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INTRODUCCION 

La biblioteca debe ser reconocida como una institución fundume~ 

tal para el cumplimiento de los fines de la enseftanza, la investiga

ci6n y la difusi6n de la cultura. Si forma parte del sistema educati

vo, sus limitaciones o su desarrollo se encuentran determinados por 

el avance o el atraso de la educación en general. El punto de parti

da para planificar el servicio bibliotecario debe ser entonces el 

análisis del mismo como parte integrante del sistema educativo. 

Desde 1940 a la fecha el gobierno mexicano le ha dado un gran 

impulso a la educaci6n, 10 que ha permitido un desarrollo considera

" ble en algunos de sus renglones (1). 

La educaci6n primaria es la que ha recibido el mayor impulso, 

quizá por ser la ~nica que consigna la Constituci6n de la República 

Mexicana como obligatoria (2) . En 1946 el país contaba con 7.1,637 

p.scuelas primarias, 2.7 millones de alumnos y 56,468 maestros (3) 

Dichas cifras han sido superadas en forma considerable en los últimos 

aftos, de tal manera que para 1970 México contaba ya con 44,G10 escue 

las primarias, 8.95 millones de alumnos y 191,091 maestros (4) 

seg~n el censo de 1940(5), la poblaci6n de 6 uños o m&s ascen 

día a 16.2 millones, de los cuales 14.8 millones no recibí<'ln "j "'i'''''' 

instrucci6n, 1.24 millones recibían instrucción primaria, un poro m:ís 

de 47,000 personas cursaban estudios secundarios o prevocucionalp.s y 

únicamente 10,000 el bachillerato o estudios vocacionales: apr,,;,: i ,,, ,1 
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damente 15 mil personas c:ursaban una carrera tl!cnica y el nivel uni

versitario tenía una matrícula de poco más de 53 mil alumnos. 

El censo de 1970(6) arroja los siguientes datos: de la pobla

ción de 6 afias o más que existía en el país, 8 millones cursahan la 

primaria: aproximadamente 250 mil tomaban cursos de capacitaci6n, --

1.1 millones cursaban secundaria o prevocacional: un poco más de 37.0 

mil la preparatoria o vocacional: 246 mil cursaban carreras profesio 

nales y alrededor de 7 inil llevaban cursos de post-grado: VI5 cursa

ban alguna carrera tl!cnica que tenfa como requisito previo la secun

daria, preparatoria o su equivalente. 

seg~n los datos reseflados se pueden concluir que realmente se 

le ha dado un gran impulso a la educaci6n en Ml!xico, por 10 menos en 

el aspecto cuantitativo. sin embargo , a pesar de este impulso, sub

sisten muchos y graves problemas que reflejan la falta de una plani

ficación adecuada a todos los niveles. La situaci6n educativa en 1970 

era la siguXnte(7) 

1. De un total de 38.5 millones de habitantes en edad escolar, 13.4 

millones eran analfabetos. 

2. Del total anterior restaban 25 millones de habitantes que alcan7."

ban diferentes grados de escolaridad: 

a) 21.5 millones de personas tenían de 1 a 6 años de educaci6n pri 

maria, es decir, el 55~. Debe hacerse notar que 11.9 mil.lones, 

menos del 56~ del total, estudiaron únicamente de 1 a 3 anos de 

primaria y constituyen, por lo tanto, los denominados analfabe 

tos funcionales. 

b) 99 mil personas tenían, además de la primaria, un curso de --
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capacitaci6n para algún trabajo. 

c) 1.9 millones habían cursado algún grado de secundaria o prC'vo-

cacional, representando el 6% de la poblaci6n total de 12 aflos 

o m.is. 

d) Únicamente 1 mil16n de personas tenía educaci6n media; deL to-

t~l, 511 mil habían cursado la preparatoria o vocacional y 491 

mil una carrera corta que requiere secundaria . 

e) 568 mil personas habían cursado una carrera profesional de ni-

vel superior, es decir, únicamente el 3 . 3% de las personas de 

25 anos o m~s. 

En cuanto a la asignaci6n del presupuesto al ramo de la educa-

ci6n pública, el Anuario estadístico de 1970-1971(8) señala que en 

1970 ascendi6 a $ 7, 817, 129 del total de $ 109, 260, 986 de egre-

sos brutos de la Federaci6n. 

Por lo que respecta a los problemas cualitativos de la educa-, 

ci6n en M~xico deben mencionarse los siguientes: 

l. Se utilizan m~todos educativos inadecuados. 

2. Faltan elementos que complementen la educaci6n escolar. 

3. Abundan las deserciones escolares. 

4. Proliferan las instituciones educativas particulares deficientes. 

5. Falta un verdadero impulso a la educaci6n t~cnica y media, que --

permita acrecentar la capacidad productiva de la mano de obra del 

campo y de la ciudad. 

6. Carencia de un plan general de desarrollo de las institucion~s de 

enseñania superior. 

7. Precaria situaci6n econ6mica de la mayoría de los maestros, debi 
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da a los raquíticos sueldos que perciben. 

Ante los datos cuantitativos mencionados en primer término no 

se puede negar que se ha dado impulso a la educaci6n en M~xico; sin -

embargo, tambi~n es innegable que persisten y se agudizan los proble

mas cualitativos. Entre estos últimos se menciona la falta de elemen

tos que complementen la educaci6n escolar. Es en este punto donde la 

labor de la biblioteca se hace vital como auxiliar y complemento de 

la instrucción impartida en la escuela: La Secretaría de Educación P~ 

blica deberá estudiar este renglón si realmente desea llevar a cabo 

una verdadera réforma educativa, que modifique radicalmente el sist e 

ma imperante. 

En Mé~ico, la ausencia de la biblioteca se hace patente a todos 

los niveles de la educación formal. Desde la educación pre-primaria es 

necesario el aprendizaje del uso de la información mediante métmlos 

audio-visuales. Las bibliotecas infantiles pueden y deben crear el l1á 

bita de obtener y usar la información. ,Este tipo de bibliotecas es ca

si inexistente en M~xico, ya que el Directorio de Bibliotecas de la 

S.E.P. menciona únicamente dos bibliotecas infantiles en el intRrior 

de la Rep~blica(9). 

Por lo que respecta a la educación primaria. mnchas Vf'ce~ 1" úni 

ca que recibe el mexicano en las aulas, se puede apreciar que en e lla 

no se enfatiza el uso de la biblioteca. Esto impide la auto formación 

posterior y fomenta el analfabetismo funcional. En definitiva se c a

rece de una'red o de un sistema de bibliotecas escolares. 

En la , educación media y superior se hace imprescindible el adies 

tramiento eh la búsqueda, selecci~n y uso de la información. 
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Sólo el est ud iante capac i tado en es to,,; meneste re,,; p",l d\ ,,1';11\-

donar su papel pasivo, receptivo, dentro de las aula,,;, c,,;t imul;1I1d rJ 
"'-

al maestro a ponerse al día en sus conocimientos. Dejarán así de --

existir los maestros que a lo largo de toda su vida de docencia dic-

tan los mismos apuntes, tomados seguramente en la o!!poca en qllf> <>1. 1 ns 

mismos fueron alumnos. 

En el campo de la investigación a todos los niveles, tan nece-

sitada de superación en los países subdesarrollados, la información 

es imprescindible en muchos aspectos: 

1) Para planear el desarrollo de la investigación: 

2) Para coordinar las diferentes investigaciones: 

3) Para conocer resultados extranjeros y su posible aplicación en el 

país: 

4) Difusión de resultados para que sirvan de base a futuras investi-

gaciones y su aplicación en sectores productivos, y 

5) Para vincular los centros de investigaci6n con las necesidades de 

los sectores productivos en especial y del país en general. 

Es innegable que en el mundo actual la información es vita~ en 

todas las actividades del hombre. Pero tambio!!n es necesario que la 

informaci6n esto!! debidamente organizada para que se tenga fácil ac-

ceso a ella. Para esto se necesita un sistema bibliotecario bien l)la 

nificado, del que carece nuestro país en la actualidad. 

Al disel'lar este trabajo, y tomando en cuenta lo anteriormente 

dicho, se determinó la necesidad de obtener informaci6n indirecta de 

distintas fuentes documentales (libros especializados, revistas espe-

cializadas, obras de consulta, publicaciones oficiales y algunos ar-



tículos de i:liarios). También se recopi16 informaci6n directa a pilrt:ir 

de observaciones sistem1Íticas en diversas bibliotecas: así mismo, se 

aplicaron entrevistas y se realiz6 una encuesta en la UN~M. 

En esta fase indagadora de la tesis se presentaron algunos 'pro

blemas fundamentales· que deben sefialarse: 

- Falta de tiempo suficiente para realizar las observaciones di 

rectas en el interior de la República. 

- Inekactitud o falta de veracidad en datos estadísticos en ge-

neral. 

carencia o mal funcionamiento del servicio de consulta en las 

bibliotecas frecuentadas para la obtenci6n de datos. 

- Falta de organizaci6n de las publicaciones oficiales. 

- Desconocimiento de informaci6n o negligencia y apatía para --

proporcionarla por parte del personal de algunas oficinas oficiales -

visitadas. 

En el · transcurso de la investigaci6n se modific6 el orden ~e al 

gunos puntos del trabajo inicial sin cambiar con ello la estructura -

esencial de ' los cuatro capítulos que se habían formulado. Éstos guar

dan relaci6n entre sí y se desarrollan de lo general a lo particular. 

En el primer capítulo se sefiala la funci6n de la biblioteca en 

la educaci6n y el por qué de la necesidad de considerarla dentro ,lel 

planeamiento educativo. Se mencionan los diferentes tipos de biblio

teca y sus funciones respectivas. También se analiza someramente ,,1 

aspecto de la legislaci6n bibliotecaria en general y se hace un es

bozo de la importancia que tiene el planeamiento en todos los aspec

tos del desarrollo de un pueblo. Los datos al respecto se obtuvieron 
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mediante t6cnicas de investigaci6n documental en revistas esrec ;~li-

zadas. libros y tesis especialmente . 

En el capítulo segundo se presenta un breve análisis de la si-

tuaci6n bibliotecaria en ~~ico. tanto en el Distrito Federal como en 

el interior de la Rep6blica. Se mencionan los esfuerzos que se han he 

cho para e~aborar una legislaci6n bibliotecaria mexicana. Los datos 

se obtuvieron a trav~s de investigaci6n documental y algunas técnicas 

de investigaci6n de 'campo como entrevistas y encuestas. 

En e~ tercer capítulo se habla de manera general de la teo~ía 

del planeamiento bibliotecario y de su importancia para realizar pro-

yectos e iniciar sistemas de servicios bibliotecarios locales. regio-

nales, naci'onales e internacionales. La escasa informaci6n adecullda 

sobre el tema limit6 la obtención de datos de revistas especializa-

das y manuales de administraci6n. 

En el cuarto capítulo se propone un anteproyecto piloto pata --

crear la in'fraestructura de los servicios bibliotecarios en ~l Eeta-

do de Micho~cán. Se presenta un diagnóstico somero de este Estad~ en 

cuanto a su l situaci6n geogrllfica. socio-económica y bibliotecad". iD. 

dispensable para iniciar el estudio del planeamiento de los servicios 

bibliotecarios. Las observaciones realizadas en algunas bibliotecas 

seleccionadas por muestreo fueron b~sicas para el desarrollo del cap! 

I 
tulo. Algunos datos de fuentes documentales no coincidier.on tota.lmen-

te con la realidad. Las entrevistas fueron muy provechosas para ~l --

anlllisis de los datos recopilados mediante observaciones y para enri-

quecer los puntos de vista sobre la situación de los servicios bibliQ 

tecarios err Michoacán y las posibles alternativas para su desarrollo. 
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Los autores de este trabajo consideran que el plan piloto 1 ' ro

puesto es aplicable si se cuenta con todos los elementos necesarios 

para ponerlo en marcha y que, una vez proyectado a nivel nacional, 

podría coadyuvar a solucionar algunos de los problemas bibliotecarios 

que aquejan al país. 
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CAPITULO I 

l. LAS IjIBLIOTECAS y SU FUNCION EN EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO 
DE UN PAIS. 

1.1 La educaci6n como elemento b~sico del desarrollo. 

El título del presente capítulo sugiere, en primer lugar, ~lan-

tear la siguiente pregunta ¿En qué forma se convierte la biblioteca -

en un factor de desarrollo? Para dar respuesta a esta interrogantp 

ser~ necesario realizar, aunque en forma breve, un estudio del térmi-

no desarrollo socio-econ6mico, para ubicar a la biblioteca dentro de 

este contexto. 

Primeramente se analizará qué es el desarrollo. La idea de des-

arrollo est~ basada en una imagen clara: la vida vegetal se desarr0-

lla, la vida animal se desarrolla, la vida del hombre se desarroll~. 

Existe un equilibrio que contin~a en el crecimiento. Se puede consi-
, 

derar que el desarrollo es el avance hacia el optimum, y llega a su -

término cuando este optimum se ha conseguido. Mas, para el hombre los 

optima son sucesivos: el de la estatura, el de la fuerza, el de la ra 

pacidad de acci6n, el de la madurez intelectual, el de la plenitud de 

la vida moral. 

Los estudiosos de estos temas aprecian dos concepciones de des-

arrollo: para unos, el desarrollo es mecanicista, para otros, org~ni-

co; para unos, se trata de aumentar producciones, para otros, es la --

elevaci6n humana en todas las capas de poblaci6n. Esto plantea el pro-
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blema de una economía que tenga valor en sr misma y el de una economía 

humana que valga para todos los hombres. En el primer caso, su finali-

dad es de orden cuantitativo y en el segundo, de orden social. 

Cabe seftalar por lo anterior, que en la mayoría de los casos, 

existe cierta confusi6n sobre el concepto desarrollo; se intenta indi-

carIo por medio de expresiones como desarrollo econ6mico, desarrollo 

social o desarrollo socio-econ6mico. Ahora bien, consideraremos que 

el desarrollo econ6mico suele indicarse como un aumento de los recur-

sos disponiples, mientras que el desarrollo social se refiere, ante ~o 

do, al mejoramiento de los niveles de vida. De esta manera, el desarro . -

110 socio-econ6mico se define como un aumento de los recursos disponi-

bIes en forma proporcional al aumento de la poblaci6n y, por ende, el 

mejoramiento del nivel de vida de la misma(l). 

Entre los factores determinantes del desarrollo antes seftalado 

cabe mencionar los siguientes: el demográfico, el de grupos sociales, 

el educativo, etc. El ~ltimo factor mencionado, la educaci6n, es de -

suma import¡mcia y constituye un vfnculo entre el desarrollo económico 

y el desarrollo social, por ser un instrumento eficaz que eleva el ni-

vel de vida, permitiendo fomentar las disposiciones favorabl.es al cam-

bio social, capaces de asegurar su necesaria continuidad. 

Dentro del enunciado anterior, la biblioteca es un elemento que 

permite fomentar las disposiciones favorables al cambio social y aseg}! 

ra su necesaria continuidad. Sin embargo, la biblioteca no es un e1e-

mento que por sí solo coadyuve al desarrollo, sino que pertenece a un 

factor muchp más amplio que es el sistema educativo, consideran~o que 
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'::ste "es el conjunto de agencias, escolares y de divulgaci6n, de inves 

tigaci6n científica y promoción de cultura,,(2). 

si se pretende que la educaci6n sea un factor de desarrollo so

cio-econ6mico, será necesario proceder . a la búsqueda de la misma', con 

signando los m~todos, sistemas, procedimientos y medios para facili

tar esa educación al pueblo. 

La tesis de que la biblioteca propicia el desarrollo está apoya 

da en que es un instrumento de cambio social, que provee de la infor

mación necesaria y precisa a todos los grupos de la sociedad, incluso 

a los que actualmente se encuentran marginados por las instituciones 

educativas y culturales. 

si es necesario para el progreso socio-económico que la educa

ci6n produzca hombres íntegros y no aut6matas, habrá que facilitar y 

promover tanto la creación de bibliotecas en todos sus tipos como el 

acceso a ellas. La utilización personal del libro, la extensión cultu 

ral en todas sus formas, harán posible la lectura en todos los ánilii

tos de un país. Que la biblioteca educa es evidente, 10 que comprueba 

su valor informativo y formativo como medio para lograr el desarrollo. 

La escuela, el instituto, la universidad, necesitan, además de sus mé 

todos de enseñanza, del gran instrumento de información que es la hi

blioteca. Si la educaci6n se vale de un medio que está subordinado a 

lo social, a 10 comunitario, tal como 10 es el material documental or 

ganizado, 10 que equivale a decir biblioteca, entonces se habrán lo

grado eficacia y resultados positivos innegables. Es por ello que se 

considera a la educación y su específica obtenci6n a través de la bi 
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blioteca como un factor primordial en el desarrollo . - . SOC1o-econom1CO. 

Como conclusión se desprende la urgente necesidad de considerar 

a la biblioteca y todo cuanto ella representa como parte integrante de 

la educaciór para lograr el desarrollo socio-económico, aspiración má-

xima de los pueblos, tanto más lieseable cuanto mayores son las dificul 

tades con que tropiezan. 

1.2 Función de las bibliotecas escolares, públicas, universitarias, 

especializadas y nacionales. 

Como se ha dicho anteriormente, la biblioteca es un punto clave 

del desarrollo cultural de un país y, por ende; un elemento básico pa-

ra su desarrollo socio-económico. Por ser la sociedad una organización 

tan complej~ que cuenta con diferentes tipos de comunidad, las biblio-

tecas que contribuyen a su desarrollo en sus diferentes aspectos son, 

por lo consiguiente, de diferentes tipos de acuerdo a la comunidad a 

la que sirven. Se dividen básicamente en: escolares, públicas, univer 

sitarias, especializadas y nacionales. 

Considerando el avance tecnológico y científico que ha permitido 

el desarrollo en diferentes campos tales como el social, el político. 

el económico. el industrial. en suma, un desarrollo cultural a todos -

los niveles.1 se puede ver que es necesaria una herramienta que permita 

manejar todos los instrumentos de la informaci6n que día con día ema-

nan de este avance científico y tecnológico. Esta enorme cantidad de 

información debe ser manejada de tal manera que cualquier persona in-

teresada tenga fácil acceso a ella, y es entonces cuando podemos afir-

mar. sin lugar a dudas, que la biblioteca es una de las principales 
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herramientas con las que cuenta el hombre para manej ar y uti 1 ,,-:., r la 

informaci6n. Esto lo va a lograr a diferentes niveles en sus rli.stin

tas modalidades. Toda biblioteca tendr~ como objetivo primonlt,,1. pro

porcionar al individuo interesado la informaci6n que solici to ~n ~I. 

momento indicado, pero cada tipo de biblioteca cumplirá con este oh

jetivo en su forma peculiar y de acuerdo con sus propios lineamientos. 

A continuación se hablará someramente de los principales tipos de bi

bliotecas. 

1.2.1 Biblioteca escolar. 

Te6ricamente, pocas veces en la pr~ctica, se entiende por bibliQ 

teca escolar una colecci6n bien organizada de materiales de lect\.lra -

apropiada para complementar los programas de estudio y los libros de -

texto de nivel escolar primario y secundario. Dicha colecci6n debe es

tar provista, así mismo, de obras de consulta necesarias para maestros 

y estudiantes. Generalmente, la biblioteca escolar se encuentra dentro 

de la misma escuela y, además, posee colecciones depositadas en c~li

dad de pr~stamo en diferentes aulas. Es de desear que una bibliol.pra 

escolar moderna posea materiales de diferentes tipos: bibliográfir:ls 

y audio-visuales. 

Como funciones generales de una biblioteca escolar pueden menrio 

narse las siguientes: 

- Facilitar a los estudiantes el material necesario para respon

der a los programas de ensefianza, lecturas complementarias y de 

rec.reaci6n. 

- Depositar permanente o temporalmente en los salones de clase 
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libros básicos para ser utilizados en tareas diarias u horas 

de lectura libres. 

- Enseftar a los estudiantes a utilizar el material bibliográfi

co y a buscar en los catálogos no s6lo temas o autores que le 

interesen por sus estudios, sino tambi~n los temas de interés 

en el momento. 

- Adiestrar a los alumnos en el manejo de obras de consulta na

ra resolver dudas y confrontar datos. 

- Cooperar con maestros y alumnos en la selecci6n de nuevos ma

teriales. 

- Proporcionar a los maestros el material necesario para la pre 

paraci6n de sus clases. 

- Distribuir guías de lectura. 

- Organizar grupos de discusi6n sobre temas de interés general . 

- Realizar comentarios de libros, contribuyendo así a desarro-

llar el espíritu crítico y analítico de los alumnos. 

- utilizar materiales audio-visuales como complemento de la en-

señanza. 

- OLganizar exposiciones artísticas o didácticas. 

- Organizar conciertos, conferencias, etc. 

- Despertar en los alumnos el interés por las tareas que se des-

arnollan en la biblioteca y permitirles su participaci6n en -

ellas. 

La American Association of School Librarians(3) marca las siguien 

es funciones para la biblioteca escolar: 
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- Cooperar eficazmente con el programa escolar en su esfucrzo pa 

ra satisfacer las necesidades de los alumnos, los maestros, los 

padres y todos los miembros de la comunidad. 

- Proporcionar a niHos y niHas los materiales y el servicio bi

bliotecario m6s apropiados y sugestivos para su desenvol~imieQ 

to y perfeccionamiento individual. 

- Estimular y guiar a los alumnos en todos los aspecto~ de sus -

lecturas, a fin de que encuentren en ellas gozo y satjsfacci6n 

crecientes, aprendan a evaluarlas y a cultivar el juicio cr!ti-

ca . 

Dar oportunidad a niHos y niHas para que con la experiencia lo

grada en la biblioteca desarrollen intereses provechosos para 

lograr adaptaciones personales satisfactorias y que adquieran 

costumbres sociales deseables. 

- Acostumbrar a niHos y j6venes a usar las bibliotecas públicas 

desde su m~s temprana edad y a cooperar con ellas en sus ·esfue!. 

zas para estimular y continuar la educaci6n y el desarrollo cul 

tural. 

- Ayudar a niHos y j6venes a usar con habilidad y discernimiento 

los materiales de las bibliotecas, tanto impresos como audio

visuales. 

- Trabajar con los maestros en la selecci6n y empleo de todos los 

tipos de materiales bibliotecarios que sirvan para colaborar -

con 'los programas de enseHanza. 

- Participar con directores y maestros en la elaboraci6n de pro-



8. 

gramas dedicados al continuo perfeccionamiento profesional y 

cultural del personal de la escuela. 

- Cooperar con otras bibliotecas y con los dirigentes sociales 

en la planeación y desarrollo de un programa bibliotecarjo p~ 

ra toda la comunidad o la zona en que se encuentre la biblio

teca. 

Como se puede apreciar. los objetivos y funciones expuestos en 

prime r término. de ninguna manera contradicen o se contraponen a ,lo 

estipulado por la AASLIB. sino que se complementan mutuamente. Es 16-

gico pensar que al paso de los aftos se ha alterado la interpretación 

o el desarrollo de los objetivos de la biblioteca escolar, pero todos 

los cambios que han surgido se refieren m&s bien a los métodos emplea 

dos para alcanzar dichos objetivos y no a los objetivos en sí. 

1.2.2 Biblioteca pública. 

Es difícil encontrar una definici6n específica para la bibliote

ca p~lica. Se trata de una institución que se esfuerza por hacer; ac

cesible a toda persona el conocimiento de la humanidad en forma de li

bro o de otno tipo de materiales. Hay cuatro atributos distintivos in

herentes a la biblioteca pública que no existen, combinados. en ningún 

otro tipo de biblioteca, a saber: 

- El factor hist6rico y tradicional de que las bibliotecas son 

rep~rtorios de libros al mismo tiempo que vehículos de nuestra 

cult~ra y herramienta de la educación. 

- Las ~ibliotecas prestan sus materiales sin costo alguno; ~u uti 

lizacign es pagada por las personas a través de BUS impues~os. 
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por 10 que las bibliotecas son para su uso. 

- Las bibliotecas p6b1icas son libres para todos, j6venes y an

cianos, hombres y mujeres, personas de todos los credos, na

cionalidades, razas e ideologías. 

Aunque la biblioteca p6b1ica es libre para todos no obliga a 

nadie; su uso es voluntario e individual. 

Seg6n Lei~h(4), el objetivo de la biblioteca p6blica es el dp -

servir a la comunidad como un centro de informaci6n digno de conf,ianza 

y dar a personas de todas las edades estímulo y oportunidad de educ ar

se a sí mismas constantemente. 

Las funciones que realiza la biblioteca p6b1ica son muy var,iadas, 

pero se pueden resumir de la siguiente manera: tiene la responsabilidad 

de estimular y guiar a la comunidad en el uso de sus materiales para el 

mejor desarrollo de los individuos seg6n sus necesidades e intereses y 

para el biel\lestar de la sociedad como un todo. Estos objetivos han sido 

interpretad~s en diversas formas a trav~s del tiempo. Robert E. Lee(S) 

ha sefta1ado que los servicios educativos proporcionados com6nmente por 

la biblioteca prtblica entre los aftas de 1850 y 1964 han estado relacio 

nadas con cinco objetivos específicos: 

Inshrucci6n cívica 

- Desarrollo personal 

- Moral 

- Progreso vocacional 

- Des~rrollo de la comunidad 

En diferentes ~pocas se ha dado mayor importancia a uno o m~s 
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de estos objetivos, pero en la actualidad se le da m~s ~nfasis al as

pecto de desarrollo de la comunidad. Para contribuir al desarrollo de 

la comunidad, la biblioteca p~lica debe realizar una gran variedad de 

funciones que por ser tan numerosas abarcarían un tema especial, por 

lo que únicamente se mencionar~n algunas: asesoría en planeamiento de 

programas, servicios a instituciones (compilaci6n de listas de libros, 

pr~stamo de películas, elaboraci6n de directorios, ene.), críticas y 

pl~tjcas sobre libros, instrucci6n sobre el uso de la biblioteca, me

sas redondas, audiciones musicales, preparaci6n de listas de materia

les sobre asuntos importantes para la naci6n o el mundo entero, exposi 

ciones, proyecci6n de películas, etc. 

Estudiando estas actividades se puede concluir que toda acci6n 

realizada por la biblioteca pÚblica est~ encaminada a satisfacer las 

necesidades de su comunidad, estimulando y guiando a la gente en temas 

de importancia nacional o mundial y atendiendo a sus necesidades e in

tereses específicos. Se puede decir que la biblioteca pÚblica, como 10 

hacen todas las bibliotecas de otro tipo de una u otra forma, pretende 

colaborar en la prolongaci6n de la educación, principalmente en l~ de 

adultos, aunque en algunos casos esto se lleve a cabo en una forma muy 

limitada, v~ sea pcr falta de recursos econ6micos o por carencia ?el 

personal adecuado. 

1.2.3 Bibliqteca universitaria. 

Las d~stintas funciones que realiza la universidad están encami

nadas a la formaci6n integral del hombre de acuerdo con su aut~ntica 

naturaleza ~umana. Entre las principales funciones universitarias que 



contribuyen a dicha formaci6n se encuentran las siguientes: 

- Ensei'lanz a 

- Investigaci6n científica 

- Preparaci6n profesional 

- Difusi6n cultural 

- Extensi6n universitaria 

11. 

Uno de los instrumentos m~s eficaces y poderosos con que c~enta 

la universidad para llevar a cabo estas funciones es la biblioteca, -

complemento indispensable de la labor docente universitaria. En el Se

minario Regional sobre Desarrollo de las Bibliotecas Universitarias de 

Am~rica Latina, llevado a cabo en la ciudad de Mendoza, Argentina, en 

1962, se destaceS que la biblioteca universitaria "constituye actualmen 

te un centro activo de informaci6n y documentaci6n: que va en aumento 

la participaci6n de la biblioteca en la labor de ensei'lanza e investi

gaci6n y q~e la labor que desempei'la la biblioteca en la vida universi

taria debe considerarse, dentro de la misi6n de la universidad, como 

de suma importancia, ya que complementa y hace posible el cumplimiento 

de sus fines,,(6). Se aceptaron, así mismo, los objetivos de la biblio 

teca universitaria, en relaci6n con los de la educaci6n superior, de 

la Re~ni6n de Bibliotecarios de las Universidades de Costa Rica, a sa

ber: 

- Constituir un fondo bibliográfico en el que estén adecuada y 

arm6nicamente representadas las ciencias, las letras y las be

llas artes. 

- Or<o" mizar Y desarrollar los medios y servicios que faciliten 
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y estimulen el estudio. la investigaci6n en todos sus niveles 

y como forma de docencia, y la formaci6n y perfeccionamiento 

de los profesionales. (7) 

1,a ALA ha establecido las siguientes funciones para la bil¡lio-

teca universitaria(8): 

- Orientar sus servicios hacia los propósitos del programa gene 

ral de la universidad. e igualmente complementar los obj,etivos 

del respectivo plantel. 

- Presentar en sus colecciones la herencia del pensamiento orien 

tal y occidental en toda su amplitud. dándole preponderancia a 

aquellos aspectos o temas que puedan ser de interés genaral --

dentro de los diversos planes de estudio que ofrece la instit~ 

cieSn. 

- Adem~s de apoyar el programa de ensefianza. debe esforzanse por 

atender las exigencias legítimas de sus lectores. ya seall las 

del profesor dedicado a investigaciones avanzadas o las del --

alumno de primer afio que acaba de iniciar la etapa de los estu 

dios superiores. para así estimularlo y despertar en él hábi-

tos de buena lectura. 

- Debe desempefiar el papel que le corresponde no sólo dentro de 
( 

la comunidad. sino en el campo intelectual que traspase los 

lImites de la universidad. 

La ABIESI sefiala las siguientes funciones de la biblioteca uni-

versitariai 

" 1.1. Sus servicios, prestados por un personal competente. deberán 

encauzarsS hacia los objetivos marcados en el pIPgrama académico de 
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la universi'dad. 

1.2. Sus recursos de informaci6n deben presentar una visi6n completa 

de la cultura de la humanidad dando preferencia a aquellas disciplinas 

que forman parte de los planes de estudio de la instituci6n. 

1.3. La biblioteca debe ser la prolongaci6n de la cátedra y por ello 

debe mantener las más amplias relaciones con los profesores y el per

sonal de la universidad con el fin de cumplir ampliamente con su mi

si6n. 

1.4. Adem~s de cubrir todas las disciplinas comprendidas en los progra 

mas de enseñanza la biblioteca se esforzará por satisfacer las necesi

dades de la comunidad académica a la que sirve, desde aquellas del a1um 

no de primer ingreso hasta las del especialista. 

1.5. La biblioteca deberá despertar y estimular el hábito por la lec

tura y la investigaci6n" (9). 

1.2.4 Biblioteca especializada. 

Desde los albores de la civilizaci6n existieron bibliotecas es

pecializadas, limitadas en cuanto a la variedad de materias, ubicación 

y grupos a los que servían, que reflejaban algunas de las característi

cas de la moderna biblioteca especializada. Pero la biblioteca especia

lizada como la conocemos hoy en día, puede considerarse un fenómeno del 

siglo xx. 

A pesar de que las bibliotecas especializadas son las m~s moder

nas y mejor organizadas en los países latinoamericanos, no todas las 

instituciones han aceptado que son de suma importancia para el desarro 
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110 econ6mico, científico y tecno16gico de un país. Son inhnrcntc~ a ' 

la bi~lioteca especializada las siguientes características: 

a) Lugar de ubicaci6n. 

Tomando en cuenta esta caracte rística, la biblioteca especia

lizada generalmente forma parte de organizaciones cuyo principal obje

tivo es la investigaci6n y que, por lo regular, son de car~cter priva

do. Pueden formar parte de: 

- Organizaciones industriales y c omerciales de car~cter privado 

(bancos, compañías de seguros, agencias de publicidad, COmpa

nías petroleras, etc.) 

- Asociaciones o sociedades de índole profesional, comercial o 

social. 

Instituciones gubernamentales (nacionales, estatales o munici

pales. 

- Bibliotecas universitarias, como departamentos especializados. 

b) Limitaci6n del campo al que se dedican. 

Se orientan hacia materiales e informaci6n de car~cter det~rmi

nado. Como los objetivos de las organizaciones a las cuales pertencr'cn 

son específicos, las bibliotecas especializadas se orientan hacia te

mas ~nicos y bien delimitados o hacia grupos de temas relacionados. Se 

definen frecuentemente de acuerdo a, 

su materia: por ejemplo, publicidad y mercados, Biología, ;.uí

mica, Ingeniería, etc. ' 

- ~" tipo de material: por ejemplo mapas, fotografías, libros, 

revistas, etc. 
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- la organizaci~n a la que pertenecen: museos, hospitales, peri6 

dicos, etc. 

cl Pe rsonas a las que sirven. 

Son utilizadas generalmente por personas vinculadas a la nrga

nizaci6n qu~ las sostiene y dentro de la cual está ubicada la bibliote 

ca . 

dl Tamaño. 

Aunque existen bibliotecas especializadas de grandes dimensio

nes, tanto de espacio y personal como de tamaHo de la colecci6n, In - 

gran mayoría son pequeñas en cuanto a su número de empleados, espacio 

que ocupan y a su acervo. 

el Énfasis en la funci6n informativa. 

Uno de los objetivos primordiales de la biblioteca especializa 

da es la informaci6n con fines inmediatos y utilitarios. FrecuentemAll

te proporcionan la informaci6n antes de que les sea solicitada. 

fl curaciones. 

En todo tipo de biblioteca se realizan tres funciones que son 

típicas: adquisici6n, organizaci6n y diseminaci6n de materiales e ir

formaci6n. Estas funciones pueden realizarse a tres niveles diferpntes 

de servicio! mínimo, intermedio y máximo. Estos niveles llegan a es t a

blecer la diferencia entre una biblioteca especializada y otra. 

Aunque la organizaci6n y la adquisici6n en las bibliotecas. espe 

• cializadas tienen algunas características que son privativas de ellas, 

la funci6n más típica es la que se refiere a la diseminaci6n de materia 

les e informaci~n, por lo que a continuaci6n se describirá únicampnte 



16. 

dicha funci~n en sus tres niveles(lO). 

Nivel mínimo. 

- Mantiene una colecci6n de libros de referencia. 

- Da respuesta a preguntas fáciles y concretas de referencia. 

- Verifica títulos de publicaciones y busca el origen de refe-

rencias bibliográficas. 

Dirige hacia las fuentes posibles a quienes necesitan informa 

ci6n detallada o de naturaleza investigativa. 

- Pone a circular revistas nuevas. 

- Envía materiales específicos a los funcionarios cuyos intere-

ses conoce. 

- Conbce los recursos disponibles en las bibliotecas de la -loca 

lidad, como para poder utilizarlos al m~imo. 

Nivel medio. , 

Re<lne materiales de investigaci6n relacionados con una pi,egun-

ta y los transmite a los interesados. 

- Prepara bibliografías selectivas. 

- Realiza investigaciones exhaustivas a solicitud. 

- Distribuye listas de materiales nuevos recibidos, a veces con 

resúmenes tomados de otras fuentes. 

. - Está familiarizada con los recursos disponibles en el país so-

bre las materias pertinentes. 

Nivel m~imo. 

A todo lo anterior se afiade lo siguiente: 

_ Lodaliza, sintetiza y evalda informaci6n y la da a conocer 
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por escrito en forma de sumario. 

- Prepara bibliografías críticas. 

- Hace investigaciones exhaustivas de car~cter evaluativo. 

- Distribuye res~menes preparados en la biblioteca de materiales 

nuevos recibidos. 

- Hace traducciones de artículos. 

- Prepara y ofrece informaci6n de actualidad que se anticipa a -

las necesidades de la organización. 

- Asesora editorialmente todas las publicaciones de la organiza-

ci6n. 

- Conoce a los principales expertos en la materia y las fuentes 

posibles de informaci6n in~dita en los distintos asuntos . 

1.2.5 Biblioteca nacional. 

La biblioteca nacional est~ considerada como el fondo principal 

centralizado de la producci6n literaria de un país y su funci6n primor 

dial consiste en reunir la producci6n literaria nacional. La naturale-

za de los materiales que adquiere y pasan a formar parte de su acervo 

depende de las necesidades particulares del país y de su pasado histó-

rico. 

Cada país sigue sus propios lineamientos en cuanto a los princi-

pios legales relacionados con las funciones de su biblioteca nacional. 

En t~rminos generales, en todos los países la biblióteca nacional debe 

• recibir por lo menos un ejemplar de todos los libros publicados en el 

pars, 10 que I constituye el dep6sito legal. Adem~s. debe adquirir todas 

las pUblicaciones fuera de comercio y todas las obras impresas en el , 
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extranjero que traten de cualquier aspecto de la vida o de la civili

zaci6n de ~u país. Algunas bibliotecas nacionales adquieren también to 

das las ediciones de las obras nacionales traducidas a otros idiomas, 

aunque la mayoría adquiere únicamente las primeras ediciones. 

La política de adquisici6n varía tambiénde un país a otro. Casi 

todas las ~ibliotecas nacionales poseen fondos de libros impresos y 

manuscritos pero otras poseen, adem~s, otro tipo de materiales tales 

comQ mapas geogr~ficos, partituras, discos. películas, grabados. me

dallas, monedas, cintas magnetofónicas, etc. Algunas reúnen reproduc

ciones en ~icrofilm de todos los libros impresos de los que no pueden 

encontrarse ejemplares en el país: otras han establecido programas na

cionales de reproducción en microfilm de todos los peri6dicos naciona

les y algu~os extranjeros. 

En cuanto al acceso de los usuarios al acervo de la biblioteca 

nacional, se tiene también que cada país cuenta con sus propios linea

mientos. Generalmente los ejemplares únicos o muy raros, como los in

cunables, ~o se prestan. Cuando la biblioteca nacional participa en UI 

sistema de préstamo interbibliotecario. sus préstamos se . limitan gene

ralmente a las obras relativamente recientes y a las que posee e .n ejem 

pIares duplicados. En principio. cualquier persona puede consultar los 

materiales de la biblioteca nacional, pero en la práctica no se conce

de ese pri~ilegio sin tomar en cuenta el nivel de preparación del lec-

• toro 

Seg~n Humphreys(lll, la biblioteca nacional, en virtud del dep6-

sito legal y de poder mantener al día el cat~logo colectivo nacional, 
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dispone de informaci6n más abundante que cualquier otro tipo de institu 

ción, por lo que es la más indicada para servir de centro bibliográfico 

nacional. Tiene, además, personal especializado y recursos económicos 

superiores a los de otras bibliotecas. sin embargo, las bibliotecas na

cionales, creadas hace mucho tiempo, tienen por lo general problemas de 

espacio y siguen empleando m~todos anticuados, por lo que es difícil 

que adopten ,las nuevas actitudes que exige un centro bibliográfico na

cional. Dada esta situaci6n lo más recomendable es la creaci6n de un 

centro bibliográfico nacional anexo a la biblioteca nacional. 

Humph~eys(12) recomienda tambi~n las siguientes funciones para la 

biblioteca nacional: 

- La biblioteca nacional de cada país debe coordinar el trabaio 

de todos los centros de información especializados. 

- Debe alentar a las bibliotecas especializadas a compilar y pu

blioar índices de materias relativas a su especialidad. Para 

esto debe conocer todas las bibliotecas especializadas y animar 

las a desarrollar aquellos servicios bibliográficos que puedan 

obtenerse sólo de ellas. Debe estar en relaci6n constante con 

esas instituciones, darles información, recibirla de ellas, -

transmitirles peticiones de información que fueren de su compe

tencia. 

- Debe estar destinada a centralizar peticiones de informaci,6n bi 

bliogr~fica del extranjero y ser el punto de contacto con , otras 

bibl,iotecas. 

- publicar un catálogo de sus fondos. 
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- Reg:lstrar detalladamente todos los materiales que recibe, para 

que los usuarios puedan consultarlos fácilmente. 

- Publicar listas de las revistas que posee y de las bibliogra

fías de publicaciones periódicas nacionales. 

- Debe ser el centro de cualquier plan destinado a ampliar los -

fondos de las bibliotecas de todo el país. 

- Ser centro de canje internacional. 

1. 3 Legislación nacional sobre bibliotecas y apoyo económico ofis:Jal .• 

Para que las bibliotecas atiendan con eficiencia y oportunidad -

las amplias necesidades de información y educación, presentes en todos 

los ciudadanos de una nación, resulta indispensable contar con una le

gislaci6n bibliotecaria eficiente que procure el establecimiento y fi 

nanciamiento de las bibliotecas y el cumplimiento de las funciones que 

a ellas les corresponden. 

Un gran número de países cuenta ya con leyes y reglamentos r~fe

rentes a la creación y mantenimiento del servicio bibliotecario nacio

nal: sin embargo, estas disposiciones son por lo general dispersas y 

no se cumplen con rigor. De lo anterior se desprende la necesidad fde 

reunir los preceptos existentes, revisarlos y proponer complementarios 

o suplementarios que tiendan a formar un programa integral de legi~la

ci6n bibliotecaria que no descuide aspectos tan importantes como el re

conocimiento de la profesión del bibliotecario, el establecimiento de 

pOlíticas a nivel nacional e internacional acerca de canje de libros, 

etc. 
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1.3.1 Factores a considerar en un anteproyecto de legislaci6n biblio
tecaria. 

Un anteproyecto de legislaci6n bibliotecaria debe establecer. le 

yes, decretos, acuerdos, convenios, réglamentos, etc., cuando sean ne 

cesarios, tomando siempre en cuenta la situación y los recursos del 

país en el que se han de aplicar y considerando sus características 

institucionales, organizativas y legales. De esta manera podrán de-

terminarse las relaciones entre el gobierno federal o poder central y 

los gobiernos locales y regionales, con respecto a la creación de sus 

bibliotecas pGblicas o privadas e incluso la coordinación que provea 

ayuda económica necesaria y la centralización de servicios y normali-

zaci6n de algunas funciones. 

otro de los factores generales a considerar es la definición de 

la ayuda financiera que el Estado debe otorgar conforme a los r.ecur-

sos y condiciones del país, detectadas por medio de un diagn6stico de 

la realidad en la que se va a aplicar la legislación. También se debe 

establecer si el apoyo económico va a depender de las autoridades cen 

trales o federales, o si se va a compartir con las autoridades regio-

nale~. En Gltima instancia, esto depende en gran medida de la partici 

paci6n de los ciudadanos a los cuales van a servir las bibliotecas; 

en consecuencia, es de suma importancia la motivación destinada a in-

teresarlos. 

cabe mencionar también que un recurso que suele emplearse es el 

implantar impuestos especiales. En este renglón deben puntualizarse 

los métodos presupuestales a seguir. 

La législaci6n bibliotecaria nacional debe instrumentar c~n ba 
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ae en una planificaci6n adecuada, las obligaciones de laa diversas au

toridades en relaci6n al establecimiento y mantenimiento de loa distin 

toa tipos de bibliotecas. 

Es necesario que la legislaci6n bibliotecaria contemple la imiJor 

tancia de dar primacía al establecimiento de bibliotecas públicas y es 

colares, ya que ~stas constituyen los pilares b&sicos de cualqui~r si~ 

tema bibliotecario nacional. Esto se hace m&s necesario aún en los paí 

ses subdesarrollados que, generalmente, carecen de ellas. Es convenien 

te tambi~n agregar que estas bibliotecas públicas y escolares, a~{ co

mo las especializadas, universitarias y la nacional, deben ser coordi

nadas por un organismo centralizador que cuente, a su vez, con un re

glamento que rija y determine el alcance de sus actividades y el 'apo

yo que obtendr& por parte del Estado. Este organismo centralizador 

debe promover el establecimiento de una legislaci6n bibliotecaria a 

nivel nacional. 

En la Conferencia de sao Paulo (1953) sobre Desarrollo de las -

Bibliotecas PÚblicas en Am~rica Latina(13) se presentaron imPortantes 

recomendaciones con respecto al financiamiento de las mismas. Las tres 

primeras de ellas son: 

al. Que las bibliotecas públicas, en general, sean sostenidas o 

subvencionadas por el gobierno central, el estado o munici

pio, los que establecer&n con este fin un impuesto directo o 

indirecto, o una asignaci6n fija, según las característ~cas 

del país o de la regieSn. 

b) Que este producto sea distribuido por el gobierno a cada bi-
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blioteca de acuerdo con sus posibilidades y necesidades. 

cl Que estos recursos no se inviertan en la construcción de edi 

ficios, sino que para dicho fin se hagan previsiones en los 

preceptos o planes de obras públicas. 

1.3.2 Legislación de la profesión bibliotecaria. 

Dada .la importancia del personal que dirige, organiza y atiende 

las bibliotecas, se deben tomar en cuenta las siguientes disposicio-

nes: 

Formación del bibliotec6logo. 

Debe ,considerarse en este inciso lo referente a: planes de estu

dios, incluyendo duración y nivel de los cursos~ establecimiento de las 

escuelas de bibliotecología necesarias y funcionamiento de las mismas~ 

reconocimi~nto de los diplomas y certificados de estudio expedidps por 

ellas: revalidación y equivalencia de estudios, etc. cabe afiadir que 

en aquellos países en los que el personal preparado es escaso, es ur

gente incrementar los fondos para la preparación en este campo por me

dio de becas y una legislaci6n al respecto. 

al Ejercicio de la profesión. 

Las disposiciones legales al respecto deben tender a estipu

lar los requisitos para quienes ejerzan la profesi6n, especialme~te en 

lo que atafie a los cargos directivos, probablemente a través de pna 

oficina de registro de bibliotecarios. Aquí pue de incluirse también la 

expedici6n ,de la c~dula profesional y los deberes del profesional, ta

les como ~puestos y cuotas. 

bl Condiciones de trabajo. 
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Entra en este punto lo referente a escalaf6n y niveles, remu 

neraciones adecuadas y horarios . 

e l Aspectos organizativos. 

Se establecerán en este aspecto las normas de organización 

de consejos, juntas, colegios, asociaciones y sindicatos de los bib1io 

tecarios en ejercicio . 

dl Etica profesional . 

Este ~ltimo punto ,tiende a determinar la responsabilidad le

gal del bibliotecario. 

1.4 Necesidad de planificar. 

Tomando en cuenta que el planeamiento forma parte de la adminis

traci6n, es necesario que se entienda que la administración general es 

un trabajo humano que se caracteriza por su espíritu de racionalidad y 

por su amplio sentido de cooperación para poder tomar y llevar a ~rec

to decisiones de toda índole. Dentro del contexto administrativo! el 

planeamiento juega un papel primordial porque permite formular moñ~los 

te6ricos en el terreno práctico de la ejecuci6n. El planeamiento es el 

que va a determinar el curso de acción que se habrá de seguir en el te 

rreno administrativo y, para poder hacerlo, deberá fijar principios 

que la hagan presidir y orientar el proyecto: tambi~n fijará la secuen 

cia de operaciones necesarias para llegar a la ejecución y poder deter

minar el tiempo y las unidades necesarias para la total realización da 

proyecto. 

Para que el planeamiento sea la base de la toma de decisiones de 

berá estar cimentado en objetivos y políticas o procedimientos de un 
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ci6n y, al mismo tiempo, se deben reafirmar o adecuar al control últi-

mo del proyecto . Las tareas de planeaci6n deben ser permanentes ~ara 

que detecten cualquier obst&culo del proceso administrativo y se pue-

dan tomar las alternativas correspondientes de acuerdo a la informa-

ci6n recibida, o se opte por acciones m&s racionales que las llevan as 

a cabo anteriormenteo 

El planeamiento interviene en cualquier terreno, ya sea socio16 

gico, econ6mico o político: es el que fija primero el camino te6rico 

y despu~s el camino pr&ctico de cualquier proyecto. Adem&s, es la que 

selecciona ,y establece objetivos y metas y, a la vez, sefiala las prio-

ridades, las políticas, los programas y métodos a seguir. 

La PLogramaci6n de las acciones debe estar encomendada a esppci~ 

listas, cOll el objeto de que esté manejada con precisi6n y se lleguen 
I 

a alcanzar las metas formuladas. Se puede interpretar y comunicar la 

mayor infor~aci6n básica del proyecto, si se establecen de antemano me 

tas concretas que propongan una programaci6n definida de plazos ya de-

terminados, con el objeto de dar resultados cualitativos o cuant; t', ati-

vos en los diferentes períodos del trabajo. 

otra ¡ventaja del planeamiento es que centraliza el probl.cma 'fue 

se estudia, 10 que permite tener una visi6n panor&mica del proyec1n y 
, 

hace que d~ante la ejecuci6n se eviten errores y se esclarezcan as-

pectos que quiz& permanecieron olvidados en el programa primario. 

El pl,aneamiento es también factor determinante en el contr0l. del 

presupuesto ya que se va a encargar de distribuir entre las diferentes 
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~reas del proyecto, de acuerdo a sU jerarquía, los recursos econ6mi-

cos con que se cuente. Es importante señalar que el planeamie nto en 

cualquier aspecto va integrada a todos los demás factores humanos, es 

decir, que si planeamos en lo econ6mico esto nos conducirá inevi~~hle 

mente al planteamiento social, educativo y político, lo cual da ~or 

resultado la planificaci6n global del desarrollo. 

Con lo dicho anteriormente no se ' pretende definir al planeamien-

to como la f6rmula mágica que nos salvará de todos los problemas so-

ciales, econ6micos, políticos, educativos o bibliotecarios, pero sí 

creemos qUE< se evitará en gran medida que se sigan poniendo "parc hes" 

en cualquiE.r proyecto, evitando también las frecuentes pérdidas ," CO-

-
nómicas, de tiempo y de recursos humanos. Se evitarán, asimismo. Las 

improvisaciones y para ello es requisito indispensable la formación 

de personal altamente calificado para los puestos claves de cualq\1ier 

organiz ac ión. 

1.4.1 Importancia del planeamiento educativo y del planeamiento bi-

b1iu'-~ cario. 

1\1 t..0car el punto del planeamiento bibliotecario no se pUt. .,~ de-

jar de men~ionar el planeamiento educativo. Los encargados del pla ne a 

miento edu~ativo no deben olvidarse de mencionar el aspecto bib1int eca 

rio. I\nteriormente se habla de la integración de los aspectos soc iales, 

económicos. políticos, etc.: asimismo, la educación y la biblio teco10-

gía deben integrarse con el objeto de obtener mejores resultados. 

La educación es un medio para elevar la productividad, y es e l 

instrumento para modificar los valores caducos de la sociedad en que 
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vivimos. uno de los recursos para que la educación sea efectiva será 

incrementar las bibliotecas y mejorar sus servicios. 

Por medio de las bibliotecas el campesino eleva su producción , 

consultando, si sabe leer, libros sobre abonos de sueldos, semillas 

mejoradas, ayudando a evitar el peligro de los monocultivos; el obre-

ro mejora las t~cnicas fabriles al conocer el manejo de nuevas maqui-

narias, se preocupa por mejorar la calidad del producto elabora~o; el 

estudiante exige cambios en los programas de estudios para que ést os 

vayan de acuerdo con la realidad, etc. 

Al planearse los servicios bibliotecarios se evitan esfue~zos 

innecesarios en lo t~cnico, desperdicio de presupuesto y de rec~rsos 

humano s , puesto que se simplifican los mecanismos bibliotecarios y, 

de integrarse efectivamente la biblioteca y la educaci6n, los b~enes 

de la c ultura est~rán al alcance de todo el pueblo. 

El planeamiento bibliotecario a nivel nacional deberá relacio-

nar el de sarrollo cultural y educativo con el progreso económico y 

social deseable, y deberá proponer los siguientes elementos: 

al Evaluaci6n de los recursos bibliográficos con los que cU,.. Il t a 

el país. 

bl Identificaci6n de los principales problemas y lagunas en el 

campo bibliotecario. 

cl Determinación de los objetivos a log rar . 

Lo anterior deberá circunscribirse dentro del planeamientq e du-

cativo nacional, tanto para que los objetivos del planeamiento bibliQ 

tecario coincidan con éste, como para que los logros sean mayores. 
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Se presupone que ambos proyectos deben concordar con los principios 

m~s avanzados de las teorías del planeamiento. 
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CAPITULO II 

2. SITUACION BIBLIOTECARIA EN LA REPUBLICA MEXICANA. 

En este capítulo se hablar~ someramente sobre los diferentes as

pectos que conforman los servicios bibliotecarios en México, tanto en 

el Distrito Federal corno en el interior del país. Se considera que c l 

sistema bibliotecario de la Universidad Naciona~ Aut6noma de M6xico -

re~ne características de particular impOrtancia: centraliza 108 servi

cios t~cnicos y administrativos, intenta coordinar las funciones de c a 

da biblioteca, etc. Por lo anterior, se aplic6 una encuesta en cada -

una de las bibliotecas que lo forman, cuyos resultados se presentan en 

un inciso especial del presente capítulo. 

2.1 Tipos de biblioteca. 

Tomando en cuenta sus servicios y el contenido de sus colecciollcs , 

las bibliotecas mexicanas se dividen en: escolares, p6blicas, p6blicas 

universitarias, universitarias, especializadas y nacionales. 

Las bibliotecas p~blicas universitarias son un tipo especial d e 

o.lblioteca que surge merced a una circunstancia: funcionan en las Cd

pitales de algunos estados de la Rep~blica, en las que no existen hi

bliotecas p~blicas -Monterrey, San Luis Potosí, Morelia, Hermosillo , 

Guadalajara, Puebla, Oaxaca. Es así como este tipo de biblioteca CId , 

ple actividades simult~neas de p~blica y universitaria. (1) 

En la capital de algunos estados existe tarnbi~n la "Bibliotec a 
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PUblica del Estado". Esta oenominaci6n podría llevarnos a pensar que 

dicha biblioteca presta servicios únicamente al gobierno del estado o 

que centraliza y coordina el sistema bibliotecario del mismo. La rea

lidad es que en dichos estados no existe ningún sistema bibliotecario 

y dichas bibliotecas son únicamente bibliotecas públicas. 

Algunas bibliotecas escolares son denominadas bibliotecas públi 

cas escolares por la siguiente raz6n: funcionan en las escuelas, pero 

tienen tambi~n acceso desde la calle. otras bibliotecas son llamadas 

públicas municipales por estar sostenidas con fondos del municipio -

a que pertenecen. 

Para evitar confusiones en cuanto a las denominaciones que se 

aplican a las diferentes bibliotecas existentes en el interior del -

país y en el Distrito Federal, se decidi6 englobarlas a todas en cin

co grupos principales, a saber: públicas, escolares, infantiles, uni

versitarias y especializadas. 

Según informaci6n obtenida en la Secretaría de Educaci6n Públi

ca(2), existen en el interior 1099 bibliotecas públicas, 346 escola

res. 2 infantiles, 154 universitarias y 28 especial~adas. Esto da un 

total de 1609 bibliotecas. (cuadro 1) En el Distrito Federal. tenemos 

80 bibliotecas públicas, 127 escolares, 5 infantiles, 81 universita

rias, 70 especializadas, una biblioteca y una hemeroteca nacionales. 

Esto nos da un total de 364 bibliotecas(Cuadro 2). 

En el c6mputo anterior se incluyeron dentro de las bibliotecas 

universitarias todas aquellas que dependen de instituciones de ense

nanza superior y las de las escuelas normales superiores. Las biblio 
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tecas dependientes de escuelas de enseftanza media, como preparatorias 

y vocacionales, se incluyeron dentro de las escolares. 

2.2 Acervos 

seg~n las diferentes ediciones del Directorio de Bibliotecas de 

la Rep<ibUc a Mexicana de" la secretaría de Educaci6n p~blica, los acer 

vos de las bibliotecas han permanecido casi estáticos. De acuerdo con 

la última edici6n del mismo se tiene que las bibliotecas del interior 

de la República cuentan con un total de 3,358,915 volúmenes, y las del 

Distrito Federal tienen un total de 3,579,429 volúmenes(Cuadro 2). Los 

datos acerca de los acervos bibliotecari~s de la UNAM se complementa-

ron con la informaci6n obtenida mediante la encuesta realizada por los 

autores de esta tesis. 

Un n6mero muy reducido de bibliotecas puede vanaglori~rse de que 

BUS acervos est~n puestos al día. Muchas de ellas cuentan con coleccio 

nes obsoletas que no satisfacen las necesidades de su comunidad. 

Del total de bibliotecas existente en el interior del país, la 

mayoría cuenta con colecciones que van de menos de 100 volúmenes a --

29q9. Un ejemplo ilustrativo lo constituye el Estado de Oaxaca, que -

cuenta con el mayor número de bibliotecas de la República, no tomando 

en cuenta al Distrito Federal. De sus 307 bibliotecas, 21 no propor-

cionaron el n~mero de volúmenes con que cuentan, 76 tienen acervos de 

menos de 100 volúmenes, 115 poseen de 100 a 199, 30 de 200 a 299, 18 

de 300 a 399, 11 de 400 a 499, 12 de 500 a 999, y 10 de 1000 a 1999 -

vol~enes. El resto, o sea 14 bibliotecas, cuenta con acervos que van 

desde los 2 mil a los 8999 vol6menes (cuadro 3) 
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El Distrito Federal cuenta con bibUotecas cuyos acervos sobre

pasan los 250 000 volúmenes, pero también tiene bibliotecas con menos 

de 100 volúmenes. Es necesario hacer notar que, salvo honrosas excep

ciones, la mayoría de los acervos bibliotecarios del D.F. también son 

obsoletos. 

México, país con aproximadamente 50 millones de habitantes (3) , 

cuenta con un número de libros per capita muy bajo. Ciudades como Río 

de Janeiro, Buenos Aires y Santiago de Chile cuentan con m~s libros 

que todas las bibliotecas mexicanas juntas. si se compara la situa

ci6n a este respecto con la de una ciudad de un país desarrollado el 

panorama es el siguiente: la ciudad de Los Angeles, California, en -

los Estados Unidos de Norteamérica, cuenta con una poblaci6n de 3 y 

medio millones de habitantes aproximadamente; tiene una biblioteca 

pública con 4,756,687 volúmenes. Este acervo, sumado al de la univer

sidad y a las colecciones de las bibliotecas escolares y especializa

das, forma un total de libros que es el doble de los que tiene Méxi

co (4) . 

Es innegable el retraso absoluto en el desarrollo bibliotecario 

del país. si se considera que México cuenta aproximadamente con 30 

millones de pérsonas que saben leer y escribir y se alfabetizan apro

xi~1dñmente medio mil16n de lectores al afio ¿c6mo se van a satisfa

cer la~ necesidades de lectura e informaci6n de esta población? Segu

ramenLr no se podr~ hacer con los acervos actuales. 

En un estudio' realizado ~n 40 bibliotecas universitarias mexi

canas en cuanto a índices de crecimiento, se llegó a la conclusión 
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de que deben agregar a sus acervos 3 millones de volúmenes anualmente 

para poder tener a sus comunidades al día en los avances del conoci-

miento(5). ¿Podr~ M~xico en estas condiciones, dejar de ser un país 

dependiente t~cnica y científicamente de las grandes potencias? 

Surge la pregunta: ¿de qu~ sirven todas las campañas de alfa-

betizaci6n si no se dota de material de lectura adecuado a los recién 

alfabetizados? Con este procedimiento se crear~n enormes generacio-

nes de analfabetos funcionales. M~xico necesita crear una capacidad 

bibliotecaria de acuerdo con su progreso socio-econ6mico y educati-

vo. 

La mayoría de las bibliotecas mexicanas no merecen este nombre, 

ya que 50 6 300 libros no constituyen de ninguna manera un acervo bi-

bliotecario, m~ime cuando dichos libros no han sido cuidadosamente 

seleccionados para una comunidad específica. Las bibliotecas especia-

lizadas corren con mejor suerte por intereses econ6micos y guberna-

mentales (6) , pero ¿qu~ pasa con las públicas y escolares? El proble-

ma a este respecto estriba en que como las inversiones en este ren-

g16n no muestran sus frutos a corto plazo los funcionarios 110 acaban 

de comprender su importancia en el desarrollo socio-econ6mico del --

país. 

2.3 Personal 

Existen en la República Mexicana aproximadamente 6 mil biblio-

tecarios, de los cuales un promedio de 500 han tenido algún entrena-

miento de tipo bibliotecario. De los 500 antes mencionados, "" . un1camen 

te 50 son bibliotec6logos· , algunos de ellos cuentan con maestría 

• Según Neticiero de la AMBAC, no. 26, julio 1974: 7-8, son 56. 
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realizada en universidades norteamericanas. A continuación se hablará 

de la preparación del personal bibliotecario y de su status dentro -

del panorama profesional del país. (7) 

Preparación. L~ preparación bibliotecaria se obtiene en México en dos 

instituciones que se encuentran en el Distrito Federal: la Escuela Na 

cional de Bibliotecarios y Archivistas, dependiente de la Secretaría 

de Educación P6b1ica, y el Colegio de Bibliotecología y Archivología 
. 

de la Universidad Nacional Autónoma de M~xico; y en una institución 

de provincia. Según información recabada en las VI Jornadas de Biblio 

teconomía de 1974(8). existe en la Univ~rsidad Autónoma de Guadalaja-

ra una Escuela de Biblioteconomía dependiente de la Facultad de Fi-

loso fía y Letras. donde se preparan especialistas a nivel de licen-

ciatura. Los programas y planes de estudio son los mismos que se --

aplican en el Colegio de la UNAM. También se informó que solamente 
/ 

existen alumnos en el primero. segundo y quinto semestres. ignorán-

dose el n6mero de ellos. Los profesores del Colegio son ocho en to-

tal. todos de tiempo completo. y únicamente dos especialistas en Bi-

bliotecología. 

La ENBA ofrece desde 1945 un curso vespertino de dos años para 

personas que. habiendo terminado la secundaria, son entrenadas como 

bibliotecarios técnicos. De 1945 a la fecha ha tenido 700 alumnos de 

los cuales se han graduado aproximadamente un l~~. El status y los 

salarios bajos que se obtienen en estos menesteres provocan la deser-

ci6n. Se desconoce el número exacto de deserciones. Esta institución 

también prepara maestros en biblioteconomía. Para ingresar a este 
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curso deber~ haberse cursado la Preparatori~ o su equivalente. La du-

ración de los cursos de maestría es de tres aftos, al término de los -

cuales debe presentarse examen profesional para obtener el título co-

rrespondiente. Al curso de maestría se han inscrito desde 1945 300 -

alumnos, de los que se han graduado Gnicamente 7 hasta la fecha(91. 

El colegio de Bibliotecología y Archivología, que depende de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAH, ofreció desde su fundaci6nen 

1956 hasta 1961 cursos de tres aftos, para los que se aceptaron alumnos 

con certificado de bachillerato, quienes tomaron cursos adicionales de 

cultura general. Las inscripciones a estbs cursos fueron muchas pero, 

a pesar de que se otorgaba el grado de maestría, s6lo se graduaron 8 

estudiantes durante los 5 aftoso Desde 1961 se cambió el curso a 4 aftos 

para optar por la licenciatura. Deben aprobarse los 234 cr~ditos que 

marca el plan de estudios correspondiente. Los cr~ditos se dividen en 

210 de materias obligatorias y 24 de optativas y abarcan regularmente 

cuatro aftos escolares, al t~rmino de los cuales se impone presentar 

un trabajo de tesis y el examen profesional correspondiente. Es tam-

bi~n requisito para obtener el grado de Licenciado en Bibliotecología 

haber aprobado la traducci6n de un idioma extranjero. Durante los 11 

~~os de existencia de este curso se han graduado 33 alumnos.* 

En 1968 se inici6 un programa de dos aftos para optar por el gr~ 

do de Maestro en Bibliotecología, despu~s de los cuatro aftos de Licen-

ciatura. En 1972 se inici6 otro curso de dos aftos para optar por el 

* U.N.A.M. DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION VOCACIONAL. Organizaci6n 
Acad~mica 1976. =M~ico= Fac. de Filosofía y Letras =1976= : 
p. 60-63. 
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grado de Maestro en Bib1ioteco10gía para los egresados de Licenciatu-

ra en Bib1ioteco10gía o de cualquiera otra carrera universitaria. A 

estos 61timos se les exige cursar las materias b~sicas que constitu-

yen los llamados pre-requisitos. En este curso de maestría se exige 

pagar 50 cr~ditos como mínimo y traducci6n de un idioma extranjero d i 

feren t e al que se presentó en licenciatura. Para obtener el grado d e -

be presentarse tesis y examen oral sobre la misma o examen general de 

la especialidad, de acuerdo con los lineamientos de la Divisi6n de Es 

tudios Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras. (Se anexan 

los planes de estudio. Anexos 1 y 2). 

Ha existido cierta preocupaci6n por preparar o poner al día a 

los empleados de bibliotecas, mediante cursillos intensivos de capa-

citaci6n, conferencias, becas, etc. Por ejemplo, el Curso Audiovisual 

de Bib1iotecología elaborado en 1968 por la UNESCO, con la colabora-

ci6n de la Escuela de Bibliotecarios de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires. Este curso 10 aplic6 en 

M~xico por primera vez el Centro para el Estudio de Medios y Proce-

dimientos Avanzados de la Educaci6n, a trav~s del proyecto Bib1iote-

cas, con la coordinaci6n de la profesora Beatriz J. Casa Tirao. 

El curso capacita a bibliotecarios en servicio en bibliotecas 

p6blicas. Ha sido aplicado en Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras 

y Cuba con resultados satisfactorios. En M~xico se capacitó a 19 tra 

) 
bajadores de bibliotecas que no poseían estudios anteriores de Biblio 

t ecologfa, en un período aproximado de 2 meses: junio a agosto de 

1974. 

/ 
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El curso comprende cintas grabadas, diapositivas y material bi-

bliográfico. Ent .resus ventajas presenta la de permitir la capacitaci6n 

de 25 personas como máximo en un período relativamente breve y, además, 

reduce el personal docente necesario ya que es posible llevarlo a la -

pr~ctica con un maestro monitor y un auxiliar. 

En un trabajo presentado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecno

logía por Lydia Vilentchuk(lO) , la autora establece un programa básico 

de preparaci6n bibliotecaria en México para los afios de 1973/77, mismo 

que vendría a resolver el agudo problema de la falta de preparaci6n del 

personal bibliotecario. Se establecen 2 planes, uno, que ya se inició, 

para la formaci6n de auxiliares de bibliotecario técnico(Anexo 3). Es

te plan, que se está impartiendo en la ENEA con el auspicio del CONACYT, 

intenta resolver la necesidad que existe de este tipo de personal en -

las instituciones de ense~anza superior; otro, para la preparación in

tensiva de bibliotecarios t~cnicos calificados a base de cursos semes

trales(Anexo 4). 

La necesidad de formar cuadros de líderes en Bibliotecología, Do 

cumentaci6n e Informaci6n ha hecho que se apruebe un programa auspicia 

do por el CONACYT, que se pretende sea constante, para licenciados no 

necesariamente en Bibliotecología, que deseen hacer una maestría en 

Administraci6n de Sistemas Bibliotecarios en el extranjero. Dicho pro 

grama tiene como etapa inicial la elecci6n de 30 personas que deberán 

asistir a un curso intensivo de ingl~s y de teoría bibliotecológica 

que durará dos meses, como pr~ambulo para su incorporaci6n a una uni

versidad norteamericana. La necesidad de formaci6n de este tipo de 
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profesionales ha hecho que otras instituciones, como la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y otras de tipo industrial, ofrezcan la oportu

nidad de especializarse en los diferentes campos de la Bibliotecolo

gía, tanto en el país como en el extranjero. 

Condiciones Laborales. Del total de bibliotecarios existentes en M~

xico, mencionado al principio de este inciso, 445 laboran en el Depar

tamento de Bibliotecas de la Secretar fa de Educación PÚblica y se en

cuentran diseminados en el Distrito Federal y en el interior de la Re

p6blica. Cabe seftalar que la gran mayoría se encuentra en el D.F., ya 

que en el mismo Departamento antes mencionado laboran 80 personas y 

otras 40 en la Biblioteca México. Predomina en estas labores el sexo 

femenino. 

En estudios realizados en cuanto al personal que labora en bi

bliotecas se advierte una deficiencia tanto cualitativa como cuanti

tativa. En el aspecto cualitativo, existe una ausencia casi absoluta 

de preparación técnica para el desarrollo de las actividades biblio

tecarias, 10 que arroja un alto índice de personal empírico. Gordi-

110(11) nos proporciona los siguientes datos: 

9~1o del personal cuenta con estudios que van desde la primaria 

hasta el bachillerato y estudios de comercio (secretarias); 6% son 

bibliotecarios auxiliares y algunos cuentan con estudios superiores 

inconclusos; 2Yo son estudiantes o pasantes de licenciatura y maestría 

en Bibliotecología; ~ son licenciados o maestros en Biblioteconomía 

y otros profesionales con grado universitario. 

Según el Noticiero de la Asociaci6n Mexicana de Bibliotecarios, 
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A.C., existen 23 graduados en escuelas de Bibliotecología del extran

jero, de Estados Unidos de Norteamfrica principalmente; 26 licencia

dos en la UNAM hasta 1971, y 7 con maestría de la ENBA.(12) 

Es un hecho contundente que la profesi6n de bibliotecario en -

M~xico se encuentra en estado de subdesarrollo, como lo demuestra Whi

the(13) con su tabla de posici6n de profesiones en la estructura so

cial mexicana. Lo anterior se puede apreciar en forma evidente si es

tablecemos diferencias entre países desarrollados y México. Por ejem

plo, canad~ cuenta con 2,500 bibliotecarios profesionales, mientras 

que Mfxico cuenta únicamente con 56 pro~sionales, según la AMBAC(14) 

o 50, según Lydia Vilentchuk(15). Canad~ cuenta con un bibliotecario 

por cada 4 ciudadanos que leen y escriben, mientras México tiene un 

bibliotecario por cada 100 mil O'.lfabetizados; canad~ cuenta con un 

bibliotecario por cada 378 estudiantes, mientras M~xico cuenta con un 

bibliotecario por cada 5 mil estudiantes(16). 

White(17) , en su muestra de bibliotecas universitarias obtuvo, 

de acuerdo con un cuestionario distribuído por la ANUlES, los siguie n 

tes datos: 221 bibliotecarios en m~s de 100· bibliotecas, sirviendo en 

una cuarta parte de las instituciones analb:adas ocupan a) un puesto 

de supervisi6n, 6 b) un puesto de encargado de una biblioteca indepe~ 

diente. 

A pesar de que en México existen m~s de 24 campos actuales de 

potenciales en los que los bibliotecarios profesionales podrían servir 

a la naci6n, hay infinidad de obst&culos para que ocupen dichos pues

tos. La tendencia predominante es colocar en puestos clave para el --



tU. 

desarrollo de la Bibliotecología a personas cuyas profesiones no tie-

nen nada que ver con ella. Un ejemplo claro es nuestra Biblioteca Na

cional, cuya historia nos demuestra que su direcci6n más que un pues

to para bibliotecarios es un puesto para literatos e historiadores. 

Lo anterior se debe en parte a que en la UNAM la labor que desempeña 

el bibliotecario se toma como un trabajo secundario. Esto ocasiona la 

fuga de profesionales al sector privado o público donde se ofrecen me 

jores perspectivas, ocasionando con ello una sangría a la UNAM. White 

(Cuadro 4) nos proporciona la situaci6n a nivel profesional de 41 je

fes de biblioteca. 

Con respecto a los sueldos de las personas que laboran en biblia 

tecas se observa, de acuerdo con la muestra de bibliotecas universita

rias de White(18), que la mediana de sueldos era de $ 500.00 Y $ 278.00 

mensuales en 1969 entre el sueldo actual y el sueldo inicial. Según la 

investigaci6n realizada en el Departamento de Bibliotecas de la SEP, 

en 1974, existen plazas que van desde los $1,140.00 hasta los $4,000.00 

mensuales, estableciéndose la mediana en $1,500.00. Es 16gico que es

tos sueldos raquíticos maten las aspiraciones de cualquier persona. Un 

estuuio reciente sobre la situaci6n que guarda la Educaci6n Superior 

en este reng16n(19) muestra que si la situaci6n de acervos y adquisi

ciones es pobre, en lo que respecta a personal es raquítica. La biblio 

teca típica de una facultad, de las 55 que proporcionan informaci6n so 

bre este punto, tiene una empleada de tiempo completo que gana cerca 

de $1,250.00 mensuales, que es generalmente egresada del bachillerato, 

sin instrucci6n formal en Biblioteconom{a y sin educaci6n universita

ria (Cuadro 5) • De los 220 bibliotecarios investigados, 8610 4 tie-
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nen grado en Biblioteconomía, 9 un grado universitario en cualquier 

especialidad y s610 53 han estudiado más all~ de la escuela prepara

toria. La poca atenci6n de los rectores a este respecto nos presen

ta una situaci6n desa~entadora, ya que s6lo tres universidades pare

cen tener biblioteca central efectiva y s610 una parece utilizarla 

con ventaja; todas carecen de personal debidamente preparado de acuer 

do con las necesidades de los estudiantes, profesores e investigado-

res. 

Ni en la Secretaría de Educación PÚblica ni en el Departamento 

de Informaci6n y Estadística pudimos obtener datos con respecto al -

personal bibliotecario especializado del Distrito Federal. No obstan

te, mediante una investigaci6n realizada en algunas bibliotecas se -

lleg~ a la siguiente conclusi6n: el personal bibliotecario est~ for

mado en su mayoría por "bibliotecarios empíricos ", es decir, por per

sonas que no tienen ninguna preparación t~cnica ni universitaria por 

lo que a la Bibliotecología se refiere. En un estudio realizado en 

1968, en 145 bibliotecas del D.F. se obtuvieron los siguientes datos 

con respecto a la preparaci6n del personal bibliotecario en ese afto(20): 

222 bibliotecarios con estudios de primaria 

111 

81 

164 

35 

73 

10 

" 

" 

" 

" 

.. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" " secundaria 

" " " y comerciales 

" " bachillerato o vocacional 

" " normal 

" t~cnicos de bibliotecología 

licenciatura en biblio ': ecología 
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58 Bibliotecarios con estudios ele m'lesl t Oril en hibliotecoloc¡fa 

o en al~una profesión humanística 

83 " " " en otras prefesiones 

lIiln transcurrido ya siete aflos desde que se realiz6 este estudio, 

pero desafortunadamente estas cifras no han variado en mucho. 

). o 4 Servicios 

En el interior de la Rep6blica el servicio que ofrecen las biblia 

tecas públicas corresponde a una mediana de 30 horas semanales, sin que 

muchas de ellas tengan un horario establecido. I,a mayoría de las que -

ofrecen servic ios de m&s de 40 horas se éncuentran en el Distrito Fede

ral. El servicio que ofrecen estas bibliotecas se reduce a dos aspec

tos: servicio de consulta y pr~stamo de libros en la sala de lectura. 

Corresponde al Departamento de Bibliotecas, que depende de la S~ 

cretaría de Educaci6n PGblica a través de la Dirección General de Oi

Vll1. 'Jilci6n, "fomentar el desarrollo del servicio bibliotecario en comu

Il .id'ldes locales y escuelas" (21), misi6n para la que fue creado en 1922. 

J1es ' Iraci'ldamente, hasta la fecha no se le ha dado a este departamento 

el. imputso necesario. 

JJO anterior ha sido sef'ialado en trabajos tanto nacionales como 

extranjeros (22,23,24). De estos 61timos podemos mencionar las conclu 

siones que se desprenden del estudio realizado por White(25), mismas 

que nos describen nuestro panorama bibliotecario: l. Imperfecta orga

ni z ilci6n de los servicios bibliotecarios, a pesar de que se sostiellPI1 

c on impuestos provenientes del pueblo. 

tecolog!a como profesi6n. 

2. Subdesarrollo de la Biblio-
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Las bibliotecas del Distrito Federal, excluyendo las particula-

res y las de la Universidad Nacional Aut6noma, y la mayoría de las de 

provincia, son controladas por el Departamento de Bibliotecas de la 

SEP. Para dicho control se cuenta con el Reglamento de Trabajo del 

Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, -

publicado el 29 de marzo de 1961(Anexo 5). Lamentablemente, este do

cumento más que hacer hincapi~ en la organizaci6n y administraci6n -

adeC"ladas de las bibliotecas se ocupa de problemas burocráticos del 

personal, como son: permisos con goce de sueldo, licencias, faltas al 

trabajo, etc. El ~nico control t~cnic~que pretende ejercer el De-

partamento de Bibliotecas mediante este reglamento es la revisión y 

correcci6n esporádicas de fichas catalográficas que deberán enviarle 

todas sus bibliotecas. Esta tarea debe llevarse a cabo en la sección 

t~cnica del Departamento, pero en realidad esta sección prácticament~ 

no existe, lo que da como resultado que en cada biblioteca impere un 

criterio t~cnico diferente, si es que interviene alg~n criterio. 

otras de las tareas que corresponden al Departamento de Biblio 

tecas son prestar asesoría en la soluci6n de todos los problemas que 

le sean presentados por los encargados de las bibliotecas pertenecien 

tes a la SEP y la publicaci6n anual del Directordo de Bibliotecas de 

la Rep~blica Mexicana. 

Pese a sus limitaciones, tanto en recursos econ6micos como hu-

manos, el Departamento de Bibliotecas de la SEP ha podido prestar un 

s ervicio que se puede observar en los cuadros 6 y 7. Estos cuadros, 

además de las cifras estadísticas en cuanto a movimiento de libros 
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Y lectores. nos proporcionan el perfil de inter~s en cuanto a la mate-

ria de lectura tanto del interior de la Rep6blica como del Distrito Fe 

deral. Se observa que la literatura y la historia aparecen como las 

áreas de mayor inter~s en el interior del país y en el D. F. las cien

cias sociales y puras ocupan el primer lugar. Esta situación obedece a 

que ante la carencia de bibliotecas escolares las bibliotecas p6blicas 

tienen que cubrir los servicios de las primeras. 

Durante el pasado sexenio las autoridades de la SEP advirtieron 

la falta de un servicio bibliotecario federal. por lo que se avocaron 

a la tarea de realizar un proyecto para construir una biblioteca digna 

de la Rep6blica. que por cierto llevaría ese nombre: Biblioteca de la 

Rep~blica. Su creaci6n llevaría implícita la tarea de ser el organism~ 

central que estructurara el servicio bibliotecario nacional. forma el 

personal especializado. normar la política bibliotecaria en el resto 

de las instituciones del país. elaborar el catálogo general y unificar 

los sistemas para hacer factible un nutrido préstamo interbiblioteca

rio. (26) 

Se ubicaría esta biblioteca dentro del Bosque de Chapultepec. Se 

lleg~ a esta decisi6n después de una minuciosa investigaci6n hecha por 

expertos en la materia. mismos que determinaron el tama~o. la capacidad 

de los servicios, dise~o, acervo y sistemas de préstamo de libros. 

Por su dimensi6n y proyecci6n, vale la pena hacer una descrip

ci6n detallada del proyecto: 

Su diseHo tenía las siguientes característicasl 

Tendría un área de lectura con un mínimo de divisiones fijas, 
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para permitir una gran flexibilidad de los arreglos. La mayor parte de 

esta &rea estaría ubicada en el mismo nivel para proporcionar al públi 

co la m~ima comodidad: la parte más consultada de la colecci6n se en

contraría en estantería abierta dentro de las salas de lectura, como 

incentivo para el lector y para reducir trámites: el resto de la co

lecci6n se encontraría en acervo semicerrado, concebido como prolonga

ci6n de las salas mediante conexiones múltiples con cada secci6n de -

~stas, lo que acortaría los trayectos del personal y libros, y daría 

al lector la posibilidad de usar simultáneamente el material de las 

salas y el del acervo, con ahorro de tie~po y esfuerzo. Los documen

tos y libros valiosos, así como los manuscritos de escritores famosos, 

serían guardados en vitrinas. 

Su capacidad fue dise~ada para alojar un máximo de 2,000,000 de 

vals., de los que cerca de la cuarta parte se hallarían en estantería 

abierta, dentro de las salas lectura, y el resto en estantería semi

cerrarla y en las salas especiales. Las salas de lectura alojarían, se 

gGn la disposici6n y densidad de los estantes, de 200,000 a 435,000 

vals. y contarían con 2,273 sitios: 900 distribuidos en las diferen

tes salas generales, 70 en el Centro de Documentaci6n, 226 en las sa

las especiales y seminarios, 620 en la sala juvenil, que funcionaría 

tambi~n como área de estudio, y 445 en la infantil. 

Tendría un Centro de Documentaci6n que produciría bibliografías, 

índices y res6menes de 3,000 suscripciones t~cnicas y científicas, pa

ra el uso de instituciones profesionales. contaría, además, con una 

Hemeroteca de 100 títulos, una sala de música y documentos grabados, 
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'una sala de películas y videotapes de información general y científica 

y una amplia secci6n de microfilms. Para completar sus funciones como 

centro cultural, tendría anexos un auditorio para 400 personas, dos sa 

las de conferencias , una sala de exposiciones, una librería y una ca

fetería. 

Tendría una plataforma que haría las veces de plaza de entrada. 

Bajo ~sta , las &reas de personal, sala infantil, los servicios anexos 

(auditorio , cafetería, local para exposiciones) y el acervo. A ellos 

se llegaría por el costado oriente a trav~s de un vestíbulo, desde el 

que, por medio de una escalera, se llegatía tambi~n al vestíbulo prin

cipal de la gran sala. 

Tendría un espejo de agua de m&s de 1,000 m2 y dos bases para 

esculturas monumentales. Las salas de lectura se desarrollarían en un 

espacio de 9 . 90 m de altura, pr~cticamente sin divisiones. En su mayo

ría se encontrarían en el nivel de acceso, excepto la sala juvenil y 

la sala de la República, que estarían en el mezanine. Las salas espe

ciales estarían medio nivel por debajo de la gran sala y contendrían 

los manuscritos y bibliotecas de escritores famosos. La planta cuadra

da permitiría una 6ptima disposici6n de las circulaciones, con un mí

nimo de trayectos entre las diversas secciones de las salas. El acervo 

ocuparía dos niveles bajo el &rea de lectura y se comunioaría con ~sta 

por medio de seis puntos de control provistos de elevadores, montali

bros y escaleras. Cada uno de ellos controlaría 600 m2 de acervo por 

nivel. Los dos niveles de acervo tambi~n estarían comunicados con las 

áreas de personal por un juego de rampas de baja pendiente. 



48. 

Los servicios t~cnicos y administrativos se desplegarran en un 

solo nivel, alrededor del patio oriente del edificio. ~l centro elec

trónico estaría en un punto intermedio entre I.a Direcci6n y los Servi, 

cios Técnicos, e inmediato a la comunicación vertical con el Centro de 

Documentación . Todo el proceso al que se someterían los libros sería 

operado en forma lineal, desde que se recibieran en el andén de carga 

hasta su incorporaci6n al acervo o a las salas. Desde el andén y el p~ 

tio de servicio habría entrada directa al cuarto de máquinás y al ta

ller de mantenimiento. ·{¡,nexo 10) 

Analizando el proyecto de la Bibli~teca de la Rep6blica se pue

den hacer las siguientes consideraciones: 

- Es demasiado pretensioso para un país que carece de una infra

estructura bibliotecaria. 

centraliza excesivamente los servicios bibliotecarios en el 

Distrito Federal . 

- Su deficiente ubicaci6n impediría el acceso a la poblaci6n 

más interesada. 

- Resulta altamente costoso. Con el presupuesto a invertir se 

podrían impulsar las bibliotecas p~licas y escolares del -

país, iniciándose de esta manera el desarrollo bibliotecario 

nacional. 

Educ aci6n Superior. Aunque las instituciones de educación superior de

berían poseer un servicio bibliotecario adecuado como complemento de 

la educación y de la investigaci6n, as! como de la difusi6n de la cul

tura. !>p ve que padecen en la misma proporción de las deficiencias que 
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afectan a las bibliotecas p6blicas y escolares. Del estudio realizado 

por King(27), basado en cuestionarios dirigidos a rectores y directo-

res de nueve universidades de provincia, se han obtenido los siguien-

tes datos: de las nueve universidades 6nicamente una carece de biblio 

teca central. Menos de una tercera parte de los directores estableci6 

como servicios los enumerados en el Cuadro 8. En la encuesta se sefia-

lan otroS servicios que van desde la coordinaci6n entre las bibliote-

cas departamentales, hasta la venta de libros, pasando por el servicio 

de micropel!culas e investigaci6n bibliográfica. Se sefialan otros ser-

vicios que existen y que te6ricamente están disponibles, pero que en 

la práctica o no se solicitan o bien no se prestan. 

Un dato singular es el de que las bibliotecas departamentales 

desempefian un papel más importante que las bibliotecas centrales de 

cada una de las universidades estudiadas, excepci6n hecha de la del 

Instituto Tecno16gico de Monterrey. Por lo que respecta a los servi

'" 
cios t~cnicos, servicios al p6blico y adquisiciones que, seg6n la en-

cuesta proporcionan las bibliotecas centrales a menos de una cuarta 

parte de las bibliotecas departamentales, se tiene que son efectuados 

en realidad por las propias facultades. Debe sefialarse aquí que es rQ 

comendable la centralizaci6n y coordinaci6n de los servicios t~cnicos, 

evitándose as! la duplicaci6n tanto de mater ial como de trabajo. De 

las observaciones anteriores se desprende que ninguna de las bibliote 

cas centrales cumple con esta misi6n. 

Aunque las bibliotecas departamentales proporcionan el doble de 

los servicios que proporcionan las bibliotecas centrales, de acuerdo 
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con los informes de los "directores. únicamente una tercera parte de 

ellas mencion6 la existencia de fondos destinados específicamente a 

la adquisici6n de libros. Las cantidades destinadas a este rengl6n 
J 

son realmente modestas en proporci6n al servicio que ofrecen las bi-

bliotecas (Cuadro 9). 

Como ejemplo de los servicios bibliotecarios que existen en el 

nivel de educaci6n superior en el D. FJ , se estudi6 el sistema de bi-

bliotecas de la UNAM. Los datos a este respecto se proporcionan en 

el inciso f) ' de este capítulo. 

El Consejo Nacional de Ciencia y ~cnologfa (CONACYT), fundado 

en 1970. tiene entre sus fines la creaci6n de un servicio nacional de 

informaci6n. La infraestructura de este servicio se está tratando de 

formar por el momento mediante la cooperaci6n de las bibliotecas de 

las universidades e instituciones de ensel'lanza superior. La Asocia-

ci6n Nacional de universidades e Institutos de Ensel'lanza Superior 

(ANUlES) se ha preocupado tambi~n por la elaboraci6n de un plan con-

junto para resolver el problema de las bibliotecas en el campo de la 

educaci6n. Bixler(28). además de un cuestionario modelo aplicable a 

las bibliotecas universitarias latinoamericanas para detectar su es-

tado (anexo 6), nos proporciona datos interesantes acerca del lugar 

en que estudian los alumnos de nivel superior, tipos de servicios que 

ofrecen las bibliotecas del país, etc. 

El CONACYT ha auspiciado trabajos desarrollados en forma parti-

cular sobre los Estados de San Luis Potos!(29), Baja California(30), 

Sonora(31) y Nuevo Le6n(32). Todos estos trabajos tienen como prin-
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cipal objetivo la reestructuraci6n de los servicios bibliotecarios de 

las instituciones de enseHanza superior. 

A pesar de que la mayoría de las bibliotecas mexicanas sufren 

las deficiencias seHaladas, existen algunas que cumplen satisfactoria 

mente con su misi6n, tales como la biblioteca del Banco de M~ico, la 

de la Comisi6n Nacional de Energía Nuclear, la del Instituto Nacional 

de Investigaciones Agrícolas, la del Instituto Tecno16gico Aut6nomo 

de M~xico, la de El Colegio de M~xico, la del Centro M~dico Nacional, 

la de la Nacional Financiera, la Miguel Lerdo de Tejada de la Secreta-

ría de Hacienda y Cr~dito P6blico, la del Instituto Nacional de Antro-

pologra, la de la Universidad Iberoamericana, la de la Universidad de 

Nuevo Le6n, la del Instituto Tecno16gico de Monterrey, la de la Univer . . -:-

sidad Veracruzana, la de la Universidad Aut6noma de San Luis Potosí, 

la Biblioteca ~lica de Saltillo y la Biblioteca Pública de Guadala-

jara. En esta enumeraci6n se puede observar que la mayoría son biblio-

tecas especializadas o de instituciones de enseñanza superior. Esto se 

debe a las necesidades intrínsecas de las tareas de investigaci6n que 

se realizan en las instituciones a las que pertenecen. (33, 34, 35). 

2.5 Locales. 

En el año de 1922, siendo Ministro de Educaci6n el Lic. José va~ 

concelos, se construy6 el que hasta hoyes el único edificio para bi-

blioteca pública en el D. F., mismo que es ocupado por la Biblioteca 

Miguel de Cervantes Saavedra. Los demás locales han sido adaptados en 

su mayoría de antiguos edificios coloniales para este fin. 

Tanto Gordillo(36) como White(37) sefialan a las siguientes ciu-
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dados o instituciones educativas como poseedoras de Locales adecuados 

pat:a biblioteca: 

a) Bibliotecas públicas: 

Guadalajara, Distrito Federal, Puran'J!' , Ti jl1ana, Acapulco, 

saltillo, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, La Trinitaria, Chis., 

Jiquilpan, Villahermosa, Chihuahua y ciudad Juárez. 

b) Bibliotecas universitarias: 

universidad Nacional Aut6noma de México, El Colegio de Me

xico, Universidad Veracruzana, universidad de Sonora, Uni

versidad de Chihuahua, Univers!dad de Guadalajara, universi 

dad de Tamaulipas, Tecno16gico de Monterrey, Universidad de 

las Américas, Instituto Nacional de Investigaciones ~grfco

las, Escuela Nacional de Agricultura y Universidad Anáhuac. 

La superficie total que ocupan las bibliotecas públicas de la 

República Mexicana es de 31,330 metros cuadrados, con asientos para 

alojar simultáneamente a 7,179 lectores. De los 145 locales reporta

dos s610 46 fueron construidos ex profeso para bibliotecas. Del to

tal, 130 están ubicados en el centro de la comunidad, 15 están bien 

ventilados, 117 poseen luz natural y 126 tienen luz artificial sati~ 

factoria (38) . 

El Departamento de Bibliotecas de la SEP ha tratado, desde --

19GB, de impulsar la creaci6n de bibliotecas públicas mediante el si 

guiente procedimiento: escribe a gobernadores y presidentes municipa 

les de las "cabeceras de municipio" exhortándolos a la creaci6n de 

una biblioteca pública en su entidad, prometiendo una dotación de 
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libros para la iniciaci6n de la misma. Para el envío de libros el De-

partamento establece como única condici6n la formación de un patronato 

de biblioteca, proporcionando a su vez un sencillo manual de organiza-

ci6n bibliotecaria. El patronato es constituido por cinco personas elec 

tas popularmente y los cargos son honorarios: un presidente, un tesore-

ro y tres vocales. El Departamento envía una forma a llenar (anexo 7), 

que le es reintegrada una vez formado el patronato. Por lo general, és-

te es constituido por maestros. médicos. comerciantes, presidentes muni-

ctpa1es. etc., que por sus actividades personales no proporcionan la 

atenci6n debida a la biblioteca ni se preocupan por incrementar el acer 

vo proporcionado por el Departamento. Es por esto que las colecciones 

han permanecido estáticas desde su inicio. Lo anterior explica el por 

qué de la repetici6n de los datos que aparecen en el Directorio de Bi-

bliotecas de la República Mexicana. Una vez organizado el patronato 

se le asigna un local que. por lo general. se encuentra anexo a la pre-

sidencia municipal o en un lugar asignado por ésta y que, en la mayo-

ría de los casos. ~eja mucho que desear en t odos los aspectos: espacio, 

ventilaci6n. luz. orden y limpieza. 

En la obra La Educaci6n PÚblica en México~ 1964-1970, memoria de 

las actividades educativas del sexenio pasado. existe el siguÉnte da t o 

con referencia a bibliotecas: "Se fundaron durante 1964-1970 doce nue-

vas bibliotecas públicas, 7 en el Distrito Federal. la más reciente la 

Francisco Clavijero. y 5 en la provincia: fueron reinstaladas en loca-

le3 debidamente adecuados otras 21". Después de haber visitado algunas 

de estas bibliotecas, podemos mencionar que el dato anterior es poco 
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confiable. 

Por lo que respecta a locales de bibLi o t e cas p a ra e l ni vel de 

educaci6n superior, de acuerdo con el trabajo de King(3 9 ), el panora

ma es menos desalentador, sin que con ello quiera decir se q ue s e s a

tisfagan completamente las necesidades actuales. 

En promedio, la sala de estudio de la biblioteca univers itaria 

es para 40 lectores . El 10% de las bibliotecas tiene espacio para 1 00 

personas o m~s y las m~s pequel'las dan cabida hasta a lS lectores. Del 

trabajo de King se desprende que las bibliotecas m~s grandes con res

pecto al espacio para lectores son las que corresponden a las faculta 

des de medicina. 

2.6 Recursos Econ6micos 

Las bibliotecas mexicanas dependen econ6micamente de cuat r o fuen 

tes principalmente (40) (cuadro 10): 

a) gobierno federal 

b) gobiernos estatales 

c) gobiernos municipales 

d) iniciativa privada 

Del gobierno federal dependen las bibliotecas de las s ecrpla,las 

~e estado, las que dependen de la SEP, las del Departamento del Di~lri 

to Federal y las de organismos descentralizados (UNAM, El Co l egj() ele 

M~xico, Comisi6n Nacional de Energía Nuclear, Instituto Nac ional de l~ 

vcst i gaciones Agrícolas, - Banco de México, Pet r6leos Mexicanos , Insti

tuto Mexicano del Petr6leo). 

De los gobiernos estatales dependen las bibliotecas públicas 
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estatales, las de las universidades estatales, las de las universida-

des aut6nomas estatales, las escolares y algunas especializadas. De 

los gobiernos municipales dependen parcial o totalmente las bibliote

cas pGblicas municipales y algunas escolares. 

De la iniciativa privada dependen bibliotecas de educaci6n media, 

las de institutos tecno16gicos y universidades particulares. Un peque

Ho n~cleo de bibliotecas especializadas, principalmente del sector ban 

cario, tambi~n depende de la iniciativa privada( 41 l. 

Existe un nGroero reducido de bibliotecas sostenidas por gobiernos 

extranjeros, como la Biblioteca Benjamín-Franklin y sus filiales, y el 

Centro Científico y T~cnico Franc~s, y otras de car~cter internacional 

como la biblioteca de la Organizaci6n de las Na~iones Unidas. Todas es

tas bibliotecas se encuentran en el Distrito Federal(42 l. 

Ninguna biblioteca es subvencionada con impuestos locales, esta

tales o nacionales. La mayoría, incluso las que dependen de la SEP y 

del Departamento del D. F., no cuentan con una partida constante anual 

para la adquisici6n de material bibliográfico. Las que se encuentran en 

mejores condiciones a este respecto son las bibliotecas que dependen de 

organismos descentralizados. Las que dependen de la iniciativa privada, 

como la del Instituto Tecno16gico de Monterrey, la del Instituto Tecno-

16gico Aut6nomo de M~xico y la de la Universidad Iberoamericana, cuen

tan con un presupuesto anual fijo para adquisiciones, encuadernaci6n 

y actualizaci6n del personal. 

En cuanto a las ihstituciones de enseHanza superior, existe una 

recomendaci6n que est~pula que no menos del 5% de su presupuesto debe 
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ser destinado a los servicios bibliotecarios(431. 

2.7 sistema bibliotecario de la UNAM (cuadro 11) Encuesta. 

El cuestionario (anexo 8) que se utiliz6 para la encuesta fue 

aplicado a 61 bibliotecas universitarias. De estas se forman cuatro 

grupos principales: 

al Biblioteca central, incluyendo todos sus departamentos. 

b) Bibliotecas Departamentales, que incluyen siete escuelas, 

diez facultades y cinco divisiones de estudios superiores. 

c) Bibliotecas de Investigaci6n o Especializadas. Estas suman 

24, incluyendo tanto las del ~rea científica como las del 

!rea humanística. 

d) Bibliotecas de EnseHanza Media-Superior, entre las que se in 

cluyen las cinco de los planteles del Colegio de ciencias y 

Humanidades, y las nueve de la Escuela Nacional Preparato-

ria. 

Las colecciones de los seminarios han sido consideradas como pa~ 

Le intc'jrante de la biblioteca departamental a que pertenecen, pueslo 

que todas ellas dependen económicamente de la misma y pocas son las 

que cuentan con un ntimero mayor de dos mil volúmenes. 

Se han excluído de la encuesta las pequei'ias colecciones de m\1y 

reciente creaci6n que no cuentan aún con una organización propiamente 

bibliotecaria. Entre ellas se pueden mencionar la colecci6n del Depar

t~ento de Dibujo Publicitario y la del Centro de Investigaciones Ar-

1.uitect6nicas. 

otro caso especial lo representa el Archivo Hist6rico de la UNAM, 
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al que no se ha incluido en esta encuesta dehido a sus peculiares ca-

racterísticas. La organizaci6n de sus materiales y el carácter de los 

mismos determinan diferencias fundamentales en relaci6n a las biblio-

tecas. 

Se aplic6 el cuestionario al Instituto de Investigaciones Bibl.i o 

gr&ficas que, como caso sui generis, est~ adscrito a la UNAM, aunqu0 

no forma parte del sistema bibliotecario de la misma. Los datos obtC'lI¡ 

dos son propor.cionados en la ~ltima parte de este inciso, con la expL}_ 

caci6n necesaria acerca de su organizaci6n. 

Las dificultades para realizar esta encuesta fueron mínimas, yil 

que las personas que proporcionaron los datos lo hicieron con precisi6n 

y oportunamente, excepci6n hecha de la biblioteca de la Escuela Nacjo-

nal Preparatoria No. 4 que se mantuvo cerrada durante el tiempo en que 

se aplicaron los cuestionarios. En otras bibliotecas no se 10gr6 con-

testar a todas las preguntas del cuestionario, debido a que no se ten-

n!an los datos precisos a la mano. Algunas de estas misiones se cu-

brieron con informaci6n proporcionada por la Direcci6n General de Bi-

b1iotecas de la UNAM. 

Los resultados que se obtienen de una investigaci6n de campo no 

suelen caracterizarse siempre por su absoluta exactitud; no obstante, 

los datos q~a continuaci6n se detallan proporcionan una informaci6n 

~ . I ·V aproximada sobre los principales aspectos de la situaci6n biblio-

.. - .11- ia de la UNAM. 

2.7.1 Acervos. 

En la encuesta realizada los acervos de las bibliotecas incluidas Sl~an 
un 
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total c10 746,763 vollimenes. Si se toma en cuenta que en 1973 la UNAM 

cont6 con 223 mil estudiantes inscritos y un total de 18 mil maestros 

e investigadores en servicio(44l, se deduce que existen aproximadamen 

te 2.5 vol~menes por universitario. En este punto no se ha hecho refe 

rencia a las publicaciones peri6dicas. Seg~n la informaci6n obtenida 

se reciben 13,918 títulos de estas en la UNAM: 

Biblioteca central..................... 154 

Bibliotecas de Escuelas y Facultades .•.• 3,167 

Bibliotecas de Investigaci6n . . . . . . . . . . . 10,512 

Bibliotecas de Enseñanza Media-Superior 85 

TOTAL: 13,918 

Es evidente que si se toman en cuenta estas cifras el número de 

vol~enes per capita aumentaría considerablemente. 

El número de lectores registrados en las bibliotecas en el año 

de 1973 ascendi6 aproximadamente a dos millones y medio, correspondie~ 

do un 13% a bibliotecas de investigaci6n, 44% a bibliotecas departame~ 

tales y 43% a bibliotecas de enseñanza media-superior. 

Para la adquisici~n de materiales bibliográficos la UNAM cont6 

en 1973 con el siguiente presupuesto: 

Biblioteca central 
Bibliotecas de Escuelas 

y Facultades 
Bibliotecas de Institutos 

o especializadas 
Bibliotecas de Enseñanza 

Media-Superior 

TOTALES: 

LIBROS 

$ 262,400.00 

1. 332, 000.00 

1.031,300.00 

516,500.00 

3.142,200.00 

PUBLICACIONES PERIODICAS 

$ 138,000.00 

407,000.00 

1.162,000.00 

30,000.00 

1. 7 37" 000.00 
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2.7.2 Personal 

Este aspecto es de importancia vital cuando se analiza una situa-

ci6n bibliotecaria determinada. Ninguna biblioteca puede funcionar ade -

cuadamente aunque cuente con una colecci6n excelente y un presupuesto 

~uficiente para satisfacer las demandas de los lectores si no tiene, -

adem~s, personal capacitado para realizar con eficacia los servicios 

inherentes a este tipo de instituci6n. 

A pesar de considerar al sistema de bibliotecas de la UNAM como 

uno de los m~s aceptables de la Reprtblica, se nota que en el aspecto 

de personal padece de grandes deficiencias. La mayoría de los bibliote 

carios entrevistados se quej6 de la lamentable carencia de personal en 

sus bibliotecas. si se toma en cuenta que únicamente 328 personas des-o 

empeñan labores bibliotecarias resulta que existe un bibliotecario por 

cada 923 universitarios. 

Por lo que respecta a la preparaci6n del personal, un 34% ha rea 

lizado estudios ya sea en el Colegio de Bibliotecología y Archivología 

de la UNAM o en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas de 

la SEP. La preparaci6n del personal y su distribuci6n es la siguiente: 

Biblioteca central 
Bibliotecas de Escue
las y Facultades 
Bibliotecas de Insti
tutos o especializadas 
Bibliotecas de Enseñan 
za Media-Superior 

TOTALES: 

Maestría 
UNAM 

1 

1 

1 

3 

Licen- Pasante 
ciatura UNhM 

2 3 

2 7 

3 8 

7 23 

Maestría 
E~A 

2 

2 

3 

7 

T~cnico 
ENBA 

2 

24 

27 

24 

77 
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Excluyendo a 4 estudiantes del Colegio de Bibliotecologfa y a 7 estu-

diantes de la ENEA, han concluido estudios de Bibliotecología 117 per

Bonas. El resto del personal es empírico y está compuesto por egresa

dos de otras carreras, estudiantes de diversas escuelas o personas que 

se han ido formando a trav~s de la práctica. Cabe mencionar también -

que 33 personas de este grupo han asistido a cursillos especiales so

bre bibliotecas dentro de la misma UNAM. 

Los salarios del personal de bibliotecas son en promedio muy ba 

jos, no equivalen a las tareas que ~ste desempeña ni a la responsabi-

lidad que se asume en trabajos de este tipo. La distribuci6n de los 

salarios es la siguiente: 

Bibliotecarios que perciben entre $ 1,000.00 - 1,999.00 20 

" " " " 2,000.00 2,999.00 206 

" " " " 3,000.00 - 3,999.00 50 

" " " " 4,000.00 4,999.00 16 

" " " " 5,000.00 5,999.00 10 

" " " " 6,000.00 o más 12 

I\quellos que perciben un salario menor a los $ 2,000.00 mensua

les están generalmente contratados por horas con el nombramiento de 

auxiliares de investigaci6n o supernumerarios; sin embargo, entre -

ellos 8 son Auxiliares de Intendencia y 3 bibliotecarios "u". El suel

do promedio para los que tienen nombramiento de bibliotecario en sus 

diferentes categorías fluctda entre los $ 2,000.00 Y $ 4,000.00, que 

en muchos casos es el mismo que obtienen los Auxiliares de Intenden-
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cia y los Oficiales Administrativos. Los diversos nombramientos se 

dan indistintamente a personas que han reali7.ano estudios de niblio-

tecología como a quienes no los tienen. 

Con algunas excepciones, los jefes y encar0ados de Fibliotecas 

perciben salarios mucho más altos: un 31% de ellos gana entre $3,000.00 

y $4,000.00 mensuales; un 31% entre $4,000.00 y $5,000.00; un 3~~ per-

cibe entre $5,000.00 y $6,000.00, y un 8% tiene sueldos superior€s a 

los $6,000.00. Se ve entonces que 10 que determina el salario es el 

tipo de nombramiento y no la preparación acad~mica del personal. 

2.7.3 Servicios. 
\ 

Como se pudo apreciar en la investigación realizada, las bibliQ 

tecas de la UNAM prestan los mismos servicios generales. Las diferen: 

cias se refieren básicamente al aspecto cualitativo. Para analizar la 

calidad 'de los servicios en forma detallada sería necesario realizar 

un estudio muy complejo, por lo que en el presente trabajo únicamente 

se hablar~ sobre los servicios que se prestan sin entrar en detalles 

sobre su calidad. 

El sistema de bibliotecas de la UNAM tiene una Dirección Gene-

ral de Bibliotecas que se encarga de coordinar los diversos servicios 

a trav~s de sus diferentes departamentos. De esta manera, la unidad 

administrativa controla todas las adquisiciones de libros, mientras 

que el Centro de Información Científica y Humanística de la UNAM rea-

liza los trámites de adquisición de las publicaciones periódicas. En 

la misma unidad administrativa se controlan las partidas para encua-

dernación y sus trllmite"s correspondientes. 
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otro de los departamentos de la Dirección General es el de ser

vicios técnicos, en el que se procesan todos los libros que se adquie 

ren en la UNAM. En este departamento existen varias secciones encar

gadas de desarrollar las distintas rutinas así como las tareas de in

vestigaci6n bibliográfica, catalogación y clasificaci6n de los materia 

les. La centralizaci6n de estas tareas trae grandes beneficios para 

todas las bibliotecas del sistema. 

El sistema de clasificaci6n establecido por la Direcci6n Gene

ral de Bibliotecas es, desde hace varios aftos, el de la Biblioteca -

del Congreso de Washington. Se pudo comprobar que hasta la fecha son 

únicamente 4 bibliotecas las que no han podido reclasificar sus colec 

ciones, por lo que éstas se encuentran ordenadas en base al sistema de 

Clasificación Decimal de Dewey, utilizado en un principio por la mayo

ría de las bibliotecas de la UNAM. Según se informó en dichas biblio

tecas el no haber reclasificado sus colecciones se debe a problemas -

particulares, como el tener dividida la colección en dos o más unida

des físicas separadas. Sin embargo, lo determinante en este aspecto 

es la falta de personal capacitado adecuado tanto en cantidad como en 

calidad. 

Los servicios al p~blico proporcionados por las bibliotecas de -

la UNAM son los siguientes: 



SERVICIOS 

Pr~stamo en las salas de 
lectura 

Pr~stamo a domicilio 

Préstamo interbibliotecario 

Consulta 

Fotoduplicaci6n 

Otros 

NUMERO DE BIBLIOTECAS QUE 
LOS PRESTAN 

61 

40 

50 

46 

35 

12 
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Entre los 6ltimos se incluyen serv1cios especiales, tales como 

la elaboraci6n de bibliografías, publicaci6n de boletines de adquisi-

ciones, elaboraci6n de fndices de artfculos, etc. Estos servicios se 

proporcionan generalmente en bibliotecas de investigaci6n. 

Los pr~stamos a domicilio se encuentran limitados en algunas, 

dependencias, especialmente en las bibliotecas de los institutos, ya 

que la mayoría de los usuarios utilizan el material en el mismo local. 

El préstamo en las salas lo dan todas las bibliotecas durante las 3 

mil horas aproximadas de servicio a la semana. Estas horas se distri-

buyen de la siguiente forma: 

Tipo de biblioteca 

Biblioteca central y Centro d~ 
Documentaci6n 
Bibliotecas de Escuelas y 
Facultades 
Bibliotecas de Institutos o 
Especializadas 
Bibliotecas de Ensefianza 
Media-Superior 

Horas de trabajo a la semana 

95 

1 104 

1 107 

813 
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2.7.4 Locales. 

Aun cuando varias bibliotecas de la UNAM cuentan con locales -

adecuados, muchos de los bibliotecarios comentaron en la entrevista 

que los espacios para la sala de lectura y para el acervo resultan ya , 
insuficientes. Aproximadamente un 3~/o opinó que sus bibliotecas tie-

nen locales inadecuados. 

Con respecto al mobiliario y equipo hubo ~scasos comentarios. 

Un 14% de las bibliotecas requiere mayor número de estantes. Algunas 

de las bibliotecas carecen de m~quinas y escritorios suficientes y 

varios bibliotecarios coinciden en solicitar insistentemente tel~fo-

no para su local. 

2.7.5 Recursos Econ6micos 

Como se ha mencionado con ~nterioridad, la UNAM se sostiene bá-

sicamente mediante el subsidio federal. Este subsidio fue de 1486 mi-

llones en el afio de 1973. De ~1 se asignaron $5.621,200.00 a la Direc 

ci6n General de Bibliotecas. Si a esto se afiade un mil16n y medio, ci 

fra aproximada que redestina a salarios y gastos de mantenimiento de 

los locales, el presupuesto de las bibliotecas de la UNAM representó 

cerca del 0.5% del presupuesto total de la UNAM( 45 l. 

Se ha mencionado ya en el inciso correspondiente a acervos las 

partidas destinadas a la adquisici6n de libros y publicaciones perió-

dicas. Además de ellas, las bibliotecas_universitarias cuentan con --

$435,000.00 para encuadernación, y algunas instituciones se benefician 

anualmente con donaciones especiales, como el Legado Monrow de la Bi-

blioteca Central. 
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Las asignaciones anuales a las bibliotecas para adquisiciones 

y encuadernaci6n son generalmente fijas o se incrementan afto con afto. 

Existen, empero, algunas excepciones, en las que las asignaciones han 

sido disminuidas por haber surgido situaciones imprevistas. 

2.7.6 Instituto de Investigaciones Bibliogr~ficas. 

El Instituto de Investigaciones Bibliogr~ficas es un caso sui 

generis en el ~ito bibliotecario internacional. Está constituido por 

la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional (Cuadro 12). Mientras 
• 

en otros países la Biblioteca Nacional posee su centro de investiga-

ciones bibliográficas, en México la Bibl~oteca Nacional depende de 

un instituto de investigaciones bibliogr~ficas. M~ico es también el 

rtnico país cúya Biblioteca Nacional está adscrita a una instituci6n 

educativa, en este caso la UNAM, pero sin formar parte de su propio 

sistema bibliotecario. Se considera que el Instituto de Investigacio-

nes Bibliográficas ha cumplido hasta ahora sus funciones en forma sa-

tisfactoria, en todo· caso mucho mejor que si n~pendiera de otro orga-

nismo gubernamental. 

Biblioteca Nacional. Encuesta. La Biblioteca Nacional de M~ico 

(cuadro 13) cuenta con un acervo aproximado de 970,000 volúmenes. Sus 

materiales est~n clasificados mediante el sistema Decimal de Dewey. 

Cuenta con varios catálogos: 

a) Diccionario, que está al servi9io del público. 

b) Topogr~fico. 

c) De adquisiciones. 

d) Oficial. 

e) J9.s~ Ma. Vigil, impreso en forma de libro y al servicio del 
publico. 

fl Lafragua, al •• rvicio del pGbl!oo, Impreao. 
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Cuenta, además, con catálogos impresos de manuscritos, de las --

obras de los franciscanos y un catálogo crono16g1co. 

Posee en total 215 empleados. De ~stos, un l~~ tiene estudios pro 

fesionales. La mayor parte de este l~~ cuenta con estudios en Historia, 

mientras que el porcentaje de profesionales en Bibliotecología es nulo. . , 

En cuanto a sus servicios, la Biblioteca Nacional atendi6 durante 

el afio de 1973, en su horario que comprende de lunes a viernes de 9 a.m. 

a 10 p.m. y s~ados de 9.30 a.m. a 15 hrs., a un total de 270 mil lecto 

res. Proporciona servicios de consulta, reprografía, servicio especial 

de prt!stamo de libros raros y ma ruscritos,· prt!stamo interbibliotecario 

nacional y extranjero y cuenta con un departamento tiflo16gico de pri-

mera importancia en Am~rica Latina. 

La Biblioteca Nacional se sostiene mediante un subsidio federal. 

~enta con $1.000,000.00 para la compra de materiales bibliográficos y 

ron $220,000.00 para encuadernaci6n. Los datos acerca de los salarios 

del per sonal no fueron propo rc ionados • 

Hemeroteca Nacional. Encuesta. El acervo de la Hemeroteca Nacio-

nal (Cuadro 14) se calcula aproximadamente en 250,000 volúmenes de pu-

blicaciones peri6dicas. Para el acceso a dicho acervo cuenta con catálo 

gos de autor, título y materia, así como con un k:írdex muy completo y 

detallado. 

Su funcionamiento está a cargo de 90. personas. De ellas, la terce-

ra parte son estudiantes de la ENBA, y un 10% aproximadamente cuenta con 

estudios profesionales en alguna disciplina universitaria. 

El año pasado, la Hemeroteca Nacional prest6 servicios a un total 
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de 127,119 lectores, dentro de su horario ue lunes a viernes de 8 a.m. 

a g ·p.m., s&bados de 8 a.m. a 8 p.m., y domingos de 9 a.m. a 1 p.m. El 

servicio de pr~stamo 10 ofrece en su sala de lectura, a domicilio e in 

terbibliotecario. Ofrece, además, servicio de consulta, fotoduplicaci6n 

y otros servicios especiales para investigadores. 

La Hemeroteca cuenta con un presupuesto de $100,000.00 para ad

quisición de publicaciones peri6dicas y con $220,000.00 para encuader

nación. Suele aceptar donaciones de libros, pero no cuenta con p~esu

puesto para compra de ellos. En cuanto a los sueldos que ofrece, ~stos 

fl uct6an entre los $2,075.00 y los $8,500.00. El primero es el que im 

pera en un 50% del total del personal. 

El local de la Hemeroteca Nacional es inadecuado, raz6n por la 

que se ha deteriorado parte del material que custodia. La UNAM ya ha

ce proyectos para dotarla de un edificio apropiado: tambi~n se proyec

ta ampliar y mejorar su laboratorio de microfilmación. 

2.8 Legislaci6n bibliotecaria. 

Considerando que los servicios bibliotecarios de una nación re

quieren de una adecuada legislación, se hará a continuación una breve 

resef'la de los intentos realizados en México por llevarla a cabo. 

Al revisar las disposiciones legales existentes en M~xico desde 

l a Conquista hasta nuestros días se encontr6 que, desde un princ~pio, 

se establecieron decretos, ordenanzas y reglamentos tendientes a ·orga 

nizar y a adecuar los servicios y las funciones de las bibliotecas. Un 

ejemplo lo constituye la "Bula de excomunión contra los que robaban li 

bros de los monasterios", dictada en el convento de San Francisco de 
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de la ciudad de México, el 4 de noviembre de 1560(46). 

Para las condiciones sociopolíticas de aquella ~poca, caracteri-

zada por el oscurantismo y la desigualdad impuestos por la metr6poli, 

dichas disposiciones probablemente lograron implementar un sistema --

adecuado para hacer circular los libros elegidos por el Tribunal de 

la Santa Inquisici6n, beneficiando con ello a una élite y restando, 

a la vez, oportunidades de lectura al )?ueblo. 

A partir de la consumaci6n de la Independencia, el cambio de las 

estructuras legales de las bibliotecas se hace inevitable, y es enton-

ces cuando se inicia una relativa mejorfa de la vida intelectual del 

país y, consecuentemente, de la situación general de las bibliotecas. 

~sí, el 24 de octubre de 1833 aparece el "Decreto para crear la Biblio . 
teca Nac ional " • 

En la ~poca de la Reforma el país logra una mayor consolidaci6n 

de la Independencia, y las bibliotecas se ven legalmente favorecidas 

por el liberalismo imperante. Uno de los mayores beneficios se prese~ 

ta al aparecer la "Ley de nacionalización de los bienes del clero se-

cular y regular", mediante la cual se mejoran tanto la distribución 

como el aprovechamiento de los materiales bibliogr~ficos por un públi 

co más heterog~neo y numeroso. 

Las siguientes aportaciones a la legislaci6n bibliotecaria fue-

ron escasas y de poca importancia en los aflos posteriores . La mayoría 

de ellas se refieren a la creaci6n de una nueva biblioteca o a sus re 

gl~entos internos. No obstante, cabe mencionar las tareas realizadas 

I 

a iniciativa del Lic. JoS~ Vasconcelos quien, durante su gesti6n 
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como Ministro de ' Educaci6n, crea en 1922 el Departamento de Bibliote-

cae que tuvo en sus inicios un gran impulso y desempeñ6 una importante 

labor, dotando de fuentes bibliográficas hasta a los más lejanos pobla 

dos de nuestra naci6n. 

Los Proyectos de Ley del Servicio Nacional Bibliot.c-,",-,· Lo. Con el 

inicio de los primeros cursos para bibliotecarios y la necesaria orga-

, 
n~aci6n de éstos, surgen los primeros trabajos que tienden a estable-

cer la legislaci6n bibliotecaria a nivel nacional. 

El primer proyecto, formulado y presentado por el Departamento 

de Bibliotecas de la SEP, propone más que leyes o reglamentos una se-

rie de recomendaciones y sugerencias, encauzadas a regular las funcio-

nes y servicios de las bibliotecas. Este trabajo se puede considerar 

como un primer análisis de la situaci6n legal de las bibliotecas 'del 

país. Es iml?ortante sei'lalar que incluye, en su parte final, una "Sec-

ci6n Interamericana" dentro de la cual se contemplan una serie de ideas 

muy interesantes acerca de la cooperaci6n bibliotecaria en América La-

tina, tales como: libre circulaci6n del libro, préstamos interbiblio-

tecarios, etc. (47) 

El siguiente proyecto delegislaci6n bibliotecaria a nivel na-

cional fue elaborado por el Lic. Carlos Madrazo en 1956. Este trabajo 

va precedido por una amplia introducci6n titulada "Exposici6n de moti-

vos por los que debe ser reconocida la profesi6n del bibliotecario". 

Las ideas en él contenidas difieren del proyecto anterior. Si en el -

primer estudio se revela una insuficiencia muy grande en el plano bi-

bliotecario, en el proyecto de Madrazo se encontraron afirmaciones 
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como las siguientes: "En el ramo de 1 a educaci6n es donde el Estado. a 

no dudarlo. ha puesto mayor empeno. Escuelas. institutos. universida-

des y bibliotecas se han ido repartiendo, centuplicando* por todo el 

territo r j " de la uni6n ..• " (49). A este párrafo siguen otros semej an-

tes que culminan con una serie de consideraciones demagógicas que pre-

tenden justificar su contenido. Este trabajo contiene 35 artfculos ge-

nerales y 6 transitorios, cuyo contenido se analizará conjuntamente 

con el siguiente proyecto, que no es más qUe el de Madrazo corregido y 

aumentado. 

El tercer proyecto, elaborado, o mejor dicho¡ corregido,por el 

Lic. Fernando García Barna. fue tambi~n presentado en unas Jornadas de 

Biblioteconomía realizadas en Jalapa, en 1965 (anexo 9). En este traba 
~ 

jo se vislumbra ya un plan más general que incllllYe los diversos aspec-

tos a reglamentar en un servicio bibliotecario nacional. sin embargo, 

aGn cuando se apega en cierta medida a las pautas que sobre legislación 

bibliotecaria se incluye en el capítulo anterior de este trabajo. el 

proyecto adolece de graves errores que lo definen como inaplicable: un 

sistema de bibliotecas no se puede crear por decreto, sino a partir de 

~ trabajo de planificación basado en un análisis científico de la re~ 

lidad en la que va a operar. Por lo tanto, cuando se establece que se 

organizarán y sostendrán bibliotecas en cada cabecera de municipio y en 

toda poblaci6n de más de 3 mil habitantes, se deduce que el proyecto -

plantea disposiciones irrealizables. 

En segundo lugar. este proyecto es ut6pico al suponer que esta 

legislaci6n debe ser aplicada por la SEP, ya que el Departamento de 

t El subrayado es de los autores de esta tesis. 
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Bibliotecas, a pesar de tener un reglamento en el cual se menc ionan 

una serie de oficinas y sus respectivas funciones, es un organismo -

fantasma que no cuenta con los elementos necesarios para llevar a ca

bo una tarea de esa magnitud. 

Por 6ltimo, tambi~n es exagerado suponer que este proyecto pue

da implantar la existencia de un volumen por habitante, o la instala

ci6n de bibliotecas en todas las escuelas particulares y oficiales, si 

en realidad eso depende de m6ltiples problemas excluidos e ignorados 

en este proyecto. 

La disposici6n m~s reciente en materia bibliotecaria es el de

creto publicado en el Diario Oficial el mi~rcoles 9 de abril de 1975, 

en el que por Decreto Presidencial "Se crea un organismo Consultivo 

que se denominar~ Comit~ para el Desarrollo de la •.. Industria Edito

rial y Comercio del Libro". Dicho Comit~ tiene entre otras funciones 

la que sef'lala el Artículo 20 del mencionado Decreto: "Se establece con 

car~cter permanente, el Plan Nacional Bibliotecario, para el mejora

miento de sus sistemas de adquisici6n de libros, su catalogaci6n y ma 

nejo para coadyuvar en la preparaci6n del personal para bibliotecas y 

librerfas. 

La ejecuci6n del Plan Nacional Bibliotecario quedar~ a cargo del 

Comit~ en coordinaci6n con la Secretaría de Educaci6n, los gobiernos 

de los Estados, los establecimientos Culturales y EducativQl interesa

dos, y con la Industria Editorial". 

Esta reglamentaci6n refleja, por un lado, la preocupaci6n que 

tienen las autoridades por resolver la situaci6n tan deficiente de 
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nuestros Servicios Bibliotecarios. Por el otro. refleja también el des 

conocimiento de las Instituciones y Organismos existentes más capaci

tados para llevar a cabo esta tarea. 

Cabe sefialar que el Comit~ para el desarrollo de la Industria 

Editorial y Comercio del libro, no es el m&s adecuado para llevar a -

cabo una labor tan específica como es el Plan Bibliotecario Nacional, 

principalmente porque la sola funci6n de llevar un Plan Bibliotecario 

Nacional se requiere de una estructura jurídica y administrativa tan 

~plia como la del mencionado Comit~. 

Esta disposición ha generado, como·es 16gico. una serie de opi

niones y comentarios debido a que existen organizaciones académicas. 

Asociaciones de Bibliotecarios, y sobre todo Instituciones Académicas, 

tanto de la UNAM como de la SEP, que no participan en esta función que 

les es propia. 

La magnitud del Plan Bibliotecario Nacional y el enfoque real p~ 

ra su solución a través de un Organismo Oficial. se puede observar en 

el capítulo IV de este trabajo. 

Por todo lo anterior, se puede afirmar que antes de formular fa

bulosos proyectos de legislación bibliotecaria se hace necesario un ex

haustivo trabajo de planteamiento. que defina los problemas reales a 

los que éste se deberá. enfrentar. 

2.9 Eva1uaci6n. 

La mayoría de las bibliotecas en el Distrito Federal, lo mismo 

~e en el interior de la República. cumplen únicamente con el papel 

~ repositorios de libros. Esta situación se seguirá. presentando en 
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tanto la biblioteca no sea reconocida como un elemento íntimamente 

ligado al proceso de educaci6n permanente del hombre. La falta de 

vinculación entre el sistema educativo y la biblioteca impide que ~s

ta asuma un papel din~ico dentro de la educaci6n. 

No obstante lo dicho en el párrafo anterior. es necesario afi~ 

mar que existen en el D. F. Y fuera de él algunas bibliotecas que, sin 

ser excelentes. cumplen más o menos satisfactoriamente con su cometi

do, como es el caso de las bibliotecas del sistema bibliotecario de 

la UNAJ1. 

La adquisici6n de material bibliográfico en la mayoría de las 

bibliotecas no está basada en una selecci6n cuidadosa, derivada del 

estudio profundo de las comunidades a las que dichas bibliocecas da

r&n servicio. Por lo tanto, las bibliotecas no satisfacen las necesi

dades de lectura de las personas que acuden a ellas, justamente por

~e al formar sus colecciones no se toma en cuenta al lector. 

En México existen pocos bibliotecólógos por factores ya conoci

dos por todos, como son: sueldos bajos, falta de reconocimiento de la 

biblioteca como factor de desarrollo, falsa imagen del bibliotec610-

go, etc. Todo esto provoca un desinter~s por estudiar esta especia

lidad y reduce notablemente la formaci6n de recursos humanos en el ra 

ro bibliotecario. 

Uno de los problemas básicos que afrontan las bibliotecas del 

país es la falta de locales apropiados para el desarrollo de sus fun 

ciones. Generalmente cuentan con edificios vetustos, faltos de fun

cionalidad y nefa~tos para la conservaci6n adecuada de material bi-
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bliogr~fico. En ocasiones cuentan con grandes edificios modernos, de 

gran línea arquitect6nica, en cuya construcción no se tom6 en cuenta 

la opini6n del bibliotecario profesional ni los fines para los que se 

construy6 el edificio. Así, tenemos una bella obra arquitect6nica que 

el bibliotecario tiene que llegar a acondicionar y transformar en "al 

go" que parezca biblioteca. En su mayoría, los locales de las biblio·' 

tecas no atraen a los lectores: son obscuros, su colorido es deprimen 

te y su mobiliario inc6modo e inadecuado. 

La inmensa mayoría de las bibliotecas no cuenta ni siquiera con 

los servicios tradicionales, a saber: pr~stamo a domicilio, servicio 

de consulta, préstamo interbibliotecario, sala de reserva, pr~stamo 

de revistas, catálogos, etc. Ante la carencia de catálogos las ya de 

por sí paup~rrimas colecciones difícilmente pueden proporcionar la mí

nima informaci6n que se encuentra dispersa en ellas. Se .puede afirmar 

que los servicios al pdblico que proporcionan las bibliotecas son me

diocres, si no nulos en algunos casos. 

Por lo que respecta a las actividades administrativas y t~cni

cas de las bibliotecas, se ven entorpecidas constantemente por la ne

fasta burocracia. No existen departamentos t~cnicos debidamente orga

nizados en los que se realicen la clasificaci6n y catalogaci6n dél ma 

terial bibliogr~fico, aunque se supone, como ya se dijo anteriormente, 

~e el Departamento de Bibliotecas de la SEP proporciona asesoría en 

estos aspectos. En el aspecto administrativo, las líneas escalafona

rias son un lastre en lo que se refiere a la contrataci6n de personal 

capacitado. Las plazas van siendo ocupadas por personas que tienen mu 
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cho tiempo trabajando en la SEP. pero que de bibliotecas no tienen la 

menor idea. otro problema que se presenta aquf es la falta de recono

cimiento del bibliotecario. su especialidad es vista siempre con cier 

to menosprecio. como una sUbprofesi6n. Como resultado de esto los -

sueldos son por lo general raquíticos y al bibliotecario se le presen 

tan dos alternativas:o desertar o resignarse a vivir con un sueldo mi 

serable a pesar de toda su preparaci6n. 

La generalidad de las bibliotecas cuenta con pocos recursos eco 

n6micos. excepci6n hecha de algunas que, gracias a su bien ganado 

prestigio. han logrado obtener presupuesbos bastante aceptables. El 

Departamento de Bibliotecas de la SEP se encarga de la selecci6n y ad 

~isici6n del material bibliogr~fico de todas sus bibliotecas. Esta 

central izaci6n serfa muy positiva si la selecci6n estuviera basada en 

estudios socio-econ6micos de cada una de Ja¡ comunidades a las que si.!:. 

ven las diferentes bibliotecas. En la forma en que esto se lleva a c~ 

00 resulta una arbitrariedad y refleja una carencia absoluta de plani 

ficaci6n. Es tiempo ya de que el Departamento de Bibliotecas emprenda 

una reestructuraci6n a fondo de su organizaci6n y se asesore para es

te fin de profesionales de la Bibliotecologfa. Mientras esto no suce

da se seguirá lamentando a lo largo de los siglos de nuestro triste 

panorama bibliotecario. 

2.10 Necesidad de Planificar. 

La situaci6n que se acaba de analizar refleja la ausencia de una 

~ecuada política planificadora de la estructura bibliotecaria nacio

nal. Es necesario afrontar este problema y desarrollar un plan que lo 
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tema educativo. tal y como lo. señala Carlos víctor Penna: "Un sistema 

de bibliotecas bien articulado. integrado en los planes de educaci6n 

nacional y. en consecuencia. en los del desarrollo econ6mico y social. 

constituye una de las garantías de que sumas invertidas en educaci6n e 

investigaci6n. rendirán justos dividendos" (49). 

Sin embargo es común. a~n en otras disciplinas. hablar de una -

"integraciéÍn" sin el debido análisis de lo que esto implica. Será necg 

sario. en consecuencia. realizar un minucioso estudio acerca de lo que 

se entiende por planificaciéÍn bibliotecaria. En el presente trabajo se 

ver~. en primera instancia. qu~ es planificaciéÍn para poder partir de 

una base scSlida que constituye la piedra angular de cualquier proyec-. 

too 

La mayorfa de los autores determina que la planeaci6n , primer 

elemento de la administraci6n. es la que responde a la pregunta ¿Qu~ 

se va a hacer? Es decir que determina el curso de la acci6n que ·habrá 

de realizarse. Además. establece principios para presidir y orierotar 

cualquier proyecto. Tambi~n fija la secuencia de operaciones necesa

rias para alcanzar ese curso de accicSn y los tiempos y unidades para 

IU realizaciéÍn efectiva. Lo anterior da la pauta para pensar que no 

es nada sencillo definir lo que es planeaci6n. y menos a~n fijar una 

~l!tica planificadora con base en los planteamientos t~cnico-prácti 

cos necesarios para elevar el nivel actual de los servicios bibliote

carios del país. Es por ello que se vi6 la necesidad de incluir en la 

presente tesis el siguiente capítulo. en el que se analiza cada paso 

que incluye la planeaci6n. 
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CUADROS 



e u A o R o 81. 

, 
TlPOS DE BIBLIOTECAS EN LA REPUBLlCA MEXICA N A 

ENTIDADES FEDERATIVAS PUBLICAS ESCOLARES INFANTILES UNIVERSITARIAS ESPEClAUZAIlAS NACIONAL TOTALES 

AGU ASCALlENTES 9 2 1 1 13 

B CALIFORNIA NORTE 7 7 4 2 20 

B CALIFORNIA SUR 11 5 16 

CAMPECHE 7 4 3 14 

COAHUILA 27 14 10 51 

COLIMA 3 1 1 5 

CHIAPAS 46 9 3 58 ¡ 

CHIHUAHUA 19 8 5 4 36 

DISTRITO FEDERAL 80 127 
, 

5 81 70 1 364 

DURANGO 26 8 5 39 

GUANAJUATO 35 13 8 1 57 

GUERRERO 35 11 6 1 53 

HIDALGO 24 13 1 38 

JALISCO 61 18 11 90 

MEXICO 36 18 1 55 

MICHOACAN 50 17 1 8 1 77 

MORELOS 15 2 3 1 21 

NAYARIT 13 2 1 16 

NUEVO LEO N 35 12 16 2 65 

OAXACA 257 43 , 7 307 

PUEBLA 92 29 7 128 

QUERETARO 10 2 3 1 16 

QUINTANA ROO 2 2 4 -
SAN LUIS POTOSI 19 9 5 2 35 

SINALOA 16 5 6 27 

SONORA 43 13 8 64 

TABASCO 12 23 3 38 
- - -

TAMAULIPAS 28 9 7 3 47 

TLAXCALA 13 5 18 LUGAR N° DE BIBLIOTECAS 

VERACRUZ 93 35 13 6 147 DISTRITO FEDERAL 364 

YUCATAN 23 7 5 35 
INT DE LA REPUIUCA 1629 

ZACATECAS 30 2 7 39 

TOTALES = 1/77 475 7 235 98 / /993 TO TAL = /993 

.... __ ... ____ .... _ •• _ .... "" .... n .... ar.ao'a, ,,. ....... 11',,. .. &1.. • ..... 111 .. 



-
CUADRO 2 

82. 

VOLUMENES EXISTENTES EN LAS BIBLIOTECAS DE LA RE PUBLICA MEXICANA 

ENTIDADES FEDERATIVAS NUMERO DE VOLUMENES 

AGUASCALlENTES 28 538 

B CALIFORNIA NORTE 52 65 1 

B CALIFORNIA SUR 16 736 

CAMPECHE 36 876 

COAHUILA 120 619 

COLIMA 8 284 

CHIAPAS 82 932 

CHIHUAHUA I 2 I 018 

DISTRITO FEDERAL 3 579 429 

DURANGO 51 256 

GUANAJUATO -191 148 

GUERRERO 74 685 
--~ ---- p 

HIDIILGO 38 967 

JALISCO 474 718 

MEXICO 128 336 

MICHOACAN 218 932 

MORE LOS 38 743 

NAYARIT 20 226 

NUEVOLEON 303 390 

OIlXIlf:A 143 525 
- ----
PUFBL A 201 698 

- --
QllrllF:TARO 

f---- --
60 899 

QUINTANII ROO 5 600 

SAN LUIS 
1---- ---

POTOSI 86 110 

SINl\lOA 76680 
1-- .. -

173 867 SONOR A 
1---

TABASCO 
1-----._-

45 156 

~~MAULlPAS 81 347 

TLI\XCALA 26 005 

VERACRUZ 261 093 
1-. 

~UCATAN 99 200 
ZACATECA S 76 112 

TOTA L = 6924 776 

FUENTE DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS DE LA REPUBLlCA MEXICANA . SEP. 



ACERVOS DE LAS BIBLIOTECAS D 
ENTIDADES "'~"(~O ." '" "O '" .~o ." , 000 2 000 , 000 • 000 ~ 000 5000 f 000 .000 , 000 10 000 " 000 Ir 000 " 000 "000 I~OOO " 000 " _100 · · · · · · · · . . . . • • · . . . . 
FEDERATIVAS 1QUJ ... (Nt;S .. U,,[~O '" ... '" ... '" 199' "" , "1 .. '" , '" & tlt "" • 'It , "' 10 n, 11 ,ti 

12 "' 
l'ItI ,. tU I~ n9 1& , •• 

AGUAS CALIENTES , , • , • 
B CAUFORNIA NORTE • • • 3 • 3 , 
B CALIFORNIA SUR , , 4 3 • , , , 
CA.MPECHE , , 3 • 2 I , 
CQAHUILA 6 • , • 3 3 6 6 7 3 • 3 , 
COLIMA , , • , 
CHIAPAS • • ,. 

6 2 3 • • • , • , 
CHIHUAHUA • , • 2 2 6 3 4 , , , , , l I 
DISTRITO FEDERAL •• 2 6 6 , 2 '8 33 4' Z8 30 Z3 'O " 'O • '8 2 • • , • 2 
DURANGO 2 • 4 , 8 3 8 7 , , , 
GUANAJUATO , , 6 2 , • ,. IZ 2 , 3 2 , , • 
GUERRERO • 2 • , • 3 13 • 2 , 2 , , , 
HIDALGO • • 3 3 3 4 4 2 3 2 , , , 
JALISCO 13 3 9 6 7 2 9 .. • • • 3 2 , I 
MEXICO 8 2 8 , 3 , 6 9 8 • , , 
MICHOACAN 2 6 9 3 6 4 12 IZ 9 C--' 2 3 , 2 , 
MORElOS 3 3 3 , 3 2 3 , , , 
NAYARIT 3 , 2 • 2 2 , , 

-

NUEVO LEON 3 2 • 9 2 • 20 • 3 2 3 2 , , , 2 
OAXACA ZI 76 ". 30 '8 " '2 'O • • , , , 
PUEBLA ,. ,. 3. 8 7 " IZ 13 , 6 3 , , 
QUERETARO , 2 , 3 3 2 , , I , 
QUINTANA ROO 2 , , ¡ 
S_ LUIS POTOSI 6 3 • , • 2 • 2 • , , 
SINAlOA , I , 3 2 • 3 • , , , , , , 
SONORA • 2 • 2 • 8 • 13 9 7 , , , 
TABASCO 2 • • 7 , • 7 , 
TAMAULlPAS • • • • , 9 9 3 , , , , , , , 
TLAXCALA 3 , 2 , , • 2 • , , 
VERACRUZ ,. " 23 IZ • 3 22 22 7 IZ • • 2 , , 
YUCATAN 3 , • 4 3 2 2 • • , , , , , 
ZACATECAS 5 • 7 5 , 5 • , 2 , 2 , 

TOTALES "' '91 '41 .88 '09 109 13 .0. .41 17' /10 63 56 32 21 23 
" 

21 • 11 1 , 6 • 
FUENTE' DIRECTORIO DE SIBLIOTECAS DE LA REPUBLICA "'EXICANA SER e u 
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CUADRO 4 

PREPARACION PROFESIONAL DE 41 JEFES DE BIBLIOTECA 
(Muestra de 75 bibliotecas) 

84. 

CAMPO DE ESPECIALIZACION NUMERO DE JEFES 

1. Bibliotecario t6cnico. 

2. Maestro normalista .• --~. 

3. Aboqado •••.•••••••• ". 

4. Maestro en Bibliotecolog!a. 

~. Doctor en Medicina ...•..... 

6. Doctor en Filosof!a y Letras. 

7. Licenciado en Bib1iotecolog!a. 

8. Comercio .•. 

9. Ingeniería. . . 
10. Maestro ruraL ••....•••••.•• 

11. Maestro en Historia. . . 
12. Maestro en Paleografía. 

13. Violinista .•.••.••• ..•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL: 

Fuente: WHITE, CARL M. Mexico's library and information services; 

a study of present conditions and needs. p. 93 

.12 

8 

6 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4l 
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CUADRO 5 

PERSONAL DE LAS BIBLIOTECAS DE LAS FACULTADES 

Mediana de Porcentaje Mediana del Po:J:"Centa j e Núrrero de 
Biblioteca- de tiatp:) salario de los que facultades 
rios y Ayu- ~leto n:ensual tienen al- que infor-

F A C U L T A D E S dantes FOr guna ins - = 
Facultad trucci6n u 

ni versi tarta 

Medicina y Odontología 3 37 $1,250.00 25 9/11 

Ciencias Naturales 1 37 $1,250.00 63 9/10 

Arquitectura e Ingeniería 2 60 $1,250.00 50 13/16 

Agronomía y Medicina Veterinaria 1 50 , $1,875.00 50 2/4 

Economía y Adm6n. de Empresas 1. 5 37 $1,250.00 13 8/11 

Derecho y Ciencias Sociales 2 67 $1, 875.00 44 6/7 

Filosofía, Humanidades y otras 1 50 $1,250.00 50 6/7 

TOTAL 1 50 $1,250 + 40 53 /66 

Fuente: :< I )lG, "IC:~".?J) G. / e t al. / Nueve uni -rersidades mexicanas... pág. 149 
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88. 

CUADRO 8 

SERVICIOS QUE PROPORCIONAN . LA? BIBLIOTECAS CENTRALES Y LAS DE LAS FACULTADES 

Servicio Biblioteca M:dicina Ciencias Ingenie- l\grono- EconCllÚa Derecho Filoso- Total 
Natura- da m!a fia 

1<>" 

Infonnacion sobre 
nuevas publicaciones Cel1.tral 4 2 5 1 4 1 - 17 

Facultad 2 2 11 2 6 3 3 29 

Acervos de Reserva Central - 1 2 1 4 - 1 9 
Facultad 1 1 5 1 4 1 3 16 , 

i 

Llevar las publica-
ciones a casa Central 1 3 4 1 5 - 2 16 

Facultad 6 6 7 
, 

2 4 2 5 32 

Adquisici6n p::lr rece-
rrendaci6n de los 
profesores Central 2 3 4 1 7 - 2 19 

Nfuero total de ~a-
cultades en el es-

tudio 11 la 16 4 11 7 7 66 
I 

Fuente: KI~G, RICHARD G. jet al./ Nueve universidades mexicanas ... pág. 147 . 
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CUADRO 9 

PRESUPUESTOS PARA ADQUISICIONES DE LAS BIBLIOTECAS DE LAS FACULTADES 

F A C U L T A D E S 

Medicina y Odont o l ogía 

Ciencias Naturales 

Arquitectura e Ingeniería 

Agronomía y Medicina Veterinaria 

Economía y Adm6n. de Empresas 

Derecho y Ciencias Sociales 

Filosofía, Humanidades y otras 

NGmero d e f a cul tades que 
i nformaron sobre este -
punto 

2 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

22 

Mediana del presupuesto a 
nual 

$ 65,000.00 

12,500.00 

7,500.00 

50,000.00 

26,500.00 

5,000.00 

22,500.00 

$ 16,250.00 

Fuente: :<DIC, ¡UCi.,\;W C. j et a1. / Nt:eve cmiversidades :nex'-canas.... ?ág. 148 
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CUADRO 10 

EL SERVICIO BIBLIOTECARIO MEXICANO 

Dependencia econ6mica Tipo de biblioteca Pdblico que concurre a ellas 

Gobierno Federal~ • 
_

__ --------;-/.~Investiqadores - // 

Gobiernos Estatales~ A ~ . ...... Profesores y estudiantes uni-
~ \: Universitaria _ versitarios 

Gobiernos Municipales 

Iniciativa Privad 

Pdblico en general 

Estudiante de nivel pre-uni
versitario 

Infanti:- . - d d 1 Nlnos en e a pre-esco ar y 
de los primeros años de pri
maria 

Fuente: GORDILLO, ROBERTO A. Estructura, =ecurso s y funcionamiento 
de las bibliotecas mexicanas. 9. 2 bis 
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CUADRO No . 11 

DIRECCION GENERAL DE B IBLIOT ECAS 

DI R E e e ION 

su B OIRECCION 

I l DEPARTAMENTO OEJ 
~ALPteUCl) 

I DE PARTAMENTO DE, I 
SEEM:IOS TEO«DS 

5~4MENro OEd I·"""'VO ",srr:A1CO I PLANC.ACClN y C~ 
BIIl.OTS:AI>A 

l U 101. 04~nJ 
I 1 1 I 40"'''tU''A 

I CO/llSULTA F'OTO CDlklIOO PROCESOS PLIlH[AC10N ., ~Jo~~:gON I ! ' .. lO "'N ,. po'tES TlIII O 1 19LIOTEC.6li11OS y OItGA'IIIIA(10N 

I. II "OS 
.ItEGriTItO • ~·""UC:"* 0(1. , 

'''1! U 1tV4 
- 'tE!,"!!"'f"C'''' .C~. "IltOlI CO .... " ... " . 'OIVE5T1GAtIO H 

$[,IIVI(IO 

"' .. [IIO TECA · C"'" J E • 1I'I.&"IE..t.CON ()( • !fr. rE" 101 .. 
· OOCU"'!:"'ToI.ClOlol I 1J1't. I~.""IC~ 1,.05 "'tCVItSOS • rESls 

.. !lo rE" t .. \,. I -1114' ESPECIAl. n · CJ.rAI,.OGACIOM '''-''''l4CIOIII DI 
. " fr.,,!" tal't'CA. ""'''C4''~ .'' l · 'C"'~'" .O O"'''CIO'' 

IIllJI.IOGII""1C:C CI,.ASII'!CAC IOII ~T:t..~ • E 11 rE" '" A 

"'O. . [PEt . • U. E 1 
• ~"YIO UC¡i8!1,8\ I '[/IIICI,WX""'''CIQIII 

, 
""'!!:C)-o.s, r I 

'oIf;5 '"" :-tO.J~ 
NUM. I 

' 1Q Z~ J ' I B. 

".:ente: ~lEXICO , UC:rA . Secre-::a=ía ~¿ \. e!:'3.1 ,\u.,,<iliar. :,1 3.:-: '':3.' c:e or:;""'.izació~ de la UN1V'L 
,," ~ ~,-' '1' do ~ --"C' ;\",-' -, -~~~- ; 'Jo s L9'74 'O 85 . _ex~co, ,-':> .. _ .::).1.0. _ ~.;)'-'- -os .\...0... •• ____ ,:;,'- _____ , .~ •• 



92. 
CUAD RO ::<0. l2 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLlOGRAF ICAS 

Ir OIRECCION .1 

I BIBLIOTECA HACIONAL J I HEMEROTECA NACIONAL J 

I DEPARTAMENTO J 
DE IHVESTIGACION 

I UNIDAD AOMINISTRAT IVA _ 

FEC .44 
IIIU -1110 /.fOJol NUM 

i ":J 71 5.0 .2 0 

Fuente: ~~ICO. U}~. Secretaría General Auxiliar ._. p_323. 



I 
DE?AR T4 ME NrJ DE 

ADaU ISICiON E'i 

• S[C~EURU. 

• $(CCIOII OE CO.'''U 

• HCCIOII DE O(I'OSITO t..&&l 

SECCIOII DE OOIUC IOII 

• SECCIOII OE 1I0lETIN 

• HcnOIl DE ENeu~ 
• SEeC! ON DE ORG,uIS»OS 

11IT(=lUCIOJUlES 

• $(eCIOII DE REGISTRO 

• SECC1011 OE RfStQIiClOM 

CUAn Re ~;o . 13 

81 BlIOTECA NACIONAL 

¡--;: -~-- -1 
~~IRECCION 

I 

1 
DEPARf4t"ENm iECNICO 

SlC(ION DE CUAlD¡OS 

SECCI OIII O[ CU$ll'ICA"OIl 

SECClON O( DISTIIIIOCION 
1 MUCUO 
5(C(IOII DE I~VESTlGA"O. 

SEcela. CE RUIISIO. 
OUi'ltCADO 

I 
OfiCINA ~ I rIF OR~ .. ACIO N 

ESPE CIAUZ.lOA 

ARCHIVO JE l.l ~AL.lBR.I. 

i ECC IO II DE "'~HIJSCFlI'C ~ 

SECODN ~E ; BII'.tS .l,u J. S 

I 
DEPIlR1'"l "'EN TO DE 
SER VICIO ~ PUBLICO 

SECCIO" CE CONSUI.U 

HCCIO II Q[ IIIIFOIIUCIOIII 

SECCIO" CE Plntuo 
111 TEillllllll OtEC" RIO 

~ 
ClE.L :: GJ.CION 

.lO ''' 1.~1 S7RlT-v.J, 

L.l il C FllrnR~ ~OTOC;'UFlca 

SE CCIO II ~ ¡tu BLIC,lC IC N 

I 
DEPI1RT4MENTO 
TIFLOlOGICQ 

5ECCIO" DE ¡¡RESUMO 

s [ce I O" o E íI[PJIOOUCt 10111 
OEL SlsTtMol iltAlllE 

SERVICIO AUDitIVO 

¡ll'I!C""4 

~ ••• 0 ~ l'.vM I 
UL7l 5.0.Zl 

Fuente: MEXICO. UNA. Secretaría General Auxiliar .•• p. 327 
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CUADRO ~. 14 

H::M::~:JTECA NACIONAL 

DEPARTAMENTO TECHICe y 
DE INvESTIGACION 

1 

SEOCION ~ RECEPC IO N 
REGlSTAD ., SELECCICH 

S[CeIOH OE CATAlOGAClOh 
., CLASI'1CAC1QN 

• SEcelON DE WEME:~ 

• SE:CCION DE ICONOGAUI" 

• SECCION DE CAN J E 

• SECOON DE COLECCION€S I 
., DE EHCUACERHAlCION 

• S[COON DE PUBl.ICAOCNfS l 
i 

·LAi!lORAr O~IO j 

OIRECCION 

DEPARTAMENTO DE. 
SERVICIO lL PUBLICO 

1 

• SECCION DE COLOCACICW 

y "[COlOCAC:O,. 

• 5ECCION D! CONSuLTA 

stCClON DE: Pftf!TAIIItO 

AL Pu8L 1C:l 

• GABINETE DE 11WE~ 

SALAS OE ~ECTU RA 

GE NERAL 

I OELEGACIOH .uJ¡!INlSTRATI'A 

PREST4MO FU!::"" 
DE I,.A INSTI TuCION 

,!!;c ... .Q. 

litE S _ifQ ... ().J... NUM T 

I lo 7) 5 . 0.2l 

Fuente: ~rexICO. UNA. Secretaría General A~~~liar ... p.331 

94. 
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1\ Nr:XO 1 

1 ·:~;C\JF.r,A NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS Y ARCHIVISTAS 

DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

E INVESTIGACION CIENTIFICA 

S E C R E T A R 1 A D E E D U C A C ION 

PUB L 1 C A 



DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
E INVESTIGACION CIENTIFICA 

ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS Y ARCHIVISTAS. 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 

FL~N DE ESTUDIOS 

REQUISITOS DE ADMISION 

DOCUMENTACION 

97. 

Solicitud de inscripci6n suscrita por el padre, madre o tutor del sQ 

licitante. Los mayores de edad su:;cribi;~n su solicitud. 

Cart.a o certificado de buena conducta de la escuela de que proceda 

el solicitante y otra proveniente de un particular. 

Y.os candidatos a la carrera de Bibliotecario y Archivista Técnico. 

debcr.i1:ll presentar certificado de secundaria o prevocacional y acta 

de nacimiento. (De estos documentos se entregaril:n el original y dos 

co?i~s fotost!ticas de cada uno). Adem!s. tres retratos tamaño cre-

denci·ll de frente. 

r.os candidatos a la MAESTRIA de Biblioteconomía o de Archivonomía. 

l~ndr.:in que presentar certificado de normal, vocacional o bachille-

REINSCRIPCIONES 

La escuela se resorva el derecho de reinscribir a alumnos cuyo tra-

Jajo escolar y disciplina no se hayan ajustado a las normas del pla~ 

tel. 



COLEGIATURA 

La cuota ~nica ser~ de $ 75.00 (setenta y cinco pesos). 

COSTO DE LA PREPARACION 

Se requieren los libros de texto indispensables. 

LAS MATERIAS 

INGLES, FRANCES, ESPAÑOL 

Quienes no pasen el examen de idio~as, deberán llevar dos obliga

toriamente. 

BIBLIOTECONOMIA 

Primer año 

98. 

Catalogaci6n, clasificaci6n y encabezamientos de materias y prácti

cas de laboratorio . 

T~cnic bibliográfica y bibliografía nacional. 

Organizaci6n y administración de bibliotecas. 

Bibliologfa e Historia de las bibliotecas. 

Segundo año 

catalogaci6n, clasificaci6n y encabezamiento de materias y prácticas 

de laboratorio. 

T~cnica bibliogr~fica y bibliografía nacional. 

Selccci6n de libros y bibliografía general. 

Publicaciones peri6dicas y publicaciones oficiales. 

Materiales y equipo audiovisuales. 

Tercer año 

Lectura y t~cnica de idiomas. 

H~todos y t~cnica de investigación. 



Bibliotecas y literatura infantil y escolares. 

catalogación y clasificaci6n especiales. 

Documentaci6n y bibliografía científica y t~cnica. 

Bibliotecas especiales y universitarias. 

T~cnica de la enseffanza. 

optativas 

Bibliografía e historia del arte. 

Biblioqr~[{a e historia de las ciencias. 

'39 . 
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COLEGIO DE BIBLIOTECOLOGIA 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

En el ano de 1953, siendo el Dr. Samue1 Ramos Director de la Facu1-

tad, se establecieron los estudios correspondientes para obtener un 

diploma en la especia1izaci6n de Biblioteconomía y en la de Archi-

vista-Paleógrafo en el nivel de postgrado. 

En 1956 se funda el Colegio de Biblioteconomía y Archivonomía en 
• 

1n 1"fll'ultnd, n.l.f\I1<lo cH1:f\ctor do iísta 01 Dr. Salvador l\zuela. 

En 1950 Y a petici6n del Consejo Ttcnico. el Director de la Es-

cuela de Cursos Temporales de la UNNM, Dr. Antonio castro Leal. es-

tab1ece cursos de verano de Bib1ioteconomía para favorecer a los bi 

bliotecarios de provincia con calendario tipo B que desearan mejo-

rar sus conocimientos. 

En 1959, siendo Director el Dr. Francisco Larroyo, se estableci~ 

ron los niveles acad~micos de Licenciatura y de Maestría. 

Los estudios de Licenciado en Archivonomía se inician en 1960, y 

se inaugura en ese mismo ano el Seminario de Investigaciones Biblio-

tecolÓgicas. 

En 1966. siendo director el Dr. Leopoldo Zea, se modifica el nom-

bre del Colegio y se le denomina Colegio de Biblioteco10gía y Archi-

vología. En ese mismo ano se elabora un nuevo plan de estudios para 

los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado. 



102. 

En 1971. se establece la Maestría en Bibliotecolog!a. tanto para 

licenciados en esta carrera como para egresados de otras especiali-

dades. mediante el cumplimiento de algunos prerrequisitos. Ese mis-

mo a~o se instala la Asociaci6n de Profesores de Bibliotecolog!a y 

Archivología. 

En 1975. se suprime la licenciatura en Archivología y se crea la 

maestría correspondiente. 

OBJETIVOS 

Formaci6n de profesionales destinados a~atisfacer. con los conoci-

mientos t~cnicos y científicos adecuados. las necesidades de todos 

los tipos de bibliotecas que funcionan en el país. y la creaci6n y 

organizaci6n de nuevas unidades. exigidas por la creciente demanda 

que de servicios bibliotecarios se presenta en distintas instituciQ 

nes. tanto p~blicas como privadas. 

ESTRUCTURA ACADEMICO - ADMINISTRATIVA 

Encargada de la Coordinaci6n: Consejero Técnico Propietario: 

Mtra. Judith Licea de Arenas Mtra. Judith Licea de Arenas 

Consejero T~cnico Suplente: 

Mtra. Silvia Dubovoy 



LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGIA: 

PLAN DE ESTUDIOS 

Primer Semestre 

Introducci6n a la Bi
bliotecología 

Introducci6n a la cien 
cia y a la tecnología-I 

catalogaci6n y clasifi
caci6n 1-1 

Organizaci6n y adminis
traci6n de bibliotecas 1 

Bibliolog!a 

Optativa 

Segundo Semestre 

Cr~d. 

4 

4 

8 

4 

4 

4 

28 

Tercer Semestre 

Auxiliares audiovisuales 1 

catalogaci6n y clasifica
ción II-l 

Consulta 

Bibliotecas generales 

Servicios t~cnicos del 
libro 

Introducci6n a la filo
sofía 

Cuarto Semestre 

103. 

Cr~d. 

8 

8 

4 

4 

4 

4 

32 

Auxiliares audiovisuales 11 8 
Introducci6n a la cien
cia y a la tecnología 11 

Introducci6n a la biblio 
tecología 11 

catalogaci6n y clasifi
caci6n de bibliotecas 
II-l 

organizaci6n y adminis
traci6n de bibliotecas 
II 

4 

4 

8 

4 

Historia de las biblio
tecas 4 

M~todos de investigaci6n -2 

30 

catalogaci6n y clasifica
ci6n II-2 

Bibliografía 1 

Bibliotecas especiales 

Selecci6n de materiales 

Historia del arte 

8 

4 

4 

4 

4 

32 



Quinto Semestre 

catalogaci6n y clasifica
ci6n IlI-l 

Bibliografía Il 

Publicaciones peri6di
cas y seriadas 

Planeamiento del servi
cio bibliotecario 1 

Psicología aplicada a 
la enseñanza 

optativa 

Sexto Semestre 

catalogación y clasifi
cación 111-2 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

28 

8 

Publicaciones oficiales 4 

Bibliotecología socio16 
gica 

Planeamiento del servi
cio bibliotecario 11 

Fundamentos de la edu
cación 

optativa 

séptimo Semestre 

Bibliotecología compa
rada 1 

catalogación y clasifi
cación lv-l 

Did~ctica de la biblio
tecología 
Documentación 
Bibliografía mexicana 1 
optativa 

4 

4 

4 

4 

28 

4 

8 

4 
4 
4 

-1. 
28 

octavo Semestre 

BibliotecOlogía comparada 11 

cataogaci6n y clasifica
ci6n lV-2 

Práctica docente 

Bibliografía mexicana 11 

Optativa 

TOTAL 234 créditos 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

104 . 

4 

8 

4 

4 

8 

28 

Historia de la literatura (mexicana, 
española, etc.) 

Historiografía de México 

Historiografía general 

Bibliografía (científica, social) 

Seminario de documentación 

Seminario de problemas de transli
teraci6n 

Conservación y restauración del libro 

Bibliotecas nacionales 

Bibliotecas universitarias 

Seminario de investigaciones biblio
teco16gicas 



ANEXO 3 

Vilentchuk, Lydia. Proposals for a basic e ducation programrne in 
librarianship in Mexico for the years 1973-1977. Tel-Aviv. 
National Center of Scientific and Technological Information, 
1973. 

SYLLABUS PART ONE - LIBRARY TECHNICIAN ASSISTANT 

l. INTRODUCTION TO LIBRARIANSHIP 4 hours 

Library functions and activities common 

to all kinds of libraries. 

2. KINDS OF LIBRARlES 10 hours 

National, university, special, public, 

school. Characteristics of each with re-

gard to management, legal position budget, 

kind of users kind of library material, 

kind of readers services, standards, etc. 

3. DIVISION OF FUNCTIONS I~ LIBRARY SERVICES 

3.1 Administrative Functions 30 hours 

Determination of policyt, planning , 

budgeting, division of budget for ma-

terial, maintenance, accounting, man-

power-quantity and quality, etc., in 

different kinds of libraries. 

3.1.1 Library Premises: furniture and equiE 

ment, planning of premises, determina-

tion of space required for various acti-

vities, basic furniture requirements-

including 



106 • 

shcln's nOO thcir holding capacit~·: basic 

equipment - card catalogues, duplication 

and photocopying equipment. 

3.1.2 Public Relations: publications, accession 

lists, annual reports, statistics (initia-

tion and processing), exhibitions. 

3.2 Technical Functions 

3.2.1 Accessions: selection, checking of availa-

bility, 10 hours 

oroering, . ~ rece l.!=, '-, re:::istration. s t aIi'\p i nq • 

writing of numbers, preparation for tye shelf. 

operation of these processes with regard to 

different types of material. Subscriptions to 

periodicals, checking of receipt, reminders, 

renewals. 

3.2.2 cataloguing: theoretical and practical , 90 hours 

aspects. Filing, shelf lists, coding. 

Theoretical Aspects: what is cataloguing~ the 

function of the catalogue as a tool to aid the 

librarian and the readers: aims and rules of 

cataloguing. 

Kinds of catalogues: definition and functions 

of author, classified, title, dictionary, com-

bined (author and title), authority dard, prin-

ted and card catalogue, shelf listo Duplica-

tion methods (not the technical processes). 



Tcrminology: in spanish and in English, 

according to Anglo-American cataloguing 

Rules. 

Preparation of catalogue Cards: main cards, 

added cards. 

Entrv: Anglo-American cataloguing Rules, 

# 1-9, 11, 15, 17, 18, 27A, 29C, 33. 

Heading: Anglo-American cataloguing Rules, 

# 40-42, 46A, 46B, 46E, 4?A, 50, 52, 60-62, 

64, 65, 68-70, 78, 79, 100~ 102A, 108-110, 

115A-115D. 

Descriptive cataloguing: Anglo-American 

cataloguing Rules, # 130-146. 

Analytical cataloguing: Anglo-American 

Cataloguing Rules, # l56C, l56El. 

Serials and Periodicals: Anglo-American 

Cataloguing Rules, # 1"60, 161, l67G. 

Filing: filing rules according to ALA 

Rules for filing catalogue cards, 2nd 

ed., 1968 (in Spanish). 

3.2.3 classification: function of a classifi

cation scheme. 

Dewey Decimal Classification - abridged 

Spanish edition. Construction of number 

in addition to those explicitly mentioned 

107. 

50 hours 



in the tables, especially "geographical 

division" "divide as . .• "; familiarity 

with the use of the indexó L.c. classi

fication - its general layout, its nota

tion, its enurnerative aspecto 

3 . 2.4 Subject Headings, 

3.2.5 Physical Maintenance of Library Material: 

Srnall repairs, preparation for binding, gi

ving out to binders, check!ng upon receipt. 

4. SERVICES TO READERS 

4.1 Lending: registration - detailed description 

of two conventional lending systerns (Newark, 

Brown); advantages and disadvantages; inter

library loans; reserved books. 

4.2 Arrangernent of Collections: various types of 

shelving (open and closed access); advantages 

and disadvantages. 

4.3 Readers' Guidance in the Use of the Library: 

classification scherne, catalogues. reference 

section, reference service - orally, in wri

ting, by telephone; interlibrary reference 

service, preparation of reading lists for 

groups of users with special needs, prepara

tion of bibliographies. 

108 . 

10 hours 

6 hours 

12 hours 

8 hours 
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4.4 Reference Books 100 hours 

4.4.1 Parts of Book: title page, contents 

page, introduction, main part, i1lustra 

tions, notes, bibliographies, indexes, 

binding, cover; information obtained 

from each parto 

4.4.2 Various Groups of Reference Books: di-

rectories (starting with te1ephone direc-

tory) , dictionaries, biographical refereg 

ce sources, encyclopedias, geographical 
• 

reference sources, bib1iographies. 

4.4.2.1 Intimate Knowledge of 33 Reference 

Books. 

A. Directories 

l. World almanac 

2. The statesman's yearbook 

3. UN statistical yearbook 

4. Directorio del Poder Ejecutivo Federal 

5. The world of learning 

6. Research centers directory 

7. Anuario estadístico (México, S.I.C.) 

8. IX Censo general de poblaci6n (M~xico, S.I.C.) 

B. Biographical Reference Sources 

l. Webster's biographical dictionary 

2. Diccionario Porrúa de biografía, historia 
y geografía 



110. 

C. Encyclopedias 

l. Encyclopedia Britannica 

2. world book encyclopedia 

3. Pequeño Larousse en color 

4. Gran enciclopedia del mundo 

5. Enciclopedia temática CIESA 

6. Gran ameba, diccionario enciclop~dico ilustrado 

7. Enciclopedia de M~xico 

D. Dictionaries 

l. Diccionario de la lengua (Academia) 

2. Enciclopedia del idioma 

3. Diccionario español-francés, francés-espafiol 

4. Nuevo diccionario Duyas, ingl~s-español, 

español-ingl~s (Appleton century) 

E. Geographical Reference Sources 

l. Webster's geographical dictionary 

2. Atlas geográfico general de M~xico 

(Tamayo) 

3. Columbia Lippincott gazetteer of the world 

F. Bibliograp~ics 

l. winchell, D.M., Guide to reference books 

2. Ulrich's international periodicals directory 

3. catálogo colectivo de publicaciones 

peri6dicas existentes en bibliotecas de la 

Rep~blica Mexicana 



111. 

4. Directorio de editoriales y editores 

mexicanos 

5. Subject guide to books in print - U.S. 

6. Fichero bibliográfico hispanoamericano 

7. Libros en venta 

8. Boletín bibliogr~fico Porrúa 

9. Union Catalog of the L.C. 

5. LIBRARIANSHIP IN MEXICO ANO IN THE WORLD 30 hours 

5.1 History of libraries and books - general. 

5.2 History of libraries and books in Mexico. 

5.3 Organizations concerned with librarianship 

in Mexico, their aims, structure, activities, 

publications. 

5.3.1 Government departments. 

5.3.2 Professional associations. 

5.3.3 Education for librarianship. 

5.4 International organizations concerned with 

tibrarianship; their aims, history, structure, 

activities, publications: UNESCO, IFLA, FID. 

Recommended Readinq 

l. Breviarios del bibliotecario. 13 vols. 

2. Heintze, Ingeborg. La organizaci6n de la 
pequeHa biblioteca pÚblica. parís, 
UNESCO, 1963, 66 p. 

TOTAL 380 houra 



ANEXO 4 
vilentchuk, Lydia, Propos~ls for a basic education programme in 

librarianshit in Mexico for the aears 1973-1977, Tel-Aviv, 
Nat10nal Cen er of SC1ent1f1c an Technolog1cal Information,1973 

SYLLABUS PART TWO - LIBRARY TECHNICIAN 

l. CATALOGUING 30 hours 

1.1 Bibliographical Tools and Aids to the 

cataloguer: LC. 

CODEX. 

1.2 Headings for Corporate Bodies; Confe-

rences, Congresses, meeting~, etc. 

Anglo-American Cataloguing Rules, 

# 87-91. 

1.3 Serials and Periodicals Rules. Rules 

# 162-170 Y 172. 

1.4 Non-Book Material: maps. Rules # 210-

212 : at Lasses. 

Rules # 215: motion pictures and film 

strips, Rules # 220-228: music. Rules 

# 230, 244-248: gramaphons Records, 

Rules # 250: pictures, dimensional 

representations. Rules # 260-272. 

2. CLASSIFICATION 30 hours 

2.1 Traditional library Classiffication 

Schemes (Dewey, Le. UDC): history, ge-

neral characteristics, notations use of 

schemes suitability for different purposes. 



2.2 Role of Classification as Retrieval Tool: 

classified catalogue; its comparison with 

a catalog arranged alphabetically by sub

ject headings, author, title, etc. Broad 

classification as against depth classifi

cation. 

3. SERVICES TO READERS 

3.1 Routing of Journals: to departments, to 

individuals, selected, non-selected - pro 

cedures and forms. 

3.2 Library Publications: accessi?n lists -

their periodicity, arrangement, distri

bution; readers manual s - information they 

should contain, layout, charts, etc. 

3.3 News Boards: information they should supply, 

attractive arrangements, etc. 

3.4 Outside Contacts: reievant libraries, infor

mation centers and specialists in Mexico; 

interlibrary enquiries and loans; CONACYT: 

aims, organization and publications. 

4. PUBLISHED SOURCES OF INFORMATION 

4.1 Techniques of Retrospective Literature Sear

ches, Preparation of Bibliographies, Biblio

graphic. citations. 

113. 

30 hours 

15 hours 
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4.2 Types of Literature and Relationship 

among them. 30 hours 

4.2.1 Primary Sources 

* Periodicals: technical and/or 

scientific, semi-popular, popu-

lar, house organs, learned, so-

cieties and professional asso-

ciations. 

* Monographs. 

* Reports: government, non-gover~ . 
ment, internal, progress. 

* Conference papers. 

* Patent specifications. 

* Standards: international, govern 

ment, non-government. 

* Oissertations. 

4.2.2 Secondary Sources 

* Reference books. 

* Encyclopedias: general and subject. 

* Textbooks (as compiled f~om primary 

sources). 

* Indexing and abstracting services. 

* Types of abstracts (indicative, in-

formative, author) and their biblio-

graphic citations. 

* Bibliographies. 



* Reviews of progress, "advances 

in ..... , and "state-of-the-art" 

reports. 

* Current contents. 

* Guides to conventions, transla-

tions, dissertations. 

4.2.3 Tertiary Sources 

* Guides to literature. 

* Listing of periodicals. 

* Listings of indexin~ and abstrac-

ting services. 

* Listings of institutions and orga-

nizations: government, professional, 

learned, researeh, higher institutes 

o f learning. 

* Bibliographies of bibliographies. 

'4.3 Familiarity with seleeted represerd-'ttive pu-

blieations listed below, and ability to use 

them to answer speeifie reference q'lestions. 

4.3.1 GENERAL 

l. Taton, René, ed. General 1,; " tory of 

the seienees. London, Thames, 1964-

1966, 4 vols. 

2. Katz, William. Introduction to refe-

rence work. Vol. l - Basie informa-

tion sources. New York, MeGraw-Hill, 
1969. 

115. 

100 hours 



3. Jenkins, F. Science reference sour

ces. 5th ed. Cambridge, Mass., MIT 

Press, 1969. 

4. U.S. Library of Congress. National 

union catalogue. Washington, 1942. 

5. British union catalogue of periodi

cals. New York, Academic Press, 

1955-1958+. Supplements and new pe

riodical titles. 

6. Dissertation abstracts internatio

nal. Ann Arbor, Mich., university 

Microfilms, 1952-

7. American men and women of science. 

Tempe, Cattell, all parts. Last ed. 

8. Who's who in science in Europe. 

Guernsey, Hodgson. Last ed. 

9. Yearbook of international organiza

tions. Drusscls, Union of Interna

tional Assoc., 1948-

10. Encyclopedia of associations. Detroit, 

Gale. Last ed. 

11. Thomas' register of American manufac

turers. New York, Thomas. Last ed. 

12. Kruzas, A.T. Directory of special 

libraries and information centers. 

Detroit, Gale. 1966-1968. 2 vols. 

116. 



13. UNESCO. wor1d guide to science 

information and documentation ser 

vices. paris, 1965. 

14. UNESCO. Wor1d guide to technica1 

information and documentation se~ 

vices. Paris, 1969. 

15. FID. Abstracting services. The 

Hague, 1969. 2 vo1s. 

16. Wor1d Meetings Information Center. 

Wor1d meetings. Ch~stnut Hi11, Mass., 

1971-

17. McGraw-Hi11 encyc10pedia of science 

and techno10gy. Last ed. appx. 15 vo1s. 

18. Kent, A11en and Lancour, Haro1d, ed. 

Encyc10pedia of 1ibrary and information 

science. New York, M. Dekker, 1968-

19. Internationa1 encyc10pedia of the so

cial sciences. New York, MacMi11an, 

1968. 17 vo1s. 

20. Business periodica1s indexo New York, 

wi1son, 1958-

21. App1ied science and techno10gy indexo 

New York, wi1son, 1913-

22. Chamber's technica1 dictionary. New 

York, MacMi11an. Lasted. 

117. 



4.3.2 and 4.3.3 

23. UNESCO. Study abroad. Paris. Last ed. 

24. Crowley, Ellen. Acronyrns and initia

lisms dictionary. Detroit, Gale. 

Last ed. 

25. CONACYT. Calendar of future meetings. 

26. Diario Oficial. 

27. Mexican statistical publications. 

Familiarity with selected representative 

publications either from the list 4.3.2 -

"Natural and Life Sciences" or from the 

list 4.3.3 - "Exact Sciences and Techno

logy", and the ability to use them to 

answer specific reference questions. 

4.3.2 NATURAL ANO LIFE SCIENCES 

l. Bottle, R.T. and wyatt, H.V. The use of 

biological literature. London, Butter

worth. Last ed. 

2. Biake, J.B. and Roos, C. Medical refe

rence works 1679-1966; a select biblio

graphy. Chicago, Medical Library Assoc., 

1967. 

3. Amman, G.L. and Felter, J.w., ed. Hand

book of medical library practice. Chica

go, Medical Library Assoc •. , 1970. 

118. 

40 hours 



4. Grant's atlas of anatomy. Baltimore, 

williams and Wilkins. Last ed. 

5. Gray, P. Encyclopedia of biological 

soiences. New York, Van Nostrand. 

Last ed. 

6. Diccionario m~dico-bio16gico univer

sitario. 

7. Elsevier's medical dictionary in five 

languages. 

8. Biological and agricultural indexo 

New York, H.~i'. wilson, 1916. 

9. Index Medicus. Bethesda, Naryland, 

U.S. Nat. Library of Medicine, 1960. 

10. Enciclopedia farmacéutica. 

11. Diccionario de botá:nica. 

12. Diccionario de biología. 

13. Diccionario encicloplldico de veteri-

naria. 

4.3.3 EXACT SCIENCES ANO TECHNOLOGY 

l. Houghton, B. Technical information 

sources. 2nd ed. London, Bingley, 1971. 

2. Parsons, S.A.J. How to find out about 

engineering. New York, Pergamon Press, 

1972. 

3. Bottle, R.T. The use of chemical litera

ture. London, Butterworth. Last ed. 

119. 
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4. Kirk, R.E. y Othmer, D.F., ed. Enci-

clopedia de tecnolog ía quí nica. 

5. Handbook of chemistry and physics 

Cleveland, Chemical Rubber Co. Last ed. 

6. Manual del ingeniero mec~nico de Marks. 

7. Kempe's engineer's yearbook . Lunday, 

Morgan, 1894-

8. Manual standard del ingeniero electri-

cista. 

9. Electronics buyers' guide. New York, 

. 
McGraw-Hill. Last ed. 

10. Sweet's catalog service. New York, S.W. 

Dodge Co. Last ed. 

11. Enciclopedia Salvat de ciencia y tecno-

logía. 

12. Diccionario para ingenieros. 

13. Enciclopedia de la técnica y la mecánica. 

5. REPROGRAPHY 15 hours 

Systems and equipment. Criteria for selecting 

equipment. 

* Reproduction: stenci1, silver ha1ide photo-

graphy, Xerox, E1ectrofax, Diazo, Kalvar. 

* Offset (not the technical processes). 

* Microforms. 



6. STOAAGE AND RETRIEVAL OF INFORMATION 

6.1 Sorne types of non-book material and 

their acquisition, storage. updating, 

retrieval. 

* Standards. 

* Patent specifications. 

* Trade catalogues. 

* Maps. 

* Technical manuals. 

* Microforms. 

6.2 Indexing. 

6.2.1 PrincipIes and systems. 

* Alphabetic subject indexing, 

subject headings, authority 

lists, coordinate indexing. 

* Pre-coordination, post-coordi 

nation, feature cards. 

6.2.2 Sorne applications. 

* Uniterm card indexing. 

* "Peek-a-boo card indexing. 

* Edge notched card indexing. 

N.B.The student should not be expected to 

carry out the indexing by himself, but 

only to understand its principIes, and 

the work techniques; He should be ex-
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pected to carry out the technica1 work 

connected with indexing, 1ike fi1ing, 

posting and punching, and be ab1e to use 

the different kinds of indexes. 

6.3 Mechanized equipment 

Simple mechanized equipment (like f1exo

writer etc.) and its use 

TOTAL: 

Recommended Readinq 

l. Tait, James and Anderson, F.Oouglas. Oescriptive 

cata1oguing; a students' introduction tú the An-

glo American cataloguing rules. Lonqon, C. Bin-

gley, 1968. 

2. sayers, W.C.B. A Manual of classification for li-

brarians. London, A. Oeutsch. Last ed. 

3. Ridd1e, Jean et al. Non-book materia1s; organiza-

tion of integrated collections. ottawa, Canadian 

Library Association, 1970. 

4. Varry, H. R. Oocument copying and reproduction 

processes. London, Fountain Press, 1960. 

5. Hawken, W.R. Copying methods manual. Chicago, 

ALA, 1966. 

6. Co11isson, R.Z. Indexes and indexing. London, 

E. Ben. Last ed. 

7. Ashworth, W., ed. Handbook of special 1ibra-

rianship and information work, 3rd ed. London, 

ASLIB, 1967. 

8. Redmond, O.A. Pequeftas bibliotecas tecnicas. 

UNESCO Bull. Libraries, Vol. XVIII, No. 2, 

1964, pp. 3-33. 

122. 

15 hours 

365 hours 
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ANEXOS 
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ANEXO 5 

REGLAMENTO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 

El Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación de 

Pública, está encarg ado de manejar técnica y administrativamente los -

establecimientos de lectura que funcionan bajo el control de esta De-

pendencia del Ejecutivo. 

Cuenta el Departamento con cuatro tipos de bibliotecas: genera-

les, escolares, especializadas y foráneas , las que a su vez se subdivi 

den en infantiles y juveniles , y anexas a escuelas primarias , secunda-

rias, técnicas y profesionales . 

Para los efectos de su funcionamiento y rég imen interior, se ha 

proyectado el siguiente: 

REGLAMENTO DE TRABAJO 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES. 

ARTICULO 10.- Al Departamento de Bibliotecas corresponde reali-

zar actividades culturales y sociales por medio de sus funciones biblio 

tecarias y conexas. 

ARTICULO 20.- Tales actividades estarán dirigidas y controladas 

técnica y administrativamente por el Jefe y Subjefe del Departamento de 

Bibliotecas, auxiliados por las siguientes dependencias: 

a).- Oficina Administrativa 

b).- Oficina de Fomento Bibliotecario. 



c).- Oficina Técnica de Bibliotecas 

d).- Oficina de Bibliograffa y Extensión Cultural 

e).- Taller de Encuadernación. 

CAPITULO 11 

DIVISION DEL TRABAJO. 

125. 

ARTICULO 30.- El Departamento de Bibliotecas, para realizar con 

mayor eficiencia las labores inherentes a su función, realizará sus -

trabajos en la forma siguiente: 

1.- JEFATURA 

ARTICULO 40.- La Jefatura del Departamento tendrá a su cargo: 

a).- Control técnico y administrativo de todas las labo

res de sus distintas dependencias. 

b).- Intervend r& en aquellos problemas que juzgue nece-

sario. 

II . - SUBJEFATURA 

ARTICULO 50.- El Subjefe del Departamento tendrá a su cargo: 

a).- Auxiliar al Jefe del Departamento en sus funciones. 

b).- Substituir a éste en sus ausencias ocasionales o 

temporales, sujetándose a los acuerdos y disposi-

ciones. 

111.- OFICINA ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 60.- El Jefe y Subjefe del Departamento de Bibliotecas 

controlar&n a sus empleados a través de la Oficina Administrativa, la 

cual dividirá sus actividades en las siguwntes Secciones: 
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1.- Sección de Control de Personal. 

2.- Sección de Archivo y Oficialía de Partes. 

3.- Sección de Estadística de lectores y obras. 

4.- Sección de Almacenes de Artículos de Consumo 

e Inventarios. (Cuenta VIII). 

5.- Sección de Conservación de Edificios. 

ARTICULO 70.- La Sección de Control de Personal realizará las 

labores que a continuación se mencionan . 

a).- Altas, bajas, licencias. 

b).- Distribución de personal y comisiones. 

c).- Horarios de trabajo y vacaciones. 

d).- H'-fJortes de asistencia y sanciones. 

e).- Pago de sueldos. 

f).- Escalafón. 

g).- Control de asistencia del personal de las 

bibliotecas. 

h).- Informes sobre irregularidades y problemas 

de carácter administrativo que se presentan 

en las bibliotecas. 

i).- Intervención en las entregas de las bibliote

cas y cambios de locales de las mismas. 

ARTICULO 80.- SECCION DE ARCHIVO Y OFICIAL lA DE PARTES. 

La Sección de Correspondencia y Archivo tendrá a su cargo: 

a).- Recepción, distribución, trámite y despacho de la 

correspondencia y demás documentos que entren o 
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salgan de o para las Oficinas y Bibliotecas del 

,Departamento. 

b).- Conservaci6n de los documentos para formar el ar

chivo. 

c).- Pr~stamo de expedientes. 

ARTICULO 90.- SECCION DE ESTADISTICA DE LECTORES Y OBRAS.-

La Sección de Estadística de Lectores y Obras, tendrá las si

guientes tareas: 

a) . - Concentración g'eneral de datos sobre movimientos de 

lectores y obras. 

b).- Estudio comparativo de los cuadros estadísticos. 

c).- Cuenta general comparativa de cada biblioteca rela

cionada con el número de lectores y obras consulta

das de estadísticas mensuales y anuales. 

ARTICULO 100.- SECCION DE ALMACENES DE ARTICULOS DE CONSUMO E 

INVENTARIOS (cuenta VIII).- Esta sección tendr~ a su cargo las siguieE 

tes labores: 

a).- Formular las requisiciones de útiles de aseo yes

critorio y distribución de éstos en las dependencias 

del Departamento. 

b).- Formular los inventarios de muebles y útiles de cada 

dependencia. 

c).- Gestionar nuevas adquisiciones de muebles y útiles, 

traspaso, y bajas de los mismos. 
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ARTICULO 110 .- SECCION DE CONSERVACION DE EDIFICIOS. 

Esta Sección tendrá a su cargo las sig uientes atribucione s : 

a).- Gestionar con la dependencia respectiva las r e p a r a 

ciones en general de locales, instalaciones eléctri 

cas, telefónicas y sanitarias. 

b).- Gestionar para ocupaci6n y arrendamiento de nue vos 

locales para dependencias del Departamento. 

c) . - Integración y control de una brigada de obreros es

pecializados, para los trabajos de conservación d e 

edificios. 

IV.- OFNA. DE ' FOMENTO BIBLIOTECARIO 

ARTICULO 120.- La Oficina de Fomento Bibliotecario tendrá a su 

cargo la real~ación de las tareas que a continuación se mencionan: 

a).- Fomento ue la iniciativa privada. 

b).- Establecimiento de bibliotecas en el D. F. Y 

foráneas. 

c).- campaña Pro-Donaciones. 

d).- Campañas intpnsivas de lectura. 

e).- Clubes de Amig os de las Bibliotecas. 

f).- Creación de Servicios Interbibliotecarios. 

g).- Hora del Cuento. 

h).- Exhibiciones cinematográficas. 

i).- Compras de libros y control de almacenes de 

libros. 

ARTICULO 130.- La Oficina de Fomento Bibliotecario estará in

teg rada por las siguientes dependencias: 
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1.- Secci6n de Bibliotecas en el D.F. 

2.- Sección de Bibliotecas Foráneas. 

3.- Sección de compras de libros y control de Almacenes 

de Libros e Inventarios de los mismos. (altas, bajas. 

traspasos, etc .) 

ARTICULO 140.- La secci6n de Bibliotecas en el D. F. tendrá a 

su cuidado todo lo relativo al funcionamiento interno y externo de las 

instituciones de este tipo, impulsando sus actividades para que pres-

ten al público un servicio más eficaz; así como investigar las necesi-

dades bibliográficas de los lectores a efecto de que los acervos que 

las constituyen se encuentren en condiciones de satisfacer las solici-

tudes de los estudiosos. 

controlará además: 

a).- Los pabellones establecidos en l os parques de la ciu 

dad convertidos en bibliotecas infantiles y juveni-

les, con las siguientes actividades: 

1.- Una V8Z por semana efectuar la media hora del 

cuento. 

2.- Una vez por semana hacer exhibiciones cinemato-

gráficas . 

3.- Establecer el sistema de préstamo a domicilio. 

que se regirá bajo un reglamento particular. 

4.- Abrir concursos sobre la mejor opini6n respecto 

de algún libro quese recomiende en el mes. (Regl. 

particular). 
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b).- Organizar los Clubes de Amigos de las Bibliotecas 

en las escuelas secundarias del D. F. 

c).- Establecer campañas para la formación de biblioteca~ 

escolares, populares, profesionales, infantiles y d ,: 

tipo general. 

d).- Formular listas de las bibliotecas que funcionen ba

jo su cargo. 

ARTICULO 150.- SECCION DE BIBLIOTECAS FORANEAS. 

La Sección 

a).-

b) .-

de Bibliotecas Foráneas, tendrá a su cargo: 

Atender a todas las donaciones de libros que se so-

liciten de este Departamento o que el mismo haga. 

Atender al establecimiento de nuevas bibliotecas ha-

ciendo las gestiones del caso con las Autoridades 

correspondientes. 

c).- Llevar el control de las bibliotecas foráneas como 

lo prevee el Articulo 14 Inciso "d",de la Secci6n 

de Bibliotecas en el D. F. 

ARTICULO 160.- SECCION DE COMPRA DE LIBROS Y ALMACENES DE LI-

Esta Secci6n tendrá a su cargo las siguientes actividades: 

a).- Hacer todas las requisiciones de compras que sean 

necesarias. 

b).- Recibir las donaciones de libros que se hagan al 

departamento. 

c).- Solicitar la baja de los libros controlados y no 
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controlados de las bibliotecas, por destrucci6n o 

cualquier otro motivo. 

d).- Solicitar los traspasos de responsabilidades cuando 

hubiere cambios de libros de una biblioteca a otra. 

e).- Formular listas de las existencias de libros contro-

lados de la Bodega " " 

V.- OFNA. TECNICA DE BIBLIOTECAS 

ARTICULO 170.- La Oficina Técnica de Bibliotecas tendrá encomen 

dada la direcci6n de las labores de esta índole con objeto de lograr 

la unificaci6n de estas actividades' en las bibliotecas del Departamen

to. Tendrá a su cargo las siguientes labores: 

a).- Clasificaci6n de los acervos bibliográficos del De

partamento. 

b).- Resolver las consultas de esta índole tanto a los 

bibliotecarios como a aquellas personas del público 

que lo soliciten. 

c).- Formular instructivos para la aplicaci6n de las cla-

sificaciones. 

d).- Elaborar reglamentos catalográficos e instructivos 

sobre la materia. 

e).- Catalogaci6n del material impreso del Departamento. 

f).- Formaci6n de un índice de Encabezamientos de Materia 

que deberá estar siempre al día. 

g).- Organizar el catálogo Diccionario Central para el 

servicio p~blico. 
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h}.- Clasificación y concentración de artículos pe

riodísticos para la Biblioteca de Temas Especia 

lizados. 

i}.- Organización y conservación de los catálogos to 

pográficos que dependen del Departamento. 

j}.- InspecciéL Técnica de los diversos trabajos de 

esta naturaleza que se lleven a cabo en las bi

bliotecas . 

ARTICULO 180.- La Oficina Técnica de Bibliotecas estará inte

grada por las siguiente$ dependencias. 

1.- Sección de Catalogación y clasificación. 

2.- Sección de Inspección Técnica. 

ARTICULO 190.- La Sección de catalogación y Clasificación, ten 

drá bajo su cuidado: 

cargo: 

a}.- Organización del catálogo Central. 

b}.- catálogos en depósito. 

c}.- Indice de Encabezamientosde materia. 

d}.- Clasificación general. 

ARTICULO 200.- La Sección de Inspección Técnica tendrá a su --

a}.- La revisión de los acervos de las bibliotecas con 

el objeto de proceder a la unificación de las rú

bricas clasificadoras y su correcta colocación en 

la estantería. 

b}.- Revisión de los catálogos topográficos y dicciona

rio en las bibliotecas. 
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c).- Orientar al personal de las bibliotecas para uni-

ficar la técnica de clasificación y catalogación. 

d).- Resolver todas las consultas de carácter técnico 

que hagan los directores o encargados de las biblio 

tecas. 

e).- Intervenir de acuerdo con la Oficina Administrativa 

en las entregas o traslados de las mismas. 

f).- Revisión de los Libros de Adquisiciones de las Sa-

las de Lectura. 

g).- Revisión y corrección de las fichas catalográficas 

enviadas por las bibliotecas foráneas y del D. F. 

VI. - OFNA. DE BIBLIOGRAFIA, PUBLICAOIONES 
y EXTENSION CULTURAL. 

ARTICULO 210.- Esta oficina tendrá a su cargo el desempeño de 

las labores que a continuación se indican. 

a).- Formación de Bibliografías. 

b).- Consultas bibliográficas. 

c).- Publicaciones del Departamento. 

d).- Revista bibliográfica "El Libro y el Pueblo". 

e).- Intercambio bibliográfico. 

f).- Información bibliográfica en general. 

ARTICULO 220.- La Oficina de Bibliografía, publicaciones y Ex -

tensión Cultural, estara dividida en dos secciones: 

1.- Sección de Bibliografía, propiamente dicha, y 

2.- Secci6n de Publicaciones y Extensión Cultural. 

ARTICULO 230.- La Sección de Bibliografía tendrá a su cargo: 



a).- Información bibliogr&fica. 

b).- Directorio de casas editoras. 

c).- Formación y manejo del cat&logo de casas 

editoras. 
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d).- Formulación y manejo del cat&logo general de 

las obras existentes en el mercado. 

e).- Formulación de la Bibliografía General de 

Autores Mexicanos, anualmente. 

f).- Formulación de bibliografías extranjeras y 

datos bibliogr&ficos en general. 

g).- Resolución de Consultas bibliogr&ficas. 

ARTICULO 240.- La Sección de Publicaciones y Extensión Cultu

ral, tendr& a su cargo: 

a).- Organización de actos culturales tales como: 

Conferencias, Homenajes, etc. 

b).- Propaganda de las bibliotecas por medio de 

carteles, folletos , etc. 

c).- Revisión y publicación de las obras que el De 

partamento considere pertinente publ icar. 

d).- Organización, dirección y publicación de la 

Revista Bibliog r&fica "El Libro y e l Pueblo". 

VII.- TALLER DE ENCUADERNACION . 

ARTICULO 250.- El Ta ller de Encuadernación depender& directa

mente de la jefatura del Departamento y tendr& a su cargo las siguie~ 

tes labores: 
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a).- Reparación de los libros que l o ameriten pro -

cedentes de las bibliotecas. 

b).- Encuadernación de los libros que sea necesa-

rio para protegerlos de una rápida destruc -

., 
c~on. 

c).- Realizar todos los trabajos conexos que s e 

requieran en el Departamento. 

CAPITUl.O III 

DEL PERSONAL 

ARTICULO 260.- El personal adscrito al Departamento de Bib l io-

tecas se clasificará como sigue: 

1.- Personal administrativo. 

2.- Perso nal especializado y técnico. 

3.- Trab ajadores obreros y manuales. 

ARTICULO 270.- Dentro del personal administrativo e stán conside-

rados los Jefes de Oficina; los Jefes de Sección; Controladores ; Ofi-

ciales; Taquígrafos; Mecanóg rafo s e Inspectores Administrativos. 

ARTICULO 280.- Dentro del personal especializado y 'técnico , es -

tán comprendidos los Jefes de Oficina T~cnica; los Jefes de Sección 

Técnica; Directores de Bibliotecas; Catalogadores, Bibliotecarios y 

Ayudantes de Bibliotecario. 

ARTICULO 290.- El personal obrero realizará las labores d e l a 

encuadernación y servicios conexos. 

ARTICULO 300.- Los mozos adscritos al Departamento d e Bi b l iote 



c a s tendr~n a su cargo las siguientes tareas: 

a).- Aseo de los establecimientos d e lec t ura. 

b).- Ayuda en la vigilancia de los mismos. 
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c).- Todas aquellas labores que se les encomi enden 

de acuerdo con la naturaleza de su categoría 

y trabajo. 

ARTICULO 310.- El personal administrativo, obrero, manual, té~ 

n ico y especializado, adscrito al Departamento, estar~ sujeto a l as -

disposiciones que dicte la Dirección General de Administración de l a 

Se cretaría del Ramo. 

ARTICULO 320.- El personal especializado y técnico se regir~ 

e n la siguiente forma: 

a).- Los directores de las bibliotecas tendr~n l as 

siguientes obligaciones y derechos: 

1.- El Director o Encargado es el Jefe inmed i ato 

de todo el personal de la biblio teca. 

2.- Tendr~ facultad para conceder permisos de sa

lida por una o dos horas y hasta p o r un d í a , 

dando aviso de tales permisos a l Departamento 

de Bibliotecas. 

3.- Ser~n los responsables inmed iato s ante e l De

partamento de Bibliotecas de la buena ma r cha 

administrativa y técnica de la instit uc ión a 

su cargo. 
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4.- Serán responsables ante la Secretaría del 

Patrimonio Nacional de los bienes muebles 

a su cuidado, en los término del Instruc

tivo correspondiente. 

5.- Serán el conducto del Departamento de Bi

bliotecas para hacer llegar al personal a 

su cargo las disposiciones que se dicten. 

6.- Serán quienes reciban las quejas del públi

co y las resuelvan, salvo o en los casos en 

que a su juicio ameriten la intervención 

del Departamento. 

7.- Darán aviso de las irregularidades que re

gistre la asistencia del personal. 

8.- En los primeros 5 días de cada mes deberán 

enviar al Departamento de Bibliotecas y al 

Departamento del D.F., la información esta

dística de la biblioteca a su cargo. 

9.- A fin de año deberán hacer el recuento del 

acervo de su biblioteca y rendir el infor

me anual de labores. 

a).- Los encargados de turno tendrán las siguien 

tes facultades y obligaciones: 

1.- Sustituir al Director de la Biblioteca du

rante sus ausencias normales o accidentales. 

2.- Cuidar del buen estado de los catálogos; re

posici6n de tarjetas, colocaci6n de los li-
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bros en los anaqueles y archivos administra

tivos. 

Vi g ilar el comportamiento del personal den-

tro de la biblioteca y con el público. 

Ademá:s deberá:n desempeñar las l abores que re 

quiera el servicio. 

Los demá:s bibliotecarios tendrán a su cuida-

do las siguientes tareas: 

1.- Satisfacer las consultas del pÚblico. 

2.- Formar listas de libros de interés general 

que no se encuentren en la biblioteca. 

3.- Cuando no se encuentren los libros en sus bi

bliotecas, remitir al lector a la institución 

que los posea. 

4.-

5.-

6.-

Atender al despacho de los libros. 

vigilar que éstos sean devueltos y que no es-

tén mutilados, rayados, e tc . 

Todos aquellos trabajos que les encomiende el 

Director o Encargado de Turno, de acuerdo ~on 

su categoría. 

CAPITyLO IV 

PRESTAMO DE LIBROS EN LAS SALAS DE LECTURA. 

ARTICULO 330.- Los lectores solicitará:n el libro o publicación 

que deseen haciendo uso de las boletas destinadas al efecto, y estarán 

obligados a llenarlas debidamente. 
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ARTICULO 340. - Los lectores podr~n s o licitar y obtener simul t&-

neamente los lib ros que requiere la índole de su c onsulta . Para tal 

e fecto l o s incluirán e n una misma boleta de solic itud d e pré stamo y e l 

Informador enumerar~ con lápiz rojo l os libros solicitado s en presen-

c ia de los lectores. 

ARTICULO 350.- Los lectores al hacer la devoluci6n de l o s l ibros 

que se les hubieren prestado deberán pro sentar el ta16n de la bol eta 

corre spondiente, para que el Informador en su presencia, hag a con s tar 

que los libros fueron devueltos . 

~ ARTICULO 360 . - Los lectores seran responsables de l o s lib r os que 

les sean entregados y deber~n devolverlos en el mismo estado en que l os 

hubieren recibido. Quienes maltraten o mutilen los libros, quedar&n s u-

jetos a las sanciones establecidas en este Reglamento, aparte d e l a pe-

na que establezcan las leyes de la materia. 

ARTICULO 370 . - Queda estrictamente prohibida la entrada a los --

l e ctores que se encuentren en e stado de ebriedad o bajo los efe c tos de 

drogas y a aquellos que concurran en notorio estado de desaseo . 

ARTICULO 380.- El u¿ spacho de libros se suspe nder& 1 5 mi nutos 

antes de las horas de salida de los diversos turnos, con ob j e to de co -

l ocar los libros en su sitio. 

ARTICULO 390. Los l e ctores de las bibliotecas estarán sujetos a 

las sig uientes sanciones: 

a).- Por alterar el orden: 

1.- Amonestaci6n verbal. 

2.- Amonestaci6n escrita. 
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3.- Expulsi6n temporal. 

4.- Expulsi6n definitiva. 

b).-Por mutilaci6n • deterioro. substracción inde-

bida de libros: 

1.- Reposici6n inmediata de las obras. 

2.- Expulsión definitiva y consignaci6n a las auto-

ridades competentes. 

ARTICULO 400. Los directores o encargados de las bibliotecas 

aplicarán discrecionalmente las sanciones que establece el artículo an 

terior. 

CAPITULO V 

PRESTAMO A DOMICILIO 

ARTICULO 410.- Las credenciales para el préstamo a domicilio se-

rán expedidas por el Departamento de Bibliotecas de acuerdo con el Re-

glamento respectivo. 

ARTICULO 420.- No p odrán prestarse a domicilio los diccionarios. 

mapas. atlas. manuscritos. digestos. recopilaciones. documentos. incu-

nables. etc •• y aquellas obras de consulta que considere no ser conve-

niente su pr~stamo el director o encargado de turno. 

CAPITULO VI 
, 

PERDIDA DE LIBROS 

ARTICULO 430.- Cada año en el mes de diciembre. los directores 

o encargados de las bibliotecas. deberán hacer un recuento general del 

acervo con el objeto de conocer el estado del mismo y las p~rdidas --
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sufridas. 

ARTICULO 440.- Cuando existan faltantes, darán cuenta al Depar

tamento de Bibliotecas y a las autoridades del caso para que se hagan 

las investigaciones correspondientes y proceder de conformidad con las 

fórmulas legales. 

ARTICULO 450.- En caso de que en cualquier tiempo se descubran 

pérdidas de libros aún cuando no sea como resultado del recuento, los 

directores y encargados estarán obligados a dar aviso al Departamento 

de Bibliotecas y a las autoridades competentes para que se proceda en 

los términos del artículo anterior. 

CAPITULO VII 

DE LOS HORARIOS 

ARTICULO 460.- Los horarios para los trabajadores administrati

vos, obreros y manuales, serán los que marca el Reglamento C;pneral de 

la Secretaría de Educación Pública. 

ARTICULO 470. - Los horarios para el personal especial:iz ado y 

técnico, serán de 6 horas para los turnos matutino y vespertino y 3 

para el nocturno. 

CAPITULO VIII 

SANCIONES 

ARTICULO 480.- El personal administrativo, manual, obrero, es

pecializado y técnico, estará sujeto a las sanciones disciplinarias 

que establece el Estatuto Jurídico para los Servidores del Estado y el 

Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la 

Secretaría de Educación PÚblica, así como a las disposiciones reg la-

mentarias que sean "ll icables en cada caso. 
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México, D. F., a 29 de marzo de 1961 

EL JEFE DEL DEPTO. DE BIBLIOTECAS 

LEONOR LLACH. 

APROBADO: 

LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CULTURALES. 

AMALIA DE CASTILLO LEDON. 



ANEXO 6 

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS LATINOAMERICANAS 

(C6mo son sostenidas, organizadas y relacionadas con el ser-

vicio que prestan) 

Nombre de la Institución -------------------------------
l. Sumario de informaci6n acerca del conglomerado de la Institución 

Número total de Subtotal de pro- Inscripci6n Número de Número total 
profesorado y fesores e inves- total de títulos del personal 
personal de in- tigadores de alumnos otorgados de bibliote-
vestigación tiempo completo cas 

1965/66 1965/66 1965/66 1965/66 1965/66 

1960/61 1960/61 1960/61 1960/61 _ _ 1960/61 

1955/56 1955/56 1955/56 __ 1955/56 1955/56 

2. Incremento de personal docente y de alumnos 

Nombre de cada 
plantel: 

1965/66: 

1960/61: 

1955/56: 

1965/66: 

1960/61: 

1955/56: 

Profesorado: 
Tiempo Medio Horas 
comp. tiem. libres 

Estudiantes: total Número de títu-
matriculados los concedidos 
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3. Presupuestos 

Presupuesto total 
de la Institución 

Total de sueldos 
del cuerpo docen
te y de investiga 
ci6n 

Gastos totales de 
las bibliotecas 

65/66 

60/61 

55/56 

Inversión total en libros 
revistas y encuadernación 

65/66 

60/61 

55/56 

65/66 ________ _ 

60/61 

55/56 ________ _ 

65/66 ____ _ 

60/61 

55/56 ____ _ 

Total de sueldos del 
personal de las bibliotecas 

65/66 

60/61 

55/56 

4. Oficiales quienes p o r ley o por la pr~ctica son 
legalmente responsables por: 

El estudio contfnuo del pro
greso y problemas de la Uni
versidad para mantener la co
lección de libros y facilida
des as! como al personal, al 
nivel de las necesidades de 
los estudiantes y profesioni~ 
tas de la universidad. 

El desarrollo de proposiciones 
a las distintas facultades y 
al Rector para lograr esfuerzos 
cooperativos en la solución de 
problemas bibliogr~ficos que re
sulten demasndo grandes o dema
siado costosos para resolverse 
sin esfuerzo cooperativo 

Legalmente res
ponsable: 

Quien propone 
estas medidas: 



Trabajar con las facultades 
para una utilizaci6n total 
de la biblioteca para log rar 
sus objetivos tanto de inves 
tigaci6n como de instrucci6n 
y enseñanza. 

Armonizar las necesidades 
bibliotecarias de las distin 
tas facultades y coordinar 
esfuerzos para lograr un ser 
vicio econ6mico de funciona
miento efectivo. 

El hacer proposiciones al Rec
tor en cuanto a los gastos que 
deban efectuarse para la bi
blioteca en el nuevo año fis
cal. 

Determinar c6mo debe relacio
narse el sueldo del bibliote
cario en una facultad al suel 
do de otros bibliotecarios -
con entrenamiento y experien
cia similar. en otras faculta 
des. 

Lograr que el personal de la 
biblioteca mantenga un alto 
nivel de servicio. desarro
llando constantemente su pro 
greso profesional. 

Determinar si una colecci6n 
costosa de libros existen ya 
en alguna de las bibliotecas 
dependientes de la Universi
dad. 

Decidir si un libro o una co
lecci6n específica de libros 
debe adquirirse. 

Determinar la mejor forma pa
ra conseguir y organizar la 
compra de libros escogidos y 
su uso en una de las biblio
tecas de las facultades. 
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Reportar reg ularmente 01 Rector 
sobre las condiciones y necesida
des de la(s) biblioteca (s) de la 
Universidad. 

Representar a la Universidad en 
las actividades bibliotecarias 
de orden nacional e internacio
nal, contribuyendo a la univer
sidad con sus mejores consejos, 
soluciones y experiencias dentro 
de su profesión como biblioteca
rio (s) . 

Datos Sobre Cada Biblioteca de la Institución 

Nombre de la Biblioteca objeto de este reporte 
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Número de volúmenes en la biblioteca Número de suscripcio-
nes en vigor Superficie de la biblioteca en metros 
cuadrados Número de revistas y periódicos encuaderna-
dos en el año anterior . ¿Hay un presupuesto anual para 
la compra de libros, revistas y encuadernación? .¿Se gasta 
aproximadamente la misma cantidad cada año? si hay una va-
riación considerable de año a año, explicar la razón '--.,-------
Esta biblioteca es usada por el profesorado: conferencia 
ocasionalmente , rara vez (marcar uno). 

Los estudiantes usan la b iblioteca porque desean: 

Que se les presten libros directamente conectados 
con su trabajo escolar, de la biblioteca para usar 
los fuera de ella. 

Usar las facilidades de la biblioteca para ampliar 
sus investigaciones. 

Estudiar en la biblioteca los libros relacionados 
directamente con su plan de ~studios. 

Tener un lugar que les satisfaga para leer libros 
de su propiedad. 



Obtener direcci6n y experiencia acerca de cómo 
utilizar la biblioteca para trabajos intelec
tuales independientes. 

Consultar los libros de la biblioteca para leer 
los por curiosidad o placer personal. 

M~rquese en la lista los servicios que propor
ciona el personal de la biblioteca. 

Hace lo siguiente:-
Selecciona los libros que deben agregarse a la 
colección: 

Todos algunos ________ , ninguno 

¿Se ha centralizado la responsabilidad de pedir 
todos los libros para las bibliotecas de la Ins
titución? 

¿Se arreglan los libros enms estantes despu~s de 
clasi ficarlos? 

Nombre del sistema de c lasificac ión que se usa: 

En esa biblioteca rigen l os c atálogos siguientes 
(en forma sencilla o combinada) : 

l. catálogo en forma de diccionario 
(autores, títulos y temas) 

-2. catálogo clasificado, suplementado 
dices de autores, títulos y temas 

con ~n-

3. Lista de libros formada en el orden en que 
están arreglados los volúmenes en los es
tantEis 

4. catálogo central de todos los libros de 
las bibliotecas de l a UnJversidad 

5. No hay catálogos 

Esta biblioteca facilita el libre acceso de los 
libros: 

A todos 

A ninguno 

A una selección limitada 

147. 
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Mantiene abierta al p~blico una colecci6n de 
obras generales de consulta Número de libros de esta co-
lección Reserva algunos libros para trabajos o estudios 
especiales: ¿Están en la estantería abierta esos li-
bros reservados? 

¿Están esos libros bajo el cuidado directo del bibliotecario, 
detrás del escritorio de préstamos? 

Se proporciona mobiliario adecuado para los estudiantes? 

N~ero de asientos para los lectores 
a los que se pueda dar el servicio 

Total de estudiantes 
N~ro de horas sema-

narias en que trabaja la biblioteca ______ _ _ 

¿Presta libros a domicilio? N~ro de los libros 
prestados a domicilio en el año anterior : 

¿Obtiene en préstamo 
en esa biblioteca? 
otras bibliotecas 

interbibiliotecario los libros que no existen 
N~ro de vol~enes prestados a --

Datos de Cada Empleado de la Biblioteca* 

Nombra- Sueldo Hechos Qué tí- Años apro-
miento de que tu- y has- tulo pro bados en 
cada em- Años de va ini- Sueldo ta qué fesional escuelas 
pleado Sexo servicio cialmen actual años tiene para bi-

te. acredi blioteca-
tó. rios. 

* Incluye a las personas que (1) tengan responsabilidades de supervi
si6n, o (2) estén encargadas de una biblioteca o colección por se
parado. 



En la Ciudad de 

siendo las -------- horas del día 

_ ____________ , r e unidos los CC . 

en el local ubicado en 

ANEXO 7 

se llev6 a cabo una reuni6n para p lanear l o s trabajos relativos a l a 

integraci6n de un Patronato Pro- Bibl i ote ca Prtblica que responda a las 

necesidades culturales de l a pobl ació n; y , después de analizar las -

orientaciones señaladas por el Depa rtamento de Bibliotecas de la Se

cretaría de Educación pttblica, se procedió a la elección de los miem

bros integrantes del Patronato Pro/Biblioteca Pública 

Nombre de la Biblioteca 

resultando electas las siguientes personas: 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

TESORERO 

PRIMER VOCAL 

SEGUNDO VOCAL 

TERCER VOCAL 

Se seña16 como domicilio o f icial para la correspondencia y 

recibo de libros, la siguiente direcc ión : 
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ENCUENSTA A BIBLIOTECAS DE LA UNAM 

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA __________________________________________ __ 

UBICACION ______________________________________________________ _ 

DEPENDENCIA ____________________________________________________ _ 

ACERVOS 

l. N~ero total de libros 

2. N~ero total de publicaciones peri6dicas 

3. Sistema de clasificaci6n empleado 

4. catálogos existentes: 

a) Diccionario 

b) Autor ( 

c) Título ( 

d) Materia 

e) Topogr~fico ( 

f) Adquisiciones ( 

g) Kardex 

h) Otros 

PERSONAL 

l. Ndmero total del personal 

) 

) 

) 

) 

2. Nivel acad~mico en bibliotecología: 

a) Maestría 

b) Licenciatura 

ENEA ________ UNAM ______ __ 

E N3A UNAM ___ _ 



el Pasante ENEA 

dl Técnico bibliotecario 

el Estudiante ENBA 

3. Empírico 

SERVICIOS AL PUBLICO 

1. Horario 

2. N~ero total de lectores del año pasado 

3. Pré stamos : 

al A la sala de lectura ( 

bl A domicilio 

el Interbibliotecario ( 

4. Consulta ( 

5. Fotoduplicaci6n 

6. Otros 

RECURSOS ECONOMICOS 

l. Nombramiento y salario del personal: 

Nombramiento 

2. Presupuesto para: 
al Libros $ 
bl publicaciones 

peri6dicas $ 
el Encuadernación $ 
dl Otros $ 

OBSERVACIONES SOBRE LOCAL Y EQUIPO 

151. _ 

__________ UNAM ________ _ 

_________ UNAM ______ __ 

Salario 



ANEXO 9 

PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO NACIONAL 

(1965) 

CAPITULO l. 

"Del Servicio Nacional Bibliotecario" 

Art. 1- Se establece el Servicio Nac ional Bibliotecario como indis

pensable en la educación del pueblo. 

Art. 2- El Servicio Nacional Bibliotecario estará integrado con las 

bibliotecas que dependan de las siguientes instituciones: 

l. Poderes de la Unión 

11. Poderes de los Estados 

II!. Municipios 

IV. Instituciones culturales descentralizadas 

V. Instituciones culturales y sociales y cualesquiera otras 

que a juicio del Consejo Nacional Bibliotecario lo ameri

ten. 

Art. 3- El Servicio Nacional Bibliotecario tendrá por objeto: 

l. Complementar las diversas categorfas de educación que se 

imparten en las escuelas oficiales y particulares. 

11. Divulgar la cultura por medio de los acervos bibliográfi

cos entre la población de la República. 

111. Conservar, orSanizar y enriquecer los acervos bibliográ

ficos de la naci6n. 

Art. 4- La aplicación de la presente ley corresponde a la SEP, que 

designará a los 6rganos del servicio en los términos pre

vistos por su reglamento . 
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CAPITULO 11. 

"Obligaciones de las personas morales de orden público". 

Art. 5- El gobierno federal organizará y sostendrá bibliotecas: 

l. En todas y cada una de sus escuelas oficiales incluso en 

los Jardines de Niños para uso del alumnado y personal 

docente. 

11. En los centros de población que tengan categoría de capi

tales de los Estados y de los Territorios Federales, en el 

Depto. del D. F. Y en las cabeceras municipales para uso 

de la poblaci6n en general. 

111. En todos los institutos culturales y sociales que de él 

dependan. 

Art. 6- Los gobiernos en los Estados, con el auxilio técnico del Ser

vicio Nacional bibliotecario y el moral y económico de los 

ayuntamientos respectivos organizarán y sostendrán ~ibliote-

cas: 

l. En todas y cada una de las escuelas oficiales inclusive 

Jardines de Niños. Cuando las escuelas pertenezcan a un 

mismo sistema y estén concentradas en una zona determina

da podrán establecerse Bibliotecas Centrales. 

11. En los centros de población de más de 3,000 habitantes. 

Art. 7- Los gobiernos federal y de los estados sostendrán permanen

temente una campaña para el fomento bibliotecario con el fin 

de que el acervo de las bibliotecas prtblicas llegue a ser -

por lo menos de un volumen por habitante. 
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Art. 8- Cuando por el interés científico o artístico una obra amerite 

su conocimiento, el gobierno federal pugnará por incrementar 

su difusión mediante la edición de un mayor número de ejempla

res, procurando así su menor costo y estimulando económicamen

te a su altor. 

Art. 9- Además de su presupuesto normal, el gobierno federal concede

rá a la SEP un subsidio anual suficiente, que se destinará í~ 

tegro al fomento de las bibliotecas, a la construcción de edi 

ficios adecuados y a la adquisición de libros. 

Art.10- El Servicio Nacional Bibliotecario será gratuito. 

Art.ll- La SEP ofrecerá anualmente becas en número suficiente para es 

timular la preparaci6n y el mejoramiento del personal biblio

tecario. 

CAPITULO 111 

Art.12- Las escuelas particulares y las escuelas artículo 123, así 

como los sindicatos de trabajadores y comisiones agrarias, 

agrupaciones culturales y sociales, formadas por más de 200 

personas quedan obligados a organizar y sostener sus respec

tivas bibliotecas de conformidad con las disposiciones de es

ta ley y su reglamento. 

Art.13- Los autores, editores, comerciantes e importadores de libros 

y publicaciones p~ri6dicas, quedan obligados a conceder des

cuentos especiales al Servicio Nacional Bibliotecario en sus 

adquisiciones bibliográficas. 

Art.14- Los particulares que posean libros y colecciones que a 
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juicio de la SEP deban ser conservadas en beneficio de l a na-

ción, quedan obligados en caso de venta, a dar preferencia al 

Servicio Nacional Bibliotecario, el cual a través de los org a 

nismos respectivos podrá asimismo impedir la salida del país 

de las obras que considere tesoros bibliográficos de la na

ción. 

Art.15- Los autores de libros quedan obligados a entr~gar 2 ejempla

res de su obra a la Biblioteca Nacional y a la de la capital 

del Estado de que sean originarios. 

Art .16 - A efecto del artículo 15- los estados entregarán los ejempla

res de que se trata a las bibliotecas de la entidad en que -

tengan establecida su editorial. 

CAPITULO IV 

"De las Bibliotecas" 

Art.17 - Las bibliotecas deberán ser instaladas en las mejores condi

ciones de comodidad y lugar que la técnica aconseja y según 

lo que en este particular disponga el reglamento de la pre

sente ley. 

Art .18- Todas las escue l as oficiales y particulares que se encuentren 

establecidas o que en el futuro se establezcan, deberán con

tar con un local destinado especialmente al Servicio Biblio

tecario. 

Art.19- En los nuevos centros de población, ampliación y fracciona

mientos; edificios sindicales, culturales o sociales, que s e 

proyecten o construyan, deberán destinarse sitio o local 

adecuado para Liblioteca . 



Art.20- El acervo de las bibliotecas que dependen directamente del 

Servicio Nacional Bibliotecario queda totalmente fuera del 

comercio. Para su identificaci6n bastará la perforación o 

sello de la biblioteca a que corresponde~. 

Art.2l- Las características mínimas del acervo de los diversos ti-

pos de bibliotecas serán establecidos por la SEP. 

Art.22- En general las bibliotecas se organizarán dividiéndolas en 

fijas y ambulantes , generales y especializadas, populares, 

obreras, campesinas y hemerotecas, de acuerdo con lo que pre 

venga el reglamento de esta ley. 

CAPITULO V. 

"Del Servicio Bibliotecario" 

Art.23- El servicio bibliotecario comprenderá: 

l. La estancia y el préstamo de libros, periódicos y revis-

tas en el interior de las bibliotecas. 

11. El préstamo de libros, peri6dicos y revistas a domicilio. 

111. Los informes bibliográficos. 

Art.24- Para las diversas actividades relacionadas con el servicio 

e intercambio blbiotecario, las bibliotecas disfrutarán de 

franquicia postal aduanera. 

CAPITULO VI 

"Del personal bibliotecari~" 

Art. 25- Para atender las bibliotecas oficiales serán preferidos en 

todo caso bibliotecarios mexicanos que no solo tengan la su-

ficiente preparaci6n profesional, sino que además llenen los 

prece ptos constitucionales del artículo 3- de nuestra carta 

magna. 
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Art.26- Queda establecida la carrera de (Bibliotecología) Bibliote

cario, la que se regirá con los programas, Planes de Estu

dio y demás requisitos que señale el Req lamento de esta Ley. 

Art.27- Para los efectos del artículo 26- el Estado establecerá las 

escuelas de Biblioteconomía necesarias a la formaci6n del 

personal. 

Art.28- Los sueldos de los bibliotecarios no serán inferiores en -

ningún caso a las retribuciones mínimas fijadas en el Pre

cepto de Egresos respectivo para el personal docente según 

el tiempo de los estudios bibliotecarios la categoríá de los 

puestos. 

Art.29- De conformidad con lo dispuesto por el Art. 23-, dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, el Gobierno Federal, los 

Gobiernos de los Estados, municipios e Instituciones paI LL

culares, designarán el personal que deba prestar sus servi

cios en la Biblioteca. 

CAPITULO VII. 

"De la Federalizaci6n" 

Art.30- El Gobierno Federal podrá celebrar convenios de federaliza

ci6n del sistema bibliotecario de los Estados, para que que

de íntegramente a su cargo la prestaci6n del servicio biblio 

tecario. 

Art.31- En aquellos casos en que los ingresos de los estados no les 

permitan prestar el Servicio Bibliotecario en buenas condi

ciones de eficiencia y oportunidad, el gobierno federal es-
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tará obligado a otorg ar subsidios adecuados. 

CAPITULO VIII. 

"Del Consejo Nacional Bibliotecario" 

Art.32- Se crea el Consejo Nacional Bibliotecario que tendrá las si-

guientes funciones: 

l. Estudiar los problemas de la difusión del libro en l a Re -

pl1blica. 

11. Publicar libros, boletines, revistas, etc., que se ocupen 

de la cuestión bibliotecaria. 

111. Servir d e organismo de consulta a la SEP, en los proble -

mas relacionados con la aplicación de esta ley y su regla 

mento. 

IV. Convocar periódicamente a los Congresos Nacionales de Bi-

blioteconomfa. 

V. Todos aquellos inherentes a su carácter 

Art.33- El Consejo Nacional Bibliotecario estará integrado por sus 

consejeros especial~ados, que serán designados por el Se-

cretario de Educación Pública. 

CAPITULO IX . 

"De las sanciones" 

Art.34- Los comerciantes e importadores de libros que no cumplan con 

-la obligación que establece el artfculo 13- perderán el de -

recho de la franquicia postal y se harán acreedores además 

a una multa de 500 pesos. 

Art.35- Las personas que dejen de cumplir con lo dispuesto en e l 
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Art. 14- perderán en favor de la nación las obras de que se 

trate. 

Art.36- La simple tenencia de libros que pertenezcan al Servicio Na-

cional Bibliotecario sin que pueda justificarse que sea leg í 

tima presupone la comisi6n de delito de robo en bienes de la 

Naci6n. 

Art.37- Los bibliotecarios, Directores y Encargados de las Bibliote-

cas, no incurren en responsabilidad ninguna por la pérdida 

de libros cuando éstos hayan sido extraviados en servicio, 

salvo cuando se compruebe dolo o descuido en su manejo a júi 

cio de las autoridades respectivas. 

TRANSITORIOS. 

Art. I- Se equipar~ a la terminaci6n de estudios a que se refiere 

el Art. 24- el hecho que el personal haya laborado durante 

más de 10 años en el Servicio Nacional Bibliotecario. El per 

sonal que tenga menos de 10 años, tendrá derechos pero esta-

r! obligado a asistir a un curso especializado sobre Biblio-

teconomía. 

Art.II- Se autoriza al Ejecutivo Federal para expedir el Reglamento 

de la presente Ley. 

Art.III- Esta Ley deroga todas aquellas que se le opongan. 
~ 

Art. IV- La presente Ley entrará en vigor 30 días después de que sea 

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n. 





ANEXO 11 

Mi~rcoles 9 de abril de 1975 DIARIO OFICIAL. 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DECRETO por el que se crea un organismo consultivo que se de

nominará Comit~ para el Desarrollo de la Industria Editorial y Comer 

cio del Libro. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: 

Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Reprtblica. 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Esta 

dos Unidos Mexicanos, en el ejercicio de las facultades que otorgan 

al Ejecutivo a mi cargo los artfculos 89, fracción 1 y 131 de la -

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 14 fracción 

111 de la Ley orgánica del artículo 28 Constitucional en Materia de 

Monopolios, y 9 Y 17 de la Ley de Atribucionesdel Ejecutivo Federal 

en Materia Económica. y 

CONSIDERANDO 

1.- Que es indispensable impulsar el desarrollo de la industria 

editorial mexicana, asf como su conexa de artes gráficas, facilitán -

dole los medios para su incremento; 

lí.- Que para tal efecto es preciso contar con mecanismos de es 

trmulo que propicien tal desarrollo con respeto irrestricto y consta~ 

te a la libertad de expresión y a la m~s amplia manifestación de las 



162. 

ideas, en forma tal que se permita y favorezca el cono~imiento de to-

das las corrientes de pensamiento y de las más diversas a~presiones 

del arte y de la cultura nacionales y universales; 

111.- Que para alcanzar el objetivo mencionado es necesario regu-

lar la producci6n y distribuci6n de libros y publicaciones simialres . . 
de manera que, dentro del respeto irrestricto de las normas constitu-

cionale s y la legislaci6n complementaria, se establezcan las condicio 

nes necesarias para el cabal aprovechamiento del mercado interno y la 

conquista de los mercados extranjeros~ 

XV.- Que es prop6sito del Gobierno de la RepÚblica fomentar la 

cultura, la educaci6n y la informaci6n en todo el territorio nacio-

nal para impulsar el desarrollo integral del país, así como asegurar 

una mejor y más fiel proyecci6n de la imagen de México en el exterior, 

y habida cuenta de que la industria editorial es generalmente conside-

rada como voz y estampa de las naciones resulta necesario coordinar 

los esfuerzos de quienes en ella laboran a fin de que en uni6n del --

Gobierno de la RepÚblica se alcancen dichas metas; 

V.- Que es preciso auspiciar la creaci6n literaria, científica, 

artística y t~cnica de autores nacionales, con objeto de estimular --

nuestra capacidad creadora y auspiciar un más amplio desenvolvimiento 

de los valores nacionales; 

V1.- Que esta activi~d genera trabajo permanente a la industria 

de artes gráficas, a artistas, escritores. traductores, correctores y 

a centros de investigaci6n de las diversas especialidades. Adem~s, a 

través de las publicaciones peri6dicas, proporciona medios de vida 



163. 

al gremio de voceadores; 

VII.- Que la apertura irrestricta del mercado interno ha propi-

ciado que la industria edi torial de otros países esté asumiendo una 

posición predominante que ha determinado un desequilibrio en la ba-

lanza comercial en e~~e sector. 

La falta de reciprocidad en el tratamiento que reciben las ex-

portaciones de libros mexicanos, por parte principalmente de aquellos 

países cuya producci6n ha tenido la más absoluta liberLad de acceso 

al nuestro, nos sitúa en condiciones de gran desventaja y controbuye 

a acentuar este desequilibrio; 

VIII.- Que es preciso requerir y alentar en este ámbito un mayor 

esfuerzo de la empresa privada, por medio de inversiones adecuadas, 

incremento en los !ndices de productividad y mejoramiento de los sis-

temas de mercadotecnia; 

IX.- Que siendo la educación un derecho y una aspiración nacio-

nales, el Ejecutivo Federal se ha propuesto estimular y encauzar la 

industria editorial, siempre tomando en cuenta el principio rector 

de que es preciso formar hombres abiertos a todas las corrientes del 

pensamiento y con una arraigada conciencia de su responsabilidad co-

lectiva, he tenido a bien expedir el presente 

DECRETO 

ARTICULO 10.- Se cr~ un organismo consultivo que se denomina-, 

r~ Comit~ para el Desarrollo de la Industria Editorial y Comercio del 

Libro. 

ARTICULO 20.- El Comité para el Desarrollo de la Industria Edi 
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torial y Comercio del Libro estar~ integ rado por un representante pro 

pietario y otro suplente de cada una de las siguientes entidades: 

Secretaría de Gobernación, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Secretaría de Hacienda y Crédito ~Dlico, 

Secretaría de Industria y Comercio, 

Secretaría de EducaciÓn pttblica 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 

Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 

Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V., 

Asociaci6n Nacional de Universidades e Instituciones de 

Enseñanza Superior, 

Confederaci6n Nacional de c~aras de Comercio, 

c~ara Nacional de la Industria Editorial, 

c~ara Nacional de la Industria de Artes Gr~ficas, y 

c~ara Nacional de las Industrias del papel. 

El Comité ser~ presidido por el representante de la Secretaría 

de Industria y Comercio. 

ARTICULO 30.- El comité para el Desarrollo de la Industria Edi

torial y Comercio del Libro tendrá por objeto: 

a).- Elaborar prog ramas para el fomento de la cultura nacional 

y el hábito de la lectura, a través de las industrias editorial y de 

artes gráficas . 

b).- Promover la creaci6n literaria, artística, científica y -

t~cnica de autores nacionales a fin de estimular nuestra capacidad 
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creadora y auspiciar un más amplio d e s e nvolvimiento d e los valores na 

cionales. 

c).- Sugerir a las autoridades competentes la regulación y s ubs 

titución de las importaciones de papel destinado al uso de esta indus 

tria, aprovechando el conducto que r epresenta la Productora e Import~ 

dora de Papel, S.A. de C.V. 

d).- Analizar y someter a la consideración del Poder Ejecutivo 

Federal las medidas y planes convenientes al desarrollo de la ind us

tria editorial nacional en el mercado interno. 

e).- Elaborar programas de exportación y de intercambio comer

cial en el mercado internacional, sometiendo al Poder Ejecutivo Fede

ral los mecanismos necesarios para el equilibrio de la balanza comer

cial, y en general analizar y proponer las medidas id6neas en este -

~ito para garantizar el óptimo desarrollo de la industria editorial 

nacional. 

f).- Analizar y poner en conocimiento de las autoridades compe 

tentes, para el adecuado estrmulo de la industria editorial mexicana , 

e l tratamiento que a la produc ción nacional se aplica e n otros países 

y proponer, en su caso, la concertación de los convenios de recipro

cidad que procedan. 

g).- Examinar y proponer el establecimiento de unidades indus 

triales destinadas a la producción d e papel. 

h).- Fomentar el establecimiento de bibliotecas con apoyo del 

Gobierno Federal y aportaciones de la industria editorial; el uso de 

los medios masivos de cUlnunicación para promover la lectura y l a ad-
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quisici6n de libros; la celebración sistemStica de ferias reg ionales 

de l libro, y en general, analizar y proponer todas aquellas medidas 

y planes que en alguna forma contribuyan al desarrollo de la indus

tria nacional. 

ARTICULO 40.- El Comit~ promoverS la creación de un Centro Na

cional de Información de Derecho de Autor que funcionarS en forma -

coordinada con el Centro Internacional de Información de la UNESCO. 

El Comit~ participará en el funcionamiento del Centro, para lo cual 

se hará la prevención reglamentaria pertinente. 

ARTICULO 50.- El Comit~ coadyuvará en el análisis y en la ela

boraci6n de los estudios necesarios para atender el suministro y ad

quisición de papel por parte de editores mexicanos. 

ARTICULO 60.- Para el despacho de los asuntos derivados de las 

funciones del Comit€ para el Desarrollo de la Industria Editorial y 

Comercio del Libro habrá un Secretario T€cnico que dependerá del Pre 

sidente del comité y que pOdrS contar con el personal técnico y admi 

nistrativo que fuere necesario. 

ARTICULO 70.- El Comit~ expedirá los instructivos necesarios 

para determinar su organización interna y procedimientos de operación. 

ARTICULO 80.- El Comit~ se reunirá en pleno cada vez que fuere 

necesario, pero en todo caso celebrarS como mínimo una reunión bimes

tral. 

ARTICULO 90.- PodrSn disfrutar de los estímulos, ayudas y faci

lidades a que este Decreto se refiere las empresas que integran la -

industria editorial en los renglones de edición, impresión y encua-
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dernaci6n de libros y fascículos. 

ARTICULO 10.- Las empresas a que se refiere el artículo anterior, 

podr&n disfrutar de las sig uientes franquicias y reducciones de impue~ 

tos: 

a) De hasta 10~/o del impuesto sobre la renta que corresponde a 

las ganancias derivadas de la edici6n de libros hecha en el país y que 

paguen derechos de autor de escritores latinoamericanos; 

b) De hasta 75% del impuesto sobre la renta que corresponde a 

las ganancias derivadas de la edici6n de libros traducidos e impr esos 

en el país, incluidos los del dominio público. Podrán gozar del 25% 
, 

restante, siempre y cuando realicen reinversiones de consideración a 

juicio del Comit~; 

c) De hasta 10~/o sobre los derechos de importaci6n del papel pa-

ra impresi6n de libros, cuando l as circunstancias del mercado nacional 

e internacional as! lo exijan d juicio del Comité. 

d) De hasta 10~/o sobre los derechos de importación de maquinaria 

y equipo. 

Para disfrutar de los b eneficios citados, deberá comprobarse a 

satisfacci6n de las Secretarías de Industria y Comercio y Hacienda y 

Cr~dito Público, la necesidad o conveniencia de las importaciones co-

rrespondientes, quienes, oyendo al Comit~ resolver&n lo procedente; 

e).- De hasta 10~/o de la percepción neta de la Federación, del 

impuesto sobre ingresos mercantiles en favor de quienes se dediquen a 

la edición, impresi6n, encuadernación y venta de libros; 

f) Deducción de los gastos de publicid~J de libros y fasc!cu-
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los editados en México en los t~rminos de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. 

La Secretaría de Hacienda y Cr~dito Público expedir~ autoriza

ci6n de car~cter general para que las librerías puedan saldar inven

tarios formados hasta fecha determinada. 

g) La Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría de Ha

cienda y Cr~dito P~blico, en las esferas de su competencia, pOdrán -_ 

otorgar importaciones temporales de materias primas, maquinaria y equi

po cuando asf se requiera para el desarrollo de la industria editorial 

y de sus exportaciones. 

ARTICULO 11.- El Ejecutivo Federal, oyendo la opini6n del Comi

t~ podr~ otorgar estfmulos fiscales adicionales a aquellas empresas 

cuyo establecimiento o ampliaci6n sea de particular utilidad para el 

país, o para determinada zona o región por su contribución a la crea

ción de fuentes de trabajo, a la producción o integración industrial; 

o en razón de necesidades culturales, educativas o socioecon6micas 

de determinados sectores de población; por los efectos de sus opera

ciones sobre la balanza de pagos , y por otras circunstancias especí

ficas que coadyuven al logro de los objetivos señalados en el presen

te Decreto. 

En estos casos, los estímulos fiscales se otorgarán mediante di~ 

posiciones de car~cter general y siempre y cuando con ello no se cree 

una situación de competencia privilegiada entre empresas. 

ARTICULO 12.- El plazo de los estímulos, ayudas y facilidades 

a que se refiere el presente Decreto, ser~ de dos años contados a --
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partir de la fecha de su vigencia, prorrogables hasta por tres vec e s 

más a juicio de las Secretarías de Industria y Comercio y Hacienda y 

Cr~dito PÚblico, quienes resolverán oyendo previamente al Comit~. 

ARTICULO 13.- Para disfrut~c de los beneficios, las empres as de 

berán reunir los siguientes requisitos: 

al Poseer una estructura del capital social, conforme a la cual 

la participaci6n de me}: Lcanos represente como mínimo el 6~1o; 

bl Sus pagos al exterior por concepto de derechos de autor, nom 

bres comerciales, asistencia t~cnica, que se h agan en forma de reg a

lías, participaciones en producci6n, ventas outilidades o bajo otras 

denominaciones, sea en especie, valores en cr~dito o numerario, que

darán limitadas a lo que señalan las leyes de transferencia de tecno

logía y de uso y explotación de patentes y marcas y de derechos de au 

tor: 

cl Las empresas deberán presentar junto con su solicitud los 

contratos a que se refieren los conceptos señalados en la fracción a n 

terior. Los estímulos a que se refiere este Decreto no se otorg arán 

cuando en dichos contratos se e stablezcan restricciones a la exporta 

ción contrarias al inter~s nacional. 

dl Los cr~ditos contraídos en el exterior y los intereses a c o 

brar sobre los mismos, deberán guardar relación directa con las acti

vidades propias de la empresa y no constituir un gravamen injustifica 

damente excesivo para su economía; 

el La dirección y administración de la empresa deberá estar a 

cargo de mexicanos . cuando las empresas cuenten con un consejo de 
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administraci6n, la mayoría de sus integrantes deberán ser mexicanos. 

Si se utilizan servicios t~cnicos de extranjeros la empresa de

berá indicar la forma en que dará cumplimiento a las disposiciones de 

la Ley Federal del Trabajo, relativas a la capacitaci6n de trabajado

res mexicanos. 

ARTICULO 14.- Las empresas interesadas en acogerse a los benefi

cios contenidos en este Decreto, presentarán su solicitud ante la Se

cretaría de Industria y Comercio en los t~rminos del instructivo que 

~sta proporcione. 

ARTICULO 15.- Las empresas cuya solicitud de franquicias haya 

sido expresamente aceptada por la Secretaría de Industria y Comercio 

en los t~rminos del instructivo, podrán importar, previa calificaci6n, 

mercancías destinadas a la actividad objeto de su solicitud, garanti

zando el inter~s fiscal a satisfacci6n de la Secretaría de Hacienda y 

Cr~dito PÚblico. 

Igualmente podrá autorizarse la garantía de los otros impues

tos señalados en la resoluci6n respectiva, a juicio de esta Secreta

ría. 

ARTICULO 16.- Las Secretarías de Industria y Comercio y de Ha

cienda y Crédito Ftblico verificarán el cumplimiento por parte de las 

empresas de las condiciones que funden la concesi6n de los estímul(,~ . 

ARTICULO 17.- Son motivo de cancelaci6n de los beneficios con

cedidos: 

I.- Negarse a proporcionar los datos e informes que con apoyo -

en este Decreto soliciten el Comit~ o las Secretarías de Industria 
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Y Comercio y Hacienda y Cr~dito Público en la esfera de sus atribucio-

nes. 

11.- Rendir datos o informes falsos, impedir o dificultar la ve

rificaci6n ordenada por el artículo 16 de este Decreto. 

111.- Reincidir en las infracciones que hayan sido sancionadas con 

multa o suspensión temporal. 

IV.- No cumplir con los requisitos señalados ena artículo 13. 

V.- No cumplir con los acuerdos y programas aprobados por el -

Comit~. 

Los interesados pOdrán exponer lo que a su derecho convenga an

te la Secretaría de Industria y Comercio, en un plazo que no exceda 

de 30 días; aquélla, oyendo al Comité, emitirá la resolución corres

pondiente. 

ARTICULO 18.- Las infracciones a este Decreto y las resolucio

nes que de él emanen, que no ameriten la cancelaci6n de los benefi

cios otorgados, serán sancionadas, según la gravedad de la infracción, 

con multa de $1,000.00 a $100,000.00 o suspensi6n de los estímulos, 

ayudas y facilidades hasta por un año oyendo el parecer del Comité. 

En caso de reincidencia en la infracci6n se podrán suspender 

los beneficios hasta por dos años, sin que se interrumpa el c6mputo 

de los plazos. 

Estas sanciones se aplicar~n por la Secretaría de Industria y 

Comercio, después de escuchar a los interesados, sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pueda incurrir el infractor conforme a otras 

leyes o disposiciones aplicables. 
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ARTICULO 19.- Por concepto de derechos de vigilancia las empre

sas beneficiarias pagar~n una cuota equivalente al 4% del valor de las 

reducciones de impuestos obtenidas. 

ARTICULO 20.- Se establece, con car~cter permanente, el Plan Na

cional Bibliotecario para el fomento de las bibliotecas y de sus acer

vos, para el mejoramiento de sus sistemas de adqlisici6n de libros, su 

catalogaci~n y manejo para coadyuvar en la preparaci6n del personal 

para bibliotecas y librerías. 

La ejecuci6n del Plan Nacional Biblioterario quedar~ a cargo del 

Comit~ en coordinación con la Secretaría de Educaci6n Pública, los go

biernos de los Estados, los establecimientos culturales y educativos 

interesados y con la industria editorial. 

ARTICULO 21.- El Comit~ podr~ recomendar a las Dependencias com

petentes la adopci6n de las medidas que a su juicio procedan cuando se 

trate de importaciones provenientes de países que establezcan restric

ciones a las exportaciones mexicanas, así como las tendientes a fomen

tar nuestras exportaciones y en general, la adopci6n de instrumentos 

de promoción y de política comercial que estime I ''-' rtinentes para la -

consecuci6n de los objetivos de este Decreto. 

ARTICULO 22.- Los recursos del Comit~ se integran con: 

l. Las asignaciones que le fije el Gobierno Federal; y 

11. Las aportaciones voluntarias que reciba. 

TRANSITORIO 

UNICO.- Este Decreto entrar~ en vigor al día siguiente de su pu

blicaci6n en el "Diario oficial" de la Federaci6n. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad 

de México, Distrito Federal, a los tres días del mes de abril de mil 

novecientos setenta y cinco .- Luis Echeverría Alvarez.- RÚbrica.- El 

Secretario de Gobernaci6n, Mario Moya Palencia.- RÚbrica.- El Secre

tario de Relaciones Exteriores, Emilio l/. Rabasa.- Rúbrica.- El Secr~ 

tario de Hacienda y Crédito PÚblico, Jos~ L6pez Portillo.- RÚbrica.

El Secretario de Industria y Comercio, José Campillo Sáinz.- RÚbrica.

El Secretario de Educación Pu~lica, víctor Bravo Ahuja.- RÚbrica. 



CAPITULO 111 

3 . PLANEAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLI\"r ECARIOS 

Se ha explicado ya la importancia de cont ,~r con servicios bi

bliote carios eficientes inteyrados en l a polfti"l educativa , para 

p r o mov e.l e l desarrollo económico y social de une nación. 

Si en las naciones más avanzadas ha sido nc:esaria la planifi

caci~n educativa, con mucha mayor razón se hará i mp .... escindible en __ 

los pafses que, como M~xico, cuentan por un lado con altas tasas de 

natalidad y, por otro, con millones de adultos analfabetos y grandes 

poblaciones infantiles sin acceso a l a enseñanza. Esta situación ha 

dado lug ar a que la atención a la educación en ge neral se enfoque -

con mayor énfasis hacia su aspecto cuant i ta'tivo , descuidando en alto 

g rado su calidad. 

Las naciones subdesarrolladas, en general, se encuentran caren 

tes d e recursos para desarrollar su pol ftica educativa, que aun cuan 

do trate de atender a toda la población, acaba por beneficiar a una 

minorf u privilegiada. El estudio de los recursos d i sponibles para -

la e nseñanza y la distribución adecuada de los mismos , p l antean pro

blemas muy complejos de origen esencialmente económi co , motivo por 

el cual deben ser analizados por equipos interdisc i p l inarios. Deben 

participar en esta tarea profesionales en diferentes di s ciplinas, cQ 

mo soclólogos, economistaE, educadores, e 'tc., c oncib i éndose desde -
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un principio el planeamiento educativo COlao un elemento del p lanea

miento social integrado . 

Es necesario definir con c laridad la relaci6n existente entro 

e l p laneamie ntoeduc ativo y e l planeamiento de los servicios b iblio-

tecarios. En el Seminario Iberoamericano sobre Planeamiento de Ser-

vicios Bibliotecarios y de Documentación(l) se dió l a siguiente defi 

nición: "se concibe el planeamiento bibliotecario y de documentación 

como u n sector del planeamiento educativo, científico y cultural den 

tro del planeamiento del desarrollo de un país o de una región. Sólo 

dentro de este contexto el planeamiento bibliotecario y de documenta 

ción puede adquirir la base de sustentación que necesita para ser 

eficaz. Así entendido, el planeamiento de estos servicios supone un 

proceso continuo y sistematizado de estudio, desde el punto d e vista 

b ibliotecológico, de los problemas de la educaci6n en todos sus nive 

l es , la educación permanente , la información y la investigación; la 

determinación de los fines de los servicios ci t adon, el establec imien 

to de los objetivos que tales fines imponen y L"l preparación de deci

siones pr&cticas que aseguren el logro de esos ob~ ··.+-.ivos, utilizando 

racional y razonablemente los recursos disponib l es" . 

El planeamiento d e los servicios b ibliotecarios es e l. " iio más 

adecu¡"do para dar una respuesta efectiva a los siguientes prob l ,'as. 

situación caótica provocada por el crecimiento desmedido Q 

número de publicaciones que aparecen día con día, como resul· 

tado del avance acelerado de l a ciencia y del trabajo intel~ ' 

tual. 
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- Contradicción exiscente en tener que optar , sobre todo en La 

tinoamérica, por la organización de materiales para las bi

bliotecas universitarias y especializadas, o bien atender a 

las demandas de educaci6n e i ¡.lormación en general mediantE' 

la creación y organización de bibliotecas públicas y escola

res, hasta la fecha casi inexistentes. 

- Desvinculación de las bibliotecas de la política educativa, 

lo que tiene como consecuencia la falta casi total de control 

de los recursos humanos y materiales. Por lo general han si

do las grandes instituciones, t ales como universidades, em

presas industriales, etc., las que se han preocupado por reu 

nir materiales de informaci6n de manera organizada y proveer 

de servicios a los lectores, mientras que, por otro lado , -

las escuelas y los g randes centros de trabajo se encuentran 

desprovistos de dichos servicios. 

- Absorción del personal capacitado por parte de bibliotecas -

universitarias y especializadas debido a que ofrecen mejores 

condiciones de trabajo: salarios decorosos, presupuestos aceE 

tables, locales adecuados, etc. Como consecuencia de ello, -

cada bibliotecario se dedica al trabajo de "su biblioteca" y 

se olvida de la cooperación interbibliotecaria. En otras pa

labras, se aisla y obstaculiza la creación de sistemas biblio 

tecarios, impidiendo la realizaci6n de tareas tan importantes 

como las que señala Penna " ... demostrar las ventajas de ser

vicios bibliotecarios eficaces, aprovechar las limitadas --
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oportunidades que hoy tienen en sus manos e impulsarlos en for 

ma acelerada, con el fin de jerarquizarlos y ponerlos en el -

nivel que reclama la educación primaria y secundaria, la for-

mación permanente de los adultos y los estudios de investiga-

. ~ d t d - . (2) C1.on e cen ros e ensenanza super1.or." 

Se puede concluir de todo lo anteriormente dicho que mientras -

las autoridades educativas se preocupen fundamentalmente por e l aspec -

to cualitativo de la misma , los servicios bibliotecarios en todos sus 

niveles seguir~n teniendo un campo de acción muy limitado y pocas po-

sibilidades de desarrollo . Por otro lado, en el momento en que se to-

me en cuenta a la biblioteca como parte operativa de la educación, ~ es-

ta superar~ muchas deficiencias cualitativas que padece. 

3.1 Niveles del planeamiento bibliotecario y normalización. 

Por lo que a los niveles del planeamiento bibliotecario se refie 

re, las pautas definidas por los expertos del planeamiento tienden a en 

focarse hacia los países subdesarrollados, puesto que son los que mayo 

res carencias sufren en la actualidad. Penna establece que " ... dada 

la estructura de la educación en Am~rica Latina, el hecho de que l a --

universidad es autónoma y que las bibliotecas especializadas dependen 

de diversos organismos, todo lo cual supone la existencia de campos -

administrativos diferentes, el planeamiento de los se~ vicios biblio"te 

carios debe hacerse en dos niveles distintos". (3) Estos dos niveles 

corresponden a los dos grupos siguientes: a) Bibliotecas de los esta-

blecimientos de enseñanza primaria, secundaria y especial; bibl iote-

cas nacionales y públicas, y b) Bibliotecas universitarias y especia 
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lizadas. 

La formación d e los g rupos mencionados resulta muy consecuente 

si se considera que las bibliotecas que se mencionan e n e l primer g ru 

po se encuentran generalmente centralizadas por un org a n i smo dependien 

te de la oficina o ministerio de educaci6n, mientras que l a s bibliote

cas de l seg undo grupo pertenecen a muy diversos org anismos , c uentan -

con presupuestos considerablemente altos y, en ocasiones, s e integ ran 

e n sistemas estructurados. La divisi6n de los dos grupos mencionados 

p e rmite , adem~s, establecer de manera adecuada una estructura biblio

tecaria básica que atienda fundamentalmente a los servicios qu e com

pleme ntan la enseñanza primaria y secundaria así como la educac i 6n de 

adultos, mediante la creación y el mantenimiento de las bib liotecas -

necesarias. Estas bibliotecas pueden ser, en un principio, pÚblico

escol a r e s, estableci~ndose desde su inicio las relacio nes necesarias 

con e l s egundo grupo de bibliotecas a trav~s de un org anismo coordina 

dar. Al mismo tiempo, hay que prever que estos nive l e s r e quieren de 

r ecurso s b~sicos en cuan to a locales, acervos, pre supue stos y , funda

mentalme nte , personal capacitado. Todos estos r e curso s se ut ilizarán 

mejor si s e realiza una centralizaci6n de tareas ·técnicas y admi ni s 

trativas, hecho que, además, reduce los costos de por sí ya e l evados 

en los servicios bibliotecarios. 

Un plan de este tipo presenta una serie de obstáculo s que puede n 

superarse si es aplicado por la oficina o ministerio de educaci6 n , -

puesto que, entre otras cosas, requiere de un respaldo leg~l y de lo 

que básicamente lo puede hacer realizable: capacitaci6n o f o r ma ción, 
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seg~n se r e quiera, de personal especializado. En este aspecto, Carlos 

Víctor Penna recomienda que, para el primer g rupo de bibliotecas, se 

establezca la categoría de "bibliotecario-educador" y , para el sec:, un

do g rupo, la que se podría denominar categoría de "bib liotecario cien 

tífico" o "bibliotecario especializado". (4) 

Para que un plan de desarrollo bibliotecario y de centros de d~ 

cumentación no je a una utopía requiere de un subsidio real del gobier 

no, s eñalado en el presupuesto dedicado a la educación o destinado es 

pecíficamente al planeamiento de los servicios bibliotecarios. Por 

otra parte, es importante tomar en cuenta la colaboración que pueden 

prestar los organismos internacionales en este renglón. Estos orga-

nismos pueden aportar tanto recursos económicos como experiencias de 

otros países con condiciones socio-económicas similares a las del 

país que desee planificar sus servicios bibliotecarios. 

Por lo que toca a la normalización del planeamiento biblioteca

rio, podemos decir que se refiere a la uniformidad que debe existir 

en cuanto a la preparación profesional de l os bibliotecarios y a las 

técnicas bibliotecolÓgicas . Es innegable que, como dice Pellna, "nin

guna biblioteca podr& ~ntegrarse en un sistema nacional centralizado, 

salvo que hable el mismo lenguaje técnico del sistema ". (5) Si se --

quiere establecer un sistema de servicios bibliotecarios a nivel na

cional es indispensable, en primera instancia, preocuparse por norma

lizar los planes de los estudios que se imparten en las escuelas de 

Bibliotecología y las t~cnicas bibliotecológicas que se deberán esta

blecer en cada una de las bibliotecas participantes del sistema. Só-
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lo de esta manera pOdrá localizarse y recuperarse convenientemente la 

información existente en las diversas bibliotecas de un país, e inclu

SO del mundo aprovechándose as! los recursos bibliográficos al m~imo. 

3.2 Técnicas del planeamiento bibliotecario. 

A la administración científica, iniciada por Frederick W. Taylor 

en 1913, l e debemos el análisis de la sistematización de labores, a -

través de estudios de tiempo y movimiento, coordinación de esfuerzos, 

el haber tomado a la planificación como base para una mejor producción, 

el inicio de la división del trabajo y o tras cuestiones administrati

vas 'lue redundan en un beneficio bilateral, para los administradores y 

para el personal que labora en la empresa. En la actualidad se ha vis 

to que cua~uier tipo de proyecto, a cualquier nivel, requiere de la 

planificación, uno de los principales elementos de la administración 

cientffica. Por lo que respecta al planeamiento bibliotecario, la li

teratura es muy limitada pero se han logrado establecer ciertas fases 

y etapas indispensables para desarrollar un plan bibliotecario. A con

tinuación se analizará, en forma somera, los elemen l " que integran -

las técnicas del planeamiento bibliotecario. 

3.3 Fases del planeamiento bibliotecario. 

carlos víctor Penna, uno de los profesionales que más se ha pre

ocupado por este aspecto de la Bibliotecologfa, establece dos fases en 

el planeamiento bibliotecario, a saber: 1) Fase normativa y 2) Fase 

funcional. (6) 

3.3.1 Fase normativa: 

En esta primera fase, el planificador debe defin ir la finalidad 
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que persigue o intenta alcanzar con su plan. En el planeamiento bi

bliotecario deber~n establecerse los fines deseables con la creación , 

funcionamiento y extensi6n de los servicios bibliotecarios. Asimismo, 

deberán definirse los objetivos y opciones que con el plan se propon

gan. 

3.3.2 Fase funcional: 

En esta fase se definirán los medios y la estrategia a seguir 

para log rar los objetivos establecidos en la fase normativa, teniendo 

siempre presente el empleo racional de los recursos humanos y materia

les de que se dispone. 

3.4 Etapas del planeamiento bibliotecario. 

Existen en el planeamiento bibliotecario varias etapas, de las 

que se mencionarán las más importantes: l. Consulta de la experiencia 

acumulada, 2. Diagnóstico, 3. Programación, 4. Difusión del plan, y 

5. Ejecución y evaluación . 

3.4.1 Consulta de la experiencia acumulada. 

Esta etapa del planeamiento es primordial, ya que es obvio que 

antes de iniciar una empresa de cualquier fndol e, se debe Ll1vestigar 

lo que anteriormente se ha hecho al respecto. Esta investigación pue

de orientar al planificador e impedir que caiga en errores que come

tieron otros: asf mismo, es probable que con anterioridad se hayan -

llevado a cabo estudios necesarios para el plan que desea realizarse, 

ahorrándose así tiempo, dinero y recursos humanos. Se considera de vi

tal importancia, en cualquier proyecto, aprovechar las experiencias 

previas en el campo que se debe analizar. Una vez superada esta eta-
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3.4.2 Diagnóstico. 
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Diagnóstico, término que nos anuncia conocim~ento, es la etapa 

que más desarrollo práctico deberfa tener en la planificación biblio

tecaria. La parte fundamental de todo planeamiento es su metodología; 

por esta razón se estudiará el diagnóstico como un método para detec

tar el ej3tado de una organización bibliotecaria . E:L diagnóstico bibliQ 

tecario adopta as.!, los términos que utiliza la metodolog ía y a grega 

a ellos los que son propios de la bibliotecolog.!a. 

El diagnóstico consiste en el análisis compl~to y detallado de 

la situación bibliotecaria en un área determinada ~ara conocer las ne 

cesidades y fijar los objetivos , as.! como para est~blecer el plazo en 

que ha de desarrollarse el programa. Esta etapa de} proceso mue stra 

el funcionamiento de los servicios y permite determinar con certeza 

el punto crítico en el cual se encuentra localizado el desajuste. 

Despu~s de obtener mediante el diagnóstico el punto de partida 

para el conocimiento integral de la estructura en la cual se trabaja

rá, se pasa al análisis de los aspectos cuantitativos y cualitativos 

del servicio en estudio. Puede decirse que el diagnóstico biblioteca

rio es el indicador que conduce al conocimiento de la estructura por 

medio de la investigación de los síntomas y signos caracterfsticos de 

ella. Su objetivo es permitir la comparación con modelos y sistemas 

bibliotecarios preestablecidos y bien definidos. A continuación se 

plantear~ la secuencia fundamental para desarrollar un diagnóstico bi 

bliotecario. 
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En la etapa del diag nóstico se hará necesaria l ~ part i cipaci6n 

de profesionales de varias disciplinas. Sin embargo, e n América Lati

na difícilmente se cre a un plan con el debido concurso de e special is 

tas en diversos campos(?), factor que facilitaría el proceso , p or lo 

que generalmente se aprovecha la experiencia acumulada e n trabajos -

pre sentados aisladamente. La informaci6n estadística verídica se ha

ce v ital en esta e tapa. Con frecuencia, un plan s e v e ob stac ul izado 

por la escasa y/o falsa informaci6n contenida en los diag n6 s ticos . 

Esto hace necesario llevar a cabo muestreos, cuestionarios, entrevi~ 

tas, encuestas de opini6n, etc. realizados con la asesoría d~ espe-

cialistas en otras disciplinas. Lo anterior amerita tener e n c o ns i-

deración toda una metodología de investigaci6n, que permita la s uce

sión de pasos a dar para descubrir nuevos datos. La obtenci6n de és 

tos en el diagn6stico ser~ posible mediante el uso de alg unas de l as 

siguie ntes t~cnicas: 

Observación. Permite sacar conclusiones del conjurll:O de he 

chos, cosas y datos observados. Es directa cuando se observan 

fen6menos o cosas; indirecta cuando se observan d ocumentos de 

diversos tipos. 

Muestreo. Consiste en e scoger un pequeño grupo de u na pobla

ción en el cual se tenga la probabilidad de que re~na l as ca

racterísticas de toda la población en estudio. 

_ Entrevista. Es la conversaci6n entre dos o más personas , de 
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las cuales uno es el entrevistador y el otro , el o los entre

vistados. El papel de ambos puede variar según el tipo de en

trevista: panel, focalizada, repetida, múltiple, etc. 

- Cuestionarios. Se llevan a cabo a través de preguntas por es

crito y tienen como finalidad obtener datos para una investi

gación . Aunque es un instrumento relacionado con la entrevista, 

no la supone necesariamente. 

- Encuestas. Sirven para analizar la opinión de un sector a tra

vés de una serie de preguntas, las que pueden ser abiertas o 

cerradas. 

Después de aplicado cualquiera de los procedimientos anteriores 

se utiliza la escala de mes.u:a::i5n estadfstica, que permite organizar los 

datos recogidos para poder analizar las caracterfsticas de la pobla--

ción investigada. Para ello se aplica la tabulación de datos, análi-

sis de contenidos, medidas de tendencia central, etc. 

En el diagnóstico se encuentra, en gran parte, el factor que ha

rá previsible un plan a corto plazo, por ejemplo, de uno a cinco años 

con previsiones seguras; a mediano plazo, de cinco a diez años, con 

previsiones dudosas y a largo plazo, de diez a veinticinco años, con 

previsiones meramente indicativas. Estos plazos dependerán de la in

formación obtenida a lo largo del diagnóstico. Esta información orien

tará, as! mismo, acerca del alcance que tendrá el plan bibliotecario: 

local, regional, nacional o internacional. El orden antes mencionado 

es intencional ya que partiendo de un hecho particular se puede con-

cebir uno más amplio. Una vez obtenida la experiencia local, la pla 



185. 

nificación bibliotecaria a nivel regional es la más a consejable. Po s

teriormente se llevarfa a cabo la proyección del plan a nive l nacio

nal. 

En esta etapa se hará necesaria también la participaci6n de or

ganizaciones educativas que se encuentren dentro del área geográfica 

donde se va a desarrollar el plan ya que de ellas depende en gran me

dida el ~xito del mismo. La eficaz coordinaci6n entre las institucio 

nes cientfficas y educativas y el organismo planificador de los servi 

cios bibliotecarios es vital para evitar la duplicaci6n de recursos 

humanos y materiales. 

La primera apreciación general de esta etapa del diagn6stico __ 

consiste en una serie de trabajos previos a la ejecuci6n del plan que 

demostrarán, como una radiografía de un paciente, el estado actual de 

los servicios bibliotecarios. En consecuencia, se hace necesario se

guir una serie de pasos que gufen al planificador en la consecuci6n -

de su objetivo: un diagnóstico bibliotecario exacto. Para tal efect o , 

se ha dividido el estudio del diagnóstico en fases: 

-fase previa 

-fase de estudio y verificaci6n 

-fase de recomendación de alternativas 

Fase previa. 

Consiste en realizar un estudio detallado del "mercado" poten

cial y real de los lectores, lo que en administración se denomina -

"investigación de mercado". Esta fase abarcará también la indaga-
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ci6n acerca de los recursos bibliogr~ficos y la cooperaci6n de las -

instituciones que estar~n estrechamente vinculadas con la planifica

ci6n bibliotecaria. Ser~ necesaria la aplicaci6n de cuestionarios que 

den pautas para la evaluaci6n de los diferentes aspectos en estudio. 

En este sentido, los soci610gos aconsejan el uso de técnicas de mues

treo para detectar el status del sector donde se aplicar~ el plan. En 

esta fase previa se analizan , además, l os e l ementos que intervienen 

en la planificaci6n bibliotecaria con e l objeto de establecer un ín

dice de prioridades para la siguiente fase. 

Fase de estudio y verificación. 

El objetivo de esta fase es llevar a cabo las investig-aciones 

que permitan el estudio de los diferentes aspectos que integran el 

aparato administrativo que controla e l servicio bibliotecario. De 

esta manera se podr~n determinar las actividades necesarias para ser 

realizadas en forma coherente. S610 apreciando la forma en que se -

administra este servicio se tendr~ una idea de la situaci6n real del 

mismo. 

El primer paso en esta fase debe ser el estudio de la estructu

ra administrativa de los servicios bibliotecarios, tomando en consi

deración: 

- su orientación (lo que quiere ser el serviciol 

- las necesidades que debe satisfacer en el medio socio-ecor.ómi 

co en que se encuentra el servicio y su relación con las auto 

ridades políticas y educativas (lo que se espera del servi-

ciol 
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las posibilidades t~cnicas , económicas y humanas de que se dis 

pone (lo que puede ser el servicio ) 

otro aspecto de esta fase es l a c l asificaci6n del personal bi

bliotecario, tomando en cuenta su formaci6n te6rica y pr~ctica obte

nida a trav~s de las escuelas de Bibliotecol og í a , programas de adies

tramiento, o bien mediante l os conocimie nto s obtenidos empíricamente. 

Una vez recabada esta información s e ir~n proponiendo acciones dirig i

das hacia los objetivos deseados. 

Finalmente se evaluar~n l o s r e sultados obtenidos en esta fase, 

lo que permitir~ formular las pau tas par a la normal ización de la poI! 

tica bibliotecaria a nivel l ocal , regi onal, nac i onal o internacional, 

de acuerdo con el p l an propuesto . 

En esta fase se analizar~n l os s i g uientes aspectos: 

Aspectos administrativos . 

Estos aspectos reflejan el gra do de organización de los servi

cios bibliotecarios. Fijan los objetivos de la estructura del servi

cio bibliotecario, mediante la eficiente coordinación entre la admi

nistraci6n y los dem~s aspectos que forman parte de esta fase. Se es

tudian los recursos humanos y bibl iogr~ficos , se analiza la responsa

bilidad de las instituciones educativas y científicas en la creaci6n 

de los servicios bibliotecari os , as í como l a responsabilidad de las -

asociaciones de bibliotecarios en este sentido . otro objetivo del e~ 

tudio es la aplicación de las disposic i ones l egisl ativas que protegen 

y fomentan la organización y aplicació n de l os servicios biblioteca

rios. 
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Aspectos cuantitativos. 

Estos aspectos se refieren a la cantidad de los diferentes ti

pos de bibliotecas existentes en e l área donde se va a planificar. 

Se indicarán tambi~n las cantidades de los siguientes elementos: 

- recursos humanos 

- recursos bibliotegráficos 

- estadísticas que establezcan el número de lectores reales y 

potenciales de cada una de las bibliotecas cont~,.LUdS en el 

sistema 

- estadísticas que indiquen el porcentaje de las adquisiciones 

que por compra, donaci6n y canje contiene cada una de las bi

bliotecas en estudio 

- altas y bajas de los acervos de las bibliotecas, por tipo de 

biblioteca 

- porcentaje de lectores atendidos por año, señalando el servi

cio interno o externo que les fue prestado, por tipo de biblio 

teca o por nivel educativo 

cantidad de edificios por metro cuadrado de espacio ocupado 

por las bibliotecas 

- cantidad de equipo y mobiliario 

Aspectos cualitativos. 

Debe estudiarse la calidad de los recursos con que se cuenta. 

Se analizarán: 

- la preparaci6n del personal bibliotecario 

_ los recursos bibliográficos, haciendo hincapié en el grado de 

actualizaci6n de los acervos 
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- funcionalidad de los edificios, de acuerdo con el tipo de bi

blioteca de que se trate 

funcionalidad de mobiliario y equipo 

- grado de organización de los servicios técnicos y de los ser

vicios al p~blico 

- coordinaci6n y colaboraci6n técnica entre las diferentes bi

bliotecas 

Aspectos financieros. 

Se analizar~n los recursos presupuestarios con que se cuenta pa 

ra cubrir los siguientes renglones: 

- personal 

- adquisiciones 

- edificios 

- mobiliario 

- equipo 

Se estudiarán, adem~s, los siguientes puntos: 

- presupuestos asignados a los ministerios de educación, univer

sidades, institutos de educaci6n superior, institutos de inve~ 

tigaci6n científica, técnica y humanística, estableciéndose el 

porcentaje que se asigna a los servicios bibliotecarios 

- gastos en servicios bibliotecarios per capita 

- financiamiento nacional y extranjero de organizaciones educa-

tivas y culturales para el fomento de los servicios bibliote-

carios 

Fase de recomendaci6n de alternativas. 
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Esta fase, corolario de las anteriores, consiste en plantear la 

organización fundamental m~s recomendabl e en los países dispuestos a 

planificar sus servicios bibliotecarios . Es un punto de transición en 

tre el diagnóstico y la programación. 

En los países latinoamericanos se recomienda la creación de un 

organismo nacional que elabore los planes a desarrollar en materia bi 

bliotecaria. Dicho organismo debe tener cierto grado de independencia 

administrativa recomendable para la toma de decisiones que permita la 

relación directa con las autoridades y apoyo necesario para el fomen

to de sus actividades. Entre sus funciones tendr~ la ejecución de de

cisiones; la medición de las fuerzas reales de los recursos existentes 

y de la posibilidad de aumentarlos; y la vigilancia de cualquier aspec 

to de la organización para evitar fall as en el sistema. 

Es necesaria también la creación de un organismo que se encargue 

de elaborar los planes a seguir en los servicios bibliotecarios y que 

esté integrado po r personal altamente calificado y con los recursos -

necesarios para la co~recta formulación del plan. Se hace necesaria -

una relación estrecha con oficinas administrativas similares, agrupa

das en un plan integral de educación. para evitar duplicidad de fun-

ciones y rec '\ rsos. 

La formulación de un plan bibliotecario requiere de una asesorfa 

multidisciplinarj u, en la que se conjuguen experiencias de diferentes 

campos: sociológicas, econ6micas. pedagógicas. bibliotecológicas, etc .• 

tanto a nivel nacional como internacional. 

3.4.3 Programación. 
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Una vez que mediante el dia, -n6stico se ha obtenido una visi6n 

amplia y real de los servicios bibliotecarios, es posible apreciar 

las necesidades primarias, secundarias y últimas que se deberán sa-

tisfacer. 

Mosher y Cirnmino dicen que la programaci6n es "el procedimien-

to mental proyectado hacia el futuro y, más exactamente, orientado 

hacia una posible acción futura en el ~ito del poder para desarro-

llar o influir dicha acción por parte de un organismo burocrático. 

Ello implica la existencia de una esfera de libre elecci6n y presc®e 

siempre una finalidad hacia objetivos y valores ... Adem~s,lleva siem-

I 

pre aparejada la posibilidad de cambios" (8). Se entiende con esto 

que la programación poryecta hacia el futuro, ' tomando como base la 

realidad presente y sirviéndose de un organismo direcl c iz. Adem~s, 

seg~n se vayan presentando necesidades se har~n los ajustes pertinen 

tes en la programación que se está llevando a cabo. 

Para poderlo iniciar, todo programa debe basarse en los siguien 

tes puntos (9) : 

- Lo que debe hacerse (jerarquizar las actividades y pensar có 

mo llevarlas a cabo). 

- Cuándo debe hacerse (tomar en cuenta el momento y el lapso de 

tiempo apropiados en que deben llevarse a cabo las activida-

des). 

- Qu€ reglas deber~n observarse durante la ejecuci6n del traba-

jo. Se deberá estudiar la legislación general del país de re-

ferencia para ver si las leyes son favorables para la planea-

ción, ya que, de no ser así, se darán los pasos necesarios 
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para proponer reformas o cambios a las leyes con el fin d e 

disponer de un apoyo decidido de parte de las autoridades. 

- Cu~ntos empleados serán necesarios y cuáles serán sus espe-

cialidades. Este punto se refiere al personal especializado 

que ser~ necesario para el planeamiento del proyecto a reali 

zar. 

- Cu~l ser~ el costo de cada parte del prog rama, para poder --

calcular el costo total del proyecto. 

La programaci6n de un plan bibliotecario, s i rviéndose de los -

lineamientos de la administraci6n científica, principia tomando en 
I 

cuenta la situaci6n bibliotecaria del área donde se va a planificar, 

el presupuesto asignado a las bibliotecas; normas que existen al res 

pecto, costos, etc. Como se dijo anteriormente, la programaci6n se 

realiza con proyecci6n de futuro y toma en cuenta las metas a corto, 

mediano y largo plazo. Todo esto estará determinado por los objetivo~ 

planteados para e l cambio bibliotecario que se pretende realizar. 

Los objetivos que persiga el organismo planificador estará su-

peditado a las políticas y formas administrativas que cada país teng a 

establecidas. Las políticas en materia de educaci6n son factor primoE 

dial para limitar o ampliar los proyectos propuestos y para determinar 

opciones primarias, secundarias, etc. Para poder realizar una progra-

maci6n bibliotecaria efectiva, es interesante tener en cuenta los pa-

sos que propone Carlos víctor penna(lO), a saber: 

~n!e~ede~tes_del-pla~ y metodologí~ ad2Ptada~ 

Se har~ un an~lisis hist6rico de la Bibliotecolog ía del país 
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objeto de estudio, procurando hacer comparaciones con la de otros paí 

ses; esta comparación justificará la elaboración del planeamiento de 

los servicios bibliotecarios. No hay que olvidar que todo planeamien

to bibliotecario va unido al planeamiento general educativo, por lo 

que es importante analizar también el desarrollo en este nivel del __ 

país de referencia . En este punto se indicará también el método que 

debe adoptarse para continuar con el planeamiento bibliotecario pro

puesto. 

lnªi~a~ión_d~ lo~ iines,_objetivos-y_o~cione~. 

El buen entendimiento de los fines que se peL s iguen, de los ob

jetivos que se han trazado y la jerarquización de las opciones, ayu

dará a una mejor integración del trabajo y a una mayor comprensión -

del plan por parte de otros especialistas , de las autoridades del país 

objeto del estudio y de los organismos educativos, tanto nacionales 

como extranjeros, interesados en prestar su cooperaci~n para poder -

realizar positivcunente las acciones previstas. La aplicación detallada 

de "lo que debe hacerse" y "cuándo debe hacerse" dará una imagen de 

seriedad y de interés al trabajo desarrollado por los bibliotecarios, 

situándolos al mismo nivel de los profesional es de otras disciplinas o 

~s~r~ctura_del_siste~a~ 

Para poder establecer la organ~ación del sistema, se debe to

mar en cuenta que el planeamiento bibliotecario de ningún país puede 

separarse del planeamiento educativo general . se establecerán las je

rarquías necesarias de los organismos participantes en el cuerpo edu-
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cativo nacional, como son: ministerios de educación, universidades, 

organismos educativos internacionales, etc. 

A continuación se proceder~ a estructurar la metodología a adop-

tar para el desarrollo del plan bibliotecario. En el ~rea administra-

tiva debe dotarse al programa de una direcci6n altamente calificada. 

Asimismo, se colocar~n en los puestos claves a los expertos m~s cali-

ficados, con el fin de darl e una mayor proyección a las tareas que se 

presenten en cada etapa del planeamiento. En e ~ e sentido ser~ ne cesa-

rio dar prioridad a quienes reúnan ciertas características, tales co-

mo: estudios profesionales a nivel de licenciatura, maestría o docto
I 

rado; experiencia internacional, ya sea por la participación en o el 

conocimiento de planes y programas elaborados y aplicados en otros --

países; experiencia en trabajos de equipo; experiencia en organización 

y administración de bibliotecas , etc. 

Posteriormente se proceder~ a establecer las metas a corto, me-

diano y largo plazo, con el objeto de determinar l as tareas futuras. 

Se determinar~ el equipo que se va a necesitar. 

Deberá establecerse una legislaci6n bibliotecaria que respalde 

el plan; si ya existiera, se le harán las modificaciones necesarias 

paraque se adapte a dicho plan. En esta legislaci6n se dará forma al 

sistema próximo a in"tegrarse; se estrecharán las relaciones entre las 

bibliotecas; se estudiará el ingreso económico del personal; se ana-

lizará el financiamiento del plan y se establecerán las normas perti-

nentes para el desempeño del personal y la aplicaci6n de las técnicas 
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que se habr~n de emplear en el sistema. 

PeEson~l~ 

Con vistas a la participación en el plan tanto del personal que 

ya est& en servicio como del que se incorporar~, se deber& estudiar 

la necesidad de mejorar la preparaci8n del mismo mediante cursillos, 

conferencias, seminarios, etc. Se procurar& establecer escuelas de 

bibliotecarios y programas de becas, tanto nacionales como del extran 

jera; se incrementar&n las reuniones de expertos en Bibliotecologfa y 

las de car&cter interdisciplinario para fomentar la profesi8n. 

2rga~i~ación_d~ !o~ ~ervicio~ biblio!ecarios~ 

De acuerdo con los diferentes tipos de bibliotecas, estableci

dos de antemano, se adjudicar~n las funciones, costos, equipos, sala

rios del personal, etc. Todas estas acciones tendr~n como fin último 

proporcionar a los lectores un servicio que responda a sus necesidades 

reales. 

fo~tQs~ 

Los costos se deben determinar de acuerdo con las metas a corto, 

mediano y largo plazo, tomando en cuenta el tiempo de duración de las 

actividades. En este momenLo es cuando debe elaborarse el presupuesto 

por programa. 

3.4.4 Difusión del plan. 

Una vez terminada la programación, la difusión del plan se hace 

necesaria para poner en conocimiento de las autoridades educativas, 
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así como de toda persona interesada y relacionada con el trabajo bi-

bliotecario, los obje·tivos y metas que se persiguen, así como de las 

ac'- "es que se propon'Jan. De esta manera será posible conjugar todos 

los esfuerzos para la ejecución de la tarea emprendida. 

Del buen conocimiento que se tenga del plan depender~, en gran 

medida, el apoyo que pueda encontrar para su realización. Para tal --

efecto se :,ace imprescindible contar con todos los medios de difusión 

de que se pueda disponer. 

3.4.5 Ejecuci6n y evaluación. 

Ya anteriormente se ha dicho que dentro del planeamiento bibliQ 
, 

tecario debe existir un organismo que se encargue de ejecutar las de-

cisiones bibliotecarias, que sea el responsable de los resultados ob-

tenidos, así como de la política que con respecto al plazo ¡la de se-

guirse para ejecutar el plan. 

para evitar el fracaso por la inexperiencia, la ejecución esta-

r~ supeditada a la adopción del sistema m~s conveniente, así como a 

los factores que por urgencia es necesario darles prioridad. Todas 

las acciones derivadas de la ejecución están predispuestas a crítica 

y análisis en los que se consideren los resultaoos obtenidos y la --

probabilidad de corregir errores cometidos. 

Una vez analizados los diferentes pasos o etapas que constituyen 

el planeamiento de los servicios bibliotecarios se puede concluir que 

es el camino m~s adecuado para el mejoramiento de los mismos. Es nec~ 

sario tener en cuenta que los pasos que conforman este planeamiento 

deben ser elásticos ya que en cuestiones bibliotecarias no se conocen 
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resultados positivos mayoritarios que establezcan indicadores absolu

tos a seguir. Por esto, el planificador debe tener el criterio sufi

ciente que permita, de acuerdo con el diagn6stico, aumentar o supri

mir etapas señaladas como indispensables en e l planeamiento te6rico. 

Es por ello que cada país deber~ adoptar la polrtica bibliotecaria 

más adecuada a sus propias necesidades y características. 

En el pr6ximo capítulo de esta tesis se propone un anteproyecto 

piloto como alternativa para l a sol uci6n al agudo probl ema bibliote

cariore México. En ~l se trata de aplicar e l planeamiento de los ser 

vicios bibliotecarios tomando en cuenta la real idad del pars. 
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CAPITULO IV 

4. PLAN PILOTO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS Y ESCOLARES EN MICHOACAN 

4.1 El por qué de la necesidad de iniciar el proceso de planeamien-

to con un plan piloto. El por qué de la elecci6n del Estado de Michoa 

c&n. 

Con frecuencia se observa que la gran mayoría de proyectos de 

diversa índole -social , econ6mica , educativa- se realizan con la 
I 

intención de aplicarlos inicialmente en la capital de la República pa 

ra extendermos m~s adelante al interior de la misma. Esto origina una 

centralizaci6n exagerada en el Distrito Federal, con sus consabidas 

consecuencias. Pero lo m&s grave es el abandono total de la provin-

cia en todos los aspectos. La situaci6n de la provincia marg inada qu~ 

da bien descrit a e n las siguientes líneas: 

"Un resultado de la Revoluci6n Mexicana y su renovado centra-

lismo pOlítico: el abandono de cualquier esperanza real en el desarro 

110 social y cultural de la provincia . La conciencia paulatina de las 

dificultades del crecimiento fue también la certidumbre de la esteri-

lidad de todo lo que no se daba en la capital. Se decidi6 librar la 

batalla por la modernidad en territorio capitalino, exclusivamente. 

No era s6lo que el centralismo político obligase al centralismo c ul-

tural. Era también un recuento de fuerzas: la dureza de la reacci6n 

y la pobreza del país no permitían dilapidar, extender los recursns. 
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Hab!a que concentrar: el proyecto cultural de nación se convirtió, ca-

si instantáneamente, en proyecto de ciudad . Si la capital se lograba 

como ciudad contemporánea, todo lo demás vendría por añadidura. Mien-

tras, en la provincia se desarticulaban, lang uidecían, se ex·i:inguían 

los programas culturales ... Para los políticos locales la cultura ha 

sido, básica y casi ~nicamente, un objeto ornamental, aL que se le de 

be consagrar una atención festiva. Qu~ caso tienen las actividades in 

fraestructurales, crear bibliotecas , impulsar la compra de libros, 

darle vida y continuidad orgánica a las Casas de Cultura, auspiciar 

librerías?" (1). Consideramos de vital importancia cambiar esta situa 

ci6n, realizando planes para la provincia, creando con ello una verda 

dera planificaci6n rural y urbana . 

La razón fundamental de iniciar el planeamiento con un plan pi

loto es obtener una experiencia que demuestre la posibilidad de im-

plantar el proyecto a nivel nacional. Generalmente, en México se ela

boran planes nacionales cuy~metas extremadamente ambiciosas no lle

gan a cumplirse totalmente. Como ejemplo de esta situación se puede 

mencionar lo que sucedi6 con el Plan de Once Años, cuyo propósito era 

proporcionar, en ese plazo, enseñanza primaria a toda la población de 

la Rep~lica en edad escolar. Esta meta no se alcanz6 por diversas -

causas, fundamentalmente políticas. Algunos proyectos, por otro lado, 

quedan en simples enunciados por falta de posibilidades no sólo de ti 

po material, sino de evaluación por carencia de planes menores o de 

tipo demostrativo. Tal es el caso del proyecto "Biblioteca de la Re-

p~blica" (Ver el Capítulo II, p. de este trabajo). 
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Mediante la aplicaci6n de un plan piloto se tiene la posibilidad 

de cuali ficar y cuantificar los recursos disponibles en cada estado, 

en cada regi6n y de evitar , hasta donde sea posible, la duplicaci6n de 

recursos, tanto humanos como materiales. 

Por todas las razones antes expuestas, se decidi6 ub icar el p l an 

en la provincia, donde existe una verdadera necesidad de superaci6n -

cultural. Se escogi6 un estado de la Rep~lica que contara con servi

cios en todos los niveles educativos; con vías adecuadas de comunica

ci6n, cercanía relativa al Distrito Federal; con zonas rurales, semi

urbanas y urbanas y que cuenta también con un organismo educativo de 

car~cter internacional , el CREFAL, del que hablaremos más adelante. 

4 . 2 Breve estudio geográfico y polftico del Estado de Michoacán. 

4.2.1 Situaci6n, límites, superficie. 

El Estado de Michoacán, con una superficie de 59,864 ki16metros 

cuadrados, está situado en la regi6n del centro de la Rep~blica Mexi

cana, entre los 1 7 °56' y los 20°23 ' de latitud norte y l os 100° 03 ' Y 

103°46' de longitud oeste. 

Michoacán colinda al norte con los Estados de Jalisco y Guana

juaLú, al noroeste con el de Juerétaro, al este con el de M~xico, al 

sureste y al sur con el de Guerrero, al oeste con los de Colima y Ta

lisco, yal sur y al suroeste con el Océano Pacífico. (ver Mapa 1). 

Cubre el 3.03% del territorio total de la Repdblica y ocupa el décimo

sexto lugar, por su extensi6n, entre todos los estados del país. 

4.2.2 Relieve, clima, hidrografía . 

El relieve de Michoacán es sumamenbeaccidentado. Está consti-
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tuido por la Sierra Madre del Sur (Sierru d", Coalcomán), pr6xima al 

litoral del Océano Pacífico, y por la Sierra Tarasca, en la que se 

localizan numerosos conos volcánicos. Sus sierras principales son: 

la de Angangueo, en los límites con e l Estado de México; la de Uca

reo, Mil Cumbres y Otzumatlán. Al noroeste de Morelia se encuentra 

el pico Quinceo (3,324 m); al norte del lago de Pá:tzcuaro, el Zirate 

(3,340 m); a continuaci6n, hacia el oeste, los volcanes de zacapu y 

la Sierra de patambá:n. Cerca de los límites con Jalisco está el pico 

Tancítaro (3,845 m), má:xima altura del Estado y , pr6ximo a él, el -

paricutín (3,170 m). En las estribaciones meridionales del Eje Vol

cánico se encuentra la Sierra de Inguarán y el volcán Jorullo (1,130 

m) • 

En los li"torales de Michoacá:n se alternan acantilauu s y terra

zas que avanzan hacia el mar, con pequeñas áreas de planicie costera 

y reducidas llanuras aluviales formadas por los ríos. La ~nica bahía 

importante del estado es la de San Telmo, en los límites con Colima. 

Las Sierras Tarasca y de Coalcomá:n tienen clima templado subh~

medo. Las laderas, tanto hacia las cuencas de los ríos Tepalcatepec y 

Balsas como hacia el Pacífico, son cá:lidad subh~edas, y la parte ba

ja de dichas cuencas es semiseca. El clima del estado es muy varia

do: va desde el frío en sus montañas, hasta el cá:lido de sus costas. (2) 

Michoac~n cuenta con numerosos ríos: Coahuayana -límite con Ca 

lima-, Coire, Coalcomán o cachá:n, Nexpa y carrizal. El rfo Balsas, 

que en su curso inferior se llama zacatula, tiene numerosos afluentes 

en terr itorio michoacano, a saber: el Grande o Tepalcatepec que, a 
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su vez, recibe las aguas del Cupatitzio o Marqu~s, que f o r ma la caí da 

de agua La Tzar~racua, al sur de la ciudad de Uruapan ; ~ l Tacámbaro 

que se une con el Car~racuo, el Cutzmala y sus afluentes TLlZantla, q ue 

se forma con el Tuxpan, el Zit~cuaro y el Temazcaltepec -límites con 

M~ico y Guerrero. El río Lerma forma límite entre Michoacán y l os 

Estados de Quer~taro, Guanajuato y Jalisco; sus afluentes son l os 

ríos Duero, Angula y Tlalpujahua. El Estado de Michoacán cuenta , ade 

más, con varios lagos. Entre los principales se encuentran los de 

Cuitzeo, P~tzcuaro, Zirahu~n, Cam~cuaro, Magdalena y San Juanico . En 

la confluencia del Tepalcatepec con el Balsas se encuentra la presa 
I 

El Infiernillo, una de las más grandes del país. Cuenta, asimismo , con 

numerosos manantiales de aguas termales y minero-medicinales. 

La ubicaci6n de Michoac~n puede considerarse positiv a para l a -

aplicación del plan, tanto por su relativa cercanía a la c apital de 

la RepÚblica, como por su comunicación accesible con ~sta , h e c ho que 

p~rmitir~ mantene r el contacto con las org anizaciones y o fi c inas edu-

cativas, con los centros de estudio e investig aciones biblioteco lógi-

cas y con los g rupos de bibliotecarios que se encuentran concentrados 

en el Distrito Federal. 

Los diversos accidentes geogr~ficos del estado hacen d ifíc il l a 

comunicación con algunas regiones, especialmente en la parte sur, por 

lo que desde su inicio el proyecto debe contemplar la necesid ad de - -

utilizar bibliobuses. 

La existencia de diferentes tipos de zonas -rural, semiurbana , 

urbana, costera- en el Estado de Michoac~n presenta una s i gnifica-



204. 

ci6n especial en relación a los niveles educativos , por lo que las ex-

periencias que se obtengan en dichas reg iones pueden resultar amplias 

y ricas en variedad . De esta manera, el proyecto piloto tendrá resul-

tados aprovechabl es para cuando el planeamiento se ~ctienda a nivel -

nacional. 

4.2.3 Divisi6n administrativa. 

El Estado de Michoacán, libre y soberano desde la Constituci6n 

de 1824, se encuentra dividido en 112 municipios y cuenta con 6,103 

localidades. En cada municipio existe una localidad principal donde -

reside el ayuntamiento que administra los asuntos municipales de ma
I 

nera independiente al gobierno del estado. 

La capital del estado, Morelia, cuenta con 161,040 habitantes. 

Los centros de pOblaci6n más importantes son, además de Morelia, Urua 

pan del Progreso (82,677 habs.), Apatzingán de la Constitución (44,849 

habs.), Zamora de Hidalgo (57,775 habs.), Heróica Zitácuaro (36,911 

habs.), La Piedad Cabadas (34,963 habs.) y zacapu (31,989 habs.). 

4.2.4 poblaci6n. 

La poblaci6n total del Estado de Michoacán es de 2.324,226 ha

bitantes: 1.166,993 hombres y 1.157,2 33 mujeres (3) . La poblaci6n eco 

n6micamente activa, de 1 2 años o más, es de 552 , 806 habitantes (39.69%) 

entre hombres y mujeres. De esta poblaci6n, el 58.95% se dedica a acti 

vidades primarias, el l O.4~/o a actividades secundarias y el 9.14% res-

tante a actividades terciarias. 

4.3 Diagn6stico. 

De los datos proporcionados por el Censo General de Población 
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de 1970(4) se desprende que el Estado de Michoacán cuenta con un a l to 

índice de analfabetismo: 1.528,364 analLabetos, de los cuales 51 6 ,228 

tienen entre 10 y más de 40 años y 227,276 entre 6 y 9. Estos datos 

varían en el Atlas de la República Mexicana(5) que señala lo siguien

te: 515,137 analfabetos mayores de 10 años y 794,420 menores de 1 0 -

años. Por otro lado) el mismo censo(6) proporciona los datos referen

tes a la pOblaci6n que recibe instrucci6n primaria: 

ler grado .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ ...... 109,280 personas 

2° " 84,161 " .................................. 

3° " 64,208 " .................................. 

4° " 46,510 " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

5° " 38,584 " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

6° " 31,325 " . . . ............................ 
TOTAL 374,068 personas 

Del total de la pOblaci6n, 62,851 personas hablan las siguien

tes lenguas indígenas: 

- tarasco ................................ 

- mazahua ................................ 

- mexica, mexicano o 

náhuatl ................................ 

otom! .•.........•...•.. 

53,244 personas 

4,205 

1,783 

1,191 

" 

" 

" 

Existen numerosos grupos más pequeños de personas que hablan 
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otras lenguas indígenas. 

El alto índice de analfabetismo hace m&s urgente la neces idad 

de aplicar planes educativos que tiendan a erradicar el problema. Es-

tos planes deben partir de una concepción totalizadora del hombre y 

de la realidad, hecho que determina la importancia de atender con 

eficacia el aspecto de la difusión del libro y la promoción de la 

lectura. La biblioteca, como la institución m&s adecuada para reali-

zar las tareas que permitan alGanzar estos objetivos, debe considerar 

particularmente las cifras alarmantes referentes a adultos analfabe-

tos, las dificultades que presenta el proceso de su alfabetización y 
I 

su educación en general. Este problema, así como el hecho de que un 

alto porcentaje de niños no tenga acceso a la escuela y la existencia 

de diversas lenguas en el Estado de Michoac&n, son especialmente im-

portantes para relacionar el proyecto bibliotecario con un programa 

educativo m&s amplio. 

Tomando en cuenta la extensión, la población y los recursos na-

turales de Michoac~n, puede considerarse a ~ste como un estado de ri-

quezas considerables, pero carente de programas de explotación racio

nal. Según un estudio redlizado por e l Banco de comercio(?) existen 

únicamente dos renglones de perspectivas luminosas para Michoac&n: e l 

turismo y la riqueza silv!cola . Sin embargo., Los datos referentes a 

su producción indican posibles fuentes de riqueza en la minería, la 

agricultura y la avicultura. 

En el estado se ha explotado cobre y oro yen la actualidad --

existe un programa para la explotación del hierro que se encuentra 
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casi a flor de tierra en algunas reg iones. El gob ierno fede ral ha de-

signado un presupuesto considerable para este fin y s e ha inic i ado l a 

construcci6n del Puerto L~zaro C~rdenas y de la Siderúrg ica Las Tru-

chas, cuya energía eléctrica ;e obtendr~ de la Presa El Infie r nillo . 

Michoac~n cuenta con una aceptable red de comunicaciones: en 

1966 los caminos sumaban 3,112 Km., de los cuales 1,494 Km. e s taban 

pavimentados, 6,868 Km. de ferrovras(8). Para la comunicación aérea 

existen aeropuertos en Morelia, Uruapan y Zamora, y 35 aeródromos(9 ). 

El Estado de Michoacán cuenta con un alto índice de desempleo , 

principalmente por la mala repartici6n de la tierra, que impide e l --
I . 

desarrollo de la agricultura. Una cuarta parte de la población, apro-

ximadamente, vive del turismo, actividad que empez6 a desarrollarse 

desde la época colonial merced a los numerosos balnearios de agu a s --

minero-medicinales que existen en el estado, a su gran variedad de 

paisajes y a su a famada artesanfa: lacas, cer~ica, orfebrerfa , etc . 

4.4 Niveles educativos y organismos que participan en el proceso 
educativo. 

El organismo que mayor ingerencia tiene en el aspecto educativo 

es la S.E.P., cuyas funciones principales son: 

•• Organizar, vigilar y desarrollar la enseñanza en las esc ue l as 

oficiales, incorporadas o reconocidas, a nive l pre-esc olar , -

primario, medio y superior, incluyendo la educaci6n que se im-

parte a los alumnos. 

- Crear y mantener las escuelas ofic iales, en el Distrito y Te -

rritorios Federales, exclufdas las que dependen de otra s Secre 

tarías, Departamentos o Dependencias del Gobierno Federal. 



208. 

Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los plante-

les que imparten educación en la Rep~blica, conforme a lo pres-

crito por el Artículo Tercero Constitucional. 

- Organizar, administrar y enriquecer sistemáticamente las biblio-

tecas generales o especializadas gue sostenga la propia Secreta-

ría o .<Lue formen parte de sus dependencias." (10) * 

4.4.1 Enseñanza Primaria. 

A partir de la reestructuración del sistema federal de enseñanza 

se crearon dos Direcciones Federales de Educación, para atender a los 

asuntos correspondientes a las escuelas de los estados y territorios, 
, 

conforme a los dos tipos de calendarios escolares existentes. Michoa-

c~n pertenece desde entonces (1960), a la Dirección General de Educa-

ci6n Primaria en los Estados N~m. 1 y, como cada una de las regiones 

de la misma, tiene en la capital del estado la oficina correspondien-

t ** e. 

Para el mejor funcionamiento de las escuelas, la entidad cuenta 

con 101 zonas escolares (ver Mapa 2), determinadas por la situación --

geográfica y la población existente. Las escuelas normales urbanas, 

rurales y estatales, sUDsidiadas por la SEP o incorporadas, y los --

centros regionales, son coordinados por la Dirección General de Ense-

fianza Normal. 

4.4.2 Enseñanza Media y Superior. 

La Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior de la -

SEP tiene como objetivo general "proporcionar educación media, t~cnica 

* El subrayado es de los autores de esta tesis. 
** Datos obtenidos directamente en el Departamento de Estadística de 

la S.E. P. 
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y superior, a nivel nacional, vigilando el funcionamiento del sistema 

a trav~s de las diversas direcciones generales q'~e la constituyen". (11) 

La Direcci6n General de Educaci6n Media tiene a su cargo los De -

partamentos de Escuelas Secundarias y Preparatorias, excepci6n hecha 

de aquellas de carácter técnico, como: centros de capacitaci6n para el 

trabajo industrial, escuelas t~cno16gicas industriales, centros d~ es-

tudios científicos y tecno16gicos, etc., pertenecientes a su respecti-

va Direcci6n. Existen también los centros de capacitaci6n para el tra 

bajo agropecuario, pertenecientes a la Direcci6n Gen~L~l de Educaci6n 

Tecno16gica Agropecuaria. Recientemente se cre6 l a Direcci6n de Cien
I 

cia y Tecnología del Mar para supervisi6n de escuelas pesqueras. 

Dentro del marco de la educaci6n superior el organismo principal, 

desde la época colonial, es la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. En ella existen las siguientes escuelas y facultades: 

- Facultad de Ciencias Médicas y Bio16gicas 

- Escuela de Contabilidad y Administraci6n 

- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Facultad de 
. ~ Civil - Ingen~er~a 

- Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Química 

- Facultad de Odontología 

- Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

- Escuela de Enfermería 

- Facultad de Agrobiología 

Por otro lado, pertenecen también a la enseñanza superior l o s 

Institutos Tecno16gicos Regionales, de los que existe uno en la ciu-
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dad de Morelia, la Escuela Normal Superior y una Escuela de Capac ita 

ci6n para el Trabajo Indus·triaL 

Según los datos obtenidos (12) , la situaci6n estadística de la 

escolaridad en Michoacán es la siguiente: 

- Escuelas Primarias ..... asistencia de ... _.374,068 personas 

- Escuelas Secundarias ... " 

- Escuelas Preparatorias " 

- Escuelas Superiores o 

Profesionales " 

Postgraduados ....... . " 

- Centros de capacitaci6n 11 

" 

" 

" 

" 

" 

39,196 

9,449 

6 ,128 

141 

4,668 

" 

" 

" 

" 

" 

Por último, se señalan algunas cuestiones básicas sobre el Cen

tro de Educación Fundamental para el Desarrollo de la Comunidad en -

Am~rica Latina (CREFAL), "inicialmente creado con la finalidad de ca

pacitar personal procedente de los diversos países de Am~rica Latina 

para impulsar los programas de educaci6n fundamental y, al mismo tie m 

po, con el prop6sito de producir materiales educativos que pudieran 

presentarse como prototipo en programas de acción cultural y social 

en sus distintos niveles" (13). El CREFAL se creó en mayo de 1951 en 

el Estado de Michoacán, patrocinado por la UNESCO, el Gobierno de Mé

xico, y otros organismos internacionales, como la OEA, la ONU, la FAO, 

la OMS y la OIT. A partir de entonces ha cambiado varias veces de -

nombre, siendo el actual "Centro Regional de Alfabetización y Educa

ci6n Funcional de Adultos en las Zonas Rurales de Am~rica Latina". 

Sin embargo, se le sigue conociendo por las siglas CREFAL. 
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Los cursos que s e impartfan en e l CREFAL en 1966 , s upervisados 

por sus respectivas seccione s, eran los siguientes: 

- Desarrollo de la comunidad 

- Administración Pública 

- Ciencias Sociales 

- Métodos Educativos 

- Alfabetización 

- Salud piíblica 

- Extensión Agrfcola 

- Cooperativismo y Crédito Supervisado 
I 

- Economfa del Hogar 

- Promoción del Empleo Rural 

- Actividades recreativas, culturales y artfsticas 

- Medios y Técnicas Audio-Visuales 

Actualmente, estos pro g ramas se encuentran en rev isión. Si a n-

teriormente la misión de CREFAL era "preparar profesionale s de nive l 

medio y supe rior (ag rónomos, médicos, etc.) para servir de organi za-

dores e instructores de proyectos de desarrollo de la comunid ad q u e 

emprendan los gobiernos, o los que se realicen para la acción cane en 

trada de instituciones oficiales con organismos internacionales o pri 

vados" (14), actualmente esta situación ha variado. Como su nombr e l o 

indica, el Centro deberá dedicarse tanto a la educación de adultos ca 

me a la alfabetización funcional, y no exclusivamente a uno d e estos 

aspectos. También existe un cambio administrativo básico que e s tabl e -

ce que a partir de 1978 el Centro será autónomo con r e spe cto a l a --
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UNESCO. A partir de ese año una oficina o departamento de la SEP se 

L ' * hará cargo de el. 

Segün los informes publicados por el Centro, su zona de influen 

cia en nuestro país comprende básicamente a 23 comunidades, ubicadas 

en la vecindad del poblado de pátzcuaro (18,000 personas, aproximada-

mente). Comprende los municipios de Tzintzuntzán, pátzcuaro y Eronga 

r!cuaro. En estos informes se reseñan algunas de las actividades más 

impor tantes realizadas por el CREFAL, las cuales pueden resumirse en, 

Construcci6n de caminos transitables en todo tiempo. La mayo-

ría de ~stos son vecinales o locales. 

I 
- Promoción de la Apicultura. 

Promoción de proyectos para mejorar la ganadería, introducien 

do nuevas t~cnicas en cría, alimentación, cuidado y mejoría de 

las razas; inseminación artificial e introducción de pastos de 

mejor calidad. 

- Cooperación en la elaboración de artesanías (tallado en made

ra, tejidos de lana y algodón , canastas, petates, etc,) (15) 

El CREFAL editó entre 1951 y 1966 más de 100 obras. En 1964 dis-

tribuyó 5,006 ejemplares en M~xico y 9,990 publicaciones diversas en 

el exterior. Cuenta con una biblioteca clasificada que da servicio a 

los becarios y al personal docente del Centro y al público en general. 

Sus obras seleccionadas versan fundamentalmente sobre temas de Cien-

cias Sociales, Educación y Desarrollo de la Comunidad. 

* Datos obtenidos mediante entrevista al jefe de la biblioteca de 
CREFAL. 
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4.5 Bibliotecas en e l Estado de Michoac~n. 

En Michoac~n existen actualmente 77 bibliotecas (16) , de los si-

guientes tipos : 50 públicas, 17 escolares , una infantil , 8 universita 

rias y una especializada. 

Dentro de las bibliotecas p~licas se encuentran principalmente 

las que pertenecen a los municipios o a los patronatos f ormados por 

la iniciativa privada. La mayor ía de las bibliotecas escolares están 

adscritas a escuelas primarias y secundarias, y únicamente tres de -

ellas pertenecen a escuelas normales. Mucha, le las escuelas prima--

rias del estado no tienen biblioteca establecida en u n local y han --
I 

tratado de subsanar esta deficiencia, mediante la creaci6n de "biblio 

tecas circulantes". Estas coleccio nes se han integrado con donacio-

nes de los alumnos, a raíz de una campaña realizada por la Dirección 

General de Educaci6n Primaria en l os Estados. 

Nwn. l. Según datos proporcionados por el departamento técnico 

de dicha Dirección existen: 

2 , 921 bibliotecas de ler g rado con 56, 899 volWnenes 

2,486 " " 2° " " 49 ,1 03 " 

2,021 " " 3° " " 41,097 " 

1,660 " " 4° " " 36,134 " 

1,333 " " 5° " " 31,944 " -

1,320 " " 6° " " 32,784 " -

Adem~s de estas "bibliotecas circul.antes 11 I en cada cabecera de 

zona escolar se están formando "bibliotecas de zona", con aportacio-

nes de los maestros pertenecientes a ellas. 
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El problema principal que plantean estas colecciones, creadas _ 

con la intención de solucionar la carencia de bibliotecas escolares es, 

desde el punto de vista biblioteco16gico, la falta de criterios para la 

selección de las obras. De esto puede resultar la acumulación de g ran 

cantidad de vol~menes innecesarios para alumnos y maestros, ya porque 

sean obsoletos en su información, ya por no responder al nivel de ense 

ñanza o a los objetivos y contenidos de los programas de estudio vigep 

tes. 

La biblioteca especializada a la que se ha hecho mención es la 

que pertenece a CREFAL; adem&s, en la informaci6n m&s reciente consul
I 

tada en el Departamento de Estadística de la SEP, se registra una m&s 

que pertenece a un sanatorio. 

Si la cantidad de bibliotecas existentes en Michoac&n es decep-

cionante, la situación de las mismas lo es m&s, ya que sus condiciones 

de trabajo son totalmente inadecuadas. Esto se desprende del an&lisis 

de sus diferentes aspectos: 

4.5.1 Personal. 

Según datos de la SEP*, en 1972 regresaron la hoja estadística 

debidamente desarrollada únicamente 58 bibliotecas. Estas bibliotecas 

contaban con 93 personas en ~ervicio, mismas que desempeñaban los si-

guientes cargos: directivos, administrativos, técnicos o auxiliares 

(cuadro 1). 

Para conocer la c ondición laboral del bibliotecario analizamos 

las hojas estadísticas existentes, correspondientes a 1973-1974. La 

* Datos obtenidos directamente en la Direcci6n General de Educaci6n 
Primaria en los Estados No. l. 
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informaci6n nos sirvi6 para elaborar dos cuadros referentes a prepa-

raci6n del personal ya nombramientos y salarios (cuadros 1 y 2). 

Con respecto a la preparaci6n del personal, se encontr6 que de 

63 personas que laboran en las 36 bibliotecas de la muestra obtenida, 

~nicamente 3 tienen título de estudios bibliotecarios; 12 cuentan con 

título de otras carreras y 43 con estudios de primaria, secundaria y 

preparatoria. Debe tenerse en cuenta que estos datos no son demasia-

d o confiables, ya que en una de las hojas estadísticas se señalaba 

que el bibliotecario tenía título de otros estudios y entre parénte-

sis había una nota que decía "primaria" . Por último, existe una ca
I 

rencia total de capacitaci6n del personal de bibliotecas: únicamente 

5 personas han seguido cursos de este tipo. 

En relaci6n con los nombramientos se encontr6 con un problema 

muy generalizado en la actualidad: las funciones que desempeña el pe~ 

sonal no corresponden al cargo designado. En muchos casos es evidente 

que el nombramiento no es más que un cargo honorario. Esto último se 

corrobora al revisar el cuadro correspondiente a los salarios (cua-

dro 1). 

4.5.2 Acervos. 

De las 77 bibliotecas del estado (Cuadro 3), 14 cuentan con --

3,000 o más volúmenes; 33 tienen entre 500 y 2,999; 28 tienen de 100 

a 499 Y 2 no proporcionaron esta informaci6n. Las estadísticas de --

1972 (Cuadro 3) revelan una gran pobreza en las bibliotecas públicas. 

La mayoría de ellas tienen acervos que difícilmente alcanzan los ---

6,000 volúmenes, ~nicamente seis rebasan esta cifra. Las bibliotecas 
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m&s ricas en acervo son la Biblioteca Pública Universitaria de More-

lia, con 44 , 000 volúmenes, y la biblioteca de CREFAL, con m&s de ---

50,000 volúmenes en la actualidad. Esta biblioteca ha aumentado nota-

blemente su acervo: en 1966 contaba con 33,000 volúmenes; en 1975 tie 

ne 51,000 vol6menes, aproximadamente . 

En el Cuadro (3) se expone la situación de altas y bajas en los 

acervos. Se puede afirmar que la única biblioteca que se enriquece --

constantemente es la del CREFAL 

4.5.3 Servicios . 

Los datos obtenidos en este renglón se refieren únicamente a los 
I 

servicios al pÚblico, ya que éstos son los que mínimamente se reali-

z ano La situación que prevalece es satisfactoria en cuanto a número 

de lectores en las bibliotecas escolares y universitarias. En 20 de 

las primeras hubo 151,752 lectores y en las 8 universitarias 11 5 , 971. 

Las bibliotecas pÚblicas (29) únicamente contaron con 87,662 lecto-

res (Cuadro 3). 

No se tiene conocimiento de que exista otro tipo de servicios 

sistematizados y, adem&s, tanto las bibliotecas pÚblicas como las es -

colares tienen un índice muy bajo de obras consultadas. 

4.5.4 Locales. 

La gran mayoría de las bibliotecas o colecciones públicas y es-

colares carecen de locales construidos (;.pecialmente para b i b lioteca. 

Algunas, principalmente las universitarias y especializadas, cuentan 

con edificios propios, aunque acondicionados para su funcionamiento. 

En general no existen condiciones apropiadas en cuanto a iluminación, 
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mobiliario, espacio, etc. 

4.5.5 Recursos Económicos. 

La mayoría de las bibliotecas del Estado de Michoac&n reciben 

subsidio federal fundamentalmente, aunque otras también son subsidia

das por su propio gobierno, por la iniciativa privada o por organis

mos internacionales como la UNESCO. Se ignora e l monto de los presu

puestos asignados a cada biblioteca, ya que no se tuvo acceso a las 

hojas estadísticas en las qte aparece esta información. 

4.5.6 Determinaci6n de necesid~des. 

Se desprende del diagnóstico obtenido que las bibliotecas de -

Michoac&n no alcanzan a cubrir las demandas de información bibliográ 

fica de los 2.324,226 habitantes del estado. Si se considera que -

sus 77 bibliotecas poseen un acervo total de 218,932 vol~menes(17), 

se tiene que a cada habitante le correspondería la 0.094 fracci6n de 

un libro, o que a cada 10.6 persones les correspondería un libro. 

La situación descrita en el p&rrafo anterior es muy grave, pe

ro lo es m&s si se toma en cuenta que la gran mayoría de los libros 

no se ajusta a las necesidades de lectura de la poblaci6n por no ha

ber sido debidamente seleccionada. Como no existe un planeamiento 

efectivo para la formación o conservación de bibliotecas ni un plan 

de selección previamente establecido, la adquisición de obras se lle

va a cabo ~nicamente para llenar los locales con libros que nadie con 

sulta porque nadie los necesita. 
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Otra situación que se contempla es la falta de personal capa-

citado pues segÚn la muestra de 36 bibliotecas mencionada en el --

diagnóstico hay en ellas un total de 63 personas que trabajan bajo 

distintos nombramientos, y solamente tres de ellas cuentan con es-

tudios profesionales en Bibliotecología. La gran mayoría, con mucho 

esfuerzo ha logrado terminar la instrucción primaria. Suponiendo que 

a esta mayoría restante se le capacitará por lo menos a nivel de téc 

nico, se tendría el siguiente panorama: La muestra (36 bibliotecas) 

abarca a casi la mitad de las bibliotecas existentes en Michoacán 

(77 bibliotecas). si se toma la mitad de la población del estado --
I 

(lectores reales y potenciales) y se divide entre el número de bi-

bliotecarios (6 1 bibliotecarios), se obtiene una proporción de 

18,446 habitantes por bibliotecario. Ante esta situación los comen-

tarios salen sobrando . 

La carencia de personal especializado hace que falten l os ser -

vicios más elementales en las bibliotecas ya existentes y que no S 0 

pugne por la creación de más bibliotecas ni se fomente la vincula-

ción de las mismas con la educación, punto en el que tanto se ha in-

sistido en el curso de esta tesis. 

Aunados al escaso personal están los sueldos raquíticos con 

que se remunera a los bibliotecólogos ya existentes, salarios que, 

en un 90"/0, no rebasan los $2,000.00 (Cuadro 2), y en los que desta-

can muy claramente los sueldos de los puestos administrativos dentro 

de la biblioteca, que dejan a los de los técnicos en un plano muy -

inferior. Estos sueldos desafortunadamente colocan la profesión en 
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un nivel inferior con respecto a otras, provocando la desbandada o l a 

nula participaci6n de personas que, quizás interesadas en esta carre -

ra tan necesitada en el país, recurren a otras profesiones que les --

ofrecen más incentivu~ . Todos estos problemas como sueldos bajos, im-

preparaci6n del personal en unos casos y falta de especializaci6n en 

otros, etc., provocan que el bibliotec610go no ocupe el lugar profe-

sional que le corresponde, pues en la mayoría de los casos se le con-

sidera como un subprofesional y , consecuentemente, se le desvaloriza 

en todos los aspectos. 

Los servicios tradicionales mínimos que deberían prestar las bi 

bliotecas de Michoac~n, tales / como préstamo de libros" domicilio, -

pr~stamo de libros en la sala de lectura y consulta, en la mayoría de 

los casos se proporcionan en las bibliotecas de educaci6n superior, 

en algunas especializadas y en una que otra p~lica. En sus informes 

estadísticos los bibliotecarios ~nicamente toman en cuenta la asisten 

cia a la biblioteca, tal como si su biblioteca fuera una simple sala 

de lectura. La realidad es que, en la mayoría de los casos, las bi-

bliotecas sí funcionan casi exclusivamente como salas de lectura, ya 

que sus colecciones no están basadas en una selecci6n planificada, -

por lo que no satisfacen la necesidad de informaci6n de los usuarios . 

, 
Estos, generalmente estudiantes, utilizan entonces las salas de las 

bibliotecas para realizar sus tareas escolares sin recurrir a los ma-

teriales de las mismas. 

De los lectores que ocupan lasbibliotecas se puede decir que son 

inadecuados, ya que no fueron construidos para funciona l como tales. 
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Todos presentan los mismos defectos que la gran mayoría de las b i blio-

tecas mexicanas: locales antiguos p~simamente acondicionados, con in-

suficiente luz natural y artificial, sillas incómodas, p uc a ventila-

. , 
C10n y, en general, ambiente poco grato para la lectura y el estudio. 

Anteriormente se apuntaba que se ignoran los recursos económi-

cos con que cuentan las bibliotecas; no obstante, por el mal funcio-

namiento de las mismas podemos concluir que dichos 1 'cursos son muy 

pobres. Las autoridades deben comprender que las bibliotecas han de 

considerarse como organismos vivos y que, como tales, necesitan s e r 

~imentadas adecuadamente para que se desarrollen y cumplan con los 

I 
propósitos para los que fueron creados . Se necesita un presupuesto --

adecuado para que los acervos se acrecienten y, como se dijo anterioE 

mente, que se formen m&s bibliotecarios y que a §stos los animen los 

estímulos de sueldos decorosos, reconocimiento de la profesión y con-

diciones satisfactorias, no frustrantes, de trabajo. 

Este anteproyecto ofrece algunas alternativas para el desarro -

110 de los servicios bibliotecarios. Estas alternativas contemplan va-

rios aspectos, tales como: incremento de las bibliotecas, preparación 

y capacitación de personal, adecuada selección de los acervos, conoc i-

miento de las necesidades de lectura de la población y reconocimiento 

de la carrera de Bibliotecología. 

4 .5.7 Recomendación de alternativas. 

Para plantear en forma concreta las necesidades del país, que 

en el renglón de los servicios bibliotecarios deben satisfacerse me-

diante un programa a corto plazo bien definido, se hace recomendab le 
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- A nivel nacional: 
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Consejo Nacional para el Fomento Bibliotecario (CONAFOBI). 

- A nivel estatal: 

Comité Coordinador Bibliotecario del Estado. 

Consejo Nacional para el Fomento Bibliotecario.-

El CONAFOBI ser~ un org anismo descentralizado de interés p úb l ico , 

con personalidad jur!dica y patrimonio propio, con capacidad de deci

si6n y con relaci6n directa con las autoridades educativas. Sus funcio 

nes ser~n las siguientes: I 

- Proponer una leg islaci6n bibliotecaria a nivel nacional. 

- Formular planes y programas bibliotecarios a todos los niveles . 

- Fomentar la creaci6n de escuelas de Bibliotecología. 

- Realizar programas de capacitaci6n bibliotecaria. 

- Difundir el uso y la aplicaci6n del libro y demás materiales 

bibliogr~ficos en toda la República, mediante la organ~aci6n , 

direcci6n, administraci6n, control y desarrollo de las b i b l io

tecas. 

La creaci6n de un org anismo como el CONAFOBI traería como conse

cuencia el establecimiento de varias oficinas internas del mis mo , entre 

las que ocupa un lugar primordial una Oficina de Planeamiento d e l os -

Servicios Bibliotecarios. Esta oficina estará integ rada con perso nal 

altamente calificado y con los recursos necesarios para la correc t a 

wrmulaci6n del plan. Para evitar duplicidad de funciones y r e cursos 

le hace necesaria su relaci6n estrecha con oficinas administrativas 
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similar e s, a g rupadas en un plan integral de educación. 

Comit~ Coordinador Bibliotecario del Estado de Michoac~n.-

De acuerdo con la teoría, la política bibliotecaria var! a de -

acuerdo con las necesidade s y recursos de cada país. En este plan pi

loto la integración de este Comit~ se basa en la necesidad de coordi

nar los servicios bibliotecarios en la entidad federativa elegida . 

Este Comit~ ser~ órg ano ejecutor de todas las decisiones en ma

teria bibliotecaria, tales como: conveniencia de ciertos servicios, 

grado de normalizaci6n, centralización, servicios t~cnicos, as! como 

medir fuerzas reales debs recursos existentes y la pos~bilidad de -

aumentarlos. 

El Comit~ Coordinador contar~ con un DeparLamento Técnico , que 

tendr~ como finalidad la coordinación y ejecución de los servicios -

t~cnicos de las bibliotecas distribuidas en las zonas respectivas, -

proporcionando la atenci6n debida al procesamiento y a la distribu

ci6n del material que cada biblioteca necesite. Ser~ el eje principal 

del proceso t~cnico bibliogr~fico. 
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COMITE COORDINADOR BIBLIOTECARIO 
DEL ESTADO DE MICHOACAN 

DEPARTAMENTO TECNICO DEL ESTADO 

OFICINA DE SELECCION 
y ADQUISICION 

- Selecci6n 

- Adquisici6n 

- Revisi6n 

- Inventario 

- Mecánica del libro 

I 

Oficina de Selecci6n y Adquisici6n. 

OFICINA DE CATALOGACION 
y CLASIFICACION 

- Investigaci6n bibliográfica 

- catalogaci6n 

- Clasificaci6n y Encabezamien 
tos de materia 

- Reproducción de fichas cata
lográficas 

- catálogo Centralizado 

Remisi6n de las obras al sis
tema 

En esta oficina se llevará a cabo, en primer término, la selec-

ci6n de obras que realmente satisfagan las necesidades de información 

de las diferentes comunidades en que estarán situadas las bibliotecas. 

Esta selecci6n estar~ basada en los perfiles de interés que remitan a 

esta oficina los jefes de cada una de las bibliotecas que conformarán 

la red bibliotecaria. 

Una vez adquirido, el material se concentrará en esta oficina. 

En seguida se proporcionará a cada volumen un número progresivo prece 

dido por el símbolo convenido, que formará parte de la clave, para --
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indicar la biblioteca y la zona a la que deberá env iarse e l material . 

Oficina de Catalogación y Clasificación.-

En esta oficina se llevará a cabo la descripción física de l as 

obras y se les asignará su ubicación dentro del contexto intelectual 

al que pertenezcan. De esta manera, la información llegará en forma 

precisa al lector. 

De acuerdo con el estudio realizado, la mayoría de las b ibliot~ 

cas del Estado de Michoacán utilizan el Sistema de Clasificación Deci 

mal de Dewey en español, 15 ed. Para unificar los criterios s e sugie 

re utilizar en el anteproyect~ piloto la clasificación de Dewey. Lo 

anterior traerá como consecuencia una reducción en el costo de l os re 

cursos tanto materiales como intelectuales. 

Las obras se remitirán a las bibliotecas correspondientes, acom 

pañadas de su relación en la que se encontrarán todos los e l ementos 

bibliográficos de la obra y su juego de tarjetas correspondiente . 

~atálogo_E~tatal_Centralizado.-

Entre las m~ltiples funcione s del Departamen to T~cnico se encuen 

tra la de formar un catálogo colectivo que registre todo l o adquirido 

por las zonas bibliotecarias del estado. De esta manera s e p uede saber 

de inmediato en qu~ zona se encuentra determinada obra. Una vez forma

do este catálogo se puede empezar a formar una red de información es

tatal de los recursos bibliográficos a nivel elemental. Poster i ormente , 

cuando el planeamiento haya alcanzado nivel nacional, estos recursos 

se extenderán a todos los niveles educativos en cada uno d e l os esta-
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dos de la Rep~lica, formando as! el Catálogo Co lectivo de l as b i b l io

tecas del país. 

4.6 Estructuraci6n del sistema bibliotecario. 

Una vez que mediante el diagn6stico se ha obtenido un a visi6n am

plia y real de los servicios bibliotecarios del Estado de Michoacán y 

se ha analizado la recomendaci6n de alternativas, se pueden p r ecisar - 

las necesidades primarias, secundarias y ~ltimas que se deben satisfa

cer. En primer lugar se debe formular una estructura que permita satis 

facerlas. Para tal efecto se propone el siguiente organig rama : 
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RIA II 
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BLIOTECA
RIA IV 
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BLIOTECA
RIA V 

BIBLIOTECAS 
ESPECIALIZADAS Y 
UNIVERSITARIAS 

ZONA BI -
BLIOTECA
RIA VI 
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La estructura del sistema partir~ del Comité Coordinador de Bi-

bliotecas del Estado de Michoacán. Para la realizaci6n del plan pilo-

to se ha dividido al estado en siete zonas: seis zonas bibliotecarias y 

una zona bibliotecaria central. La cabecera de la zona bibliotecaria -

central se localizará en Morelia, capital del estado, y las cabeceras 

de las demás zonas bibliotecarias en las siguientes poblaciones: ciu-

dad Hidalgo, Pátzcuaro, zamora, Uruapan, Apatzingán y Huetamo. La di-

visión propuesta se realizó tomando en cuenta las vías de comunicación 

del estado, los grupos de población y la concentración de los mismos 

(Mapa 3). 
I 

En la cabecera de la zona bibliotecaria central, Morelia, se es-

tablecer~ el Comité Coordinador Bibliotecario del Estado. Este estará 

integrado por: los siete jefes de las zonas bibliotecarias, un Coordi-

nador Bibliotecario con sede en Morelia, el jefe del Departamento Téc-

nico del Estado, el jefe de la Oficina de Selección, Adquisición y Re-

gistro, y por el jefe de la Oficina de catalogación y Clasificación. 

Serán en total once personas, que se reunirán peri6dicamente y cuando 

lo determine el Coordinador Bibliotecario. De esta manera, las siete -

zonas bibliotecarias estarán permanentemente en contacto. 

Las siete zonas formar~n una red de bibliotecas partiendo de la 

creación, en cada una de sus cabe ceras, de un nuevo tipo de blblioteca 

que permita tanto evitar dup1icaci6n de esfuerzos en tareas y gastos, 

como el utilizar al máximo los recursos existentes. Este nuevo tipo de 

biblioteca ser~ la biblioteca p~lica escolar. 

4.6.1 Biblioteca p~lica y Escolar. 
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Se puede definir este tipo de biblioteca como l a a gencia o ins-

tituci6n promotora del desa rrollo educativo y cultural, que interv i ene 

de manera activa en la vida escolar y de la comunidad. Tiene como ob -

jetivo reunir, conservar y hacer accesible todo material de información 

o documental que contribuya a que toda persona se eduque. Complementa 

as!, por una parte, la educación impartida en las aulas y, por la otra, 

promueve la lectura en toda la comunidad a través de los medios que es-

t~n a su alcance. 

Como se dijo anteriormente , en cada una de las cabeceras de las 

zonas bibliotecarias se establecerá una biblioteca pÚblica y escolar , 
I 

la que atenderá a todos los problemas bibliotecarios de su zona respe~ 

tiva. Dentro del presente anteproyecto, este tipo de biblioteca ten-

dr~ las siguientes funciones : 

l. Complementar la educación impartida en las aulas. 

2. Proporcionar al maestro el material y los servicios necesa -

rios para la preparación de las clases que imparte, as! como 

de los cursos a los que ~l asiste. 

3. contribuir al desarrollo de la educaci6n de adultos y coadyu-

var a desterrar el analfabetismo. 

4. Constituir un centro de reunión en la población y promover 

trabajos de beneficio colectivo, sobre la base de material dQ 

cumental que ayude a esos trabajos. 

5. Organizar adecuadamente los materiales de informaci6n propios 

y distribuir en su zona de acción el material correspondien te , 

previa selecci6n, de acuerdo con los grupos de pcblaci6n q ue 
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integren su zona. 

La biblioteca pÚblica y escolar estar~ bajo la direcci6n de per-

sonal específicamente capacitado, que será el necesario para desarro-

llar los servicios tradicionales de una manera eficiente. Estos servi-

cios ser~n: servicios t~cnicos, pr~stamo de libros en la sala de lectu 

ra, pr~stamo de libros a domicilio, préstamo de publicaciones peri6di-

cas y otros materiales, servicios de consulta y extensi6n biblioteca-

ria. Se mantendrá informados a los lectores de todo el material exis-

tente en la biblioteca, mediante la elaboraci6n de ficheros, kardex, 

registros, etc. 
/ 

Esta biblioteca no vendr~ a suplantar a las bibliotecas ex isten-

tes. sino que en algunos casos las integrará al plan propuesto y en --

otros, ayudar~ a su mejoramiento . Para interesar a la pOblaci6n de la 

entidad y evitar que por desconfianza la nueva instituci6n sea recha-

zada, se llevará a cabo una campaña de difusi6n, organizada por el go-

bierno del estado. También será necesario motivar a los líderes magis-

teriales, haci~ndoles conocer previamente todo el plan bibliotecario, 

creando así la sensibilizaci6n de este sector para que ayude a la con-

secuci6n de los objetivos del plan a seguir. De esta manera se atende-

rán las necesidades de informaci6n de los niveles educativos elemental, 

medio y extra escolar. 

4.6.2 Edificios. -
La oficina de Planeamiento de los Servicios Bibliotecarios tendrá 

a su caL~o el estudio de la construcci6n de los locales para el mejor 

funcionamiento de las bibliotecas pÚblicas y escolares. Así mismo. 

planificar~ la construcci6n del edificio que servirá como sede al 
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CONAFOBI en el Distrito Federal. 

Un equipo interdisciplinario se encargar~ de realizar todos los 

proyectos de construcción, tornando en cuenta la opinión de los pro fe-

sionales en Bibliotecolog fa. Este punto es vital, ya que en la mayorfa 

de los casos los edificios resultan inoperantes debido a la escasa vi-

si6n de arquitectos e ingenieros al ignorar los servicios a que estar~n 

destinados los edificios. Tornando en consideraci6n los puntos de vista 

de los bibliotecólogos se podr~n conjugar los diferentes aspectos que 

intervienen en el buen funcionamiento de una bibl ioteca : ubicación,es-

pacio, distribuci6n, ventilación, comun 
I 

parte, mobiliario y equipo, por la otra . 

4.6.3 Recursos econ6micos . 

Ici6n e i l uminaci6n, por una 

Los recursos econ6micos de la red bibl iot ecaria estar~n a cargo 

del Gobierno Federal y Estatal, por medio de convenios bipartitos. Am-

bos g obiernos asignarán un presupuesto para adquisición de los fond os 

bibliográficos, pero ~stos tambi~n se nutrirán mediante donaciones, -

tanto de particulares como de organismos oficiales y descentralizados. 

La aceptación de estas donaciones estar~ sujeta a polfticas previamen-

te establecidas. 

Por lo que se refiere al nivel de educación superior, se formar~ 

una Comisión Asesora para su incremento y para la formaci6n de una red 

de bibliotecas universitarias y especializadas . 

4.7 Clasificaci6n del personal bibliotecario. 

El planearniento de los servicios bibliotecarios debe contar con 

un estudio del personal que realiza este tipo de actividades, para po-
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der cuantificar y calificar el material humano con que se cuenta. Una 

vez realizado este estudio, se propone la siguiente clasificación del 

personal: 

Bibliotecólogos 

- Técnicos 

- Maestros normalistas con capacitación biblioteca
ria. 

4.7.1 De los Bibliotecólogos. 

~ Se consideran bibliotecólogos a las personas egresadas de la ca-

rrera de Licenciado o Maestro en Bibliotecología de la UNAM o cualquier 

otra instituci6n de nivel superior. Se considera también como profesio-

nal en este renglón al personal egresado de Licenciatura en Biblioteco-

nomía de la ENEA. 

Funciones: 

al Formar parte del personal de cada uno de los órganos que in-

tegran este anteproyecto: 

- CONAFOBI 

- Comité Coordinador Bibliotecario del Estado 

- Departamento T€cnico del Estado 

bl Impartir los cursos de capacitación bibliotecaria a los maes-

tros normalistas. 

4.7.2 De los t~cnicos. 

Se clasifica como técnico a la persona egresada con este diploma 

de la ENEA y a la que haya asistido a cursos de capacitación bibliote-

caria. Al contar con este personal puede asegurarse la buena realiza-

ción técnica de la tarea en cualquiera de las bibliotecas del sistema 
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propuesto. Adem~s, en caso necesario. podemos contar con encargados --

para bibliotecas de escuelas secundarias, normales , vocacionales y prc 

paratorias que, dell Lco del plan ya establecido , contarán con la ayuda 

necesaria para su mejoramiento. Este punto estará sujeto a la conside-

ración del comité Coordinador Bibliotecario del Estado, en cuanto a su 

realizaci6n se refiere. 

El personal técnico estará concentrado, en principio, en el De-

partamento Técnico del Estado, en donde realizará las labores propias 

de ~ste. 

4.7 . 3 De los Maestros Normalistas con capacitación bibliotecaria. 
I 

Debido a la falta de personal bibliotecario se cree conveni e nte 

formar un nuevo tipo de técnico. fste será e l maestro normalista, que 

recibirá un curso de capacitación bibliotecaria. 

En la primera etapa se tomará en cuenta para la selecci6n de per 

sonal a los maestros que estén trabajando en las poblaciones sedes de 

las cabeceras bibliotecarias ya señaladas. Esto se hará con el objeto 

de evitar movilizaciones de los maestros de las poblaciones vecinas a 

las cabeceras bibliotecarias y su concentración en las mismas, en don-

de causar!an problemas de ubicación en las escuelas que ya cuentan con 

maestros. Lo que este plan bibliotecario requiere es que los maestros 

permanezcan en sus comunidades y que informen sobre las necesLdades de 

lectura de su pOblaci6n. Esto es de vital importancia para el planea-

miento de los servicios bibliotecarios, ya que sólo de esta manera se 

podr~ seleccionar, en forma acertada, el material de lectura necesario 

para cada una de las comunidades. 
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Una de las razones primordiales para elegir al maestro normalis

ta para darle una capacitación bibliotecaria , es el conocimiento que -

tiene este profesional de la comunidad en la que realiza cotidianamen

te su labor magisterial. Esto permitirá crear un sistema de correla

ción entre los l ectores potenciales y e l programa de servicios biblio

tecarios que se implantar~. As!, el maestro será el eslab6n que una la 

escuela con la biblioteca, unión que hasta la fecha no se ha logrado 

en nuestro país. 

Los maestros sel eccionados cubrir~n ~nicamente medio turno en su 

labor de docencia, para que una vez capacitado s en el aspecto biblio

tecario cubran otro medio turno en la biblioteca. Tendrán as! un turno 

completo, alternándose corno maestros y bibliotecarios. El jefe de la -

biblioteca cubrir~ los dos turnos en la biblioteca, estableciéndose -

as! el nexo que debe unir los dos horarios que debe cubrir la biblio

teca. 

El nuevo maestro-bibliotecario ayudar~ , posteriormente, a la ca

pacitación bibliotecaria de los maestros que actualmente tienen a su 

cargo algunas bibliotecas escolares. Podrá capac itar tarnbi~n a los -

maestros de las comunidades de la zona bibliotecaria que le sea asig

nada, para establecer la comunicación entre e llos y la nueva institu

ción: la biblioteca p~blica y escolar. 

En la biblioteca p~blica y escolar es donde la formación teórica 

bibliotecaria del maestro se tornará en práctica constante. A cada una 

de las siete bibliotecas públicas y escolares , ubicadas en las cabece

ras bibliotecarias, les corresponderá un total de cinco maestros-biblio 
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tecarios, distribuidos en la siguiente forma: 

- Un jefe de biblioteca que se encargar~ de l a organiz aci6n y 

de la administración de la biblioteca. Con l a coope raci6n d e 

l os maestros de las poblaciones de su zona b i b liotecaria pla

nificar~ los servicios de extensión bibl iot e car ia. Será, a d e

más, el enlace entre las diversas comunidades de su zona bi

b liotecaria y el Comité Coordinador Bibl iotecario del Estado: 

informará, basándose en su conocimiento de la c omunidad, so

bre las necesidades de lectura que deber~n sat i sfacerse. 

- Dos maestros-bibliotecarios en, ,rgados de la secc i6n de circu 

l aci6n: préstamo de libros a domicilio y a la sala de lec tur a, 

préstamo de publicaciones peri6dicas y d e o tro tipo de mate

riales, y de la sección de consulta. 

- Dos maestros-bibliotecarios encargados de l o s p rocesos técni

cos secundarios: desarrollo de juegos de tarjetas p ara l a f or 

mación de los catálogos, mecán1ca del libro - marcado. pegar 

esquineros y papeletas de préstamo, elaboraci6n de tarjetas 

de préstamo. registro de publicaciones periódi c as y reg istro 

de lectores para el préstamo a domicilio . 

I.OS cinco maestros-bibliotecarios serán los responsables d e l -

buen funcionamiento de la biblioteca pública-escol ar . Se les propor

cionar~ personal auxiliar con un nivel mínimo de estud ios de secunda

ria, para que coopere en las diferentes secciones menc i o nadas . El nú

mero de estos auxi11ares irá aumentando paulatinamente, de ac uerdo -

con las necesidades que vayan surgiendo, hasta l legar a u n total de-
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terminado por la Oficina delPlaneamiento de los Servicios Biblioteca-

rios. 

4.8 Programación de los cursos. 

En M~xico existe actualmente una gran demanda de personal biblio-

tecario t~cnico y profesional. La preparación del mismo se efectúa --

principalmente en dos escuelas del Distrito Federal: el Colegio de Bi-

bliotecología y Archivología de la UNAM y la Escuela Nacional de Biblio 

tecarios y Archivistas de la SEP. A la gran mayoría de egresados de -

estas dos escuelas la absorben las bibliotecas universitarias y especia 

lizadas del mismo Distrito Federal, puesto que son las que mejores posi 
I 

bilidades de realización profesional ofrecen. Cabe mencionar que en --

uno que otro organismo, como CONACYT, CEMPAE y la misma SEP, han reali-

zado cursos de capacitación para personal bibliotecario de provincia. 

Sin embargo, todo esto no ha logrado satisfacer la necesidad de perso-

nal bibliotecario capacitado. 

Ya que no es posible recurrir a la improvisaci6n de personal y -

tampoco sería adecuado llevar bibliotecarios ajenos al medio en que --

funcionarán las bibliotecas propuestas en este anteproyecto, se hace -

necesaria la instrumentación de un curso de capacitaci6n bibliotecaria. 

Será conveniente, tomando en cuenta todo lo anterior, reclutar al per-

sonal en la misma base magisterial de la regi6n. La capacitacl6n de es-

te personal se logrará mediante un curso intensivo que contemple los 

principales aspectos de la Bibliotecología, que permitan poner en mar-

cha el proyecto de la red bibliotecaria del estado. 

Con respecto al personal que dictará los cursos, es conveniente 
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aprovechar, previa selecci6n, a los pasantes del Colegio de Bibliote

cología de la UNAM y de Licenciatura de la ENEA, y que su labor sea -

tomada en cuenta como servicio social. El financiamiento de los gastos 

de hospedaje y alimentaci6n de los instructores estarán a cargo del -

CONAFOBI. Lo anterior no descarta de ninguna manera la participación 

de otros profesionales bibliotecarios en los cursos. 

Por ~ltimo, se considera que será necesario que los maestros -

que asistan a los cursos sean estimulados con una remuneraci6n econó

mica adecuada y, además, sean promovidos en el escalaf6n. 

4.8 .1 Del curso de capacitaci6n . 

El pxograma de capacitaci6n comprenderá fundamentalmente dos de 

las áreas más importantes de la Biblioteconomía: servicios técnicos y 

servicios al p~blico. 

El nivel propuesto para el curso es elemental. Su fin primordial 

será el capacitar a los asistentes para proporcionar los servicios mí

nimos en las bibliotecas que estarán a su cargo. 

La duraci6n para desarrollar el programa es de quince dfas, tra

bajando diariamente seis horas, combinando desde un principio el traba 

jo teórico con elpráctico . 

Los asistentes tendrán una actividad constante en las sesiones, 

aportando conocimientos, vertiendo experiencias, discutiendo proposi

ciones y dando sugerencias. 

Los objetivos generales del curso se resumen en los siguientes -

puntos: 
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al Habilitar para organizar el trabajo bibliotecario. 

bl Capacitar para orientar a estudiantes, profesores y lectores 

en general, en la búsqueda de la informaci6n documental. 

cl Adiestrar para motivar el desarrollo de la auto-educaci6n con 

t!nua en los lectores, a trav~s de una eficiente utilizac i6n 

de los recursos bibliográficos y servicios de informaci6n. 

4 .8.2 Programa del curso. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El alumno: 

l. Valorará la importancia 
del libro y su estructura. 

2. conbcer~ la mecánica del 
libro y 'la aplicará a ca
sos concretos. 

3. Aplicará los principios 
elementales de la catalo 
gaci6n del material bi
bliográfico. 

Insertará fichas catalo
g ráficas en distintos ti
pos de catálogos. 

CONTENIDOS 

Definici6n de libro; su 
importancia. 

Origen del libro y breve 
análisis de su evoluci6n. 

Partes que lo componen. 

Registro de nuevas adqui 
siciones. ' 

Sellado de los libros. 

Colocación de esquineros 
y marcado de libros. 

Colocaci6n de las obras 
en los estantes. 

Introducci6n a la catalo-
o, 

gac~on. 

Reglas de catalogaci6n. 

Tipos de catálogos: dic
cionario, topográfico, de 
adquisiciones, colectivo, 
etc. 

Reglas de alfabetización 
~~ ,~~ ~~~~,~~~~ 
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ACTIVIDADES 

Exposiciones. 

Exhibici6n de pelfculas. 

Análisis directo de los as
pectos externos del libro. 

Exposici6n y Demostración. 

Prácticas. 

Exposiciones. 

Lecturas. 

Demostración. 

Prácticas. 



OBJETIVOS ESPECIFICaS 

El alumno: 

4. Conocerá los principios de 
la clasificaci6n y los apli 
cará para clasificar mate
riaies bibliográficos. 

5. conocerá los principales ti , 
pos de pr~stamo. 

6. Deducirá la importancia del 
préstamo a los lectores. 

7. Valorará la importancia del 
servicio de consulta. 

Adquirirá los conocimientos 
para realiz arlo. 

CONTENIDOS 

Introducción a la clasifi
caci6n. 

La Clasificaci6n Decimal 
de Dewey. 

Tipos de pr~stamo: interno. 
a domicilio, interbibliote 
cario. 

Rutinas de Pr~stamos. 

Qu~ es el servicio de con
sulta. 

Principales obras de con
sulta: diccionarios. enci
clopedias, índices, biblio
grafías. anuarios. etc. 
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ACTIVIDADES 

Exposiciones. 

Demostraci6n. 

Lectura. 

Ejercicios de clasificación. 

Exposiciones. 

Debates. 

Ejercicios. 

Exposiciones. 

Debates. 

Ejercicios. 

Exposiciones. 

Lecturas y discusión. 

Mesas redondas. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El alumno: 

8. Reconocer~ las caracterfs
ticas fundamentales de las 
publicaciones peri6dicas. 

9. Conocer~ los principios pa
ra el Registro de Publica
ciones Periódicas, folletos 
y otro~ materiales . 

10. Compilará diferentes tipos 
de estadfstica. 

CONrENIDOS 

Las publicaciones peri6di
cas: revistas, peri6dicos, 
boletines, anuarios, memo
rias , etc. 

caracterfsticas específi
cas. 

Formas de registro. 
, 

Diferencias entre publica
ciones periódicas y libros . 

Total de lectores en la 
biblioteca. 

Total de pr~stamos a domi
cilio. 

Total de obras prestadas: 
al sala bl domicilio. 

Promedios o medidas de 
dispersi6n. 

Gr~ficas. 
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ACTIVIDADES 

Exposiciones . 

Lecturas. 

Demostraciones. 

Exposiciones. 

Lecturas. 

Demostraciones. 

Exposiciones. 

Lecturas . 

Ejercicios. 
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4.9 Proyección del Plan Piloto a nivel nacional. 

Las consideraciones generales incluidas en este capítulo, así 

como en los anteriores, conducen a plantear el an~lisis de los resul-

tados de su aplicación, con e l fin de realizar una amplia evaluación. 

De la evaluación partiría fundamentalmente la ampliación de es-

te anteproyecto piloto, considerando la posible existencia de varios 

niveles. Tomando en cuenta la existencia de los organismos que se p ro 

ponen en este trabajo, l os niveles de aplicación del plan estarían de 

terminados por los estudios y programas que obtendr~ la Oficina del 

Planeamiento de los Servicios Bibliotecarios . El CONAFOBI podr~ c oo r 
I 

dinar la aplicación de los planes de manera gradual, abarcando los s i -

guientes niveles: 

a) Local (Michoac~n) 

b) Regional (zonas o estados aledaños) 

c) Nacional (todas las entidades federativas de la República ). 

Sería muy positiva la aplicación del plan a nivel reg ional, y -

trabajar con aquellas zonas que ya se encuentran delimitadas por a l gu -

nas oficinas o dependencias de la SEP, con base en los criterios det er 

minados por necesidades específicas en el campo de la educación . La 

relación entre el CONAFOBI y estas dependencias deber~ ser estre cha . 

Tdffibi~n ser~ conveniente promover el asesoramiento y la ayud a que p ue -

-den prestar algunos organismos nacionales como CEMPAE, CONAFE, CONACYT , 

e internacionales, como la UNESCO y la OEA . 

Una de las ventajas de extender el plan a nivel reg i onal y na-

cional ser~ el establecimiento de una infraestructura en el p lano de 
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la informaci6n. Esta infraestructura se dará en el momento en que se 

encuentren funcionando eficazmente las bibliotecas pÚblicas y escola-

res y existan los catálogos colectivos. Al funcionar adecuadamente 

las bibliotecas pÚblicas y escolares ,esto es, al prestar servicios --

básicos de información a todo tipo de lector, esta instituci6n desapa 

recerá como tal, para dar lugar a una nueva etapa del plan. La sepa-

raci6n de biblioteca p~blica y biblioteca escolar deberá darse como 

resultado de una evaluación previa. Quizá esta evaluación indicase -

que lo más conveniente es que sigan funcionando con ese carácter (o 

tal vez no). En todo caso, dentro de este plall, debería ser una me
I 

ta a largo plazo. Esta etapa se caracterizará por el deslinde de bi-

bliotecas en pÚblicas y escolares, de acuerdo con las características 

esenciales del p~blico lector. De esta manera podrá darse margen am-

plio al incremento de tareas específicas correspondientes a cada tipo 

de biblioteca. 

Por último, la capacitación sistemática de personal, mediante 

el curso propuesto, traerá como consecuencia el establecimiento de 

escuelas de estudios bibliotecarios en algunas de las ciudades del 

interior de la Rep~blica. Estas escuelas podrán iniciarse con carác-

ter t~cnico, para incluir m~s adelante los estudios profesionales. 
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NOMBRAMIENTO Y 

TIPO DE NOMBRAMIENTO: DIRECTIVO 

SALARIO: 

Menos de $1000 9 

De $1000 a $1499 3 

, 

De $1500 a $1999 2 

De $2000 a $2499 -

De $2500 en adelante -

TOTALES 14 

CUADRO No. 1 

S A LAR 1 O DEL PERSONAL* 

ADMINISTRATIVO TECNICO MANUAL TOTALES : 

7 6 4 20 

5 3 4 15 

-

17 
, 

3 2 24 

2 - - 2 

2 - - 2 

33 12 10 63 

* Datos obtenidos en las Hojas Estadísticas del 
Departamento de Estadística de la Secretaría 
de Educación pública, 1973-1974. 

244. 

I 

I 



, 
CUADRO No . 2 

PREPARACION DEL PERSONAL 

TIPOS DE Con título o cert. 
BIBLIOTECA de estudios bibliQ 

tecarios 

PUBLICA 
(16 bibliote- 2 
cas) 

ESCOLAR 
(13 bibliote- , 
cas) -

INFANrIL 
(1 biblioteca) 

UNIVERSITARIA 
(7 bibliotecas) 1 

ESPECIALIZADA 
(2 bibliotecas) 

T O TAL E S : 3 

Con títul o o cert. Con cursos de ca- Con otros estu-
de estudios supe- pacitación en Bi- dios (primaria, 
riores blioteconomía secundaria, pre 

paratoria) 

5 1 18 

5 - 4 14 

(No se obtuvieron datos estadísticos) 

2 - 11 

(No se obtuvieron datos estadísticos) 

12 5 43 

* Datos obtenidos en las Hojas Estadísticas del 
Departamento de Estadística de la Secretaría 

- - • .,. -",....... - , "'.., 11 

245. 

TOTAL 

26 

23 

14 

63 
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CUADRO No. 3 

B I B L I O T E C A S DEL ESTADO D E M I C H O A C A N * 

TIPOS DE 
BIBLIOTECA 

PUBLICA 

ESCOLAR 

INFANTIL 
t 

UNIVERSITARIA 

ESPECIALIZADA 

TOTALES: 

OBRAS CONSULTADAS: OBRAS 

NUMERO LIBROS 

29 66,038 

20 128,175 

1 

8 116,055 

1 

59 310,268 

PERIODICOS y 
REVISTAS 

EXISTENTES ALTAS BAJAS LECTORES PERSONAL 

5,002 

6,466 

29,767 

41,235 

61,953 5,167 393 87,662 

29,726 3,686 438 151,752 

59,624 892 479 115,971 

151,303 9,745 1,310 355,455 

* Datos obtenidos de las Hojas Estadísticas del 
Departamento de Estadística de la Secretar~a 
de Educación Pu~lica, 1973-1974. 

36 

30 

26 

1 

93 
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• 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez analizados los servicios bibliotecarios de M~xico, se 

pretende cooperar en la soluci6n de los problemas que l o s afectan, 

proponiendo algunos lineamientos que se creen adecuados para este -

fin. Dentro de ellos, se considera de vital importancia la aplica-

ci~n del anteproyecto piloto, por medio del cual ser~ posible eva-

luar pautas y escoger alternativas para aplicar el plan a nivel na-

ciona l . 

I 
Terminado el trabajo se lleg6 a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

Conclusiones. 

- La biblioteca es una instituci6n que coopera con el desarro-

110 socio-econ6mico de cualquier país. 

En México son notorias las grandes carencias en los servi-

cios bibliotecarios y la falta de planeamiento de los mis-

mos. 

S610 la planificaci6n adecuada de los servicios biblioteca-

rios podr~ resolver radicalmente los problemas que los afec-

tan y satisfacer la creciente demanda de informaci6n. 

- El anteproyecto pil~to puede aplicarse, en su totalidad o en 

parte, a cualquier estado de la Rep~lica. Su expansi6n será 

dada en funci6n del nivel requerido: estatal, regional o na-

cional. 
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- El desarro llo de esta tesis demuestra que es factible la apli 

cación del anteproyecto piloto propuesto y su proyección a ni 

vel nacional. 

Recomendac iones. 

La biblioteca, como institución de car~cter educativo, debe -

ubicarse para su desenvolvimiento cuantitativo y cualitativo , 

dentro de los planes de desarrollo del sistema educativo nacio 

nal. 

- La aplicación de un anteproyecto piloto aportaría valiosas ex-

periencias concretas para el planeamiento bibliotecario a nivel 

nacional. 

- Es necesaria la creación de un organismo descentralizado de --

inter~s público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

que se encargue de la organización, administración y control -

del planeamiento bibliotecario nacional. 

Es positiva la creación de la biblioteca pÚblica-escolar para 

iniciar la infraestructura de un sistema bibliotecario, porque 

representa un considerable ahorro de todos los recursos. ya 

crea da la infraestructura puede dar origen a dos sistemas: el 

de bibliotecas públicas por un lado y el de escolares, por el 

otro. 

- Ante la escasez de personal bibliotecario y para los fines que 

se propone este anteproyecto, se considera conveniente la capa

citación de maestros normalistas. 

- Es indispensable una legislación bibliotecaria que contemple el 

fomento y financiamiento de las bibliotecas, el cumplimiento de 

las funciones que a ~stas corresponden y el status del bibliote 

cario. 
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