN 2 DIAS 
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Si al consultar la TABLA DE APUNTADORES POR USUARJO el 
programa no halla registros a cargos del usuario solicitante, 
consulta a una pequeña TABLA DE USUARIOS INHABILITADOS donde hay 
apuntadores para acceso r'pido (en caso de hallarse el n~mero 
de usuario indicado) a un pequeño ARCHrvo DE INHABILITACIONES cu
yos registros se han generado por causas diCerentes a la de ven
cimiento de pr&stamos. Si este es el caso, luego de leerse el 
archivo, aparece en pantalla la causa de la inhabilitaci&n1 

USUARIO INHABIL1TADO 
NO PUEDE INGRESAR 
PERDIO CONDICION DE ESTUDIANTE 

Cabe tambiln la posibilidad de que, luego de repetir varia• 
veces la lectura de una e~1queta, persiste un error de lectura o 
de interpretaci&n, en cual~uiera de estos, luego de 5 intentos 
el programa solicita automaticamente que se introduzca el número 
del usuario mediante tecleado& 

ERROR PERSISTENTE EN LECTURA CON LAPIZ 
FAVOR DE TECLEAR NUMERO 

La captura del número desde teclado es "con eco•, es decir, 
se despliega en pantalla el número leldo desde el teclado y ae 
solicita la con~irmaci&n del bibliotecario& 

NUMERO DE ETIQUETA LEIDO 1 

CORRECTO ( s I N ) ? 
o 1 7 

, -Un aspecto importante analizado en la operacion del modelo 
consiste precisamente en determinar la ~recuencia de error•• y la 
eCiciencia del procedimiento emergente. 

Un caso extremo de esto consiste en ·la ~alla del equipo de 
c&mputo completo. En este caso, el bibliotecario debe consultar 
una lista de Usuarios Ynhabilitados producida por el Sub-Sistema 
de Cierre Diario al ~in de la jornada anterior. 

otro aspecto sometido a an&lisis dentro del modelo es la 
conveniencia del m&todo descrito para detectar a los usuarios mo
roaoa, ya que otra opci&n es incluirlos en el ARCHIVO DE DlHABX-
L1TACXONES en ocasión del cierre diario. · 

Un criterio para resolver estas opciones es el ndmero re
lativo en que se presenta la detección positiva, de modo que hay . , 
la poalbilidad de que el Sistema aporte la in~ormacion necesaria 
para determinar su propia modificación. 
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~ . ., PROCEDIMZENTO DE PRESTAMO 

Cuando un usuario cuya habilitación se ha veri~icado al 
permitirle el ingreso a estanter!a solicita al bibliotecario el 
pr&stamo de un libro, en cuanto el programa despliega en pantaila 
el mentf de opciones,. este teclea • P • y 'RETURN ' , con lo que 
ordena que comience a ejecutarse el procedimiento de Pr~stamo. 

Dicho procedimiento del Sistema se inicia con despliegue 
en pantalla del siguiente textos 

PRESTAMO 
NUMERO DEL LZBRO ? 

Entonces el bibliotecario toma el l~piz de luz y procede 
a leer la etiqueta con el n~mero del' libro codificado en barras. 

Si la lectura termina bien, el programa despliega en pan
talla el texto1 

· HUMERO DE ET~QUETA LEXDO 1 
o 2 3 

CORRECTO ( s I N ) ? 

Si el bibliotecario valida esta lectura tecleando • S •, 
el programa accesa primeramente a la TABLA DE APUNTADORES POR 
LZBRO residente en la memoria central para detectar una posible 
inconsistencia, como lo ser!a el hecho de que figurase como pres
tado el mismo libro cuyo pr&stamo se está solicitando en ese ins
tante. 

Si tal inconsistencia (que sería excepcional) no existe, el 
programa accesa a1 AllCHXVO ABREV:cADO DE LXBROS y 1ee e1 registro 
correspondiente al ndmero de libro (recordemos que en este archi
vo el ndmero de registro corresponde a dicho ndmero), entonces se 
efectda un desp11egue como e1 siguientes 

L:IBRO O 2 
GOLDSCBMIED 
HZSTORIA DE 
l32el GOL 

l 
~EO 

LA BANCA 

Pero en la misma lectura el programa detecta si existen 
marcas de restricción o de reservaci&n sobre el libro, lo que le 
permite a continuaci6n, si corresponde, e~ectuar despliegues co
mo uno de los siguientes1 

ATENCZON1 ESTE LZBRO ESTA RESERVADO 
NO PUEDE PRESTARSE 
EL USUARIO DESEA HACER RESERVACION ( S / N ) ? 

ATENCZON 1 ESTE LIBRO SOLO SE PRESTA A MAESTROS 

ATENCZON 1 ESTE LIBRO SOLO SE PRESTA POR 1 DIA 
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En caso de que no exista ninguna oond1ci&n restrictiva, el 
programa despliega inmediatamente deapu&s de los datos del libros 

NUMERO DEL USUARXO ? 

Entonces el bibliotecario procede a 1eer con el llpiz de 
luz la etiqueta de la credencial del usuario y luego de que vali
da la lectura e~ectuada, el programa con~ecciona el registro nece
aar1o para docuanentar el pr&stamo. 

En una postci&n de memoria central se mantiene actualizado 
con•tantemente el ndmero del primer registro libre sobre el AR
CR~O DI PRESTAMOS, de modo que el programa no necesita accesar 
a este para determinar cull es dicho registro. 

Lo primero que se hace es leer el registro correspondiente 
al u•uarto y desplegarlo en pantalla para veri~icación del biblio
tecario 7 del propio usuarios 

USUARIO 1 8 
GARCXA RUIZ JAIME 
CORRBCTO ( s I N ) ? 

Luego que el bibliotecario teclea• S ·~ el programa pro
cede a ••cr!blr el registro en el ARCHIVO DE PRESTAMOS y a inter
calar lo• nuevo• datos en las TABLAS DE APUNTADORES POR LIBRO y 
POR U~AR%0. De inmediato despliegas 

PRSSTAMO OTOJOADO 
LIBRO 2 3 
REGRESARLO ANTES DEL 
TRAHSACCION 3 1 9 

NUMERO 
USUARXO 

27' DE MAYO 

5 5 
1 8 

Para el cllculo de la ~echa, el programa consulta la fecha 
del dla, luego si el libro tiene pr&stamo especial o no, y final
mente la categor!a del usuario. 

Para conocer cu41 es el ndmero de traneacoi&n correspon
~iente1 se lee una direcci&n de memoria donde se mantiene actua
lizado al momento el ndmero del primer registro libre sobre el 
ARCBXVO SECUENCIAL DE TRANSACCIONES. 

El mismo despliegue que aparece en la pantalla se imprime 
almult&neamente sobre forma cont!nua ~oliada en la impresora de 
llneas y ante la vista del usuario, quedando constitu~do as! el 
DOCUMENTO OFZCXAL DE REFERENCIA, que se archiva para e~ectos de 
dirimir reclamaciones o solucionar problemas del Sistema. 

Finalmente, loa datos se escriben en el BEGISTRO DE TRAN
SACCIONES, y queda ~inalizado el trlmite. . 

Pero toda la duraci&n del ml•mo ha de aer in~erlor a loa 
TRSJ!TA S&GUNDOS t 1 
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Vemos tambiln que el procedimiento de Pr&stamo puede ter
minar de otras Cormas. Si la circulaci&n del libro estl restrin
gida a cierta categorla de usuarios y el solicitante no pertene
ce a esta 9 el pr&stamo es denegado. 

Si existe reservación previa sobre el libro, el pr&stamo 
tambi&n es denegado, y si el usuario desea efectuar reservación 
se llama automáticamente a la rutina de reservaciones. 

Si el usuario solicitante tiene ya utilizados los 3 pr&s
tanao• a que tiene derecho, su solicitud es denegada con explica
ci&n del motivos 

PRESTAMO DENEGADO 
EL USUARIO TIENE YA 3 PRESTAMOS 

En casos como este, no se efectda la recopilaci&n y presen
taci&n de datos de los libros prestados para no perder demasiado 
tiempo y porque es muy probable que el usuario reconozca su error. 

Pero como a1 dar de nuevo • RETUBN • se regresa al desplie
gue del •mend• inicial, el bibliotecario puede teclear • U • y de 
••ta torma iniciar una rutina de intormaci&n del estado de pr&s
tamo al Usuario, en caso de que este solicite ser informado. 

En e1 caso (extremadamente improbable) en que se halle que 
no exi•te registro correspondiente al libro cuyo pr&stamo se es
tl •o11cltando 1 el bibliotecario regresa al "men~" inicial y or
dena que se ejecute-la rutina de Error, la cual le permite co
piar el registro incorrecto a un ARCHIVO DE ERRORES y de esta 
liberar al libro para prlstamo. 
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5 • 8 PROCEDXMIENTO DE RENOVACION 

Cuando el usuario presenta un libro y solicita que se le 
otorgue renovación del préstamo (hasta 2 en nuestro modelo de bi
blioteca), el operador solicita la opci6n correspondiente teclean
do ' R •,a lo cual el Sistema de inmediato responde con el si
guiente desplegados 

RENOVACION 
NUMERO DEL LIBRO 1 

El bibliotecario lee con el l~piz de luz la etiqueta del 
libro y si esta termina bien y es validada por aquel, el progra
ma accesa a la TABLA DE APUNTADORES POR LIBRO y all! obtiene la 
dirección a leer sobre el ARCHIVO DE PRESTAMOS. Entonces e~ec-
tda la lectura y revisa si el pr&stamo está vigente, si no hay 
reservación y si no hay restricción sobre el libro. 

A continuaci~n, se consulta la TABLA DE APUNTADORES POR 
USUARro, para saber si. el solicitante tiene otros pr~~tamos, y 
en tal caso debe revisarse la vigencia de estos. Por ultimo, se 
consulta la TABLA DE INHABILrrACIONES, y si el usuario tampoco 
~igura, se concede la renovaci6n solicitadas 

PRIMERA RENOVACION OTORGADA 
LIBRO 1 4 8 USUARIO l 6 PRESTAMO 21 
HAYES C • 
EL ORIGEN DE UNA RELIGION 
:323 .1 HAY 
REGRESARLO ANTES DEL DJ:A 3 DE JUNIO 
TRANSACCION 3 9 8 

La renovación implica que se cambie el ccSdigo de situación 
del pr&stamo en el registro correspondiente sobre el .ARCHIVO DE 
PRESTAMOS y que se escriba un nuevo registro sobre el ARCHIVO DE 
TRANSACCIONES• 

Los mismos datos que se despliegan en la pantalla simul
t~neamente son registrados por la impresora de l!neas sobre for
ma cont!nua foliada a la vista del usuario, para generar as! el 
DOCUMENTO OFICIAL correspondiente• 

En el caso en que el programa, al revisar el registro co
rrespondiente al libro, halle que se ha efectuado reservación so
bre el mismo, se despliegas 

PRIMERA RENOVACION DENEGADA 
EXISTE RESERVACION DE OTRO USUARIO 

También, puede suceder que al presentarse el libro para su 
renovación se halle que ha expirado la vigencia del pr~stamo,lo 
que adem's de determinar que la renovación sea denegada determi-· 
na la aplicación de una sanción. 

'q ~~t· ~a$~t el ~~4~rio Cigur~ ya como m~ro~o den~ro del 
l~~t~lf'.• ·'' 7 ;iy ;1gl~~tt'-'d d.tt ret'ovac,\Q.p ~\mpl~~en~e l\~~fi!"l e:\ ~!em: 
PO ~•.r•~~rerac,fp del lib~o adeudado. . . 

·':< ,• . - -·-· - ' -;.· - • - '·<~',; 

,:t¡;;~\f,;¡,~~~,,~~;¡,,t;é4,~.~~·~;,~~\i~s::,'~;;,;,;:i;:,,~~;i'!S1J~•frtr.."i~~,,d~t~;~;i;.t~:é~~0.~.0_'kt;'.~.;"~~,,.í4,f:é2z:'~,,¿+,,;~;J.~'D1,~·;;,~;¡;: .. ~,,.*'iiri'''\1,;;;,~;;-r:,:.~'f~,{~,;;;,4~¿1r.~&~¡¡t;~"~;,,~,~·t~~~j 
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5 • 9 PROCED:DIIENTO DE RECEPCION DE DEVOLUCIONES 

Cuando un usuario se presenta para regresar un libro a la 
biblioteca, el operador selecciona el procedimiento correspondien
te del Sistema tecleando ' D ' (Devoluci~n), de inmediato apare
ce en pantalla el siguiente desplegados 

DEVOLUCION 
NUMERO DEL LIBRO ? 

Entonces el operador, utilizando el llpiz de luz 1 lee la 
etiqueta con el ndmero de libro; si la misma Cinaliza bien y es 
validada por el operador, el programa consulta la TABLA DE APUN
TADORES POR LIBRO y a trav's del correspondiente apuntador acce
sa sobre el disco al ARCHIVO DE PRESTAMOS, una vez le!do el re
gistro ya se tiene la inCormaci&n acerca de si se trata de una 
devoluci&n dentro de plazo. 

En el caso normal, al no ·encontrar vencimiento, el progra
ma deepl~ega por ejemplos 

LIBRO 1 4 8 USUARIO 1 6 PRESTAllO 2 1 
RAYES c. 
EL ORIGEN DE UNA RELIGION 
DEVOLUCION EN PLAZO 
TRAHSACCION 4 1 O 

Simultineamente 1 el programa cambia la situación del prl•
tamo en el registro correspondiente y borra los apuntadores por 
libro y por usuario (este dltimo en el caso de que se trate de 
un pr&stamo dnico). 

Como en el caso de las otras transacciones, el registro 
se imprime sobre ~orma contínua a la Vista del usuario, asocian
do los datos de libro y usuario, con los del pr&stamo cancelado 9 
n~mero de transacción y la hora. Y el mismo registro se graba 
sobre el ARCHIVO SECUENCIAL DE TRANSACCIONES. 

Para ganar rapidez de operaci&n globa1 1 los registros que 
quedan cancelados sobre el ARCHIVO DE PRESTAMOS no son liberados 
sino hasta el procedimiento del cierre diario. Sin embargo, en 
ellos se ha marcado la devoluci&n y como ademis se han borrado 
sus apuntadores por ndmero de libro y de usuario, no hay riesgo 
ninguno de que su presencia interfiera, por el contrario, la mi•
ma agrega confiabilidad al sistema. 

Cuando la devoluci&n del libro se produce cuando ya el pla
zo ha expirado, la devoluci&~ dnicamente seri aceptada pagando la 
multa correspondiente, lo que se indica haciendo sonar la boci
na y encendiendo intermitentemente el foco rojo de la consola, 
en pantalla 1e despliega, por ejemplos 

PRJ:MBRA RENOVACION DENEGADA 
PLAZO EXCEDIDO EN 3 DI.AS 
MULTA DE 30 PESOS 
PAGADA ( s I N ) ' 
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5 • 10 PROCEDIMIENTO DE RESERVACION 

Si un usuario habilitado, cuya calidad de tal ha sido ve
rificada al permitirse su ingreso al ~rea de estanterías, no ha
lla en estas el libro que busca, lo más probable es que ignore 
el número del mismo. 

Entonces la conducta a seguir por el bibliotecario depende 
de la demanda de sus servicios que tenga en ese momento. Si hay 
otros usuarios aguardando, debe solicitar al usuario que revise 
el tarjetero para de all! obtener el número de libro de cualquie
ra de las copias del título que le interesa y no ha hallado. 

Por el contrario, en caso de que no haya otros usuarios en 
espera de ser atendidos, el bibliotecario puede interrumpir el 
uso del Sub-Sistema de Registro de Transacciones tecleando ' F • 
(Finalizar), para luego hacer ejecutar el programa correspondien
te al SUB-SISTEMA DE INFORMES DE CATALOGO, a efectos de obtener 
r~pidamente los datos del libro cuya reservación se desea efec
tuar. Hecho esto, se regresa al SUB-SISTEMA DE REGISTRO DE TRAN
SACCIONES y de su "menú" se escoge la opci&n "re S ervacion" te
cleando " S " ante lo cual de inmediato aparece elsiguiente des
pliegues 

RESERVACION 
FAVOR DE TECLEAR EL NUMERO DE LIBRO 
DE UNO CUALQUIERA DE LOS EJEMPLARES 

Una vez tecleado y validado el "eco" por el bibliotecario, 
el programa consulta la TABLA DE APUNTADORES POR LIBRO residen
te en la memoria central y utilizando el apuntador que en ella 
~igura accesa sobre el disco al ARCHIVO ABREVIADO DE LIBROS t 

lee el registro correspondiente al libro y despliega los datos , 
mas relevantes, por ejemplo: 

BEUTEL E. 
ESTUDIO DE LAS MERCANCIAS 

LIBRO 1 4 5 
HASSAK K. 
MERCEOLOGI.A s 
TOMO II 
338.1 RAS2 
ES EL LIBRO DESEADO ( S / N ) ? 

Si los datos desplegados coinciden con los del libro desea
do por el usuario, se teclea • S • para que el programa siga con 
el proceso de generar una reservaci&n, y se despliegas 

RESERVACION 
NUMERO DEL USUARIO ? 

Entonces el bibliotecario procede a leer la etiqueta de la 
credencial del usuario utilizando para ello el lápiz de luz. Una 
vez terminada y validada la lectura, si el usuario estaba habili
tado, se despliega por ejemplos 

RESERVACION OTORGADA 
USUARIO 1 1 LIBRO 1 4 5 
TRANSACC:J:ON 4 7 8 
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Como en los demás casos, este despliegue se imprime si
multáneamente sobre ~orma contínua foliada para generar el Do
cumento O~icial a la vista del usuario, y se guarda en el regis
tro correspondiente del ARCHIVO SECUENCIAL DE TRANSACCIONES aso
ciado a la hora en que se realiza. 

A continuación, el programa procede a recorrer la cadena 
lógica que liga entre sí a los diferentes ejemplares (copias) del 
libro sobre el ARCHIVO ABREVIADO DE LIBROS , y en cada uno de 
los registros pertenecientes a esa cadena marca la existencia de , 
reservacion 1 a e~ectos de que la primera copia que sea regresa-
da (cualquiera sea) quede a disposición del usuario que sol~cita 
la reservación. 

Finalmente, se escribe un registro sobre el ARCHIVO DE 
RESERVACIONES con el número del usuario y se construyen varios 
apuntadores al mismo que se asocian a los números de cada una de 
las copias del t!tulo en una TABLA DE RESERVACIONES que ~e man
tiene residente en memoria central y se respalda periódicamente 
en Corma automática. 

Al cierra diario, se detectan los libros ~eaervados que 
ya ~ueron regresados a la biblioteca y se imprime una lista con 
entrada por número de usuario, de modo que cuando este concurre 
puede localizarse C~cilmente. 

Para entregar el libro reservado se ejecuta la rutina nor
mal de pr,stamo; pero al hallar la marca de •reservado' el pro
grama accesa al ARCHIVO DE RESERVACIONES y compara el número del 
solicitante con el del titular de la reservación, si coinciden, 
la gestión del pr~stamo continúa. · 

Una vez otorgado el pr~stamo, se procede a dar de baja el 
registro correspondiente sobre la TABLA y el ARCHIVO DE RESERVA
CIONES9 gener~ndose adem¡s un registro de transacción que ~e des
pliega en pantalla, por ejemplos 

RESERVACION SATISFECHA 
USUARIO 1 1 LIBRO l 4 5 
TRANSACCION 4'. 9 8 

Este registro, asociado a la hora de su realización, tam
bi&n se imprime sobre la Corma contínua ~oliada de documento oCi
cial, y sobre el ARCHIVO SECUENCIAL DE TRANSACCIONES. 

El número de la transacción "reservación satisCecha" es 
el siguiente a la del pr~stamo del libro reservado, de modo que 
puede generarse indirectamente al rinal del día a partir de este, 
pero resulta más claro hacerlo explícitamente en el propio mo
mento de satisfacer la reservación. 

Si mÁs de un usuario efectúan reservaciones sobre el mis
mo título, en el registro correspondiente del ARCHIVO DE RBSKR~ 
VACIONES se anotan sus números de usuario. Entonces el Sub-Sis
tema de Cierre Diario debe resolver, en caso necesario, a qui&n 
le corresponde primero el préstamo, teniendo en cuenta la cate
goría de cada usuario y la Cecha de cada reaervaci&n. 
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6 • 1 D E s e R I p e I o N G E N E R A L 

Se trabaj6 con el modelo durante 120 horas de "aten
ción al público", equivalentes a 6 meses de tiempo real de 
servicio, de acuerdo a la escala de 1 hora equivalente a 1 
d!as y suponiendo 5 días hibiles por semana (20 días h~biles 
por mes). 

Luego de cada hora (equivalente a una jornada) se eje
cutaron a escala normal de tiempo los procesos de Cierre Dia
rio que insumieron lapsos variables entre 10 y 35 minutos, con 
promedio de 22 minutos, hallándose que este tiempo está fuer
temente determinado por la extensión de los listados a impri
mir. 

El promedio de transacciones efectuadas fué de 20 por 
jornada, lo que representaría (suponiendo todos préstamos) un 
movimiento diario del 10 % de la colecci~n, o sea, más de 5 
veces la intensidad reportada por bibliotecas universitarias 
de alta eficiencia (174) (175) (176). 

El ensayo abarcó la realizaci6n de 2500 transacciones 
que cubrieron un total de 850 circulaciones completas. De mo
do que el promedio de transacciones por circulación fué de 2.9 
lo cual resulta algo bajo para una biblioteca universitaria -
( 177) 1 pero debe tenerse presente que el modelo tiene un acer-
vo relativamente grandes 200 25 8 libros or usuario 
con plazos de préstamo de J , h biles 1 segun la 
categoría del usuario. 

Como e1 experimento se realizó a lo largo de muchos d!as 
de trabajo diferentes, la simulación del comportamiento de los 
supuestos usuarios no pudo ser demasiado estricta en la apli
cación de ciertas pautas de conducta. Sin embargo, se pusieron 
en práctica las siguientesa 

A - Una gran mayoría de los estudiantes se ajusta a 
los plazos establecidos para el préstamo. 

B - La pequeña minoría de estudiantes que no cumple 
devolución en fecha en general retrasa mucho su 

e 
concurrencia y el pago de la multa. 
Los profe•ores de asignatura solicitan libros en 
ciertos períodos y renuevan varias veces el prés
tamo dentro de plazo. 

D - Los profesores de carrera solicitan pocos· libros, 
pero son renuentes para su devolución. 

174 CARPENTER G. y F.McFar1and.--op.cit. p. 20 
175 DEAN C. 9 E.Ford y D.Fulljames.-- op•Cit. P• 108. 
176 HUDSON R.F.-- op.cit. P• 137. 
177 LONGWOR'l'H G.-- op. cit. p. 33. 
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Como es natural, estos criterios de comportamiento se 
simularon en f'orma relativamente arbitrar:t.a, pero a nuestro 
entender reflejaron con suficiente aproximación la realidad 
de nuestras bibliotecas universitarias generales. 

Durante el ensayo también se simularon interrupciones 
breves o prolongadas, Únicas o repetitivas, del suministro de 
energ!a el~ctrica. Sin embargo, para preservar al equipo f'Í
sico, se cuidó de no efectuar cortes durante el acceso a los 
discos. De modo que más bien deben verse estas acciones co
mo interrupciones de los procedimientos en diferentes grados 
de ejecución de los mismos, pero carentes del caricter aleato
rio que tienen realmente los cortes de energía eléctrica. 

Debe sefialarse, en relación a esto, que la f'uente de 
potencia incluÍda en la microcomputadora "APPLE II Plus" exhi--bio un excelente comportamiento ante los pocos cortes reales 
del suministro de energía el~ctrica por la red urbana ocurri
dos durante el desarrollo y el ensayo del sistema. 

Lamentablemente, no resultó posible obtener un EQUIPO 
DE POTENCIA ININTERRUMPIDA, porque su costo m!nimo en plaza 
era de aproximadamente 1200 dólares; pero las demostraciones 
que f'ueron realizadas por dos fabricantes nacionales permiten 
suponer que con su empleo se evitarían casi todos los proble
mas relacionados con los cortes de energía eléctrica. 

A lo largo de las 2500 transacciones simuladas, en cu
ya casi totalidad se realizaron una o dos lecturas de etique
tas mediante lipiz de luz, se registró aproximadamente un 2 ~ 
de rimaras lecturas incom letas o inconsistentes y solamente 
en menos del 0.1 de los casos no pudo eCectuarse lectura 
correcta luego de menos de 5 intentos sucesivos. En estas po
quísimas ocasiones, el n~mero codificado debi6 teclearse en 
la conso1a. 

Tal comportamiento estuvo dentro de lo esperado en base 
a la experiencia de varias bibliotecas importantes (178) (179), 
aunque debe tenerse presente que el lápiz de luz de versión -
comercial aqu! empleado es un. modelo más reciente y perfeccio
nado. 

E~ EFECTO DEL APRENDIZAJE f'u~ muy notorio para cualesquie
ra de los procedimientos incluÍdos en la operaci&n del Sistema, 
así, el tiempo de la transacción de préstamo inicial simple -
pudo disminuirse hasta 16 segundos en el correr de las Últi
mas 400 transacciones simuladas, y en el mismo lapso, las --
transacc~ones de devolución dentro de plazo bajaron de dura
ción promedio hasta 12 segundos. 

Pero un tr~mite que result~ casi constantemente engorro
so f'u~ el cobro de multas en parte debido a que para no qui
tar la forma contÍnua de la impresora de líneas y poner reci-

. 178 
179 

SCHOLZ 9 Wil11am H.-- op. cit •. Pe 2)4 • 
HARRISON BAHR, Alice.-- op. cit. p. 82. . ,·,. 
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bos en blanco, se utiliz& el procedimiento de llenarlos a 
mano. Además, el manejo de cambio de dinero result~ siempre 
trabajoso. 

Durante el tiempo total del ensayo, cercano a las 200 
horas de traba o en tiem o real, no ocurri~ ninguna fallaEi'fec
tiva del equipo f sico empleado, aunque es de señalarse que el 
tiempo de uti1ización de los discos estuvo muy por debajo de 
las 40 horas de uso indicadas por el fabricante como promedio 
de vida ~til de &stos. Por el contrario, se observó que va
rios discos de diferentes marcas de fabricación nacional y ex
tranjera no pod!an ser formateados y debieron descartarse sin 
haberse usado. Esto destaca la importancia de efectuar un 
control de calidad de discos y de formatearlos en lote, para 
prevenir la posibilidad de que todos los discos disponibles en 
cierto momento sean imposibles de utilizar. 

Otro resu1tado interesante observado durante el ensayo 
fu& la necesidad de establecer criterios muy detallados para 
arbitrar en los casos de SUPERPOSICION DE RESERVACIONES SOBRE 
UN MISMO MATERIAL ,porque es esta una situación que se produce 
con bastante frecuencia y en la que es preciso analizar la ca
tegor!a de los diferentes usuarios interesados, la fecha de ca
da reservación y los días transcurridos entre estas y la devo
lución del libro. 

La DISPOSICION FISICA DEL MOSTRADOR Y DEL EQUIPO se re
veló como un problema de importancia práctica, porque es pre
ciso atender adecuadamente' cinco diferentes tipos de situacio
nes• 

1 - Usuarios que solicitan ingreso al área de estanterías. 

2 Usuarios que desean realizar trámites (devoluci~n o 
renovaci&n, por ejemplo) sin ingresar al lrea de es
tanter!a. 

3 Usuarios que solicitan pr~stamo de libros tomados de 
las estanterías. 

4 - Usuarios que solicitan inCormaci&n o desean eCectuar 
reservaciones, luego de ingresar al ~rea de estante
r!ase 

5 - Usuarios que egresan del ~rea de estanterlas sin ha
ber hallado ningún material de su inter~s. 

Esta diversidad de situaciones hizo necesario ensayar 
varias disposiciones CÍsicas antes de hallar la más satisfac
toria, que se esquematiza en la p&gina siguiente. Esta coinci
de en términos generales con lo descrito en la bibliograC!a 
acerca de la experiencia de muchas bibliotecas (180). 

180 DRANOV, Paula.-- op. cit. Pe )2. 
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La impresión de las notas de reclamo se evidenció como 
demasiado lenta, debido a la cantidad de texto inclu!do en 
cada una de ellas. Adem&s, la mejora posible de obtener uti
lizando formas pre-impresas es relativamente pobre, pues la 
mayor parte del texto es específico para cada libro y usuario. 

El sistema de control de la puerta de ingreso al 'rea de 
estanterías requirió varias modificaciones a lo largo del ex-

# 1 # perimento, pero finalmente se llego a una so ucion razonable-
mente eficiente para reducir el costo a un mínimo aunque ga
rantizando continuidad de la operación. Se utilizó un meca
nismo de portero el~ctrico controlado por un relevador de po
tencia conectado a la salida de la micro-computadora. 

El procedimiento de autorizar ~nicamente la entrada de 
usuarios habilitados al 'rea de estanterlas se reveló eficien-

b # # te y no excesivamente lento, ademas, permitio obtener infor-
mación estadística muy relevantes 

A -
, # 

Numero de usuarios que ingresan al area de estante 
r!a que no solicitan pr&stamo ni reservación, lo -
que indicaría que no hallaron nada de su inter&s 
o que les alcanzó la consulta del material den
tro del lrea de estanterías. 

B - N~me~o de usuarios ingresados que solicitan pr&s
tamo y número de los que deben efectuar reserva-
ción. "' 

C Tiempo promedio de la estancia de los usuarios 
dentro del 'rea de estanterías. 

D - Cantidades de usuarios que visitan simultlnea
mente el ~rea de estanterías; que constituye un 
dato muy importante para el dimensionamiento y 
diseño de dicho local. 

E -·Distribución horario de la afluencia de usuarios 
y composición por categorías de la misma. 

El sistema de emergencia ante falla del ·~uipe de cómputo 
resultó bastante lento, debido a implicar el llenado de bole
tas a mano con los datos del usuario y del libro, aunque se usó 
un sello numerador de avance autom,tico para no tener que pres
tar atención a la cuenta de transacciones. Las boletas de los 
diCerentes tipos de transacción (indicados por el color) se -
guardaron por separado y ordenadas por número de usuario. Esto 
fu& hallado m&s conveniente que simular al ARCHI:YO SECUENCIAL 
DE TRANSACCIONES, pues si la falla se prolonga, comienzan a -
necesitarse boletas de transacciones previas (por ejemplo, se 
devuelve un libro prestado horas antes) y estas resultan muy 
diCÍciles de hallar dentro de toda la secuencia. 

Por el contrario, el uso del listado de pr~stamos exis
tentes al comenzar la jornada, y el registro secuencial en for
ma contínua, permitieron ubicar f'cilmente cualquier transac
ción realizada antes de ocurrir la falla del equipo. 
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El m'todo de regresar a estantería los libros con reser
vación pendiente, que en teoría tiene la ventaja de permitir 
su observación y posible reserva por parte de otros usuarios 
mientras que llega a retirarlo el titular de la reservación, 
no pudo sin embargo ser debidamente ensayado en este experi
mento, por tratarse de usuarios Cicticios. Pero en cambio -
resultó evidente que implica un mayor trabajo que guardarlos 
en estantería especial junto al mostrador, por lo que debería 
evaluarse cuidadosamente su conveniencia en otro tipo de estu
dio de campo. 

La intercalaei&n de los libros regresados se vi& coli
sionando en cierta medida con la presencia de usuarios en el 
drea de estanterías y su control. Pero dado que se trabaj~ 
con un porcentaje alto del acervo en circulación activa, re
sultaba claramente inconveniente no e~ectuar una intercalación 
inmediata. 

La introducci~n del uso de etiquetas de estantería codi
ficadas representó una evidente ventaja para levantar inven
tario físico de existencias en estantería, pero la duracion -
del mismo ~ul de algo más de una hora en promedio, lo que te
niendo en cuenta el tamaño de la colecci&n hace un promedio de 
3600 / 200 = 18 (segundos por libro). Pero este promedio 
est~ afectado de un sesgo, debido al pequeño tamaño de las es
tanterlas y de los propios libros uti1izados. 

En todos los casos en que se realizó control por presen
.2.!!,1 el mismo resultó concordante con el control por ausencia 
obtenido mediante listado de la computadora, lo que evidenci6 
la alta con~iabilldad del Sistema. 

Una posibilidad intermedia que fu& ensayada y evidenci6 
ser satisfactoria consiste en la comprobaci~n visual del con
tenido de cada estanterla sobre la base de un listado topo
gr&fico producido por la computadora. Aquí, simplemente se -
van dictando los autores o t!tulo, o signatura topográfica o 

, , .1 
numero de libro, de los volumenes en una estanteria y se van 
tildando en la lista correspondiente a ese entrepaño. Sin em
bargo, este procedimiento requiere la participación de dos -
personas, y adem~s no señala con mucha facilidad la ubicación 
errónea, aunque sí detecta fácilmente ausencias. 

La simulación de sustracciones permitió evaluar las re
feridas facilidades para conocer el estado real de la colec
ci&n y determinar la periodicidad con que deben aplicarse. En 
esto, ae partió de la base de que los libros con mayor riesgo , 
de robo son precisamente los de mayor circulacion; pero como 
entonces es muy probable que se intente hacer reservaciones -
sobre ellos y en e•a ocasión evidenciar su ausencia, por lo -
que la periodicidad del inventario fÍ•ico puede ser mayor que 
el promedio de intervalo de tiempo entre circulaciones sucesi
vas dentro del grupo de libros de mayor circulación dentro -
de la biblioteca. 
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7 D J: S C U S I O N 

El estudio teórico y el experimento sobre modelo reali
zados en el presente trabajo evidencian que la automatización 
del control del servicio de circulación puede aportar signiCi
cativas ventajas en cuanto a eCiciencia, rapidez, conCiabili
dad y evaluación del mismo. 

Adicionalmente, el tiempo del bibliotecario resulta res
catado para dedicarlo a la orientación y asesoramiento al p~
blico, al estudio de la colección, y al planeamiento de las 
mejoras y desarrollos ~uturos. 

La t&cnica computacional requerida es en realidad bas
tante sencilla y est~ perfectamente dentro del alcance de la 
.&' # # 
~ormacion profesional de los bibliotecarios, aun en los aspec-
tos específicos de la programación. Sin embargo, dado el cor
to ndmero de programas requeridos y el requerimiento de rapi
dez así como el de economía m'xima de recursos, resulta acon
sejable recabar la ayuda o asesorla de programadores expert~s, 
pero de cualquier manera el bibliotecario debe entender lo -
esencial de la t&cnica para poder intercambiar ideas con aque
llos a fin de formular los requerimientos, realizar la opera
ción del sistema y definir los problemas encontrados o las fa
llas ocurridas. 

Asimismo, resulta de suma importancia el poder trabajar 
en colaboración con especialistas en Computación que conozcan 
y sean capaces de modi~icar al equipo CÍsico. Esto, en el me
dio latinoamericano, marca una di~erencia cualitativa y aca
d~mica muy fuerte. La tendencia "consumista" hace que se tien
da a ut:l"'lizar los equipos de cómputo sin prestar la menor aten
ción a cómo est~n estructurados ni a cómo funcionan realmente 
a nivel de m'quina. Esto hace que el programador no pueda -
obtener el m'ximo rendimiento de la capacidad de su m~quina, 
ni tampoco conectar a ella otros dispositivos que los vendidos 
por el proveedor de aquella; mucho menos, en consecuencia, po
dría efectuar desarrol1os propios. 

El trabajo cooperativo e interdisciplinario para solucio
nar un problema pr~ctico utilizando en la m~xima medida po•ible 
las capacidades existentes en el pa!s, y la demostración de --
su factibilidad, constituyen a nuestro entender el principal -
resultado obtenido. 

El anllisis detenido de las experiencias ajenas y de los 
desarrollos acad&micos o industriales efectuados en el extran
jero ha servido para aumentar nuestro conocimiento, pero a la 
vez nuestra propia experiencia pr&ctica nos permiti& asimilar 
en fonna crítica los resultados obtenidos por otros. 
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La referida forma de pensamiento, actualmente muy difun
dida y probablemente mayoritaria en las universidades de Am&
rica Latina, confronta sin embargo la existencia de dos ten
dencias discrepantes que hemos podido identificar bien durante 
la recopilaci6n de antecedentes para esta tesis dentro del lm
bito bibliotecolÓgico latinoamericanos 

1 - Un empirismo chovinista e ingénuo, dentro del cual 
se inscribe el desarrollo de sistemas que adolecen 
de errores incompatibles con el estado actual de la 
ciencia bibliotecolÓgica y que son fruto de un• -
asociación superficial entre bibliotecarios y pro
gramadores administrativos. 
Evidencia de esto es la existencia de muchas publi
caciones con Ínfima o nula documentaci&n biblio
grlfica y con errores conceptuales que demuestran 
Calta absolut~ de integración entre los autores. 

2 - Un consumismo resignado y dispendioso, dentro del 
cual se inscribe la adquisici~n a precios exhorbi
tantes de sistemas desarrollados en el extranjero 
y poco adaptados a las necesidades y característi
cas propias. 
Evidencia de esto es la existencia de publicacio
nes donde se enfatizan los logros a corto plazo y 
se silencia el desprecio a las capacidades propias 
junto a la aceptación de una dependencia continua
da• 

Dentro de la primera de estas tendencias, rechazamos el 
d•sooaocimiento implíctito de la especializaci&n bibliotecol&
gica y la concepci&n de que es suficiente utilizar una computa
dora dentro de una biblioteca para afirmar que se cuenta con -
un sistema moderno y eficiente de control de la circulaci&n, -
sin dedicar la menor atención a lo hecho por otros dentro del 
campo espec!fico. En plena ~poca de expansión explosiva de 
las comunicaciones, y precisamente dentro de las ciencias de la 
información, este tipo de actitudes resultan inaceptables y 
retrógradas pese a su apariencia modernista. 

Los bibliotecarios latinoamericanos debemos asumir plena 
y responsablemente el desafío de estudiar a fondo nuestros pro
blemas y documentarnos sobre el conocimiento universal, para 
reci&n entonces diseñar y ensayar nuestras propias herramien
tas. En cada paso debemos cotejar nuestra experiencia con la 
ajena, conscientes de nuestras limitaciones pero seguros de -
nuestro nivel y de los avances logrados cada vez. 

Lo prolongado y dificultoso de este camino es precisamen
te el argumento usado por los titulares de la segunda tenden
cia, que alegan razones de urgencia y oportunidad para comprar 
Cuera lo que puede construirse dentro. 
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Afortunadamente, día con d!a es mayor el número de cole
gas que asumen posiciones de protagonismo acad~mico y de com
promiso con los intereses comunes de Am~rica Latina. Y a la 
vez, dÍa con dÍa es mayor 1a demanda de aquellas y la defini
ción de estos. 

La presente tesis constituye un intento para hacer un -
aporte, aunque fuese muy modesto, al estudio detenido de las 
posibilidades ofrecidas por el uso de microcomputadoras en e1 
control de los servicios de circulación. Su realización in
sumió, pese a nuestra intención en contrario, casi tres años; 
un lapso durante el cual se fueron introduciendo r~pidos cam
bios en la tecnología computacional. 

El riesgo de la obsolescencia pende sobre muchas de las 
afirmaciones técnicas incluÍdas en el trabajo, pero tambi~n -
se puede confiar en que lo más apiticable y obvio haya decanta
do suficientemente a lo largo del trayecto. 

, 
Lo mas importante parece ser el resultado de que se puede 

tener un sistema económico capaz de soportar ágilmente el con
trol de la circulación y a la vez generar a~álisis estadísticos 
para la evaluación y el planeamiento. 

Este tipo de sistemas necesariamente ha de manejar los 
datos de libros y usuarios en forma codificada y 1e~ible auto
m~ticamente, porque se trata de controlar un gran numero de 
transacciones en el menor tiempo posible y con la mayor segu
ridad. 

Si, por ejemplo, analizamos el esquema del desarrollo de 
los sistemas computarizados de una de las compañías m~s im
potantes del Mundo especializada en bibliotecas (ver p~gina -
siguiente), podemos ver que TODOS LOS AVANCES APARECEN ASO
CIADOS A NUEVOS METODOS DE ADQUISICION O TRANSMISION DE DATOS. 

Esto significa que predominan las limitaciones de orden 
t~cnico sobre las formulaciones conceptuales, adn en medios 
con muchos recursos económicos. 

Sin embargo, el ensayo sobre modelo realizado en esta 
tesis nos ha mostrado que en realidad EXISTEN TODAVIA MUCHOS 
ASPECTOS POR DEFINIR EN EL PLANO CONCEPI.'UAL, para poder im
plantar sistemas computarizados en nuestras bibliotecas. 

En la inmensa mayoría de estas se sigue una organización 
en estantería cerrada, control mediante tarjetas trabajadas 
manualmente y control de calidad pr~cticamente subjetivo. El 
planeamiento en general es~~ bastante alejado de una cuanti
ficación de necesidades y tampoco existen criterios uniformes 
de medida y comparación. 

En la DEFINICION CONCEPI'UAL DE PROCEDD1IENTOS ORIENTADOS 
A LA AUTOMATIZACION encontramos el escollo principal en este 
ensayo, y parece que esto refleja adecuadamente la realidad. 

' . ' . ' 

~-· , ·· ·-::.··_ , ., · .· ;<~}~~f~~~j~¿I~~;~::: ~- ._ ~-t·/.~i;.:~'.:<~;~~c.~.~.~~h:\~:.t/~;~~? \'.·_: ;!~~J;:/;!;. ~t~:~!4~f ~~~;;,;:?~ ~~:;;'.~ ~~:._ :.~·~':)~'./~:.:¡.~t·~1: ~i8~'1:~{:{~1~1é;~i~~?P.~~~~~~:~~, 
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Sin embargo, antes de adentrarnos en la discusión de es
tos puntos, debemos referirnos brevemente a la cuestión de la 
captura automática o manual de los datos. La misma se ocurre 
actualmente totalmente ociosa, pues si la lectura de una eti
queta codificada en barras con lápiz de luz resiste alguna com
paración con teclear directamente el ndmero en una consola, -
UNA CAMARA DE VIDEO PUEDE REPETIR CIENTOS DE VECES LA LECTURA 
EN EL TIEMPO INSUMIDO POR CUALQUIERA DE LOS DOS METODOS ANTE~ 
RIORES, y el precio de estas cámaras baja cont!nuamente, en la 
actualidad las hay buenas por doscientos d~lares, en el merca
do internacional electrónico. 

De hecho, ya durante la realización del experimento de 
esta tesis, se dudó acerca de la conveniencia de incluir el 
lápiz de luz o reemplazarlo por una cámara de televisi&n mo
dificada, pero se optó por el lápiz en razón de la experien
cia adquirida y la posibilidad de que su uso se masifique a 
corto plazo (debido a su uso para intercambiar programas de 
calculadoras de bolsillo) y el precio se reduzca mucho. 

Pero no debe quedar duda alguna acerca de la superiori
dad de adquirir los datos mediante video, y 4e que este será, 
ademls, un método de costo reducido en poco tiempo. 

En el Departamento de Optica del Centro de Instrumentos 
de la UéNéA.M. existe un complejo sistema de video diseñado 
para la evaluación de placas detectoras de radiaci&n 9 y esto 
constituye una sólida garantía de que en M~xico se cuenta ya 
con los especialistas requeridos para e1 diseño de los EQUI
POS DE CAPTURA DE DATOS CODIFICADOS EN BARRAS MEDIANTE TELE
VISION que habrin de usarse en los futuros sistemas para las 
bibliotecas. 

Adicionalmente, debe señalarse que las cámaras de tele
visión PODRl:.AN LEVANTAR INVENTARIOS FISICOS DE ESTANTERIA EN 
FORMA PRACTICAMENTE INSTANTANEA y esto constituirá una segu
ridad. total además de una simplificación muy fuerte. 

El problema del CODIGO DE BARRAS utilizado es muy im
portante, porque determina la calidad del equipo de impresión 
y lectura, el tamaño de las etiquetas y el monto de informa
ción almacenable en estas. Si bien existen varios en uso, so
bre todo en los Estados Unidos, ser!a conveniente ELABORAR UN 
CONVENIO LATINOAMERICANO PARA BIBLIOTECAS a efectos de selec
cionar científicamente el más adecuado y poder compartir pro
gramas y equipos basados en ~l. 

Debe tenerse en cuenta que sobre el "Alphanumeric Bar 
Code CODE 39" existe patente internacional a favor de la em
presa norteamericana "INTERFACE MECHANISMS INC." a partir de 
finales del año 1980. Pero como puede comprobarse en el -
Aplndice 3 de esta tesis, en el mes de junio de ese mismo año 
se presentó a la Primera Reunión Naciona1 de Bibliotecarios y 
Documentalistas Gubernamentales una descripción pública de un 
código an~logo por parte de un grupo de investigadores de -
M&xico, de modo que, llegado el momento, deber~ reclamarse la 
dilucidaci~n de derechos a favor del Estado, como fu~ volun
tad de los autores al consignar en su ca1idad de servidores 
p~blicos el re€erido c&digo. 
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Respecto a la S~ULAcroN MEDIANTE MODELO ,no se hall6 
un antecedente en ninguna de las numerosas Cuentes bibliográ
Cicas especializadas que Cueron consultadas, por lo cual puede 
suponerse que es una de las primeras veces, o la pri~era vez, 
que la misma se emplea a nivel físico para diseñar y ensayar 
sistemas computarizados de control de la circulación. 

Se ha discutido antes la pertinencia y la conveniencia de 
tal tipo de análisis, y se puede concluir que el mismo podría 
ser innecesario si la automatizaci~n no implica cambios sustan
ciales de los rocedimientos. En este sentido, la Caita de 
antecedentes podr a resu tar explicada, pero sin embargo, en 
la bibliograC!a aparecen reCeridos problemas prácticos (181) 
(182) que ocurrieron sobre sistemas ya implantados y que hu
biesen sido perfectamente previsibles trabajando sobre un mo
delo físico. Esto resulta particularmente cierto en todo lo 
relacionado con las interrupciones del servicio urbano de ener
gía el&ctrica y sus repercusiones sobre el equipo físico. 

Si bien sobre un modelo teórico, puramente formal, p9dr!an 
simularse muchas de las situaciones propias de la realidad, la 
incidencia de factores como el APRENDIZAJE DE OPERACION serían 
muy diC!ci1es de. incluir, al igual que los ERRORES DE rNTER
CALACION o los ERRORES DE VERrFICAcroN • 

Pero el valor práctico Cundamental del modelo, una vez -
diseñado el Sistema, parece ser LA ENSEÑANZA Y EL ENTRE
TRENAMIENTO. Sobre el modelo ~Ísico de la biblioteca a escala 
y su sistema de control computarizado, los estudiantes y pro
~esioni stas jóvenes podrían estudiar todos los aspectos invo
lucrados y ensayar cuantas veces quisieran los procedimientos, 
al igual que lo hacen los aviadores en los simuladores de vue
lo. Fundamentalmente, simular y aprender a enfrentar SITUA
CIONES RARAS Y GRAVES, que es algo fundamental para la opera-

# cion segura de un sistema computarizado. 

Debe tenerse presente adem~s que el equipo de cómputo uti
lizado pertenece a la categoría de las "máquinas dom~sticas", 
diseñadas originalmente con el prop~sito de jugar en la casa 
y aprender lo básico de la Computación, y que su costo puede 
reducirse a un mínimo si solamente se desease trabajar sobre 
un modelo pequeño. Aunque considerando la rápida disminuci~n 
de los precios y el aumento de 1a potencia de los equipos, este 
problema resulta de magnitud totalmente secundaria. Alcanza 
con tener en cuenta el n~mero e1evado de profesionistas y es
tudiantes que en M~xico ya poseen una micro-computadora para 
uso personal. De hecho, e1 costo de los libros, los muebles 
y los accesorios para un modelo será mayor que el de los equi-, . 
pos de computo a muy corto plazo. 

El problema limitante del modelo utilizado es que los usua
rios son Cicticios, esto es, simulados por una o varias perso
nas que hacen el papel de muchos usuarios sacando y regresando 
libros o realizando otras gestiones. Por esto sería interesan
te experimentar con una MrCRO-BIBLIOTECA REALg por lo menos 
algunos puntos. 

181 
182 

GROSCH 1 Audrey N.-- ope c~t. 
BUU .. , ,D.-- op. cit. p. 28. 
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8 e o N e L u s I o N E s 

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

La automatización mediante computadora de los servicios 
de circulación presenta múltiples ventajas y constituye 
un problema relativamente sencillo si se cuenta con el 
apoyo de especialistas. 

Las ventajas de dicha automatización consisten en agili
zar la gestión, aumentar la conCiabilidad y Cundamental
mente generar inCormaciÓn estadística en ia cual basar -
la evaluación y el planeamiento. 

El costo actual de un sistema.basado en una microcomputa
dora está al alcance de las bibliotecas medianas, que son 
precisamente las que podrían derivar mayores beneCicios -
cualitativos y cuantitativos en la mejora de sus servi- -
cios de pr~stamo. Adicionalmente, el costo relativo a la 
potencia de este tipo de instrumental disminuye año tras 
año en Corma muy rápida. 

Existen sobradamente en México los recursos humanos y ma
teriales requeridos para desarrollar, implantar y perCec
cionar sistemas de circulación computarizados, adelantán
dose a seguros requerimientos de futuro y generando para 
el país un importante ahorro de divisas. 

El dispositivo opto-electrónico de información codifica
da en barras (lápiz de luz o cámara de video) constituye 
un elemento clave del sistema, y debe ser perCeccionado 
para aumentar su resolución y conCiabilidad. 

La protección de las etiquetas de código usadas en libros, 
estanterías y credenciales de usuario 9 debe ser objeto de 
investigación ~special para aumentar su durabilidad y ga
rantizar su lectura aún despu&s de un uso prolongado. De
be tenerse presente que, en ~ltima instancia, la in~or
mac1Ón principal es aportada por este medio. 

La simulación, mediante modelos a escala reducida, puede 
constituir un valioso auxiliar para la demostración y el 
entrenamiento a los bibliotecarios; también en otros as
pectos de la BibliotecologÍa podría rendir bene~icios. 
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8 - E1 sistema desarrollado en esta tesis incluye algunos 
t&cnicos novedosos, como el uso de programación estruc
turada en Lenguaje PASCAL, la conexión de l~piz de luz 
y de calculadora de bolsillo a una microcomputadora, el 
sistema de estantería abierta para usuarios habilitados, 
las etiquetas de estantería y una serie de criterios es
tadísticos para la evaluación del servicio. 

9 - Es preciso elaborar proyectos de acuerdos nacionales e 
internacionales para normalizar los códigos de barras y 
su ~orma de manejo, lo cual permitiría abatir costos y 
eventualmente compartir equipos. 

10 - Los criterios de evaluación del servicio de circulación 
han de formularse en t~rminos cuantitativos y en base a 
conceptos estadísticos, ya que el uso de la computadora 
hace posible su empleo rutinario y una exp1otación a -
fondo de los datos históricos. 

11 - Es de importancia adoptar un apoyo catalogr~~ico como el 
Sistema MARC, pero que incluya la bibliografía de habla 
hispana como centro. Este esfuerzo, aunado al empleo de 
computadoras para control de la circulación, dotaría al 
sistema bib1iotecario nacional de una gran agilidad y efi
ciencia. 

12 - El sistema de estantería abierta exclusiva para usuarios 
habilitados podría constituir una solución intermedia -
viable entre la mayoría de las organizaciones actuales y 
el sistema de estantería abierta existente en unas pocas 
bibliotecas. El control y la evaluación de la estancia 
en el área de estanterías resulta perCectamente factible 
dentro del esquema desarrollado en esta tesis. 

13 - La f~cil disponibilidad actual de las microcomputadoras 
hace imprescindible incluir el estudio pr~ctico de la -
Computación dentro de la carrera de Bibliotecolog!a. La 
experiencia de esta tesis ratifica, en e~ecto, que en es
ta materia resulta insustituÍble la propia operación del 
instrumental para comprender adecuadamente los conceptos 
que desde ahora son exigibles al bibliotecólogo. 

14 - Es preciso enfatizar el hecho de que las ventajas del uso 
de computadoras en las bibliotecas se refieren a un mejor 
control, una evaluación objetiva y una planeaciÓn metÓtli
ca, pero no a una reducción del personal encargado del --

··,:· 
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servicio de circulación, ya que por el contrario el -
mismo debería aumentarse, para explotar adecuadamente 
las nuevas posibilidades incorporadas. 

15. - Una necesidad ~undamental es 1a de coordinar y raciona
lizar esfuerzos y uso de recursos, recurriendo al máxi
mo a la capacidad de nuestros investigadores en ciencias 
básicas y aplicadas. Esto imp1ica establecer sólidos -
nexos interdisciplinarios, sobre bases de cooperación y 
no de competencia. El desarrollo de esta tesis aporta -
evidencia en tal sentido. 

" BIEN SE QUE EL PRESENTE, QUE SIGNIFICA PROGRESO, 
PARA MAÑANA SERA LA TRADICION, GUIÑAPO QUE ARRA
SARAN LOS VIENTOS DE LAS NUEVAS IDEAS. 
NO BRINDEMOS PUES POR LO QUE SE HAYA HECHO, NI 
FIJEMOS LOS OJOS CON TENSA OBSESION SOBRE EL PA
SADO, SINO QUE VUELTOS DE CARA AL PORVENIR, BR:IN
DEMOS POR LO QUE HABRA DE HACERSE LUEG0 1 POR LOS 
QUE DEBAN REALIZAR LA OBRA. 
BRINDEMOS POR LA PERENNE RENOVACION DE IDEAS EN 
EL SENO DE LA UNIVERSIDAD t 11 

IGNACIO CHAVEZ 

:More1ia 1922 
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A N T E C E D E N T E S 

A finales del año 1979, la autora de la presente tesis 

participó en un equipo de bibliotecólogos que Cormul& un -

Proyecto de MANUAL DE ORGANIZACION para el sl•tema de biblio

tecas que depende del Departamento de Biblioteca• de la UNI

VERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEX:ICO. 

A car«o de la autora estuvo la formulación, redacción y 

di•eño del MANUAL DE RUTINAS DE LA SECCION DI SERVICIOS AL 

PUBLICO, y del mi·smo se han eztra!do los segmentos que se -

pr••entan en las siguientes plglnas, para ilustrar la des-

e rlpct&n de rutinas y su resumen mediante diagramas de flujo, 

que fueron ezpuestos en los numerales l.) y 1.4 • 

A•imi•Mo, debe señalar•• que esta experiencia de ase•o

rla eonatituy& un punto de partida y una fuente de idea• pa

ra la coneepct&n del experimento realizado en esta tests. 
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3•4•1 • • RU'l'IllA l>E ltF.CHS'l'RO DE USUARIO PARA. PR'ESTAJitO A DOMICI1'IO 

Se eoli'oi ta el ctoc11inento persC?nal _q11e lo acredita como integrante ele ·]a:'. 

Universidad (Maeet~o, e~t~diante, pasante, egresado o t~aijajador). Ei
!ii.a110. oÓ.n•iste en la credeneial de l" U .A. l:.,.,. oorreeron•H.ente al año. 

• 1 

Los pa••nte o egreeaclos deben ~reeentar el co»respondiente oertitioado 

fe la U.A.E.!.!. 

_ Se eolicitan 2 totogratfas aotu~les de tamaño infantil, con el nombr~ 

••orito a llpiz. en el re•erso. 

- !le el oa•o cte Jia••ftte• o •P"••acloa, •• aolioi'\a ofeotu.1r un dor&sito a. 
~ (doeoientoa cinc~enta peeoe). Entregando recibo y anotando entra-

4• ea el LI!~O »E CAJA. 

- El asoario clebe entregar an~ SOLIOITUD DE REGISTRO (torma SP-7) oobi~J'llt. 

ta con todoa los datos allf exigido•. · 

Uaa ve• recibidos loo elementos anteriores, ae procete a llen~r la TAR

JETA DE LECTOR (forma SP - 8) 

- Se recaba la firma cS•l uaaario en a.11 TARJETA DE LECTOR. 

- Se rega un~ totogratf~ en la TARJETA DE LECTOR 

- Se entrega al 11auario on ejem·rlar del 'REGLAMENTO DE LA 13IBLIOTECA (tol\

•a SP-15) 

Se interéala la TARJE'l'A DE LECTOR on el FICUERO DE LECTORES, dentro del 

eeotor oorreepondiente a s~ categorfa (eat~diante, maestro, etc.) y en 

forma altab•tica oogl!n rrimer arellido. 

- Se pt!• la n~eunda foto~ra~ta •n 11nD CREnENOIAL D~ USUARIO en blanoo .... 

(tor11a sr-14) 
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- 91 11eaan lo• datos 

Se reoaba flr11a 

j 

- Se 1• .. ia~i ca ttl 11aaaaz-io qa• en 3 d;t'ae 
CIAL. 

'bile• paee a recoger •a CRl!D!:lf -
- S• ••ohiwa en la oa~a ~CIALES PAR~ PROCl!S.lJI, 

1 

•••••••••••••••• 

... . 

'• 

'o·,,.'. 



BEOIS~O DE USUARIO PARA PRES'.r.AMO A D>MICILIO 

Explicar 
Deneeaoic:1 

del Regist 
1 solicit. 

Recabar 
Firma del ·~---

Solici tant 

Colocarla 
en la Caja 
'Cre denoial 

en nrooeso' 

(mero ) 

l 
eoibir de 

' Solioitant 
2 :fotos y 

solicitud 

Recibir 
Credencia 

de U.A.E.M 
del solio. 

J, 

si J. 

si 

- 21:3 -

Cobrar 
250 

Pesos 

Anotar en 
Libro de 
Caja 

Extender 
Reoibo de 
Pago 

O••---------------
Llena.:r una 
Tarjeta de 
Leoto:r 

Llenar una 
Credencial 
de Usuario 

Indicar 
al Usuario 
a Fecha e 

l 

Pesar 
una 
Foto • 

Intercalar 
la Tarjeta 

en Archivo 
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3~3·1• - RUTINA DE ~'NTREOA DE LIEROS DE PRESTAMO EN SALA 

El aau.ario, laego de consal tar el ca~~.logo para obtener loa d.atoe co

rreepondientea a la obra que le i~teresa, lleca ona BOLETA DE SOLIC! 

TUD D~ PRESTAMO ~ SA~ (form~ SP-1, color ~erde) 

- Se verifica •i en la boleta est~n todos los datos, 7 en caao contra
rio •• solicita al mamario q11e. la com~lete. 

- Si.~ localiza el 111pr correspondiente al libro so.licitado, •ecliante 

.la signatara indicada en la boleta. 

- , Si en. el 111gar del libro ·h117 .11.Ui·~"'ablil"la· roja·, -.~ marca en "011eclro -
:· "Preataclo a doaici lio" en la boleta de eolioi t11d. y· se le intor81a al -

lector. L11ego •• parda la :BOLETA D!: 'SOLICITUD ~Hhla: caja rot11lad.a -• 

"Solioltudes de pr4ata110 en sala no atendi4aa" 

- Si en el 111gar del libro ha7 una tablilla verde, a• maroa el omadro -
"JTeatado en Bala" en el reverso de la boleta de eolioitmd'7 luego se 
gaarda la boleta 4e solioi~~d en la caja rotal~da a '"Solicitades de ,.... 

· prlataao e~ sala no atendidas" • 

- Si en el·lugar del libro ba7 o.na tablilla amarilla, se maro• el oaiadro 

"en reparaoi~n" en el reverso 4e'la boleta de solieitnd 7 se le infor

~a al o.suario. Lmego se gmarda la boleta de solicitQ~Y se le informa . . 
al asaario. Laeso ae gaarda la boleta de 9olioit11d en la caja rotulada 

"S:>licitudea d• pr4sta_iao ea a¡¡la no atendidas". 

Si el libro se encuentra en el lacar oorr~srondiente ae retira. Se an~ 

ta la •ig.nat·llra to))~grlfioa del 1i l1ro en la etir¡ul!tta de una. t11blil.!!,._g) 

l~~·~erda y ae coloca en el mismo lugar que ocapa el libro. 

- . .Se retira del esquinero la TARJF.'l'A DEL L~BRO y se deja abier~o el li--· 

br~ pa~a luego sellar la·HOJA DE VENCIMIENTOS reggda en la contratapa. 

(forma SP-4) 

¡·¡ 

;;'f'i~l'>~''.ti<;-t;;~:t,,,:.;.:,;~10rro~,,¡,;; 1,;}·\;1;;;;y:;,,~·1;:.~~~-; ~~~;f~~@,,~;~~~-~~~~~~>i,;-~~,~-,~:,·,~·.·,,~~:"i·,~'.:·:hP:,;tj~~lJ:f~~~~:i.~ 
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- Se solicita al 11euario eu .credencial" de identifica<?i4.n. 

Slt veri:tica q11e la totograt'fa de ;a credencial corres:ponda al"'us11ario • 
. . 

- Se sella la techa ~.n la TARJE~A DEL LIBRO. 

- Se ja.ntan mediante 11n clip la TARJETA DEL LIBRO, la l30LETA DE SOLICI
'l'UD DE FRES'l'AMO 7 la CREDENCIAL DEL USUARIO. 

- Se entrega el libro al ~euario. 

- Se ooloca la TARJETA DEL L!!IRO y los dooa.mentos adjantoe en el ~CHE-. 

RO nJ: LIBROS PRE3TADOS EN SALA, intercalando ~egdn eig.nat11ra topogr4-

tioa. 

••••••00000 

' .. 



Anotar Sig--
natura en 

si 

Tabla VERDE 

l 
Colocar Ta-. 
bla en si tic 
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no 
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Xnftnm.r 
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PBBSr.-0 DB LIBROS PARA SAU 

DO 
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!ªi l si 

Marcar en Marcar en 
boletas boletas 

1Prestac!o a 'Libro en 
Domicili.o • B.eparac1'1n 1 

•• 
1'ascar IJ.'&1"- hf'o:rmar 
jeta del &1 
Libro Uswario 

1 1 

no .,. 

·- ··~· --- . - .. ~ 

• 
N ... 
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cicfn adic 
na1 

! 
04-----
l 

Sellar la 
Fecha .en la 
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. 3•'1 •5• - RU'l'TNA DE Al/JSO O\? LL'EOJ\nA DE LIBOOS RES8R11A'OOS 

,·. 

A medio horario y :rr~ximo :::\l ci..,rre da 'ia biblioteca se procede a reco

ger del esta~e de LIBROS EN· RE:~ER!JA loa voltSinenes qlle allí' se halll!.n y 

que deben tener incl~!da y sobresaliendo de las tapas úna boleta de SO

LI.CI'l'UD· DE rRESTAMO A .oor.ucILIO (torma SP-10) 

Se colooan loe libroR en una mesa junto al tellfono y se hace la cone

. xi~n de esta rar~ llama1ae externas. 

- S~ llama a cada Ltno d.e los uo11arios que efectuaron reeer''ª• indioéfndo

les .o dejlndoles recado de que disponen de 3 d!as para pasar por. el li

bro solicita do. 

Se anota en. cada Boleta la. fecha y hora del aviso. 

Se reponen loa ltbr~s al estante de LIBROS '!N RESERVA. 

Én el oaso de ~OL~"l'AS q11e ya tenían un aviso previo efeot11ado el di'a 

anterior, ae procede de.igual manera. 

En el caso 4,e '.BOLETAS que ya tienen 1ios aviaos, no se ef'ect..ta un tercer 

llamado, y sim~le~ente se verifica ~ue hayan transourriio 3 d{as desde 

el ~ltimo avisq. 

Si ya han tranaourrido 3 d:!as ae escribe •inm-::;ERVA VENCIDA" sobrd la 'BO.. 

LETA y se guarda en el ARCHIVO DE BOLE'l1AS DE rRESTAMO A D:'.>MICILIO ATml... 

DIDAS • 

Lue~o, ee oolooa el libro, aee~n signatura topogr~fioa, sobre·'~ CARRO 

:PORTA-LIBRO;s. 

·O O 0 O O O O O O O O 



AVISO DE LLEGADA DE LIBROS RESERVAlX>S 
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li 
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DATOS Y SU REPRESENTACION COMPUTACIONAL 

La DlFORMACION que una biblioteca maneja con relación a 
un pr&stamo dado consiste en un CONJUNTO ORDENADO DE DATOS, de 
loa cuales unos son num~ricos y los otros alfab,tioos, por ejem
plo a 

ntfmero del libro 
ndmero del usuario 

- título del libro 
- nombre del usuario 

signatura topográfica del libro 
fecha de vencimiento del pr~stamo 

Sin embargo las computadoras internamente manejan dnicamen
te los datos en forma DIGrI'AL ,es decir, utilizando los s!mbolos 
"l" y "º" para aumentar al miximo la sencillez y di•minuir al m!
nimo el riesgo de confusión. 

En en una línea de un de efecto, la presencia voltaJe 3 
o m.ts Voltios se interpreta como dato "l". 

La presencia de un de 092 Voltios o menos se in ter-voltaJe 
;ere ta como un dato "º". (189) 

Exi•te pues un importante rango que separa lo• dos dnicos 
e•tados posibles, y esto hace que no haya lugar a confusiones. 

De modo que una l!nea eléctrica (o lo que es iguala cierto 
punto de un circuito e1$ctrico) trabajando del modo digital ex
pueato, representa físicamente a la menor cantidad de Intormaci6n 
;eoeible, que se denomina "bit" (190), de modo quea 

1 bit 
Valor "º" (voltaje bajo) 

Valor "1" (voltaje alto) 

Para representar ndmeros o letras (CARACTERES) utilizando 
dnicamente "bits", es preciso formar grupos de ellos y adem's 
acordar un c~digo 9 de modo que cada grupo particular exprese cier
to CARACTER. 

Sabemoe que los ndmeros son 10 s!mbo1os di~erentes y que 
la• letras (may~sculas y mindsoulas) suman 104 s!mbolos, si a 
••to• 114 s!mbolos agregamos los par,ntesis, operadores y otros 
que hallamos en el teclado de una máquina de escribir, f'cilmente 
•uperamos unoa 130 s!mbolos a representar. 

¿ cuintos "bits" necesitaremos agrupar como m!nimo para que 
cada grupo en particular corresponda a un símbolo dado ? 

18~ 

190 

McWHCRTER,Gene y Gerald Luecke.--Understanding Digital Elec
tronics.--Dallas,TXaTexas Instr.Learning Center•J17ª• 

MORA, Jos& 1. y Enzo Molino.--op.cit. P• 18. --p. ~ 
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Veamos cuintas configuraciones diferentes pueden presentar 
los grupos de "bits" a medida que vamos aumentando el n~mero de 
estos contenido en cada grupos 

o 1 

00 10 11 - - -
000 - 100 - 010 - 001 110 - 101 - 011 - 111 -

Con grupos de 2 "bits" solamente podemos representar 4 
•!mbolo• diferentes. 

Con grupos de 3 "bits" podemos representar hasta 8 e!mbo
lo• diferentes. 

Ahora reparemos en la relaci&n aritm&tica existentes 

1 .. 2 ' (2) • 2 (2) = 4 (2) • 8 

Generalizando este resultado, podemo• eaoribir1 

ndmero de "bit•" 
NVMIRO DE CONF7GURACIONES = ( 2 ) 

8 
cuando utilizamos un OCTETO DE "bits" 1 (2) • 256 

••te •• el grupo mis usado en Computación y se denomina BYTE. 
Vemos que puede tener 256 configuraciones diferentes y represen
tar por lo tanto igual cantidad de s!mbolos diferentes de acuer
do a un c~digo. 

De modo que un OCTETO DE "bits" o "BYTE" puede representar 
a cualeaquiera de los s!mbolos que usamos al escribir, pero tam
bi&n no• sirve (si dejamos de lado el c&digo de s!mboloa) para 
repreeentar una CANTIDAD ENTRE O Y 256. Claro que habri de esta
blecerse antes •1 vamos a usar a cada BYTE como un CARACTER o co
mo una CANT7DAD. Y si bien las computadoras loe pueden manejar 
de ambas ~orma•, en cada caso debe indicarse cui1 de lo• modo• •• ••t' u•ando. . 

Dado que en nuestro sistema manejamos muchas letra• (nom
bre•,t!tulo•, etc.), y en cambio hacemos pocas operacion•• arit
mltloaa, ded1caremoa algo de espacio a explicar el c&digo que se 
uti11•• para trabajar con CARACTERES. 
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E1 c&digo m'a frecuentemente utilizado para el manejo de 

CARACTERES se conoce por la sigla " A S C I 7 ~ (American Stan
dard ~oda for ~nformation _!nterchange) y ~u& propuesto en eT año 
1967 por la Asociaci&n Norteamericana de Normas (191). 

Este c&digo utiliza dnicamente los rimeros bits de un 
!!li!t mientras que e 1 imo it se usa para CONTROL DE PARIDAD 
(esto se exp1icar' al referirnos a la transmisi&n de datos). 

7 
Dado que (2) = 128 , dentro del C&digo "ASCII" se repre

sentan hasta 128 slmbolos diferentes. En las p&ginas siguientes 
presentamos dicho código, y se puede ver que, aparte de las le
tras y los ndmeros, se representan símbolos bien conocidos comos 

+ = I & / $ ( ) 

pero adem&e una serie de CARACTERES DE CONTROL que se utilizan· 
para indicar acciones específicas a los dispositivos de entrada 
y/o •alidaf por ejemplo, el Byte de forma " O O O 1 O 1 O 1 " 
corr••ponde a un caracter de control llamado "LINE FBED" y que 
lndloa a una terminal o a una impresora que se debe cambiar de 
llnea, como cuando en una miquina de escribir accionamoa la pa
lanca o tecla que sube a la hoja. 

otros caracteres de control se utilizan para enviar una 
linea que acabamo• de teclear, otros para anular algo que tecle
amo• por error, para hacer sonar un timbre, etc. 

De modo que, por ejemplo, el dato correspondiente a la 
signatura topogr&fica " 342.973 JIM " de un libro requerir' 
para •u representaoi&n computacional en c&digo "ASCII" 10 Byte• 
•uc••ivos, de acuerdo al siguiente detalles 

oaracter Byte segdn ASCII 

' o 1 1 o o 1 1 1 

4 o 1 1 o 1 o o o 

.2 o 1 1 o o 1 o o 

• o 1 o 1 1 1 o 1 

9 o 1 1 1 o o 1 1 

7 o 1 1 o 1 1 1 o 

3 o 1 1 o o 1 1 1 

J 1 o o 1 o 1 o o 

7 1 o o 1 o o 1 o 

M 1 o o 1 1 o 1 1 

191 
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es 

00 
0 

00 
1 

BITS 

04 03 B2 Bl 
CONTROL 

0 0 0 0 NUL OLE 
o 16 

0 0 0 1 SOH DCl 
1 17 

0 0 1 0 STX DC2 
2 18 

0 0 1 1 ETX DC3 
3 19 

0 1 0 0 EOT DC4 
4 20 

·0 1 0 1 ENQ NAK 
5 21 

0 1 1 0 ACK SYN 
6 22 

0 1 1 1 BEL ETB 
7 23 

1 0 0 0 BS CAN 
8 24 

1 0 0 1 HT EM 
9 25 

1 0 1 0 LF SUB 
10 26 

1 0 1 1 VT ESC 
11 27 

1 1 0 0 FF FS 
12 28 

1 1 0 1 CR GS 
13 29 

1 1 1 0 so RS 
14 30 

1 1 1 1 SI us 
15 31 
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Table 2-1 
ASCII CODE CHART 

0 1 0 1 0 
0 1 1. 

HIGH X&. Y 
GRAPHIC INPUT 

SP o @ 
32 48 

1 1 A . 
33 49 

11 2 B 
34 50 

# 3 e 
35 51 

$ 4 D 
36 52 

o/o 5 E 
'37 53 

& 6 F 
38 54 

I 7 G 
39 55 

( 8 H 
40 56 

) 9 1 
41 57 

J * • • 
42 58 

+ • K ' 43 59 

' < L 
44 60 

- - M -
45 61 

• > N 
46 62 

/ ? o . 
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Vimos ya que la rn~ormación consiste en un CONJUNTO ESTRUC
TURADO DE DATOS, y acabamos de ver la Corma en que puede repre&en
tarse cada ndmero o letra integrante de un dato. 

El con unto de datos referente a una unidad individual, por 
ejemplo un ibro o un usuario en el caso de os archivos de biblio
tecas, constituye un REGISTRO. De modo que la representaci~n com
putacional de una tarjeta de libro es un Registro en el que figu
ran los datos correspondientes. 

•· A su vez, un con unto de Re istros constitu en un .ARCHJ:VO 
(en inl~s •FILE• ; cada Regis ro de Are ivo iene e mismo for
mato, pero contiene diferentes datos, pues corresponde a unida
des individuales diferentes (192). 

En una biblioteca, el ARCHIVO DE LIBROS contiene UN REGYS~ 
TRO POR CADA LIBRO. 

Dentro de un Registro los diferentes datos· se ubican en 
CAMPOS diferentes y de longitud pre-establecida por lo general. 
De modo que puede a su vez decirse que un Registro es un conjunto 
de datos consi nados en cam os bien definidos ue corres onden 
a una misma unidad individua 193 • 

As!, por ejemplo, un registro del ARCHIVO DE USUARIOS de 
una biblioteca podría tener (reeumidamente) la siguiente estruc
turas 

campo 1 campo 2 

J •U • .A • R • E • Z • ...,, .. .. . . c.A.R.L.o.s •• 

apellido nombre 

• • 

campo 3 campo 4 

~.5.3.7 B 

Nóe categorta 

Cada Registro de un Archivo tiene un NUMERO SECUENCIAL 
que indica su posici~n relativa dentro del Archivo, y que en ge
neral es usado para buscar al registro dentro de este. 

Los Archivos pueden ser de dos tipos1 DE ACCESO DIRECTO 
o DK ACCESO SECUENCYAL, en los del primer tipo puede acce•arse 
directamente cualquiera de los registros, en cambio en los segun
dos deben accsesarse sucesivamente cada uno de loa registro• has
ta llegar al deseado (de modo que su manejo es muchl•imo mie len
to). Sobre cinta magn~tica Únicamente es posible manejar archi
vos de tipo secuencial, desde que cada registro esti grabado ~!
eicamente antes o despu~s de los otros. Los archivo• de acceso 
directo se manejan sobre discos magn~ticos o sobre la propi• me
moria central de la computadora. 

192 STERN, Robert y Nancy Stern.--op.cit. P• ,5. 
193 MOR.A, Joel L. y Enzo Molino.--op.cit. P• 27. 

. ___ - ... ' 
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Cuando se lee o se escribe informaci~n en un archivo de 
computación, es preciso copiar el registro que se va a usar des
de el disco a una zona de la memoria centralJ de modo que aunque 
vaya a escribirse o leerse un solo campo EL REG7STRO SE MUEVE EN
TERO, por lo que constituye la unidad m!nima de manejo de la in-
formación a nivel de archivos. . 

De la misma manera, cuando deseamos cop~ar la signatura 
topográfica de un libro desde un catálogo convencional, tenemos 
que manejar la tarjeta correspondiente como-un todo, sin que re
sulte posible accesar directamente al dato deseado. 

En general, un mismo programa de cómputo maneja en forma 
conjunta varios archivos. Por ejemplo, el sistema de control de 
circulación de una biblioteca necesita por lo manos leer datos 
en el AROH1VO DE LIBROS y en el ARCHIVO DE USUARIOS, así somo 
escribir datos en el REGISTRO DE TRANSACCIONES. 

La mayoría de las computadoras actuales ofrecen facilida
des para proteger los archivos contra borrado o escritura invo
luntaria por parte del operador. Asimismo, es posible' asignar 
•propietarios" a cada archivo, de modo que solamente ciertas per
~onaa y/o desde ciertas terminales, puedan accesarlo. 

Un conjunto de archivos estructurado l&gicamente de modo 
que se pueda obtener informac~ón contenida en varios de ellos 
utilizando definiciones ~nicas, constituye un BANCO DE DATOS 1 
y dada la importancia de este tema, le dedicaremos un numeral 
entero a su explicaci6n. 
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CAPl'URA Y ALMACENAMYENTO LOCAL DE DATOS 

Vimos en el numeral anterior que las computadora• manejan 
internamente los caracteres bajo la ~orma de Bytes, seg~n el c&
digo ASCir, ¿ pero cómo se introduce a la computadora un carac
ter dado ? 

La ~orma más directa y sencilla es mediante el teclado de 
una terminal, en el cual 1 al oprimirse una tecla dada, se activa 
un circuito electrónico CODIFICADOR a través de cµyas patas de sa
lida aparece la combinación de bits que ~orma el Byte correspon
diente (en código Ascrr) al símbolo de la tecla oprimida. 

La idea de esto se halla ilustrada en la p&gina siguiente, 
donde puede verse que en cada una de las líneas que aegdn el By
te debe aparecer el valor "l" se produce un pulso el&ctrico po
•ittvo, mientras las restantes l!neas (cuyo bit debe tener el va
lor "O") permanecen inactivas. 

Lo• circuitos codificadores generalmente estin contenido• 
en una ~nica pastilla de circuito integrado ("chip•), y en la ac
tualidad su costo es muy reducido. 

La parte más crítica de un teclado es en general el contac
to de las teclas, que debe soportan centenares de mile• de •gol
pe••, por lo que en años recientes s'e ha buscado la f'orma de •ue
ti tuir la configuración de estas. Dos soluciones parecen en la 
actualidad ganar aceptacióna los teclados capacitivos y lo• !!,
clados de membrana (194). 

Loa primeros son ya comunes en los elevadores, y •U oarac
t er!st ica es que detectan la proximidad del dedo sin nece•ldad 
de apoyarlo sobre la superCicir de la tecla, que ha su ves care
ce de movimiento y por lo tanto de desgaste mecinico. 

Los segundos son muy usados en las máquinas de calcular de 
bolsillo, y consisten en contactos móviles de Corma circular que 
eat'n montados sobre una misma tela flexible y aialante por don
de est4n bordados unos conductores muy flexibles ~ue llegan a lo• 
contactos. En este sistema hay desplazamiento mecanico, pero como 
la operación es muy suave debido a la flexibilidad de la membrana, 
la duración y conCiabilidad es mucho mayor que con el teclado cll
sico. 

En las terminales destinadas a uso en biblioteca•, •uelen 
colocarse además teclas de función especial (préatamo,renovaci&n, 
etc.) para simplificar la selecci&n. En estos casos, como en loa 
botones de un elevador, suele encederse un foco indicador integra
do a la propia tecla para avisar qu~ función estl en u•o• 

La calidad del teclado es entonces un punto clave para eva
luar el posible resultado a obtener con una terminal. 

194 Me WHORTER, Gene y Geral~ Luecke.--op.cit. P• 92. 
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E1 teclado de una terminal constituye la herramienta para 
CAPI'URA DE DATOS EN TIEMPO REAL, e• dec1r 1 los caracteres que son 
tecleados se transmiten en rorma casi instantánea a la computado
ra. 

Pero la forma clásica y más difundida hasta hace apenas -
unos pocos años ful la TARJETA PERFORADA TIPO I.B.M. 1 que Úni
camente permite introducir DATOS EN LOTE ("batch") FUERA DE -
TIEMPO REAL (19S)e 

La tarjeta I.B.M. clásica tiene 80 columnas y en cada una 
de estas es posible indicar un Byte mediante la perforación de 
orificios en 1as posiciones correspondientes a cada uno.de los 
bits (196). Es decir, en cada tarjeta se pueden representar 
haata 80 caracteres. 

Para perforar las tarjetas se utiliza una máquina perfora
dora que tiene un teclado igual al de una máquina de escribir, 
'Y"<iüe perfora en cada columna (espacio del carro) el código del 
caracter tecleado en ese instante. 

Dado que el código de perforaciones resulta demasiado di
tlcil de leer, la propia perforadora escribe (igual que una m'
quina de escribir comdn) el caracter correspondiente sobre una 
llnea cercana al borde superior de la tarjeta. Para que no exis
ta posibilidad de leer una tarjeta al rev&s, la esquina superior 
izquierda presenta un corte en lngulo. · 

Adn asl 1 la comprobacl&n del perforado de una tarjeta re
•ulta fatigosa, pues obliga a leer n~mero o letras muy pr&ximos 
entre s! y casi sin espaciado. Por esto es preciso uear una 
•egunda ml9uina verificadora en que se vuelve a teclear la intor
maci&n deseada y se compara automáticamente cada caracter teclea
do con el perforado en la tarjeta. Si existe un solo error, la 
tarjeta debe ser perforada nuevamente. 

Este sistema de introducir informaci&n a las computadoras 
esti cayendo rlpidamente en desuso por las siguientes razones1 
el retardo en la entrada de datos, la dificultad de revlsi~n e 
imposibilidad de oorrecc1&n 1 el alto costo de las tarjetas, el 
intenso y fatigante ruido que producen las máquinas y aún la im
portante cantidad de polvo de papel desprendido, que puede dañar 
a lo• dleposttlvo• de memoria magn&tica. 

Una vez per~orado el lote de tarjetas, estas se colocan en 
una mlquina lectora que explora la presencia de perforaclonee en 
cada una d~ las posiciones verticales (bits) de cada columna. 

195 MORA, Jos& Le y Enzo Molino.--op. cit. p. 213. 

196 .xAT NOGUERA, Nuria.--T,cnicaa documentales fuentes de 
lnformaci&n.--Barce onaa Bib lograr, 979·--
P• 230. 
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La detecci&n de las per~oraciones de la tarjeta se e~eo
. tda, eegdn la rapidez de la miquina, mediante escobillas que 
. cierran contactos eléctricos o mediante rayos de lu• emitidos a 
la altura de cada bit de una columna y que se detectan del otro 
lado de la tarjeta en caso de existir per€orac1Ón de la misma. 

De la descripci~n de este procedimiento, vemos que el mis
mo es lento, complicado y costoso. 

Otra forma de codi€icar caracteres e introducirlos a una 
computadora es mediante un CODXGO DE BARRAS que puede leerse 
por medios opto-electrónicos, ~undamentalmente el llamado J..APXZ 
DE LUZ. 

Este sistema resulta ideal para leer pocos caracteres pre
viamente escritos para lectura reeetitiva, como es precisamente 
el caso de las etiquetas con el numero de un libro o la creden
cial con el ndmero de usua~io. (19'7) 

Este sistema tambi4n se ha popularizado extraordinariamen
te para indicar el precio de revistas o productos envasados en 
los supermercados, pues el cajero dnicamente debe pasar el l'piz 
de luz sobre la etiqueta para que se lea autom,ticamente el pre
cio, en lugar de tener que teclearlo. 

Como puede verse en el esquema de la p&gina siguiente, el 
:funcionamiento del 14piz de luz para leer caracteres codificados 
en barras se basa en un emisor de radiación in€ra-roja cuyo haz 
reflejado sobre la super~icie blanca de la etiqueta es detecta
do por un ~oto-transistor montado en el propio lápiz, el cual 
genera voltaje al recibir la luz reClejada. Si la superCicie 
enCocada es negra (barra negra), entonces la radiaci&n es absor
bida y el detector no genera voltaje. (19e) 

Existen varios c&digos para este sistema, pero todos tie
nen en comdn el hecho de que SOLO SE PUEDE ALCANZAR CIERTA DENSI
DAD M.AX:rMA (caracteres por centímetro de longitud) determinada 
por la &ptica del l~piz. Por esto su uso ideal es en etiquetas. 

En el Ap,ndioe 3 de esta tesis se incluya un trabajo de in
vestigaci~n realizado por la autora de esta en colaboraci~n, y 
en el cual se describe con detalle un l&piz de 1uz 1 un c~digo y 
programas de c&mputo aplicados al Control de Pr&stamo en Biblio
tecas. 

Un c&digo de barras tambi&n puede ser leldo mediante una 
CAMARA DE TELEVISXON, con la ventaja de que en vez de una dnica 

197 BARRrSoN BAHR, A1ice.--op.cit. p. 82. 

198 UEBBrNG 1 John 1 Donald Lubin y Edward Weaver.--•Handheld 
Scanner makes readin Bar Codea eas and inex en
sive•"--Hewlet -Packard Journal,.J!.'7, 1981·. 



lectura (como cuando se pasa el lÁpiz •obre la etiqueta) esta 
efectda decenas de lecturas en un segundo, lo que hace que este 
dispositivo brinde una altísima con~iabilidad, con la ventaja adi
cional de lectura a distancia (ver página siguiente), lo que evi
ta desgaste de la etiqueta. Este sistema ya ha sido incorporado 
en el "LASDR SCANNER" del sistema "LIBS 100", que es una terminal 
de captura de datos de etiqueta para bibliotecas. Aquí, desde 
junto a la cámara de video se emite un intenso haz de LASER que 
ilumina intensamente una línea recta sobre la ~~tiqueta, lo que 
permite al operador centrarla correctamente, y cuando lo ha hecho 
ordena la lectura del código oprimiendo un botón. (199) 

Dado que este sistema o:frece mdltiples ventajas y que los 
eguipoa de video ya son muy económicos (200 dÓ1ares, por ejeiiiPio), 
CONSXDERAMOS QUE ESI'E S:ISTEMA SERA ADOPTADO POR LA MAYORIA DE LAS 
B:IBLXOTBCAS A MUY CORTO PLAZO. (200) 

Otro sistema de captura de datos utilizado en bibliotecas 
tambi&n se conoce por LAPIZ DE LUZ , pero no debe ser conrundi
do con el que se usa para leer código de barras desde etiquetas. 
Este sistema, al que mejor denominaremos LAPIZ DE V:IDEO , sirve 
para seleccionar una opción sobre un mend desplegado sobre una 
PANTALLA DE VIDEO. Así, por,ejemplo, si el usuario consult6 
el catilogo computarizado desde la terminal, el sistema desplie
ga loa t!tulos existentes acerca del tema o autor solicitado, y 
el ueuario, en vez de teclear su opc1&n1 simplemente la marca to
cando la superricle de la pantalla de video con un LAPXZ DE VI
DEO en el irea donde est' el título de su inter&s. (201) 

El principio del ü\PIZ DE VIDEO se comprenderi mejor mie 
adelante, al exponer acerca de la pantalla de video, pero adelan
temos que ae trata simplemente de un detector de luz muy ripido 
y •lncronizado con el barrido del haz de electrones sobre la 
pantalla. 

otra ~orma de captar in:formaci~n, son las TARJETAS CON 
CINTA MAGNETICA, que se utilizan mucho en los sistemas de cajas 
de banco automiticas. Aquí, en una credencial de plistico se 
incluye un trozo de cinta magn~tica sobre la cual las zonas 
mafnetigadas matterializan los bits en valor "l", como las barras 
de c&digo &ptico o las per:foraciones de la tarjeta tipo :IBM (202). 
Para leer el c&digo de la credencial se introduce esta en una 
ranura de la terminal de captura, la cual opera básicamente de 
la mi•ma rorma que una grabadora•reproductora de casettee. Sin 
embargo, este sistema tiene el inconveniente de que el c&digo 
puede borrarse si se expone la cinta a un campo magn&tico fuerte. 

199 HARRISON BAHR, Alice.--op.cit. P• 36. 
200 HARRISON BAHR, Alice.--op.cit. P• 38. 
201 "Public Accessa the Next Phase of' Library Automation, Becomes 

a Reality."--CLSr Newsletter of' Library Automation, 
(13)• 17, 1980. 

202 MALEY, Herald y Melvin Eheiweil.--rntroduoci&n a la• computa
dora• digi tale• .--México 1 Limu11a, 1981.-- P• 1.62 • 

;:,,,. 
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Hasta aqul se han expuesto los principales mecanismo me
diante los cuales se introducen datos a las computadoras y ae 
ha visto ~ue el mla usado es el TECLADO, aunque en Bibliotecolo
g!a también es muy usado el LAPXZ DE LUZ. Ahora bien, dado que 
serla un des erdicio de tiem o el transmitir caracter or carac
ter a ·1a computadora a medida que estos se van tecleando o eyen
crc;-'con el l~piz (en un segundo la m'quina puede erectuar 1 MILLON 
DE OPERACIONES) y que ademis puede ocurrir error y querer anular
se el dato, ea preciso contar con una MEMORIA LOCAL donde ae va
yan guardando transitoriamente los caracteres, para que una vez 
rormado todo el dato (conjunto de caracteres o "llnea" en el caso 
de la terminal de video) enviarlos en bloque uno trae otro a la 
mayor rapidez gue sea posible, a eCectos de ocup~r muy poco tiem
po _de la computadora en recibirlos. (20)) 

Las MEMORIAS, como se verl m's adelante, pueden aer de dos 
tipo•1 permanentes o delet&reas, seg~n sean o no capaces de rete
ner la inrormaci6n al interrumpirse el suministro de energla -
e14ctrica. 

Para el uso que mencionamos antes (almacenamiento temporal 
mientras termina de captarse un conjunto de caracteres) es su~i
ciente con que los dispositivos de captura (terminales) tengan 
una pequeña cantidad de memoria del tipo deletéreo. 

Sin embargo, para trabajar con un alto margen de seguridad 
e incluso para disminuir el ndmero de accesos a la computadora, 
cada ve& se hace m&s €recuente el uso de una pequeña memoria -
local del tipo permanente (un casette o un diskette), en la cual 
se guardan todos los datos capturados, sea para transmitir espa
ciadamente, sea como copia de respaldo, o con ambos prop&•itos. 

En los servicios de circulaci&n computarizados lo anterior 
es rr&cticamente una NORMA EN LA ACTUALIDAD, pero se vi& en el 
Cap tulo 3 de esta tesis que algunas terminales especiales para 
esto (como la "Plessey/Chckpoint") ya incorporaron memorias per
manentes (n~cleos de ferrita) desde los primeros modelos. 

En el caso de terminales port,tiles, utilizadas sobre todo 
para levantar inventartios desd~ estantería, el contar con un cas
sette parece casi imprescindible. 

En las terminales, la señal de que una línea de carcteres 
(uno o m&s datos) pueden transmitirse se da mediante una tecla 
rotulada •RETURN" a la cual corresponde· el caracter de control 
ASCIZ que se conoce como •carriage Return" (como cuando al es
cribir a mlquina accionamos la palanca de retornar y pa•ar a otra 
línea). 

20' McWHORTER, Gene y Gerald Luecke.--op.cit. p. 174. 
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ultimacopia , copia s cadana; 

BEGIN 
NEW (copia); 
vi th copia" do begin 

numlibro a = nuevlibro; 
clasifica a = nuevclasifica; 
titulo a = nuevtitulo; 
autores 1 = nuevautores; 
situacion a = nuevsitua; 
siguiente 1 = ultimacopia; 

endf 
ultimacopia 1 = copia¡ 

END; 

En este ejemplo, que contin~a a las definiciones de tipo y 
de archivo dadas antes, se definen doe variables de tipo CADENA 
(apuntadoras al archivo Lnmos). La instrucción NEW( copia) 
crea un registro nuevo en blanco del tipo LIBROS apuntado por el 
valor de la variable copia. 

La secuencia iniciada con WrrH copia~ 'do begin signifi-
ca que el registro apuntado por la variable. copia (se indica a 
este por copiaA ) sea llenado con los nuevos datos, asignando 
al campo SIGUIENTE el valor de ULTlMACOPIA, para indicar que por 
ahora es el dltimo elemento de la cadena 1&gioa. 

Finalmente se guarda la direcci&n del re~istro reci&n creado 
(que est& guardada en la variable COPIA) en la variable ULTDfACOPIA. 

De modo que si nuevamente se ejecuta el PROCEDURE INCORPORA 
ahora se crear~ un registro con direcci~n m~s alta, y ser~ esta la 
que se guarde en ULTD!ACOP:r.A • Pero en ~orma autom~tica el PAS
CAL escribirl la direcci~n de este nuevo registro en el campo 
SIGUIENTE del registro escrito antes, de modo que ahora dicha va
riable queda apuntando al nuevo registro. 

As!, queda constru!da una cadena lógica constitu!da por di
~erentes registros, cada uno de los cuales apunta al que le sigue 
mediante el contenido de la variable SIGUrENTEo 

Una instrucción especial, que se escribe NIL permite ha
cer una marca de lifa nula en el primer registro (inicial) de una 
cadena l&gica estab ecida como hemos acabado de ver. De esta for
ma se reconoce al registro inicial, mientras que el dltimo queda 
apuntado en la variable ULTDJACOPIA. 

Para terminar este resumen acerca del PASCAL, extenderemos 
el ejemplo para el caso de manejar simultáneamente un archivo lla
mado LXSTACOPIAS donde figure en cada registro la dirección de 
la primera y de la dltima copia de una obra distinta existente en 
el archivo L:rBROS. 
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TYPE CA DEN.A = A LIBROS; 

VAR 
LXBROS = ~lle of record 

numlibro1 integer¡ 
clasifica 1 string (lo]r 
titulo a string (120]; 
autores a string (801 ·; 
situacion 1 integer; 
siguiente a cadena; 

end; 
LZSTACOP:r.AS = file of record 

primera a cadena; 
ultima 1 cadena; 

PROCEDURE :CWCORPORA 
V.AR 

end; 

copia a cadenas 
. li•ta a listacopias; 

BEGD 

END 

nev (copia) 
vttb coplaA do begin 

numlibro 1 = nuevlibro1 
clasificacion a = nuevclasifica1 
titulo s = nuevtituloJ 
autores 1 = nuevautores; 
situacion a = nuevsitua¡ 
siguiente a = nil¡ 

end; 

w1tb lista do begin 
it primera 1 = nil; 
then primera a = copia; 
else ultima ~siguiente s = copia; 
ultima s = copia; 

endJ 
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A • 2 • 10 DISPOSlT:IVOS PARA SALIDA DE DATOS 

Los datos almacenados durante cierto proceso, as! como los 
resultados de cálculos aritm&ticos o manejos lógicos efectuados -
por la computadora deben ser comunicados al exterior bajo la for
ma de caracteres impresos o dibujos que son desplegados en panta
llas de video o escritos en impresoras. 

Adicionalmente, y de importancia en el caso de las máqui
nas orientadas al control del pr~stamo en bibliotecas, se pueden 
tener salidas ac~sticas (timbres o bocinas) y salidas luminosas 
(~ocos pilotos o carteles). 

En las micro-computadoras actuales, como la "APPLE II" que 
se utilizó en la·parte experimental de esta tesis 1 ya vienen in
corporadas facilidades para controlar todos estos tipos de sali
das. 

Para la impresión de reportes y listados largos suelen·. 
utilizarse miquinas especiales denominadas im~resoras de líneas 
que escriben decenas de l!neas por minuto (22 ). Sin embargo, 
para aplicaciones pequeñas es preciso considerar detenidamente 
si el poco uso que tendrán ameritará su adquisici~n. 

En general las micro-compu~adoras utilizan impresoras pe
queñas, pero que tienen la ventaja de ser capaces tambi&n de di
bujar en base a puntos. Estas impresoras grá~icas resultan par
ticulannente ~tiles en el caso de una biblioteca, pues son capa
ces de imprimir listados a velocidad todavía aceptable, pero 
adem&s im rimir eti uetas con cÓdi o de barras, confeccionar 
r&ficas ara os re or es es ad sticos, escribir notas con muy 

diferentes tipos de etras o avisos y carteles que siempre se 
requieren en una biblioteca. 

Las teletipos son terminales en que se pueden introducir 
datos mediante tecleado o bien recibir datos desde la computado
ra. Tienen la ventaja de que ambos tipos de informaci~n (entra
da y salida) queda documentada (226) 9 pero en general resultan 
demasiado lentas para obtener despliegues de datos o para impri
mir listados largos. Adicionalmente 9 en general no permiten una 
visualización cómoda de lo que se est' escribiendo. Por estas 
razones, pese a haber sido los primeros y mis populares disposi
tivos de comunicaci~n con las computadoras, cada vez se utilizan 
meno a. 

Para la salida de datos se utiliza en general el Código 
ASCII de caracteres, que como vimos incluye precisamente una se
rie de caracteres de control orientados a manejar dispositivos 
de impresic5n o despliegue ("BEL","L:INE FEED11

1 etc.) 

225 MORA 1 Josli L~ y Enzo Molino.--op.cit. p. 224. 
226 MALEY, Herald y Melvin Ebeiweil.--op.cit. ~ 185. 
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emisor 

El haz de electrones 
imprime un punto al 
hacer impacto en la 
pantalla. Si su ener
gfa es alta, el punto 
es brillante. 

- ¿,.. - - -
-- ~ 

--- 4-- -

- --
1 1 ~ 

El haz "barre" la pantalla segdn lineas horizontales, y 
se apaga durante el cambio de línea y el regreso al co• 
mienzo. En el esquema, se estl ~ormando la imagen de 
una barra clara vertical, cerca del cent~o de la pantalla. 

Para la preaentaci&n de 
caracteres sobre pantalla, 
se manejan matrices de 
puntos, cada uno de loa 
cuales puede estar claro u 
oscuro. 
A cada punto le correspon• 
de un bit en la memoria 
rlpida para control del 
brillo del Yideo~ 
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En general, los dispositivos de salida tambi&n poseen una 
cierta capacidad de memoria local, a e~ectos de recibir un blo
que de caracteres (una o más l!neas) y trabajar en ~orma asín
crona respecto a la computadora. 

En las TERM:INALES DE VIDEO la pieza principal es el tubo 
de rayos catódicos (ver esquema en la página siguiente) cuya ca
ra anter~or (casi plana) constituye la pantalla. Sobre esta, las 
imlgenes se producen por composición de puntos claros y oscuros. 
Los puntos luminosos se producen al incidir con mucha velocidad 
los electrones que ~orman·e1 haz dentro del tubo, mientras que 
los puntos oscuros quedan donde el haz de electrones incide con 
poca energía. 

En cada instante el haz de electrones, emitido por un ti
lamento metálico caliente y acelerado y enrocado mediante alto 
voltaje, ipcide sobre un punto distinto de la pantalla. Esto esa 
el haz está constantemente •barriendo" la pantalla por el lado 
interno, e imprime puntos claros u oscuros segdn que el voltaje 
acelerador que en ese instante recibe sea alto (mucha velocidad, 
produce luz al impactar) o bajo. 

Para que el ojo humano perciba una imagen completa y está
tica de toda la pantalla, el haz debe recorrerla completa por lo 
menos 60 veces or se undo~ Entonces, e1 haz de electrones ~s 
dirigido para recorrer O líneas horizontales completas en 1/60 
de segundo. En cada ins an e durante su recorrido horizontal so
bre una llnea puede aplicarse voltajes alto o bajo para que im
prima un punto claro u oscuro. En general, se discriminan unos 
250 puntos por llnea. 

De modo que el ndmero total de puntos posibles de discri
minar electr&nicamente serlas 

250 X 250 = 62,500 

Si se tiene un ndmero igual de celdas de memoria de lectu
ra riptda (memoria para video), se puede sincronizar el circuito 
generador del barrido del haz con la lectura de la celda corres
pondiente, de modo que si en esta hay un "l" se aplique alto vol
taje para imprimir punto claro, y si hay "O" se aplique bajo vol
taje para dejar punto oscuro. 

Para cada caracter ~osible sobre pantalla se utiliza una 
matriz de puntos (9x6 '• 54 puntos) y debe haber un circuito codi
licador que calcule, para cada caracter (ndmero,letra o signo) los 
puntos que deben encenderse. 

Dado que todo este manejo es bastante complicado, las ac
tuales terminales de video en general incluyen un microprocesador 
que lo organiza ~ácilmente. (227) 

En ocasiones, se asocia a la pantalla de video un disposi
tivo que reproduce en papel la imagen, y e~tos aparatos se cono
cen como "Hard Copy", porque todavía son muy complicados. 

227 McVHORTER, Gene y Gerald Lueoke•--op.cit. p • 144. 
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El interés de uno de los autores, responsable de una bibliote

ca de1 sector pablico, hacia la posibilidad de implementar un siste 

~~.de circulaci6n automatizado basándose en algunas de las numero

sas micro-computadoras econ6micas que actualrne'nte se ofrecen en e1 

mercado .nacional, p~so en evidencia que el principal escollo para 

.esto. radicaba en e1 equipo para captura de datos. 

Luego de recabar inf ormaci6n directa e indirecta acerca de los 

sistemas comerciales-que existen en el mercado internacional se lle 

q6 a la conclusi6n de que ellos resultaban excesivamente costosos, 

al situarse su precio en las decenas de miles de d6lares. Esto pa

recía determinante en cuanto a qu!=! la gran mayoría de nuestras bi-

bliotecas quedaran·~rivadas de las posibles ventajas de la automati 

zaci6n. 

Sin embargo, resultaba evidente que, habiéndose llevado a cabo 

en el país desarrollos en electr6nica muchísimo más complejos que 

lo que parecía demandar el referido problema, deb!a poderse encarar 

al mismo con base en la propia tecnolog!a nacional. Tratá.base pues 

de una situaci6n que'requería esfuerzo interdisciplinario e inter-

institucional. 

Surqi6 entonces la posibilidad de coordinar esfuerzos con la 

Unidad de Informática del Instituto Nacional de Cardiolog!a, la cual 

si bien constituye un centro· de investigaci6n en electr6nica, t·iene 
1 

entre sus cometidos espec!ficos, asignados por el Maestro Ignacio 
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Chávez, el promover la aplicaci6n de tecnolog!a nacional a resolver 
1 

problemas i~forl!'áticos que puedan resultar de inter~s al área m~di-

ca. Esta Unidad acababa de implementar un sistema computarizado pa-

ra el control de la Fa~cia del Instituto y tambi~n tenía el probl~ 

ma de reconocer materiales, en este caso envases de medicamentos; 

por lo que la coordinaci6n de esfuerzos entre los autores surgid co-

mo resultado natural del conocimiento recíproco de necesidades y re-

cursos. 

El presente trabajo muestra ¡qs avances alcanzados en esta ac

tividad conjunta:, principalmente en lo que tiene que ver con el equf 

po de captura de datos, y ·formula los lineamientos generales del sis 

tema automatizado de circulaci6n en que dicho equipo será utilizado . . 
entro del campo.de.la bibliotecolog!a y la documentaci6n • 

. ¡ 

azones para automatizar la circulaci6n 

El cambio de filosof!a más significativo en las bibliotecas ha _ 

ido su progresiva transformaci6n desde una funci6n dominante de ac2 

io y conservaci6n, a una funci6n de servicio par~ la informaci6n, 

ue, sin descuidar: lo primero, haga ~nfasis en una.circulaci6n reit~ 

ada y en un uso intensivo del material bibliogr~fico y documental a 

u cargo. 

• 
Esto requiere que la mayor parte del tiempo del bibliotecario 

st~ dedicado a orientar y asesorar al pGblico respecto al contenido 
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de las colecciones, lo que exig~ aderná~, d~q:i._cc:1.ci6n a la obse~aci6n 

y estudio de éstas. 

Sin embargo, aan.predominan en las bib1iotecas latinoamerica-
, 

nas una distribuci6n de tiempos y movimientos contraria a este enfo-

que: el bibliotecario permanece en un mostrador realizando tareas bu 

rocráticas y s6lo dispone de breves oportunidades para estudiar y re 

visar la colecci6n, mientras recorre las estanterías en busca del ma 

terial solicitado. 

Realizar automáticamente, en. breve tiempo y .sin dedicar esfuer 

zo mental, las tareas rutinarias constituye un paso fundamental para 

transformar esta situaci6n. 

Por otra parte, es preciso trabajar en un sistema de estante-

r!a abierta, que permita al usuario conocer el material antes de so-

licitarlo en préstamo, as! como recorrer f!sicamente la colecci6n p~ 

ra descubrir materiales· que resultei; de interés, lo que es muy difí

cil lograr a través de 'la· simple consulta de un ca tá'.logo. 

El sistema de estantería abierta tambi~n ahorra en forma consi-

derable el tiempo del bibliotecario, al eximirlo de los movimientos 

en busca del material solicitado. 

Para implementar adecuadamente dicho sistema. es preci~o dispo-

ner de un medio automático que reduzca al m!nimo el tiempo de las ru 



3.60. - 284 -

tinas administrativas, abreviando la estancia del usuario por esta 

raz6p y compensándolo por el trabajo de buscar por s1 mismo el\ mate

rial. Además, por razones de seguridad en el control, es convenien

te que el número de usua.rios en espera de ser· a tendidos se reduzca 

1 mínimo. 

Tambi~n la posibilidad de disponer de un sistema eficaz y ágil 

ara detectar .Plazos de préstamo vencidos, editar notas de reclamo 

aplicar inhabilitaciones a los morosos, acons_eja la automatizaci6n. 

Finalmente,. existe otra raz6n de mucho peso: disponer de esta-

1sticas exhaustivas que permitan evaluar y planificar el desarrollo 

uturo con base en las necesidades reales de la comunidad-a que se 

irve, constituyendo esto un punto al que es preciso brindar s.uma a

enci6n y que ;implica muchos_ aspectos técnicos. 

Con base en: todas estas consideraciones, hemos diseñado un Sis-· 

ema de Circulaci6n Automatizado que torna en ·cu~nta las experiencia~ 

e otros países, procura adaptarse a las condiciones de nuestras bi~ 

liotecas median'as y utilizar el mínimo posible de recursos. 

escripci6n general del sistema 

Un sistema de circµlaci6n automatizado debe cumplir, corno ml:ni

, las siguientes funciones: 
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Lo primero, se logra dotando a cada usuario de una creden

cial en la que figure el nCimero de usuario en formato legible 

automáticamente, lo cual implica establecer un banco de datos 

de acceso directo por las siguientes llaves: 

nCimero de usuario 

nombre 

Lo segundo; se logra elaborando para cada libro una etiqueta 

en la que figure el número de material en formato legible automá

ticamente, lo cual implica asignar a cada elemento del catálogo 

una correspondencia nwnérica y establecer en ambos un banco de 

datos de acceso directo por las siguientes llaves: 

nwnero de material 

clave de clasif icaci6n 

autor 

'1. 
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La indicaci6n del tiempo puede ser diaria,· lo que no constituye 

problema si se mantienen los archivos con las transacciones de cada 

d!a, siempre que se disponga de una segura identificaci6n de fecha. 

El registro de préstamo implica asociar el ntlmero del usuario y 

el del material sobre un archivo de transacciones del día, luego de 

haber verifipado que el usuario no está inhabilitado p0r alguna ra-.. 
zdn y que ·~1 inateri.al solicita do no tiene resetjaci·6n. pendi.ente / co-

.' 

mo se muestr:~: el di.agrama ~e flujo de la página ~i~uiente. 

La devoluci6n consiste simplemente en leer .sobre la. etiqueta el 

n1hnero del m~terial, inscribi~ndose éste sobre el. archivo de tran

sacciones diario junto con una clave que indica la devoluci6n. En 
: . 
. . 

un archivo de: prés.tamos vigentes se tiene la identificac~6n del usua 

~io y la fecha en que expira el ~préstamo, de modo que al efectuarse 
. ' 

el proceso diario de los datos se aplicará automáticamente una san

cidn (inhabilitacic5n del usuario),. en el· caso de que est~ excedido 

el plazo otorgado. 

T~i6n en el caso de que exista reservaci6n pendiente sobre 
.. 

el material devuelto, se le indica auto~ticamente al bibliotecario 

para que no regrese el material a la estanter!a y busque en la lista 

quien efectuc5 la reserva detectada. 

Finalmente, dado que,. la '.transacci6n ha quedado terminada, debe 

ser registrada en un archivo hist6rico, incluyendo la duraci6n del 
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prEstamo y fecha de realizaci6n. Esta info.i:maci6n puede resultar de 

sum~ importancia para el análisis estadístico del· uso de las colee-. 
ciones Y. .. la detecci6n de tendencias en el mismo. 

e :Inicio ) 

l 
recepción 

del 
~-:eria1 

! 
lectu:a.. de 
etiqueta 

! 
Hgistro 

Cle 
d.evo!uci6r. 
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cont.l"Ol 

ele 
:reserva 

l 

l 
N1inu de 

atenci6n a 
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·. 

·. 

) 

no 

..... -----)~> "1 

o archivo 4e. 
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Al terminar cada jornada, la cinta que contiene al archivo de 

transacciones dirarias debe rernit~rse a un centro de c6mputo par~ 

su procesamiento. 

··Dicho procesamiento consiste, primero en leer todas las transac 

ciones y generar con ellas un archivo.en disco, en el cual se leen 

todas las devoluciones, actualizando con ellas el archivo de prést~

mos vigentes. Cuando aparezcan devoluciones cuyo correspondiente 

préstamo no esté registrado, se anotan en un listado de errores que 

se remite a la biblioteca. 
... . 

A continuaci6n, se leen las renovaciones, que modifican la fe

cha de vencimiento de los respectivos préstamos, y aquellas en que 

éstos no est~ registrados .se anotan en el listado de errores. 

Cuando ya estAn registradas todas las devoluciones y todas las 

renovaciones, se procede a detectar los vencimientos. Con los pré~ 

tamos vencidos se efectüan varios procesos, en primer lugar, la edi

ci6n de cartas de reclamo, tomando los datos del usuario del archivo 

maestro de usuarios y los del archivo maestro de materiales. 

Se edita una lista de usuarios morosos con los materiales que 

adeuda cada uno, y una lista de ntlmeros de usuarios inhabilitados, 

que puede cargarse automáticamente mediante cinta o a mano,.en la 

memoria de la terminal de p~éstamo. 
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A continuaci6n, se cargan los nu~vos préstamos, actualizando el 

archivo de préstalt'Os vigentes, anotándose en la lista de errores a

quellas transacciones cuyo nCímero de registro de material ya figure 

en el archivo. 

Por dltimo, se cargc;Lri las reservac;:iones con el fin de que astas 

qu~den registradas hi~t6ricamente y se genere la cinta para ~arga~ 

la memoria de la terminal- ~e préstamo. ·· 

Se efectda un registro del conjunto de las transacciones para 

fines estad!sticos de evaluacidn y planeacidn, en el archivo hist6-

rico 4e transacciones. 

Los distintos aspectos técnicos necesarios para el funcionamien -
to del sistema de etiquetas numeradas, se~án. analizados a continua-

cidn, 

C6digo dptico de, barras .. 

. Para construir el·c~digo dptico de barras, lo primero fue defi-,. 

nir la• BS.PECIFICACIONES que deber!a reunir, y ea tablecimos la• si

c¡uient•• • 

reconocer el sentido en que ~l 14piz de luz recorrid la etique

ta para conocer el orden de los d!gitos, 

reconocer el final de una etiqueta, puesto que.6ata poctr!a ha

ber•• recorrido en trayectoria obltcua y letdo 1dlo parte del 
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número codificado. 

- Ser independiente de la velocidad con que el lápiz recorri6 la ~ 

tiqueta, para que pueda hacerse esto a mano, .pero a la vez reco

nociendo los tiempos para medir longitudes. 

- Permitir alguna forma de promediaci6n de tiempos para el ~lculo 

de longitudes, dado que no cabría esperar que la mano desarrolle 

una velocidad uniforme. 

- Reconocer la ocurrencia tle error por levantar el lápiz· o salir . 

de la superficie de la etiquet'a "a-ntef! de llegar al fi_nal, aunque 

luego se apoye correctamente y se.complete el recorrido. 

El c6digo que proponemos se-escribe sobre una matriz constituí-

a por una serie de columnas perpendiculares al eje mayor de la eti-

ueta, todas de igual ancho, ~·· comprende únicamente "unos" y "ceros". 

l "l" se escribe ocupando tres columnas, que se pintan en negro. 

l "O" se escribe ocupando una columna pintada en negro. 

ntre cada dígito va siempre una columna en blanco 

l esquema siguiente muestra gráficamente esta def inici6n. 

' 
r 
1 
1 

' 1 . 

,'i>~'. 

.-
_:,·· . . . .. · 

o o 

:·:.) 
. ':.: 1.: . 

' 1 
1 

t . 
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A su vez, se utilizan grupos de cuatro d!gitos para expresar en 

binario los na.meros digitales (Binary Ceded Decimals), de la siquie~ 

te manera: 

o 0000 5 0101 

1 0001 6 0110 

2 0010· 7. 0111 

3 0011 8 1000 

4 0100 9· 1001 

. En cada etiqueta: se colocan seis grupos de 4 d!gitos (cuarte

tos), de modo que es posible ~signar números hasta 999999. 

En la etiqueta se escriben tambi~n los números decimales para 

fines de comprobaci6n.directa por el bibliotecario • 

. ~:-. 

5 

. . . 
'•' 

. .... 

La ventaja de usar este c6digo proviene del hecho de que es po

sible reconocerlo fácilmente, respecto a otra posibilidad analizada: 

utilizar bandas. de 9 .anchos diferentes, que permite representar nG.me · 

ros mayores sobre la misma longitud d~ etiqueta: 

0-~l.lllU 111 



tl comienzo de la etiqueta se reconoce por la presencia de dos 

~arras ~ftiesas negras. 

El final de la e tique.ta se reconoce por la presencia de dos ba-

rras finas. 

Entre ellas debe estar contenido el c6digo, en 6 cuartetos: 

11111 lllDlll HJ 1111 DI BlftHIH 
.2 J + s 6 

Descifrado del c6digo de barras 

~l ~~~~ifr~do del código de barras corisiste en contar lo~ ci

elos d~ t-el@~ tle Uh rnicro--procesador, que ocurren mienl::.ras el detec

tSr ~pEi~s tecerre utta barra~ 

; 

·Corno muestran los e.squernas de la página siguiente, el conteo se 

inicia al encontrar la primera transici6n de blanco a negro, y se 

termina al encontrar la transici6n siguiente de negro a blanco. 

Se anota en un registro 9e memoria el número de ciclos contados 

luego se incrementa en uno el contenido de otro registro, donde se 

lleva la cuenta de. las barras yá e~ploradas. 
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La transici6n negro a blanco que terrnin6 el conteo para la ba-

rra negra. inicia, a la vez,el conteo correspondiente a la.barra blan 

ca siguiente, que se termina al encontrarse la pr6xima transicidn 

blanco a negro. El .conteo correspol)diente se guarda en un nuevo re-

qistro de memoria, y el contador de barras se pone a 2. 

---
,: · .... ~· :;~'~J 

~;, i /~~~t;~ 
:·_·, ~ ': : 

Arranca el conteo 

para la primera 

barra negra 

Termina el conteo 

con 64 ciclo!l. Arra~ 
ca conteo blanco 

Termina el conteo 

con 75 ciclos. Arran -
ca conteo negro 

.. 

Con t. 

Reg. 1 

Reg. 2 

Reg. 3 -

Con t .• 

Reg. 1 

Reg. 2 

Reg. 3 

Con t. 
Reg. 1 

Reg. 2 

Req. 3 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000001 

00000064 

00000000 

00000000 

00000002 

00000064 

00000075 

ºººººººº 

El proceso ant~rior ·se repite hasta que el contador d.e barras 

lcanza el valor de 55 barras le!das .( 4 negras y 4 blancas 'por d!gi

o, que hacen 48 para 6 d!gitos, m&s 7 indicativas de comienzo y fi-

al). 
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Si cualquiera de los conteos excede a un cierto ~xirno, se hace 

sonar una señal ac~stica de alarrná y se anula el proceso de lectura, 

pues ha ocurrido error, corno sucede cuando el detector 6ptico se le-. 

vanta de la superficie_ de la. etiqueta. Entonces el programa decodi-

ficador: se re.inicia, y queda a la espera de que se lea de nuevo la .=, 

tiqueta. 

Cuando todas las barras han sido le!das correctamente, el.pro

grama procede a aplicar un algoritmó de~reconpcimiento muy simple, 

~ue se basa en comparar el conteo de cada barra negra con el de ¡a 

oarra blanca precedente, para saber si tiene ancho de l 6 ··de 3 col~ 

nas, y descartando a la vez posi?les variaciones de velocidad del d.=, 

tector en su recorrido sobre la etiqueta. 

Para dicha comparaci6n· es preciso adoptar'. un margen de toleran

~ia, que ·en el presente caso es del 20% para ambos lados, de modo 

gue la comparaci6n se ajusta a la siguiente tabla·: 

Menor que el 80% 
. del conteo blanco -

conteo barra 
negra 

ERROR 

1'3 ·conteo barra 
negra 

ERROR 

l-----p_r_e_v_i_·º-------------------H-~----~----------~----t--------------------~----1 
Entre el 80% y el 
20t del conteo 
blanco previo 

BARRA FINA 
o 

BARRA GRUESA 
1 

CRROR 
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Generacidn de las etiquetas mediante computadora 

La 9eneraci6n de: las etiquetas se ha producido mediante un gra-. 

ficador de puntos. "CALCOMP 1037" controlado por una minicomputadora 

POP 11/34, sobre formas cont!nuas de etiquetas para correspondencia, 

• con goma seca. 

El programa de'generaci6n incluye tres sub-rutinas, la primera 

e las cuales convierte el n€ÍJnero que se desea codificar en la eti-

ueta (5 cifras decimales) a c6digo BCD: 

5 oº' 

Una segunda sub-rutina codifica los números BCD al formato de 

blancos" y "negros" que corresponde Gil c6digo de barras: 

. "' . .. ._ . 

ótOI nbnnnbnbnnn 

Finalmente, una tercera sub-rucina genera los comandos del gra-

icador necesarios para que la plwna: vaya recorriendo sucesivamente 

as dist'intas columnas y se apoye en el papel (cuandó'corresponda co 

umna negra) o se levante (cuando corresponda columna blar.ca): 

. . . 
'"'.·'··~ "' •·+·: ·.·.,' .1···:~ •. :._.,:..,,.,c.:1: .. -· ;..-~ -- .,.,,,,"""""·''•· 
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nbnon 

• 

Para escribir el grosor de cada ba~ra, la pluma hace varios re

corridos verticales, dependiendo de la·· prec~si6n que se desee y el 

di4metro de la pluma utilizada." En nuestro .caso, ·1a precisidn de 

gr.aficado es de l/10 mm., pero. quizás res.ulte excesiva. 

Ser4 preciso más adelante e·fectuai un estudio detallado de este 

punto para optimizar el tiempo de generaci6n (ahora de varios minu

tos por eti~ueta) y la precisidn del dibujo, de acuerdo a las necesi -
dades prácticas. 

El pegamento seco que tienen las etiquetas sobre forma cont!nua 

para corre•pondencia tampoco parece ser conveniente, puesto ·~~· e•t.4 

hecho para ser despegado si~ dejar marca, y esto es precisamente lo 

contrario de lo que •• necesita en nuestra aplicaci6n. Sin emba~go, 
. . .. 

••te parece ser un punto'a solucionar con reiativa facilidad. 

Para ilu~trar, se pega sobre esta hoja una de la• etiquet~a ge

nerada por oomputaci6na· 

111111111111111111111111111 
9 5 l 7 s ~ 
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Cabe señalar que también se ha desarrollado un sistema qu.e per

mite qenerar las etiquetas utili~ando un qalvan6metro X-Y de bajo 

costo y se ha estudiado: la posibilidad de adaptar un televisor aefec . . 

·~os de generar las etiquetas mediante fotografía. 

Para el present.e trabajo el sistema de coficiador se implement6 

.sobre una micro-computadora marca APPLE modelo II, con 32 KBytes de 

memoria central, y conectando la señal del detector a la entrada pa

ra; .~~settes. El pr~qrama s~ escribi6 en. el lenguaje asambl..ador. de 
f •• '. .. 

la maquina para obtener su rápida ejecuci6n • 
... 

. . 
;Se utiliz6 un te¡evisor de colores y un generador de tonos •cd~ 

tices, como dispo~itivos de salida.· 
. ' : ... 

La configuraci6n descrita, más una memoria auxiliar en disco 

magnético y una pequeña impresora, puede .. soportar al sistema compl!?, 

to de control automatizado de circulaci6n. 

Es importante destacar'que el sistema puede implementarse con 

un microprocesador en configuraci6n elemental, desplegándose el. ndme 

ro le!do en un indicador lwninoso y grabándose en casette. Con esto 

se logra disponer de un dispositivo de captura portátil muy econ6mi

co, particularmente adecuado para realiz.ar inventarios. 

Detector 6ptico 

El detectar 6ptiex> ·consiste en una fuente de luz y un fotptransistor, 

acomplados a un sistema de lentes que permite enfocar a la superficie 

de. la atiqu•~• sc;>bre la 'l\lt! 1:5e ~poyan 19s bordes d,el getector. ·1 
' t, . ';· ¡ • -. .~ ~ •: ,. ''' -~ ... : ••. , 
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· En nuestro caso hemos ensayado diversas soluciones, pero la 

m&a sencilla y econ6miaa. parece ser el empleo de un diodo emisor 

de radiación infrarroja (9400 Armstrongs de longitud de onda} c2 

mo el "General Electric" mqdelo LEDSSC, y un fototransistor sensi 

ble a dicha radiaci6n como el 

"General Electric~ modelo H116; 

el precio de ambos dispositivos· 

es de $160.00 pesos en e~ me~c~ 

do nacio~al. . '• 
., .. 

A la salida del fototransi~ 

tor se conecta un amplificador . . . . 

electr6nicp y un circuito co~pa

rador de histeresas, el cual:cuni 

ple ·la funci6n de generar un~ su 

bida r6pida de ~oltaje cuando el 

detector traspasa una frontera 

entre barras blancas y negras~ 

El hecho de utilizarse ra~ 

diaci6n in~rarroja invisible al 

ojo humane permite aplicar a las 

etiquetas.y al libro o creden

cial un· sello cargado con tinta 

visible para que no ~nterf iera 

con la lectura del c6digo y per

mite garantizar la integridad de 

la etiquet'~, en previsi6n de. do.lo. 

e o m p. 

A m p. 

~· 

--v-;,r ... . ... 

. 
SAL!OA DEL FOTO TRANSI~TOR 

. -. 

SALID.!\ DEL COMPARADOR CON 

llISTERESIS 
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Las lentes utilizadas para el enfoque se han constituido con 

segmentos de varilla de vidrio coman de laboratorio, de 3 mm. de 
. ' 

diámetro. 

El detector se activa finicaménte cuando se oprime el interrue 

tor ubicado en el mango • 

. · . 
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·--··--·-( *. - ·- ... ~··~ ~ -:·--: -·-··--·~··~ :-·-.-····~ .. 
PROCEDURE GRABA; 
BEGIN 

PUT·<DATOS); 
END; 
( * . . ' . '·. . 
PROCEDURE CIERRA; · BEGIN - ..... 

CLOSE (DATOS; l.oc1(>; 
END; .. - . 

:j:) 

• . • • • • • . • ' *) 

{ * -."'.'-~.:.. __ ;,;._;,;. ___ .:;;_.:...::.:.._.:...:.._. __ . ___ .:_ ______ ~----------------------------- *) 

(* PROGRAHA PRINCIPAL *) 

<~ ---------------------------------------------------------------- *) (• *' BE GIN 
CONECTA; 
REPEAT 

CAPTURA; 
DESPLIE; .... ' 

GOTOXY <2,22>; 
WRITE ('CORRECTO ? CS/N)':38t; 
REPEAT 

READ CKEYBOARD,RESPUE) . 
UNTIL RESPUE IN ['S','N'J~ · 
IJRITELÑ CRESPUE>; 

IF RESPUE IN C'S'J 
THEN GRABA; 
IJRITE <'OTRO? CS/N)':38); 
REPEAT 

READ <KEYBOARD,RESPUE) 
UNTIL RESPUE IN ['S','N'J 

UNTIL RESPUE IN ['N'J; 
YRITELN <'FIN DE LA SESJON DE CAPTUR~'>; 

-·-· t.IR1TECir( .~-FAVDR jjf" ESFfRAlf úifU~CSEuUr!DúB"J;
WRITELN (' HIENTRAS SE CIERRA EL ARCHIVO'); 
CIERRA; 
IJRITE \CHRl12)); 
WRITELN C' ARCHIVO CERRADO'>; 
YRITELN (' FIN==========='>; 

END. 



--liRITE. P ~}fTERIOR '>; 
READLN <NIHTER>; 
URITE <'COLONIA '); 
READLN (COLONI>; 
URITE <'ZONA POSTAL '); 
READLN <ZONPOS>; 
URITE C'TELEFONO '); 
READLN <NTELEF>; 
URlTE C'NUHLIB PREST1 ~>; 

READLN <NLIBRI>; 
URITE C'NTRANS PREST1 '); 
READLN ( NTRAN t); 
URITE C'SITUAC PREST1 
READLN CSITPRt>; 
URITE C'NUHLIB PREST2 ')¡ 
READLH CNLIBR2>; 
URITE <'NTRANS PREST2 '>; 
REA[1LN <NTRAN2>; 
URITE ('SITUAC PREST2 
READLN CSITPR2); 
URITE <'NUHLIB PREST3 '>; 
READLN < NLI BR3); 
URITE <'NTRANS PREST3 '); 
READLH <NTRAN3>; 
URITE ('SITUAC PREST3 
READLN CSITf'R3>; 

EHD; 
EHD; 
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
PROCEDURE DESf'LIE; 
ItEGIN 

URITE !CHR<t2»; 
NOTE !25,IH>; 
URITELN ('------ DATOS RECIEN TECLEADOS 

___ '"'. _ _.,) ; 
URITELN (' '>; 
UITH DATOS+ DO BEGIN 

END; 

URITELN CNUHUSU>i 
GOTOXY !25,3)¡ 
URITELN CCATEGO>; 
URITELN ('HAB ',HABILI>; 

.. IJRITEUrrNOiiPiHT; . 
URITELN (NOMNAT>; 
URITELN CNOHPIL>; 
URITELN ( ·' ·' >; 
URITELN <CALLED>; 
URITELN <PUERTA>: 
URITELN CNINTER>: 
URITELN CCOLOHI>; 
URITELN C'Z.P. ',ZONPOS>; 
URITELN <' ',NTELEF>; 
WRITELN C'PRESTAHO 1'>; 
UF:ITEUI (i~LII1R t, ,· ... ,iHRANI, ·' 
UF:ITELH ('f'RESTAHO 2'>; 
URITELN <NLJBR2,' ',NTRAN2,' 
URITELN c~PRESTAHO 3'>; 
URITELH CNLl&RJ,' ',NTRAN3,' 

END; 

·' ,SITPRI); 

·' ,SITPR2>; 

',SITPR3>; 



C A P U S U A R I 
================= 

(* 
CAPTURA Y VALIDACION DE DATOS 
PARA GEttERAR EL ARCHIVO DE 
UUSUARIOS: 'USUARIOS.DAT' 

( * . 
PROGRAH CAPUSUARI; 
USES APPLESTUFF; 
<• DEFINICION DE VARIABLES 
VAR 

RESPUE : CHAR; 
DATOS : FILE OF RECORD 

NUHUSU.CATEGO,HABILI:INTEGER; 
NOHPAT.NOHHAT,NOMPIL:STRING [7J; 
CALLED:STRING C12J; 
PUERTA,NINTER:INTEGER; 
COLONI:STRING C12J; 
ZONPOS:INTEGER; 
NTELEF:STRING C7J; 
NLIBR1,NTRANt,SITPRt :INTEGER; 
NLIBR2,NTRAN2,SITPR2:1NTE6ER; 
NLIBR3,HTRAN3,SITPR3:1NTEGER; 

EHD; 
<• DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS 
PROCEDURE CONECTA; 
BEGIH 

<•U-*) 
RESET <DATOS,'M5:USUARIOS.DAT'); 
IF IORESULT ()~ THEN REURITE <DATOS,'M5:USUARIOS.DAT'); 
<•U+*) 
UHILE NOT EOF<DATOS> DO DEGIN 

EHD; 

GET <DATOS>; 
END; 

:j:) 

( . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • 1 • • • • • • :je) 

PROCEDURE CAPTURA; 
I:IEGIN 

UITH DATOSt DO 
BE GIN 

URITE <CHR< 12)); 
NOTE (50.tee>: . 
URITELN <'======================================;>; 
URITELN <' SE INICIA OTRO USUARIO j)~ 
URITELN <'======================================'); 
URITE ('NUHERO DEL USUARIO ?'>; 
READLN CNUnUSUi; 
URITE ('CATEGORIA '); 
READLN CCATEGO>; 
URITE <'HAI:IILITACION 'l; 
REHDLri íHH~lLIJ; 

URITE <'APELLIDO PAT. ~); 
READLN CNOHPAT>; 
URITE <'APELLIDO HAT. '); 
READLN CNOHHAT>; 
URITE <'NOHBRE PILA '); 
READLN <NOHPIL>; 
URITE <'CALLE '); 
READLN CCALLED>; 
URITE <'NUHERO '); 
READLH <PUERTA>;_ _____ _ 
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TRANSMYSION DE DATOS 

Entre la terminal que efectda la captura de los datos y 
la computadora que ha de procesarlos pueden existir distancias 
de unos pocos centímetros o de muchos kilómetros. En cada caso 
deben emplearse t&cnicas especiales d& comunicación. 

Si la distancia es muy corta (hasta unos pocos metros) 
pueden transmitirse los datos utilizando l!neas paralelas, bis1-
camente 8 de ellas para transmitir un Byte por vez. 

Cada una de las líneas se utiliza como un cable telecrit1-
co1 en que el valor •1• del bit correspondiente se indica apli
cando un pulso el&ctrico de unos 5 Voltios. Pero a di~erencia 
del tel&grafo (en que los pulsos se generan manualmente con un 
interruptor) en Computación los pulsos son EXTREMADAMENTE BREVES 
pues se generan mediante circuitos electrónicos digitales (264). 

La señal el&ctrica del 

Pero debe recordarse que en un intervalo de este orden una 
compuadora etectda una o m&s operaciones aritm&ticas elemental••• 
Y en esto reside el problema de la comunicación entre dispositi• 
vos de c&mputo. 

Si recordamos lo visto en el numeral A.2.1 acerca del c&di
go ASCII, podemos ver en el esquema de la pigina siguiente que la 
transmisión del caracter " 6 • implicarla generar pulso• en la• 
l!neaa correspondientes a los bits que valgan "l" dentro del Byte 
correspondiente. 

Dado que el manejo de los tiempos es tan cr!tico, para el 
eticaz intercambio de datos no ser' suficiente con utillaar la• 
LINEAS DE DATOS correspondientes a los bits, sino que deberin 
utilizarse m's l!neas paralelas para enviar a trav&s de ellas 
SEÑALES DE SINCRONIZACION para que los dispositivos situado• en 
ambos extremos de las l!neas puedan interpretar adecuadamente las 
aeñales enviadas por las líneas de datos. 

Entonces, ser~ preciso ajustarse a un PROTOCOLO DE COMUNI• 
CACION ENTRE DISPOSITIVOS, que podr!a describirse aproximadamen
te en los siguientes t'rminos de "pl,tica" entre ambos.que simu• 
laremos a continuaci6n1 
TRtiNSMISOR- Cuando solicite atenci&n pondr~ "l" en la llnea 9. 
RECEPTOR- Cuando reciba el "1" por línea 9 1 pondr& "l" en la 1!-

nea 10 1 y esto indicar& que estoy esperando la llegada 
de datos por las líneas 1 a a. 

204 MARTIN, James.--Las Telecomunicaciones y la Computadora.-
M&xico1 Diana, 1976.-- P• 181. 
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.J 1 

- Un interruptor 
manual produce 
una señal digital 
(pulso). 
Un interruptor 
electr&ni.co hace 

.lo mismo, pero en 
tiempos extrema
damente breves. 

Los pulsos el&ctr!cos se propagan por los cables a la 
Velocidad de la Luz (300 mil kilómetros por segundo). 

Si consideramos dos dispositivos (uno emisor y el otro. 
receptor) separados por una distancia de 30 metros, el 
receptor recibirl el pulso el&ctrico 1 micro-segundo 
despu&s d• haber sido emitidos 

( R 

.. 
"-

~ .. -.. --------------------->--------------------t ~ 30 metros de distancia 
... 

/ ... .. .... 
"' .. 

"' / 

, 

1 

' 
1 ' 1 1 ___, 

RETRASO 

1 millon&sima de segundo 

Este retraso es un tiempo 
extremadamente breve, pero 
durante este lapso una computa
dora es capaz de etectuar m&s 
de un cEÍlculo. 
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T.RANSMrsoR- Cuando reciba "l" por la línea 10 1 pondrl loe bit• 
correspondientes al dato que deseo tran•mitir en lae 
líneas 1 a a, y los mantendr& prendidos hasta que se 
in4ique que Cueron recibidos. 

RECEPTOR- Cuando reciba los bits del dato transmitido, ac~sarl 
recibo poniendo "1" en la línea 11. 

TRANSMISOR- Cuando reciba "l" por la l:lnea 11, borrar& los bits 
del dato (porque este ya fu~ recibido). Y si no ten
go otro dato para transmitir, pondr& "º" en la línea 
9 para no seguir reclamando atención del receptor. 

RECEPTOR- Cuando reciba e-1 "º" por la línea 9, dejar& de preetar 
atención a las líneas 1 a 8, y avisar& esto poniendo •on 
en la línea lo. 

Para dar una idea más clara y precisa de este tipo de se
cuencia de señales involucradas en la transmisión de datos, se 
utlli&an DL\GRAMAS DE SINCRONIA que muestran gr~ficamente la 
ubioaci&n relativa en el tiempo de las señales en cada l!nea. 

En la p¡(gina siguiente .se presenta el Diagrama de Sincron!a 
correspondiente al Protocolo de Comunicación expuesto antes. 

Es importante señalar que este tipo de gr~~icas pueden ser 
obtenidas experimentalmente sobre la pantalla de osciloscopio• 
muitlcanaies, conectando cada canal de registro a una l!nea di
~erente. De esta manera es posible monitorear la comunicaci&n 
y detectar Callas de la misma. 

Ahora es preciso plantearse la interrogante DE COMO CON* 
TROLAR QUE EL DATO FUE CORRECTAMENTE TRANSMITIDO 1 pues podrla 
haberse introducido ruido (señal par~sita) en una o mis l!neae 
y hacer aparecer "1" donde debía haber "º" ,por ejemplo. 

Exiaten varias t&cnicas de verificaci&n, la mis obvia con
siste en el ECO , esto esa que el dispositivo receptor retrans
mita -e regreso el dato para que el dispositivo transmisor compa
re este "eco" con el dato enviado originalmente. Si no coinciden, 
ae repite el env!o tantas veces como sea necesario y en ca•o de no 
tener &xito al cabo de cierto, se avisa que hay falla en la llnea. 

El procedimiento de control mediante ECO constituye una ga• 
rant!a muy grande, pero reduce a la mitad la velocidad de comuni
caci&n, puesto que ~ada caracter debe transmitirse en realidad 
dos veces, una en cada sentido. Por esto Mi general se utili&a 
otro mltodo denominado CONTROL DE PARIDAD (205). 

Aqu! ee utiliza un bit adicional (el octavo que deja libre 
el c&digo ASCII) que se pone en "1" si. la candidad de "1" presen
tes en el caracter recibido es par, y en "º" si es impar,por ej~m
plo, analicemos los caracteres " G " y " F " 1 

IOJ MARTD 1 
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D~agrama de Sincronía correspondiente a la transmlsi&n 

de un Byte entre dos dispositivos de c&mputo. 

1 

2 

' '· 1 4 

' 
1 

7 

8 1 . . . 
l!neas de datos·transmitiendo. 

1 
Dls osÍtivo transm sor sollcitand~ atenc &n 

10 --------~,! . Receptor prestando atenoi&n 
1 

1 

11 1 
dato le!4o 

.· .. TXBMPO .· . 
·· .. ;,6?~H~'i.fj'.'.;.1:~'i<:':'t~ .• :'-''"i''.:;~i:ifii::'•'··W;~~;c,.;:;:¡~1<~'·.:tt{~~·~,,~c.;¡,;~~~~i.~1r.~.;.;c<;;.;i¡r·;:~·1•''"t~;~t~ 
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caraeter ccSdigo ASCl:I 

1 o o o 1 1 1 

suma bit de paridad -
G 4 1 

F 1 o o o 1 1 o o 

Cuando el dispositivo receptor recibe un caracter, e~ect~a 
la suma de los "l" y veriCica si el bit de paridad coincide con 
lo necesario, en caso contrario avisa al dispositivo transmisor 
que ocurricS error y solicita repeticicSn. De modo que solamente 
•e transmite más de una vez un dato en el caso de detectarse error, 
Y como esto es extremadamente poco frecuente, la velocidad de 
transmisi&n resulta alta. 

Cuando la distancia es ma or de unos 10 metros los tiempos 
de propagaci n de as sena es ya se hacen significa ivos en rela
ci&n a los intervalos en que las computadoras pueden realizar 
procesos, y entonces comenzarían a desperdiciar tiempo y oportu
nidad de emplearlo en ellos, por esperar la llegada de datos. 

Enitonees se hace necesario utilizar dispositivos MANEJADO
RES DE COMUNICACIONES, con cierta capacidad de memoria donde al
macenar los datos a medida que van llegando y solicitar la aten
ci&n de la computadora dnicamente cuando ya se ha llenado esta. 

Pero para distanc~as largas resulta además impracticable 
el uso de muchas líneas en paralelo, y en particular si se desea 
utilizar la red teleCÓnica (con dos hilos por aparato Únicamente). 

Por esto, los MANEJADORES DE CO~NICACIONES utilizan por 
lo general una sola l!nea y los bits que integran un caracter se 
transmiten sucesivamente. Esta modalidad de transmisión se lla
ma IN SER7E y naturalmente será por lo menos 8 veces más lenta 
que la transmisión en paralelo. 

Como ahora todos los bits se envían (uno después de otro) 
por la misma 1!nea 1 se hace preciso utilizar una nueva CONVEWCION 
a efectos de saber dónde empieza t dónde termina la transmisión 
de un caraeter. Al caracter en Codigo ASCII, para transm!si&n 
en serie se le precede siempre por un bit "l" de "INICIO" y dos 
bits"º" de FIN" se agr~an siempre al final. (206). ---

De modo que la transmisicSn en serie de un caracter en ccS-
digo ASCII implica el uso de 11 bits sucesivos1 

1 bit de INICIO (siempre de valor "1") 
? bits con el ccSdigo del caracter 
1 bit para control de paridad 
2 bits de FIN (siempre de valor "O") 

Se llama BAUDIO a la ocurrencia de 1 bit por segundo. 

De acuerdo a lo que acabamos de ver, si se transmite a ve
locidad de 1 CARACTER POR SEGUNDO se dice que la ~recuencia es 
de 11 BAUDIOS. Esto se visualiza en el esquema de la página 
siguiente. 

266 RAYES, Robert y Josepp Becker.--op.cit. P• 212~ 
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Esta velocidad (1 caracter por segundo) es demasiado lenta 
Y no •• usa. El •baudaje• más bajo usado es de 110 Baudios o sea 
10 caracteres por segundo, y es el que se emplea para comunica
c1Ón por vla teiel&nica comdn o cuando se emplean teletipos. 

En cambio las terminales de video, conectadas directamente 
al manejador de comunicaciones de una computadora, suelen traba
jar actualmente a 9600 Baudios o sea 87 caracteres or se undo. 
Bata velocidad signi ica pues que una nea com n de espacios 
serl trasmitida en menos de una d~cima de segundo. 

Con el concepto de la TRAHSK%S%0N EN SBRIB se logra una aua
tancial econom!a de recursos al utilizar nada mis que dos cablea, 
pero •in embargo la distancia m&xima que puede cubrirse de esta 
forma directa ea inferior a un kil&metro. 

Esta limitaci&n de alcance de la tranamisi&n directa en se
rie•• debe a que (como se muestra en el.esquema de la pigtna si
guiente) cual uier cable atenúa deforma a una señal el&ctrica,y 
en particu ar un pu so cuadrado como son os bi •· quiere a 
forma que ae muestra. 

La disminuct&n de amplitud y el alargamiento de las subidas 
y bajadas de los pulsos loa hace pr~cticamente indiscrimihablea 
•i la distancia ea varios centenares de metros. 

Entonces, hay dos tipos de soluciones. 

Si se desea comunicaci&n en base a una l!nea privada que 
tenga pocos kil&metroa, como puede ser el caso de una red de bi
bliotecas dentro de un campus universitario, puedan emplearse _ 
REPORZADORES DE L:rNEA, que ae intercalan en esta a distancia con
veniente y regeneran loa pulsos (ver esquema en plgina siguiente), 
auprimiendo el efecto de la distancia. 

Cuando la comunicación se va a establecer sobre muchos ki-
1&metros, debe recurrirse al sistema telefónico (que inluir' au 
propia red de micro-ondas en el caso de comunicación de larga dis
tancia). Este es el procedimiento habitual utilizado por las 
bibliotecas para conectarse a los Bancos de Información (207). 

La tranamisi&n de datos digitales en serie a travls de la 
red telef&nica •e basa en MODULACZON DE UNA ~BECUENC:I.A AUDIBLE, 
y se e~ectda mediante unos sencillos aparatos que se intercalan 
entre la• terminales y loa tellfonos. Estos aparatos se llaman 
"MODBM • (abreviatura de MODULADOR/DEMODULADOR). 

El sonido cuya Crecuencia se modula es perfectamente audi
ble y tiene unos 1200 ciclo~ por segundo (Hertzs) basales, que 
estl dentro ddel &ptimo de transmiaibilidad por la red telef&ntca. 

207 MARl'IN 1 Suaan K.--op.cit. P• 196. 



Al propagarse una señal a lo tarco de un cable 
estenso9 disminuye su amplitud y sus flancos de 
subida y bajada •e en1entencen. 

Como consecuencia de lo anterlor9 al trans
mitirse por el cable una sucesl&n de pulsos, 
en el extremo cada señal se hace 
pricticamente lndlscrlmlnable de 
las yecinas. 

EST.AC:IOR 
s:===========================================::::::IRETRANSM:I-1=========================================== 

SORA 

81 lnterca1ado de una estaci&n que capte la señal cuando adn no •e ha 
defor.ado mucho y trasmita para adelante una nueva señal cuadrada 
eonstttu,.e una solucl&n adecuada para dl•tancl•·• de pocos kil&met.roa. 

1 

N 

' 1 



bit • i • 

Crecuencla baea1 frecuencia doble 

• • 
1 

1 

,. 

frecuencia ba•al 

Esquema de la transmlsl&n de dato• mediante Modulacl&n de Frecuencia 
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Cuando el MODEM no recibe pulso• desde la terminal •imple
mente emite el tono constante de 1200 Hertzs, pero la llegada de 
cada pulso hace que mientras late dure,la frecuencia del tono eml• 
t~do se mantenga cambiada en un valor diferente (modulaci&n de la 
frecuencia). Como este cambio se produce dentro del rango audible, 
se reconoce perfectamente cuando a trav4s de una línea •e eetin 
enviando datos por frecuencia modulada. 

•ola
u•an 

Para poder aumentar un tanto la rapidez de tran•m1•1&n por 
llnea telef,nica es preciso utilizar una L:tNEA TELEPONICA P.R%YADA 
que no pasa por los conmutadores pdblicos. Este sistema ee el que 
uea en bibliotecas que comparten una instalaci&n central para el. 
manejo de catilogo y control de circulaci&n (208). 

La tranemiet&n de datos por v!a telef&nica re•ulta por lo 
general demasiado coetosa para emplearla en sistema• de control 
de clrculaci&n 1 y ademls est& expuesta a las dificultades pro
pia• de aquella, por lo que no se analizarl en detalle. . 

En cambio la comunicaci&n a corta distancia ha recibido ·en 
lo• dltimoa años un gran impulso gracias al perfeccionamiento de 
las PIBRAS OPl'ICAS que actdan como gu!as de luz entre un detector 
y un emisor que eat'n totalmente aislados ellctricamente (209). · 
E•t• eistema 1 aparte de ser. inmune a interferencias electro-mag
nltica• del tipo habitual, permite la transmisl&n de dato• a 
velocidad de cientos de miles de caracteres por segundo. 

Tal tipo de desarrollo hace concebible la ezlstenola de 
rede• de alta velocidad intra e interbibliotecaria• de alto ren• 

.dimlento y mucha •eguridad, lo cual a su vez haría poa1b1• oo•par• 
tlr los recur•o• mia importante• entre los d1~erentee ••rvloio•• 

208 
209 
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El enlace mediante Frecuencia Modulada ea la base 

del Teleproceso. Como se usa la red teleC&nlca 

normal, su alcance ea mundial. 

L!nea teleC&nica comdn 
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A·.• 2 • 4 ALMACBNAMXENTO PERMANENTE DB DATOS 

Todas las computadoras necesitan, para poder comensar au 
funcionamiento, l~er el .. texto de una serie de complicado• progra
mas que constituyen el SXSTEMA OPERAT::CVO y que a •u ves habilitan 
a la computadora para ejecutar los programas que solicite el ope
rador. 

De modo que es imprescindible contar con una MIMORIA PSlllA
BBITI , es decir• que no pierda los programa• guardado• en ella 
cuando se interrumpa el suministro de energla. Pero ademi•, ••• 
ta memoria debe ser DE LECTURA EXCLUSIVAMENTE 1 pue• de otra for
ma ee podrla modificar e~ Sistema Operativo en su parte princi
pal, y la computadora no funcionarla. · 

El tipo de memoria que acabamos de describir •e reallsa 
tl•lcamente •obre circuito• de estado s&lldo que ae deno•inan 
• R O M • (,!ead j!nl~ !femory) y en algunos •chipa• de reciente 
aparici&n (210) pueden almacenarse hasta 65 mil e¡t••• Sato• 
circuitos l&gicos desde el momento de su labrlcac &n quedan con• 
figurado• en celdas que contienen un Byte especificado cada una. 

A la vez, cada celda tiene un n&nero o DJRBCCJON propia· 
(desde la 00001 a la 65666). 

Para leer el Byte contenido en una de las celda• de 1a 
memoria del chip de ROM, el procesador central·de la computa• 
dora debe transmitir a e•te la dlreoci&n de la celda que de1ea 
leer. Para transmitir una cualquiera de ·65 mil direccione• dl• 
ferente• e• preciso utilizar 16 l!neas 2aralelae, ya que1 

16 
(2) = 65536 

. As!, supongamos que en la celda de direcci&n m'• alta ••• 
ti guardada la inetrucci&n inicial del Sistema Operativo de 1a 
computadora y que esta corre•ponda· al Byte "00110011"• 

Al prender la computadora, el Proce•ador Central de 1a 
mi1ma envlari por la ltnea de direccione• el valor •1• por 1a1 
16 llnea• (valor indicados 65536). Al recibir e•ta dlr•oci'"' 
la l&cica de control del chip de ROM tran•mitir,, utili•ando 8 
1!nea• de datos (diferentes de las de direccione•) el By•• 
•o6iiooiii que eati guardado en e•a celda de memoria. 

De modo que para leer lo• dato• que torman •u• pros••~•• 
de auto•erviclo, la computadora eteotda comunicaci&n entre •~ 
Proce•ador Central y la Memoria Permanente, para lo oual •• u'l• 
llsan, por ejemplo, 16 l!nea• de direccione• y 8 de dato•e(l11) 

210 
211 

McWRORl'IR, Gen•. y. Ger•.1.4 Lu. eoke •••Of !oit • P• ,.,., 
CANNON, Don y Gerald Lueok•e••oprcl _ P• 132. 
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El chip de memoria tipo 
ROM tiene los Bytes gra
bados desde su construc
ct&n. 

Para cad~ lectura, el 
Prooe•ador envla la 
d1recci&n de la celda 
a ••r le!daa 

PROCIUDOR 

C&NTRAL 

PROCESADOR 

CSNTRAL 

señal so11c1tan
do lectura ... 

seftal avisando 

env!o del dato 

0000000000000000 
0000000000000001 
0000000000000010 

• 
• 
• 

1111111111111111 

. direccione• 

00100010 
11011001 
01001111 

• 
• 
• 00110011 

aato• 

00000000000000000 00100010 
00000000000000001: 11011001 
00000000000000010 01001111 

• 
• 
• 

11111111111111111 

0000000000000000 
0000000000000001 
0000000000000010 

• 
• 
• 

00110011 

00100010 
11011001 
01001111 

• • 
• • 
• • 1111111111111111 00110011 

dato enviado• •00110011" 

11 aooe•o y lectura de la memoria implica enviar la 

· direoo&fn ·de la celda donde re•ld•' el dato deeeedl• .. , ·"'·' _ ;, 
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Como en cualquier otra comunicaci&n de datos entre di•po
•itiYos1 aqu! tambi&n se requieren l!neaa adiciona1es de aincro
nizaci&n (ver numeral anterior). 

La velocidad de transmisión de datos entre el Procesador 
Central y la Memor!.a Permanente de estado sólido es muy altaa 
cientos de miles de Bytes por segundo, gracias a que el tiempo 
que media entre la llegada de la dirección que se desea leer y 
la colocación del dato le!do en las l!neaa de datos es muy breYe. 

Obviamente, la distancia f!si'ca que separa a1 Procesador 
Central de su Memoria Permanente ha de ser muy corta, para que 
los tiempos de propagación de señales por los cables no reduzcan 
la velocidad de transmisión de datos. 

Un concepto ~undamental asociado a estas memoria• e• que 
se puede cambiar completamente el funcionamiento de una ml•ma 
computadora simplemente cambiando uno o mis ichips• de ROM. 

Por ejemplo, en el caso de la microcomputador& •APPLB xx• 
utilizada para la parte experimental de esta teai• 1 •• cambia 
de lenguaje •BASl:C Integer" a "BASIC APPLESOFT" 1 su•tituyendo un 
dnico circuito integrado. 

Tamblln en las mt<qulnas de calcular de bolsillo se encuen
tra realisada ••ta filoaofla 1 e incluso en la actualidad ae Yen
den para varia• de ellas paquetes de aplicaoi&n (~inansa•, elec
tricidad, mecinica1 etc.) que vienen sn tabletitas de ROM • 

.. 
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ALMACENAMYENTO TEMPORAL DE DATOS 

Los programas de usuario, los datos recibidos deede el 
exterior y los resultados obtenidos constituyen una masa de 1n
tormaci~n que esti cambiando momento a momento y que debe e•tar 
al alcance inmediato del Procesador Central de la computadora. 
El dispositivo donde se guarda temporalmente dicha in~ormaci&n 
constituye la MEMORYA CENTRAL 1 y debe tener las siguiente• ca-
racter!sticaaa · 

- acceso directo a cualquiera de las celdas 
- lectura o escritura 

respuesta muy rápida 

Actualmente esta memoria tambi&n est& constitulda por cir
cuitos integrados de muy alta densidad, capacea de guardar varios 
miles de Bytes por cada chip, y que gen,ricamente se denominan 
" R A M • (Random Acceas Memory·), aunque la designaci&n no re
sulta expresiva en Ya actualidad, porque la memoria • R o M • 
tambiln permite acceso directo a cualquiera de las celda•• 

Las diferencias entre la " R A M " y la " R O M • son •in 
embargo fundamentales y por eso es tan diferente el uso pric~ico 
que de ellas se hace en una computadoras 

en "ROM" s&lo se pueden leer datos escrito• 
al fabricarlos, mientras que en "RAM" ae pue
de escribir o leer. 

- la •RAM" pierde los datos guardados en ella cuan
do se apaga la computadora·, mientras que la "ROM• 
retiene loa datos indefinidamente. 

En general, las computadoras cuentan con mucha mayor canti
. dad de •RAM", pues allí es donde se hace la mayor parte del ma• 
nejo de datos. De hecho, e1 tamaño de esta es un parlmetro funda
mental para estimar la potencia de la computadora (212). 

La micro-computadora "APPLE II" utilizada para la parte ex
perimental de esta tesis tiene una Memoria Central de 48 mll BY• 
!!.!• Una capacidad que apenes 5 años atrás s&lo existla en la• 
minicomputadoras. 

El funcionamiento de una "R A M" es totalmente anilogo a 
lo descrito en el numeral anterior para la "ROM", excepto en 
que se usa una línea adicional de sincronizaci&n para que el Pro
cesador avise si se debe escribir o leer en la celda cuya direc
ci&n envía. 

En la actualidad existen ya micro-computadoras que uaan •a
yor ndmero de líneas de direcciones, y por lo tanto manejan M•• 
moria Central de millones de Bytes, de modo que su capacidad •• 
fantlatica. 
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ALMACENAMIBNTO TEMPORAL MASl:VO DE DATOS 

Cuando la delgada capa de ~xido de hierro que cubre la au
perficie de una cinta magn,tica se somete a un campo magn&tico 
intenso y puntual como el que genera una cabeza.grabadora en res
puesta a un pulso el&ctrico de entrada, subre un cambio de magne
tización que a su vez la vue~ve capaz de dar origen a un pulso 
el&ctrico de salida cuando pase frente a una cabeza lectora. Este 
cambio de magnetización perdura ind~finidamente, mientraa que la 
cinta no sea sometida a un campo magn&tico muy intenso (borrador 
de cintas, por ejemplo) o se vuelva a escribir encima de lo gra-
bado antes. · 

De modo que la cinta magnética puede considerarse no dele
t4rea en el sentido de que la infor~aoión grabada en ella no ee 
pierde al apagar la computadora, y de que para borrarla es preci
co un aparato especial o escribir encima de lo grabado. (213) 

Las cintas más usadas en los centros de cómputo grandes son 
de media pulgada de ancho y en ellas se graba simultlneamente so
bre 9 pistas paralelas, de modo que cada Byte queda escrito trans
versalmente, m&s un bit adicional de control. 

Sobre estas cintas se graba con alta densidad1 1600 Bytes 
por pulgada (630 por cent!metro),y dado que un rollo tiene unos 
7jo metros de cinta, el total de Bytes contenidos en el rollo ee 
de unos 30 millones de Bytes (MegaBytes), si se deja de lado una 
serie de espacios que se se intercalan en la cinta para ubicar 
con facilidad los archivos secuenciales sobre ella grabados. 

Las unidades que manejan este tipo de cintas son aparatos 
muy so~isticados y costosos, pues su mec,nica de alta precisi&n 
les permite avanzar o retroceder la cinta con gran velocid~d y• 
detenerse bruscamente al hallar la zona buscada. Pero como no 
permiten sino el manejo de archivos de acceso secuencial, ~nica
mente se usan actualmente como medio de respaldo, y resultan de
masiado caras para un servicio de biblioteca¡ por esto no nos 
ocuparemos de ellas ni de las convenciones usadas para la graba
ci&n. 

Pero en cambio todas las micro-computadoras, incluyendo la 
"APPLE II" utilizada para la parte experimental de esta tesla, •o
portan la entrada y salida dedatos para grabaci&n en casette nor
!!!!! usando una radio-grabadora comdn, que no requiere ser de alta 
calidad. 

Para esta grabación se utiliza MODULACroN DE FRECUENCIA y 
transmisi&n seriada de los bits, seg~n el formato conocido como 
AKansas City Standard o~ Audiosignals" (214). 

213 
214 

Gene y Gerald Luecke.--op.cit. p • 98. 
Microcom uter Evaluation Board User•s Manua1.--
Moto1·0 a Inc •, 19 O• -- P• • 
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grabadoras 
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1. 
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s 
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9 

El ~squema muestra la grabaci&n en· cinta magn&tica 9 segdn 

€ormato "ASCII" del título "bibliotecologia 19a ••• • 

Se puede ver en la pista 8 el correspondiente bit de paridad. 

Un m&todo estrictamente similar 9 pero ya muy poco utilizado 9 

es la perforaci&n de cinta de papel con el mismo €ormato, 

pero la densidad de la ln€ormaci&n y la ve1ocidad de trans

ferenc 1.a es muchísimo menor. 

1 

"' \1\ ... 
1 
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S~g~n este formato, los bits se indican de la siguiente 
manera a 

valor " O " 

valor " 1 " 

4 ciclos a 1200 ciclos por segundo 

8 ciclos a 2400 ciclos por segundo 

a su vez, la grabación de cada Byte ocupa 11 bits de acuerdo al 
siguiente detalles 

1 bit " O • como sefial de "Comienzo" 

8 bits del Byte grabado 

2 bits " 1 " como señal de "Final" 

La velocidad de transferencia entre casette y microcompu
tadora es relativamente muy bajas 300 Baudios, o seas 27 carac
teres por segundo. 

La capacidad de un casette normal (de 30 minutos de dura
ci&n por lado) es entonces des 

27 X 60 X 30 X 2 = 97,209 Bytes 

Dado el bajo costo de los casettes, y la posibilidad de 
volver a usarlos un gran n~mero de veces, este procedimiento pue
de usarse como MEDIO DE RESPALDO para los datos que se van cap
turando a lo largo de una jornada. A este fin, las micro-compu
tadoras tienen tambi&n salidas para poner en marcha y detener a 
la grabadora autom~ticamente, sin tener que operar manualmente 
sus teclas. 

La grabaci&n de datos se eCect~a conectando una salida de 
la microcomputa~ora a la entrada para el micrófono de la graba
dora, mientras que la lectura se hace conectando la salida para 
el aud!Cono de la grabadora ·a una entrada de la microcomputadora. 

Sin embargo, el medio principal de meoria de las microcom
putadoras está constitu!do por las unidades de diskette (215). 

Actualmente existen b~sicamente diskettes de 9 y de 5 pul
gadas ·dediámetro 1 estos dltimos son los utilizados por la mlqui
na ifAPPLE IIº y en ellos caben hasta unos l;!O mil Bytes. 

En los discos magn,ticos la capa magnetizable recubre a un 
disco metálico (r!gido) o pllstico (Clexible) y la grabaci&n de 
los bits de cada Byte se hace sobre un radio. En el disco de 5 
pulgadas de la "APPLE II", por ejemplo, se usan 35 pistas conc&n
tricas de un Byte de ancho cada una. 

Como el disco esti girando en Corma r~pida, cada radio pasa 
con alta Crecuencia bajo la cabeza lectora/grabadora, que se mue
ve hacia dentro o hacia Cuera paraposicionarse sobre la pista de
seada. Esta cabeza maneja todos los bits de un Byte en forma si
mult&nea. 

21~ McWRO~~~tGene .. Y Gerald .1:-~•cke.--op.citi P• 78• 
:·1'-'.~:'. .. _:·•-·i•:,· '-'>'.·- ··~- !~ •Í:t'"': ";',,., ..... :· ' ·~rí • ' ~· ' '_, -, "~·,.>;-;~;,.: 

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



Esquema de 1a grabaci&n _de datos sobre un disco magn&tico. 

Se graban simultáneamente los 8 bits de un Byte, 
m's un noveno bit para control por parid~d. 

En el ejemplo, se acaba de grabar, 
en C~digo ASCII, el textos GOMEZ; 

2 

7 
8 

________ , _______________________ -·· -

. 
' 

. 
... , 

... , ·. ... . . ' . " .. . . 

.. 
,_ 
" 

. . 
' ·. 

" 

. 
• ' • 

• 
' 

' 

N 

"" sentido de giro del disco Y 
1 



ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO DE UN DXSCO MAGNETXCO 

El disco C1exib1e gira a raz&n 
de )00 vue1tas· por minuto, de 
modo que cada punto de su super
ficie pasa 5 veces por segundo 
bajo la zona de 1a cabeza. 

En los discos rígidos la 
velocidad de giro es mucho 
mayor. 

Motor 

El motor hace avanzar o retroceder 
.por paso$ Cijos (ancho de una pista) 
al eje 1ºª transporta a la cabeza de 
grabacion o lectura. 
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PROCESO LOGICO Y AR:ITMETICO DE DATOS 

Es esta la capacidad Cundamental de las computadoras, e in
volucra tanto a la capacidad para mover datos desde o hacia los 
dispositivos periC&ricos, como la de eCectuar cálculos sencillos 
en tiempos del orden dei microsegundo o menos. 

De lo expuesto hasta aquí, ya sabemos que un SXSl'EMA DE 
COMPUTO, cualquiera sea su tamaño, consta de 3 partes básicas1 

1 - dispositivos periClricos de memoria auxiliar,como 
discos o cintas magn&ticas. 

2 - dis ositivos eriC&ricos de entrada 
mo· os teclados, los pices de luz, 
de video y las impresoras. 

3 - computadora propiamente dicha 1 cuyas partes des
cribiremos ahora con cierto detenimiento. 

La COMPUTADORA PROPI'..AMENTE DICHA a su vez comprende 4 par
tes blsicas, a saber1 

1 - Procesador Central o Unidad Central de Proceso 
(en ingl&s1 Central Processor Unit, CPU ) 

2 - Fuente de Vo1tajes Regulados, para energizar a 
todos los componentes. 

' - Memoria Fija de Arranque, que es la "ROM" donde 
se guardan las instrucciones de operaci&n inicial. 

4 - Memoria central rápida, que es la "RAJ.!" donde se 
guardan programas, datos y resultados en Corma -
provisional. 

Los procesos de c41cu1o se eCectúan dentro del Procesador 
Central, obedeciendo a sucesivas DlSTRUCCIONES cuyo conjunto cons
tituye un PROGRAMA que se instala en la Memoria Central. Los 
datos de entrada y los resultados tambi~n se almacenan transito
riamente en esta Memoria. 

El PROCESADOR CENTRAL o UNIDAD CENTaAL DE PROCESO puede es
tar contenido totalmente en un solo chip, y se hab1a entonces de 
un MICRO-PROCESADOR. Consta tambi&n de 4 componentes básicos• 

1 - Unidad de Control 
2 • Unidad Aritm,tica y Lógica 
3 - Unidad de Entrada/Salida 
4 - Unidad d~ Registros Internos 

Este eequema general es,v~lido para todos los procesadores, 
pero en los Micro-Procesadores se halla muy compactado (216). 
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La Unidad de Control del Procesador Central es la encar
gada de recibir las instrucciones,interpretarlas, y a continua
ción coordinar la ejecución de las operaciones que dichas ins
trucciones impliquen. 

La Unidad Aritm&tica y Lógica eCectda, por orden de la Uni
dad de Control, cálculos sencillos (aritm&ticos o lógicos) sobre 
datos colocados en memorias internas llamadas Registros, y luego 
pone el resultado en los Registros. 

Los cilculos eCectuados por la Unidad Aritm&tica y L&gica 1 
contrariamente a lo que podría suponerse, son en realidad muy 
•encillos, por ejemplos · · 

comparar el Byte contenido en un registro con el Byte 
contenido en ótro registro di~erente. 

I 

- sumar el valor del Byte contenido en un registro con 
el Byte contenido en otro registro y guardar el resul
tado en el primer registro 

De modo que la potencia~de c&mputo de un Procesador no re
sulta de la complejidad de las operaciones que puede erectuar, 
sino.del ~antistico ndmero de de operaciones simples que puede 
e~ectuar en cada unidad de tiempo. 

La Unidad de Entrada/Salida del Procesador Central, obede
ciendo a comandos de la Unidad de Control, mueve datos deede los 
Registros Internos hacia dispositivos externos,. o a la inversa. 

Los Re istros Internos del Procesador Central son sitios 
de memoria especia es donde se guardan provisoriamente los datos 
nece•arlo para-la ejecución del proceso.en marcha. De un modo ge
neral pueden señalarse los siguientes tipos de Registros Inter
nos• 

1 - CONTADOR DE PROGRAMA (en ingl's "Program Counter•·) que es 
donde se guarda la direcci&n de la celda de Memoria Cen
tral adonde deberl leerse la instrucción siguiente del 
programa. Por esto tambi'n se puede hablar de "apuntador 
de la instrucción siguiente"• 

2 - ACUMULADOR que es donde se guarda el dato· sobre el que la 
Unidad Arltm&tlca y Lógica est& trabajando o el resultado 
de la operación e~ectuada. Segdn el Procesador de que se 
trate pueden existir m~s de uno de estos registros. 

' - REGISTRO DE ESTADO (en ingl&s "status Register") que es 
donde se indica 1o mis relevante de1 resultado de la d1-
tima operaci~n eCectuada (por ejemplo, si el resultado 
~u' cero, si Cu& negativo, si diÓ lugar a acarreo 1 etc.). 

4 - REGISTRO DE INDICE (en ingl,ss "Index Register") que es 
donde se puede llevar cuenta del ndmero de datos le!dos, 
de operaciones realizadas, o simplemente de1 ndmero de 
ciclo• de mlquina (microsegundos,por ejemplo) que han 
transcurrido de•de cierto moment~. 
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5 - REFERENC:r.A PARA YNTERRUPCYON (en ingl,s1 •stack Regiater") 
que es donde se guarda la dlreccl&n de Memoria Central 
adonde deberá enviarse el contenido de los Registros In
ternos en caso de ocurrir ~na INTERRUPCioN. 

Esta dltima capacidad permite que varios usuarios puedan 
com artir el mismo Procesador, al pode~ interrumpir unas tareas 
a as o ras sin que pier a a cuenta de1 estado en que estaba ca
da una de ellas al instante de ser interrumpida. Cuando la ta
rea que demandó prioritariamente el uso del Procesador ha termi
nado, se restituye desde la zona de ereferencia el estado en que 
estaban todos los Registros Internos, y la tarea inicial puede 
seguir adelante como si nada hubiese ocurrido en el medio. 

Ahora bien, LAS :INSTRUCCIONES PARA EL PROCESADOR CENTRAL 
CONSISTEN EN BYTES CUYA CONFIGURACXON CORRESPONDE A CIERl'O CODX
GO PROPIO DE CADA MAQUINA. 

Por ejemplo, en el procesador de 1a "APPLE IX" el Byte 
" 1 1 1 O 1 O 1 1 • ordena que se aumente en una unidad el con
teo existente en el Registro de Indice X (este Procesador tiene 
2 Registros de Indices-X y Y). 

Pero • • • ¿ cómo distingue el Procesador entre un Byte que 
corresponde al c&digo de una instrucción y un Byte que correspon
de a un dato ? 

POR LA POSICXON RELATIVft EN QUE SE .HALJ..EN. En efecto, vi
mos que el Contador de Programa est& siempre indicando el sitio 
de memoria donde reside la pr&xima instrucci&n a ejecutar, de m~
do que el Byte leído desde esa celda seri interpretado como una 
instrucción por la Unidad de Control del Procesador. 

Para poder iniciar esta forma de operaci&n sin que se pro
duzcan confusiones, todas las computadoras poseen una tecla de 
"REINICIO" (en ingl&s1 "RESETM) que al ser accionada pone en el 
Re istro Contador de Pro rama la direcc~ón Más ba a de todas. Des
de· esa celda ser le da entonces la primera instrucoi n del prama, 
y luego su ejecuci~n se llevará a cabo ordenamente porque el Pro
cesador irá avanzando al Registro Contador de Programa tantos si
tios como corresponda a cada una de las instrucciones leídas. 

A fin de ilustrar estos puntos 9 analizaremos la ejecuci&n 
de un sencillo programa en el Procesador de ma micro-computadora 
"APPLE II"• Este programa consistir& s~mplemente en sumar una 
cantidad constante (el valor 4) al contenido de un sitio de la 
memoria central (el 0055), como se debería hacer, por ejemplo, 
para aumentar en 4 días el plazo de vigencia de un pr&stamo. El 
programa se usar& directamente en Lenguaje de la M&quina (217)• 

217 LEVENTHAL, Lance A.--6 02 Assembl Lan ua 
Berkeley,CAI Osborne McGraw-Hill, 
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Supongamos que el dato a incrementar, que ~stá guardado en 
la direcclón 0055, tiene el valor 02. La situación entonces esa 

dirección contenido 
o o 5 5 o ¿ 

y luego de ejecutado el programa que ordena incrementar en 4 el 
dato contenido en esa dirección, quedarás 

dirección contenido 
o o 5 5 o 2 

Las instrucciones de máquina necesarias para llevar a cabo 
esto son las siguientess 
lo.-Cargar el valor de la coñstante a sumar (04) en el Registro 

Acumulador. 
instrucción byte 

L D A l O l O l O O l 
o 4 o o o o o 1 o o 

2o.-Sumar al contenido del Regsitro Acumulador el contenido de la 
dirección indicada a continuación y dejar el resultado en el 
Regi•tro Acumulador. 

in~~rucción byte 
A D C O 1 1 O 1 l O l 
s 5 o o 1 1 o 1 1 1 
o o o o o o o o o o 

)o.-Guardar el contenido del Registro Acumulador en la direcci&n 
que se indica a continuación. 

instrucción 
STA 

5 5 
o o 

1 o o 
o o 1 
o o o 

byte 
o l 1 
1 o ·1 
o o o 

o 1 
1 1 
o o 

Si este programa está guardado en direcciones sucesivas a 
partir de la más baja, esta zona de la memoria tendrá el siguien
te contenidos 

dirección byte signi:ficado 

o ·01 º'o 1 o 1 o 1 o o 1 J. D A 
o o o l o o o o o 1 o o o 4 
o o o 2 o 1 1 o 1 1 o 1 A D C 
o o o ' o o 1 1 o 1 1 1 5 5 
o o o 4 o o o o o o o o o o 
o o o 5 1 o o o 1 1 o 1 STA 
o o o 6 o o 1 1 o 1 1 1 5 5 
o o o 7 o o o o o o Q o o o 

Debe notarse que el número de Bytes correspondiente a cada 
una de las instrucciones es variable (L D A / 04) ocupa 2 Bytes, 
mientras que (S T A / 55 / 00) ocupa 3 Bytes. 

A9irnismo, debe notarse que al escribir el valor que se 
trae desde en Acumulador sobre la dirección 55, se borra el con
tenido que ten!a antes dicha celda (en el ejemplos se borra el 
valor 2 y se escribe el valor 6). 

Una particularidad del procesador "6502" es que al indicar 
una dirección como parte de una instrucción, se da primero el 
Byte más bajo (55) y luego el m's alto (00). 
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Cuando se pulse la tecla "RESET11 , el Registro Contador de 
Programa se 11enar~ con el valor 0000, es decir, apuntar~ a la 
dirección de memoria m's baja de todas y entonces la Unidad de 
Control del Procesador ordenará a la Unidad de Entrada/Salida que 
traiga el Byte contenido en dicha ce1da de memoria. 

Cuando 1lega al Procesador el Byte "10101001" (que estaba 
g~ardado en la celda 0000), la Unidad de Control interpreta el 
codigo, que significa en este casos 

"Cargar en el Registro Acumulador el valor que se 
indica en el Byte siguiente" (~oa~ !ccumulator) 

En consecuencia, la Unidad de Control ordena· a la Unidad 
de Entrada/Salida que lea el contenido de la dirección siguiente 
(0001), desde donde se transmite el valor 4. Entonces 1a Unidad 
do Control lo escribe en e1 Registro Acumulador. 

Simultáneamente, la Unidad de Control incrementa en 2 el 
contenido del Registro Contador de Programa, que estaba apuntan
do a la celda 0000 (desde donde se leyó la primera instrucci&n) 
y ahora queda apuntando a la 0002. 

Cuando haya ~inalizado 1a ejecución de la primera instruc
ci~n, la Unidad de Control del Procesador ordenará a la Unidad 
de Entrada/Salida que traiga el Byte contenido en la direcci&n 
apuntada por el Registro Contador de Programa (la 0002). 

Cuando llega al Procesador el Byte "01101101" (que estaba 
g~ardado en la celda 0002) 1 la Unidad de Contro1 interpreta el 
codigo, que significa en este casoa 

"Sumar al contenido del Acumulador el contenido de la 
celda cuya dirección se indica en los dos Bytes si
guientes, y dejar el resultado de la suma en el Acumu-
lador". (.!!!d to A!:, cumula t or) 

En consecuencia, la Unitlad de Control ordena a la Unidad 
de Entrada/Salida que lea el contenido de las dos direcciones 
siguientes (0003 y 0004),desde donde se reciben los datos 55 y 
oo, que permiten formar la dirección 0055. Nuevamente ahora la 
unidad de Control ordenada a la Unidad de Entrada/Salida que lea 
el contenido de una celda de memoria, ahora la de dirección 0055, 
desde donde llega el valor 2. 

Ahora la Unidad de Control del Procesador ordena a la Uni
dad Aritmética y Lógica que efectúe la suma entre este dato (2) 
y el dato que está en el Registro Acumulador (4). Mientras tanto, 
incrementa en 3 el contenido del Registro Contador de Programa, 
que estaba apuntando a la celda 0002 y ahora queda apuntando a la 
celda 0005. 

Cuando la Unidad Aritm~tica y Lógica entrega el resultado 
de la suma (2 + 4 = 6), la Unidad de Control lo escribe en el 
Registro Acumu1ador, y con ello termina la ejecución de la segun
da instrucción del programa. La cual, como pudimos ver, implica 
m~s pasos que 1a primera (unas instrucciones son de ejecución m~s 
complicada que otras). 
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Ahora, la Unidad de Control ordena a la Unidad de Entrada/ 

Salida que traiga el Byte contenido en la celda de memoria a la 
cual est& apuntando el Registro Contador de Programa (la 0005). 

Cuando llega al Procesador el Byte "10001101" (que estaba 
guardado en la direcci&n 0005), la Unidad de Control interpreta 
el código, que signi~ica en este casos 

"Guardar el contenido del Registro Acumulador en ·1a 
dirección indica en los 2 Bytes siguientes" 
(.[!?,ore !ccumulator) 

En consecuencia, la Unidad de Control ordena a la Unidad 
de Entrada/salida que lea el contenido de las dos direcciones 
siguientes (0006 y 0007) 9 desde donde se reciben los datos 55 y 
00 9 que permiten formar la direcci&n 0055. Nuevamente ahora la 
Unidad de Control ordena a la Unidad de Entrada/salida que 1!eve 
el contenido del Regi•tro del Acumulador hasta la dirección indi-
cada (0055). . 

. -
Cuando el valor 6 queda depositado en dicha celda de memo

ria, se termina la secuencia (programa) de tres instrucciones. 

Una sencilla operaci&n requiri& muchos pasos. Pero, ¿culn
to tiempo transcurrió desde el comienzo al final ? 

10 MICRO - SEGUNDOS t 1 1 

De otra maneras este programa PRODRL\ REPETIRSE COMPLETO 
100 MIL VECES POR SEGUNDO. 

En realidad, cada uno de los pasos involucrados en la eje
cuc i&n de las instrucciones se realiza sincronizadamente con un 
RELOJ :INTERNO que marca períodos llamados CICLOS DE MAQUINA y en 
el caso de la mi.<quina "APPLE II" duran aproximadamente 1 micro
segundo. 

La secuencia de tiempos en nuestro ejemplo ~u&1 

instrucción 'ciclos de mlquina 

L DA 2 

A D C 4 

STA 4 

Total 10 

Para terminar, insistimos una vez mls en que la potencia 
de las computadoras no deriva de que hagan realmente c~lculos 
muy complejos, sino en que pueden realizar una ~antástioa cantidad 
de cálculos sencillos por unidad de tiempo. · El problema de la 
programación consistir' precisamente en descomponer los cálculos 
complejos en una sucesión de cálculos elementales. 
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LENGUAJES DE PROGRAMACION 

Acabamos de ver en el numeral anterior que las instruccio
nes de un programa consisten en una sucesión de Bytes, de acuer
do a un código espec!Cico del procesador. 

El n~mero de instrucciones que integran el repertorio de 
un procesador es bastante reducido y en realidad muy C&cil de 
aprender de memoria en pocos días. 

Sin embargo, pudimos apreciar en el ejemplo expuesto que 
escribir programas en lenguaje de m&tquina implica maneja'r un 
código binario 'rido (que hay que consultar para cada instruc
ción), pero sobre todo ll~var estricta cuenta de los sitios de 
memoria empleados. 

Ambos problemas determinan que la programación directa en 
lenguaje de m"quina resulte muy poco adecuada para procesos· lar• 
gos y complejos~ 

Un primer tipo de ayuda para programar consiste en el uso 
de LENGUAJE ENSAMBLADOR , que permite utilizar t&rmino• nem&nlcos 
(que evocan el significado) para las instrucciones y en que no 
es preciso llevar cuenta de las direccion~s utilizadas •. ( 218) 

En Lenguaje Ensambl
0

ador del Procesador "6502" de la mlcro
computadora "APPLE II" 1 el programa visto ~n el numeral anterior 
se escribe simplementea 

PGRI 
ORGI 
LDA 
ADC 
STA 
END 

INCllEMENTA 
$0000 
f $ 04 
$ 0055 
$ ooss 

En un chip de "ROM" la micro-computadora tiene guardado un 
PROGRAMA ENSAMBLADOR que, a partir del texto del programa "fuente" 
escrito en Lenguaje Bnsamblador genera los Bytes correspondientes 
a cada instrucción y los ubica en las direcciones correspondien
tes a partir del origen indicado en el programa (OBGI $0000). 

Esto constituye ya una ayuda muy importante, pero todavía 
el programador debe conocer bastante a fondo la m'quina en parti
cular y debe armar su programa en base a operaciones muy elemen
tales, como cada una de las que el Procesador realiza como un to
do. 

Para independizarse de estas limitaciones es preciso utili• 
zar alguno de los llamados LENGUAJES DE ALTO NIVEL ,porque en 
ellos las instrucciones se dan de un modo casi conversacional y 
un complejo Programa Traductor se ocupa de generar el oÓdlgo de 
máquina correspondiente a ellas. 

218 LBVBNTllAL1 Lance A.--op.clt. P• 25. 
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De modo que en este tipo de lenguaje, los programas re
sultan pr~cticamente independientes de la m'quina, se dice que 
sori TRANSPORTABLES, porque se pueden conreccionar en una m~quina 
y ejecutar en cualquier otra que entienda ese lenguaje. 

El m's sencillo de todos los Lenguajes de Alto Nivel es 
el BAsrc , y dentro del mismo las instrucciones tienen un aspec
to claramente conversacional. (219) 

Como ilustración, veamos el programa visto antes, de sumar 
la constante de valor 4 a un dato dado desde ~uera (2 1 en el ca
so anterior)a 

1 LETA=4 
2 rNPUT B 
3 C = A + B 
4 PRINT C 

La línea 1 de~ine la constante a sumar (4). 
La línea 2 lee desde el teclado el valor del dato (2). 
La línea 3 de~ine la operaci&n aritm&tica a e~ectuar. 
La línea 4 ordena desplegar el resultado en pantalla. 

Cuando esti terminado el programa, se ordena su ejecuci&n 
tecleado RUN. Entonces entra en acci&n el Programa Traductor,el 
cual lee una l!nea del programa, genera todas las instrucciones 
necesarias de lenguaje de miquina, y a continuaci&n las realiza. 
Y as! sucesivamente línea a línea del programa, hasta el final. 

La característica principal del lenguaje BASIC es pues la 
de s&r traducido línea por línea. 

Esto resulta una gran ayuda para aprender a programar, pues 
se puede observar qu& es lo que hace cada línea del programa. 

Pero a la vez constituye una ~uerte limitaci&n para la 
velocidad de e eoución re etitiva, pues cada vez que se ejecute 
el programa deber n irse traduciendo de nuevo cada una de las 
l!neas. 

~k traduoo±8n ·d~ 4as ~nstrucoiones de alto nivel a una 
~u~•~i~rt de instrucciones de mlquina hace que la ejecución del . 
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De modo que, una vez producido el Programa Objeto, en có
digo de mlquina, el Programa Fuente ya no se necesita, pues lo 
que se ejecuta son las instrucciones de aquel. 

La sustancial ventaja de utilizar Compilación consiste en 
que la traducci&n a lenguaje de máquina se efect~a una dnica vez, 
y ademtCs globalmente para todo el programa :fuente .• 

En cambio en los lenguajes traducidos debe irse traducien
do l!nea por línea cada vez que se ejecute el programa. 

Sin embargo, la Compilación tiene el ligero inconveniente 
de que durante el desarrollo del programa no es posible ver el 
resultado de cada l!nea, y además, de que cada modificación a 
introducir, por mínima que sea, obliga a Compilar nuevamente to
do el programa (porque la traducción es global). 

Hasta hace muy poco, los principales lenguajes compilados 
eran el FORl'RAN (orientadosa aplicaciones ·Científicas) y el COBOL 
(orientado a aplicaciones administrativas). Sin embargo en la 
actualidad existen tambi4n Programas Compiladores para el Lengua
je BASIC 1 con los que logra aumentarse en un factor de 10 la 
velocidad de ejecución. 
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EL LENGUAJE PASCAL 

Fu& desarrollado hacia 1970 por el Pro:f .NJ:KLAUS W:IRI'H, 
del :Instituto Tecnológico de Zurich (Suiza), con la idea de 

~ proporcionar un medio de programacion que se apegase mucho a 
la de:finición lógica de los algoritmos y que a la vez :fuese 
susceptible de implementación en cualquier m&quina,.(221) •. . ' 

Ambas características determinaron la r'pida difusión y 
aceptación del mismo, por lo que actualmente se halla disponi
ble en casi todas las mini y micro-computadoras. 

El texto.de un programa mínimo en PASCAL tiene el siguien
te aspectos 

PROGRAM SUMA; 

VAR 
datol , dato2 , suma 1 integer; 

PROCEDURE CAPTURA; 
begin 

writeln (•teclear sumandos separados por coma•)1 
readln (datol , dato2); 

end; 

PROCEDURE ADICION; 
begin 

sumas = datol + dato2; 
end; 

PROCEDURE RESPUESTA; 
begin 

writeln (•la suma vale 1 
end; 

BEGD' 
captura; 
adición; 
respuesta; 

ENDo 

•, suma); 

.. 

Vemos ~ue el texto del programa contiene un encabezamien
to donde esta el nombre del programa. Luego una sección de de
'linici&n de variables, donde se especifican los nombres y tip0s 
de las mismas. Despu~s una sección de especificación de los -
Erooedimientos, donde se indican grupos de procesos lógicos y/o 

-------
221 WELSH 9 Jim y Jobn Elder. -- :rntroduction to PASCAL. 

Englevood Cli:f€a, N.J.1 Prentice Hall, 1§1§. --
282 P• 1 11. -- ISBN 0·13-491522-4. -- P• ' 
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aritm&ticos a realizar con las variables. Y finalmente la -
descripción del programa propiamente dicho 9 que consiate en -
una suceai&n de procedimientos previamente especificados. 

Cada una de las especiCicaciones de procedimiento, y el 
propio programa que es a su vez un procedimiento formado por -
una suceai&n de procedimientos, queda comprendida entre una -
preposición BEG:rN y una preposición END • 

Las variables de un programa pueden ser de diferente t1po1 
en el ejemplo visto,· las tres variables (euma,datol 1 dato2) son 
números enteros• lo que se indicas 

VAR 
datol • dato2 , suma 1 integer1 

Pero para expresar el monto de una multa, por ejemplo, -
necesitar!amos utilizar decimales, y entonces la variable re•
pectiva sería de tipo REAL• 

VAR 
plazo , fecha 1 integers 
multa 1 real¡ 

Para manejar el t!tulo de un .libro utilizamos una varia
ble de de tipo diferente, que contiene informaci&n alfanum&rica 
codff'icada en caracteres . .ASCIIt el tipo CBAR (character). En 
el PASCAL de la m~quina APP.LE podemos definir directamente una 
variable formada por una cadena de caracteres espeo.ifi.cando en
tre par&ntesis rectos su longitud, y se llama tipo STR:nlGI 

VAR 
plazo , fecha 1 integer1 
multa 1 real; 
titulo 1 string (ao] ; 

Para indicar el cumplimiento de una condici&n simple, co
mo e1 haber alcanzado el ~in. de un archivo, se utilizan varia
bles de tipo BOOLEAN (booleano), que solamente pueden tomar -
uno de dos valores• True (verdadero) o False (falso). Si el -
archivo se llamase •prestamos•, por ejemplo, podríamos usar la 
variable. EOF (End Of File) proporcionada en la APPLE para tal 
fina 

VAR 
plazo , fecha 1 integer1 
multa 1 real1 
titulo 1 string (ao] 1 
eo~(prestamos) 1 boolean1 

Para casos de variables de uso muy especí~ico y que sola
mente puedan tomar .. alguno de los valores de una lista, el PASCAL 
·permite definir tipos propios del programa, enumerando entre -
par&nte•i• los valores posibles. Por ejemplo, si los usuario• 
pueden pertenecer a una de 4 categor!as y el plazo de pr&atamo 
depende de estas, podemos definir la variable de tipo CATEGORYA 
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DERECHO que usaremos para determinar los vencimientos• 

TYPE categoria = (estud , maestro , trabaj , externo) 

VAR 
plazo , Cecha s integer; 
multa s real; 
titulo 1 string (80] ; 
derecho 1 categoria¡ 

esta posibilidad del PASCAL resulta muy interesante para aumen
tar la inteligibilidad de los programas, pues permite manejar -
directamente el concepto, sin consultar a un código. 

Mediante teclado se pueden asignar directamente ~nicamen
te valores a variables de tipo INTEGER, REAL o CHARACTER (222), 

'pero mediante el progru•a pueden extenderse las posibilidades, -
por ejemplo en la APPLE podemos utilizar las teclas CTRL y e' 
para indicar el fin de un archivo de datos tecleados, pues es
to hace que la variable booleana EOF(KEYBOARD) ·tome el valor 
~RUE. De esta forma el programa puede reconocer cuando no se 
van a introducir m&s datos. 

En la secci&n de especi~icaci&n de procedimientos se uti
lizan operadores de distinta naturaleza para llevarlos a cabol 
el mis simple de todos es el de asignaci~n, que asigna un deter
minado valor a una variable previamente de~inida 1 por ejemplos 

VAR 
plazo , fecha : 
multa 1 realJ 
titulo 1 string (80] J 
derecho 1 categoriaJ 

PROCEDURE SANCIONS 
begin 

multas = 12.25 
.. 

Loa operadores aritmlticos habituales se indican• 

suma + resta -
multipli:cacicSn divisi&n I 

as!, por ejemplo, para calcular dentro de un mismo mes la ~echa 
de vencimiento de un pr&stamo espa>CiCicar!amos el siguiente --
c,lculos 

vences • fecha + plazo 

222 CONWAY 1 Richard, David Gries y Carl Zlmmerman. -- A Primer 
On Pascal. -- Cambridge, MASS. 1 Winthrop Pub. fnc., 
1981. -- 430 P• 1 11~ -- ISBN o-87626-675-a. -- P• 31 

• ' "e "• ,..•. :,. ,. ,' •• , ' • • :._ ' • ,._,, ,: ~;· 
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Los operadores relacionales permiten e~ectuar las si
guientes comparaciones• 

igual a = menor que < mayor que > 

menor o i.gual a mayor o igual a >= 

entre < > 

Es en base a estos operadores relacionales que se imple
mentan muchas bifurcaciones condicionadas de los programas. -
Por ejemplo, el detectar si un pr&stamo está vigente o vencido 
y comunicarlo mediante la pantallas 

IF FECHA<: VENCE 
THEN WRrrE (•prestamo ~igente•) 
ELSE WRITE (•prestamo vencido•); 

este ejemplo de bi~urcaci&n condicionada establece que, en ca
so de que la ~echa sea menor o igual a la del vencimiento, se 
escriba el despliegue •prestamo vigente• , y que en caso contra
rio se escriba el despliegue •prestamo vencido•. 

Los operadores l&gicos permiten formular bi~urcaciones con
dicionadas a un conjunto de condiciones, estos sona 

AND (si se cumplen a la vez ambas condiciones) 

NOT (si no se cumplen ninguna de las dos) 

OR (si se cumple al menos una) 

Por ejemplo, podríamos establear que si un préstamo est~ 
vencido y corresponde a un maestro ~nicamente se despliegue el 
aviso •prestamo vencido•, pero que si no corresponde a un maestro 
se despliegue aviso de •usuario sancionado•; esto se escribes 

Ir PREST•VENCYDO AND DERECHO=MAESTRO 
THEN WRJ:TE (•prestamo vencido•) 
ELSE WRJ:TE (•usuario sancionado•); 

La instrucci&n YF ••••••• THEN ••••••• ELSE ••••••• 
que hemos estado utilizando, ~nicamente permite de~inir biCur
caciones condicionadas, es decir1 optar por uno u otro camino 
segdn se cumpla o no la condición establecida. Pero en muchas 
ocasiones es preciso escoger uno de entre varios caminos po•i
bles, segdn sea el valor de una variable, y para esto se utili• 
za.la instrucci&n CASE••••• O~. Para ilustrar su empleo, su
pongamos que en la variable de tipo entero SITUACION guardemos 
un ndmero que indica si el libro está prestado, en reparación, 
en sala o en estantería, de acuerdo al c&digol 
111 • en estanter:la 222 • en sala '.'33:3 • en reparaci&n 
444• prestado a domicilio 
si deseamos que se escriba un despliegue diCerente segdn sea el 
caao en que se halle un libro dado 1 usamos la instrucci&n CASE 
del siguiente modos 
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CASE S:J.TUAcroN 07 
111 1 WRYETELN ('en estanteria•) 
222 a WRrl'ELN (•prestado en sala') 
333 1 WRrl'ELN (•en reparacion•) 
444 a WRrrELN (•prestado a domicilio•)¡ 

Otro grupo de instrucciones se utiliza para indicar la 
ejecuci&n de operaciones repetitivas. 

Por ejemplo, si deseamos desplegar en pantalla los nom
bre• de todas las personas que figuran en el archivo de usuarios, 
podemos usar la instrucci&n REPEAT asociada a la restricci&n 
UITl1 y a cierta condic i&n • c.omo el que la variable· indicadora 
de Cin del archivo (E07) tome el valor TRUE. Esto se escribe• 

RBPEAT 
WRITELN (USUARXOSA); 
GET (USUARXOS) J 

UNTIL E07(USUARXOS) 

Cuando las repeticiones se desean especificar exactamente 
con el formato de un procedimiento, podemos utilizar la instruc
ct&n VBrLE • por ejemplo• 

WRXLI NOT EOF(USUARros) DO 
BEG:IN 

vri teln (usuarios ""'); 
get (usuarios); 

ENDJ 

Amba• eapect·ticaciones de procedimiento son equivalentes, 
aunque en esta ~ltima el alcance del proceso repetitivo queda in
dicado de•de la primera línea. 

Cuando el proceso a repetir implica el manejo de un cier
to lndice numlrico 9 entonces podemos usar la instrucci&n FOR • 
Por ejemplo, •1 vamos a cargar 25 ndmeros desde terminal, pode
mo• indicara 

~OR Y = 1 TO 25 DO 
BEGIN 

wrlteln (•dar dato •,:r)1 
readln (datos A) J 
put (datos) 1 

END¡ 

En este caso el indice 7 se va incrementando autom&tica
mente en cada repetici&n, de modo que los sucesivos despliegues 
tendr'n el •iguiente aspecto1 

dar dato 1 
dar dato 2 
dar dato :J 
dar dato 4 

b ' 1 t 1 2• t1 l · 1el · d · · ,. , -·· , . > ... ·," .. .. ,~-'1 .. - ...... ;o o .. p .. .. •.. ar:.. -···" . .-, · .. ~.~·P•~,1 ,,~. ·t ~. ,, o~~-~h.\· .. ~---,~~~-~. ,y .. -tJ . . _q~-- --.,~.,f- ':: .} L.· j- .=., ;:h~ ~ ... ~;-~·~~.~.::~~·-:~~:~~l-~~ .. '.'.:'. .. ·.'.·.::_ .. '.· .. ;.),:: .... ~.:.?;;,·, .. ::.~.i .... ~.·~.·.:./:.·:·,~-.:.~\-.·.'.·:.j '/'."''W··:'\_::·'. '.i ,,,,,,.:•7<' .. , ,. ·/':''"'.' '" .· .. :·.·· . .., . . ., .. ,,,_,:"·:e:; .. :;'" ·'· .. · ~.::·;,.: . '· ·.· ·.·. <?.:·:)·,';"~·;:: '.··· .' ; .. e' . ,. . 
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La Ciloaofla general del manejo de arohivoa dentro del -
Sistema Operativo UCSD APPLE PASCAL (223) ya ha sido expuesta 
en el numeral 5.4 de esta tesis, enfatizando el concepto de -
•variable de ventana- a trav&s de la cual el programa accesa a 
un registro del archivo para efectuar lectura y/o escritura. 

La definición del archivo se efect~a enseguida de haber 
definido a las variables que figurarán en sus registros. Por 
ejemplo, veamos la definici~n de un archivo de pr&stamos1 

VAR 
numprest , numlibro 1 integer; 
PRESTAMOS s file of record 

numprest; 
numlibro¡ 

end; 

Esta forma de definir los archivos hace las estructuras -
de información resulten extremadamente claras en PASCAL, ya que 
en una columna tenemos la lista de los campos que integran cada 
registro de un archivo (numprest y numlibro, en el ejemplo). 

Asimismo, se destaca la NECESIDAD DE DEFINIR A PRIORI EL 
CONJUNTO DE ESI'RUCTURAS DE DATOS A UTILIZAR ,y en este sentido -
el uso del PASCAL disciplina mucho al programador. 

En cuanto ha sido definido un archivo, quedará disponible 
la •variable de ventana" correspondiente al mismo y en la cual -
podrl escribirse por vez el contenido de un registro; a ella nos 
referimos con el nombre del archivo acompafiado por el símbolo A 

Por ejemplo, para leer el contenido de ~n registro del archivo -
PRESTAMOS y desplegarlo en pantalla, se usa la instrucci&ns 

WRlTELN (prestamos A ) ; 

Como en la •variable de ventana" se tiene dnicamente el -
contenido de un registro, para avanzar el apuntador a e9te en uno 
ae utiliza la instrucci&n GET 1 

WR1TELN (prestamos A); 
GET (prestamos); 

Una vez ejecutada la instrucci&n GET 1 1a "variable de -
ventana" contendrá los datos del registro siguiente. 

Para situarnos al comienzo de un archivo secuencial uti
lizamos la instrucci&n RESET asociada al nombre del archivos 

RESET (prestamos); 

Una vez ejecutada la instrucci&n RESET 1 la "variable de 
ventana• contendr~ los datos del registro inicial del archivo. 

223 APPLE XI PASCAL. -- op. cite P• 
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Para efectuar la escritura del contenido de la •variable 
de ventana• en un registro del archivo correspondiente se uti
liza la instrucción PUT asociada al nombre del archivo. La 
ejecución de la misma implica que se avance un registro en el -
apuntador de la "variahle de ventana" y que el contenido da esta 
se escriba en el registro siguiente al que estaba apuntado antes. 

Una secuencia de pedir datos por pantalla, recibirlos des-
de teclado e inscribirlos en el archivo tiene la siguiente formas 

WRrrELN (•numero del prestamo ?•); 
READLN (numprest); 
WRrrELN (•numero del libro•); 
READLN (numlibro); 
PUT (prestamos); 

Vimos ya que la instrucción RESET se utiliza para abrir 
un archivo ya existente, pero si lo que se .desea es iniciar un 
archivo nuevo o bien escribir una nueva versión borar la vie a 
debe emplearse la instruccion REWRrrE pres amos J 

En forma anlloga, al finalizar un programa deben cerrarse 
loa archivos empleados e indicar el destino que se debe dar a -
cada uno de estos. Para esto se utiliza la ~nstrucci&n CLOSE 
especificando el nombre del a;chivo y alguna opción referente al 
tratamiento a dar • las versiones. As!, por ejemplo, la instruc
cióna 

CLOSE (prestamos,lock); 

indica que se cierre simplemente el ª'chivo PRESTAMOS en el caso 
en que este haya sido abierto mediante la instrucci~n RESET 9 pero 
que se borre la versi&n antigua y se guarde la nueva si dicho ar
chivo fu& abierto mediante la instrucci&n REWWRITE • 

Para manejar archivos con acceso directo a un registro de
terminado se utiliza la instruccion SEEK asociada al nombre del 
archivo y al número del registro que se desea accesar, por ejem
plo la secuencias 

NUMREG 1 = 35; 
SEE~ (prestamos,numreg}¡ 

determina que el contenido del registro número 35 del archivo -
PRESTAMOS sea colocado en la "variable de ventana .. PREST.AMOS A 

A e~ectoa de que el texto del programa quede debidamente 
documentado, es posible intercalar comentarios a cualquier altu
ra del mismo y que son ignorados por el Compilador. En el APPLE 
PASCAL los comentarios deben encerrarse entre (~ ~) 

(il'9RA'3AC:ION DEL REG:ISTRO DE UN PRESTAMO EN ARCHIVO i!) 
PROCEDURE CARGO 
BEG'IN 

res et (usuarios); (itlapertura del archivo ~) 
seek (usuarios,numreg); (~ busqueda del registro -1't) 
put (usuarios) J (~ escritura del nuevo registro .te) 

END1 
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Unos aspectos mls sobresa1ientes del 1enguaje PASCAL con
siste en la posibilidad de derinir y manejar con extrema riexi
bilida~ apuntadores a los archivos a erectos de construir es
tructuras de datos tan complejas como se quiera. Para ilustrar 
acerca de este aspecto analizaremos aquí el caso de estructuras 
lineales o cadenas lógicas simples, que se presenta a propósito 
de las diferentes copias de una misma obra que existen en la -
colección de una biblioteca. 

En dicho caso, a lo largo del archivo maestro LIBROS y 
a separaciones variables, pueden existir registradas copias dire
rentes de la misma obra incorporadas a la colección en fechas dis
tintas, pero cualquiera de estas sirve a un usuario interesado. 
Para poder ofrec$rselas es preciso que existan ligas lÓgicas en
tre los registros correspondientes. 

A efectos de implementar esto en PASCAL se definen varia
bles de tipo apuntador a determinado archivo (224), por ejemploz 

TYPE CADENA = LIBROS~; 
VAR 

LIBROS = €ile of record 
numlibro a integer; 
clasifica 1 string [101; 
titulo 1 string (1201; 
autores 1 string (80); 
situacion a integer;. 
siguiente 1 cadena; 

end; 

como se puede ver, en la primera l!nea se define el tipo CADENA 
y se indica que las variables de e5te tipo serán apuntadores al 
archivo LIBROS , lo que se indica a LIBROS A • Más abajo se de
fine a dicho archivo como un conjunto de registros (FILE OF RE
CORD) uno de cuyor campos, ocupado por la variable denominada -
SIGUZENTE es de tipo CADENA y por lo tanto se utilizar~ para -
depositar allí la dirección de otro registro del mismo archivo 
relacionado de alguna manera lógica a definir m's adelante. 

De otra formas el haber introducido en cada uno de los re
gistros del archivo LIBROS un campo ocupado por la variable lla
mada SIGUIENTE nos habilita para que allí guardemos el n~mero de 
registro sobre el mismo archivo donde se halla la siguiente copia 
de la misma obra. 

Sin embargo, la declaración del apuntador sobre el archivo 
no crea por sí misma la ligazón entre los registros, sino que ha
bilita dicha creaci&n, qu~ se lleva a cabo luego mediante el uso 
de la instrucción NEW , la cual crea un nuevo registro en blan
co sobre el registro apuntado y guarda la dirección de este regis
tro en otra variable diferente pero del mismo tipo apuntador al 
archivo, que servirá para conocer hasta dÓnde llega la cadena. 

224 WELSB, Jim y John Elder. op. cit. P• 240 
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