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INTRODUCClON 

El propósito de este trabajo es a1wlizar el uso y 

funcionamiento del sistema automatizado para recuperación de 

información, que fue implantado en la Biblioteca del Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

El objeto principal de este analisis es conocer e.I 

comportamiento del programa ONIONS (nombre del programa que se 

utiliza para recuperacüm de información) en relación a J él base 

de datos que se ha formado mediante éste, para saber si el 

sistema está cumpliendo con los objetivos que se trazó, asi como 

proponer algunas modificaciones y sugerencias de carácter 

bibliotecológico en base al estudio de este programa. 

En este trabajo también se ofrece una descripción de las 

diferentes etapas por las que ha atravesado la Bilioteca ".Juan 

Comas" desde sus inicios hasta el momento en que se optó por un 

sistema automatizado. 

El programa ONIONS, diseñado para el manejo de bibliografía 

ha venido funcionando en la Biblioteca del Instituto a partir del 

año de 1977. El banco de dat.os que se ha logrado obtener mediante 

este programa, esta funcionando, pero es necesririo pensar siempre 

hacia el futuro y conociendo los elementos con que dicho proErama 

cuenta, obtener el mcixi.mo aprovechamiento con el fln de lo¡:;rar 

una alta capacidad de recuperacióll de la i11fo1·111aci(m. 

La implantación del !;istema iHJlornatiZéldo en l.i1 bibl lol.eca st: 

debió principalmente al illcrernento de información en el campo de 



la Antropologia. Por un lado el sistema de clasificación 

utilizado en el sistema bibliotecartio de la UNAM ( Li ln"iffY of 

Congress) resultó ser muy general para cubrir con eficiencia las 

necesidades de la colección. Por este motivo se requirió de una 

clasificación propia, disenada por especialistas en la materia 

(antropólogos) para que cubriera todas las áreas de la 

Antropologia. La clasificación que se creó para tales fines estA 

basada en la relación booleana, esto permite que sea fJ exj lile y 

que en el futuru se pueda ampliar según lo requiera la colección. 

Por ejemplo: dentro del esquema de clasifj.cación la par1:e de 

arqueologia está representada por las letras ARQ, los temas 

generales de la arqueología están representados por los números 

del 1 al 4, el número 5 significa arqueología mu11dial. A partir 

del 5 la clasificación de arqueología se desarrolla cor1 letras de 

la A a la Z que representan regiones geográficas o etapas 

temporales y va de .lo general a lo particular. por ejemplo: 

ARQSB 
ARQSBA 
ARQSBB 
ARQSBBA 
ARQSBBB 

( anexo 1) 

Arqueología de América General 
Arqueologia de Norteamérica 
Arqueología de Mesoamérica General 
Arqueología de Mesoaméríca Occidente 
Arqueología de Mesoamérica Oaxaca 

Así como se optO por un sistema de clasificación propio, 

paralelamente se pensó en cambiar del sistema manual que se había 

venido utilizando para el proceso técnico de los materiale!; a un 

sistema automatizado que permJ ti era optimizar la gran canl.idocl <lf-' 

información para su accesi Ld 1 idad y su uso y po111-ér' e!> la 

información a d.ispof1ición del usuario má:-; rilpido y ele una manera 

IJ 
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más organizada. 

El objetivo prJncipal de este cambio fue el que la 

biblioteca cumpliera realmente con su función de apoyo él la 

investigación, poniendo a dispocisión de los usuarjos un uanco de 

datos que contuviera no solo libros, sino también artículos de 

publicaciones periódicas, que son una valiosa ayuda en toda 

investigación. Además siempre se ha tenido presente que se 

trabaja en una biblioteca universitaria de investicaci611 donde el 

nivel académico de los usuarios es muy alto, por lo tanto sus 

trabajos requieren de una investigación más sofjstjcada. 

El hecho de pertenecer a la Universidad fue una gran ventaja 

para lograr implantar un sistema automatizado, ya que se 

aprovecharon algunos de los recursos que existen en ella como es 

el que cuente con una de las mas grandes computadoras que existen 

en México antes la Burroughs B-6700 y ahora la Burroughs B-7800, 

y el haber podido adoptar un programa previamente diseñado para 

este tipo de computador y sobre todo contar con el apoyo 

económico de la Universidad para la renta del equit>O y compra del 

material necesario. 

la mayor parte de la información sobre antecedentes de Ja 

Biblioteca fue obtenida de los informes del Instituto y por 

fuentes orales: la Sri té1. Virginia Espí.nosa Santos, quie11 estuvo 

a cargo de la Biblioteca de 1963 a 1985; el Dr. Jaime Litvak 

l<ing, Director del lnsti.tutu de 1973 a 198'• y é:deunas otu1.s 

personas que han sido parte de la vida del lnstituto desde sus 

inicios. 

Este trabajo esta dividí do en cuatro parles pri11ci pales que 
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son: 

PrJ01e_r_ª-· P<!rte: antecedentes de la HibU oteca, or¡:;anizacion, 

procesos técnicos y servicios al público. 

!5~.El,IJ:lg_ª ___ P.élI..t.~: implantación del sistema au toma U zado para 

manejo de bibliografía ONIONS. En esta parte se reseña como 

surgió el Sistema, cúal ha sido su utilidad, cómo fue planeado, 

etc., y cómo está funcionando actualmente. 

T~rc_e.r_él._P<l.!'t~: análisis y uso del Sistema. En esta parte se 

analisan sus características, rutinas de búsqueda, ventajas, 

desventajas y limitaciones. 

Gl!ªI.t.ª··-P.l;IL.t~: recomendaciones y conclusiones. 

IV 



CAPITULO 1 

LA 818!.IOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACJONES 

ANTROPOLOGICAS 

1) ANTECEDENTES: 

El que es ahora Instituto de 1nvestigaci<1nes Antropológicas ante!'; 

fue la Sección de Antropologia del Instituto de Investigaciones 

Históricas. El 1 de agosto de 1963 fue formada esta Sección por 

el Director del I.I.H. el Doctor Miguel León Portilla, designando 

al Doctor Juan Comas Camps como Coordinador de la misma. Esta 

Sección llegó a adquirir su propia personulidad, sus proyectos 

independientes y su proµio presupuesto. 

''El Dr. Juan Comas Camps vio desde el principio, la 

conveniencia de crear un Instituto que permitü:ra a lél 

Antropologia de la Universidad secuir su ruta sin depender de 

organizaciones centradas en otras discipli.nas. Esta idea se 

promovió por muchos aíios y fue e] Rector Dr. G11.i.Llerm0 Soberón 

Acevedo quien impulsó su formalización."(l) En Ja ~1•c!sión del 

Consejo Unlversltario, del .t, de octubre de l<J73, fue aprobada \¡-; 

formación del Jm;ti tu to de Jnvesti¡_;aciones Antropol<n:i c:as. 

De Jos objetivos que se trazo el lnstitulo se desti-ica lo 

siguientFJ: 

" ... Investigación y divulgación de Ja Antropología, definida co10 el estudio de Jos fenóaenos huianos 

en que interviene Ja relación: Biologia-cultura-1edio a1biente, así co10 los mecanis1os del estableci1iento de 

dicha relación y los procesos que Ja causan." (2) 
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El nuevo Instituto se integró con el personal y los 

investigadores de la antigua Sección de Antropologia del 

Instituto de Investigaciones Históricas. La publicación 

"Anales de Antropología" correspondiente a la Sección 

publicada desde 1964 por el I.I.H. a partir de esta fecha la 

empezó a publicar el nuevo organismo. 

El 28 de noviembre de 1973, la Universidad designó como 

director del Instituto al Dr. Jaime Litvak King, quien estuvo 

al frente hasta el año de 1985. A partir de 1985 fue nombrada 

directora la Vra. Mari Carmen Serra Puche. 

a) Colección: 

En el año de 1968, cinco años después de que creó la Sección 

de Antropología, se separaron de la Biblioteca que pertenecía 

al Instituto de Investigaciones Históricas, los materiales 

bibliográficos correspondientes al campo de la Antropología. 

Esto fue con el fin de que la Sección tuviera su propia 

biblioteca especializada y sirviera de apoyo a los 

investigadores de la misma. 

De esta separación se formó un acervo de 2,500 títulos de 

libros y entre 12 y 15 títulos de publicaciones periódicas, 

nueve años más tarde el acervo general de la Biblioteca era 

de 40,000 títulos de libros y y 823 títulos de publicaciones 

periódicas de los cuales 152 se recibían por suscripción y el 

resto por canje y donación. 
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El enriquecimiento de la colección se debió en gran parte a 

que se recibieron donaciones importantes de bibliotecas de 

grandes personalidades en el campo de la Antropoligía como 

fueron el fondo del arqueólogo Dr.Pedro Bosch Gimpera, la 

colección de Manuel Maldonado Koerdell, la colección Rubin de 

la Borbolla, el fondo de Eduardo Noguera Alvarez, la donación 

de más de 2,000 volúmenes del Dr. Jaime Litvak King, la 

colección completa de las publicaciones SepSetentas. Todas 

estas colecciones fueron donadas entre los años de 1975 a 

1977 y algunas otras colecciones que en forma personal y en 

menor cantidad hicieron algunos investigadores del Instituto. 

También contribuyeron en gran parte al enriquecimiento del 

acervo la colección de microfichas de Human Relations Area 

Files enfocada principalmente hacia aspectos etnológicos y 

una colección de tesis en micropelicula presentadas en las 

diferentes universidades de los Estados Unidos sobre temas 

antropológicos referentes a México. Estas dos colecciones se 

adquirieron por compra y se encuentran en constante 

actualización. 

Para el año de 1978 se recibió otra colección más que fue la 

del Dr. Juan Comas Camps de su rica y especializada 

biblioteca de más de 11,000 obras. En este mismo año gracias 

a las gestiones del Director, Dr. Jaime Litvak King se 

adquirió por valor de de $250.000.00 una parte de libros muy 

valiosos, sobre todo de arqueología, de la Biblioteca del Dr. 

- 3 -
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Alfred L. Tozzer. Todas estas colecciones suman 

aproximadamente cerca de 35,000 títulos. 

Los datos aproximados de cada uno de estos fondos se dan en 

el capítulo III. 

b) Personal: 

Del año de 1963, cuando el Instituto aún era sección, a el 

año de 1975 la Biblioteca estuvo a cargo de solo una persona, 

la Srita. Virginia Espinosa, quien estuvo encargada de esta 

hasta el afio de 1985. A partir de 1975 debido al incremento 

de la colección hubo necesidad de contratar a más 

bibliotecarios, sin embargo para el acelerado incremento de 

la colección el personal que para el año de 1980 ya lo 

integraban seis personas: Virginia Espinosa, jefe de la 

Biblioteca, Joel Isaias Chávez, Irma Garcísa Ortiz, Angela 

Lagunas Rufino, Juana Mejía Marenco y José Saenz Torres, 

resultaba ser insuficiente. Esta fue una de las causas por 

las que en 1974 se empezó a pensar en el proceso técnico de 

los materiales por medios automatizados que permj_ tieran 

simplifícar el tiempo de los procesos y con menor esfuerzo. 

El personal actual está mencionado en el capítulo III. 

c) Servicios: 

Cuando la biblioteca pertenecía a la sección del Instituto de 

Investigaciones Históricas y el acervo lo componían unos 

cuantos títulos, los servicios de préstamo de libros, tanto 
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en sala como a domicilio, eran única y exclusivamente para el 

personal de la Sección, debido a que el espacio que se tenía 

para la sala de lectura era muy reducido. 

En 1963 la Biblioteca estaba destinada a siete 

investigadores, en 1972 ya servía trece investigadores. 

cuando la Sección pasó a ser Instituto el número de 

investigadores creció notablemente, de 1973 a 1983 los 

usuarios potenciales de la Biblioteca eran 69. 

En un principio cuando la Biblioteca aún tenía pocos 

usuarios, ellos mismos se atendían ya que conocían muy bien 

la colección y la estantería era abierta para ellos, pero a 

medida que fue aumentando el número de usuarios fue necesario 

que recibieran más atención por parte de los bibliotecarios y 

que la Biblioteca incrementara y mejorara sus servicios. 

d) Procesos técnicos: 

i) Clasificación: Cuando se hizo la separación de la 

colección de antropología de la de historia, el resultado de 

esta fueron cerca de 2,000 volúmenes de libros y entre 10 y 

12 títulos de publicaciones periódicas. Esta colección no 

contaba con ningún rewgistro ni estaba clasificada. Entonces 

este material se ordenó en anaqueles por los siguientes 

temas: 

Antropología general 

Antropología fisica 

Arqueología 

- 5 -
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Etnología 

Lingü.ística 

Los estantes estaban numerados, dentro de cada estante a cada 

entrepaño le correspondía un número, dentro de cada tema los 

libros se ordenaban alfabeticamente por autor, así por 

ejemplo: la clasificación del libro: 

CASO, Alfonso: Arquitectura prehispánica. Era 1/2c 

1= estante no.1 

2= entrepaño no.2 

c= ordenamiento alfabético dentro del entrepaño. 

A medida que fue creciendo la colección ya fue imposible 

continuar con este tipo de clasificación. Fue entonces cuando 

en 1974 una comisión formada por investigadores del 

Instituto, especialistas de cada una de las áreas de la 

antropología (arqueologos, etnologos, antropologos físicos y 

lingüistas) se reunieron para elaborar una clasificación para 

el acervo de la Biblioteca basándose en un sistema ya 

existente para clasificación de materiales arqueológicos. 

Esta clasificación, se caracteriza por la relación booleana 

que tiene entre sus partes, una teórica y metodológica se 

refiere a materiales generales que tratan el tema sin 

relación con una adscripción geográfica o temporal dada; la 

otra parte esta basada principalmente en la localización 

geográfica, puede dividirse a su vez en subregiones 
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geográficas, sitios y en localizaciones temporales 

específicas, cada una de estas partes se define por aspectos 

de la cultura. 

Las secciones en las que está dividida esta clasificación 

son: 
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TECNICAS TEC Materiales que sirven de apoyo a la 

antropología (museogra!ía, 

matemáticas, estadística, 

computación, etc.) 

GEOGRAFIA GEO 

HISTORIA HIS 

FUENTES FTE 

ANTROPOLOGIA ANT 

GENERAL 

ANTROPOLOGIA AF 

FISICA 

AROUEOLOGIA ARO 

ETNOLOGIA ETN 

LINGUISTICA LIN 

Materiales y documentos antiguos, 

materiales raros y preciosos, 

códices, manuscritos, etc. 

Secciones generales de la clasificación 

Cada una de estas grandes secciones está desarrollada a base de 

letras y números, en donde los números representan el tema 

general y las letras la región t~eogrúfica, el sitio o alguna 

etapa temporal especifica, por ejemplo, para formar la 

clasificación correspondiente a Arqueología de Mesoamérica: 
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ARQ tema general Arqueología 

5 Arqueología Mundial 

8 Arqueología de México 

BB Arqueología de Mesoamérica 

La clasificación correspondiente a este tema será: ARQSBB. 

Esta clasificación se empezó a usar en la Biblioteca a partir 

de 1975. (anexo 1} 

ii} Catalogación: Desde que se empezó a formar la 

colección se intentó desarrollar un catálogo, pero por 

diversas razones no se siguieron ningunas reglas de 

catalogación. La catalogación era lo más sencilla posible, se 

omitían muchos elementos. Los elementos que contenían 

generalmente las tarjetas catalográficas eran: clasificación, 

autor, título, subtítulo, pie de imprenta y no siempre se 

incluia la paginación y la serie. Los elementos del pie de 

imprenta son los que generalmente no seguían ningún orden, a 

veces se encontraba en primer lugar la editorial, después el 

lugar y el año y en algunas ocasiones se omitía alguno de 

estos tres elementos. 

El juego de tarjetas lo formaba: la tarjeta principal y la 

tarjeta por clasificación para el catálogo topográfico. Estos 

eran los dos únicos catálogos con los que se daba servicio al 

público. 
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el Edificio: 

El primer local que ocupó el Instituto de Investigaciones 

Antropológicas se localizaba en la Torre de Humanidades de 

Ciudad Universitaria. Este local era muy chico, el espacio 

para la Biblioteca era bastante reducido, aproximadamente una 

superficie de 4X4 m2 , por esta razón los servicios eran muy 

limitados. 

En agosto de 1976 el Instituto se trasladó a un nuevo 

edificio propio de tres plantas y con aproximadamente 

2500 m2 . Este edificio localizado en el Circuito Interior de 

Ciudad Universitaria, antiguamente lo ocupó el Instituto de 

Geología. Las condiciones eran más favorables que en el local 

anterior. La Biblioteca ocupó parte del piso inferior. 

En 1976 el espacio dedicado a el acervo era sufuciente para 

conservar todos los materiales bibliográficos con los que 

contaba la Biblioteca, sin embargo ya para 1980 este espacio 

resultó insuficiente. La Biblioteca ya no tenia capacidad 

para que los servicios fueran eficientes, entonces el 

Instituto volvió a cambiar de edificio en 1984. 

El edific.io que actualmente ocupa el Instituto está situado 

en el Circuito Exterior de Ciudad Universitaria. El espacio 

disefiado para la Oiblioteca es tres veces mas cra1~e que el 

del edificio anterior, la sala de lectura tiene una 

superficie de 1'.l. 50 m"', y una capacidad para 48 usuarios, 

mientras que la sala de lectura del edificio anterior tenia 

capacidad para 16 usuarios. El acervo cuenta con una 
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superficie aproximada de 120 m"' con capacidad para 472 

estantes. 
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CAPITULO If 

CAMBIO DEL SISTEMA MANUAL A UN SISTEMA AllTOM1,TlZADO 

J 
1) PANORAMA GENERAL DE LA AUTOMATIZACION EN MEXICO: 

El siguiente panorama es con el fin de conocer en que etapa se 

encontraba la automatización en México, en el momento de 

implantar el sistema automatizado para manejo de blbliografia 

"ONIONS" en la Biblioteca del Jnsti tu to de InvesU t:aGiones 

Antropológicas. 

Un si tema de Información automatizado se puede defj rd.r como 

" ... un sistema integrado Hombre/Máquina, que permite proveer 

información a varios niveles de una oreanizació11, para una mejor 

operación, planeación y control, como apoyo a la toma de 

decisiones."(ll 

La automatización de la i.nformacl611 en la década de los 

setenta en México apenas empezaba a adquirir importancia en tanto 

que en los paises desarrollados hacía ya varjas décadas que 

reconocieron la importancia de la informaclOn, y 

consecuentemente, se desarrollaro11 lineamienLos y poli ti<;as 

orientadas a coordinar sus esfuerzos de acuerdo con sus objetivos 

nacionales. En nuestro país este proceso ha si do J e11to. 

El incremento de la información en Lodns lus áreas del 

conocimiento or it:in6 que se pensara en adqu i 1·j r 11tH~vm; 

tecnologias para el proceso de .la in f ormaci 6n en r1ues 1: ro país. 

"La partici¡mción de la indusLrié1 :i11formá1.]c¡¡ en el pru11ucto 

interno bruto de nuestro pdjs habiii venido r.umenl.ar1do 

sensiblemente a parLir de la primera mitad de Jos 11ñu!·• !·•el.enlo~;, 

aunque la crl.sis ha reducido su crecimiento en virtud de que .los 
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equipos de esta industria vienen del extranjero en una gran 

proporcion."(2) 

La historia del computo electrónico en la Universidad 

Nacional AutOnoma de México comienza con la instalación de la 

primera computadora en 1958; en 1963 se sustituye por la Gamma 

30; en 1968 se sustituye por la Burroughs 5500; en 1970 se unen 

computo académico y cómputo administrativo y se genera el CIMAS; 

en 1971 se incrementa la capacidad de la Burroughs a 6500; en 

1973 el CIMAS da lugar al Centro de servicios de Computo. En la 

década de los setenta varias dependencias de la UNAM ya contaban 

con equipo de computo, entre ellas: el Centro de Información 

Científica y Humanistica que empezó a funcionar en 1972; el 

Instituto de Ingeniería; la Dirección General de Bibliotecas que 

1970 organizo el V Seminario sobre las nuevas técnicas de 

información y el usuario, donde se empieza a despertar el interés 

por la nueva tecnología. En 1971 inició la automatización de su 

boletín de adquisiciones de su sistema bibliotecario y en 1974 se 

empieza a planear el Sistema LIBRUNAM. 

En 1975 el Instituto de Investigaciones Antropológicas 

empieza a planear el Sistema ONIONS. 

En 1981 el centro de Servicios de computo se convierte en 

Programa Universitario de Computo; en 1982 se instala la 

Burroughs /800 y se deja de operar la 6700: en 1985 el Programa 

Universitario de Computo (PUC) se convierte en Direccion General 

de Servicios de Computo Académico y Dirección General de Computo 

Administrativo. 
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En Mexico, en la década de los setenta algunas dependencias 

habian empezado a sistematizar su información, algunos ejemplos 

de ello son la secretaria de Educación Publica que empezó a 

utilizar para su propia informacion sistemas elctrónicos en el 

Centro de Procesamiento y Evaluacion "Arturo Rosenbleuth" y 

establecio un sistema nacional de información y estadistica de 

recursos humanos fisicos y financieros. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes instalo el 

Centro Nacional de Información y Procesamiento Electrónico con el 

objeto de hacer accesible la computación electrónica a todos los 

niveles de desarrollo econOmico del pais. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico empezó a 

controlar por medios automatizados el registro federal de 

causantes, el pago de nominas y otros varios servicios. 

La Secretaria de Industria y Comercio a través de la 

Dirección General de Normas se establecieron y fomentaron las 

normas industriales International Standarization Organization 

(ISO) con sede en Ginebra, suiza deposita todas las 

recomendaciones de los diversos comites técnicos en la Dirección 

de Normas donde pueden adquirirse en compra el catalogo ISO y las 

diferentes normas para fichas bibliograficas, presentacion de 

sumarios, micropeliculas, etc. 

La Secretaria de salubridad y Asistencia P~blica proyecto 

efectuar una interconeccion con el sistema MEDLARS {Medica! 

Literature Automatic Retrival System) que se elabora en National 

Library of Medicine de Bethesda, Ha. en Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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El Departamento de Informacion y Difusión del Instituto 

Mexicano del Petroleo ya contaba con un servicio de computación 

electrónica. Por telex puede comunicarse a todo el pais y aun al 

extranjero. 

El Instituto Mexicano de comercio Exterior creo un banco de 

inf ormaciOn que nació con la asistencia técnica de las Naciones 

Unidas por medio de la UNCTAD, contando con una seccion para el 

proceso de la informaciOn, con la consulta a través de una 

biblioteca . 

La Comision Federal de Electricidad ya contaba con una 

Unidad de Sistematización de Datos. 

Este es un panorama que da Perales Ojeda (3) sobre la 

situación que existia en nuestro pais en los años setenta 

El desarrollo de actividades formales en materia de informaciOn 

cientifica y tecnológica, a nivel nacional, se inicia en México 

con la creaciOn del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 

(CONACYT) por decreto presidencial del 29 de diciembre de 1970. 

se crea para establecer un servicio nacional de informacion y 

documentacion en las áreas de ciencia y tecnologia. 

El Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Cientifico 

84-88 (PRONDETYC) es un instrumento del CONACYT y del sistema de 

ciencia y tecnologia que tiene .... " dos objetivos fundamentales: 

1. - Planear., c•:•ordinat- y pt-orni:1vet- el desat-n:il lei del Sistema 

Nacional de Infot-rnac1ón C.1ent.i f1ca y TecnolC191ca <SICYT J 

2.- Proporcionar los servicios y recurso de lnformación 

Cientifica y tecnológica que el país requiere."(4) 
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2) MOTIVACIONES: 

El Dr. Jaime Litvak King, arqueOlogo renombrado y director 

del Instituto desde 1973, consciente del propOsito de la 

informacion y la importancia que tiene ésta en toda 

investigacion, en 1974 empieza a buscar la manera de que la 

informacion contenida en la Biblioteca del Instituto fuera 

realmente un apoyo para la investigacion, analizando la 

posibilidad de automatizar los procesos tecnicos. 

La centralizaciOn de los procesos técnicos en Dirección 

General de Bibliotecas ocasionaba que estos fueran muy lentos. El 

tiempo en que se podia poner el material a disposición ele los 

usuarios era de un promedio de seis meses, en ocasiones hasta mas 

de un ano. 

Los usuarios, investigadores del Instituto, a quienes les 

interesaba consultar sus materiales en el momento oportuno, 

muchas veces se vieron en la necesidad de adquirj.rhit• por otros 

medios, ya que cuando el material podia estar a su disposición 

era demasiado tarde. Analizando esta situacion se encontró que la 

Biblioteca no estaba cumpliendo realmente el objetivo principal 

de toda biblioteca de investigacion que es el servir de apoyo a 

las investigaciones proporcionando informacion en el momento 

oportuno. 

Por otro lado se penso que la tarea de automatizar seria 

menos dificil al empezar con una colección relativamente pequena. 

En 1977 la colección era de 40,000 tJtuJus ele libros, ¡>ero m8s de 

la mitad aun no estaban procesados, debido ¡¡que entre 1974 y 

1976 se incremento lu colección ¡;racias ü las donaciones de 
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bibliotecas particulares, que hicieron personalidades dentro del 

campo de la antropologia. (Estas donaciones esti'1n mencionadas en 

el capitulo 111) 

El desarrollo de un catalogo manual con este rezago que ya 

existia y con el poco personal con el que contaba la Biblioteca, 

hubiera sido interminable. De esta manera el catalogo que se 

habia venido desarrollando en forma manual sin seguir ningunas 

reglas ni llevar una uniformidad, por medio de la automatizacion 

se tratarla de poner en forma. 

Una de las motivaciones mas importantes para optar por un 

sistema automatizado fue el pensar que las publicaciones 

periOdicas son una valiosa herramienta de la investigación y que 

sólo por medio de un sistema de este tipo se podrian indizar y 

clasificar los artículos de las publicaciones periódicas 

existentes en la Biblioteca, que en ese entonces era de 823 

titulos. De esta misma manera se podrían indizar los articulos de 

libros editados, congresos, symposia etc.Con un sistema manual 

nunca se hubiera podido lograr esta rueta. 

La Biblioteca Nacional de Antropologia e Historia es, era y 

sigue siendo la mas importante dentro del campo de la 

Antropologia. Sin embargo la Biblioteca del Instituto, en los 

~ltimos anos, adquirió gran importancia por contar con una 

colección mas actualizada que la de la Biblioteca Nacional de 

Antropologia e Historia. ~or esta razón la Biblioteca tenia la 

responsabilidad de ofrecer un mayor apoyo a las investigaciones 

antropológicas brindando mejores servicios. 

- 18 -

t 



Debido a la experiencia que el Dr. Litvak tenia en cuanto a 

bancos de datos aplicados a cuestiones arqueolOgicas como en las 

actividades de campo como son la excavacion, mapeo, fotografia 

proceso de artefactos; en las actividades de laboratorio como son 

la investigacion, analisis de artefactos, analisis de materiales 

naturales, analisis estadisticos, reportes y algunas otras 

actividades, el problema se analizo con base a la experiencia de 

bancos de datos de este tipo y no tomando experiencia de los 

bancos de datos que manejan informacion bibliografica y que ya se 

estaban preocupando por la normalizacion para hacer compatible la 

informacion. 

En 1977 cuando se implanto el sistema hubiera sido 

conveniente pedir asesoria al Consejo Nacional de la Ciencia y la 

Tecnologia (CONACYT) para ver la manera mas conveniente de 

automatizar la coleccion y entrar dentro del Sistema Nacional de 

Informacion Cientifica y TecnolOgica. o bien a la Dirección 

General de Bibliotecas de la UNAH, que contaba con bibliotecarios 

profesionales. 

3) OBJETIVOS DE LA AUTOMATIZAClON: 

Los objetivos que se trazo la Biblioteca al optar por un 

1 
sistema automatizado los senaló el ür. Jaime Litvak y fueron los 

siguientes: + 

a) Servir de apoyo a las investi!_!a<;iones antropologicas por medio 

de un banco de datos que permita la facil recuperacion de la 

informacion. 

- 19 -



b) Minimizar el tiempo del py-oceso Lécnico del mate1·i.aJ 

bibliográfico 

c) Ofrecer un servicio de indices de a rtic;uJ.os de pu!Jl i coc i.ones 

periodicas y libros editados con el fin de proporcionar 

medios efectivos y oportunos de apreciación para los 

usuarios interesados en la información 

d) Poner a disposición de los usuarios el material lo más pronto 

posible y de una manera organizada. 

4) ETAPAS DE LA IMPLANTACION DEL SISTEMf1 AIJTOMATIZAIJO: 

En el pl aneamj en t. o para el cambio del proceso manual que se habi a 

venido llevando para el proceso tecnic;o de material a un proceso 

automatizado, jntervinieron el <lir•=ct.or del lnstituto, Dr .. Jaime 

Litvak t<ing con la asesor.ta de Jos especiaJü:tas en comµutacjón, 

Alejandro Sierra y Luz Mari a Marti nez. En este punto cabe sdíalar 

qu<~ no hubo part.icipación de los bibliotecarios, no se sabe 

exactamente cuales fueron las causas, pero quiza se debió a que 

en ese tiempo la biblioteca no contaba con bibljotecarios 

profesionales, sin embargo se hubuera podido solicitar asesoría 

de bibliotecarioR proff.::sirmale~; <!·.;,otra!.; institucio11·~s como por 

ejemplo la Dirección General de Bibliotecas. 

Esta f¡d 1 ;, •1•~ pa1·ti<.:i pa1;iLi11 ha t1·;ddo i:onsii_:o mucho!> 

problema~~. entre ellos el rn~it-~ irnpc•rl.an1e l1a !·~Hlo .l;1 f.;l.léi de~ un 

forma to ade<:uildn que hiciera cc,mpa ti l>l <.~ lo ir1 f ormiJC iór1 con nt r<n: 

si~~t.emas t.ftnto 1.1 rüveJ ni1•.·iun<1 I i:r.•IU(> J nterrn1ciu11dl. 
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a) Equipq; 

El equipo para la entrada de datos consistía en dos máquinas 

perforadoras de tarjetas, dos terminales conectadas a la 

computadora una de ellas instalada en la Biblioteca y la otra en 

el cubículo del personal del computación del Instituto. 

Las perforadoras de tarjetas se estuvj eron usand('• hasta 

1984. Aqui hubo un gran atraso en cuanto al uso de nueva 

tecnología para captura de datos, ya que la perforadora de 

tarjetas en esa época ya era un equipo obsoleto. 

A partir de 1985 la entradci de los datc•s se hac(~ capturandc• 

con ayuda de microc:omputadoras c:on objeto de normaJjzal' le; 

información por medio de un formato previamente disefiado (anexo 

2). Se cuenta con dos microcornputadoras Apple IIe para captura. 

b) Proer:arn a : 

En esta segunda t-.:!lapa habi a que ana U zar lé.t cunven iend d de 

djseñar un programa o bji:!ll udoplar uno de los ya exist..=,.-1teE< quP. 

se ajustara a las llecesidades dr" léi coleccion. Est<c1 ~'•'!g1111da 

opción fue por 1 a que se 0pU1 al encontrar un pror,ramil para 

man•'!JO de bibliograf.i.a, St:!llci.llu, fJí~Xibl·~. r:cm una erari 

capacidad y ademAs fue disefiad0 para ser usadc• en ]H compUlddorH 

BurrOIJGhS 6700. 

J 



e) ¡:>_r~supuesto: 

El presupuesto para implantar el sisti-~ma automaUzaclo 110 afer.:Ló 

directamente ninguna de las partidas del lnstitulo, ya que los 

gastos de operación del sistema y equipo son cubiertof; tiasta la 

fecha por la Universidad. El Centro de Servicios de Cómputo y 

ahora la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 

envia un estado de cuenta de los gastos de tiempo de mAquina que 

ocupa cada clave asignada al Instituto, ya que estos gastos son 

cubiertos por la partida centralizada. 

En lo que respecta al t-:quipo Jo único que •::l Tr1stituto 

pagaba con sus partidas era la renta de las dos perforadoras de 

tarjetas y un perforista para la captura de la información, •=st1:: 

gasto se hizo hasta 1984. Er1 1985 se opto pc.•r capturar la 

información por med i.o de rni.crocomputadorns, entonces se 

adquirieron dos microcomputadoras Apple 11. Esto representé• un 

ahorro ya que las microcomputadoras son del rnstitut:o, no hay que 

pagar renta y por el momento los mismo blbliotecerios capturan lH 

información; 

papel para impreSj6n, etc. son cubiertos por el Instituto. 

d) Personal: 1 
'"T 

Como se mencionó en linens anteriores. el plw1-'..:amient(J p<irn 

implantar cc.te sistema Jo 111;,v(, ;i r.al10 ·~1 Dr. Lit:vak, quien 

parte. Sin e~mhargo para ~l VrlCii!dCJ de lu~-: dcJtos d(~] 1:;iUJlo¡.:P 
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la participación de los bibliotecarios. 

¡,a "capacité1ción" riara los bibliotecarios, que no fue 

propiamente una capnci taci 6n, si.no un simple entrenarn.iento para 

aprender a maneJar la perforadora de tarJetas, que es pnr donde 

entra~ian los datos la llevó a cabo el personal de computación 

del Instituto. 

En ese momento no se contrató a más personal, el mismo 

personal que lo integraban 5 bibliotecarios: Virginia Espinosa, 

.Irma García, Angela Lagunas, Silvi.a Martinez y José Saenz, se les 

dió el entrenamiento. 

El primer paso para e] inicio del sistema consistio en vaciar la 

información del cataloeo retrospectivo a tarjetas perforadas y 

después a la computadora. Para este primer paso se solic.i tó el 

apoyo de la Sección de Máquinas del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. Se fueron enviando las tarjetas del 

catálogo de autor para que se perforaran los dalos tal y como 

aparecían en estas, tanto con errores de mecanoErafia como 

catalográfJcos. 

Una vez capturado el caUJl.1)t;O retrospectivo loc. 

bibliotecarios continuaron co11 la captura del mat~ridl que nu 

estaba procesado, cop.iando directamente eje la fu~~rit e ] en: <Jatos 

sin existir ningún formato previo, ni norroalizacióu 

bibliográfica. 

En 1980 se contrato a un perforista que no sabíil riada de 

biblioteco]ogia para capturar Ia inforrnacH>11, cop.ian,ic, del libro 



directamente los datos. En esta etapa se pr·esentaro11 muchos 

errores porque el perforista omitia datos, Jos asentalm sl.r1 

ningún criterio y aparte de todo esto no verificaba la 

informaci6n capturada. 

Esta fue la razón por la que en 1985 se decidió que para 

evitar todo este tipo de errores lo mejor sería diseñar un 

forma to para la captación de los datos por medto de 

rnicrocornput.adora y que la captura dé .los datos fuera por medio de 

microcomputadora, de esta manera, poder verificar y controlar la 

información antes de ser insertada al banco de datos. 

El programa para microcomputadora que sirvió para dis~fiar el 

formato y capturar es el DI:! Master. La ventaja de ;:111x.i. L i.arse de 

otro medio para capturar la ir1formaci<'m y no hacerlo directamente 

en linea es que se ahorra el tiempo de máquina y es posible la 

transmis.i ón de los datos de m.i crocompu tadora a Ja comp11U1dora 

Rurroughs. (anexo 2) 

Una vez que la información se tenia capturada en tarjetas 

perfori'ldas, ~l sj guiente p;:iso era la a<.:tual.izéiciOn del banco de 

datos. 1 

En este sistema como en muchos otros la actualización es muy _1 
sencilla cuando se ma11eja poc;a informac.ion, pero a] tenc::r ya u11 

número considerable <Je fichas fin-: cuando empt.~zaron los pro l.• l .::rnas. 

Un archiV<• del progI'dlnéJ ONJONS tiene c.,1pachlad ¡,ara 65, r,~J6 

si cada 1Jrchivo se llena a toda r>1J capacldé1ll t-:1 :;.istc::ma empiezd a 
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.ser :inoperant~. Por·esta razón se decidióque cád~;arch.ivo se 

formaría con· un promedio de 20, ooo fichas para que J.a~; 1·uu nas de 

búsqueda fueran más rápidas relatl vament.e, ya que el mane.i<> de 

varios archivos resulta ser inoperante. 

Para 1984 se llegaron a crear 18 archiJos de los cuales J4 

archivos eran de articulos de publicaciones periódicas.con un 

total de 193, 344 fichas; 3 archivos de libros, con un toti'll d•:: 

48, 000 fichas y 1111 archivo de micro[ ilm::; con 7902 fj cl1as. 

La desventaja que se present6 con esta cr~aci6n d~ varios 

archivos fue que cada uno era independiente es decir: pnra ha<:.er 

una búsqueda de un libro se tenia quP. hacer 3 veces, una vez en 

cada archivo, si la búsqueda era s.-,bre un temrt y :-~e querí f1 

consultar en linea la búsqueda era sobre las 18 archivo~. Codn 

archivo al llegar a un promedio de 20. ooo regi.~,1.rus :o.:i=: •:<~rr-,.d.•o y 

creaba uno nuevo que venia siendo totalmente independient.i;, del 

anterior. La consulta tanto en l:in8a como dirro:cta en ca1_áJ.ot;o 

resultaba ser muy tediosa, además que ya no presentaba ninguna 

ventaja tener automatizada la i11formaci(1n, sirw al contr;;ri•.). 

Para solucionar este problema en 1985 se unieron todm~ Jos 

;n·chivos de libros artículos y microfilm~: para ordenarJo~: por 

autores, especificando en cada ficha el tipo de mater.i<ll: si s•o· 

trata de un l.ibr(l: L. ar·ti.c1ilo: H y mic1·(1fl)1·mrit:o~;: M. D·~ este• 

union resultaron '.?.4 archivo:;. un" pc•r <;¡ida let.r;i del abececl<1r·jn. 

excepto e] ultimo que conti.o~ne las Jet.ni~·' X, Y y Z. 

l~l resultado dE' esta urdon fllP qul, el l\anc<> d•:' dat.nf: y •-el 

catálogo empezaron ;i ser mús fu11ci<1nales pol'que adem:1~: d·~ qu·~ e] 

catálogo principal y .los archiveis de] banco de· datos esta11 
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ordenados por autor, con unH solo búsqueda se puede recuperar 

todo el material de un autor independientemente de la forma ele 

publicación del material (libro, articulo, sobretiro, m:icrof.i.L1n). 

Sin embargo las búsquedas en linea por clasificación y por 

palabra clave seguían presentando el problema de tener que 

realizarlas a lo largo de todos los archivos. Para solucionar 

este problema el sistema se ha auxiliado con subprogramas que 

permiten enviar .las büsquedas por la terminal y rec:ogerlas 

impresas en la Dirección General de Servicios de Cómputo 

Académico. 

No es posible hacer la actualización del banco de datos al 

mismo tiempo que se captura la información por el tamaRo que 

tiene éste. por una fi.cha que se inserte se mueve la JnforrnéH.:ió11 

de todos los archivos. Por esta raz6n se captura la informacl6n y 

se transmite al banco de datos generalmente cada dos meses, 

mientras tanto se sacan suplementos en la microcomputadora. 

g) Se.r:y_i,ciqs: 

Cuando en una biblioteca se decide optar por un sistema 

automatizado, las principales razones suelen ser porque se quiere 

mejorar los servicios, ampliarlos o ambas cosas. En el caso de la 

implantación de un sistema automatizado en la IUhliot.eca peria i ti6 

sobre todo ampliar los servicios. 

La Biblioteca ha logrado ser una de las mAs important~s no 

sólo a ni.ve! naci<.•nal sirio tamlii•~n i11ternacional i.:rciciaB al 

servicio de recuperación de ] a inf(Jrmélció11 qlH~ ] i..l caract.ed za. 

que es un servicio que muy pocu:o; bililiolecas ofrec•~n sobre-~ t.ouo 
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sin ningún interés de lucro. 

Este servic.io, a pesar de la falla de planeación para 

preveer muchas necesidades, ha brindado un gran apoyo no solo a 

la tarea antroµológica, sino también a las ciencias afü1t:s a la 

antropología, como la historia, la sociología, geografía, etc. al 

recuperar información de su banco de datos de libros, artículos 

recientes publicados en importantes revistas antropológicas, 

microfilms y tesis. 

En un cuestionario que se apliG0 a 110 usuarios de Jos 

cuales 100 sol:icitaron b.ib1iografía (anexo .3) co11 ·~l fin de saber 

el grado de sutlsfacción de este servicio se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

En qué porcentaje llenó ltt biblioi:;1·afia sus nei;esidé11.te~: de 

información? 

la respuesta fue: 

72% contestaron que en un porcentaje del 60-80% 

18% 

10% 

80-100% 

40-60% 

Ningún usuario cont~stó haber estado satlsfecho en menos del 40%. 

En algunas personas de las que contestaron haber estndo 

satisfechos del 40-60% se encontró que en sus so.llci tude!-~ 

omi tit~ron palabras claves i.mportante~: para loi:;rill· que su búsqueda 

fuera más preclsa. 

Aqui si~ quier·e sefíalar Jo importancia que U1<11t~ l<1 

entrevista para una búsqueda de inf(lrrnaciü11. Sj el entrevistador 

no entiende r·•~nlmente lo ciue el entn~vü:ti1do quiert! o no conoct~ 

sobre el tema, es .lógico que en ~>u búsqueda obt.e11dr;1 .i11furmaci(•11 



que no deseaba y perderá much'a información importante. 

La otra pregunta del cuestionario aplicado referente a este 

servicio fue: 

La informació11 de léJ biblioteca se maneja por rnedlo de un 

programa de computadora para recuperación de información. 

Considera ud. que la implantación de un sistema de este tipo 

a) minimiza el tiempo de búsqueda 
b) es igual a un sistema manual 
c) obstaculiza las búsquedas 

El 100% estuvieron de acuerdo que este sistema minimiza el tiempo 

de búsqueda. 

Esto quiere decir que a pesar de las omisiones que tiene 

este sistema, de las cuales se hablará más adelante,ya que no ha 

logrado ser un servicio óptimo, está funcionando y sirviendo de 

apoyo a la investigación por medio de este servicio. 
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CAPITULO IJJ 

ORGANIZACION DE LA BIBLIOTECA 

La Biblioteca forma parte del Jnsti tu to de lnves1;i!;!aciones 

Antropológicas. Los procesos de adquisición de libros estan 

parcialmente centralizados en la Dirección General de Bibliotecas 

y los de publicaciones per.iúdicas en el Centro ele lnforinnci<,n 

Científica y Humanística <le la UNAM, que son quh~r1es controlC111 

las partidas presupuestales asicnadas a la compra ele estos 

materiales. 

A partir de 1985 la Biblioteca cuenta con un comi.t.10 asesor 

formado por: 

a) Dirección (que designa a un coordinador del comité) 

b) Un representante y uno suplente de cada grupo académico. 

Los grupos académicos que int.ecran el J nsti t.111:0 son: 

Técnicos Académicos 
Etnología 
Arqueología 
Antropología Física 
Lingüística 

c) Jefe de HibUoteca y/o un suplente nombrado por el jefe 
de biblioteca. 

Las funciones <le este comj te S(Jfl las si eu ientes: 

a) Vigilar el buen runc.i onamiento de 1<1 Ri IJ ti o t.ec¡¡ 
b) Asesoría académica para el personal d•= lt• Hi l>J. i ot1~ca 
c) Selección del mat.eriill l>iblioer:ifico 
d) Dictaminar sobre el sla1.us ele los usuar·ic':' 
e) Decidir sobre servicios e:-;peci..il(:?S soliciLadl>s a la 
Biblioteca 
f) Decidir sobre el destino del nlilter·iéd <1'.~ de:::-.cart.1·: 
g) Establecer los criterio[-: de re:>trlcci(Jll d•~l préslamo. 
Las reuniones de este comi t•~ Sl~ 1 l <-~van a cabo una ve?. a 1 mes 
o cuando se convoca a reuni(Jn extri\ordLnarLa. 

Las secciones en que integran la Ribliot.ecil se puedr.n divj<lir t~n 
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orientación a usuarios 
consulta 
préstamo 
elaboración de bibliografías 

boletines y reportes de nuevas 
adquisiciones 

exhibición nuevas adquisiciones 

(ver organigrama) 

1) OBJETIVOS: 

catalogación 
clasificación 
indización 
actualización 
banco 
de datos 

preparación del 
material para 
entrar al acervo 
encuadernación 

Los objetivos generales de la Biblioteca son: 

a) Servir de apoyo a las investigaciones básicas y aplicadas 

sobre el hombre; considerando los problemas antropológicos 

enmarcados en un contexto nacional y mundial. 

b) Maximizar la satisfacción del usuario y minimizar el 

tiempo que éste invierte en encontrar la información deseada. 

La centralización parcial de los procesos técnicos en Dirección 

General de Bibliotecas, no permitía que los objetivos trazados 

por la biblioteca se cumplieran en toda su extensión. Como lo 

mencioné en el capítulo anterior esto fue una de las razones por 

las que se pensó en automatizar los procesos técnicos y de esta 

manera agilizarlos. 

Con la automatización el logro de estos objetjvos en lo que 

respecta a tiempos disminuyó notablemente, aunque se sigue 

luchando por mejorar el sistema para alcanzar mejores metas cada 

vez. 
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Los objetivos de la automatización estan mencionados en el 

capitulo anterior. 

2) FUNCIONES: 

La Biblioteca está destinada para el uso del personal del 

Instituto, de investigadores y estudiantes de antropología y 

ciencias afines y al público en general en este orden de 

prioridad. 

3) USUARIOS: 

La Biblioteca atiende a tres tipos de usuarios que son: 

internos, personas que colaboran en proyectos del Instituto y 

externos. 

Los usuarios internos son el personal que tiene contrato con 

el Instituto: personal administrativo y personal académico. 

El personal académico que es el que más utiliza el servicio 

de biblioteca esta formado de 76 investigadores divididos en los 

siguientes grupos académicos de la siguiente manera: 

GR!Jl'Q_A.c~º~!1IS,::O 
Técnicos Académicos 
Etnología 
Antropología Física 
Arqueología 
Lingüística 

Investigadores del Instituto por especialidad 

NQ, DE ____ :n-IY~SJ.'I_Gi\QQRE~ 
24 
l.7 
15 
13 

7 
TOTAL 

76 

Este tipo de usuarios tiene derecho a todos los servicios 

que ofrece la biblioteca de los cuales se hablará más odelante. 
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usuarios que colaboran en proyectos del Instituto. En esta 

categoría se incluye a todos los usuarios que pertenecen a otras 

instituciones, pero que de alguna manera estan colaborando en 

algún proyecto del Instituto. Este tipo de usuarios tiene derecho 

a algunos servicios de la biblioteca por tiempo definido. Hasta 

el momento la biblioteca tiene registrados 29 usuarios de este 

tipo. 

Usuarios externos. En esta categoría se incluye a todos los 

usuarios que no entran en ninguna de las dos categorías 

mencionadas anteriormente. 

Para fines de servicios la biblioteca ha clasificado a sus 

usuarios de acuerdo a la siguiente tabla: 
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g8_LJ¡:_G..QJU.~ 
A 

8 

c 

D 

E 

.Q.J¡:~R I eg_;r_ON 
Personal del Inst. 
y Comisión 
Dictaminadora 

Ayudantes de 
Invest. e Invest. 
de otras Inst. 

Becarios,Servicio 
Social y estud.de 
doctorado (con 
autorización 
del Comité) 

Estudiantes (con 
autorización 
del Comité) 

Público en Gral. 

Clasificación de usuarios según los servicios 

~~HVICJ.Q.~ 
-estantería 
abierta 

-préstamo a 
domicilio 
(excepto 
revistas) 

-préstamo 
en sala 

-préstamo 
·interbibliot. 
-bibliografías 

automatizadas 

-estantería 
cerrada 

-préstamo en 
sala 

-préstamo 
interbibliot. 

-bibliografías 
automatizad as 

-estantería 
cerrada 

-préstamo en 
sala 

-préstamo 
interbibliot. 

-bibliografías 
automatizadas 

-estantería 
cerrada 

-préstamo en 
sala 

-bibliograf ias 
automatizadas 
(sol.con oficio) 

-estantería 
cerrada 

-préstamo en 
sala 

-bibliografías 
automatizadas 
(sol. con oficio) 

Aunque los lectores A, B y C tienen derecho a los mismos 

servicios, para los lectores B y e los servicios son más 

restringidos. El préstamo a domicilio ¡rara los lectores A es de 
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hasta seis libros a la vez y para los lectores 8 y C no hay 

préstamo a domicilio; los lectores A son los únicos que tienen 

acceso al acervo. 

Los lectores e y D necesitan de la autorización del Comité 

para tener derecho a los servicios mencionados. Se les expide una 

credencial por tiempo definido. 

4) COLECCION: 

El acervo de la Biblioteca esta formado por li.l>ros, 

folletos, sobretiros, microformatos, mecanoescritos, 

publicaciones periódicas, obras de consulta como enciclopedias, 

diccionarios, indices, catálogos de bibliotecas del extranjero, 

etc. todo este material de naturaleza antropológica y ciencias 

afines a la antropología. 

La colección esta constituida por dos tipos de fondos: el 

fondo reservado y el fondo común. 

El fondo reservado lo forman los libros reservados por 

investigadores como material de consulta para sus alumnos de 

cursos o seminarios. una vez terminados estos las obras vuelven 

al fondo de donde provengan; obras de consulta; libros de gran 

uso cuyo número de ejemplares es escaso para prestarlos a 

domicilio; ejemplares raros o preciosos; manuscr.i tos; todas J as 

publicaciones periódicas y los fondos especiales que se 

caracterizan por su exlibris. 

Los fondos especiales que representan un número irupurtante 

dentro del acervo, son los siguientes: 
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Fondo del Dr. Juan Comas Camps 
Fondo del Dr. Pedro Bosch Gimpera 
colección del Dr. Manuel Maldonado 
Koerdell 
Fondo del Dr. Eduardo Noguera Alvarez 
Fondo del Dr. Ignacio Bernal Alcantara 
Fondo del Dr. Daniel Rubin de la Borbolla 
Fondo de la Dra. Isabel T. Kelly 
Donación del Dr. Jaime Litvak King 

Fondos i1portantes existentes en el acervo de la biblioteca 

11,000 
8,000 
1,500 

1,800 
1,200 
1,200 

10,000 
2,000 

Estas cifras son aproximadas ya que se está realizando un 

inventario en la biblioteca que aún no se ha concluido para poder 

obtener las cifras reales de estos fondos. 

F.c>m:tq_ __ G.Q.m!'.ID. El fondo común lo forman los materiales 

adquiridos por compra, canje y donación que no presentan ninguna 

de las características especiales que los clasifique dentro del 

fondo reservado. El rondo común no tiene ninguna restricción para 

el préstamo a menos de que sean materiales deteriorados, que 

necesiten encuadernación o restauración para poderlos consultar. 

Hasta el momento el acervo general de libros es de 57,281 

volúmenes de los cuales el 35?. fue adquirido por compra y el otro 

65?. por canje y donación. 

Estos 57,281 volúmenes se encuentrarn distribuidos en las 

secciones generales dadas por la clasificación de la sicuiente 

manera: 
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TEC {técnicas) 
GEO (geografía) 
HIS (historia) 
FTE (fuentes} 
ANT (antropología general) 
ARQ (arqueología) 
ETN (etnología) 
LIN (lingüística) 

HÚlel'o de v0Hu1enes por secciones generales 

1643 
1721 
1819 
5318 
2033 

18324 
15845 

4256 

Las secciones más grandes y más importantes del acervo, por 

ser las más consultadas son: Arqueología y Etnología. Esto se 

debe a que gran parte de los fondos recibidos en la Biblioteca 

pertenecían a grandes personalidades en Arqueología y Etnología. 

Las secciones de Antropología Física y Antropologia General 

se enriquecieron en gran medida con el fondo del Dr. Juan Comas 

Camps, gran personalidad en la especialidad de antropología 

física. 

La sección más importante por el valor de los documentos que 

contiene es "Fuentes". En esta sección se encuentran los 

materiales más antigUos: códices, facsímiles y otras fuentes de 

gran valor para el estudio de la historia y la antropología. 

La sección de Lingüística, aunque es la más pequeña de las 

que corresponden a la especialidades de la antropología, no deja 

de ser menos importante ya que contiene documentos muy valiosos, 

una importante colección de diccionarios de diferentes dialectos, 

cartillas, etc. Quizá no ha crecido tanto como las demás debido a 

que el número de investigadores especializados en esta área en el 

Instituto son muy pocos, además de que ha habido muy pocas 

donaciones , la mayor parte de este material se ha adquirido por 
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compra a excepción de una colección de cartillas de 

alfabetización que fue donada por el Instituto LingUístj.co de 

verano y algunas otras pequefias donaciones hechas por lingUístas. 

Las secciones que sirven de apoyo a la antropologia que son: 

Técnicas, Historia y Geografía se han enriquecido con la compra 

de materiales que son realmente útiles. Un ejemplo de ello es la 

computación que es una subsección de la sección de técnicas, ésta 

sección ha incrementado mucho debido a la importancia que ti.ene 

para la antropología hoy en día y la importancia que le ha dado 

el Instituto como apoyo a las investigaciones. 

5) PERSONAL: 

El personal de la Biblioteca está integrado por nueve 

técnicos académicos.incluyendo dentro de esta categoría a la jefe 

de biblioteca y a la coordinadora de procesos técnicos 

automatizados, cuatro bibliotecarios administrativos y una 

secretaria. Irma García - jefe de la biblioteca; Margarita 

Fuentes - coordinadora de procesos técnicos automatizados; 

Elizabeth Mejía, Héctor Cisneros y Alberto Herrera - procesos 

técnicos automatizados; Angela Lagunas - adquisiciones; Elvira 

Avalos y Haydee Pérez - publicaciones periódicas; Virginia 

Espinosa - catalogación de audiovisuales y microforrnatos; Rlcardo 

Martinez, Leticia Romero, Rosario García y Juana Mejía - servicio 

de préstamo, preparación física del material y guardar material 

consultado y de nueva adquisición; Eh.a Reyes - secretaria. Se 

recibe apoyo de una persona especializada en computación del 
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departamento de Computación del Instituto y apoyo de captura 

digital de la Dirección de Cómputo Académico de la UNAM. 

El nivel académico del personal es el siguiente: 

licenciatura en Bibliotecología 

licenciatura en Antropología 

licenciatura en Historia 

licenciatura en actuaría 

licenciatura en Geografía 

licenciatura en Sociología 

secretaria 

Hivel acade9ico del personal de la biblioteca 

Jefe de Biblioteca: 

5 pasantes técnicos 
1 estudiante administrativo 

1 pasante técnico 
1 licenciado 

1 pasante 

1 pasante 

1 estudiante bibliotecario 
administrativo 

1 licenciado 

1 secretaria oficial 
administrativo 

- Determinar políticas reglamentos y normas para logar los 

objetivos de la biblioteca. 
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- Diseñar planes y proyectos para alcanzar los objetivos de 

los servicios, colección, presupuesto, personal, procesos 

técnicos, equipo, mobiliario, etc. 

- Designación de funciones y coordinación de las mismas. 

- Elaboración de folleto informativo sobre el uso y recursos 

de la biblioteca. 

- Controlar las partidas presupuestales para compra de 

libros, suscripción de publicaciones periódicas, compra de 

back sets y envío de materiales a encuadernación. 

- Mantener contacto con los usuarios para conocer sus 

necesidades. 

- Llevar estadisticas de los diferentes servicios con el fin 

de evaluarlos y planearlos. 

- Participar en la determinación de las condiciones físicas 

de la biblioteca como: medidas de seguridad, iluminación, 

ventilación, etc. 

- Rendir informes periódicos de las actividades. 

- Participar en las reuniones del comité de Blblloteca para 

la presentación de proyectos y programas de actividades. 

Coordinadora de procesos técnicos y servicios automatizados: 

Tiene a su cargo a 3 técnicos académicos. 

- Determinar políticas y normas para lograr los objetivos de 

la automatización en .los procesos y servictos 

automatizados. 

- Disefiar planes y proyectos para alcanzar los objetivos de 

la automatización 
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- Designación y coordinación de funciones del personal 

involucrado en la automatización. 

- Dirigir, supervisar y evaluar el trabajo del personal a su 

cargo 

- Rendir informes periódicos de actividades al jefe de 

biblioteca. 

Técnicos académicos de publicaciones periódicas (2 

personas): 

- Participar en la definición de objetivos y politicas 

relacionados con publicaciones periódicas. 

- Llevar el control de movimientos de publicaciones 

periódicas. 

- Mantener actualizado el Kardex y el archivo automatizado 

de publicaciones periódicas. 

- Asignación de números de clasificación a títulos de 

publicaciones nuevas. 

- Seleccion y preparación de lotes de publicac1.ones para 

enviar a encuadernación. 

- Cotejo de las solicitudes para suscripción y compra de 

números atrasados en catálogo y fisicamente. 

- mantener actualizado archivo automatizado de publjcaciones 

duplicadas. 

- Mantener actualizado archivo automatizado de publicaciones 

recibidas por canje y donación. 

- Boletin mensual de nuevos números de publicaciones 

recibidas. 
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- Exhibición de nuevas publicaciones. 

- Rendir informes periódicos de actividades al jefe de 

biblioteca. 

Técnico Académico para adquisiciones: 

- Participación en la definición de objetivos y políticas 

relacionadas con adquisiciones. 

- Seleccion del material para ser adquirido por compra según 

prioridades marcadas por el Comite. 

- Cotejo de solicitudes en catálogos. 

- Mantener actualizado archivo automatizado de adquish:iones 

- Mantener actualizado archivo automatizado de proveedores 

- Trámite y registro de de pedidos nacionales e 

internacionales. 

- Recepción del material 

- Facturación y envío de cheques. 

- conciliacHin de la partida para compra de U.bros con 

Dirección General de Bibliotecas. 

- Exhibición de portadas de nuevas adquisiciones 

- Envío de reportes de pedidos por espec.ialidad y 

personales. 

- Rendir informes periódicos de actj_vidades al jefe de 

biblioteca. 

Técnicos académicos para procesos técnicos (3 personas¡: 

- Participar en la definición de políticas y objetivos de 

los procesos y servicios automatizados. 
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- Catalogación y clasificación 

- Indización de artículos de publicaciones pedódicas y 

libros editados 

- Captura 

- Elaboración de boletín de nuevas adquisicj.ones. 

- Entrevistas para búsquedas automatizadas. 

- Rendir informes periódicos de actividades a la 

Coordinación. 

Técnico Académico para operación del Sistema ONIONS: 

- Actualización del banco de datos 

- Protección de archivos 

- Corrección de archivos 

- Elaboración de subprogramas para aeill.zar las rutinas del 

sistema. 

- Correr búsquedas automatizadas. 

Elaboración de estadisticas para el servicio de 

bibliogrfias automatizadas. 

- Asesoria al personal de biblioteca sobre rutinas 

automatizadas en microcomputadora. 

Bibliotecarios administrativos (4 personas): 

- Servicios al publico: orientación a usuarios, préstamo de 

libros en sala, a domicilio e interbibliotecario. 

- Preparación deJ material para entrar al acervo:cotejo en 

catálogo, se.tlado, mecano¡;rafía de etiquetas y colocac.iOn de 

cintas. 
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- Colocación de materiales en el acervo. 

- Preparación de lotes de li!Jros para enviar a 

encuadernación. 

secretaria: 

- Mecanografiar 

- Revisar y enviar correspondencia 

- Archivar documentos 

- Recados telefónicos 

- Orientación a usuarios. 

El servicio al público es una de las actividades más 

importantes de toda biblioteca, ya que en él se ven reflejadas 

las otras actividades y es la meta final que una biblioteca se 

propone alcanzar al planear e implantar sistemas. 

En la descripcion de funciones dada se puede notar 

claramente que entre todas las actividades descritas el servicio 

de préstamo de libros está a cargo de cuatro bibliotecarios 

administrativos, debido a que la mayor parte del persorldl tiene 

categoria de técnico académico y en los contratos de ninguno ,je 

ellos tienen entre sus funciones el dar servicio al público. 

Debido a la falta de personal para atender este servicl(J 

hubo necesidad que los técnicos académicos, a pesar de no tener 

entre sus funciones esta actividad, apoyaran a los bi.l>U ot<-!carios 

administrativos. El problema se resolverá contratando más 

personal para servicio, pero con el recorte de presupUt~s to de la 

Universidad y la crisis por la que está pasando, no ha siclo 

- 4'.:l -



posible.sin embargo se ha seguido prestando servicio tanto a 

usuarios externos como internos, por esta causa el personal 

académico se ha atrasado en sus funciones notablemente, sobre 

todo el que labora en el turno matutino por la gran afluencia de 

usuarios que hay en este turno. 

No solamente hace falta personal para servicio, también hace 

falta personal para captura de datos. Los técnicos académicos 

asignados a procesos técnicos han tenido que capturar ellos 

mismos la información que procesan con el fin de actualizar el 

catálogo y que los boletines salgan a tiempo, y aparte se ha 

recibido apoyo de captura de la Dirección de Cómputo Académico de 

todo el material que se tenía rezagado por el cambio de edifjcio 

en 1984, ya que casi un año se dejó de capturar. 

La organización del personal de la bibljoteca es uno de los 

puntos que se considera más importantes, ya que de ella va a 

depender el funcionamiento de la misma. En las funciones 

descritas anteriormente se refleja un problema en la on.:anización 

del personal, debido a que la mayor parte son técnicos académl.cos 

y hay una carencia de bibliotecarios administrativos. Por ésta 

razón los técnicos académicos no pueden dedicar todo el 1.j empo a 

sus actividades académicas, que son muy importantes para la 

biblioteca, por tener que participar en las rutinas 

administrativas, que no dejan de ser menos importantes. 

Por otra parte la falta de capacitación hacia los 

bibliotecarios. no con el fin de lograr profesionales de la 

computación, pero si de entender Jas potenciali.dades o Jas 

limitaciones que brinda el sistema, también originó problemas 
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entre ellos, el principal, el no haber entablado una comunicación 

con los profesionales de la computación y tener reuniones de 

trabajo en donde el bibliotecario fuera el portavoz de las 

necesidades de la biblioteca y sus usuarios que generalmente el 

personal de computación desconoce. 

6) PRESUPUESTO: 

La Biblioteca controla tres partidas presupuesta1es que son: 

la partida para compra de libros a través de la Dirección General 

de Bibliotecas; la partida para suscripcion y compra de números 

atrasados a través del Centro de Información Cientifica y 

Humanística;y la partida para encuadernación. La partida para 

gastos de automatización es manejada por la Secretaría Académica 

del Instituto. 

a> LÜ?l'.:Qs_; 

Con esta partida se pueden adquirir, monografías, series, obras 

de consulta, microformatos, reprints. 

A pesar de que la partida para compra de libros se ha venido 

incrementado cada año, hasta ahora no se han podido atender todas 

las solicitudes que año con afio demandan los investigadores. Es 

por esta razón que las solicitudes se tiene que clasificar según 

prioridades. Se atienden todas las solicitudes marcadas con 1 que 

significa muy necesario y siempre quedan pernlientes solicitudes 

para el año siguiente. Las soli.citudes marcadas con 2 y :i nunca 

han podido ser atendidas. 

De 1986 a 1987 el presupuesto se incrementó en eran medida. 

En 1986 se asignó un presupuesto de 15 millones de pesos, en 1987 
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se asignó un presupuesto de 27 millones <Je pesos, siu embargo en 

1986 se adquirieron 571 títulos y en 1987 se adqu.irieron 455. 

b) P~bli~a<:;_iQl}~s __ ~ri_(.Jq;i,~as_: 

En lo que respecta a la partida para suscripciones y compra de 

números atrasados, está más controlada por el Centro de 

Información Científica y Humanistica. La Biblioteca hace sus 

solicitudes cada año de las nuevas suscripciones que desea para 

el siguiente año y el Centro se encarga de hacer todo el trám.lte. 

En ocasiones la biblioteca puede hacer la compra directamente 

pero siempre con la autorización del ClCH. Con los problemas de 

inflación que existen en nuestro pais, esta partida se ve muy 

afectada ya que la mayor parte de los títulos de publicaciones 

periódicas a los que está suscrita la biblioteca son del 

extranjero por lo tanto se pagan en dólares. 

Cada vez hay menos posibilidades de suscribirse a nuevos 

títulos de publicaciones, ya que ahora la política del CICH es 

que según el número de cancelaciones de suscripciones que se 

hagan será el número de suscripciones nuevas que se puedan 

solicitar. Hasta el momento se ti.ene la suscripción de 2.15 

títulos de publicaciones periódicas, con un presupuesto en 1988 

de 72 millones de pesos. 

A pesar de que esta partida se incrementó notal~eruente de 

1986 a 1987 no ha sido posible usar parte de este presupuesto 

para la compra de números atrasados y completar colecciones. 
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c > ErtGU_a.c:l~xrn~ción.: .. 

La partida para encuadernación es muy llmltada para las 

necesidades que tiene la biblioteca, como una tercera parte de la 

colección esta encuadernada ya que se han recibido varias 

donaciones y estas generalmente vienen en mal estado, hasta el 

momento no ha sido posible encuadernar todo este material debido 

a que con el presupuesto asignado cada año se pueden enviar a 

encuadernación de 500 a 550 volúmenes, siendo que solamente de 

libros cada año se incrementa la colección de 1500 a 2000 

volúmenes y de publicaciones periódicas se reciben de 1000 a 1500 

fasciculos por afio con la política de enviar a encuadernar liasta 

que se completa un volumen. 

El presupuesto asignado paru 1987 fue de $600,00CJ.OO y en 

1988 de $1'500.000.00. 

d) .l\µ_t;()méltiZl'l_CiQTl ~-

En lo que respecta al presupuesto asignado para la 

automatización, este lo maneja directamente el Instituto a través 

del Departamento de Computación del mismo. La Biblioteca entrega 

un anteproyecto de presupuesto donde se especifü:an las 

necesidades para ese año de equipo, mobiliario de computación y 

de material, por ejemplo: papel para impre~;ora, cintas, discos, 

cintas para impresora, etc. y el Departamento de com~1taci6n hace 

los trAmites necesarios para la adquisición. 

En lo que respecta a la operación del Sistema ONJONS, los 

costos no afectan directamente el presupuesto deJ lns1.i tu to. La 

Dirección General de Servicios de Cómputo Academice maneja esta 



partida. Cada mes envia un estado de cuenta al Insti t;uto con el 

ünico fin de que la institución esté enterada del uso que hizo de 

la computadora en ese periódo. 

7) SERVICIOS: 

Los servicios que ofrece la biblioteca a sus usuarios han 

atravesado por varios cambios a partir de la automatización. Por 

un lado se incrementaron éstos y por otro lado los cambios a los 

que se tuvieron que enfrentar los usuarios al cambiar del 

catalogo de tarjetas que se habia venido usando con el sistema 

manual por listados de computadora, no fue tarea facil ni para 

los bibliotecarios ni para los usuarios. 

Esta Biblioteca por manejarse de manera antagOnica, al no 

apegarse a las normas establecidas por la bib.liotecologJa y 

adoptar sus propias normas, tiene que ofrecer servicios que van 

de acuerdo al sistema adoptado. 

a) Or_:J~_111;<'}_c_i_C)r1 ____ a __ u_suarios: 

Cuando por medio de un sistema manual se ofrecian servicios a los 

usuarios, los bibliotecarios no tenjan que invertir gran parte de 

su tiempo en darle orientación a un usuario, debido a que el 

sistema usado era casi igual al de todas las bibliotecas, el uso 

del catalo¡::o, del kárdex el llenado de papeletas, etc. no 

presentaba gran problema. 

El primer cambio en los servicios al implantar el si.stema 

automatj_zado fue el cambio del cata1oeo de tilrjelas a lis1.ados de 

computadora. Los usuarios acostumbrados a catOJoeos de este ti¡~ 
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se les hacia muy complicado tener que consúltar en listados y 

ademas a medida que el banco de datos crecia y aumentaba el 

numero de listados se hacia més complicada tanto la consulta a 

estos como la consulta al banco de datos. 

En 1978 se elaboró un manual de uso de la biblioteca donde 

se explicaba el uso del catalogo por medio de listados de 

computadora (anexo 1). Generalmente los usuarios haclan caso 

omiso de este manual, quizti porque no era Jo suficientemente 

claro, y se dirigían a los bibliotecarios para que estos los 

orientaran. 

De 1978 a 1985 existió este problema de consulta de los 

catálogos, pero a partir de 1985 con la union de todos Jos 

archivos que se hablan formado hasta ese momento para organizar 

el banco de datos por autor se facilitó la consulta al banco de 

datos y a los catálogos. Aunque aun quedaban algunos problemas 

pendientes por resolver, los usuarios se mostraron mas 

satisfechos con esta nueva organizacion. 

La orientación al usuario no solo pretende dar orientación 

sobre el uso del catalogo y del sistema automatizado, sino 

también sobre el uso de la biblioteca en general, como el llenado 

de formas para solicitar material, el uso de lectores de 

microformatos y el uso de materiales delicados, a los usuarios 

que tienen acceso al acervo orientacion sobre el esquema de 

clasificación para encontrar sus materiales en el acervo y 

algunas indicaciones sobre la colocación de los materiales 

despUes de consultarlos dentro del acervo. 
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Actualmente se esta elaborando otro manual de uso de J.a 

biblioteca, tratando de hacerlo mas claro que el anterior para 

que los usuarios se interesen en él .. 

b) C::QIJªJJ)J:_a __ :, 

El servicio de consulta es generalmente proporcionado por dos 

personas pasantes de la licenciatura de antropolgia y de historia 

y una licenciada en antropologja. Estas personas estan bien 

identificadas con la colección porque entre otras funciones 

tienen la de clasificación e indización de articulas. 

Lus preguntns especificcis que se hacen son generalruentr, de 

carécter antropológico a todos los niveles, ya que se atienden 

desde estudiantes de secundaria hasta personas con un doctorado_ 

Las preguntas muy especificas se contestan con apoyo de Ja 

computadora. 

c) f'r:~stamo; 

i) Préstamo en sala: el préstamo para consultar en sala es para 

todo tipo de usuarios, el ~nico requisito que se les pide es una 

identificación vigente que permanece en la l>il>lioteca hasta que 

el lector hace entrega del material. En sala se puede consultar 

todo tipo de material: libros, sobretiros, microformatos, 

publicaciones periódicas, ele_ siempre y cuando el material este 

en condiciones. Si el materinl esta deteriorado, desencuadernado 

o presenta ali::t~n otro problema para su uso, el pr·és t:amo se 

restringe hasta que el material se haya puesto en las coml iclones 

requeridas. 
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El mlmero de materiales que se pueden consultar a la vez es 

de tres por usuario, esto es con el fin de que el personal de 

prestamo tenga un mayor control sobre los materiales prestados. 

cuando alguna persona es sorprendida violando el reglamento, 

se le suspende el prestamo definitivamente notificandolo a su 

institucion de origen. 

El material que se presta en sala debe estar debidamente 

registrado en las papeletas de préstamo. Por medio de estas 

papeletas es como se lleva a cabo la estadlstjca de usuarios. 

ii) Préstamo a domicilio: Tienen derecho a préstamo a domicilio 

investigadores del Instituto, ayudantes de investigador, 

investigadores especiales y personal del Instituto. Anteriormente 

el püblico en general podia tener derecho a préstamo a domici]io 

solo con la firma como aval de alguno de los investigadores del 

Instituto, pero ahora en el nuevo reglamento que está por ser 

aprobado, se decidio que esta firma como aval se deberla quitar y 

si alguna persona del Instituto desea prestar algün libro a otra 

persona de fuera del Instituto esta se hara completamente 

responsable del material. 

La ficha de préstamo de libros a domicj]io tiene capacidad 

para seis libros a la vez. Esta disenada con forma original y 

tres copias, el original y dos copias se quedan en la biblioteca 

para el archivo de prestamos orde11,\ndolas de Ja si ¿;11.iente manera: 

el original por el apellido del lector, una copia por la fecha de 

vencimiento, y la otra copia por el ti tul o del U tiro. 
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Los prestamos son por quince dias naturales a partil' de la 

fecha en que se solicitan, con derecho a una renovaciOn, 

presentando flsicamente los libros dentro del plazo marcado 

siempre y cuando no haya sido solicitado el material por otro 

usuario. El plazo para poder volver a solicitar el material es de 

un mes a partir de la fecha de devolucion. 

cuando un libro es devuelto con posterioridad a la fecha de 

vencimiento del préstamo, o cuando no es presentado fisicamente 

para su renovaciOn, la biblioteca cobra una multa por libro y por 

día de retraso, de acuerdo al salario minimo vigente. 

A los quince dias de retraso de la fecha de vencimiento, si 

no se presenta fisicamente el libro se declara perdido y el 

lector debe pagar su valor o reponerlo y además pagar la multa 

correspondiente. 

A los lectores que esti'ln en situaciones de irregularidad Ja 

biblioteca no presta libros hasta que se regularicen. 

El Comite es el encargado de marcar las sanciones a las 

personas que violan el reglamento. 

iii) Prestamo interbibliotecario: El servicio de préstamo 

interbibliotecario se realiza con todas las bibliotecas del 

sistema bibliotecario de la UNAM y con insti luciones afü1es 

mediante previo convenio establecido. 

Los materiales que se prestan son l'lnicumnele los 

correspondientes al fondo coml'ln, las publicaciones periódicas y 

materiales del fondo reservado se prestan solo en casos muy 

especiales por unas horas o por un dJa como mi'txiruo. I.oi> casos muy 
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especiales se refieren a las ocasiones en las que la 

fotocopiadora del Instituto esta fuera de servicio, entonces el 

material se presta para fotocopiar fuera del Instituto. 

Se prestan como maximo cuatro libros por cinco dias, no se 

pueden solicitar nuevos titulas hasta haber devuelto los 

anteriores. 

En caso de que alguien del personal del Insti 1.uto requiera de 

un libro que se encuentra en préstamo interbibliotecario, la 

biblioteca puede solicitarlo a~n cuando no haya vencido el 

término fijado originalmente para el préstamo. 

Cuando no se devuelven los libros en la fecha indicada se 

origina la suspension del .servicio por dos meses notificandolo 

por escrito a la biblioteca a la que afecta la suspension. 

d) Bii:>Jct_ogr:-afias automélti?,aQas: 

Este fue un nuevo servicio que se empezó a ofrecer a partir de la 

automatización. 

Es un servicio que presta la biblioteca gratuitamente, 

debido a que la Universidad no cobra al Instituto por el uso de 

la computadora. 

Estas bibliograflas se hacen sobre temas muy especlficos que 

no se pueden recuperar facilmente en el calAJogo. 

El usuario tiene una entrevista con la persona encargada de 

la elaboracion de bibliografjas, si el Lema y los objetivos de Ja 

investigación ameritan que se Jleve a cabo Ja l~squeda, el 

usuario llena una solicitud con sus datos personales y el tema lo 

describe por medio de palabras claves en lenguaje natural. Estas 
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claves deben estar bien razonadas y bien del ü1i tadas, porque de 

otro modo se recupera lo que comunmente se le conoce como 

"basura", que es informacion que no sirve para Jos próposi tos del 

tema a investigar. La recuperacion de la informacion se hace 

sobre el texto de la ficha, generalmente en el titulo y 

clasificación. 

También debe setlalar en que tipo de material desea su 

bCJsqueda, puede ser en libros, artj.culos de publicaciones 

periódicas o ambos materiales. 

El tiempo promedio en que se entrega una bibliografia 

automatizada es de dos dias, la razón por la que no se entrP.gan 

inmediatamente es porque se corren en modo batch y al otro dia se 

recogen en la Direccion General de Servicios de Cómputo Ac¡¡démico 

Y se dá un dia más de marg<an, l'ºr cualquier problema que pudiera 

presentarse. 

e) BO..l<::!tJn _de nueyas .. ac:lqui?ici_qn~s.: 

El objeto de este boletin es mantener enterados a los usuarjos 

sobre los Clltimos materiales recibidos en la bjbljoteca. 

Antes de que la biblioteca optara por un sistema 

automatizado, el servicio de boletin de nuevas adquisiciones ya 

se llevaba a cabo de la siguiente manera: 

después de que el malerial adquirido por compra era enviado 

a Direccit'•n General de Bibliotecas para que lo registraran, al 

regresar este se mecanografiaban listas del nuevo material, se 

duplicaba en stcnciJ y se distri buj a a todos los miembros del 

Instituto y a Instituciones y personas afines a la antropo.logla. 
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El Boletín se elaboraba irregularmente, al principio cada 

semana, despu!!!s dos veces al mes, en fin, segt'Jn fuera la cantj dad 

de material recibido en la biblioteca. Por un tiempo este Holettn 

dejo de aparecer, debido al cambio de edificio, el tiempo que se 

tuvo que cerrar la Biblioteca que fue por casi un ano. 

En 1985 se decidió volver a elaborar este boletín, pero 

ahora aprovechando la automatización . 

Debido a que para este ano la captura de la ü1formac.1 ón se 

dejo de hacer en tarjetas perforadas para hacerla en 

microcomputadora, esto facilitó la elaboracjón del boJetjn. 

La captura de datos se hace en una microcomputadora Apple 

lle. La ventaja de capturar los datos de esta manera es que 

permite que la información antes de ser transmjtida a la 

computadora sea formateada para obtener el boletin. 

La información para el boletin se ordena por clasifjcación, 

debido a que cada una de las grandes secciones del esquema de 

clasificación representa a cada una de las especia U dades de 1 a 

antropología y por lo mismo es más fácil para los investigadores 

localizar el material de su interés. 

Dentro de cada clasificación la información es ordenada por 

orden alfabl!!Lico de autor. 

El boletl.n se distribuye a todo el personal del Jnstituto, a 

Instituciones y a personas fam.iliarizadas con .ln anlro¡.>olog.la. 

Para la distribución del bol et in fuera del 1nsti1.111.0 :·;e creó un 

directorio en la computadora Rurrouehs 7800 por medio del 

programa ONlONS, que permite ordenar las et.iquelaf; par« agi J j xar 

el envio de este. 
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El boletin de publicaciones periOdicas esta en proyecto, ya 

que no puede ser elaborado de la misma forma que el de libros 

porque la captura de la informacion para actualizar el archivo de 

publicaciones periOdicas, que también se maneja con el programa 

ONIONS, se hace directamente en la terminal que esta conectada a 

la computadora Burroughs 7800. 

Las nuevas adquisiciones se hacen con base a las solicitudes de 

los investigadores del Instituto para sus proyectos de 

investigacion y con base al cotejo de catalogas comerciales que 

son recibidos en la biblioteca y marcados por el Comite de 

Biblioteca seg~n prioridades. 

El control de solicitudes y pedidos esta automatizado por 

medio de una microcomputadora Apple II. 

Cada solicitud es un registro y en él se incluye el nombre 

del investigador o de la especialidad que solicitó el material 

por medio de una clave y la prioridad marcada en la solicitud. 

Las claves de las especialidades para la revisión de catalo¡_:os 

son las siguientes: 

A 
'l 

AF 
L 
E 

ARQUEOLOGIA 
TECNICOS ACADEHlCOS 
ANTROPOLOGIA FISICf\ 
LINGUISTICA 
ETNOLOGIA 

Las prioridades van del 1 al 3: 
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1 MUY NECESARIO 
2 NECESARIO 
3 NO MUY NECESARIO 

En cuanto se recibe el material se envia un reporte a la 

especialidad o al investigador avisandole de su llegada a la 

biblioteca. Estos reportes se elaboran porque el material 

solicitado es muy importante para los proyectos de investigación 

y aunque este material aón no este procesado se ordena de tal 

manera que pueda ser encontrado y consultado de inmediato. 

También se envian reportes del material que por diferente~~ 

motivos no fue posible conseguir por estar fuera de prensa, 

agotado, etc., o cuando el proveedor da aviso a la bilJljoteca del 

tiempo que tardara en surtir. 

La diferencia entre estos reportes y el boletln es el 

tiempo. Los reportes son enviados en el momento de recibir el 

material y el boletin se elabora después de que el materia] ha 

sido catalogado y clasificado; otra diferencia es que los 

reportes es un servicio exclusivo para el personal del Jristituto 

Y el boletín es distribuido al personal del lnsti t.uto y a 

personas e instituciones relacionadas con .la antropologla. 

g) ~Xl!.:i l:l:ic;i.<'m de _ nueyas adqu is_i,ciones: 

i) Libros: a la entrada de .la biblioteca se tiene un corcho en 

donde después de ser procesados los libros se pegan Jos forros de 

estos, en caso de que no contengan forro se saca una fotocopia de 

la portada para ser exhibida. En la parte de a trt1s del fCJrro o de 

la portada se anota la signatura topogr<'lfic:a con el fi11 de 

localizarlo más rapidamente si alt;uien se inL(H"esa por consul1<.11·. 
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Antes de salir el boletin es la manera de dar a conocer mas 

répido las nuevas adquisiciones. 

ii) Publicaciones periódicas: La exhibición de publicacjones 

periódicas se hace a través de una vitrina colocada en la entrada 

de la biblioteca. Cada semana se exhiben los nuevos nomeros 

recibidos. 

Hasta el momento es la Cnica manera de mostrar a los 

usuarios las Cltimas adquisiciones debido a que como ya lo 

mencione anteriormente, el boletín de publicaciones periódicas 

esta en proyecto. 

hl Foj;o_cppi_ad_Q_:_ 

El servicio de fotocopiado no depende directamente de la 

biblioteca, es un servicio que ofrece el Instltuto para el 

personal del mismo Y pCblíco en eeneral en este orden de 

prioridad. 

Anteriormente el Instituto solo cuentaba con una 

fotocopiadora. Esto era un problema para los usuarios externos de 

la biblioteca ya que la fotocopiadora no siempre est.aba 

disponible para ellos. En 1988 se adquirio una f0Locopiado1~ para 

uso exclusivo de los usuarios de la Biblioteca. 

8) PROCESOS TECNICOS: 

a) Catal_oga~i(')n_: 

La falta de normalización del catalogo, por la falla de reglas y 

normas para catalogar, por un lado, y por otro, la catalogación 

que no siempre fue hecha por bibliotecarios y actualmente porque 
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los campos marcados en el programa para la auto1natizacion no 

permiten usar del todo las Reglas de CataJogac.iOn 

Angloamericanas, en 1985 se diseno un formato que permitiera en 

la medida que fuera posible adaptar las RCA. 

Este formato que se diseno se adaptó a un programa para ser 

usado en microcomputadora con el fin de poder capturar la 

información por este medio y transmitirla directamente a la 

Burroughs 7800 a los archivos del sistema ONIONS. 

El equipo usado en la captura de la información es una 

microcomputadora Apple II y el programa es para el manejo de 

registros llamado 08 Master. Este programa permite disel1ar el 

formato de los registros segón las necesidades del reporte que 

se desee. Este programa también tiene alcunas limitaciones como 

el que todos los campos debe11 ser U.jos, pero a fin de cuentas 

esto no tuvo mucha importancia porque a la hora de ser 

transmitida la información, ésta se adapta a Jas necesidades del 

banco de da tos manejado con el programa OIH ONS. 

En el formato estan contemplados 20 elementos en u11 total de 

980 caractéres por registro. El nombre y el orden de los 

elementos estan debidamente especificados en el formato . La 

puntuación no esta incluida en el proceso de captura, esta 

puntuación es inc.:1 uidil al momento de procesar la i.nforinaci On para 

ser transmitida a la Burroughs. Todo esto fnc.i.litO mucho Ja 

catalogaci<'.•11. (anexo 2) 

El problema ahora es Lüda la inf ormaciór1 relrospecti va. El 

cat&logo de la biblioleca que contiene tocia li.1 información que ya 
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fue insertada en el banco de datos sin ninguna normal j z11cü•n 

representa un grave problema. 

Para tratar de solucionar este problema en 1986 se decid1 <."1 

iniciar un inventario de la coleccion, cuyo fi11 seria apart.e de 

saber con que material cuenta realmente la biblioteca, revisar 

material contra cati'llogo y corregir los errores y tratar de 

normalizarlo. 

El inventario se ha llevado a cabo poco a poco por no haber 

suficiente personal, y ademi'ls enfrentandose a muchos mas 

problemas de los previstos, pero a pesar de esto se espera 

terminar este trabajo ya empezado, ya que representa un paso 

hacia la compatibilidad, entendiendose por compatibilidad en una 

base de datos: 

"l.- Que el formato de la información sea transportable 

mediante la utilizac.i<."m de las recomendaciones 

internacionales. 

2.- Que se mantenga la integridad de la informacion en todos 

los indices y referencias 

3.- Que la informaciOn contenida sea vigente. 

4.- Que existan mecanismos para el intercambio de 

información en diferentes niveles, esto es: 

a) En el medio en que se encuentren almacenados 

b) A traves de la generaci..-m de reporLes 

e) Algón otro medio" ( l). 

Las limitaciones del programa ONIONS afectan al formato que 

deberla utilizarse para ser compatibles, debido a que Jos campos 
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estan restringidos y es imposible adaptar un formato a nivel 

internacional como el MARC o MARCAL. 

Independientemente de esto es necesario que exista una 

normalizacion en el banco de datos porque el segundo paso a 

seguir seria hacer subprogramas que permitieran transformar el 

formato de la información y hacerla transportable a otros 

sistemas. 

Especificamente el sistema al que se transportarla eJ banco 

de datos seria al Sistema LJBRUNAM, ya que este sit:ema dentro de 

la Universidad maneja la información del sistema de bibliotecas 

de la UNAM y no contiene toda la información del sistema ONIONS. 

La integracion a este sislema beneficiaria a la lühliot.eca en el. 

sentido de que ya no apareceria como una biblioteca aislada y 

seria una gran ventaja el. poder de esta manera, compart:i1· 

información tanto a nivel 11acional como internacional con otros 

sistemas. 

La necesidad de transportar este sistema a un sistema 

compatible es urgente, ya que es la ~nica manera de compartir e 

intercambiar informacion. 

b) Clasi.ficac_ión: 
1 

El sistema de clasificación usado par·a materiales antropológicos _ _¡ 

ha beneficiado a los usuarios de .la biblioteca, debido a que en 

el campo de la antropol ogla generalmente se i nvesti.¡_;a sobre 

aspectos de regiones especl f i cas o etapa~1 temporale~; dadas, y 

como este es el criterio que sigue el Bistema de clai>ificacüm 
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(explicado en eJ ca pi tu lo I) los usuarios pueden recuperar el 

material de su interes en una sola seccion_ 

Este sistema desarrollado en 1974 por expertos en 

antropologia, necesita por lo menos cada ano una revisiOn con el 

fin de ajustar los cambios necesarios que permite la flex.ibiliclad 

del sistema. 

Una de las funciones del Comjté de Bib]iotecr.i es revisar el 

esquema de clasificacion, ya que Jos miembros que lo integrr.in son 

las personas més adecuadas para decidir sobre los cambj os 

necesarios del esquema con base a las necesidades de la 

colección. 

En el formato para la automatización de la bibliocrafia el 

campo de clas1ficación tiene defi11idus 22 caract:eres, que son 

suficientes para dar flexibilidad a ésta. Los sistemas que usan 

Clasificación del Congreso también tienen definidos 22 

caracteres_ 

La revisi<'.•n del esquema de clasificación es urcerite, debido 

a que existen algunas secciones que han crecido mucho y es 

necesario subdividirlas para no di fj cu] tar· el manejo de 1 a 

colección_ 

Cutter: EJ nOmero de autor que se usa después de la 

clasificación, no es desarrollado con riinguna de las tablas de 

Cutter ya existentes. La tabla para el Cutler también fue 

desarrollada por el Dr .. Jaime Litvak King, que com;lste en la 

primera letra mayúscula del apellidu del autor seguida de tres 

numeros que se forman por un valor que se le asi~no a cada letra 

del abecedario de acuerdo a la t>iguient.e tabla: 
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a,b,c 1 
d,e,f 2 
g,h,i 3 
j,k,l 4 
m,n,n 5 
o,p,q 6 
r,s,t 7 
u,v,w 8 
x,y,z 9 

Asi por ejemplo: el cutter asignado al autor Juan COMAS CAMPS se 

forma de la siguiente manera: 
c de COMAS 
6 de o 
5 de m 
1 de a 
Cutter = C651 

Despue:s de este nllmero se le agrega la primera letra del titulo 

en minllscula seguida de punto. Ejem.: El cutter completo del 

libro: LA ANTROPOLOGIA FISICA EN MEXICO de Juan COMAS CAMJ-'S es: 

C651a. 

Se excluyen todos los articulas y las preposicjunes a, an 

un, una. 

En los casos de microformatos y sobretjros se le agrega a la 

clasificacion la determinante de forma entre parentesis (p) para 

microformatos, (s) para sobretiros. 

e) Clasif_jcación de .. pubU cacione_s _periód ic,as: 

Para clasificar los t1 tulm3 de pubU cae iones peri<'Jd] cas no se 

sigue el mismo esquema de c.larüficac.i~·n de J j tirof~. Est<:< e ,. ... una 

clasificacit'Jn de una numeración pro¡_;resi va, l.ilmfij t'm d.i sef~ada por 

el Dr. Jaime Litvak. 



Esta riumeraciOn s~ fo?;ma "6orl; enteros y decimales para dar 

margen a n n~mero de ti tiJlo's entre cada nómero. Siempr•~ son tres 

cifras antes del punto y desp~es del punto pueden ser hasta nueve 

cifras. 

El nl'lmero con el que da inicio esta clasificacion es el 

260.0, entre cada numero se dejo un rango de 10 numeros, es decir 

el segundo m'lmero es el 270 _O y asi sucesivamente hasta el 999. O. 

Dentro del acervo las publicaciones estan ordenadas 

alfabeticamente por titulo excluyendo todos los articules. 

El incremento de revistas especializadas en Antropologi.a, así 

como en todos los campos del conocimiento, ha hecho imposible que 

el hombre capte la gran cantidad de informacit"m de su j nterés. 

Los articulas de estas revistas representan una herramienta muy 

valiosa para todo estudio e investigacion. 

Por esto uno de los principales objetivos que motivo a optar por 

un sistema automatizado, fue el de poder indizar todos los 

arti.culos de las publicaciones periódicas recibidas en la 

biblioteca con el propOsi to de facn iatar 1 a recuperación de toda 

la información ótil conlenida en estas. 

Se entiende por i ndi~:acic,11 eJ medio para describir documentos de 

una manera breve o concisa, asignando .la .in f ormi.lcit°>n de e!-, te a un 

limitado numero de clases particulares (2) esto limit" Ja 
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bllsqueda a aquellos documentos o registros que creemos que 

contienen la informacion deseada. 

Esta tarea que realizo la biblioteca se inició en 1978 y para 

1983 ya se tenían indizados todos los artículos de las 

publicaciones periódicas recibidas hasta esa fecha. 

En un principio el procedimiento que se siguió para Ja indización 

fue el siguiente: 

1.- fotocopiar el indice de contenido de la publicación. Si 

la revista no tenia indice se hacia uno manual men1:e. 

2.- Indizar mediante un lenguaje clasificatorio usando el 

mismo esquema de clasificación para monograflas (sistema de 

clasificación interna disertado en el I.I.A.} para describir 

las nociones que representa el contenido de cada artlculo. 

3.- En el mismo indice fotocopiado se marcaba: 

clasificación, autor, U.tu lo y referencia de la revista: 

m~mero de clasificación, volt~ruen, numero, aflo y p;~g.ina en 

donde inicia el articulo. 

La entrada de los datos se hacia en Ja mísm;, forma que la de 

libros, por medio <Je tar.ie1:as per roradas de 80 columnas, paro 

después ser insertados mediante el prot;rama ONIONS al l>iHn.:o de 

datos. 

Cuando en 198~ se dejó de usar la per·foradora como medí o 

indirecto de entrada de la .información en la bitJJ.jo1{~ca, 1il 
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inform~ción de los indices se empezó a capturar de ]a mjsrna 

manera que la de libros, por medio de microcomputadoras. 

Se tuvo que disenar un formato para capturar esta 

información, ya que anteriormente no exi sU.a. EJ formato está 

compuesto por 12 elementos y ha servido para normalizar la 

información. (ver anexo 2} 

La información contenida en los jndices presenta aJcunas 

limitaciones que pueden ser corregidas, ya que no son 

limitaciones del programa, sino de la forma de asentar los dat0s 

al registrarlos.Este es otro de los aspectos que demuestran lo 

falta de planeaciOn y normalización adecuada en el proceso de 

automatización. Estas limitaciones son: 

1.- El articulo no incluye el titulo de la publicación 

periódica, en vez de este contiene el nñmero de 

clasificación de la publicación. Esto representa doble 

trabajo para el usuario, ya que para saber de que 

publicación se trata se tiene que remi U r al ca Ud ogo de 

publicaciones de la biblioteca. 

2.- Solamente se puede asicnar una clasificacion temi'.ttica a 

cada articulo. 1d proerama contiene un campo que no se ha 

usado y que es precisamente para el uso de tesauros o 

palabras claves por medio de los cuales se obt:endr1 a una 

recuperación más alta de la i11formac.ión. 

3. - Unicamente se incluye el rn~mero de Ja pi'.tgi na donde se 

inicia el articulo. Lo mtis conveniente seda incluir ln 

paginación completa del articulo y esto ayudarla al usuario 
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y visualizar desde el catalogo, donde se está ofreciendo]¡.¡ 

informacio~la magnitud del artjculo. 

Otra tarea que ha realizado la Biblioteca, y que aun no se ha 

concluido, es la de indizar los libros editados, actas de 

congresos, symposia, mesas redondas, etc. Este trabajo se está 

llevando a cabo desde 1983 siguiendo el mismo porceso que se 

siguió para la indizaciOn de articulas de publicaciones 

periOdicas, pero todavja sin ver resullados debido a que esta 

información no se ha insertado al banco de datos. Es un trabajo 

muy lento ya que lo realiza solo una persona, Kllzabeth MeJla, 

quien ya ha clasificado una tercera parte de los libros de este 

tipo. De la mjsma manera que se diseno un formato para arU.culm; 

de publicaciones periódicas, también se diseno otro para l~ 

indización de ar U culos de estos materiales que a partj r de 1 985 

también se está capturando por microcomputadora. 

La introducción de estos datos al banco aumentara la calidad 

de este y ser~ de gran utilidad para Ja antropología ya que hasta 

ahora no existe ningón trabajo de este tipo. 

REFERENCIAS 

(IJ SALAZAR SAllOOVAL, Edgar. Uso de las 1icroco1putadoras para bases de datos. p.l 

(2) ARTA/ID!, Susan. An introduction to co1puters in inforaation Science. p. 7 
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CAPJTlJJ,O l V 

SISTEMA ON.IONS 

1) MARCO CONCEPTUAL: 

En este capítulo se manejará frecuentemente el término base de 

datos, por lo que es conveniente definir lo que es una base de 

datos. 

Base de datos "es una colección de datos opi::rac:io11ales 

almacenados utilizétdos por los s.islemas de aplicacJc;ri d~ .-Jlgunn 

institución. 

Un sis tema de base de <.Jatt•s es un si s1.t-!1na computC11 j_zc1do cuyo 

objetivo es registrar y mantener informaci011 ... Este sistema 

proporciona a la .instJtución control. centraU:t.ado de su~. datos 

operacjonales permitiéndoles: 

- Heducir redundancin 

- lmpedir incons.istenciéJ 

- Compartir datos 

- Implantar normas 

- Aplicar resti·icciones de seguridad 

- Mantener la .integridttcl dt-! los Jc1t.o~.; 

- Balanci~ar requerimiento~;" ( l J 

Vroomnn (?.) f:<~fia]a ochc1 ptJntos Péll'él qtJe u11 r~i!.:1.emd sea 

considrado bH~e de datos: 
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1.- Conjunto de datos relacionados 

2.- Remover redundancia innecesaria 

3.- Sistema en tiempo real 

4.- Sistema de seguridad 

5.- Independencia lógica 

6.- Independencia física 

7.- Manjeo estandarizado de datos 

8.- Atender simultaneamente varias aplicaciones 

Townley (3) maneja los términos base de datos y banco de 

información como sinónimos y los define así: es un conjunto de 

registros Cada registro es una entidad que puede ser libro, 

persona o estadística y describe sus características esenciales. 

Perales (4) maneja el término como banco de datos y dice: 

"trata de reunir, por medio de las memorias periféricas de los 

ordenadores, todas las informaciones necesarias para conocer 

exhaustivamente el objeto deseado." 

Después de analizar algunas definiciones del término base de 

datos y banco de datos se encontró que en documentos anteriores a 

1980 el término es manejado como banco de datos y a partir de 

1980 se empieza a hablar de bases de datos, sin embargo al~unos 

autores como Townley (3) manejan el término base de datos y banco 

de información como sinónimos. 

Por las primeras dos definiciones (1 y 2) del término base 

de datos, se puede decir al hablar del Sistern11 ONIONS, que si es 

posible manejarlo como base de datos ya que reúne bastantes 
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características que debe tener una base de datos como se verá más 

adelante. 

2) ANTECEDENTES DEL SISTEMA ONIONS: 

El programa ONIONS fue diseñado en 1974 por dos investigadores 

del instituto de Investigaciones Matemáticas de la UNAM: Max Díaz 

y Juan Ludlow. 

El programa esta escrito en ALGOL ya que éste es el lenguaje 

de la computadora Burroughs.Algol es un lenguaje de alto nivel. 

entendiéndose por lenguajes de alto nivel" ... aquellos que están 

diseñados para permitir la ejecución de muchos trabajos complejos 

en un área dada relativamente con pocas instrucciones. Menos 

programación se requiere para ejecutar una tarea ... un lenguaje 

de alto nivel desecha los errores del programa y los corrige y es 

básicamente más fácil de aprender." (5) ALGOL es un lenguaje 

científico más ampliamente usado en Europa que en Estados Unidos, 

pero generalmente disponible en más equipo americano. 

ONIONS fue diseñado originalmente para ser usado en la 

computadora Burroughs 6700, pero entre 1982 y 1983 se trasladó el 

programa a la nueva computadora que adquirió la UNAM la Burroughs 

7800, computadora más potente que la 6700. 

El programa ONIONS fue disefiado para el manejo de 

bibliografía, pero sin embargo ha sido utilizado en otro tipo de 

aplicaciones. Por ejemplo en el Instituto se empezó a usar para 

la clasificación de piezas arqueológicas y Ja organización del 

Museo; en el Instituto de Investigaciones Estéticas también se 

empezó a usar para organizar una fototeca. En estos proyectos 
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mencionados anteriormente en donde se ha implementado ONJONS aún 

no se han obtenido resultados. 

El primer trabajo organizado con ONlONS fue la on:anizaci6n 

de una discoteca de más de 2000 materiales. Cada registro se 

integró por los siguientes elementos: 

1) año, tipo de grabación y duración. Por ejemplo: 1907-DIS-

040. Que significa afio 1907 disco con una duraci6n de 40 

minutos. 

2) Tema o temas asignado por medio de claves organizadas 

previamente en una tabla, y mención del siglo al que 

corresponde el material. Por ejemplo: 1.11.S20. Significa 

1.11= Sinfonías, S.20= siglo XX. 

3) Autor y coautores. Por ejemplo: Stravinsky, Igor 

[Strawinski, Igor) 

4) Titulo. Por ejemplo: Symphony in E Flat, op.1 

5) Ejecutante, compañia grabadora y número del disco si lo 

tiene. Por ejemplo: Stravinsky (cond.) + Columbia symphony 

Orchestra. Columbia # MS6989. 

Este trabajo se realizó en 1974 y se obtuvieron listados de 

autor, clasificación, titulo y temas. 

Otro trabajo organizado con el programa ONIONS fue una 

bibliografía compilada por Fernando F. Escalante (6). Esta 

bibliografía contiene 2723 artículos analizados de la revistH 

Mathematical Review relacionados con la teoría de gráficas y 

combinaciones, que fueron seleccionados de los volunienes 35 al 4fi 

de 1966 a 1971. Cada registro consta de cinco elementos: 
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1} Volúmen y número. Por ejemplo: MR'16-1234. Significa 

volúmen 46 y número de la revista 1234. 

2} Autor y coautores, preservando el orden dado en el 

artículo. 

3} Títulos generalmente dados en el articulo con excepción 

de los títulos en ruso, japones, etc. 

4) Referencias de la revista, editor, año y páginas. 

SJ Clasificación de los artículos de acuerdo a una llsta de 

temas incluida al principio de la bibliografía donde cada 

tema es representado por un número clave. 

La bibliografía esta ordenada por autores numerando cada registro 

por el número O; después contiene una lista de autores y 

coautores con sus respectivos títulos y el número de referencia 

la tercera es una lista ordenada por temas y dentro de cada tema 

los títulos respectivos con su referencia. 

En 1977 fue utilizado este programa para organizar el 

registro de publicaciones periódicas de la BHilioteca. 

Actualmente cuenta con 1443 registros ordenados de la siguiente 

manera: 

1) El campo REFl contiene: clasifiGacilin de la revista. 

2) El campo CLASS: forma de adquisición de la revista 

(suscripción, canje o donacjón). 

3) El campo AUTHOR~ Titulo de la revista. 

4) El campo Tl TLE: volumenes, números y aííos de la revif:1:a 

correspomli ente. 

5) El campo RF.F2: lugar de publicación, editor, JSSN. 
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Los formatos de salida en este archivo son listados ordenados 

alfabéticamente por título de las publicaciones para consulta al 

público y otro listado topográfico para uso interno .. 

Esta base de datos es constantemente actualizada a través de 

la terminal, debido a que es una base de datos de tamafio chico, 

está organizada por titulo de la publicación en un sólo archivo, 

por lo tanto la edición y las búsquedas se hacen en forma 

interactiva. 

ONIONS esta disefiado para trabajar eficientemente con una 

biblioteca de tamaño medio. Un archivo de ONlONS tiene capacidad 

para 32767 registros. La base de datos que se esta manejando en 

la actualidad en la Biblioteca es de más de 300,000 registros. 

pero debido a la gran flexibilidad de ONIONS se ha podido adaptar 

para que la base de datos siga funcionando, poniendo un mayor 

esfuerzo cada vez para no hacer impráctico el proceso, a pesar de 

que la filosofía de ONIONS es "dar más enfasis a la calidad de la 

información recuperada que a la capacidad de manejar una gré1n 

cantidad de información" (7) 

El sistema fue implantado en lél Biblioteca en 1976 para la 

automatización del catálogo con la ventaja de ahorro, 

relativamente, en tiernpo y gastos de diseiío programacjé>n y 

pruebas, pero con las desventajas que proporcionan la mayoria de 

los sistemas adaptados que son: 

- Refleja las politices y lineamientos para el propnsito 

para el que fue diseftado origirwlmente 

- Se requirió de programadores para la udaptación. 
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- Posiblemente mayor costo y tiempo que si' se hubiera 

elaborado un disefio nuevo y con menores resultados 

satisfactorios. 

3) DESCRIPCION DEL SISTEMA: 

La siguiente descripción es con el fin de dar a conocer el 

funcionamiento, las potencialidades y las limitaciones de ONIONS 

y así poder ampliar el panorama que actualmente brinda el sistema 

y con base a ésto, analizar la implantación de ONIONS para crear 

una base de datos en la biblioteca y saber si realmente las 

limitaciones de la base de datos se deben al programa en sí;o 

bien a la falta de planeamiento que no permitió explotar la 

información para lograr una calidad más alta en la recuperación. 

La descripción que a continuación se dá fue tomada de los 

manuales de ONIONS (8 y 9) 

a) Desc::_r;i.pc::ión __ gene_ral_: 

A cada unidad de información que maneja ONIONS se le denomina 

paquete. Yo en lo particular preferiré referirme a estos paquetes 

como fichas, ya que cada ficha corresponde a una referencia 

bibliográfica y consta de cinco elementos: 

1) Una referencia u origen (por ejemnplo colocación o tipo 

cuya longitud (número de caracteres) es fija o cuando menos 

acotada. 

2) Una lista de llaves de clasifjcación (por ejemplo tema o 

temas) que corresponden a cada ficha. Las llaves son cadenas 

de la forma A.B con A y A cadenas de longitud no mayor de 3 
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(ejemplo: QA,1.37, QA.22, etc.). Este elemento no se ha 

implementado en la base de datos, debido a que en el momento 

de introducir la información esta no tenía asignados temas y 

se dejo este elemento en blanco con el fin de usarlo 

posteriormente. El problema ahora es que después de tener 

una base de datos de mas de 300,000 fichas el uso de este 

elemento que es indispensable será un trabajo a largo plazo, 

pero deberá tener prioridad debido a que la cal idrJd en la 

recuperación de la información depende de un buen manejo de 

palabras clave asignadas a la información. Por el momento la 

única forma de recuperar por [1alabras clave es dentro del 

titulo y esto representa varias limitaciones entre ellas el 

idioma y títulos que no expresan el contenido de la obra. 

Esto se debió a que se quizo hacer un input o entrada de la 

información muy rápido y el resultado fué un output o salida 

de la información lento y con muchas limitaciones 

3) Uno o más nombres de autores 

4) Un titulo 

5) Otra referencia que permite clasifj.car el origen de la 

ficha por ejemplo pie de imprenta o editorial o revista, 

fecha, etc. En la catalogación de monografías, este elemento 

se usa de la siguiente manera: lugar: edl torial, afio. 

páginas. (serie ; No. de la serie) ISBN y Notas. 

En los indices de artículos de revi.sta::-. se usa d(~ la sii::uiente 

forma: pagina donde se inicia el articulo; clasificacjon de Ja 

revista; volúrnen, número y ano. 
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Los elementos anteriores son denotados por los mnemonicos 

REF1. CLASS. AUTHOR. TITLE y REF2 respect.i va mente. 

Estos elementos pueden ser llenados por el usuario en la 

forma que desee, siempre que se cumplan ciertos requerimit:!ntos 

especiales para cada uno de ellos. Sin embargo debe notarse que 

dentro de lo posible esta elección debe estar basada en el tipo 

de acceso que se podrá hacer de la información dentro de cada 

elemento. 

b) Funci.ones .. de QNI()f'{S: 

ONIONS tiene cuatro funciones principales que son las siguientes: 

1) Creación y actualización de un archivo fuente que se 

utiliza para guardar todas las referencias en disco. 

2) Generación de listados de las referencias los cuales 

normalmente se organizan por orden alfabético de "autores", 

"titulo" o "referencias". También existen otros .Listados en 

los que la información aparece en forma de tablas o b.ien 

como un indice para algunos de los listados alfabéticos. 

3) Búsqueda de ciertas sub-secciones de la información que 

poseen alguna propiedad dada. Esta búsquE..>da se puede llevar 

a cabo tanto interactivamente como por tarJetas. 

4) Edición de la información del archivo fuente, es decir, 

posibilidad de modificar partes de las referencias que se 

han guardado en ese archivo. 

Al igual que el aspee to de búsqueda. la edí c:i lin también se puP.de 

efectuar interactivamente y por tarjetas. Con todo lo anterior, 

podemos decir que ONIONS es capa~ de efectuar todas las funciones 
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de un catálogo de bibliografía en cuanto a que toda información 

que se puede obtener por medio de éste, puede ser accesada de una 

u otra manera por medio del sistema. 

El sistema utiliza un senc.illo lenguaje de comandos para 

realizar las funciones anteriores. Esto facili1a la interacción a 

la vez que hace más simple el uso de ONIONS.El problema de acceso 

a la información se presenta a medida que crece el banco de 

datos, por lo tanto es imposible que el usuario tenga accesu 

directo al sistema. 

i) Formas posibles de accesu y comandos que las llevan a 

cabo en ONIONS: 

REFl 
CLASS 
AUTHOR 
TITLE 
REF2 

Listado 
alfabético 

SORT 

L1ST 
SORT 

Búsqueda 
interactiva 

FIND 
OPUS 
KWIC 
KWIC 

Búsqueda de Otros 
•·palabras-clavP. 

KWIC 
l<WIC 

TARULATE 

'Se lla1a palabra-clave a una cadena que se desea localizar en algún Jugar de Jos registros. 

e) Creación de_archivqs: 

El sistema utiliza un archivo fuente en disco para guardar las 

fichas. Inicialmente este archivo se llama ONIONS/SOUHCE en la 

biblioteca del usuario pero es posible manejar varios archivos 

con otros norobr•-!S mediante el uso del comando SWAP. Té!mliit':n ~;e 

utiliza un archivo de trabajo que consiste de un archivo temporal 

en disco ya sea dentnJ del archivo fuente o del archivo WOHKFJI.E. 

En el primer caso se dice que la f leila es def ini ti V<• mientras que 
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en el segundo es temporal. Si el arch,iyo. fu~nte no existe, Ja 

lista de trabajo estA vacia. 

La lista de trabajo se utiliza para localizar en dlscu Jas 

fichas mediante el número asociado a cada uno: en caso de que la 

ficha sea temporal se antepone un asterisco (*) a este número 

para hacer referencia a la ficha que en alguna instrucción de la 

lista se crea en el momento de activar el programa y se conserva 

en memoria durante todo el tiempo que durd la ejecución siendo 

actualizada convenientemente cuando sea necesario. Sin embargo eJ 

archivo fuente sólo se actualiza mediante el uso del comando 

SAVE. AdemAs todas las modificaciones originales por comandos de 

edición se llevan a cabo sólo en el archivo de trabajo, siendo en 

estos casos cuando aparecen fichas temporales ya que al jnjcicir 

todas las fichas son def ini ti vas. Las fichas temporales sol o son 

producidas por las instrucciones INSERT y FlX. 

En las instrucciones en que es válido utilizar la opción 

PRINTER, la información generada por este comando es enviada a un 

archivo de impresión por separado. En el caso de la versión 

interactiva se usa la impresora. 

i) Operaciones básicas de creación y actua11zaci6n del archivo 

fuente: 

INSERT: afiade nuevos registros al urchivo f11ente en el (JJ'd~n 

alfabético dado por AlJTHOH. TITLE y HEF2 (en este 

orden l . No es vtilido tener re~ist:ros 1".!pt.!ti<Jm; <Jent.n• 

del archivo. La información dt~ cada ficha f>e puede 

enviar en tantas tarjetas como sea necesario sir1 
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importar el número de espacios blancos que aparezcan, 

puesto que la rutina de lectura del sistema realiza una 

operación de "limpieza" con cada nuevo registro que 

.entra. Si un error de sintaxis es detectado durante la 

lectura la ficha no se insert:a, pero hay posibilidad de 

recuperar esta información ya que todos los registros 

erroneos se escribe en un archivo llamado ONIONS/JUNI< 

que tiene lineas de 6 palabras 11 palabra 6 

caracteres l. Des púes de insertar cada ficha 

correctamente (sin errores de sintaxis) el sistema 

escribe 3 números en la forma (A,B)@ 'N lo cual 

significa que la ficha ha sido insertado entre la ficha 

A y la ficha B y que su número temporal es N. 

Si se usa la opción <identifier> la lectura se hará de.L 

archivo cuyo ti tul o es < identifier > el cual debe ser un 

archivo en disco de cualquier tamafio de registro. Es 

inválido usar el nombre de ONJONS/JUNI< u 

ONIONS/WORKFILE pero estos se pueden cambiar mediante 

el comando CHANGE. 

CHANGE: Cambia el titulo o nombre del archivo en disco cuyo 

nombre esta dado por el primer ari::umento al ser:undo. El 

archivo debe existir. s6lo es valido cambiar el nombre 

a archivos del directorio del usuario; de otra forma se 

ocasiona un error. 

SAVE: Termina la ·~dicj(in actualizan<Jo t:!l élrchivo fue11t•~. El 

archivo de trabajo (ONlONS/WORKFlLE) es destruhlt> al 

terminar es ta operación. Además se rer111mera a l <is 

!·' J' ''l:BE 
¡j "" 
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fichas desde cero.despareciendo toda la numeración 

temporal; es decir se reactiva la lista de trabajo. 

SWAP: permite trabajar con varios archivos. Cambia Ja 

referencia al archivo fuente por aquella dada en la 

parte SOURCE = <identifier> de tal manera que todos los 

comandos como SAVE, INSERT, etc. que hacen uso de la 

información de un archivo se refieren al nuevo. De 

igual forma sucede con las partes CLASSJ<EYS y KEYWORDS. 

STATUS: Escribe una lista con las fechas de creación, 

longitud, etc. de los archivos ONlONS a los que esta 

haciendo referencia en el momento. 

PROTECT: Activa una llamada a las rutinas de mantenimiento 

del usuario. F:sta rutilla debe tener por l.i tul o 

OBJECT/MAINT y su parametro es "<string>". 

d) Generación _9e .. lis1:ados: 

En ONIONS exiten facilidades para generación de listados en los 

que la información aparece escrita en varias formas distüttéts. 

Una de las ventajas principales del sistema es la facilidad 

para generar un J<WIC (key word indexed contents) de la 

información del archivo fuente como es la generación de listados 

en orden alfabético. Los comandos que efectünn este Upo de 

funciones son: 

LIST: Genera un listado completo ctel arGlt1.vo fuente por ordt3n 

alfabético de autores (que es el orden en que fue creado el 

usar la opción ALLJ 
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SORT: Produce un listado en orden alfabético de acuerdo a lél 

parte REFl o TITLF. según la opción que se use. 

CLASSKEY: Declara llaves de clasificación que más tarde se 

requieren para TABULATE. La opción TABLE ocasiona que la 

lista de llaves de clasificación ya declarada sea escrita. 

Las opciones PUSH y POP declaran o borran una suhlis1:f.1 de 

llaves respectivamente. La opción COLLECT selecciona todas 

las llaves que aparecen en algún registro del archivo fuente 

incluyendolas en la lista siempre que no ex.istan en ella. En 

todos los casos la lista de llaves se guarda en un archivo 

en disco de nombre ONJ ONS/CLASSKEYS, a menos que se utilice 

SWAP para modificarlo en cuyo caso se utiliza el nombre dado 

en la parte CLASSKEYS de SWAP. 

TABULATE: Crea un listado colocando horizontalmente las llaves de 

clasificación declaradas por CLASSKEY y verticalmente los 

números de fichas para poner un asterisc:o en los lugares en 

que se intersecte la ficha con la llave; es decir cuando la 

ficha contenga esa llave en su parte CLASS. Toda esta 

información no puede ser cont.enida en una hoja, por lo tanto 

se pensó en utilizar varias hojas numeradas por dos 

coordenadas. Ejemplo: 
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CLASIFICACIONES ---->. 

-----¡º~º¡-------¡º;¡¡--~. -----~~-

=------~-----=----------------¡1~0¡--- .. ( 1, 1') •• . • •• 

_ __;:~~..:._-~--- =·---------

nUJeración usada por TABULATE 

La opción HEADER causa que se incluya un encabezado con las 

llaves de cada hoja. De otra manera. se imprimirá este 

encabezado una sola vez en hojas separadas con objeto de que 

este pueda ser usado como una regla. E1 pilrámetro <range> se 

utiliza para indicar el número de rJecimoles (de O ;~ 3) que 

se usarán para hacer la selección. Si se om.iten se Loman 3 

decimales ( l ilS J laves completas) . 

KEYWORD: Declara palabras o frases clave para ser usadas por 

KWIC. Una palabra clave no debe contener rü espacios blancos 

ni comas; si la palabra clave ha de contener alcuno de 

estos, se debe encerrar entre dos arrobas. Las opciones PlJSH 

y POP y TABLE funcj.onan en forma anáJ oga a 1 as 

correspondientes de CLASSKEY. La listo de palabrHs clave se 

guarda en un archivo de nombre ONIOHS/KEYWOHDS a menos que 

se use SWAP en cuyo caso se utU j Zéi eJ nomt.we cJ,Jdo er1 l é1 

parte KEYWORDS de SWAP. 

l<WIC: Genera un lj stado de 1L1s por•;lol1!:'!> TJ TI.!·: o Hfff/. de J.as 

fichas colocando en una columna central toda~~ fa~~ 



apariciones de las palabras clave del archivo KEYWORDS. La 

búsqueda se realiza en la parte TITLE o REFZ de acuerdo a lél 

opción usada. Esta búsqueda se hace de tal forma que para 

localizar todas las apariciones de por ejemplo! Teotihuacan, 

Teotihuacano, Teotihuacana, etc. se declara solo la palabra 

clave "Teotihuacan"; es decir, se desea la eontención de 

estd en cualquier parte de los elementos T1TLE o REFZ de los 

registros. Si se usa la opción UNLISTED se listan además Jos 

números de las fichas que no contienen ninguna de las 

palabras claves. 

e) cmnandos de __ QQsqueda __ y __ e_<,l_J_~iQI}_: 

Los dos comandos siguientes permiten localizar todas las fichas 

con un autor dado o todas las fichas que contienen 11nil subljsta 

de llaves dada. Cabe mencionar que el comando KWIC también se 

puede utilizar para búsqueda. Por ejemplo, la secuencia de 

instrucciones: 

SWAP KEYWORDS = TEOTTHUACAN; 
KEYWORD PUSH TEOTIHUACAN; 
KWIC TITLE 

Localiza todos las fichas que contJenen aleuna de las palabras 

Teotihuacan, Teotihuacano, Teoti huaca na, etc_ en su parte TTTLr:. 

FINO: Busca todas las fichas conttrniendo 11na sub- li ~~ta dada de 

llaves de clasificación. La su1J-lls1:a S(-: define i1 traV(~s de 

patrones_ Un pa tr(lfl es una cadena de l é1 f <1rmn A.. n, con A. y H 

Cadenas de 1onglt:ud no mayorª 3 que no cont.1em~11 IJlancos, 

comas o pu11t:os excepto que si H tiene lo11eít:11d = o, se puede 

omitir el punto. Cualquier otro car~cter es v~Jldo pero e] 
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EJEMPLO DE UNA BUSQUEDA POR AUTOR 

i SEARCH AUTHOR@HOYOS SA 1 NZ@,TEXT 

AF9BCl~3:11J: R. 
HOYOS SA:Nz, L. DE 

l_ 

'aD2d)RDUCIOll AL ESTUDIO DE LA CRANEOLOGIA COSThRRICEUCE", 
PP121:; R1271. C.; '11; !l1, 2, 3; A1922 

~ó~aPm~~= E: DE 
"BPEVES ¡ssfRUCCIOhES PARA EL INVESTIGADOR FOLKLORISTA" 
PP121; R•i271. ll; V1; N1, 2, 3; A1922 

ETH9ADCA[14333J: R. 
tiglf~11Hli~z,o~RL8&1c D1 URGELL", SERRA 
PP46; R~271. O; V1; U1, 2, 3; A1922 

ETll7r14334J: R. 

~si91,1t1 nlsrh~re¡ DEL FOLKLORE", GUICHOT 
ppL~; Ríl271. ~; V1; H1, 2, 3; A1922 

ETN9AOCA:14335J: R. 
HOYOS SAI~! L. DE 
"SNAN AllDRE§ D~ TEIXI~o·, MACI#EIRA 
PP47; R0271. J; V1; N1, <, 3; A1922 

ARQSA1[14336J: L. 

~~y~gC~A1=~fi¡~~ g~L SUCESTE ESPA#OL 
SODRETIRO DE: CROHICA DEL IV CONGRESO ARQUEOLOGICO DEL 

SUDESTE ESP.\lOL. ELCHE 1948. CARTAGE:iA, 194?.CFJCC) 

tTH9AOCA[14337J: R. 
HOYOS SAI~Z L. DE 
ElURG'A'~~stlE~!8hltE~~EB~fRgA~~gLf~~)li~sr!Hh fk ~1¡aRle H~ 
P~?\~,i]~,l. O; V1; H1, 2, 3; A1922 

~R05fülD[1~333J: R. 
HJYO~ SA:H:, L. ~E 
EXCAV,\TI<Jll OF A SITE AT SAHTHGO AHUITZOTLA, D. F. "IEXICO, 

P~~~~~RR0271. O; V1; H1, 2, 3; A1922 
ETt~9/\~CA~14339]: R. 

~~l~Bs5 ~iY5~ACtsD& PRIMITIVOS DE TRA~~PORTE EN LAS DIVERSAS 
REPONE~ DE ESPAH: 9>.SES PARA UN CUESTIOtlARIO. COll. 18 

PP11.l8; Ríl271. O; V1; N1, 2, 3; A1922 . 
AR05BAL[1434~]: R. 
~~H6E5H~hERtE~EAND FORllS OF BURIAL EAST OF TllE 
~tSSISS~PPI, gusHHELL 

PP119; R.i271. ; V1; H1, 2, 3; A.1922 

i +-----

------------------------------:nnmJT1URí11t11111111111111111i~ ·- H'''H"T"'u:m~· ... :m:111111 ~ 

ARQ5DAL[14341J: R. 
HOYOS SAINZ, L. DE 
~~r2811LRti~H;Dº~.1H; º~1 ; 112, r~~ USHHs 

ll1::!!::1LILLiiJ:::!J: 

íl6~5~ 1 ~~?~f: E: DE 
UH CUESTIOttARIO ne DENOGRAflA ETNOGRAFICA. COll. 15 
PP9~; R~271. O; V1; ~1, 2, 3; A1922 

AF16C14343J: R. 
HOYOS SAINZ, LOUIS DE 
~~Uy7~;A~B~e~~Eo~uo~~I~~a9~~~f~~!~TS 
AF6. 3[143441: L~ 
HOYOS SAIH! LUIS DE[HOYOS LUIS DE] 
Lg~T¡§r~~I~~í~~bEfiERtX~º~~hÍ~H~§T~~~~~aLk~: BASES PARA EL 
M~~~6E6G~~;Lf~~~I~~E~.~EF~~~ISTA D~ ANTROPOLOGIA y 

~&?S~ 1 ~~~fi1' CÚIS DE. 
EL PRIMER C~~NEO CUATEílHARIO llADRILE~O. , 
(SEP~.P.AT>. DE: REVISTA DE LA REAL ACADE:1IA DE CIENCIAS,; O!! 

MAORIO, X, llADRID, 1950.CFPBGJ ' 

AHT2. 2[}4346]: R. ,
1 HOYOS SA HZ LUIS DE· ~DYOS SAHCHO NIEVES DE " 

LPBRf522lERIS AHTROPbLOGICAS y ESTlTALES DE ESPAIA y 

PP 175; P.0475. 2; V12; H3-4; A195';CFJCCl 

Rl~8ID~t~~~~ 4 l3isLiE· Ho1os sAHctto, NrEves DE 
zg•lAS OF. LA OR~APIENTÍ.CIOH EN 1 os TRAJES POPULARES DE :'ESP.l..1A 
S qRETIRO DE: REVISTA OE D!AL~CTOLOG!A Y TRADICtOtlES ·. 

POPULARES. T. 9. MAORID, 1953.CFJCCl 

AllT2. 1[143481: L. 

~BfKHPgAf:k~r~~I~s~l"oLA. REGIONE PRODUCTORAS y COt1sJ11~~RAS' 
P8ffT~~H~~Hi.CFJCC) . 

fiblb~ 1 ~ii~i: turs DE 
AHTROPOLOGIA ESPA~OL.~ , 
sg1g~¡~~ºT~Ei2~F.Xl~ltn:~,~ts~~P~c~fADE~IA DE CIEtlCIA~ DE 

AbtOs 1 ~Á~~f~Jtut~ DE , 
~~b~~b~L~~O~E~ll~sg~of~~DEffA~~~E}p~~ A~ERICA. 

...................................... ::···::···r····,:::::····:m:""": 
d H : H : :: : 1; 



EJEMPLO DE UNA BUSQUEDA POR TEMA Y PALABRAS CLAVE 

. "CERAMICA DE MESOAMERICA" 
': : =--= =-.=-...:::. ......... .::..-...:....:.::::·:---=.~~~~-:":.·~~·..:..-:.--=..=..-. .:_·.--::-:-;:- ..... :_:;-_.._-=:..=--:- :-· =- r---:::--.,_,-=- ~~-':.·.::.-=":"-== ... ....:...:..::,,..---~-=::::.; •. --=- =-~ .. -=. -~ .=-:: 

G~;6 1 A~t;;r:rio3H!º~t·s .,j~·i~'3•tL.~2P.; r~131 r 3 i; 7 • 

~i:r~;~~~E~B'csb3fcl~F~~~{!icfl. 
~~gu~H~ 1 ~R~~~(~·o1; J!Jrj[ :, ~0)6 Hl.S 1~~45 rTE~S. 
SU3SET ~iTH NOrRillT ~EF~ = AR~Sg3p========= 
>ITE~~ r0ur10: : 111 
>·J ( 
SE.&~ C :i llTLE J!:)T CEr . .an,G12:::;.::;,·1: ~tl(H,t'ISPOS,1,,81.SU" 

AQ ~~~[ J: L• 
\ 

~~ S~LI aGE~t[fi~~o SCBR( LA CCR~MiCA ~e:~o~1~-c~ ''POL!CPO~OS Ct!OLULTECAS''• 
19 '1 • ILU,.; f(llA 

A•~~~~Di:~2J: L. 
•~1111¡:_~,t;~ PEDP.:1 

EL pi.1:it.tw:\ C:E LA CCLA111CA /,~/ . ..\!"!~.:'IJf1[.·I- CELG'il~· 
~Fn::i, E. ~-l., 1944 1; F.CPU1~:c1.c!CN 110. 1l 
l~1~q:i~f:~31: L· 
J,R ... lLLP .... , PEOF'..í; 
~~:.-~22~Lk~~·, ~1 f!:'~~ CEfAl1lC/ .~t;/,f:.'H:J/,DA lt.LG'~A 
>01( 
suir ~~l~!X t4Ell/g. 
>iHP'II 0 ll1: SUGS::T LV:i. 
><St"~;Ci.> CRC.1Tft• o:J JIJ•/i:: ~" ~?';{. HJ~ :'L91ª ¡r:."'~~. 
su~~~T ~1!Tri ~c0~r!~T HEF1 = ~R~~13~=;======= 
>Ir~·1s FO~r;o: : iL2 
>C.I( 
SE&h.C~l T:TLE TEXT C[PAf":,~;.:-;0/ .. :,J;__~_c!t,Cl~P:)S;.,,fHSUF 

Pt: :irin:"! 1· l 
~'~ A, ;,(5<P. CO 
1'• ~~.Lr~t ~~ :L!~T~c;. =.l. ~~::.iJ·1:c.; r·E SAUTAí?F. 1111

•• 

t:i..;, ~TJ C[ cu TJ?#. ne .. :., .. •.l 

i ·,. 

/ --
·,_ 

.: ~ . 
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.t.Qc::i r·1 ': 17j: L .. 

i~~3? ~r·~ ~1ti~t~~~~Y~is ~s r~.\~~C0!; [Sí\'º~~ ~fllCO: U'IA VlSIOr~ CI~A~IC~ oE LA CERA~IC~ ~RQUEOLOGICA . 
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~y~~h; Vb~~º~ºf f tgr ~EF 1 = ,,~J~~ 1 ~========= 
>C< 
SE•RCH TlTLE TfYT CEeA~,G/R~AG,~IDDEN,OISPOSA,R•SUR 

A? :s~D!( 1 SJ: L. 
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CH~~LTON THOt1:~ ft. 
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SJ3~~TJ~:: ~OV!t~B~[, 1;6G 13 p. 

Hil:~1'3~H 1J: L. 
ccer~·1, R0'1ERT 110«:.R::. 
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signo igual (=) úéne ün s1gü.lficadc> espeéúil: representa 

cualquier caracter. Por ejemplo, el pat.r6n A.2= define la 

lista de llaves A.21, A.22, ... A.2A, A.2B, etc. También la 

lista de patrones S=, =Y buscara todos los regisl:ros que 

contienen la llave SY y es equivalente al solo patrón SY. Un 

patrón que no contiene "=" representa solo la misma lJ ave. 

La opción TEXT causa que se escriban las fichas localizados, 

de otra manera solo se escriben los números de estas fichas. 

OPUS: Busca todos las fichas que contienen un autor dado. El 

autor buscado no debe contener blancos ni comas, porque 

busca la palabra tal y como se escriblO por ejemplo~ si se 

escribe Sml th no va a recuperar Smith; pero en este caso se 

pueden encerrar entre arrobas para delimitarlo por ejemplo: 

@SMITH, John@. La cadena asi construida se busca como sub-

cadena de la parte AUTHOR de los registros. Por ejemplo, 

OPUS M busca todos los registros que contienen aJ menos un 

autor cuya inicial es M. Se permite utilizar corchetes e11 la 

parte AUTHOH para reEist1·ar traducciones de 1 os nombres de 

origen extranjero. Por ejemplo es vúlido tener un ret:istro 

cuya parte AUTHOR contjene Aristot.e]es lttri~:totJeJ además 

este registro seria recuperado por las si~uientes 

instrucci.ones: OPUS A· OPUS Arjsl;oteles; OPUS Aris1.ot:Je. 

SEAHCH: este comando se usa con las opci011es HEFJ, AllTHOH, TlTLF. 

y REF2. La paJ abra dacia no detx-: con l.(~ne1· blancos ni comas, 

pero como en e] comé.111do ilnt:erior si se <lesHB usar comas y 

blancos se encierran las palabr-a:.; entn~ iHTotias. 
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Los siguientes comandos :ze útilizan para edit!:lr los registros de.L 

archivo fuente. La edición se lleva a cabo en el archivo de 

trabajo el cual remplaza al archivo fuente sólo cuando se 

use el comando SAVE. 

DELETE: Borra la ficha o las fichas indicadas por su argumento. 

FIX: Reemplaza un campo (REFl, AUTHOR, TITLE, etc.) de la ficha 

indicado por su argumento. Hecho esto, asi~na e imprime el 

número temporal de la ficha para referencia posterior. 

Ejemplo: 

,.,.FIX.,25 REfl ARQ5BB[.> 
coaaíÍdo, Nó:de ficha, caipo de ONIONS, &.bio 

LOCK: Preserva en disco todas las fichas que se han insertado o a 

los que se ha aplicado el comando FIX. El nombre de este 

archivo permanente es ONIONS/PATCHES. 

LIST: Lista las fichas que indique su argumento si este es una 

lista de números. Si se usa la opción CHANGES, se listaran 

todas las fichas insertados o a las que se ha aplicado FlX. 

No se listan las fichas borradas en este caso. 

En los dos comandos anteriores, se puede hablar de fichas 

insertadas o a las que aplica FlX mientras no se haya 

utilizado UNDO o SAVE ya que estos dos comandos reactualizan 

el archivo de trabajo. 

UNDO: Destruye el archivo de trabajo (incluyendo el archivo 

ONIONS/WORJ<FILE) y los rciniGilü j za. l's <Jecj I' se anul élll Jos 

efectos de todos los comandos INSERT, vrx y DELETI' desde el 

último SAVE o llNDO. 
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FIN: termina la ejecución~de ONIONS. No es válido terminar la 

ejecución si el archivo no ha sido actualizado. Sjn embargo 

la ejecución terminaria forzozamente al alcanzar fin de 

archivo. 

REPLACE: Similar a FIX pero reemplaza solo la porción de texto 

indicada por su argumento. 

REFERENCIAS 

(!) ALVAREZ, Hanuel[et al.] Hicroco1putadoras. p.! 

(2) VROOHAH, SCott D. [et al. J Introduction to DHSII. p.2-3 

13) TOWNLEY, llelen H. Systeas analysis for infor1ation retrieval. p.2-3. 

(4) PERALES OJEDA, Alicia. De la infor1Atica. p.172. 

(5) OOLBY. J.L.[et al.] Co1putarized library catalogs: their growth, cost and utility. p.25-26. 

16) ESCALAHTE, Fernando F. A subject indexed bibliography on graph theory and co1binatorics. México, UNAH, 

CIHAS, 1976. 378 p. ( Co1unicaciones técnicas ; v. 7. Serie Naranja: Investigaciones ; 138) 

(7) OHIOHS: Siste1a para 1anejo de bibliograf ia. V .1: Manual para usuarios / Hax Diaz y Juan Ludlow. p.iii. 

(8) OHIOHS: Sistesa para la 1anipulaci6n de bibliografia / Hax Diaz y Juan Ludlow. p.1-15 

(9) OllIOHS: Siste1a para 1anejo ... (op.cit.) p.1-10, 20-66. 
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CAPITULO V 

USO DEL SISTEMA 

La siguiente descripción del uso del sistema fue tornada de los 

manuales para usuarios de ONIONS. (1-2) 

ONIONS se encuentra implementado en dos versiones: interactiva y 

para tarjetas; estas dos versiones pueden ser accesadas por 

cualquier persona como sigue: 

aJ Por teletipo: E ONIONS/TTY y esperar hasta que el sistema 

indique estar listo para recibir instrucciones por medio del 

caracter > <. que en general. si.enifica que una riueva 1 j r1eél 

debe iniciarse. En esta versión una linea consta de 7% 

caracteres (12 palabras de 6 caracteres) o menos. 

b) Por tarjetas: 

?HUN ONIONS/BATCH 
tarjetas de tiempos, etc. 

?DATA CARO 
instrucciones ONIONS 

?END 

En este caso una linea consta de 78 caracteres (13 palabras) o 

menos. Los dos últimos caracteres de cada tarjeta se ignoran. 

En ambas versiones es válido enviar más de una ins1:r11cción 

por linea siempre y cuando sean separadas por punto y coma(;}. 

ONIONS utiliza varios archivos en disco que se i::uardan en el 

directorjo del usuario. Con objeto de evitar perdida de 

información es conveniente que eJ usuario 110 u U J ice el nombre <Je 

ni11guno de ellos. 
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PERMANENTES 

TEMPORALES 

ONIONS/ 

.SOURCE 

. l<EYWORDS 

.CLASSKEYS 

. PATCHES 

. WOHJ<FILE 

.JUNJ< 

.SORT 

.DUMMY 

archivos usados por ONIONS 

archivo fuente 
archivo de palabras clave 
archivo de llaves 
archivo de parches 

usado para edición 
usado por INSERT 
usado por KWJC y SORT 
usado por SAVE 

1) RESTRICCIONES GENERALES DEL SISTEMA: 

a) Máxima longitud de REF1= 82 

b) Máximo número de llaves por registro= 7 mirnmo= O 

el Máxima longitud de una llave= 1, en la forma A.B, donde A 

y B son cadenas de longitud no mayor a 3 sin puntos, comas o 

espacios blancos; mínima= 1, pero .La llav'=' "."es invalidn. 

di Máxima longitud de un registro (REFJ. CLASS, AUTHOR, 

TITLE y REF2J = 887 

el Máximo número de registros por archivo fuente 2•~J.fl= 

65536; minimo = O 

fl Número máximo de registros de disco = 2 ••22= 4194304 

Un registro se puede perforar de la siguiente manera: 

1: :\TECS\@Q@GHOSll, AUDHEY N. @ 
2: :\MlNJ\COMl-'lJTEHS IN LlBRAHIES,19/9-19 __ : 
3: : BU t¡l\ NEW YOHK: KNOWLEDGE lNDlJSTRY 1-' 
4: :\lJBLT\CATJONS, 1919. 11,2 P. : JL.% 

De hecho esto funciona como si t (Hla~; J¡,~; to!' JE: to~; se urüernn una 

a continuación de la otra para hacer la lectura. 
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al R~s t.r.tcc.i..<?.ne_:;;_J~n .. e.J. uso .. sJe ... J.9s ... com.ar.idos: 

En la siguj~ñ-t"e 1'.~bJ.a que se muestra, se t:ab11lan l;is 

ins trucc_i<mes contra sus restr icc;iwu:!~~ que aparecen e11 <;o l umllii!·;: 

1) Indica si el usuario debe ser "pri.v.ilei:;iado'', es decir :.;j 

debe identificarse con una clave secreta. 

2) Indica el tipo de archivo que debe estar p1·esent.e al 

momento de dar Ja inslruccl6n; 

so <SOURCE> an:lii vo furo::nle 

su <SURSEt> parlt.• seh:ccionada d<~l 1.1rcl1 i.V<> f111.:11te 

SE < SlJBSET, ordena u o = parte de.1 archi Vü fu en t.<:-

ordenada ordenada por <ilt:;tm c:r.Jmpo de ONIONS 

4) lnd:ica iHJUella~; i11slrucciones que l'té<JUiert=n hati;_,·r· 

inic]ado Ulli.l sesi011 de ed.i.ci(111 (•c:ll Ja v.,,r~;iú11 ir1lf~!'<1ctivr1 

mediante la "instrucc.i<rn EDIT) 

.5) Tndica la vjd normul de~ ~~al.ida de lo:> n:suJ 1 ado~: 

principales ele la .insl.rucc.ió11 (se da t::I INTNAME de] archjv(1 

de sal ido) c1onde f;e j nd ique "00". '11LJ Lp11 t npt. i üll > rJPl ,.,, 

la instruccíéin !J¡.¡ya r•.~querldo ,,~xp] jc:í 1 ét111ent•-: a LP l1>p<::i<•11 

J 
archivo LfNE. 

ver si (Jll l 11t.1:,ri1c l. i va de ON J ON~~. 



l 2 3 5 6 

AUTHORS-----:-ñ0-:so .·sü:sET-ño---nc;y-¡::¡;--y-----

CHANGE 

CLASS 
POP 
PUSH 
COLLECT 

LIST 
TABLE 

CLASSIFY 

CREA TE 

DELETE 

DESTHOY 

DIAGNOSTICS 

OUMP 

EDIT 
<number> 

RECOVER 

FIN 
STATUS 
UNDO 
UPDATE 

1 1 ,, , ; 1 

' ---- 1 --~---....:.- 1 _;,_.;.__ '----- • ----- 1 _ _:. __ _ 

: si : si : no: 
, 1 1 , 1 1 

'----·------~·----·---·-----·-----1 1 1 1 1 1 ·----·--------·----·---'-----'-----: si : si : no: ! 
1 1 1 1 1 1 

'-~-·--------·----·---·-----·-----: si ! SO, SU : no : no: : 
1 f 1 1 1 1 

'----·--------·----·---·-----·~---: no : : si : no: 00 : 
1 1 1 1 1 1 , ____ , ________ . ____ , ___ , _____ , ____ _ 

no :so,SU,SE! no : no: oo : 
1 1 1 1 1 1 ·----·--------·----·---'-----·-----: no : : no : no: 
1 1 1 1 1 1 ·----'--------·----·---·-----·-----no : SO ! si si: : 
1 1 1 1 1 1 
• ____ , ________ • ____ 1 ___ , _____ , ____ _ 

: si ! si no: ! 
1 1 1 1 • 1 

·----·--------·----'---·-----'-----si : so.su : si no:LINE 
1 1 1 1 1 l 

1 ---- 1 --------· 1 ---- 1 --- 1 ----- 1 -----

: si :so,SU,SE' si no: LP . . , ___ , _______ _ . . 
·----·--------no si no: 1 
' ' 
1 ---- ' -·-------

: no : SO no no: 
' ' '----·--------

no so si si; LINE I 

' ' ·----'--------
tabulación de las instrucciones contra las restricciones en OHIOHS 
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SAVE 
AS 
AS 
SUBSET 
SUBSET 

SEARCH 

SORT 

STATUS 

SUBSET 
RENEW 

WITH 

SWAP 
CLASS 
KEYWORDS 
SOURCE 
SUBSET 
TO 
PREFlX 

TERMINAL 

TJTLE;:..; 

1 2 

:si so . . , 

3 4 

' ' 1 1 1 1 

·---'--------'----·---·---~-·----:si : SU : no : no: 
1 1 1 1 1 ' ·---'--------·----·---'------'----:si : SE no : no: : 
' 1 1 1 1 f '---·--------·----·---·------·----:no :so,su,sE: si : no: oo 
• f 1 1 1 ' 

·---·------~'----·---·------·--~ :no :so,su,sE: no : no: LP 
1 1 1 1 • 1 

·---'--------·----'---·------'----:no : si ! no: 00 : . . . ' . 
'---·-------- ----·---'------·----' ' ' . ' '---·-------- ____ . ___ . ______ , ___ _ 
:si : s1 : no: 

' ---'-------:no :so.su.SE no no: 

' ' • 1 --- -------- ---- --- ------ ----
:no : sj. : si: 
J 1 1 1 • 1 

·---·--------·----·---·------'----' ' ' 
' ' 1 

:no no no; 

' 1 1 1 1 , ___ , ________ , ____ , ___ , ______ , ___ _ 
: no : s1 : no; : 
1 1 1 • 1 ' 
• ___ 1 ________ 1 ____ , ___ , ______ , ___ _ 

: r11:~ : ;:JJ 'f ~J ., SE~ 0(1 ~ llf1; .t.P 
1 1 1 ' 1 1 
1 ___ 1 ________ , ____ • ___ • ______ 1 ___ _ 

Tabulación de las instrucciones contra las restricciones en ONIONS 

2) IMPLEMENTACJON: 

Implementación de ONIONS en la computadora Burroughs 7800: 

al Estructura de datos: 

El archivo de trabaJo consta de una lista encadenada en memoria 

y de un archivo provisional en disco (ONJONS/WORKFlLE) la forma 

en que esta lista aparece en memoria es la sicuiente: 

o 
' ' ·------------· 

~ :_u_:_o_:_4 __ : 
BACH 

4 --- _1 __ 6 __ 
; ____ BAHTOK __ : 
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------------2n: :n-1:_0 __ : 
; ___ WAGNER 

LISTA DE TRABAJO 

Cada nodo de la lista de trabajo ocupa dos palabras y está 

dividido en los siguientes campos: 

L'ADDR 
FNB 
FLINI< 
FTAG 

INFO 

16 

dirección del µriroer registro del paquete 
número de paquete 
apuntador al sicuiente nodo 
o si el paquete es tle Llni ti V<• 
1 si es temporal 
b primeros caracteres de autor 

16 

:FADDR: F: FNB :FLlNK; 
: T: 
; A: 
:_G! 

l N F O 

48 
HOOO EN HEHORIA 

La inf ormacion de los registros se guarda en tantos registros de 

disco como sea necesario estando organizados de la siguiente 

manera: 

: m : : f : 
: a : flg; n : fti : fr¿ : HEFl ... ;CL/\S-1: 

' ' 
: GLAS- : 

:_r_: ____ :_c_: _____ : _____ : _________ : ______ : _____ :_fnc ___ : 
O 1 3 4 6 H FCL 

: A U T H O H. . @:TITLE. .I~ : R E F :1. • .@ 

l8H:> fnc f Li 

ORGANIZACIOH DE UN REGISTRO 
(Los mi1eros indican el numero de byte) 
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La estrucutura mostrada en la fit;ura anterior es identica para 

los archivos SOURCE y WORKFJLE. 

Algunos de los identificadores importantes en Ja versión 

simbólica de ONlONS son: 

LREC : Longitud de un registro en disco para el archivo fuente. 

Puede tomar cualquier valor pero el número MAXWF-1 debe 

poi':~r ser contenido en el campo FNB. 

FCL : FCL-8 dá la longitud máxima de RErl. Debe escogerse de tal 

forma que FCL = 6.m, con n entero y n • 2; además, es 

necesario que FCL+8+6 MAXCLASS < 6 LREC; es decir que todas 

las llaves esten en el primer registro. 

MAXCLASS M~ximo número de llaves por registro. El valor maximo 

es 255-208R-1: pero debe tomarse en <::uenti.I lt1 desigualdad 

mencionada para FCL. 

MAXDDR : Máxima longitud del archivo fuente. Debe ser tal que 

MAXDDH-1 pueda ser conten:lda en el campo FADDH. 

MAXCAH : Máximo número de reEistros que ocupa un paquete. ~1ede 

tomar cualquier valor con Lal que cumpla 6 MAXCAH ZOlhR. Una 

vez f Jjado MAXCAH, se tendrá la mf1xima Jongi Lud de un 

registro IHEFl + CLASS + AUTHOH + TlTLE + REF2) es 6. 

MAXCAH.LHF.C-~. 
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i) Lista de. palabras clave: _____________ _.; ______ .;... ________ _ 
1 
1 

1 
1 

: n Ll: KWl L2; KW2 
1 ' 1 1 1 1 

·-----·---'-----~·---'--------· 1 1 1 1 ·-------' ·-------· Ll L2 

l<Wn •. : 
' ' ·----'--------------·----

' --·--------------
Ln 

ii) Formato de J.as llé1ves de clfü;jficnciún: 

AIA2A3. 818283 ------ > 

;Al ;A2:A3: B1: B2: B3: 
:_:_;_¡ __ :_:_: ____ _ 

iiiJ Lista de llaves de clasificacJOn: 

n : CKl : CK2 : CKn 
1 • 1 1 ' • 

1 ----- 1 --·------ • --------- 1 ------- 1 -------- 1 -------

3) PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Un sjslr:rn.:i de pror.·~~~amjénLn de dalo~: St:: put~d<-: defird.1· c1i111•• 

Ja infurmaci <'.tri." 1 3) 
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El procesamiento de datos incluye cuatro funciones que son: 

registro, transmisión, manejo de los datos, preparación de 

listados. 

a) Regü;J:_r9_: 

"Antes de que la información sea procesada debe ser registrada de 

manera que sea comprensible para el hombre o la máquina. La 

información puede ser escrita o tecleada o puede ser codificada 

como un patrón de perforación en una tarjeta o como un patrón de 

impulsos sobre una cinta magneU ca." (4 > 

El sistema permite registrar la información de dos maneras: 

una es directamente por la terminal y la otra forma por medio de 

tarjetas perforadas, este es uno de los sistemas más vieJos para 

procesar información, ya que fue desarrolado por Herman Holleritl1 

para el U.S. Bureau of the Census en la década de lBBU. Para 

1930, una amplia linea de máquinas estaba disponible para el 

procesamiento de datos registrados en tarjetas y tarjetas 

perforadas. Debido a la cantidad de información que se 

introduciria, lo más conveniente era optar por introducir la 

información por medio de tarjetas perforadas, así que en un 

principi.o la entrada de 1 os datos se hizo mediante télr jetas 

perforadas de 80 columnas. EJ JnsU.1:uto pagaba Ja renta de dos 

perforadoras UNIVAC en las que fue registrado todo el material. 

reza~ado y Jos i ndiet~s de los articulas de publicaciones 

periódicas. E.l catúlogo retrospect.ivo fue regü3trado por (d 

Departamento de Máquinas del INAH, tal y como aparecía la 

información en las fjchas cotalogr.'lficas sin hacerle¡-; antes 

ninguna modif]cación, es decir 1.a información entréJ con los 
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mismos errores y om.i.siones que presentaba. cabe mencionar que 

antes de automatizar el catálogo de la Hlblloteca, la 

catalogación que se hacia del material era bastante sencillo, no 

se seguian ningunas reglas y por lo mismo la información 

presentaba una falta de normalización. El material rezagado sin 

registrar fue capturado por los bibliotecarios en las 

perforadoras rentadas por el lnstit:uto. Cabe seiialar qu<.~ en esta 

época la perforadora de tarjetas ya estéba en vias de exti1IBiOn, 

sin embargo en el Instituto se usó durante siete afias. 

Los datos se copiaban directamente del material a la tarjeta 

perforada, no se codificaba, no habia un formato previo, ni se 

verificaba la información posteriormente. 

Una vez registrado el catáloEo retrospectivo y el material 

rezagado se contrataron los servicios de un perforista (sln 

conocimientos en bibli otecologia) para que registrara el material 

nuevo y los indices de las publicaciones periódicas, sin previa 

codificación. 

Corno se mencionó anteriormente, cada registro de ONJONS 

consta de 5 campos que son: HEFl, CL/\S.S, /\llTHOR, TJTLE y HEF2. De 

estos 5 campos al registrar la información solamente se 

utilizaron 4: HEFl (para la clasificaci611); AUTHOR (autores, 

editores, compiladores, traductores y coautores); TITLE (U tu J. o y 

subtitulo); HEF2 (lugar, editor.ial, aho, serie, pa¿;lnHción, 

número de adquisisción, forma de adquisición y notas). El campo 

CLASS que es usado para las llaves de claslficac16n, palabras 

clave o temas se deJó en blanco debi.<Jo ü que ·~n el 111otU•é:'ll1..0 1Je 

registrar la información esta no tenia asignados ternas n:i 
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palabras clave y no se quizo perder el tiempo en elaborar una 

tabla de palabras clave, un tesauro, o cualquier otra cosa que 

sirviera para lograr una calidad más alta de recuperación. 

Considero que CLASS es uno de los campos más importantes 

para recuperar información, ya que como se puede ver en la 

descripción del sistema es más rápida la recuparación por medio 

de este campo, además tiene muchas otras ventajas como son: 

genera tablas, se puede usar lenguaje natural o controJado, es el 

campo más rápido de ONIONS para recuperar y sobre todo el tener 

muchas más posibiJidades de accesar la información. Si en la 

planeación se hubiera pensado un poco en todas las ventajas que 

representaría para la base de datos el uso de este campo, hut.iiern 

sido conveniente que antes de registrar la informaclOn se 

planeara el uso de este campo para que la inf orrnaci6n se 

registrara ya con éste. En lo que respecta al tiempo que hubiera 

podido llevar este proceso estaria compensado con la calidad de 

la base de datos. Sin embargo se quizieron obtener resultados 

rápidos, pero con un disefio precipitado, sin considerar las 

necesidades reales de los usuarios, por lo mismo no se 

aprovecharon las potencialidades que ofrece el programa. 

Es indispensable que se piense en usar este campo,ya que 

cada vez es más necesario para el mar1ejo de la información, 

solamente que ahora será m:1s cornplicado el proceso al ilS.ignarle a 

la información retroespect i.va, que son más de 50, uoo re¡_; i stros, 

claves. refJr1endome solamente e1 liJ parte de l. i bros ya qu<c: 1.1 

parte de art:icuJos de pubJicaciones conL.iene más ele 2fi5,000 

registros y este proceso ~;ería muy largo y co:;tosu, Yil que 
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implica el análisis del material para asignar las claves y tiempo 

de máquina para editar. 

Hasta 1984 se capturó la información por medio de tcn·jetas 

perforadas, y se dejaron de solicitar los servicios del 

perforista. A partir de 1985 la información se empezó a capturar 

por medio de microcomputadoras, usando el programa DBMaster, que 

es un programa que sirve para el manejo de datos y es posible 

transmitir la información a ONIONS. 

Se diseiiaron formatos para normalizar la i11formaci6n y se 

recibio apoyo de captura digital de la Dirección General de 

Servicios de Cómputo Académico. 

b J Transmi_sión: 

Una vez registrada la información necesita ser transmitida a la 

computadora Burroughs 7800 que es donde esttl implementado el 

programa ONlONS. 

Después de que la información era registrada en tarjetas 

perforadas, éstas se .llevaban a leer, s.i algún registro 

presentaba error de sintaxis se corregía y se voJ viét a Jeer ¡>dra 

insertar en ONlONS. 

A partir de 198~ c¡ue se empezó a capturar la información en 

microcomputadora la transmisión de los datos se hace de .la 

microcomputadora a .la terminal de la ~-;j i.;1Liente m1rnera: tanto Ja 

microcomputadora como la terminal tienen un puerto serial l{S2T¿-c 

que son interconectados para transmi t i.r Jo~; datos. EJ equipo para 

transmisión no tiene que ser forzosamente una microcmputadora 

Apple, puede ser cuaJqujer microcomputadora. En u11 f11t.11ro se 
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espera contar con una PC para captura, ya que tiene una mayor 

velocidad de transmisión (1200 Baud, 1 Haud = 1 Hit por segu1~0). 

El periódo establecido para la transmisión de Jos datos a 

ONIONS, es generalmente cada mes. 

c l Mªnej_o ___ 9e __ da:to_s__:_ 

"En esta etapa es donde el procesamiento se lleva a cabo y las 

operaciones involucradas pueden tener un rango de simple a muy 

compleJo. La informacüm es arreglada dentro de una secuencia que 

facilitará el procesamiento, la determinación y el procedimiento 

a seguir en el procesamiento de cada reeistro de J¿1 j nformacüin 

entre las operaciones frecuentemente llevadas a cabo dentro de 

esta etapa" (5) 

Debido a que ONIONS está disefiado para tr11l>ajar 

eficientemente con una biblioteca de tamafio medio y la base de 

datos que se maneja en la biblioteca ya rebaso la capaci<Jnd de 

ONlONS, el manejo de los datos se ha complicado. La base de datos 

se ha tenido que a u xi liar de un subprograma que permite ai_:i 1 izar 

los procedimientos de búsqueda. Este programa fue disefiaclo por 

personal de computación del 111sti t.uto al tener lo nec1=:si<facJ de 

manejar varios archivos a la vez. El programa permite enviar por 

la terminal búsquedas en cualquiera <fe Jos campos de ONJONS y 

puede enviarse més de una búsqueda y recocerlas por la 

computadora Burrou~hs 780, inst.alada en el Procrama Universitario 

de Cómputo. La salida de la información se .imprime en papel. 

E11 el momento en que Ja base de dato~; empezó ;1 crecer ya no 

fue operante hacer búsquedas en forma interactiva, porque de esta 
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forma, en ONIONS sólo se ouede usar un archivo a la vez y como se 

mencionó anteriormente la base de datos se compone actuaJ m<mte de 

24 archivos. Esta es la razón por la que las búsquedas se corren 

en modo batch. 

d > i::ia),i<;l_a __ _q_(:LJa __ JDJo_r_m_?~:!..9_11_:_ 

Después de que la información ha sido procesada es necesario 

obtener reportes de los resultados de una manera comprensible. 

Para formar el catálogo de la b.iblioteca fue necesar.i.o que 

estos reportes se obtuvieran impresos en papel y se formó el 

catálogo de autor, titulo y clasificación. Estos catálogos 

presentan varias limitaciones como: 

1) catálogo en forma de listados. Los usuarios están 

acostumbrados a manejar el catálogo de tarjetas y se les 

dificulta el maneja de los listados. ONJONS sl permile la 

salida de la información por medio de tarjetas, pero no se 

ha hecho debido a que se está en la etapa de correción de la 

información y en este momento no tendria caso hacer tarjeta!; 

y desechar.las, además de que no ¡o;e tienen los recursos 

necesarios para realizar este cambio. 

2) Catálogo de ti tu.lo y topo¡::r.'lfico no prerse11tan la flcha 

completa. El único catálo¡::o para el púl.JU.co que pre~;enta .la 

ficha completa es el de autor, los otros do¡,; c.it.'llogm-; 

tienen un formato en donde cada f j cli<1 es una Ji r1<c:d, <.JowJe 

por supuesto no es suficiente para regislrar locJr1 la 

informaci6ri. cuando el usuario ~onsulth Clldlquierh de estos 

dos caUJlogos tiene que rem.i tirse ;1J listado dE! autores por 
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el diseño de los formatos para que todos los catálogos 

presenten las fichas completas. 

3) Mobiliario inadecuado para el ordenamjento de ljstados. 

Los muebles donde se aloja el catálogo son unos estantes de 

libros que se trataron de acondicionar para que los listados 

estuvieran accesibles al público, pero no son los muebles 

adecuados para que cada lj_stado se encuentre sj_empre en su 

lugar.Sin embargo el mobiliario no es tan importante como 

las limitaciones que presenta la organización del catálogo. 

4)COSTOS: 

Al hablar de costos no necesariamente si~nific~ tomar en cuenta 

los costos monetarios, sobre Lodo en este caso en el que el 

presupuesto del Instj_ tu to no es afee Lado di r·ec t:amente por los 

costos más fuertes de operación del sistema, ya que éstos son 

afectados por una partida centralizada que controla la Dirección 

General de Servicios de Cómputo Académico dt:! la UNAM. Aunque 

éstos costos son al tos (como se mue~:tra en la sieuiente tafl:I <tl el 

servicio de recuperación de información se proporciona 

gratuitamente. 
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DESCRIPCION 

tiempo de procesador 
tiempo de entrada/salida 
memoria en código (kword) 
memoria en datos (kword) 

uso 

0:38:35 
1:10:27 
633300 
1671161 

COSTO 

$ 694,500.00 
$ 634,050.00 
$ 531,974.lO 
$1'403,775.24 

TOTAL --------------
$3'264,299.34 

F.sta tabla 1uestra el proledio 11ensual de uso y costo del siste1a de enero a 1ayo de 1988. 

Lo que se toma en cuenta para evaluar los servicj.os que ofrece el 

sistema es el esfuerzo realizado para la utilización, es decir la 

facilidad para interrogar al sistema, la forma de salida de Ja 

información proporcionada y el tiempo de entrega de esta. 

"Al Evaluar cualquier tipo de "sistema" de recuperación, ya 

sea un catálogo bibliotecario, un indice impreso o un servicio 

computarizado, se relacionara al usuario con su habilidad para 

recuperar items pertinentes con el esfuerzo que realice y con el 

tiempo que invierta." (6) Lancaster. 

Para poder evaluar la eficacia del servicio se debe 

considerar el tiempo de respuesta en eJ que influyen los 

elementos de precisión e integridad y el factor de utilidad. 

Este sistema ha perdido muchas de las características 

mencionadas anteriormente, debido a que el programa ONJONS no fue 

diseHado para el manejo de bases de datos tan grandes. 

Por lo tanto es dificil evaluarlo porque los requerimientos 

de búsqueda de cada usuario varían y adernils porque Ja búsquf.':da no 

la realiza directamente el usuario, {por e] número d~ archivos 

que se han creado, no es fácil el acce!·;o directo i.1 liJ lm!>f~ de 

datos) sino que a través del recuperndor que realiza unn 

entrevista el usuario expresa !-;us mc:ce!> i.dades. En es t.<-: Cilso e] 
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éxito de la búsqueda depende mucho de la habiJ idad del 

recuperador para lograr interpretar las necesidades de 

información del usuario. 

El tiempo entre la entrega de la solicitud y la recepción de 

los resultados es un factor importante para evaluar el servicio. 

Las búsquedas se efectuan en modo batch, los sistemas en modo 

batch "se caracterizan por el hecho de que una vez introducida 

una tarea a el computador, el usuario no mantiene contacto ali:;uno 

con ella hasta que finaliza su ejecución."(7) El promedio de 

tiempo entre teclear la búsqueda y recogerla es de tre::: hor11s, ya 

que al estar funcionando dentro de un sistema operativo que 

atiende a varios usuarios, cuando el sistema está car~ado, que 

generalmente es en las mafianas, se tiene que hacer cola de 

espera. cuando el sistema no está cargado el Uc1111>0 entre teclear 

una búsqueda y recogerla puede ser hasta de cinco minutos. El 

tiempo real entre la entrega de la solicitud y la recepción de 

los resultados es de 24 horas, debido a que la computadora 

Burroughs 7800 esta fuera del Instituto, entonces durante el dla 

se envian las búsquedas y al siguiente dia se recogen.Secün el 

tipo de bú!c:qucda es Le tiempo puede ser o no ser r<1zorw bJ '-~ para eJ 

usuario. Existen búsquedas que se pueo~den recuperar rnfis rúpj do 

manuaJ.ment<!, pero /iay otra~.; que e!~ i.r1dispensatile l1ar;erJ 1:1s por 

medlo <:Je ] a automaU zac:ión para qur~ sean má~~ rúpjda!> y 

confiables. 

El exito de la búsqueda consiste en cuantas referencias 

pertinentes o relevantes recuperó el 1muario. 
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En el cuestionario aplicado a 100 usuarios que solicit:aron 

búsqueda automatizada (ver anexo 3) con el fin de saber s]. el 

servicio cumple con los objetivos trazados, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

En la pregunta: ¿ En que porcentaje llenó la bibliografía 

sus necesiades de información? la respuesta fue: 

723 contestaron que en un 60-80% 

18% contestaron que en un 80-100% 

10% contestaron que en un 40-60% 

La otra pregunta fue : La información de la Biblioteca se maneja 

por medio de un programa de computadora para recuperacjón de 

información. Considera usted que la implantación de un sistema de 

este tipo: 

a) minimiza el tiempo de búsqueda 

b) es igual que un sistema manual 

c} obstaculiza las búsquedas 

El 100% contestaron el inciso a: minimiza el tiempo de búsqueda. 

Porque a pesar de las limitaciones de éste, los usuarios reali%an 

un minimo de esfuerzo para obtener una búsqueda automatizada. 

Este servicio que es una d-= las metas f"i naJc~s deJ sistema 

esta funcionando a pesar de la falliJ de un an:ili.:;.is más 

exhausU.vo de la lnf"ormacjón y <Ü~ t.odo~; los probJem¡¡s que han 

surg:ído. Dentro de1 úrea tlL~ la <i11lropolot;ia ¡,s 11n gr-;111 apc•y<> por 

el hecho de poder recuperil r· ma ter .í.aJ es illt lj¡;uos y actua 1 (~~; y 

sobre Lodo .la más valiosa ayuda que han sido Jo:' .ict:.ic11los clt~ las 

pubJic<iciorn~~; P<~ciódi.ca~;. yn que 1<1 bilJljoLl!Ci1 adqu.i0n: .i<1s 

publ icac.i ones mf1s relevan tes t. c1 nto nac .i ona] e!:~ com<> 
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internacionales de carácter antropológico, y aunque muchas de 

estas publicaciones se pueden consultar en bancos de datos o 

aparecen en indices especializados, es más rápido y más 

económico, sobre todo para los investigadores del InsU.tuto, 

tener esta información a la mano. 

Ahora lo que se debe tomar en cuenta son los costos que 

ocasionaría mejorar el sistema, hacerlo compatible con los 

sistemas existentes y de esta manera poder integrar la parte de 

libros al sistema LIBRUNAM y analizar la información para lograr 

una recuperación más alta. 

El primer paso para mejorar el sistema es normalizar la 

información, esto requiere de muchas horas-hombre de trabajo que 

en estos momentos es imposible considerar dentro del presupuesto 

del Instituto. La solución es conseguir ayuda Institucional por 

parte de las escuelas de bibliotecologia e instituciones que 

imparten la especialidad para que con grupos de estudiantes se 

pueda llevar a cabo la corrección y normalización del catlilogo 

minimizando los costos. 

También se requerirá muchas horas-máquina, para la 

corrección y depuración del banco de datos. Con el fin ele ahorrar 

tiempo de máquina en la Burroughs, se trataría de auxiliarse con 

equipo de apoyo como microcomputadoras. y hacer .las correcciones 

por bloques. 

El segundo paso seria la integrnción de la base de datos de 

libros al sistema LIBRUNAM y de esta manera no seguir trabajando 

como una bibli.oteca aislada y poder Jntercamb.i ar información con 

todos los sistemas importantei:: del mundo. 
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En esta etapa hay que tomar en cuenta los costos de equipo y 

programación. El equipo necesario seria una PC y un modem que 

actualmente tienen un costo aproximado de lS,000 dólares. 

La tercera etapa seria el análisis de la información. Usar 

el campo del programa ONIONS que hasta ahora se ha dejado en 

blanco {CLASSJ y que esta disefiado especificamente para formar 

índices de palabras claves en lenguaje natural. En esta etapa se 

podria hacer lo mismo que en la primera solicitar ayuda 

institucional pero en este caso a instituciones que imparten la 

carrera de antropologia, con el fin de que las personas que 

analicen la información tengan conocimientos de la materia y el 

proceso de análisis sea más rápido y efectivo. 

También en esta etapa hay que considerar los costos de 

horas-máquina para insertar información. 

4) EQUIPO: 

Al iniciar la tarea de automatizar el catálo~o se optó por usar 

los recursos que en ese momento la Universidad ofrecia como fue 

el tener acceso a la computadora Uurrouchs 6700 que era una de 

las más grandes y completas que exlstian en México. En 1984 deja 

de operar esta computadora y se cambia eJ. sistema a Ja 

computadora Burroughs 7800. 

La Burrougk.; 7BOO tienen una capacidad de memoria 

impresionante y una velocod¡icJ de trabajo incre.ible para leer 

información, almacenarla y para procesar o emj t.i 1· l"!!Sll l 1.<1dos. 

Consta de 2 proces11dores G<:::nt ralt:s (cerebros dl~ L:i mi1q1Jl11n) y de 

dispositivos periféricos de do~> U¡><H>: l) de aJni<icenamier1t.o: 

- 106 -

l 



lectora de cintas, discos, memoria, etc.; 2 procesadores de 

entrada y salida: 2 lectora·s de tarjetas de 1200 por minuto, 3 

impresoras de 2000 lineas por minuto y una impresora de 1:;.00 

lineas por minuto. Tiene un disco removlble de 14 unidades de 1BO 

mil millones de caractéres; y un disco fijo de 20 unidades de 200 

mil millones de caractéres. Tiene 4 unidades de cinta magnética 

de 9 canales de 6250 y 1600 BPI; 6 unidades de cinta magnética de 

9 canales de 1600 y 800 BPI; una unidad de cinta magnética de 7 

canales de 200, 556 y 800 BPI; 6 megabytes en memoria. El 

Instituto está conectado a esta computadora por medio de una 

terminal de pantalla instalada en la Biblioteca (Ja que 

caracteriza a las terminales de pantalla es que son más ráp.idas 

que las de papel). 

El equipo que se usa para captura y pura la Lransmisión de 

datos es una microcomputadora Apple II, la capacidad que iie11e la 

micrcomputadora es de 128 k. 

En la etapa para integrar la base de datus de ljbrus al 

sistema LIBIWNAM se deberá considerar el equipo necesario para 

formar parte de la red automalizada de Bibliotecas de la UNAM. 

REFERENCIAS 

(ll OllIOllS: Siste1a para la mipulaclón de bibliografía / Hax Diaz y Juan L11d!011. p. 16-20. 

(2) ONIONS: Síste1a para aaneJo de blbllografia. V.1: Hanual para usuarios / H.1x Diaz y Juan Ludlow. p.11-19 

(3) l!CGRAW HILL OCYCLOPEDfA OF SC!EnCE AllD TECHNOUXiY. llell York: HcGraw lllll, 1971. V.4: p. 22 
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CAPITUJ.O VI 

VENTA.7AS DESVENTAJAS Y Lll11TACJONES 

1) VENTAJAS DEL SISTEMA: 

a) La principal ventaJa del Sistema ONIONS es que por medio de 

este la biblioteca ha logrado ofrecer servicios que muy pocas 

bibliotecas ofrecen y sin ningún costo para el usuario, corno 

es el servicio de búsqut:das automatizadas t:specializfülas en 

antropologia y ciencias afines. 

b) Otra ventaja es que minlmiza el tiempo del procesos técnico rJe 

los materiales. El banco de dat.os que hasta al1ora se ha 

formado contiene libros, microfilms, sobretiros y todos los 

artículos de publicaciones periódicas recibidas en Ja 

Biblioteca, que juntos suman más de 300,000 referencias. Todo 

este material se proceso en menos de siete afíos, Jo cuaJ 

hubiera sido imposible mediante un s.istema maT111dl. 

c) El programa tiene .la característica de ser muy f Jexitd.e, 

aunque no se le dio la u ti.l.idad adecuada, lla perio i tido que 

según las necesidades del banco de <la1-os se Je haear1 J.os 

cambios r~rtinentes (comunmente llamados parches) siempre con 

el fin de mejorarlo. 

d) El pro¡_: rama L.i erH~ muchas pos.i tJj J j dad e~; de t!XpJ (> 1.<i r· J d 

.informaci<111: por· aut(ll', t.ít:ulo, 1:L.1:;lficaciún, cu1t.lquier· 

palabra que ~~e encuentre dentro deJ l•.~Xto de Ja f :i cl1i1 o una 
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combinación de ellas, por año, editorial. lugar, serie, por 

un periódo de años y por palabras clave. Se puede pedir la 

información usando frases completas o con cortes escribiendo 

los primeros caractéres de una palabra. (capitulo lVl 

e) Se pueden producir listados de toda la información almacenada 

en los archivos por orden alfabético de autor, titulo, 

clasificación y ternas (que aun no han sido asignados/. 

En el caso de autores se pueden obtener dos listados 

diferentes: uno ordenado por el primer autor y otro que 

considera a los coautores. editores, traductores, etc., en 

cuyo caso cada ficha aparecera tantas veces como autores 

secundarios contenga. 

f) Genera indices K.w.r.c. (Key word indexed in contextJ 

2) DESVENTAJAS DEL SISTEMA: 

al La desventaja mas grande que presenta este sistema es la falta 

de compatibilidad con otros sistemas. La carencja dP 

planeaciOn que existio en el proyecto de automatizacion no 

permitio que se tomaran en cuenta mucnos aspectos muy 

importantes como la adaptacion o el dise~o de un formato 

apropiado que perrnjtiera la compati~iljdad y Ja normalización 
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de la información. Esto originó que el sistema este 

funcionando aisladamente y no se pueda inte1·c;arubiar 

información con otros sistemas. 

b) Otra desventaja del sistema es que el costo de operación es 

muy alto (capitulo V). 

cl El usuario no puede operar el sistema directamente por lo 

complicado que resulta el manejo de varios archivos. 

3) VENTAJAS DE LA BASE DE DATOS: 

a) La base de datos que se ha creado representa una herramienta 

muy valiosa en las investigaciones antropolO~icas por 

contener todo tipo de materiales tales como monografias, 

tesis, los articules de todas las publicaciones periódicas 

recibidas en la Biblioteca, microformatos, sobretiros, etc .. 

todos de carácter antropológico. 

4) DESVENTAJAS DE LA BASE DE DATOS: 

a) En la etapa de planeamient•) para l.:. óut.:i111.:;tizac.1.~n del .:..:.::rvo 

de la Biblioteca no se tc~aron en cuenta aspectos muy 

importantes. debido a que no intervinieron bibliotecarios 

profesionales en el equipo de trabajo. El sistema fue 

planeado con un grupo de tral;ajo de espeGial i':t.:if: en 
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computación y el Director del Instituto, en aquel entonces, 

el Dr. Jaime Litvak King, Doctor en Arqueologia. 

b) La captura de datos se hizo a corto plazo capturando el 

catálogo retrospectivo con los datos que contenía el catálogo 

manual, con errores, omisiones, etc. Debido a que el catálogo 

manual no contenía encabezamientos de materia, claves, ni 

ningún otro tipo de análisis, en el proceso de automatización 

se omitió esta información. La entrada de los datos fue 

rápida pero incompleta. por no tener conceptualizado las 

dimensiones del sistema que se requería. 

c) La información que entraba no se verificaba de modo que entro 

mucha basura y datos que se cambiaron que alteraron la 

informacion sobre todo en los registros de articulas de 

publicaciones periódicas donde si se llegaba a cambiar un 

número por otro se pierde la recuperación física del material 

d) Por otro lado por este apresuramiento para introducir los 

datos no se aprovecharon todas las ventajas que ofrece el 

programa como son el· uso de corchetes en la parte de AUTHOR y 

TITLE que origina automaticamente referencias secundarias. 

5) LIMITACIONES DEL SISTEMA: 

al La principal limitación es la incompatibilidad. No es posible 

compartir ni intercambiar informac1on con otros sistemas. 
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bl ONIONS está disenado para trabajar con una base de datos de 

tamaño medio. Se ha ampliado la version orit:inaJ , para que 

pueda manejar la base de datos que actualmente consta de 24 

archivos ordenados alfabéticamente por autor, cada archivo 

corresponde a una letra del abecedario, excepto el último que 

contiene X,Y y Z. 

el No discrimina los artículos (el, la los , the, etc.) 

d) Solo usa mayúsculas. 

el No se pueden obtener listados alfabéticos del campo REF2. 

f) En los índices K.W.I.C. lkey word indexed contests) no suprime 

automaticamente los artículos. conjunciones, etc. 

g) No hace búsquedas en forma fonética. 

6) LIMITACIONES DE LA BASE DE DATOS: 

a) La principal limitación es la falta de un análisis de la 

información. Esto repercute en la cantidad y la calidad de 

informacion recuperada, siendo que en el sistema ONIONS esta 

bien definido el campo para recuperar por temas o por claves 

y generar indices, además es el campo más potente y mas 

rápido de ONIONS para recuperacion .. El campo de ONIONS para 

este fin (CLASS) en el momento de capturar los datos 

permaneció en blanco, despues cuando se unieron los archivos 

de libros, microfilms y articulos de publicaciones peri~jicas 
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~n este cámpo fu~ donde se hizo la distincion del tipo de 

material. 

bl Por el apresuramiento para introducir los datos no se 

aprovecharon todas las potencialidades que ofrece el programa 

como son el uso de corchetes en los campos AUTHOR y TITLE que 

originan automaticamente referencias secundarias. 

7) OTRAS DESVENTAJAS: 

al El trabajar dentro de un sistema operativo con tiehpo 

compartido. representa una gran desventaJa , ya que cuando el 

sistema está muy cargado porque está atendiendo a muelos 

usuarios, es demasiado lento, o cuando se origina alguna 

falla hay que esperar a que el sistema vuelva a operar. 

b) La desventaja que presenta el tener el catálogo en lista,1os 

de computadora es que no se PLtede actualizar la 111formac: un 

en forma inmediata, como se podria hacer en un catálogo de 

tarjetas, debido a que al insertar nueva información al banco 

de datos, cambia toda la numeración en los archivos . Si~ 

embargo si es posible formar el catálogo de tarjetas. pero er 

este momento no es conveniente, hasta haber normalizado 16 

informacion. por el costo que esto representaria. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Debido a que el principal problelllét que presenta el sistema es 

la incompatibilidad con otros sistemas, esto es lo primero 

que se debe solucionar. 1,a solución está en integrar el banco 

de datos de libros al Sistema LJBR!JNAM. EJ proyecto 

consistiria en llevar a cabo las siguientes etapas: 

a) normalizar y depurar la jnformaci6n del lianco de dalos. 

b) adquirir equipo parn conectrirlc, al si.stemil LTBR!JNAM que 

consistiría en : 

1 l:ínea telefónica (ya se tiene) 

1 PC 

1 Modem. 

c) Programación necesaria para transmitir banco de dat.os de 

libros ONIONS al sistema LIBRUNAM. 

La existencia de una microcomputadora conectada al equj po 

Alpha Micro de la Oireccion General de Bibliotecas perJOitiria 

programw:: y perrnitiria la c.:onexJ<•n .Ji1·ect:il a otros l)ancos <le 

de LJHRUNAM, por ·~jempJ<,: D.T r.J,or,, ORRJT, 

OCLC,etc. 
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2.- El Prirner paso para p<.•der Integrar el ~istema ONIONS a 

cualquier otro sj sti::111a compatililr.:: r101·n1nJ J r.flr 

informaciór1 del banco de datos y u ti lJzar re~las comúnes que 

sean compatibles y permitan compartir e inter<.:ambiar 

información tanto entre bibliotecas como entre sistemas. Los 

costos, tiempo, capaci 1.ae;i.6n, pro~ramación y equipo 

necesarios estarían compensados con los beneficios que se 

recibirían. 

E.l sistema más adecuado para traru::port.ar la base de datos 

ONlONS sería el sistema LIBRUNAM, ya que esta basado y 

respeta el formato MARC que lo hace compatil>Je con todos los 

sistemas del mundo que usan MARC; y busca representar los 

elementos re.levantes de una obra para que con base en eJ.l os 

el usuario pueda recuperar la iníormacion desenda. A grandes 

razgos los pasos necesarios para Ja normal i ,,,é1ci 611 y 

transportación de esta base de datos serian: 

a) Sol i<.:i Lar asesor i a de bi l>U o Let:<Jr i.os y pr¡~ramadores 

profesi<,11ciles qu<= manej;rn P.l slste111a LlílHLINAM. 

b) Análü;is de Jos formato~: MARC/DGH y ONJONS con eJ fj11 de 

detectar lus e] ernen t.os om i Licios en ·~ 1 fo rmi1lfJ ONl ONS y 

estabJ.ecer en base a Ja~; necesidades de }(•S usuar·jos y d.:! 

las normas de catalo¡::ación mt.s actu,ilizrnlas qu<-: dalos 

deberán i ncJ ui r·se, nu soJ <> 1;un el objeto de rwr·rna.li ;..,ar· 

sino también de in.:.: remen lar· J él cd.l.i déHl de 1" base de 
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datos. 

seleccionar la roá~ adecuada. En caso de que éstos 

resu1 taran ser muy t:eneral es o no al Gtil!Zill'L11i il cubrí r las 

necesidades de la colección, diseñar un tesauro o una 

lista de palabras clave en base a estas necesjdades . 

. d) Capacitaci611 del personal para el proceso técnico donde 

se implementarían las sit:uienles etapas: 

i i Ciilcilu~a<..i011: usarKlo las Ret:lc.i-; Ant: l.oci111er.icanas de 

· CataJo¿:acj 6n. 

ií} Clasifi<.:aci6n: se¿::uir usando léi c]asificacion de Ja 

Bibliolec.a del .lnsti.Lut.o para ui-;o intt:r110 y Cúfl ·~l [in de 

normal izar usiir parrlleJ amente le. el e.si fi crtción de Jél 

Biblioteca del Congreso. 

iii} Codificación: será en base al formato MARC/DGA. La 

codificación de la información retrospectiva se puede 

llevar a cabo directamente en un arcldvo copia de la liase 

de datos ONlONS y después mediante programación hacer la 

transportación aJ 8j.st..=:ma LlBRUNAM si.!1 afe<:tar· .los 

archivos fuente de ONIONS. 

iv) Capt.urd: será necesnriu diseiíar un f(Jr111atu 1je taJ 

mant::r'il que ;ulemas d(·! l11t.e¿::rar lc1 l11for111<1ci,,11 dl sis lema 

LJ HRlJNAM, sea pü!3 i l>Je set:U ir ric turi 1 j :i:illldü 1 "' l>ru~e de 

dat.o~; ONlüNS. 

3. - Mejorar el l•am:o de datoic; ONJONS. f1 ¡ie:-;ar <Je i rit.•~t:rar Je. 
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partt: de lj hros de eJ. t;anr.:o de dat (Is ONJ ONR a i • .r HRllNAM, ef: 

conveniente set;uir manten.i.ericJo esle banco de datos liast:a no 

estar completamente i ntei:;ré.ldo a otr(J si sl.erna, d1~bi do " que 

con el se ofrecen dos servicios al públ ic(): ·~laborac.i(i11 de 

bibliogrdfías automati:irndas y tloleti '' de nuevas adqu.isj ej emes 

y además hay que tener muy en cuenta que el sistema ONIONS 

esta formado por .libros, nd<orofjJm~'· solwetiros y arUculos 

de rev.istas, con todo este materJal junto es come, se elriboran 

las bibliografias automatizadas. Si :>e sepdrarn una parte del 

l)éiíJCO de datos de ONlONS el serv ic.ic• de búsquedas 

b.ibliográficas estaría más J ind tfido. De manera que seriJ 

necesario continuar 

paralelamente. 

trabajandv con los dos s.i.stemas 

Para mejorar eJ uso del si!'lt.ema ON lONS y J o¿_;rar una calidad 

más dl ta de recuperación se recomiencfa Jo f'igu.iente: 

a) Usar los corchetes en los campos Al/THOR y TJTI ,¡:;, Ud y 

como lo se~ala el programa, ya que el uso de est0s 

permite la creación automiJt j ca de referencias 

sec.undar.ias. 

1') F:l pro~rdmét !J•o! rrn i 1 e qu0 l é• i 11f (JJ"ID<H;i úr' sen éJ11aJ j ,-.¡1da 

para Jogrdr uria calidad rncii-; d l li:t e11 la recuperación por· 

medio deJ campo CLASS Se recomi e11da Jo 111 j J j ~'.11cj (,,, de 

este campo que ck:scJe un pr.i11cipi<• se cJc,,j;, en bliinco, Yrt 

que se es tan desperdi ci a11Jo muclros de Jo~ "'"e:" 1·!::0s que 

ofrece el programil pü ril pCtder .~xplülar 

.informacl 611. 

- 11 fl-
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4. - Las s:lg11ientes recome11di.1ci.011es so11 con el r i.11 el<-: mejornr la 

base de da tos y mi nj nd ~ar el t.ü~111po de búsqueda ma11ual : 

a) que los cr1tálogos de titulo y lop<.>t:ráfico content:an lo 

ficha completa, ya que únicamente el catálo¡;o de autor 

contiene los datos completos, cuando el usuario realiza 

su búsqueda en los Jjstados de tí1.ulo o topográfico, 

tiene que remitirse al cdtálogo de autores para obtener 

la información completa. 

b) lnc:.luir el nombre abreviado de las publicaciones 

ped ódicas en Jos articulos para evi 1"n1' que el usuario 

tenga que hacer dos búsque<lc1s, ya que gener;i lmen te p;i ra 

conocer el ti tuJ o de Ja pulJl j cacj 611 en que se encuentra 

el articulo, se tit:lle que remitir ril registro tle 

publicaciones per j ódi ca.s con J c. el ave de Ja [IUIJ] j c:«cj ú11. 

e) Incluir la pagi11aci6n completa de coda art.ículo de 

publicación periódica, ya que únicamente se mencior~ la 

página in.icial, y para e.1 usuario en muchas 0casiones es 

úti J. conocer la extensi. ()n del c.rU c:uJo desde e 1 ca t.¡'tJ.(lt:<>. 

d) Del trabajo de i11di?.r1r art.icul<>s de congresos, mesi1~" 

redondas, simposia, Jilwos, etc., é:HHl no se han obtdl.ido 

resulladus, debido a que este trabajo le, esUi n~r1lizando 

u11a sol él 1>ersonc1. J•:f; nec<~sarj (1 con1.rntar 111.'•s personal 

¡Jara .lil rt~dliz;,ció11 ele,, •~:·;La impurl.<1nt•~ Lr1rt~r1. ya qu•_, ]¡1 

inserción de e:'»1.iJ ir1for·mac.it111 a.I l>ill1cu dé clat o:·: 111 

e11r.i.quec1~r"rí en !~ r·«11 111"11.i dr1 y :>•~h• de mb:·: 11 L i i i diid ¡>iH'd 1 ri 

ant1·01n>lut:Íd. 

-1 l 9-
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5.- Entablar relaciones muy estrechas entre bibllotecdrios y 

especialistas en compu taci6n que manejan J ¡, liase de da 1 CJS 

ONIONS, con el fin de lograr un mejor aprovecllamlenlo de los 

recursos que ofrece el si sterua en base a 1 as necesidades de 

información de los usuarios. 

6.- No se recomienda implantar el uso de este sistema para nint:ún 

tip6 de biblioteca por la lncompnt ibllülatl c¡ue pres~nta con 

otros sis1emas. 

-1:w-
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CONCI .llSJ ONES 

l.- r:J sistema r1::fJ1::ja una f'11lté1 de comunicació11 entrt:: 

bibliotecarios y espe<:idlistas eu coruputé1ci6n, r.11 no haber 

tomado en cuenta aspee tos muy i ruportantes en la e1:apa de 

planeamiento que repercutieron más tarde en la operación del 

sistema, como la carencia de un programa y un formato 

adecuado que permi. t ierii la no rmrl lizac i ón de 1 r1 in f ormaci611 y 

Ja compa U bil j dad con otros sist.emas. Otro aspecto muy 

importante que se omi.tió fue e.l i11hilis1.s ele Ja información, a 

pesar de que el manejo de Ja j¡1formaci6n por medio de 

indices, palabras claves, descriptores, etc., es una de las 

funt.:iones 1irj11cipé:tles 

caracteriza. 

que contempJ é:l ONJONS y 

2. - F:J sistema esta fuur.i onando a pesar de 1 odas las J j 11¡j 1.éH;iones 

y desventajas que presenta, sin embart:o .ln incornprltibiUclad 

de este con ot.rns sis temas lwce que se cal i f j que •. :01110 un 

sistema nisJado, porque no permite comp..irti.r t~ intercambiar 

ü1formaci6n con ni ni::ün sj s1 emél. 

3. - Todos los problernai-; planlenclos en (~i;Lc~ sü:Lerua tienen 

solución, soJo que e.L esfuerzo y Jos n~cursos necesarjos para 

mt~jorar 1 o i lllP l i C..élfl q1J l za el doble de 1 os recur:.;of; humnll<•:-; y 

mater.idJe~; que 

imp.lantarlo. 

-1/.1-
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f lexilile y sencillo, pero no es el ét<.Jecuddo para j ni1i.I itnU1rse 

en ningún tipo de bibllotecd, porque au11<1ue esUo disf=iiado 

para manejo de uiblio~rafjél y tiene muchas posil.J.iJjd<111es de 

explotar la información tiene la desventHja de no ser 

compatible. Además en el momento de implantarlo no se 

aprovecharon todas las caracteristicas que ofrece para lograr 

una caJ jdad de recup.::raci6n más aJ1.a. 

!:>.- El banco de tlatos que se lia logr·afh) crear med.iante el 

programa ONJ OHS es una herramienta muy val Ü•Si'l piH'i'l J ét8 

investigaciones antropológicas y ciencias dÍ J11es, p,)r 

contener además de monot;rafj as, Lo<1os Jos art.icuJ <•!:! de J as 

publicaciones periódicas recibidas en la biblloleca, asi coruo 

muy pronto se enriquecerá más a] i 11cl.td 1' 1:odas las pcmencj éls 

de congresos, mesas redo11Clas, s imposia, etc. y lú!> <ir t.i culos 

de libros con Leni dos en el acervo de Ja tú !Jl j oteé: a. 

Por el valor que tiene este banco de datos es urgente empezar 

a trabajar en .1 a norma U zación y conversió11 de és1.t'! él un 

sistema compatible. 
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I ;isn TUTO DI: IllVl:ST I GACIU:IES ANTROPOLUG I CAS 
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HORAtUO 

LUNES A V l ERNES 
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COMISIO~ DE BlriLIOIECA 

FERNANDO HORCASlTAS PIMENTEL 

JAIME LITVM~ KING 

LUIS ALBERTO VARGAS GUADARRAMA 
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VIRGINIA ESPINOSA SANTOS 

oIBUOTECMlüS 

JOEL !SAJAS CHAVEZ TREVliiO (p,M,) 

IRMA GARCIA ORTIZ (A,M,) 

ANGELA LAGUNAS RUFINO (A.M.) 

JUANA DE LOS ANGELES MEJJA MARENCO (P,M,) 

JOSE TOHRES SAENZ (P.M,) 



- l -

Este mar.ual 5~ ed!ta para fac:t.lltar el use Ce l~ Biblioteca del Ins
tj.tu~c. d" Inv<of\t iga<0iones Antropológicas. Represc.ntil la sit:rnci6n al 
cumbia al :iucvo edi!icia y cualq:uier corrección o aumento t>er~ cc:r.ur.i_ 
cado ¡»:>:- los tJibl:locccarion en sl: boletín. 

Conste de yar1an p~rtes. 

1 ¡ LiSta d1! Pencnill de la Biblioteca. 

2) Reglamento ir.terno. 

3} Se~cion~s gcnerñles. 

4) Seccione& &spec!ficas do los fondos. 

En los c:a&os de las Di!Ccioncs espec!ficas los datos incluyer. el nombre 
de' la sccc::i6n ocie 12> ce·.iista, su co\!ificaci6n pari!. .se localizaci!>n 
seg~n el niste..rna ONI.C!'JS, que ser.ti usRCo pa=a le autornatizcoci6n de. lú 
biblioteca ":l su co'.!.c.::aci6n en r:l acervo. Este Ultimo estl ccmt'Uer.t:o 
por una cif.ca '!lle constt. de lan siguicr1tes pa.:tes: 

Una letra que puede st;r L, indi::ar.dc C:t.'h:! esa secc.i6n ee: eni:ucntra tn 
el 1rnl6n ce lectura 6 1: 6 s que indica la colocaci6n cent~.'.> del ¡;,,--
16n de <!cervos ~cf pl::::f;°o) -

Un nCirJerc que prcceG.e a una :!.!n~a diagonnl, indicando el mlmero del 
litr::ero en que cst:.á, otro número, deapués de la diagor.al, ::.ndicando 
ol ar.aquel de lll on que se encuentra y, despur;.t: de un q•Ji6n otra ci
fra indicando el entrep~ño donde comien~a esa parte. 

Ej •: 

~.FRICA occrDENTAL 

Sccci6J 

E'l'Nt Af,B 

Clave muo:m 
N~)~· 

librerJ l 
anaquel 
ont::epaño 

Para acomodar lo!: libros dentro de cada .t:océi6n, se. ha diseñado un -
SiGte.'lla Cll el cual el apellido del autor Ge convierte Cn una clave. 
Esta clave respeta la inicial ~el apellido paterno del 3Utor y con-
vierte laa tres siguientes letras en nGmeros se9W-, la tabla siguien
te: · 

letras 

ABC 

DE? 

clavo 

l 

2 



letras 

GHI 

JY.L 

OPO 

llST 

líl!Z 

clave 

7 

a 

Al .final se inscribe, con minas:::ula, la pr.imer letra del t!tulo del 
libro. 

lio se toma en cuenta, ni para el apellido ni pa::a el título, los ar 
ttculos como por ejemplo: el, la, los, las, un, una, uno, unos, unis, 
the, a, an, le, loG, un, une, uneG, iJ., qli, der, das, die, !ls, etc. 

No se 1Jdila por el ino,,-,en~o, 1"" guía al fondo Coroao, porque no ha sido 
procesado y :;e inclui!'~. en e.l r.:o;nento o¡:>ortuno. 

Se inciuye una lista provisional de revistas, ::in nu colocuci!Jn, que 
se modi! 1ca:-á en una ccmunir:ac.i6n .povte.ri0r. 

Colabor.rn en el arreglo de la. Eibl.ioteca para su cambio y en distin
tas fases de la elaborac10n de este ~:anual, ade:;:~s del peroonal de -
la Biblioteca, las ~i.quiontcll pttraon6&, J'ai:ctl r*¡.tv~k Kinq, Morriaan· 
Lim6n &iycl?, r.uc.i.o G11::ia.an Cedillo 'Y ~.aríll Eugen1r< Nufü~E. 



FONDOS E S P E C l h L E S 

H~sta el momento la n.:.blioteca cuenta con varios fondos especiales 
qua hiJn sido adql!iri.dos o donados. Estos son: 

FONDO BOSCH-GlMl'EPJ" Consista principalmente en trab~jos sobre -
?rehistoria Europea y, en general, dal Vie)o Mundo. 

FONDO JUAN COMAS: Con!;ist.e prir.ci¡.:almente en trabajos sobre Antro 
poiog!a Física e Indigeni~m~ .. 

om;;.cre:i JAIME L!Tlll\K !IING: Consiste p:-i:icipal:::ente en trabajos 
seOre ~etodolog1a hl'queol6g1ca. 

FO~DO NC-GüERl\; so~siste principal¡r,ente en trabajos sobre l\.rqueo
log!a en HnGoam~=¡ca. 

COLECCI9~ P .. ;.!..OOI;1· .. tro KOER .. t)ELL! Con5istc princípalrncr.te er. ~rablijor. 
s:;;:..::e Arqueolog1a cic Me~oarr.é.:-icl1. 

COLECClON RGBIN DE Ll\. DORB:)~: Co:'\:'.iiste ¡:irincip<lW.~nte en trñba
jo5 sobre A.rc;:u.;!ologia. y /\ntroPolcg!a ~~aico. 



s r. e e I o N E 5 

EN:IC!,OPE~!l\.S Y DICCIONARIOS 

VAP.IA 

TE:Cl-i!CA 

GEOGRAf'IA 

lllSTOR!A 

FUEN'I:i:S 

JlJn'ROPOLOGI;. GENE!!AL 

llNTROPOT..OOIA FISICA 

1.RQtJZOLOGIA 

ETNOLOGIA 

!..INGUIS':ICA 

-:tNERALES 

ENC 

VAR 
TEC 

GEO 

llIS 

FTE 
ANT 
A." 

¡·.:;o 

E'nl 

L!ll 

L/!-4 

L/3-1 
Nl/1-l 
Nl/5-1 

1;2;2-1 

N~/7-1 

N3/3·1 

N3/13·l 
N~/12-l 

lllJ/"!··1 

ND/6·1 

E N e ! e L o p E o I A s y o ¡ e e I o N A n I o s 

Mt:Y.OR!M DZ CO~lGFZSOS GEN&R.hLES 

.EHGCLOl'EDlhS GEÍlEllALF.S 

El:CICUlP!:DIAS ESFJ=.:Cl/'.U:S 

DICCIO?IAllIOS 

V A R l ll. 

REPORTES Y ABSTRACTS DE CONGP.ZSOS 

.REPORTES DE INSTITUCIONES 

CATl'.LOCOS COl!ERCll>.US 

DIRECTORIOS 

BOL!::l'INES DillL!OGRM'ICOS 

TECt;ICA 

IIB!l\:lOOLOGJA GENE.llhL 

T!:CNICJ1S Df. ll!WSTIG.\CION 

HATL:!'.ATICi.S .GENI:ML 

ESTJJ)!STICh 

CEOMETRIA. Y GlW:'ICT..S 

COM.FU'rAClOI'! 

ThXotlO."!.IA 

Bllll.IOTECOLOG!i\ 

MUZ_f~RlJ>lA 

UNIVERSIT!..:'UJ, 

El!C 1 

ENC 2 

ene 3 

ENC 4 

V.>Jl l 

VIJ! 2 

VAR 3 

Vl\R 4 

VhR S 

TEC l 

TZC l.l 

'l'EC 2 

TEC 2.1 
'l'l?.C 2.2 

TEC 3 

TEC 4 

Tf.:C 5 

TEC G 

TEC 1 

L/1-l 
L/1-4 

L/2-2 
::.;2-3 

L/J-l 
L/3-2 

L/3-3 
L/3-4 
L/3-5 

Nl/l-1 

Hl/l-5 
111/1-6 

Ul/2-5 

Nl/3-2 
Hl/3-3 

Nl/3-6 

Nl/~-1 

?il/4-2 
. Zll/4-4 



G E O G R /\ F I A 

GEOGP~'\FT/\ llINDIAL ( •} GP.0 Nl/5-l 

GEOGIV\rT/1 CUl\NTITl1TIVA GEO 2 lll/5-2 

/\TLAS GEOGRJl..FICOS GEO 3 Nl/5-3 

GUIAS GEO 4 Nl/5-5 

CARTOGR;PIA Y FOTO 1\EREA GEO s N1 /6-7. 

ECOLOGIA GEO 6 Nl/6-4 
GEOLOGIA GENER/\L(•) GEO i Nl/6-6 
GEOLOGI/I DP.L VIEJO MUh"DO(•) GEO 7.1 Nl/7-J 
GEOLOGV\ DE AMER¡cl.(•) GEO 7.2 Nl/7-4 
CEOLOGIA DE llEXICO ( *) · · GEO 7.21 Nl/7-5 
CUATERNARIO GEO 7.3 Nl/B-1 
CLIMATOLOGII\ GEO 8 Nl/9-1 

BIOLOGI/\ DEL VIEJO MUNDO(") GEO 9.l Nl/9-~ 

BIOI.OGIA DE 1'!{ERICA ( •) GEO 9.2 tu/S-5 
BIOLOGIA DE HEX!!:o·c~1 GEO 9.21 Nl/l-2 

H I STORIA 

HI STORII\ o~; L1\ CIENCIA llIS 1 N2/2-1 

liISTO.RI01~.<AFIA HIS 1.1 N2/2-3 

t.TI..113 ll!.STORICOS HIS i N2/2-5 
P.tsro:.1.\· HUNC!l\L(~) llrS 3 N2/2-ú 

VI.E~) MUNDO(~) HIS 3.1 !12/3-2 
AS .. A HIS J.ll 1'12/3-3 

tu HOPA HIS 3.12 N2/3-~ 

l!ISTO!l~., DE AMERrCA HIS 3.2 N2/4-l. 
MEXICO GENE&'\!, ( •) HIS 3.2l N2/4-4 

llEXICO CONOU IS1'A ( •) HIS 3.211 N2/5-2 

MEXICO COLOHIAL !!IS 3.Z12 1'2/5-3 
1'.!:X!CO MOOERJ;Q(*) ll!S J.213 N2í6-1 
AAER!CA IJ,Tl.NA HIS J.n N2/6-~ 

l"OBllTES 

MUNDIALES FTE 1 r-:2/7-l. 

Bl!lLICAS E'TE l.ll S'2/7-2 

GRIEGAS FTE l.12 N2/7-i 

!..A7INAS nE 1.13 n:l./7-5 

PENI!!5UIJ, IDERICh t'IT. i.1.; N2/B-l 



Nlf:RlCA FTE 1.2 1:2/8-3 

MI:SON·UmICA y NORTE DE MEXlC:O FTE l.21 tl2/8-6 

Ml,SOM1EP.ICl\ y llORTE DI:: 1-\EXICO .ESTUDIOS H2_ FTE l.2111 1::v9-2 
DEllNOS 

CODICES Nl.Jl\li\ FTE 1.211ll N2/9-3 

CRONICAS N!ll!Ui\. FTE l.211D N2/9-6 

Ml\~A FTE 1.212 N2/10-4 

MEXICO Y CENTROJ\MRRICJI CONQUISTA FTE 1.22 N2/10-6 
MEXICO Y CENTRONiERICA CCLO!:IAL PTE l.23 NJ/1-.l 
l'.EXICO Y CEt."TROi\MERICA,COLONIA Y .HÓOERNO, FTE 1.24 NJ/1-3 

CATALOGOS E INDICES 

~EY.ICO Y CENTROJ\.HERICA.SIGLO XIX FTE 1.25 Nl/1-5 

SUD!\MEP.ICA FTE l.•J HJ/2-2 

A N T R O P O L O G I A G&NERA!. 

l\llTRCPOLOG!l1 GE1>E!ti\L GENEP.AL 

HISTC'P.I;. OE LI\ ANTRO?OI.03::'.l\ 

EllSEf:/,NZA Dl': LA NITROPOLOG:::A 

AUT!tOPOI.OGIA MUND!AJ, 
Alll'RO?OLOG!l, MUllO!."cL.CONGRESOS 
ANTROPC!.OGII\ MUNOIAL.!IGMDIAJES 

VIEJO Mtmoo 

AMER!Ch G!:NERAl, 

l\!'JlRI~.A GENEP.AL CONGP.ESOS 

MEXICO Y C~NTRCAM<:R!CA 
CONGf<ESOS 

suor~•mn1c1. 

A n ·r R o P o x. o e r l\ 

OBRl•S GENERl.U:S 

HISTORIA DE LA ;,.F 

DrBLIC<:;Rl\Pil, 

·::r:cmc;,s 
XOR.F'0!.0'..;IA 

F!S!OLCG:A Í hDAPTACIO~ 
:i:voLUCIO!I 

?RIH/..!OLOG!A 

E'!'OLOGil• OE ?l\ll'.1\.'reS 

F I S 

ANT 1 

l\NT l.l 

ANT 1.2 

/\NT 2 
111.·r 2A 
AllT 2B 

AllT 2.1 

J\NT :t.2 

J\NT 2.2A 

l\NT 2.21 

1.NT 2.21A 

ANT 2.22 

I C A 

AFl 

AFl.l 

IÜ' i..:2 

lU'2 

AFJ 

Ar'~ 

AFS 
AF6 

i\1'6 .1 

AFG.11 

N3/3-l 

~:3/3-$ 

1:3/~-l 

Nl/5-3 
N3/5-S 
HJ/G-2 

R3/€-6 

!13/1-i. 

liJ/7-2 

!13/11-l 

NJ/11-• 

NJ/12-1 

NJ/13-l 

NJ/lJ-5 

N3/H-l 

NJ/l~-2 

NJ/U-4 

113/H-\. 

NJ/1:-.-1 

Nl/15-$ 

tl3/16-l 

~~4/1-1 



P ALEOl\NTROPOI.OGil, 

PALE01'.11'rROPOLOGII\ AMEiUCA 

Ríl.qOL•XIA 

CREClMlENTO Y DESARROLLO 

NU'1'RICIClN 

COMPOf.!Tl.MIEN'fü 

OSl'EQLOt;Ill GEJ;ERl\I,, 

OSTEOLOGlll VIEJO HUNDO 

OSTEOLOGII\ T~'IBIHCl\ 

OSTEOLOGII. MEXICO 

·' 

5(\·1ATOLCG!h. "i SOHATOMETRII\ GENERAL 

SC·;lhTOLOGlA Y SOMATCMETRIA.VIEJO MUNDO 

S~L'-TOLOGIA Y SOHhTOllETRI1' •• Af!ERICA 

sc:!.WOLOG!J>. 'i SOMATOIIBTRIA.l!EXICO 

Or;.J:1TOl\.!~TROPOI...OGIA 

Dl.:RNATOGLIFOS 

l'lGME!:í'ACION 

DEr-!OGP.AF Ii\ 

11.f APLICADA 

A.F MEDICA 

A.F MEDICA.VIEJO MUh"DO 
A. F MED!CA.Jl!1ERICA 

llEMATOLOGIA 

PALEOPATOLOGIJ\ 

Al\QtJBOt.OGIA 

1'1'.QUEOLOGill GENERl\L 

AROUEOLOGIA TEORICA 

RISTORlA DE LA ARQUEOLOGIA 

ASPECTOS LEuALJ;S 

ESOí'EHIA 

l'.ETOfJ()S Y TECNICAS 

ARQUEOLOGlA DE CAMPO 

ARQUtOLOGlA LlIBEA Y SUBACUATICA 

ARQUEOLOGIA Y PROSPECCION 

TIPOLOGIA Y CLhSIFICACION 

ESTl1DIS·rICA l:'. COMPUThCION 

FECHAMIENTO 

1-11.TERIALES 

AF 6.2 N4/l-3 

Af' 6.:!B N(/2-3 

1.J! 6.3 N4/2-4 
AF 7 N4/3-2 

/\E 7.1 N4/J-5 

AF 8 N4/4-2 

AF 9 N<l/4-6 

AF 9A N4/5-l 

AF 9B N'/5-2 

AF 9B& N4/S-3 

AF 10 N4/5-5 

l\l" lOA N4/S-6 

AF 109 N4/6-l 

Al' lODll N~/6-2 

AFll N4/6-3 

l\I' 12 N4/6-4 

AF l3 N~/G-5 

Af' 14 N4/G-6 

AF 15 N4/7-2 

AP 16 114/8-l 

AP l6A N4/9-l 

AE' 16B N4/10-2 
AF 17 N4./11-l 

AF 18 N4/11-3 

r.na 1 N4/l2-l 

ARQ 1.1 N4/12-4 

Ano i.2 N4/12-6 

ARQ 1.3 N4/l3-2 

·ARQ l.( N4/13-3 

l\RQ 2 N4/l4-1 

ARO <.l N'/1'-3 

AUQ 2.11 N4/14-5 

ARO 2.12 N4/14-6 

l';RQ 2.2 N<l/15-1 

ARO 2,3 N4/15-2 

ARO 2,4 N4/1S-J 

Al!Q 3 N(/l5-S 



ECOLOGIA 
TECNO~OGIA ANTIGUA 

INDUSTRIAL (POST.REV.IND.MOD.) 
ASENTAMIENTO 
DOHESTICACION 

ARQUEOLOGIA MUNDIAL 

ARQUEOLOGIA MUNDIAL.CONGRESOS Y HOMENAJES 
VIEJO MUNDO GENERAL 
VIEJO MUNDO GENERAL.CONGRESOS Y HOMENAJES 
VIEJO MUNDO CLl\SICO Y POS":ERIOR 
PROXIMO ORlEN'rE 
AFRICA GENERAL 

AFRICA GE!IBRAL. CONGRESOS Y HC.".Et\A.JES 
AFRICA NORTE GENERAL 

MARRUECOS 
ARGELIA 
TUNEZ 
~OROEST'.t: 

EGIPTO GENERAL 
EGIPTO.l•RTE Y ARQUITECTURA 

EGIPTO.ARQUEOLOGIA Y TEXTOS 
SURAFRlC/; 

l•S IA GENERAL 
·ASIA SURESTE 
INDIA GENERAL 

INDIA ARQUEOLOGIA 
INDIA ARTE 
/,SIA ORIENTAL 

CHINA 
Ji',!'ON 

ASIA CENTRAL Y NORTE 
ASIA OCCIDENTAL 

IAAN 

MESOPOTAMIA 

~.RO. B!DLICA GEUERAL 
SlR!A Y LIBANO 
UG.\RIT 

FENICIOS 

J\tll') , s l 

ARO 4.l 

ARO 4.2 
ARO 4. 2l 

ARO 4.3 
ARQ 4.4 

ARO 5 
ARO 5.1 

ARO 51\ 

ARO SJ\l 

ARQ 5A!il1 

ARO SJ.filA 
ARQ SAA 

r11/1 r;_¡; 

N4/16-1 

N4/16-3 

N4/16-4 
N4/16-S 
NS/l-1 
NS/1-3 

NS/2-1 
NS/2-4 
NS/3-4 
~lS/S-6 

NS/6-2 
NS/6-4 

ARO 5A.Al NS/7-1 
1.RO SAAA NS/7-3 
J\.RO SAMA NS/8-2 

ARO SAAAB NS/B-2 
ARQ SAAAC NS/8-3 

ARQ SAAB N5/8-5 
ARQ SMllA NS/9-5 

ARO SA.ABAA NS/9-4 
ARO 5AAJ3AB NS/9-6 
ARO SAAC NS/10-2 
ARO SAB NS/10-4 
l\RO SABA t\S/10-5 
ARQ SABB N6/l-l 

ARO SABBA N6/l-5 

J\RO SJ\BBB NG/2-3 
ARO SABC NG/3-1 
ARQ SJ\BCA N6/3-2 

ARO SABCB !lG/4-1 

ARO SABD N6/4-5 
ARO 5ADE (no hay ,en pro: 

mo cl."iente.) 

ARQ SABEA :;6/S-3 

ARO SJ\ílEll ~;~/7-1 

ARQ SABEC N6/7-4 

ARO SABECA :.'6/7-( 

ARO Sll.BECAA N6/7-6 

ARO ShllECAB N6/8-l 



.. 

PALEST:L11i\ 

.l\S IA MENOR 

;,~BIA 

:'ACIFICO 

MEDITEllMNEO 

r UROPA G!:llEAAI. 

T.LTAS E rnooc:unCPEo's 

¡;. UANTINA 

· :u:o:a:vAL 
EUROPA GENERAL ORIENTAL 

RUSIA i*) 
po¡,-;,;;rn M:TIG:JA (.) 

POLOHIA l-'.EDIE\'A.L 'J( RECIENTE 
Bl-LCANES GENEAAL 

BT'1.CANES ROHA!\O Y KEOl:EVAL ( *) 

Hl:!iGRIA(•). 
R!JMANIA(*) 

lrt'GOESLAV!A 

ARQ,CLASlCA GEh'ERAL 

GRECIA GENERAL 

GRECIA PP.EHISTOlHA GENERAL 

BRONCE 
THOllA 

MICENAS 
GRETA 

GRECIA CLASICA GENERAL 

GRECIA CLASICA, ARTE Y CULTIJ.RA.KATEIUAL 

GR.EClA CLhs:cA flELIG-oN 

GRECIA ORGANIZACION Soc.l.AL 
GRECIA;SITIOS GRIEGOS 
GRECIA COLONIAS 

ITALIA AN'l'!GUI\ 

1 . -ITALIA RDl1.\ 'J( POSTE:IUOR 

ITALIA ISLAS 

ETRUSCOS 
ROM.\ 

0

GEliEHAL 

ROM/, REPUBLICA 

RO~tO. llll'ERIAL 

COLCllLAS HOMANAS 

Ellf.OPA GEIIBRAL Cl!:HTRAJ, 

ARQ SABf.:CB NG/0-3 
AllO Si\EED r/6/9-2 

!.f{Q 51\BEE 

ARQ 5A.C 

ARf) SAOB 

ARQ SAO 

N6/l0-l 

N6/l0-2 
N6/l0-4 

N6/ll-l 
ARQ 51'.DOl; NG/12-2 
ARO ·SADOC !l6/l:Z-5 

ARO 5AOCa N6/13-l 

ARO SADA :15/13-2 

ARQ 5ADAA NG/13-4 
MQ 5ADJ\Bl N6/15-1 

ARO 5ADAD2 N6/15-l 

ARQ SJ'.DB N6/l5-3· 

ARO 5l.OB2 !!G/15-5 
l\RQ 51\DBl'. ll6/16-l 

ARO 5ADBB !lG/16-3 

ARO SADBC 116/17-3 
ARO 5hDC !ié/18-3 

ARO 5ADCA N6/l-3 

ARO SAOc;.1 N7/2-2 
ARO SADCA2 li7 /2 -4 

ARO 5ADCA2A N7/2-6 
ARQ 5?Xl,2B N7/3-l 

ARO 5A.DCA2C N7/3-2 

ARO SADCJ\3 N7/3-4 

ARO SAOCA31\ N7/3-5 
ARQ 51\DCAJB 117/4-1 

ARO SADCJl.lC N7/4-4 
ARO 5AOCA3D N7/4-5 
ARO 5ADCA3E N7/4-6 

ARO 5ADCDl N7/5-l 
ARQ 5ADCB2 117/5-4 

ARQ SADCBA N7/5-6 
ARO SADCC 117/6-4 

ARO SADCD N7/7•3 

ARO Sl\.DCDl N7/8-3 
ARQ SAOCD2 N7/B·6 

ARO SADCDA H7/9·3 

ARO SAOD 



l\LEMf.llll\ 

CllECOSJ,OVAQUIA 

EUROPA NORTE GENE!W. 

DINAMARCA 

EUROPA OCCIDENT~ GENERAI, 

PAISES BAJOS 

ISLAS BRITANICAS 

FRANCIA GENERAL 

FRANCIA.ROMANA Y PORTERIOR 

PENINSULA IBERICA GENERAL 

COLECCIONES 

PENINSULA IBERICA.ROMhllA Y POS'raRIOR 

PORTUGAL 

ISLAS l\TLANTICA."l 

CllNTA!lRICO 

EXTP.EKADURA 

CENTRl\L.CASTILLA 1 U::ON 

.C.'.STI¡.LA Y llUMANCIA 

LEON 

ANDA LUCIA 

ARAGON 

Cl\TALU!:A 

CllT!1LUllA,ROMA Y POSTERIOR 

Vl\LENClA 

Vi\LENCII\, ROHA Y POSTERIOR 

MURCIA 

Bl\LF..ARES 

JU-IERICll GENER!.L 

tlORT&i"\MERICA G!>NEML 

ARTICO 

CALIFOllNIA-NEV/\DA 

CENTRO (GREAT !•IAINS) 

SUROESTE 

MEDI() OCSTE 

m:ms OKX..'>.HOMA 

MEl:ICO NORTE 

ESTE 

~SOllY..ERICll GE~"EP.At. 

MEXICO GENERAL 

ARQ S1\DDA 

/IRQ 51\DDB 

ARO 5ADE 

ARQ 5AOEI\ 

ARQ SAO!' 

N7/10-J 

N7 /10-6 

NP./1-3 

N8/l-S 

N0/2-1 

l\RQ SADFI\ NS/2-3 

ARQ 5ADFB NS/2-5 

ARO SADFC NB/3-3 

ARO 5ADFC2 NB/5-1 
ARQ SADl'D NB/5-1 

ARQ Sl\Ol'DOll !18/6-1 

ARQ 5/J)fD2 :•B/8-1 

ARO 51\DFDl\ N8/9-l 

ARO 51\DFDB NB/10-2 

.ARQ 51\DFDC No/10-~ 

ARO 51\DFDD llB/11-1 

hRQ 5AOFDE 119/11-2 

ARQ Sl\Dl:'DEA NB/11-3 

ARO Sl\DPO!:B ?18/ll-4 

ARQ SllDFOF ll0/11-6 

l\RQ 51\DFDG 1:0/13-2 

ARO 5Aoro;; ?lB/lJ-3 
!\RQ SF1I>FOH2 !lB/14-Z 

ARQ SADfDJ NB/14-4 

ARO 51\DFDJ2 N6/15-2 

ARQ 51\;')fDK NS/15-2 

ARO 5ADro::. NS/15-4 

ARO SB NU/16-1 

hRQ SBll 119/1-2 

ARO SBAC N9/1-4 

l•Ríl 581\D 

hRQ SGAf: 

~RO Sl\l.F 

Al<Q 5131•.G 

AllQ 561'.fl 

ARQ 5Dl\.J 

ARQ sn1-.;: 

ll9/l-5 

N9/2-l 

N9/2-2 

~:9/3-2 

N?/3-5 
N9/3-G 

lH/4-1 

ARQ 5n:.L N9/4-2 

ARQ ~BB N~/4-4 

"ARQ 5BB0A . N9/14-l 



MESOl\Jlf.lUCA O<:ClDENTE ARQ SBBA N9/5-5 . Mf.50~\E!'.ICA OAXACA /\RI) 5!.lBB N9/6-l 

"E--.:\YA. cri;:AAL ;'\kQ sane t-J9 /6-~ 

MAYA. HlSTORlA DE !JI ARQUEOLOGIA AR\) sancoA 119/7-l. 

MAYA.ESCRITURl',,CALENDARIO,RELIGION T.RQ sancos N9/7-2 

MAYA ARQUITECTURA ARO 5DBCOC N9/7-3 

M.~YA.l·U:XICO GENERAL 
1 

MtO SBBCi\ N9/7-4 

MA'll\. PENillSULl'. DE i'UCATAN ARO SDBCAA N9/7-S 

M.>.YA CHIAPAS ARQ 5BDCAfl N9/8-l 

MAi'-'\ GUATEMA!J\ ARQ SBBC!l . N9/0-l 

Mn"iA BONDl:RAS-SALVADOP. ARQ SBB<;C N9/10-2 

l·:f:rni'J·IERICA CENTRO Gf.lillRAL ARQ SDllD N9/l0-3 

xr:sr1;~1f'.i:1C)'. CEHTRO.ÁRTE y ARQUITECTURA ARQ SDBDOA N9/10-6 

ME!i-:l!J-:Ef..!C'l\ CE~TRO.PRECLASICO Y ANTE.RIOR AR'.) SBílDl !~9/11-2 

Mf.l:OAMEP.ICA CENTRO C!.ASICO ARQ 5BBD2 H:f /ll-4 

Mf.GOAMEP.:CA CC!ITRO l'OSTCLl\SICO llRQ 5BB03 N9/11-6 

MES0!.:4EP.J CA CENTRO. A;:TECAS ARQ SBBOJA N9/i2-2 

HESOA.~ERICA GO~FO MtQ 5B!JE N9/l2-6 

CENTROAMERICA GF..EP.AL ;\RQ SDC N9/13-3 

AHTtLLAS AílQ 5DCA N9/l3-S 

S Jllt.~ER I CA GE!IERJ\L 11..~Q 5BD N9/l4-2 

COr.D:-!BIA AnQ 5BDM N9/14-4 

WIEZUELA /úl.Q 5BDAB N9/lS-l 

BR/\SIL ARQ 5DDB N9/l5-2 

ANDES ARQ SBDC N9/l5-S 

ECU.;rJQR ARO SBDCA N9/1G-1 

Pf.J\U ARQ SBDCB N9/l6-2 

BOLIVIA ARQ ·SBOCC Nl0/1-1 

· Cflll,S ARQ SBODA !110/1-2 

ARGENTINA ARQ 5BDDB NlO/l-4 

ETNOLOG I A 

OBRAS GENERALES ETN l Nl0/2-1 

HISTO:lIA Y DIOGRAFIAS ETN 1.1 Nl0/2-4 

Tt:OllIA• ETN l.2 Nl0/2'-6 

METCJDOLOGIA ETN 2 Nl0/3-5 
ECONO/iIA ETN 3 Nl0/4~1 
so-;: IOWG IA ETN 4 !110/4-4 

PRODLE.'IAS SOCIOPOLITICOS E1'N 4.1 NlO/S-1 

KUJERES Y 110.~RES ETN 4.11 Nl0/5-S 



ORGllNIZACION SOCI/\L GENERAL ETN 4.2 NlO/li-2 
CA.'IB IO SOCIAL ETN 4.3 :110/7-1 
PARENTESCO ETN 4.4 Nl0/7-5 
ANTROPOLOGIA URBANA ETN 4.5 Nl0/6-2 
CULTUR.\ ETN 5 Nl0/9·1 
ARTE Y CULTURA Ml\TERIAL ETN 5.1 Nl0/9-4 
FOL:CLO:tE ETll 6 Nl0/9-5 
PSICOLOGL\ ETN 7 Nl0/10-3 
RELIGION GENERAL ETN 8 Nl0/10-5 
HISTORIA DE JA RELIGION ETN 8.1 Nll/2-1 
RELIGION Y SOCIEDAD ETN 8.2 Nll/3-1 
M!TOLOGIA ETN 8.3 Nll/3-4 
B!lUJERIA ETN 8.4 1111/3-4 

RELIGION JUDEO-CRISTIANA ETN 8.5 Nll/4-1 
ETNOLOGIA llUNDIAL ETN 9 Nll/~-6 

Vll:JO MUNDO GENERAL ETN 911 Nll/5-4 
ISLA:-! ETN 91\0A Nll/5-S 

JU DIOS E'!'N 91108 Nll/6-l 

llPRICA Gt:NERAL ETN 9M 1111/6-2 
AFRICA NEGRA GENERAL ETN 9M(i!A ?Hl/6-) 

AFRICA NORTE ETN 9Mll Nll/6-S 

llFRICA OCCIDENTAL ETN 9MB IHl/7-1 

NIGERll• ETN 9MBA llll/7-4 

AFRICA ORIENTAL ETN 9MC Nll/8-2 
AFRICA SUll ETN 91\.\0 Nll/S-4 
/IS IA GEllEl!AL ETN 9AB lll l/f.!-5 
ASIA ORIENTAL E1'N 91\llA 1111/8-6 

JAPON En~ 9ABM Nll/9-2 

Cl!Ibl/\ ETN 9ABAD 1111/9-~ 

ASIA SURESTE ETN 9ABB Nl1!9-6 

BIRl1AtlIA Y TAILANDIA ETN 9.1>.BBA Nll/10-~ 

FILÜINAS E INDONESIA ETN 9ADC Nll/l.0-4 
l\SlA CENTRAL Y llORTE ÉTN 9MD Hll/l 0-6 

ASIA SUR ETN 9J\tlf; !lll/11-2 
GRUPOS J>TN g¡,n¡;:A Nll/11-4 

AS lA OCCI.lENTllL El'N "9/\llF !lll/11-6 
PACIFICO GEh"ERAL ETH 9AC llll/12-2 

AUSTRALIA,óiU&VA ZELANDIA Y TASXJ\NIA ETN 9ACA 1111/12-6 

KELANESIA ETN 91\CB Nll/13·1 

EUROPA ORIENTAL !:TN 9ADi\ '11 l/: :-4 



r.tttinr,\ :~1 :Rr:~'T'r. 

EUU-)L•JI u•XlDEN'l'AI. 

PENrnsur.1, -lBER;:CA GENERAL 

A:·X.P.ICA CENEAAL 

NORTEAll.ERICA GF.NERAI. 
,>S.TJCO 

:>OROES'l'E 

OE:STE 

SUROESTE 

HE:J!O OESTE 

ES':f. Y SURESTE 

EST.:O..OOS t•NWOS GENERAL 

ESTADOS m:roos NEGROS 

ESfhDOS ur;rnos LATINOS 
. i::sr;.::ios Ul:JDOS [l!;A!>?COS. RELIG!ON 

L.r\'i!!·:OA."1EP.1C'l\ GEN'ERI~ 

~lEX¡Lo GESCAAL SOCIOPO!.iITICO 

MEX!CO Gl:!iERAL.AGRARIO!: 

l<IEXI<.:O GE:;E:RAL. rn;;IGENA 

¡-u;:; reo GE:iEf!AL. A.f\1'E y FOLKLORE 

HEX!CO CE::lERl\L CENSOS 

MEX!CO NOl\Q ... f;'":·E 

HEXI:O OCCIDENTE 

ME:<EO OAX.'-.Ci'. 

MEXI:::o MrWA.Gr:m::P.AL y PENI!ISULA 

~:t::G'.:O.lt;y;,. CHIAPAS 

HLx;co Nv'1.TC 

MEX!CO c;::;:rr.o 
:-IEXICO !•UF;BLi\ TLAXCALA 

HEXlCO GOLFO 

CEti';:\Q,\.Y!!:;RICA 

Gi;;, T!::l:ALA 

c;;:i.rnr: 
Ct:Brt. 

sun.r~'1ERICA GENERAL 

SUP.J,'U:P.ICA NORTE 

COLOi-Ulll> 

VENE ?.UELl\ 

ANDES 

r.Tll ''"11n 
ETN ~ADC 

ETN 9AOO:A 

E'f!I 98 ~ 

ETll 9B!I. !\ 

ETN 9BJl.A N 

ETN !IDAB N 

ETN 9BAC N 

ETN 9BAD N. 

ETN 3BAE N: 
i:l'N !IBAF N: 

ETN %AG Nl 

E'rN 9Dl'.GA Hl 
ETN 9BAGD Nl 

C:'C'N 9BAGC Nl 

ETN 9B!l Nl 

.ET~I !IBC lll-

E'!'tl 9BCA Nl: 

ETN 9!lC!l Nl: 

ETN 9BCC Hl< 
ETN 9BCD IU:i 

ETN 9DCE N12 

ETN 9BC!3A Nl2 

ETll SDC¡IJE Nl2 

ETll 9!'JC0C N12, 

E'fll 9!lC¡llD Nl2, 

ETN 9!lCl')!JA N12, 

ETN 9DCiilE Nl21 

ET?< 9BC¡IJF N12¡ 

ETN 9BC(ilFA Nl2/ 

ET!I 9BC~ 1112/ 

ETN 9BDA Nl2/ 

ETN 9B~B !112/'. 

ETN SllDC Nl2/: 

ETN 9BOCA 1'12/J 

ETN !IDE N!.3/l 

ETN 9UEA Nl3/l 

I::Tll 3úElv\ N13/l 

ET:: S!lEA.D NlJ/1 

Eo;'N 9DEIJ Nl.}/2: 



ECUADOR ET!! 9SE!l.A Nl3/2-J 

PERO ETN 9DEDB JllJ/2-4 

BOLIVIA ET ti 9BEBC NlJ/3-l 

BRl\SIL GENERAL ETN 9BEC Nl3/3-J 

llRJ\SIL INDIGEllA ·ETN 9BECA 1113/3-6 

PARAGUAY ETN 9BEO NlJ/4-3 

SUR ETN 9BEE NlJ/4-4 

URUGUAY !!TN 9BEEA :113/4 -5 

CHILE ETN 9BEEB !113/~-i> 

ARGENTINA ETN 9BEEC lilJ/5-l 

L X N G O I S T l C·A 

LINGUISTICA GENERAL I<IN l ,,13/6-~ 

HISTORIA DE LA LINGUISTICA J,IN l.01 !113/ú-l 

TEORIA LIN l.02 ?113/~-· 

FONETICA Y FONEHicA LlN l..03 ?ll3/"7-:. 

ORAMATICA LIN 1.04 Nl3/7-S 

SE."!AN'rICA LIN l.05 N13/P.-J. 

SEMIOTICA LHI l.06 Nl3/C-~ 

LEXICO-LINGUlSTICl\ LIN i.07 tllJ/~-.,o 

MANUALt:S LIN 1.08 Nl3/l0-l 

Cl\TEGORIAS DEL LENGUAJE Litl 1.09 NlJ/J.0-3 

LINGUISTICA HISTORICA LIN ~.10 !'13/l(i-5 

D!l\::-;:CTO:.OGIA Lill Lll !113/10-6 

llICCIONi\RIOS LlN l.12 1a3;11-1 

COIZCCIONES ·y CONGRESOS LIN l.13 .ND/11··-lo 

MI se ELl\NEAf L!:'I 1.14 :Jl 3/l 1-5 

BIBl.lOGAAFIA !.IN 1.15 1:13/12-2 

- B10LOGif. Y LlNGUlSi'IC.\ LlN :! • t t:D/12-S 

CO.V.U:IICACION ANil-~l\!, UN 2.2 N13/13···~ 

LE!lGU1' 'i t;:OMUNICACIO>; UN .:,.¿, !;!J/11·: 

FILOSOF'Ih Y !.IliGUiSTlCI\. úl!I 2.4 ttlJ/l:.~·:1 

J,INGUISTIC/\ Y !.ITERJ\TUAA r,IN 2.:. !~D/lj-S 

f,!NGUISTICJ\ '( C0!1PUTAC !OH Llt1 1:: 3/1·~ -~ 
PS ICOLJ NGUI S'r!CA L1:; .,,¡ :n.J/14- 1 

f.::T?IOLl~VjUifiT rct..s r,11; 4.: t:. 'l/14-~ 
SG(;I~H .. 1?1GU tSllCA LJ.ll L3 Sl3/l~-J 

L ! n~l'; !1'!'1 Cj\ M't.TCF.DA Lltl !l tlf)/11·~·, 

u 1-::.u 1 ~·1·1cr. l\PJ,.JC.l\DI'. Y ALl'f.Df.Tl tt.ClOli LlN s. l 'f1 l/lt..-.1; 

L1n:::;1n;:T.ICr'.. l-.F •. ,'!f.'Aiú\ 'l E~i!:.\I!ílAl~Z.A Dí: :.?:NG'Jl;.S L! :~ : • 2 ·;'4/1-2 



ESCR!TUPA Y DESCIFRE Lrn 5.3 N14/2-l 

AFP.ICA GENERAL LIN 61\¡\ NH/2-6 

J\SU GENERAL LIN 6AB N14/3-1 

·JCEANIA LIN 6AC N14/3-4 

INDOEUROPEO GENERAL LIN 6ADA N14/3'-6 

lNDOE:UROPEO GEPJ•!ANO-INGLES LIN 6ADM Nl4/4-3 

INDOEUROPEO ROAAHCE GENERAL LIN 6ADAB Nl4/4-5 

INDOE-:JROPEO ROMANCÉ ESPANOL LIN 6ADABl• Nl4/5-2 

rnooElJROPEO ROMJ\NCE FRANCES LIN 6ADABB Nl4/5-4 

VJl.-SCD LIN 6ADB Nl4/5-5 

AMEP.ICA GENERJ!J,. LD< 13E N14/6-l 

NORTEl1..'1EP.l CA LIN CBA N14/6-2 

'!UTCi/..ZTECA LIN 6BAA Nl4/6-5 

;.rnsoA:.\ERICA LIN 6BB Nl4/7-l 

"!f.SOh!o\ERICA OTQl-iP_l'IGUE LIN 6BBA N14/7-2 

!·!ESOl..!•iE:iUCA PENUTIANOS LUl 6BBB N14/7-3 

!-tESOl'.!1ERICA MAYA LIN 6BBC N14/7-4 

SURhMERICA LIH 6BD N14/8-1 

El sist:ema de catalogo est~ basado en la relaci.6n booleana entre 

sus partcr.. Cada tema general est~ dividido en dos partes: una,teo

rica i metodológica se ref.i.ere a libros gcncralc:s que tratan del tema 

sin relación con una adscripci6n geográfica o temporal dada. La otra 

est' basada principalmente en la localización geogr&fica del dato y 

puede dividirse, a su vez, en subregiones geogr&ficas hasta sitios y 

en lo::alizaciones temporu.les específicas. Cada una de ellas puede, 

?Dr su part~, definirse por aspect:os de la cultura. 

C:omo una guí general cuando un terna específico no esté en el catálogo 

el lector debe referirse al te~a inmediatamente mas grande que lo pueda 

comprender. Así, por cjempl-::, Arqueologl'.a de Veracruz estará compren

dido en Jl.rqueoiogía del Golfo. Etnología de Yugoeslavia estar~ en Et

nolo9ía del Sureste de Europa. Es conveniente siempre consultai la 

secci6n rr.;1yor a la que se bu:;ca por la posibilidad de que los trabajos 

q11c contiene contengan tarnbi!!r, referencias a la parte buscada. 



ANEXO 2 

CAPTURA DE DATOS POR MEDIO DE UN PROGRAMA PARA 
MICROCOMPUTADORA 



tH CAPTURA-88. ttt CAPTURA-98 980720 

13 RECORDS IN F 1 LE 

P.EC.LEN. =993 l'.EY LEN.=2 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::~~::::~--~fr--~-~-............ .:.-.................. .. 
' ---~---------------~ .. .. 

PR1M SEC READ F1ELD 
F1ELD LABEL KEY m PROT TYPE LEN 

·rif~-::::-:-----------------------------------~---------------~--------------
................................................................................................................ ~ .. .:..:..:. ........................ .. 

·---------------·-----------------------------~~ ................ .:. ...... ~.:.-~:. ............ -:. ......... .. 

SER 1 E: _ ------- __ ----------------------------------------------

----------- .... ------- ............................... ----------- .. 
NUM YES NO NO INTGR S 

2 CQL NO tlO NO ALPHA 17 
3 I NO no NO ALPHA 1 
4 CUT NO NO NO ALPHA 12 
s ENC NO ND NO ALPHA 7 
b AUT NO tlO NO ALPHA 100 
7 NO NO NO ALPHA SO 
a NO NO NO ALPHA l 
q m NO HO NO ALPHA 100 
10 SUBT!T NO NO NO ALPHA 100 
11 @ NO NO NO ALPHA.1 
12 LUGAR NO NO NO ALPHA 30 
13 : NO NO NO ALPHA 1 
14 EDIT NO NO NO ALPHA 80 
IS ANO NO llO NO füHA 21 
lb • NO NO tlO ALPHA 1 
17 • NO NO NO ALPHA 1 
18 PA6 ND NO NO ALPHA 13 
19 • NO NO ti O ALPHA 1 
20 DESC NO NO 110 ALPHA SO 
21 ( tlO NO NO ALPHA 2 
22 SEPIE NO NO NO ALPHA 100 
23 HO trn NO NO ALPHA 1 O 
24 ) NO NQ uo ALPHA 2 
25 CAT NO IJO NO ALPHA 25 
26 [ ND NO NO AL?HA 2 
27 PROCED 1rn NO HO ALPHA bO 
28 NOTA NO NO NO ALPHA 100 
29 NO NO NO ALPHA 100 
30 l NO NO NO ALPHA 3 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::----:-:::::::::::::::::::: Estadística de los campos 
de 1 formato de captura de 

::::::::: :: :::::::::::--"1 :-:::::::::------------- -- -------- ------ ------ ----- 1 i b ros 

FORMATO DE CAPTURA DE LIBROS 

j 



1 NO. 
~ REFI 
., lD 
4 ~L'7 
5 @ 
6TlT 
7 TlT! 
6 .~RO 
9 RO 
10 •V, 
1d. 
!2 ·N. 
D h, 
g l~ 
15 "· !! .P' 
t7f. 
18 ,[ 
1 q NOTt~ 
2C , .. 

Estadística de los campos del formato de captura de artículos 
de publicaciones periódicas. 

*** REVISTAS 88 *** 
NO.: REF1: 

ID: 
AUT: 

id• -------------------------
TI T: -----------------------------------

-------------------------TI T 1: 

RO: 
v.: 
N.: ---------
A.: ----------
F'. : 
NOTA: 

;V.: --
;N.: ---
.A· ' . --
• F'. : . [: 

• @RO: 

----------------------------------]l.: 

Formato de captura de artículos de 
publicaciones periódicas 



EDITADOS P/D 880804 

394 RECORDS IN FILE 

REC. LEN, =628 KEY LEN. =2 

PR!H SEC READ FIELD 
F!ELD LABEL KEY KEY PROT TYPE LEN 

l N YES ND NO INT6R 6 
2 C ND NO NO ALPHA 15 
3 @ NO NO ND ALPHA 4 
4 AUT ND NO NO ALPHA 100 
5 @ NO NO NO ALPHA 1 
6 TIT ND NO NO ALPHA 100 
7 TITI NO NO NO ALPHA 100 
8 P. NO NO NO ALPHA 3 
9 P NO NO NO ALPHA 5 
10 @ NO NO NO ALPHA 4 
11 COL NO NO NO ALPHA 15 
12 - NO NO NO ALPHA 1 
13 AUT NO NO NO ALPHA 100 
14 , NO NO NO ALPHA 1 
15 TlT NO NO NO ALPHA 100 
lb TI NO NO NO ALPHA 50 
17 V NO NO NO ALPHA 3 
18 VOL NO NO NO ALPHA 10 

!~ ha ~~ ~~ ~~ ~t~~: 1 o 
21 l NO NO NO ALPHA 2 
22 HES NO NO NO 0-255 2 

Estadística de los campos del formato de captura de artículos 
de 1 ibros (ponencias de congresos, mesas redondas, simposla, etc.) 

*** LIBROS EDITADOS *** 

N: ------ C: --------------- @: 
AUT: -----------------------------------

@: 
TIT: 

TIT1: 

F' • F': 

. : -------------------------TI T: 

T1: 

----------------------------------------
- V: VOL: ---------- ,: _ 
AüO: ---------- %: MES: 

Formato de captura de artículos de 1 ibros 
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CUESTIONARIO PARA USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

ANTROPOLOGICAS 

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta que Ud. considere 
pertinente 

USUARIO INSTITUCION 

a) estudiante 
b) maestro 
c) investigador 
d) otro 

1.- El porcentaje de información que encontr6 en la biblioteca 
fu€: 

a) 80-100% 
b) 60-80 % 
c) 40-60 % 
d) 20-40 % 
e) 0-20 % 

2.- La informaci6n que busc6 es para la realizaci6n de: 

a) trabajo escolar 
b) trabajo de tesis 
c) investigación 
d) otro 

3.- La fuente donde encr:ontr6 la informaci6n fu€: 

a) ~atálogo de la biblioteca 
b) solicit6 bibliografía 
c) directamente en el acervo 
d) otro 

4.- Si utiliz6 el catálogo de la biblioteca considera que su 
manejo es: 

a) muy difícil b) difícil c) regular d) fácil e) muy fácil 

5.- Para Ud. es más accesible el catálogo 

a) por medio de tarjetas 
b) por medio de listados 

de computadora 



6.- El catálogo de la biblioteca está integrado por libros, micro
films y artículos de revistas en uno solo. 
¿Considera Ud. que debe existir por separado: 

SI NO 
a) ·un catálogo para libros 
b) un catálogo para artículos 
c) un catálogo para microfilms 

¿Porqué?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

7.- Si solicit6 bibliografía ¿que porcentaje de esta llen6 sus nece 
cidades de informaci6n? 

a) 80-100% 
b) 60-80 % 
c) 40-60 % 
d) 20-40 % 
e) 0-20 % 

8.- Si la bibliografía no llen6 sus necesidades de inforrnaci6n, 
indique cuales fueron las causas 

9.- La informaci6n de la biblioteca se maneja por medio de un pro
grama de computadora para recuperaci6n de informaci6n. 
Considera Ud. que la implantaci6n de un sistema de este tipo 

a) minimiza el tiempo de búsqueda 
b) es igual que un sistema manual 
c) obstaculiza las búsquedas 

10.- Recomendaciones: 



RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO 

I. Tipo de usuarios 
a) estudiantes 40 
b) maestros 5 
c) investigadores 65 

II. Instituciones 
Escuela Nacional de Antropologia e Historia (ENAH) 25 
UNAM. Escuela Nacional de Trabajo Social 7 
Universidad la Salle 3 
UNAM. Facultad de Ciencias 2 
UNAM. Facultad de Filosofía y Letras 2 
UNAM. ENEP-Iztacala 3 
Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco 3 
UNAM. Instituto de Investigaciones Antropológicas 65 

1. Porcentaje de información 

2. 

a) 11 
b) 92 
c) 7 
d) o 

Tipo 
a) 
b) 
c) 

de investigación 
33 

8 
68 

d) l(preparación de clase) 

3. Fuente donde encentro información 
a) 32 
a)' b) 4 
a)' b)' c) 17 
a)' c) 8 
b) 31 
b)' e) 15 
c) 3 
d) o 

4. Manejo del catálogo 
a) 11 
b) 7 
c) 29 
d) 9 
e) 5 

NOTA: 49 personas no contestaron esta pregunta porque no utilizaron el catAlogo. 

5. Catálogo más accesible 
a) 36 
b) = 74 



6. tipo de catálogo que debe existir 
a) 9 
b) = 101 

Razones de olos que contestaron b): 
1. Se puede tener toda la información junta 72 
2. Es más accesible 19 
3. No contestaron 10 

7. Porcentaje de bibliografía satisfactoria 
a) 18 
b) 72 
c) 10 
d) o 
e) O 

8. Causas 
1. Se recuperó mucha información no solicitada 5 
2. No se definieron bien las palabras clave 8 
3. No hay suficiente material sobre el tema 1 
4. Se perdió mucha información 3 
HOTA: Las preguntas 7 y 8 las contestaron unicaiente las personas que solicitaron bibliografía. 

9. Ventajas del Sistema 
a) 108 
b) 2 
c) O 

10. Recomendaciones 
1. Manuales para manejo del catálogo 3 
2. Usar clasificación del Congreso 2 
3. Asociar temas a los registros 2 
4. Hacer más accesible el catálogo 14 
5. Ampliar el servicio de fotocopiado l.8 
6. No dieron recomendaciones 71 
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