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1. INTRODUCCION 

A. EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

La explosión bibliográfica y las nuevas investigaciones 

que se suceden d ia  a día, demandan en forma urgente agi l izar  los  servi- 

cios que prestan las bibliotecas a sus usuarios. 

Fsta agilización &lo puede lograrse dando a l o s  usuarios, las mejo- 

res posibilidades de acceso a la  información. 

El catálogo de materia e s  una de las fuentes que l o s  usuarios u t i l i -  

zan para local izar  los  materiales. 

El problema que se  plantea en es te  estudio e s  la  dif icul tad a que 

se enfrentan los  u s u a i o s  para buscar información en e l  ca taogo de 

materia y los  problemas que se  presentan a l o s  bibliotecarios en e l  m- 

mento de asignar epigrafes. 

EL problema existe  basicamente porque los  metodos empleados para 

la  asignación de encabezamientos de materia no pueden mantenerse al día 

y sat isfacer  las necesidades de localización de temas que se  manifiestan 

en las ciencias y la tecnologia. 

Una investigación dinámica genera a inenudo, una gran cantidad de 

t~ rminos  nuevos y dis t intos significados para palabras que ya existen 

y a las cuales no se  puede, en muchos casos, asignar un epígrafe cuya 

conceptualización sea igual al termino o significado que se ha generado. 

Fuera de las áreas l i t e r a r i a s ,  las listas de encabezamiento poseen 

un a l t o  grado de generalidad, l o  que hace dudar a l  bibliotecario en 



asignar un epígrafe a un documento que contiene aspectos muy especificas 

sobre una materia. 

Las  l i s t a s  de encabezamientos de materia tradicionales, ejemplifi- 

cadas por: Lista  de lhcabezamientos demateria de Sems, Lista  de Enca- 

bezamientos de Carmen Rovira y Jorge Aguayo y l a  de l a  Biblioteca del 

Congreso son retrospectivas l o  que hace que en situaciones de cambio 

rápido en donde hay poco consenso, sea d i f i c i l  formular epigrafes en 

términos adecuados, de manera que fac i l i t en  l a  recuperación de l a  infor- 

mación. 

ESCAMILLA (1978) en su Lista de Encabezamientos de materia afirma, 

que en e l  c?mpo de l a  documentación se presentan problemas motivados 

por e l  uso de índices coordinados y sus unitérminos o computadoras con 

sus descriptores, l o  que ha llevado a que las l i s t a s  de encabezamientos 

se destinen a categorizaciones generales de documentos o indización 
, , 

superficial  que se opone a l a  forma de anál i s i s  más prokindo por parte 

de descriptores y tesauros especializados. 

A causa de l a  f a l t a  de normalización en l a  terminologia usada en l o s  

encabezamientos de materia y las diferentes ciencias, e l  bibliotecario 

se enfrenta al problema de términos que @seen una variedad de signifi- 

cados asociados con su uso y que son tomados con uno o dos significados 

en l o s  sistemas tradicionales, por e s t a  razón e l  usuario no puede loca- 

l i z a r  suficiente material relacionado con e l  tema que busca. 

Existen muchos términos interdisciplinarios con a l t o  grado de 

significación a l o s  que las l i s t a s  de encabezamientos por su aspecto 

general dan una conceptualización muy reducida. 



Por las limitaciones y rigideces de las l i s t a s  tradicionales, 

e l  catalogador se enfrenta a varias clases de relaciones jerárquicas 

y a una terminologia de' l a  clasificación que se subordina ai concepto, 

al nivel de especificidad controlada. Eh mchos casos e l  vocabulario 

controlado de l a s  l i s t a s ,  no permite asignar un encabezamiento rínico 

que contenga totalmente e l  tema del documento, ya sea en forma amplia 

o detallada. 

Por l a  dif icul tad que presenta para los  bibliotecarios determinar 

cuáJ- epigrafe e s  e l  más adecuado pwa  un documento, muchos encabezamien- 

tos  son asignados a no más que un l ibro ,  perdiendo asi l a  posibilidad 

de asignar e l  misano encabezamiento a l a  misma clase de l ibros.  Esto 

por supuesto, perjudica al usuario quien no va a encontrar t ~ d o s  l o s  

materiales de una misma clase bajo e l  misno epígrafe. 

Generalmente e l  usuario l lega  a buscar un término con base en 

un encabezamiento que tiene en mente y no l o  encuentra porque e l  acceso 

dado por las listas e s  muy diferente o es tá  estructurado de una forma 

que e l  usuario no conoce o no entiende. 

Todos estos problemas antes expuestos dejan ver que l a s  listas 

de encabezamientos tradicionales con sus limitaciones y su incapacidad 

de mantenerse al día, hacen que el catalogador dude al asignar un epi- 

grafe o asigne otro basado en su c r i t e r i o  que a l a  postre ser& diferente 

al que asigne otro catalogador para un documento iguai o parecido. 

El éxito tanto en l a  descripción por parte del bibliotecario como 

en l a  recuperación por e l  usuario depende del grado en e l  c a  l o s  



epígrafes asignados puedan parecerse a los  temas del documento y a l a s  

fomulaciones de búsqueda de l o s  usuarios. 

Los problemas planteados anteriormente pueden verse cristalizados 

en l a  Biblioteca de l a  Universidad de Costa Rica, ya que al ser  una 

biblioteca grande y brindar servicios a toda una comunidad de universi- 

tar ios se expone a las dificultades expuestas. Además esta biblioteca 

u t i l i za  l a s  l i s t as .de  encabezamiento tradicionales. 

De l o  anterior se deduce l a  necesidad de un sistema que dé segu- 

ridad a1 bibliotecario, que mantenga unida por materia l a  colección 

y que sea de fác i l  acceso para e l  usuasio. 

El presente trabajo tiene c m  propósito general ofreces datos 

suficientes sobre l a s  dificultades de las L i s t a s  de Encabezamientos, 

as2 como hacer una serie de recomendaciones que permitan l a  superación 

del problema señalado. 

1. Fhcabezamiento de materia - 
a.  Historia 

ESCAMILLA (1978) define "Encabezamiento de materia 

o epígrafe", como l a  palabra o palabras que, colocadas en e l  primer 

renglón de las fichas de materia, indican e l  tema o asunto especifico 

de que t r a t a  l a  obra en cuestión. 

Lotero (1968) define Encabezamiento de materia como una forma 

de expresar, por medio de una palabra o una frase del lenguaje natural, 

un tema o asunto. 



, 

Al hablar de l a  evolución, principios y aplicación de l o s  eplgra- 

fes  no se puede dejar de mencionar el  origen y evolución del catálogo 

diccionario porque los  epigrafes forman parte integral de 61. 

E l  catálogo diccionario es  aquel que incluye las t r e s  formas dis- 

t i n t a s  de acceso al l ibro :  autor, t i t u l o  y materia en un solo orden 

a l fawt ico .  De estos t r e s  t ipos de asientos l o s  más usados y más 

desarrollados han sido l o s  de autor y t i tu lo .  

Para l legar  a una forma de catálogo de es te  t ipo  y determinar 

su gran importancia, lógicamente, se debe partir de hechos pasados. 

Argumenta TAUBER (1960) que la  ordenación de l ibros  por su color 

o tamaño y l a  entrada de autores bajo su nombre de p i la ,  e ra  una prácti- 

ca de uso común y aceptada por los  eruditos. 

Las primeras herrarnient a s  bibliográficas eran simples inventarios 

que muy pronto originaron l a  necesidad de agruparlos por clases. 

Desde l a  época en que l a  civilización grecorromana decayó en e l  

s iglo V I ,  hay poca evidencia de l a  existencia de l i s t a s  de l ibros  hasta 

e l  s iglo V I I I .  Posteriormente aparecen los  inventarios de l a  Biblioteca 

de Reinchenau en Alemania y l o s  de l a  Casa Benedictina de San Requier 

y a pa r t i r  de entonces no hay modificación en l a  calidad de l a s  listas 

por varios cientos de años. 

En los  s iglos Xi y XII l a s  listas de l ibros  de l a s  bibliotecas 

ocasionalmente registran e l  contenido de los  volúmenes y siempre que 

hay ordenacidn por materia, e s  muy extensa, algunas veces se usan s610 

dos categorias "Biblica" y "Humanistica". 



Eh e l  siglo X i V  se creó un catálogo en e l  que por primera vez 

se l e  prestó atención a l a  palabra de entrada. Uno de l o s  primeros 

hombres que lucharon por elevar e l  nivel de los  catálogos fue Conrad 

Gesner, quien publicó su bibliografia de autor 1545 y un indice de mate- 

rias en 1548. 

En 1595 Andrew Mausell compiló sy catalogo en e l  cual incluyó 

las reglas que habia usado, dentro de l a s  cuales se determinaba que 

las obras acónimas debian entrarse por t i t u lo  o por l a  materia de que 

trataban. 

h e  por e l  año de 1841 según ESCAMILLA (1979) que aparece un códi- 

go en ingles titulado "Rules for  compiling the catalogues i n  the 

Department of Printed Books i n  the Rritish Museun". Anthony Panizzi 

fue en gran parte responsable de su creación y ha tenido una gran in- 

fluencia en todos los  códigos publicados posteriormente. 

En 1852 aparece e l  primer código de reglas de catalogación publi- 

cado en los  Estados Unidos y compilado por e l  bibliotecamo Charles 

C. Jewett. 

En 1876 a causa de la& dudas y confusiones existentes Sobre todo 

con las obras que trataban más de un asunto, o de l ibros que relaciona- 

ban dos materias dist intas,  aparece dentro del campo de l a  bibliotecolo- 

g ia  e l  norteamericano Charles Armi Cutter quien formuló un conjunto 

de reglas para l a  asignación de epigrafes en su "Rules for  a Dictionary 

catalog " . Estas reglas han sido escasamente modificadas y ampliadas 

desde su primera publicación. 



Posteriormente en un estudio hecho por Cobb Hall se indicó que 

habia un acuerdo general de entrar  l a s  obras por materia, autor y t i tu -  

lo .  

De acuerdo a ESCAMILLA (1979) e l  código de l a  Arnerican Library 

Association, cuya edición defini t iva apweció en 1949 fue e l  resultado 

del ímpetu de l a  década de 1930, pero para 1949 se proponia una revisión 

a fondo del mismo. 

Después de muchas discusiones y de l a  aparición de numerosos in- 

formes y comentarios fue publicado un nuevo código en 1967, e l  texto 

inglés por l a  Library Association y e l  texto norteamericano por l a  Ame- 

rican Library Associat ion. 

l3n 1927 aparece un estudio que dedicó atención especial al catáio- 

go-diccionario y en e l  que sin pretender un tratado sobre l a  materia, 

se  ofrecen instrucciones generales para l a  redacción de encabezamientos 

de materia. 

Como se deduce de l o  dicho anteriormente l o s  epígrafes primitivos 

estaban fuertemente influenciados por l o s  t i t u l o s  de las obras a que 

se referían. Sin embargo en muchos casos se  notó que e l  t i t u l o  no tenia  

relación con e l  tema exacto de l o s  materiales, y por e l  aumento de obras 

sobre una materia se comprobó l o  inadecuado de las palabras del t i t u l o  

como acceso de materia. 

En l g l l  J. Kaiser publicó su "Systematic Indexing". Aunque su 

sistema fue designado para archivos de oficio,  é s t e  pudo haber tenido 

una influencia considerable en teor ia  de encabezamiento de materia para 

bibliotecas. 



Eh 1930 l a  Biblioteca Vaticana invi tó a un grupo de bibliotecarios 

de l o s  Estados Unidos a diseñar un nuevo catálogo y e l  resultado fue 

l a  Norma Vaticana que h c l u i a  una larga sección sobre catalogación de 

materias, siguiendo l a s  prácticas norteammicanas especialmente l a s  

de l a  Biblioteca del Congreso. 

A pa r t i r  de l a  decada de 1930 se hizo evidente en Estados Unidos 

una nueva posición con respecto a1 estado actuai de l a  teorfa y l a  prác- 

t i c a  de l o s  epigrafes. Las practicas de l a  ~ i b l i o t e c a  del Congreso 

se discutían y se solicitaban l a s  reglas por l a s  cuales se guiaba dicha 

biblioteca para asignar epigrafes. 

Tambien en 1930, se  inician algunos de los  primeros catálogos 

diccionarios de mayor importancia en los  paises de habla española. 

A pa r t i r  de 1950 se  nota una gran preocupación porque los  métodos 

tradicionales de indización no respondían a l a s  necesidades rea les  de 

l a  epoca. Los esfuerzos de indización estaban dirigidos a l o s  refina- 

mientos de vocabular.ios con estructuras controladas y a establecer cla- 

sificaciones sobre l íneas alfabeticas a pesar de que Ranganathan insis- 

t i a  en l o s  aspectos de clasificación. 

Eh su antologia de traducciones SEQUEIRA (1980) expone que desde 1953 

se cuestionó l a  efectividad de l o s  sistemas controlados, con l a  intro- 

ducción por Mortimer Taube del sistema unit&mino, e l  cual causó gran im- 

pacto por su estructura,  porque poseia un índice 'de palabras que O C W ~ A . ~  

en forma naturai y no seleccionadas y por supuesto porque I?edyj0 

l o s  costos de insumo en forma ~LIY drástica.  Sin embargo, posteriormente 



se notó que es te  sistema tenía  dificultad en resolver l o s  problemas 

de colecciones generales y de gran tamaño, en muchos casos l a  simplici- 

dad y l o s  costos bajos del sistema se cobraban en una f a l t a  de precisión 

y búsqueda artesanal cuando se t rataba de cosas my especificas. Poco 

a poco e l  uso del "término único" f'ue reemplazado por encabezamientos 

bastante similares a l o s  encabezamientos de materia usados por l a s  bi- 

bliotecas durante muchos años. 

E s  entonces cuando surgen l o s  sistemas post-coordinados que con- 

vierten l o s  sistemas de indizar en lenguaje natural s in  control, a l o s  

tesaums con control detallado y estructurado, l o s  cuales trataron e l  

problema del control de l a  estructura,  de un modo más riguroso que e l  

que estaba en práctica en las listas alfabéticas de encabezamientos 

de materia tradicionales. 

Según LANCASTER (1977) se consideran pioneros de los  sistemas 

post-coordinados a Batten y Mooers, e l  primero desarrolló un esquema 

de clasificación especial para aplicarlo al control del vocabulario 

y Mooers impuisó e l  uso de vocabulario de descriptores my breves y 

fue responsable de introducir en e l  lenguaje e l  término "recyperación 

de l a  información" y "descriptor". 

El primer tesauro de recuperación de información fue construido 

por Dupont Company para l a  indización de documentos en química e inge- 

nier ía .  Este trabajo contribuyó y s i rv ió  de base a instituciones y 

organizaciones para l a  construcción de otros tesaums. 



b. Principios 

Los dos principios fundamentales en que se basa 

e l  trabajo de encabezamientos de materia son: especificidad y uso. 

La especificidad del vocabulario e s  e l  factor más importante que 

influencia l a  "precisión" en l a  bfisqueda . 

Por ejemplo , según LANCASER (1977) , si e l  sistema que se consulta 

indiza e l  término especifico que se  quiere ULTRAMICROFICHA, e s  posible 

rea l izar  una Msqueda con gran precisión, por e l  contrario si e l  sistema 

tiene Únicamente e l  término MICROF'ICHA, caería en una búsqueda de baja 

precisión . 

La primera regla de Cü'ITEñ (1876) para encabezamientos de materia 

fue que un trabajo debía entrarse por su encabezamiento de materia y 

no bajo e l  encabezamiento de una clase que incluyera esa materia. 

E3 principio de especificidad se ref iere  a dar como punto de acce- 

so, una entrada especifica a todo material. Uno de l o s  principales 

poblemas de es te  principio e s  la heterogeneidad del uso del concepto. 

Algunas materias no pueden identificarse con una sola palabra y son 

tratadas por una frase o frases no definidas l o  suficiente para ser  

usadas como encabezamientos. Por otro lado, l a s  materias deben ser  

descritas en términos que están cambiando constantemente l o  que repercu- 

t e  en una debilidad del concepto de entrada específica. Eh muchos casos 

un vocabulario ambiguo ha sido aceptado como una solución temporal. 

La especificidad en encabezamientos de materia, como un concepto e s  

ú t i l  solamente en conjunción con e l  concepto de autoridad literaria, 



es  decir con l a  autoridad dada por e l  l ibro mismo o l a  disciplina en 

estudio. Sin embargo aunque l a  autoridad l i t e r a r i a  sea usada c m  un 

cr i ter io ,  las l i s t a s  de encabezamientos de materia refieren en muchos 

casos de epígrafes para l o s  cuales hay autoridad l i t e r a r i a  a epígrafes 

generales. Por ejemplo l a  l i s t a  de Ehcabezamientos de Sears ref iere  

de ALGAS MARINAS a ALGA. 

S i  se asume que una especificidad máxima no es  deseable o necesa- 

r i a ,  se l e  estará dando a l  usuario del catálogo un método que no l e  

indicará e l  material sobre e l  tópico especifico de su interés. 

Por ejemplo si un usuario busca material sobre COMERCIO INTERIOR 

o argumentos sobre e l  COMERCIO EXTERIOR frente a l  COMERCIO INTERIOR 

y los  trabajos que responden a éstos aspectos están entrados bajo un 

encabezamiento amplio, no podrá e l  lector tener seguridad de que ha  

escogido un epigrafe acertado entre varios parecidos. El no podrá recono- 

cer que un t i tu lo  esta relacionado con l a  materia que 61 busca y s i  

e l  catalogador ha escogido un epigrafe rmy amplio, e l  usuario deberá 

pasar por un considerable número de entradas antes de llegar a un t i t u lo  

que indique claramente e l  problema del COMERCIO EXTERIOR contra e l  

COMERCIO INTERIOR. Por otro lado si  e l  encabezamiento específico, 

COMERCIO EXTERIOR e INTERIOR fuera usado, sin importar s i  los t i tu los  

son oscuros o no, e l  usuario podría estar  seguro de encontrar material 

precisamente sobre l a  materia indicada. El problema se podrfa solucio- 

nar por medio de referencias del término amplio a l  específico. 

Se ha demostrado que l a  especificidad está determinada por 

ocho factores principales: e l  área de materia, su amplitud, su grado 



de investigación; e l  tamaño y t i po  de bibl ioteca,  l o s  usuarios a quienes 

s i rve ;  e l  l i b r o  que se está procesando y e l  idiama. 

Algunos usuarios buscan material sobre un tópico mirando bajo 

un encabezamiento amplio y o t r a s  veces l o s  lec tores  abandonan l a  idea 

de buscar por un encabezamiento amplio cuando no han encontrado nada 

bajo uno especifico.  Por ejemplo en c i e r t a  bibl ioteca un usuario que 

empezó buscando información sobe PAJAROS en general, al  f i n a l  descubrió 

que l o  que buscaba era un l i b r o  sobre cómo "CRIAR CANARIOS". Lo opuesto 

a l o  an te r ior  es planteado por l o s  c i en t í f i cos  y espec ia l i s tas  quienes 

buscan l o s  encabezamientos especif icos  en las bibl iotecas .  Por 

esta razón es lógico asumir que l o s  epígrafes deben ser tan especificos 

como la  materia que e l l o s  cubren. 

E l  lenguaje es o t ro  factor  que interviene en especificidad. Las 

ideas ,  hechos y relaciones deben se r  entradas bajo encabezamientos de 

materia apropiados, solamente si l o s  nombres para e l l o s  son validos 

y aceptados dentro de cada materia. 

Los vocabularios controlados por definición t ienen una f a l t a ,  de 

especificidad t o t a l  porque no contienen e l  conjunto completo de términos 

de una temática, sino un subconjunto limitado de términos. 

c .  uso - 
Según CHRIST (1972) e s  necesario diferenciar  en t re  

el  uso de t6rminos como palabras y uso gramatical en cada lengua. Los 

encabezamientos de materia generalmente t ienen su propia gramática y 



sintaxis ,  l a  cual muchas veces se aparta de l a  gramática usual y sinta- 

x i s  de los  diferentes idiomas. 

Aquí se nota o t ra  vez l a  limitación del idiama que encierra dos 

importantes aspectos: uso y semántica. 

S i  se toman l a  educacion, clase social y grupo de edad como facto- 

r e s  que influencian e l  uso del catálogo, con referencia a l a  especifici- 

dad, no se puede evi tar  admitir que los  mismos factores son de conside- 

rable importancia al hablar del uso de l a  materia. 

Ciertamente e l  vocabulario de una persona altamente educada o 

de un especialista d i f ie re  de una con escolaridad limitada y de un adul- 

t o  estudiante de escuela elemental. De tal manera que l o s  encabezamien- 

tos  de materia deben responder a l  uso del nivel cul tural  a l  cual s i rve 

l a  biblioteca. 

El problema semántico es tá  siempre en cualquier clase de catálogo 

de materia. Los terminos llegan a ser  obsoletos y son desplazados por 

otros. 

Opina JOWS (1973) que con e l  tiempo l o s  significados de términos 

son modif ica&s en variedad de grados. Como un ejemplo de obsolescencia 

se puede indicar: ECONOMIA DODIESTICA, CIENCIA DOMESTICA, ECONOMIA DEL 

IIcGAR. E l  problema semántico deberia ser  encontrado por e l  catalogador 

pero lógicamente es  imposible extender e l  conocimiento de un catalogador 

a todos los  campos del desarrollo humano. Por tanto una solución se r i a  

es tar  en contacto con especialistas en l a s  diferentes materias. Una 



biblioteca debe contar con e l  apoyo de especialistas para l a  cataloga- 

ción en los  diferentes campos. 

d. Factores que influyen en l a  fonnaci6n y selecci6n 

de los  encabezamientos 

La asignación de encabezamientos de materia en 

toda biblioteca es tá  influenciada por una ser ie  de factores que pueden 

afectar en mayor o menor grado e l  epígrafe definitivo asignado a un 

material. 

Entre estos factores tenemos: 

- Tamaño y t ipo  de biblioteca: RI cuanto a l a  especificidad, 

e s  16gico pensar que una biblioteca pequeña y sin posibilidades de cre- 

cer  rápidamente no requiere de encabezamientos tan específicos como 

si  los  necesita una biblioteca grande. ROVIRA (1952) opina que a l  esco- 

ger una l i s t a  de encabezamientos se "debe considerar l a s  posibilidades 

de crecimiento y l a  rapidez con que és te  pueda real izarse para no tener 

que l levar  a cabo rectificaciones o ampliaciones con l a  consiguiente 

pérdida de tiempo". 

- E l  usuario: E l  f i n  Último de toda biblioteca es  e l  servir  al 

usuario, de t a l  manera que és te  debe se r  e l  factor  primordial que preva- 

lezca para l a  selección de un encabezamiento. Es  necesario estudiar 

e investigar l a s  necesidades reales  del usuario, sus métodos de búsqueda 

y sus conocimientos con respecto a l  catálogo de materia. 

- El bibliotecario: Sobre é l  recae en Ú l t i m a  instancia l a  

responsabilidad de asignar e l  epígrafe que podrá ser  encontrado por 



los usuarios y les permitirá a éstos investigar su tema de interés. 

Para cumplir con esto el catalogador debe poseer una basta cultura gene- 

ral, un gran dominio del idioma y gran sentido critico. 

- Idioma: De él depende la gramática y sintaxis apropiadas para 

cada encabezamiento. 

HAFüUS (1970) cmenta que existen factores "que afectan la forma- 

ción de nuews encabezamientos de materia dentro de una estructura dada, 

como son la existencia de una gran cantidad de títulos bajo un misno 

encabezamiento o de una gran cantidad de literatura sobre un aspécto 

especial de una materia. Además agrega que existen factores que afectan 

la aplicación de encabezamientos de materia existentes, como es la in- 

fluencia de la naturaleza, tamaño u objetivos de las colecciones de 

la biblioteca y aquellos factores que afectan la estructura misma del 

catálogo de materia como son la necesidad de cambios en estilo de enca- 

bezamiento de materia para hacer posible una consistencia y ordenamiento 

útil por computadora. 

2. Listas de encabezamientos de materia 

a. Lista de encabezamientos de materias para 

bibliotecas menores de Sears 

Esta lista surgió c m  una demanda de una lista 

más adecuada a las necesidades de bibliotecas pequeñas. El formato 

es similar a la lista de la Biblioteca del Congreso, pero es mucho más 

pequeña en alcance y más general en tratamiento, sin embargo una biblio- 

teca que trabaje con una de ellas puede adaptarse a la otra fácilmente. 



La primera edición de esta obra fue preparada por Minnie E m l  

Sears y se basó en la  práct ica  real izada en nueve bibl iotecas  pequeñas. 

Esta edición cuenta con las referencias de "véase" pero no posee refe- 

rencias de "véase además", las cuales fueron agregadas en una segunda 

edic ión . 

En l a  te rcera  edición de l a  lista se incluyó e l  "Practica1 

suggestions f o r  the beginner subject headings work" que por muchos años 

s i r v i ó  cano texto sobre el  tema. 

La sexta edición fue r e t i t u l ada  "Sears list of subject headings" 

cano un reconocimiento a l a  contribución de Miss Sems y además se aña- 

dió la  cualif icación "for small libraries". En esta edición se incluyen 

las referencias  primeras y las referencias segundas en lugar del "refer  

from" usado en ediciones anter iores .  

La sétima edición surge con algunas modificaciones para las nece- 

sidades de colecciones pequeñas, WYNAR (1976) da cano ejemplos e l  epi- 

grafe "CITY P1,ANNING" en lugar de "CITIES AND TOWNS-PiANNING". También 

se introducen nuevos encabezamientos sobre todo en el  área de ciencias  

sociales  y medio ambiente. 

La novena edición editada por Bárbara M. Westley, continúa con 

e l  formato t radicional ,  salvo que omite e l  n h e r o  de la  Clasificación 

Decimal. E s  un poco más la rga ,  con l a  misma dirección de l a  sétima 

edición de LCSH (Library Congress Subject Headings), con pocas modifica- 

ciones y mucho uso de l a  terminología popular. 



EL capitulo de Practica1 Suggestions f o r  the Beginner in Subject 

Heading fue revisado para l a  décima edición. Eh l a  undécima edición 

fue incluida una nueva sección sobre materiales audiovisuales y e l  capitu- 

l o  fue ret i tulado bajo e l  énfasis "Principios". 

BARBARA M. WESTLYE (1977) quien es  l a  editora de l a  undécima edición 

explica que l o s  encabezamientos agregados en es ta  edición fueron sugeridos 

por bibliotecarios representantes de bibliotecas de varios t ipos y tama- 

ños y por l o s  catalogadores de The H. W. Wilson Company y l a  selección 

de los  epígrafes fueron hechos de l a  l i s t a  de l a  Biblioteca del C~ngreso, 

octava edición y de l a  Hennepin County Library Cataloging Büiletin. 

Esta l i s t a  fue traducida al español por María Luisa Galvez e Isabel 

Betbeder con e l  t i t u l o  de "Lista de encabezamientos de materia para Bi- 

bliotecas Menorest1. Esta versión española se  efectuó de l a  quinta edición 

estadounidense con l a s  adaptaciones necesarias para apl icarla  en l o s  

países de habla española. 

- Caracteristicas f i s i c a s  y estructura 

En l a  Lista de Sems l o s  encabezamientos de materia legítimos (es  

decir,  l o s  que son aceptados por l a  ~ i s t a ) ,  están impresos en t ipo  de 

l e t r a  negrita. Incluye párrafos después de una materia amplia, llamados 

generalmente notas de alcance y s irve para describir e l  alcance o exten- 

sión de los  zpigrafes. 

La Lista posee un formato de columna a doble espacio, pero 8610 

una columna es  usada, l a  columna paralela queda l i b r e  para que e l  catalo- 

gador haga cualquier anotación. 



De es ta  manera l a  l i s t a  s irve,  a su vez, como un catálogo de autori- 

dad sin l a  necesidad de compilarlo aparte. 

Se u t i l i z a  l a  terminologia corriente. 

WYNAR (1976) opina que l a  f i losof ía  general de l o s  encabezamientos 

de materia de Sears es tá  contenida en dos frases: l a  teoría  del encabeza- 

miento especifico y l a  teoria  del encabezamiento único. La primera teor ía  

se r e f i e re  a que se  prefiere un encabezamiento especifico a uno general; 

por ejemplo para un l ib ro  que hable sobre "GATOS" se prefiere e l  epígrafe 

"GATOS" que "ANIMALES DOMF,STICOS". La segunda teor ía  se ref iere a que 

debe s e r  escogido un epigrafe y s61o uno por todos l o s  l ibros  sobre una 

misma materia y debe hacerse una referencia al encabezamiento escogido 

de todas l a s  o t ras  posibilidades. 

Sears hace uso en su l i s t a  tanto de sustantivos simples como de 

frases complejas. 

HARRIS (1970) señala que un sustantivo es  l a  forma más deseada de 

encabezamiento de materia, si es  l o  suficiente específico para describir 

e l  tema del l ib ro  que se cataloga. 

Como ejemplos de es te  t ipo de sustantivo se tienen: trigonometría 

y perros. Cuando se t r a t a  de sustantivos simples que son ambiguos se 

indica en paréntesis un calificador; por ejemplo: VIDA (BIOLOGIA) y 

VIDA (TEOLOGIA) . 

Esta l i s t a  u t i l i z a  l a  forma de encabezamiento invertido y frases 

canpuestas. En e l  primer caso un sustantivo o palabra principal se  coloca 

de primero, l o  que permite ordenar e l  epigrafe con otros aspectos de 

l a  misma materia principal ; por ejemplo : IGLESIA, OBRAS DE LA ' 



Las frases compuestas son definidas por WYNAR (1976) como dos sustan- 

t ivos de igual vaior unidos por una conjunción, tal e s  e l  caso de: EDUCA- 

CION Y CRIMEN, pues existen, l ibros  que abarcan l a  relación entre l o s  

dos tópicos y ninguno se subordina al otro. 

- Subdivisiones de materia 

FOSKFI'r (1969) comenta que l a s  subdivisiones de materia indican 

un aspecto más especializado de una materia más amplia o un punto de 

v i s t a  particular.  Generalmente se colocan precedidas por un guión despues 

de un epígrafe amplio y pueden se r  de cuatro tipos: subdivisiones de 

forma, para indicar l a  forma f i s i c a  o f i losófica del l ibro ;  subdivisiones 

de tópicos especiales, para distinguir aspectos especiales de c ier tos  

tópicos y para l imitar  e l  concepto expresado por e l  encabezamiento; de 

tiempo, subdivisiones que se aplican más frecuentemente a l a  h is tor ia ;  

subdivisiones geográficas, l a  l i s t a  de Sems indica por medio de una 

frase en paréntesis, que una materia en ciencia, tecnologia o economía 

debe ser  divividz geográficamente, siguiendo es ta  instrucción e l  cataloga- 

dor agrega l a  forma adjetiva del área geográfica. 

Según F ü S K .  (1969) l a  l i s t a  de Sears posee una presentaci6n fácii. 

y su re la t iva  simplicidad puede ayudar al bibliotecario ansioso de proce- 

sar rápidamente sus materiales, pero e s  inadecuada para la  explotación 

intensiva de l a  l i t e ra tu ra  de hoy. 

b . Library Congress of Subj ect Headings (LCSH) 

Cuando l a  Biblioteca del Congreso se cambió a 

su nuevo edi f ic io  en 1897, tuvo que afrontar dos problemas: l a  selección 

de un esquema de clasificación sat isfactorio y l a  escogencia del t ipo  

de catáiogo que compilaria. 



Después del s iglo XiX y de acuerdo a l a  práctica en l a  mayoría de 

l a s  Bibliotecas de Estados Unidos, e l  catálogo diccionario fue escogido 

como l a  mejor herramienta para l a  recuperación de  inf ormación . El trabajo 

se  inició con l a  compilación de una l i s t a  de epígrafes en 1897 y l a  prime- 

r a  edición f'ue publicada en dos volúmenes. 

Desde entonces es ta  obra ha crecido enormemente y solamente indiza 

aquellos epigrafes. usados en l a  Biblioteca del Congreso. 

La sétima edición de l a  Lista e s  un largo volumen de 1432 páginas, 

publicado en 1966. 

La octava edición contiene l o s  epigrafes establecidos y aplicados 

por l a  Biblioteca desde 1897 hasta 1972. Esta Lista se  actualiza por 

medio de suplementos acumulativos, l o s  cuales desde 1966 han sido impresos 

por técnicas automatizadas. 

- Caracteristicas f i s i c a s  

La Lista imprime l o s  e p i p a f e s  que deben usarse en t ipo  negrita. 

Las referencias de "véase" están impresas en t ipo  corriente y l a s  explica- 

ciones o definiciones que siguen a algunos encabezamientos aparecen en 

un t ipo  mucho más pequeño. Los símbolos que se  u t i l izan  para indicar 

las referencias son: 

va véase además 

x referencia de véase 

7 0 ~  referencia de véase además 



Se incluye también l a s  notas de alcance cuando es necesario para 

especificar e l  rango del asiento de l a  materia y para hacer distinciones 

entre encabezamientos relacionados. 

Eh algunos casos se indica e l  número de clasificación de l a  Bibliote- 

ca del Congreso para wdar a definir e l  área. 

- Estructura de los  epigrafes 

La única diferencia que se puede establecer entre l a  Lista de l a  

Biblioteca del Congreso y l a  Lista de Sems es su tamaño y su forma de 

actualizarse. 

A l  igual que l a  Lista de Sears l a  LCSH puede adoptar encabezamientos 

en forma de sustantivo simple o una frase compuesta. 

Posee además encabezamientos con calificativos para l o  cual e l  len- 

guaje inglés da muchas posibilidades. 

m (1976) explica que un "ENCABEZAMIENTO CON CALIFICATIVOS" con- 

s i s te  de un adjetivo o sustantivo adjetival que precede al sustantivo 

modificado y que e l  modificador puede ser: 

- Un adjetivo común, ejemplo : ETHNOLOGICAL JURISPRUDENCE. 

- Un adjetivo propio, ejemplo: BROWNAN MOVEMENTS. 

- Un adjetivo étnico o geográfico, ejemplo: REASSION LANGUAGE 

- Un sustantivo común y propio en e l  caso posesivo, ejemplo: 

MACHINISTS'TOOLS. 

- Un sustantivo común y propio usado como un adjetivo pero s in  un 

f inal  adjetival , ejemplo: ELECTRON OPTICS. 



Otras formas que pueden adoptar l o s  epígrafes son: 

- Encabezamientos invertidos con cal if icat ivos,  es to  sucede cuando 

se requiere que e l  sust&tivo ocupe una posici6n pr6xima a o t ro  encabeza- 

miento, que comienza con e l  mismo nombre; por ejemplo: GEOGRAPHY, 

MATHFMATICAL, . 

HARRIS (1970) sugiere que en estos cgsos se debe hacer una referencia 

de "véase" de la forma no invertida a la  invertida, ejemplo: 

MATHEMATICAL GEOGRAPHY, see GEOGRAPHY, M A m T I C A L  

- Ehcabezamientos expresados con una f rase ,  que consisten de dos 

sustantivos con o sin modificadores, conectados con una preposici6n. 

Según TAUBER (1960) es te  t ipo de encabezamiento puede servir  para; l i m i -  

tar un concepto o suministrar un significado más especifico, expresar 

una relación entre dos conceptos, expresar un concepto de c6mo una frase 

es  comúnmente usada en lenguaje natural; ejemplos: 

BE;NEFICT OF Ii'WENIORY 

WOMEN AS ARCHITECTS 

PHONETICS OF THE S m C E  

- Encabezamiento de f rase  invertida, cuando e l  primer elemento cal i -  

f i ca  al segundo, ejemplo : 

PLANTS, EFFECT OF ACIDS ON 

- Encabezamientos compuestos, ejemplos: 

LIBWES AND READERS 

GOOD AND EVIL 



Esta l i s t a  incluye además encabezamientos de nombres individuales 

o de autores corporativos, para l o  cual sigue l a s  normas de l a s  Reglas 

de Cat alegación ~ngloameri'canas . 

La LCSH u t i l i z a  tambien los  nombres geográficos. Generalmente se  

prefiere un nombre geográfico puro a uno polit ico. 

Eh cuanto a l a s  subdivisiones l a  LCSH emplea l a s  mismas que l a  de 

Sears, de manera que aqui solamente se darán algunos ejemplos para clasi-  

f icar las  : 

JESUS CHRIST - NATIVITY Subdivisión de tópico 

VOCACIONAL EDUCATION - CONGRESSES Subdivisión de forma 

A.1-IC - 'Iü 1846 
Subdivisión cronológica 

- 1846 - 1880 

Lista de encabezamientos de materia de Gloria 

Esta Lista responde más que todo a las necesidades 

de las bibliotecas nacionales ya que nie creada para una unidad de es te  

t ipo,  como es  l a  Biblioteca Nacional de Mexico. 

Eh l a  segunda edición de es ta  Lista se han introducido nuevos encabe- 

zamientos y otros han sido modificados. 

Esta Lista ,  según explica su autora, u t i l i z a  l a s  subdivisiones coni- 

nes, l a s  subdivisiones cronológicas y l a s  subdivisiones bajo los  d is t in tos  

idiomas. 



La Lista  es tá  ordenada alfabéticamente con l a  excepción de l o s  enca- 

bezamientos con subdivisiones históricas,  l a s  cuales se ordenan cronológi- 

camente . 

Se u t i l i z a  además l a s  subdivisiones geográficas directa  e indirecta,  

l a s  cuales son dadas en l a  Lista bajo l o s  encabezamientos en l o s  cuales 

se aplica.  

Escamilla hace uso de l a s  referencias que sirven tanto al catalogador 

com al usuario para guiarlos a encontrar t~rminos  relacionados y t&minos 

especificas. 

Los epigrafes ai igual que l a s  l i s t a s  anteriores pueden ser simples 

o compuestos, ejemplos: 

CARPA 

CARTAS 

MADERA PARA CONSTRUCCION 

LACAS Y LAQüEADO 

ESCAMILLA (1978) explica que l a s  subdivisiones pueden ser  de varios 

t ipos : 

- Aquellas que expresan un asunto independiente del epigrafe pero 

que delimita e l  concepto expesado por és te  e indica e l  punto de v i s t a  

bajo e l  cual se  estudia e l  tema. Ejemplo: 

COLONIAS - DERECHO 

- Subdivisiones de forma: 

SIGNOS Y SIMBOUJS - DICCIONARIOS 



- Subdivisiones de género l i t e ra r io :  

MEXICO HISTORIA RGVOLUCION, 1910 - 1917 - NOVELA 

- Subdivisiones geográficas: 

HERENCIA Y SUSECION - CUBA 

- Subdivisiones cronológicas: 

GIBRALTAR - SITIO, 1779 - 1783 

d. Lista de encabezamientos de materia para bibliotecas 

E s t a  lista compilada por C m e n  Rovira y Jorge 

Aguayo, e s  e l  resutado del esfuerzo de muchos profesionales. Además 

del aporte especial de varias bibliotecas entre e l las :  la Biblioteca 

Nacional de Venezuela, Biblioteca de México y l a  Biblioteca de l a  Univer- 

sidad de Costa Rica. 

fi general los  epigrafes aqui usados fueron traducidos de la  Biblio- 

teca del Congreso y en otros casos de o t ras  l i s t a s  especializadas. 

Como en las listas anteriores, se  ut i l izan las notas que explican 

o guian e l  verdadero concepto y l a  fomaci6n de l o s  epígrafes. 

Además, u t i l i z a  las referencias de véase además (va) ; referencias 

primeras o referencias de véase (x)  y las referencias seg~ndas (xx) . 

Los encabezamientos pueden adoptar las mismas formas que se discutie- 

ron en las listas anteriores, como son: una sola palabra; dos o más 

palabras, que pueden ser  un sustantivo y un adjetivo; dos sustantivos 

unidos por una preposici6n; dos sustantivos unidos por l a  conjunción 



copulativa; una frase canpuesta por dos sustantivos unidos por preposi- 

sicón; dos términos s e p a d o s  por guión, es decir  subdivisiones de var ios  

t ipos  . 

b s  autores explican que la  lista se r i g e  por un orden al fabét ico 

con excepción de las subdivisiones h i s tór icas  que siguen un orden cronoló- 

gico . 

La lista está formada por dos volúmenes que contienen e l  t o t a l  de 

l o s  epigraf es permitidos. 

A l  f i n a l  del  volumen dos, se han incluido tres tab las  de subdivisio- 

nes con l a  indicacion de l o s  casos en que pueden usarse: 1) L i s t a  de 

subdivisiones bajo l o s  nombres geográficos, 2)  Lista de subdivisiones 

bajo l o s  nanbres de lenguas y 3) Lista de subdivisiones comunes. 

Un t e r ce r  volumen contiene l a  lista a l fabé t ica  de l o s  encabezamientos 

de la  Biblioteca del Congreso que han servido de base para l a  confección 

de l a  lista en espafíol. 

Se puede disponer además de dos suplementos: 

- El primero posee 400 epigrafes nuevos, asi como indicaciones de 

errores  encontrados en la  Lista or iginal .  

- El segundo posee 450 epígrafes nuevos, incluyendo algunas subdivi- 

siones de encabezamientos que aparecian en la  Lista principal y tambien 

se corrigen errores.  

- Lista ejemplificada de las formas de epígrafes u t i l i zados  en esta 

lista: 



ALWION, TIERRAS DE 

ANILINA 

ANIMALES - ABORTO 

CORRIENTES MARITIMAS 

CORROSION Y ANTICORROSIVOS 

GASrOS PUBLICOS 

KTSTORIA MTLITAR MOD& - SIGLO xx 

KTS~ORIA NATURAL ( SUBD. c m )  

JUDIOS EN ALEMANIA 

MAQü'INAS DE ESCRIBIR¿ 

e .  Lista de encabezamientus de materias para bibliote- 

cas (LQVIB) 

Esta l i s t a  auspiciada por l a  Organizacion de Esta- 

dos Americanos es  una ampliación y continuación de l a  l i s t a  de Ehcabeza- 

mientos compilada por Cmen Rovira y Jorge Aguayo. 

Debido a l a  f a l t a  de mecanismos de actualización de l a  l i s t a  anterior 

l a  División de Información y Documentacióndel Inst i tuto Colombiano para 

e l  Fomento de l a  Educación Superior (ICFES) , presentó un proyecto a l a  

OEA para l a  creación de esa l i s t a ,  e l  cilal fue aceptado y recibió apoyo 

técnico y financiero a par t i r  de 1977. 

E3 proyecto se ha desarrollado en forma cooperativa con l a  participa- 

ción de bibliotecas latinoamericanas y para l a  normalización e los  encabe- 

zamientos se ha tomado como base l a  l i s t a  de Encabezamientos de Materia 

de l a  Biblioteca del Congreso (m) es un esfuerzo de superación del 



documento primario que se propone entre otras  cosas buscar la terminologia 

de uso más familiar,  directo y una forma más uti l izada por l o s  usumios. 

- Caracterlsticas f l s i cas  y estructura 

La lista es tá  ordenada alfabéticamente mediante e l  sistema "palabra 

por palabra". b s  términos autorizados están impresos en negr i l la  y 

bajo e l los  se l i s t a n  l a s  referencias necesarias. b s  epigrafes pueden 

es tar  acompañados de indicaciones de subdivisión geografica; de notas 

explicativas entre paréntesis, para indicar e l  significado y contenido 

del encabezamiento; referencias de "véase además", referencias de "~6ase" .  

b s  epígrafes pueden adoptar l a s  siguientes formas: 

- Una sola palabra, ejemplo: EDAD 

- Dos o más palabras, ejemplo: CAMPOS 

MODULARES 

- Dos sustantivos unidos por la  conjunción "y", ejemplo: 

ARRENDADOR y ARRENDATARIO. 

- Dos términos separados por guión, ejemplo: AMFBICA-BIBLIOGRAFIAS 

- Ehcabezamientos múltiples, ejemplo: 

ESTADISTICAS ARGENTINOS, (COLOMBIANOS, CHILENOS, FTC. )  

Un aspecto rnuy interesante de es ta  edición es  que l o s  epigrafes 

invertidos, nada recomendados, fueron excluidos de es ta  l i s t a .  

Las  subdivisiones comunes pueden ser  de cuatro tipos: por tópicos, 

de forma, cronológicm y por área geográfica. 

E l  sistema consta de t r e s  tablas de subdivisiones: la  primera, 



contiene l a s  subdivisiones para arladirse a los  nombres geográficos; la 

segunda, contiene l a s  subdivisiones que pueden aplicarse a cualquier 

idioma; l a  tercera,  l a s  d d s  subdivisiones c o m e s  aplicables a cualquier 

epigrafe . 

La l i s t a  es tá  acompañada de un anexo especial que contiene la Lista 

Aifabética de 1.0s Ehcabezamientos de l a  Biblioteca del Congreso, acompaña- 

dos de su equivalente en espafiol 

3. La indización 

a .  Qué e s  indización? 

Hasta ahora se ha hablado de l i s t a s  de encabeza- 

mientos y al hablar aquí como un capitulo aparte del tema. "indización" 

pareciera que l o  primero no t iene ningún vínculo con l o  segundo, s in  

embargo, vale aclarar que l a s  Listas de Ehcabezamientos de materia son 

sistemas de indización tradicionales, con carracteristicas y propiedades 

especificas que se han analizado en forma separada por se r  las que hasta 

e l  momento se u t i l izan  más en las  bibliotecas de Costa Rica. 

BUCHANAN (1976) define indización como todos l o s  procesos implicados 

en aimacenamiento de organización de documentos o almacenamiento de infor- 

mación: recuperación de información. 

ROBREDO (1980) opina que indización e s  una operación que permite 

representar e l  contenido de un documento considerado como esencial,  de 

l a  manera más condensada posible, con e l  objeto de f a c i l i t a r  al rnáxin-10 

e l  almacenamiento o memorización de l a  información contenida en é l ,  ya 

sea con un fin' de clasificación o de recuperación. 



De es to  deducimos que la  funcibn fundamental de l a  indizacibn radica 

en definir  l a  materia de un documento de modo que s i rva  para su recupera- 

ción y e s  al indizador a l  que l e  corresponde e s t a  delicada tarea.  

Para  l a  obtención de un conocimiento completo y detallado del conte- 

nido de un documento, es deseable l a  lectura completa del texto,  pero 

es to  en la  práctica no e s  posible, por ,la gran cantidad de material que 

debe procesarse en una biblioteca. S i  cada indizador leyera por completo 

cada uno de l o s  documentos que l legara a sus manos, no s e  podria procesar 

e l  material con la  rapidez que l o  demanda e l  trabajo acumüiado y l o s  

usuarios. De manera que e s  recomendable hacer un análisis de las partes 

preliminares y las limitaciones del trabajo como: t i t u l o ,  introduccibn, 

i lustraciones,  conclusiones, recomendaciones y bibl iograf ias ,  para que 

e l  trabajo de l  indizador sea más efectivo. 

ROBREDO (1980) explica que la  indización se  r ea l i za  en t r e s  niveles 

diferentes: 

a. La categorización, llamada también preindización, que consiste 

en reconocer en e l  documento uno o dos aspectos dominantes, según una 

c i e r t a  subdivisión por materia. 

b. La indización superficial  que permite extraer  l o s  principales 

conceptos tratados por e l  documento. 

c .  La indización profunda que consiste en extraer  todos l o s  concep  

tos  considerados como fundamentales. 



Para una buena indización se requiere que e l  indizador posea una 

amplia capacitación y experiencia, además de gran habilidad. Por otro 

lado sus instrumentos de trabajo deben poseer un grado de perfección 

aceptable al t ipo de indizaciónque desee poner en práctica. 

Una condición indispensable para asegurar l a  calidad de l a  indización 

e s  l a  consistencia. ARBOLEDA (1980) opina que l a  consistencia se r e f i e re  

a l a  necesidad de que e l  indizador escoja y asigne los  mismos descriptores 

frente a l a s  m i s m a s  opciones y circunstancias. Agrega' que l o s  instrumen- 

tos  util izados son claves en e l  logro de es ta  consistencia, pero s in  

embargo l a  subjetividaü del indizador afecta siempre es ta  función. 

b. Sistemas de indización 

Los sistemas de indización pueden clasificarse: 

- Indización por categorias: consiste en una indización basada 

en una clasificación preestablecida en l a  cual se distribuyen l a s  distin- 

t a s  materias en un orden lógico que va de l o  general a l o  particular.  

Ejemplos : Clasificación Decimal Universal ( CDU) 

- Indización por palabras o unitérminos: propuesta por Mortimer 

Taube. Generalmente se  presenta en forma de l i s t a s  alfabéticas en l a  

que los  unitérminos seleccionados tienen e l  mismo valor. 

La  f icha unitérmino t iene un espacio en l a  parte superior para l o s  

epigrafes y e s t á  dividida en 10 partes o columnas donde se coloca e l  

número asignado al documento, tomando en cuenta e l  fl t imo dígito; ejemplo: 

un documento con número 795 se colocaría en l a  columna 5. 



Los unitérminos carecen de estructura jerárquica, se combinan e 

interseccionan libremente. 

- - Indización por conceptos o descriptores: según AMAT (1978), e l  

descriptor e s  una palabra término o expresión caracterfs t ica escogida 

entre un conjunto de palabras o términos considerados como equivalentes, 

para representar un concepto esencial, exento de ambigüedad que se ewuen- 
I 

t r e  en l o s  documentos. 

Este t ipo  de indización fue iniciada por Ivboers en 1960. 

b s  descriptores tienen siempre una significación propia y e s  posible 

establecer entre e l los  relaciones semhticas y jerárquicas, sin embargo, 

la  posibilidad de obtener combinaciones falsas no se elimina. ~omo ejem- 

plo de descriptores están: "CATALOGOS DE MATERIAS, BIBLIUTECAS ESCOLA- 

RES" . 

- La indización por materias o encabezamentos de materia: e s  e l  

t ipo  de indización más tradicional. Las "materias" son las palabras 

o grupo de palabras que representan e l  contenido de l o s  documentos. 

Este t ipo  requiere una uniformidad, un sistema previo al cual se  van 

a ajustar  las materias escogidas. Ejemplos: CATALOGOS DE MATEFUAS - 
BIBLIOTECAS ESCOLARES. 

- Indización automática: la  aplicación de computadoras a l a  recupe- 

ración de información ha introducido o t r a  posibilidad interesante que 

consiste en reducir automáticamente un documento a una representación 

indizada. Este proceso se conoce como indización automática o indización 

a máquina. 



Se conocen dos tipos de indización automática: 

1. Indización por extracción: extracción automática de palabras 

de un documento para representar su materia. 

2. Indización por asignación : asignación automática de términos 

a un documento extraídos de una lista pre-establecida. 

- Indización e n  línea: implica que e l  indizador prepara un regis t ro  

de indizacj-ón de un documento para una terminal en l inea.  La terminal 

provee uri despliegue en la  pantalla y una vez que e l  registro e s  completa- 

do por e l  indizador, es te  puede pasar a f o m  parte de l a  base de datos 

inmediamente. 

Este proceso tiene c ie r t a s  ventajas: 

1. Se evi ta  la escri tura.  

2. La ta rea  de convertir una palabra de indizar a forma legible 

a máquina e s  eliminada. 

3. La formación de registros puede ser  hecha por e l  computador, 

mientras la  indización se e s tá  realizando. 

4. Los atrasos de indización son reducidos porque e l  regis t ro  e s  

inmediatamente registrado en la  base de datos. 

E l  sistema en l inea  puede ofrecer nuevos accesos al despliegue de 

vocabulario, al mantenimiento de vocabulario y e l  uso del vocabulario 

en indización e investigación. 



c .  Lenguaje de indización 

AMAT (1978) define lenguaje de indización o docu- 

mental como e l  conjunto de terminos o procedimientos sintActicos conven- 

cionales util izados para representar e l  contenido de un documento con 

objeto de f a c i l i t a r  su búsqueda. 

Los lenguajes de indización pueden, dividirse en: lenguaje natural 

que u t i l i z a  los  términos tal como l o s  u t i l i z a  e l  autor; lenguaje documen- 

t a r i o  que traduce ios  terminos util izados por e l  autor a descriptores 

y e l  lenguaje codificado que expresa los  terminos o conceptos significa- 

t ivos con base en un código establecido previamente. 

Se dice que e l  lenguaje de indización e s  un puente entre e l  lengua- 

je  de los  documentos y e l  de l a s  preguntas. Es  aquel que permite la  

comunicación de l a s  ideas de l o s  escri tores  a l o s  lectores.  

Documento 
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Terminologia 
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Cada uno de los  t ipos de lenguaje antes citados, presentan proble- 

mas que se  deben t r a t a r  de minvnizar si se desea usarlos. 

Por ejemplo, e l  lenguaje natural puede parecer atractivo por su 

simplicidad, sin embargo plantea un grave problema al momento de l a  

recuperación a causa de l a  multiplicidad de usos diferentes que poseen 

l a s  palabras y signos del lenguaje co r rkn te .  Por e s t a  razón suelen 

se r  más aceptados l o s  lenguajes documentarios o lenguajes controlados 

pues poseen caracter is t icas propias en cuanto a normaiización y estable- 

cimiento de relaciones entre los  t6rminos. 

Por otro lado, l a  principal ventaja del sistema de lenguaje natural 

e s  que e s  muy especifico, mientras que e l  vocabulario controlado u t i l i z a  

solamente una selección de terminos extraidos de l a  l i t e ra tu ra  de un 

campo temático. 

Los costos de búsqueda se ven aumentados al usar lenguajes natura- 

l e s  debido principaimente a l a  f a l t a  de control de vocabulario, e s  decir 

establecimiento de relaciones jerárquicas o semanticas. Sin embargo, 

LANC- (1977) opina que una solución para es te  problema podría ser  

crear un tesauro en lenguaje natural para controlar sinónimos o palabras 

semánticamente relacionadas dentro del sistema. Este tesauro solamente 

se r i a  de ayuda para l a  búsqueda. 

S i  l a  búsqueda de un documento se hace estableciendo todas las 

posibles combinaciones entre l o s  descriptores asignados, muchas de e l l a s  

tal vez no existan ea l a  práctica. Esto ha introducido l o  que se ha 

dado en 11x1~: indización coordinada, y que R O B m  (1980) define 



Como l a  suposición de que e l  contenido substancial de un documento y 

de una pregunta pueden representarse con suficiente precisión y de una 

manera suficientemente completa mediante un c ier to  número de descriptores 

o palabras claves, explicitamente contenidos en e l  documento o la  pre- 

gunta. 

ETAPAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA 

PARA REALIZAR INDIZACION DE DOCUMENTOS 

Inicio 5' 
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d. Tesauro 

Como e l  tesauro e s  un sistema utilizado en cas i  

todas las instituciones especial izadas, se  ha decidido hacer referencia 

a e l  y a su estructura como ejemplo de vocabulario controlado y no tradi- 

cional. Las l i s t a s  de encabezamientos de materia que son ut i l izadas 

en l a s  bibliotecas no especializadas de Costa Rica, por su forma general, 

pueden tener en los  tesauros una opción para cambiar de sistema de manera 

que pueda sat isfacer  sus necesidades rnás apremiantes, en cuanto al servi- 

cio a los  usuarios. 

AMAT (1978) establece que un tesauro e s  un diccionario que muestra 

l a  equivalencia entre  los  terminos o expresiones del lenguaje natural 

y l o s  terminos nomJizados y preferentes del lenguaje documental, asf 

corno l a s  relaciones semánticas que existen entre otros t~rminos.  

Tomando en cuenta su función, e l  tesauro e s  un instrumento termino- 

lógico que permite traducir e l  lenguaje natural de l o s  documentos al 

lenguaje documentario. Por otro lado, e l  tesauro e s ,  un vocabdario 

controlado donde los  terminos se relacionan semántica y genericamente 

para expresar significados conceptuales. 

Las relaciones que pueden presentarse en un tesauro son: 

- Relaciones de equivalencia: tambien llamadas de substitución. 

Exponen a pa r t i r  de sinónimos los  términos que tienen un significado 

equivalente. Ejemplo: CAMBIO, ALTEWCION, MUDANZA. 

Una vez escogido, e l  descriptor representativo se hace l a  relación 

mediante e l  termino: USE Y USE POR 



- Relaciones jerárquicas : ponen de manifiesto l a s  relaciones 

de generalidad y especificidad entre los t~rminos de indización. Para 

establecer este tipo de relación, se emplean l a s  expresiones: 

TERMINO GENERICO (TG) 

TERMINO ESPECIFICO (TE) 

Ejemplo: PULMON Y APARATO RESPIRATORIO 

- ~elaciones asociativas: se emplean para indicar aquellas otras 

relaciones que no son n i  jerárquicas n i  de equivalencia. Se ut i l i za  

l a  expresión TERMINO RELACIONADO (TR) . Ejemplo: ESTABILIDAD E INESTABI- 

LIDAD. 

Generalmente acompaña a los  tesauros un índice alfabetico de des- 

criptores con sus traducciones a otras lenguas. 

- Métodos de constmcción: se pueden considerar dos métodos de 

construcción de tesauros: 

El método deductivo o a posteriori: comprende e l  análisis del 

contenido de los  documentos seleccionados al mismo tiempo los t6rminos 

utilizados en los documentos. 

El método j~ductivo o a priori: consiste en extraer los terminos 

de un determinado campo documental o ut i l izar  l a  experiencia de especia- 

l i s t a s  para l a  selección de los terminos a part ir  de diccionarios, l i s t a s  

de clasificación , etc . 

E h  l a  práctica los dos metodos suelen mezclarse al estructurar 

un tesauro. 



Para  la  construcción de un tesauro se suelen seguir los  siguientes 

pasos : 

a. Realizar una búsqueda de términos, utilizando para e l l o  la 

l i t e ra tu ra  existente y los  especialistas en e l  campo. 

b. Fabricar una lista fusionada para hacer e l  examen y la  selec- 

ción de los  t6rminos estableciendo l a s  posibles relaciones entre  l o s  

mismos; tomando poli t icas  de inclusión y eliminación de t6rminos. 

c .  Elaborar una lista alfabética tentat iva con la indicación 

de las relaciones jerárquicas, asociativas y con la identificación de 

sinónimos. 

d. Evaluación c r i t i c a  y actualización del tesauro . 

La presentación del tesauro puede ser:  

- Alfabetica: e s  decir cada palabra clave as5 c m  las relaciones 

semánticas se ordenan de es ta  manera. 

- Gr5fica por sector: poco ut i l izada,  consiste de un conjunto 

de grcrficoo que contienen las relaciones j erárq~iics s y 2.- i at ivm entre 

los  terminos. 

- Sistemática: con materias que encabezan e l  vocabulario que 

comprenden. 

- Mixta: que agrupa todas las formas antes dichas. 



DIAGRAMA DE PROCESO DE EWK>RACION DE UN TESAURO 
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4. La obsolescencia de l o s  encabezamientos de materia 

a .  Problemas que presentan en l a  actualidad l o s  méto- 

dos tradicionales de asignación de epígrafes 

Los métodos tradicionales, especificamente l a s  

l i s t a s  de encabezamientos aparecieron en una epoca de necesidad, en 

l a  que ayudaron a organizar con eficacia l a  búsqueda en favor de l o s  

usuarios. Sin embargo, desde que l a  búsqueda y l a  indización profunda 

ocuparon e l  primer lugar, estas  l i s t a s  ya no son bien aceptadas, princi- 

palmente por su carácter general. 

Los problemas que presentan l a s  l i s t a s  de encabezamientos de mate- 

r i a  Y por ende e l  catálogo de materias, están relacionados con su estruc- 

tura,  su uso, su relación con otras  herramientas, definición y cambio 

en l a  terminologia de l o s  epígrafes y l a  entrada especifica. 

Por o t ro  lado, estas  dificultades giran &rededor de t r e s  personas: 

e l  emisor, e l  indizadar y e l  receptar y e l  problema base radica en que 

l o s  t r e s  hablan un "idioma" diferente. 

Tanto l a s  bibliotecas pequeñas, como l a s  escolares, l a s  universita- 

r i a s  se enfrentan a l a s  limitaciones de estas  l i s t a s ,  debido como ya 

se  ha dicho a su carácter tan general que no concuerda en l a  actualidad 

con l a  aparición constante de terminos nuevos tanto generales como especi- 

f icos en l a s  diferentes ciencias. 

E h  l o  que se  r e f i e re  a especificidad ya se  ha hablado anteriormen- 

t e ,  pero una faceta del problema que ha contribuido a l a  dif icul tad 

de l a  formulaci6n de los  epigrafes, e s  e l  orden de los  terminos en e l  



caso de más de una palabra: frase,  sustantivos modificados por adjeti-  

vos, e t c .  Para es te  efecto, C u t t e r  da su regia que dice que "entre 

un encabezamiento compuesto por su primera palabra, invier ta  l a  frase 

solamente cuando o t ra  palabra es decididamente más signif icat iva,  o 

s i  usada. sola,  con e l  mismo significado del nombre completo, sea vaga.. . 
o de dudosa aplicación". El mismo reconoció que e s t a  regla no e s  de 

aplicación universal para cualquier caso. 

En cuanto a l a  terminologia los  estudios realizados desde e l  afio 

1950 en adelante, enfatizan l a  imprecisión de l a  terminología entre 

l a s  l i s t a s  y todas l a s  ciencias especialmente l a s  ciencias sociales 

y l a s  dificultades implícitas para determinarla o definir la ,  de manera 

que sea universal y aplicable. 

BERNIER (1956), comenta l a  necesidad de un vocabulario estable 

y durable en l a  construcción de indices de materias. 

La compasación de l a  terminologia usada y l a  del usuario, muestran 

cambios significativos. Las generalizaciones hechas dejan ver que l o s  

términos no son suficientemente populares, corrientes o que su forma 

se  presta a confusión. ALLERDING (1959), ha realizado estudios en cuanto 

a l a  forma y estructura de l o s  encabezamientos de materia y ha demostrado 

l a  variabilidad e inconsistencia de l a s  subdivisiones que indican l a  

forma bibliográfica y l a  confusión que crean en e l  usuario. 

Es  conveniente hacer n o t z  que l a  finalidad Ú l t i m a  de todo sistema 

de indización es  f a c i l i t z  l a  recuperación, de tal manera que existe  

una obligación permanente de lograr que ese sistema sea activo y satisfaga 



las necesidades de los  usuarios, brindándoles l a  información perti-  

nente. 

A pesar de que en l a  actualidad estos metodos siguen usándose 

en l a  mayoria de l a s  bibliotecas no dejan de tener sus c r i t i cas  y refor- 

mas empíricas por l a s  mismas instituciones que l a s  usan, por l o s  proble- 

m a s  que presentan, ante e l  desarrollo acelerado de l a s  ciencias y l a  

aparición de nueva terminologia. Las l i s t a s  fueron creadas para permitir 

e l  acceso a diferentes documentos partiendo de su contenido o materia. 

Sin embargo estos métodos tienen sus propios obstáculos que impiden 

cumplir a cabalidad aquel objetivo por e l  cual fueron creados. 

Generalmente u t i l izan  lenguajes gobernados por terminologías esta- 

blecidas y estáticas.  Por es ta  razón en muchas ocasiones l a  terminologia 

empleada por e l  autor e s  influenciada por aspectos subjetivos de la  

relación que existe ,  entre l o s  conceptos, e l  lenguaje y los  puntos de 

v is ta  del receptor. Los epígrafes empleados se miran bajo un punto 

de v is ta ,  bajo una perspectiva única, sin dar oportunidad a analizar 

problemas interdisciplinarios . Por ejemplo , en una entrevista realizada 

a un estudiante universitario sobre e l  uso del catálogo, manifestó que 

e l  buscaba información sobre "valores sociales" y que habla buscado 

bajo "valor" pero que l o s  l ibros  encontrados bajo es te  t6rmino se rela- 

cionaban con economia y e l  valor de l a  moneda. Posteriormente decidió 

ir a buscar eri e l  catálogo de t í t u l o  y encontró "juicios de valor y 

ciencias sociales", t i t u l o  que llam6 su atención y de acuerdo al epígrafe 

asignado a es te  l ib ro  m i r ó  bajo "juicios de valor", pero los  t i t u l o s  

bajo es te  epígrafe se referian a é t i c a ,  para cuando queria revisar  bajo 

"juicios",  ya era tarde y decidió marcharse. 



Las diferentes disciplinas cient if icas u t i l izan  una terminologia 

propia que en mchos casos es  diferente a l a  que ya estA establecida 

en l a s  l i s t a s ,  l o  que Órigina errores de interpretación asignando a 

un documento un epígrafe que no cubre o no especifica exactamente e l  

contenido del mismo. Lógicamente esto repercute en la  efectividad de 

la  recuperación, ya que un estudiante puede buscar un documento con 

base en e l  termino nuevo que l e  han enseñado. Aunque es te  problema 

podria resolverse mediante el  uso de referencias "v6ase" o "vease además" 

es muy posible que s i  el  indizador no descubre l a  posible relación porque 

l a s  l i s t a s  no se l a s  dan y a su escaso conocimiento de l a  materia especi- 

f i c a ,  no haga uso de dichas referencias. Eh l a s  listas tradicionales 

l a  estrategia de búsqueda se determina por l a s  necesidades del indizador 

y no del investigador, o sea, de una manera pre-coordinada. 

Muchos de estos sistemas tienen estructura o reglas dificiimente 

reconocibles por l o s  usuarios y además no trabajan al mismo nivel de 

especificidad y acier to de conceptos que los  empleados por l o s  emisores 

y receptores de l a  información. Eh muchos casos se obliga al usuario 

a tener una comprensión tecnica muy amplia. 

C M S T  (1972), afirma que l o s  esquerpas de organización biblioteca- 

r i a s  y herramientas bibliográficas son pobremente entendidos por l o s  

miembros de l a s  comunidades academicas , pero especialmente por estudian- 

tes. Esta afirmación es digna de tener en cuenta ya que es te  estudio 

fue inspirado precisamente en una biblioteca universitaria en donde 

l a  mayor parte de los  usuarios son estudiantes. Eh l a  Antologia de 

Traducciones realizada por Deyanira Sequeira (1980) se expone que l o s  



métodos tradicionales se basan en que l a  información del documento s e  

maneje independientemente de quién l a  va a conocer y l o  lógico se r i a  

que l a  información fuesé dependiente del contexto social dentro del 

cual se  genera y se usa. 

Las l i s t a s  se han descrito siempre como sistemas con costos de 

insumo a l tos  y de producción bajos. Esto debido más que todo a su dif i- 

cultad para actualizarse. Los costos de tiempo del usuario raramente 

son tomados en cuenta, se  investigan mucho más l a s  implicaciones desde 

e l  punto de v is ta  administrativo que desde e l  punto de v i s t a  del usuario. 

Otro problema latente en l a s  l i s t a s  e s  su a l t o  grado de generalidad 

que obliga en muchas ocasiones a asignar epigrafes rnuy generales a temas 

muy específicos. Por ejemplo, en l a  Lista de Sears l o s  epígrafes poseen 

un a l t o  grado de generalidad, salvo en l a s  áreas l i t e ra r i a s .  

Los sistemas generales en l a  actualidad no pueden sat isfacer  las 

necesidades de indizaci6n de l a  mayoría de bibliotecas. 

Por otro lado, l a s  instituciones en su deseo de perfeccionar l o s  

sistemas de indización y de prestar un mejor y más eficiente servicio, 

se  han dedicado a l a  mecanización y l o s  metodos tradicionales no sirven, 

para suministrar información en forma automática. Aspecto que obliga 

a muchas unidades de información a cambiar sus sistemas de indización. 

La estructura de l a s  l i s t a s  afecta e l  acto de bfisqueda por parte 

del usuario por su forma de encabezamientos invertidos o con subdivisio- 

nes que pierden al usuario s i  l a  materia que é l  t r ae  en mente es tá -  en 

forma directa  y no de acuerdo a estas  formas establecidas. 



Hay que tornar en cuenta que los  usuarios llegan a la biblioteca 

con terminos particulares en mente, porque t a l e s  terminos son parte 

de la  estructura conceptu'al y l ingüíst ica de las disciplinas que e l l o s  

estudian. Las listas de encabezamientos no poseen una congruencia con 

esos terminos por l o  que los  usuarios generalmente no encuentran la  

información que necesitan. 

5. Dificultades a que se  enfrentan l o s  bibliotecarios 

en e l  momento de asignar epígrafes 

Estas dificultades están relacionadas con dos t ipos 

de bibliotecarios, uno de e l los  que se enfrenta a l a  asignación propia- 

mente de l o s  epígrafes, e l  catalogador; y otro que se  relaciona con 

la asignación mental de epigrafes en respuesta a una consulta con la 

consecuente util ización del catáiogo de materia: e l  referencista.  

Hasta es te  momento se ha hablado de l a s  dificultades que presentan 

las Listas de encabezamientos y se ha hecho aiusión en menor grado a 

l a  repercusión que tienen estas  f a l l a s  para los  bibliotecarios. 

Esta parte del trabajo hace referencia y e jmpl i f i ca  l o s  

problemas reales  a que se enfrentan los  bibliotecarios en la Biblioteca 

Carlos Monge Alf&o de l a  Universidad de Costa Rica. 

Como se d i jo  anteriormente, e s t a  Biblioteca u t i l i z a  l a s  Listas 

antes estudiadas de t a l  manera que las f a l l a s  planteadas son vividas 

por e l  cuerpo de bibliotecarios de es ta  institución. 

El bibliotecario referencista e s  e l  que tiene l a  d i f i c i l  tarea 

de enfrentar las dudas de los  usuarios. 



Wchas de las consultas que reciben estos  bibliotecarios están 

relacionadas con e l  uso del  catálogo, su organización y su técnica. 

A pesar de las distinciones f i s i c a s  (por ejemplo, usar l e t r a s  

mayúsculas, escr ib i r  l o s  epigrafes con rojo , usar guias) , l o s  usuarios 

no pueden encontrar l a  información y acuden al referencista quien conciu- 

ye que e l  problema del usuario e s  que no sabe buscar y pretende que 

e l  catálogo l e s  dé exactamente e l  tema que buscan. 

Otro problema que enfrentan estos  bibliotecarios e s  l a  falta de 

referencias que guien, de un epígrafe no usado a o t ro  qué si se  usa 

y l a  gran cantidad de referencias "vacías". Esto sucede cuando se indica 

una referencia: término 1, véase término 2; pero a1 revisar  bajo "termi- 

no 2" no aparece nada o aparece o t r a  referencia que dice Término 2, 

véase Término 1; es to  puede ser  causa de e r ror  humano pero también puede 

se r  originado por e l  hecho de usar dos o t r e s  listas de encabezamientos 

diferentes y no tener bien organizado e l  catálogo de autoridad. 

Es  importante reconocer que cada lista posee su sistema propio aún cuando 

sea basada en o t r a ,  cada lista t iene  caracter ís t icas  propias que l a  

hacen diferente de aquella en l a  cual s e  basó. 

Eh muchas ocasiones e l  usuario hace su consulta de acuerdo a 10s 

términos nuevos que é l  conoce o recomendados por e l  profesor. Aqui 

e l  referencis ta  debe conocer e l  término o preguntar al usuario por una 

forma antigua del mismo y e s  asi como aparece en e l  catálogo. 

Acumulaciones grandes de f ichas bajo encabezamientos simples, 

la  obsolescencia de término y l a  tendencia a tomar nuevas materias 



especificas bajo encabezamientos generales más viejos,  más bien que 

proveer nuevos términos y hacer l a s  referencias necesarias, reduce l a  

ut i l idad del catálogo de máteria y d i f icul ta  l a  tarea del referencista.  

Estos bibliotecarios suelen opinar que e l  catálogo de materia 

debe contar con términos expresados en un lenguaje adecuado para l o s  

usuarios, un lenguaje natural y corriente dentro de cada campo de estudio. 

El. bibliotecario catalogador usuario directo de l a s  l i s t a s  de 

encabezamientos se enfrenta también a l a  confusión y f a l l a s  que presentan 

los  métodos tradicionales. 

Los bibliotecccrios del Centro Catalográfico de l a  Biblioteca Carlos 

finge Alfaro son todas personas profesionales y aplicadas que no han 

cerrado los  ojos ante l a s  dificultades que plantean estos métodos. 

Los catalogadores están de acuerdo en que las Listas limitan e l  

empleo de temas como epígrafes; por ejemplo: Rovira, u t i l i z a  e l  t6xlni.no 

"APRENDIZAJE" sólo dentro del aspecto psicológico, no toma en cuenta 

los  aspectos técnicos, problemas o generalidades de es te  tema. 

Tambien se presentan casos en que se establece e l  tema principal 

de un item, pero és te  no aparece indizado en l a s  Listas en forma especi- 

f i c a ,  ejemplo: 

- Hay un l ibro  cuyo t i t u l o  es: "Temperatura de reacción de l o s  

combustibles de los  reactores nucleares". De acuerdo a l a s  Listas pueden 

ser  aplicados los  epígrafes: Combustibles nucleares o Reactores nuclea- 

r e s ,  pero ninguno de e l los  da especificamente e l  contenido del l ibro.  



- Otro l ibro  titulado: "Planeamiento del Medio Ambiente", l e  

fue asignado e l  epígrafe: HOMBRE-INFLUENCIA DEL MEDIO, materia que 

no tiene relacitin COE e l  verdadero contenido del l ibro.  

La subjetividad de los  catalogadores e s  un factor  importante que 

afecta l a  buena aplicación de encabezamientos de materia. En muchos 

casos e l  punto de v i s t a  de dos bibliotecmios l lega  a ser  tan diferente 
, 

que para un mismo l ib ro  o dos l ibros  relacionados entre si son aplicados 

epigrafes muy diferentes. 

Se debe tomar en cuenta que al bibliotecmio no se l e  puede exigir  

s e r  especial is ta  en los  diferentes campos, ésto l leva  muchas veces a 

asignar encabezamientos que no están acordes con la  terminologia empleada 

por e l  autor. Al no conocer la  terminologia que emplea e l  autor, e l  

bibliotecario opta por aplicar un encabezamiento muy general o aquel 

que según su c r i t e r i o  es tá  myy relacionado con e l  item. Este aspecto 

se ha presentado sobre todo con l o s  l ibros  de computación y transporte 

para los  cuales se aplican encabezamientos muy generales y que requieren 

siempre l a  creación de terminos nuevos, pero que e l  catalogador por 

temor y carecer de conocimientos en e l  campo, no l o s  crea. 

Uno de los  problemas más graves que 'se dan en l a  Biblioteca Carlos 

b n g e  Alfaro e s  l a  pol í t ica de u t i l i z a r  cuatro y hasta cinco l i s t a s  

diferentes. Aunque se t iene como base un catálogo o f i c i a l  de materia, 

es te  ha sido "alimentado" por diferentes sistemas y personas, l o  que 

en muchas ocasiones produce choques de materias o empleos diferentes 

en cuanto a l a  forma de l o s  epigrafes. Ejemplos: 



Rovira b p l e a  Natalidad, vease Poblaci6n 

Sears emplea Natalidad, vease a d d s  población 

Escamiila emplea PL/I (lenguaje de programación) 

LC emplea PL/I (Cmputer program language) . Traducción 

PL/I (Lenguaje programado de computador) 

Cities and towns - Planning. Traducción 

Ciudades y pueblos - planificación 

Rovira emplea Ciudades y pueblos-Planificación, vease 

Urbanismo 

LC emplea Progrming languages ( Elec tronic Camputers ) . 
Traducción. Lengua j es de programación 

( Computadoras electrónicas ) 

Suplemento Rovira Programaci6n ( Canputadoras electrónicas) - 
Lengua j es 

Una misma lista puede inducir a la confusi6n en cuanto a la  forma- 

ción de epígrafes, ej mplo : 

- en la Lista de Rovira aparece: 

Mfisica (Subd. Ciog . ) , pero tambien emplea 

Mfisica argentina (boliviana, colanbiana, etc .  ) 

esto implica el  uso de diferentes encabezamientos para un mismo tema. 

Aunque puede notarse una ligera diferencia entre estos dos encabezamientos, 

el  primero puede especificarse más que el  segundo, este t ipo de epigrafes 



ha originado confusión tanto en e l  catalogador que emplea uno y otro in- 

distintamente como en e l  usuario al no encontrar bajo uno de e l los ,  toda 

l a  información sobre e l  tema. 

Algunas veces las notas explicativas bajo l o s  epígrafes, provoca con- 

fusión, tal e s  e l  caso de un e jmplo  que aparece en Rovira: 

- Excavaciones arqueológicas ( Subd. Geog ) 

(las excavaciones en una ciudad aparecen bajo e l  nanbre de 

es ta )  . 
Al indicar que se puede subdividir geográf'icamente e l  epígrafe que- 

darla : 

Excavaciones arqueológicas - Cartago, Costa Rica. 

Sin mbargo al leer  l a  nota algunos catalogadores l o  toman como in- 

dicación de que e l  epígrafe, puede crearse: 

Cartago, Costa Rica - Excavaciones arqueológicas 

Además de producirse dos eplgrafes diferentes para un mismo tema, 

puede notarse que e l  segundo no evoca en primera instancia e l  tema princi- 

pal y tal vez un usuario janiás l legara a es te  encabezamiento. 

Todos estos problemas repercuten sobre todo en l a  f a l t a  de unifomi- 

dad y esto por supuesto l leva,  al mal funcionamiento del sistema con las 

consiguientes consecuencias. 

1. Objetivos Generales 

a. Establecer una cmparación de l a s  listas de 



encabezamientos de materia usadas en l a  Biblioteca, Documentaci6n e Infor- 

maci6n con l a  terminologia de uso común en las ciencias. 

b. Proponer un sistema de indizaci6n que garantice a 

los  catalogadores una adecuada asignaci6n de "epigrafes" y que f a c i l i t e  

l a  recuperaci6n por parte del usuario. 

2. Objetivos especificas 

1.. Determinar l a  terminologia empleada en l a s  diferen- 

tes ciencias. 

2. Identificar l a s  necesidades de l o s  usuarios en rela- 

ci6n a los  encabezamientos de materia. 

3. Estimar el  número de términos de uso común en las dife- 

rentes ciencias y que no son tomados en cuenta en l a s  Lista de Encabeza- 

mientos. 

4. Estimar el  número de términos que tienen una conceptua- 

lizaci6n diferente de l a  empleada por l a s  l i s t a s .  

5. Estimar el  número de términos que son tomados en cuenta 

por l a s  listas. 

6. Escoger un sistema de asignaci6n de tanas que se actua- 

l i c e  fCtcilmente. 

7. Establecer procedimientos adecuados que garanticen una 

terminologia que es té  afín con l a  util izada por l a s  diferentes ciencias. 



8. Proponer un metodo de asignación de temas que evite  en- 

tradas ambiguas que confundan a l  usuario. 

9. Escoger un metodo que contenga un vocabulario de entra- 

da, para f a c i l i t a r  la  bfisqueda a los  usuarios no especialistas que deseen 

tener acceso a una áirea especializada, extrafía o periférica, a su propia 

área de interés. 



11. PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

A. DIFERENCIA QUE MISTE ENTRE LOS TERMINOS USADOS POR LAS 

LISTAS Y LAS DIFERENTES CIENCIAS 

Para demostrar es te  problema se  pensó que l a  mejor manera 

era  precisamente enfrentar l o s  terminos empleados en l a s  diferentes cien- 

c i a s  con l a s  l i s t a s  de encabezamientos que han sido analizadas en es te  

trabajo, con l o  c m  se  comprueba que no satisfacen todas l a s  necesidades 

de bibliotecas grandes y especializadas por su mismo carácter general. 

B. LISTA DE ENCABEZAMIETS\PIY)S DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO 

Primero se establece una comparación entre términos generales 

de ciencias sociales y l a  Lista de Encabezamientos (LCSH). 

Esta obra indiza solamente l o s  epígrafes usados en l a  Biblioteca 

del Congreso, sin embargo por ser  una de l a s  bibliotecas más grandes 

del mundo y poseer epígrafes tanto generales como especificos e s  muy 

usada en varias bibliotecas. Aqul se  establece l a  comparación de dicho 

sistema con t&-minos que surgen del ámbito de diferentes ciencias. 

h s  terminos han sido seleccionados al azar,  del índice de la Ehci- 

clopedia Internacional de Ciencias Sociales en su edición inglesa, para 

no hacer confusión con l a  traduccióri de t6rminos. Se escogió e s t a  obra 

p tener gran autoridad dentro del campo. Se han seleccionado S610 

t6nninos generales por ser  tan importante para describir e ident if icar  

en forma general e l  terreno teórico que guiará al investigador a aspectos 

más especlficos de l a  materia. 



Aunque es de esperar que algunos de los terminos aquí empleados 

esten ya superados, no interesa para nuestro estudio ya que l o  que se 

pretende es hacer comparación entre l a  terminologia de una ciencia y 

l a  de l a s  l is tas .  Más bien, queda oportuno compasar terminos viejos 

con las  l i s t a s  de encabezamientos de materia tradicionales, para determinar 

su utilidad a traves del tiempo. 

Tambieri se ha.tomado en cuenta que este índice ha sido hecho por 

especiaiistas en l a  materia. Por ser l a  Lista de l a  Biblioteca del Con- 

greso l a  que ha servido de base a todas las  Listas de RovFra y Sears, 

se ha tomado esta c m  fuente de comparación para los t6rmi.nos de las  

ciencias sociales. 

De los 665 términos generales que posee este índice, se han seleccio- 

nado 210 por considerarlos suficientes para e l  propósito que se persigue. 



CUADRO No. 1 

Términos 
seleccionados 

Agression 
Apicultura 
Aiienat ion, social 
Ail iancer 
Amarchesm 
Antohopology 
Ant i-Smit ism 
Apportionment 
Archology . 
Architecture 
Assimiiat ion 
author i t y  
Autocracy 
Aut mat ion 
Baiance of Power 
Banking, CorrPnercial 
Beccaria 
Behavioral Siencies 
B i p a r t  isanship 
Bindness 
Widdhisn 
Budgeting 
Wissiness Cycles 
Canon Law 
Capital 
Capitalisn 

COMPARACION DE TERMINOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES CON LA LISTA 

DE ENCABEZAMIE@F.iüS DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRFSO 

Listados cano Listado c m  
No listados encabezamiento de referencia de 

en L C materia principal véase 

Listado corno 
encabezamiento 

similar 



Continuaci6n Cuadro No. 1 
Pag. 2 

Terminos 
se1 ecc ionados 

Caribbean Society 
C a r t  ography 
Caste 
Censorship 
Chinese Political Thought 
Chinese Society 
Christ ianity 
Civil Disobedience 
Civil-Miiitary Relat ions 
Civil Service 
Collect ive Behavios 
CoaTniissions, Government 
Comnodity Agreement S, 

In t  ernat ional 
Cawainicat ion 
Coaiaminication , Political 
Camminisn, Economic 

Organization of 
Compet it ion 

Cmponential Analysis 
Conflict of Laws 
Conformity 
Consensus 
Conservation of buildings 
Conservat isn 
Constitutional Law 
Consumer ' S Surplus 
Contairmient 
Cooperat ion 
Crime 

Listados ccgno Listado como Listado cmo 
No listados encabezamiento de referencia de encabezamiento 

en L C  materia principal vease similar 



Cantinuaci6n No. 1 
Pág. 3 

Términos 
seleccionados 

Criminal Law 
Cr is is  
Cross-Section Anaiysis 
Culture 
Death 
Defense Mechanisns 
Demand and Supply 
Depressive disorders 
Developnent banks 
Deve lopn t a l  psychology 
Drives 
DryP;s 
m t y  
Ecology 
Econcanic Antnropology 
Econcwic Data 
Econcanic Growth 
Economies of Scaie 
E c o n w  and Society 
Electroconwlsive Shock 
Ehiotion 
m i r e s  
Ehclaves and Exclaves 
Ehivironmentalesn 
mua l i t y  
m r s  
Evaluat ion Research 
Factor anaiysis 
Falagisn 
Fashion 

Listados c m  Listado como Listado cano 
No l is tados encabezamiento de referencia de encabezamiento 

en L C materia principal véase similar 



Continuación Cuadro NO. 1 
P .  4 

Términos 
seleccionados 

F e r t i l i t y  Control 
Fiscal Policy 
Food 
Forget t ing 
Friendship 
General will 
Gestalt Theory 
Govement 
Health 
History 
Identif  ication, Pol i t ica l  
Ideology 
I l e g i t  imacy 
Incane distr ibut  ion 
Indian Poli t ical  Thought 
Inf ancy 
Information Theory 
Ins t inc t  
I n t  e l lec  tual Developnent 
Intelligence , Pol i t ica l  

and Miiitary 
Interaction 
in te res t  Groups 
internai  W a r f a r e  
international Crimes 
i n t  ernat ional I n t  e g a t i o n s  
In~ernat ional  Pol i t ics  
Japanese Society 
Journalism 
Jurisprudenc e 

Listados corno Listado c m  
No l is tados encabezamiento de referencia de 

en L C materia principal véase 

Listado como 
encabezamiento 

similar 



Continuación Cuadro No. 1 
P 5 

Términos 
seleccionados 

Labor Force 
Land 
L ~ ~ € ! - - ~ e  
Law 
Life Tables 
Linean Hypotheses 
LQyalty 
Mamiage 
Mass Society 
Medical Personnel 
Mental Health 
Migrat ion 
Miiitary Law . 
Monarchy 
Music 
Nat ional Charact er  
National Security 
Ne- i s i s  
Norms 
Nuclear \!m 
Obesity 
Oceanian Society 
Ol~gopoU 
Organizat ion 
Pain 
Panel Studes 
Patent S 

Penology 
Pensión Funds 
Periodizat ion 

Listados coano Listado ccxno Listado cano 
No listados . encabezamiento de referencia de encabezamiento 

en L C materia principai véase similas 



Continuaci6n Cuadro No. 1 
Pág. 6 

Términos 
seleccionados 

Personality , Poli t ical  
Phenosnenology 
Philanthmpy 
Planning, Social 
Policy Sciences 
Po l i t i ca l  Culture 
Po l i t  i c a l  Execut ive 
P o l i t i c a l  Group Anaiysis 
Po l i t  i c a l  P a r t  icipation 
P o l i t i c a l  Science 
Po l i t i ca l  Theory 
Pollution 
Power 
Pre judice 
Primitive Art. 
Problem Solving 
Produc t ion 
Prof it 
Property 
Psychology 
Punishment 
-tal Response 
Race 
Radiat ion 
Ref'ugees 
Religious Observante 
Religious Specialist  
Response Set S 
Role 
Sanctions 

Listados c m  Listado coano Listado cano 
No l is tados encabezamiento de referencia de encabezamiento 
enL C . materiaprincipal vease similar 



Continuación Cuadro NO. 1 
P&. 7 

Términos 
seleccionados 

Scaling 
Scient if i c  Explanation 
Soreening and Selection 
Segregat ion 
Senses 
Sequent ial h a l y s i s  
Simulat ion 
Size Distributions in 

Economics 
Slavery 
Social Change 
Social Contact 
Social D i f  f erent iat ion 
Social Movements 
Social Sc ience Fic t ion 
Social Structwe 
Socialisn 
Societal Anaiysis 
Sociology 
Spatial  Econcanics 
Sta te  
S t a t i s t i c a l  Ident i f iabi l i ty  
Stock-Flow Analysis 
Style 
Suff i c  iency 
Suicide 
Taste and Snell 
Time 
Trade and Markets 

Listado c m  
No l is tados encabezamiento de 

en L C . materia principal 

Listado cano Listado cano 
referencia de encabezamiento 

véase similar 
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TéITninos 
seleccionados 

Universities 
Utility 
Village 
Vocat i o d  Rehabilitat ion 
Wages 
Workers 
World View 
Zionism 

Listado como 
No listados encabezamiento de 
en L C materia principal. 

Listado cano 
referencia de 

véase 

Listado cano 
encabezamiento 

similar 



C. LISTA DE ENCABEZAMTmS DE MATERIA DE CARMEN EEOVIRA Y 

JORGE AGUAYO 

Para es ta  comparación, se  ha tamado l a  Lista de Encabeza- 

mientos compilada por Carmen Rovira y Jorge Aguayo. 

Los términos en compmaci6n han sido extraidos de l ibros  de texto 

y enciclopedias relacionadas con diferentes ciencias. También se  tomó 

en cuenta l a  sugerencia de profesores y alumnos en .cuanto a materias 

o términos con los  que e l los  tienen mucha relación. E h  l a  comparación 

se incluyen terminos generales y especificas. 

No se deja de lado en es ta  comparación que l a  l i s t a  en estudio es 

aitarnente de carácter g e n e r a ,  sin embargo l o  que se  pretende e s  comprobar 

l a  gran cantidad de términos que existen en l a s  Weren tes  ciencias, 

comparar su estructura y su forma de uso estableciendo l a  relación con 

los  términos que posee es te  sistema. 



CUADRO No. 2 

COMPARACION DE TEFiMINOS UTILIZADC)S EN DIFERENTES 

CIENCIAS CON LA LISTA DE JBCABEZAMX~S DE MATERIA 

Aparece cano 
No aparece Aparece c m  referencia de 
indizado epígrafe princi- vease a otro Termino semejante 

en l a  l i s t a  pal en l a  l i s t a  término indicado c m  

Abamper i o  
Abonos 
Abrasión 
Abscisne 
Abundancia isotópica 
Aceite de resina 
Acelerac i6n 
Aceleración, capacidad de 
Acera 
Acetato de metilo 
Acetileno 
Acrílicas , resina 
Ac t inic idad 
Actinico 
Acumulación, factor de 
Acústica 
Acústico, cubo 
Adaptación de impedancia 
Aduabat i c  a ,  transf ormac ión 
Adición, reacciones de 
U v a ,  función 
Admisión, grado de 
Adoquin 
Aerof o t  ograf ía 
Aerof otogrametría Fotanetría aérea 



Continuación Cuadro No. 2 
Pág. 2 

Aparece cmo 
No aparece Aparece como referencia de 

indizado epigrafe princi- véase a otro Término semejante 
en la lista pal en la lista t érrnino indicado cm0 

Aeronáutica 
Afinamiento 
Agitación témica 
Agrimensura 

Agua destilada 
Agua f i l t ran te  
Aguja magnética 
Agua oxigenada 
Aguas residuales 
Alabastro 
Alambres 
Alambique 
Alarma, señaiador de 
Aleta de refrigeración 
Alf anumérico 
Algebra 
Algoritmo 
Alicidicos , cmpuestos 
Aligraf í a  
Alimentac ión 
Alta fidelidad 
Amasadora 
Anan6rfic0, sistema 
Anastática, impresión 
Ancho de vía 
Anteojos 
Ant imateria 
Antidetonante, poder 
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Aparece coano 
No aparece Aparece cano referencia de 

indSado epígrafe princi- véase a otro Término semejante 
en la lista pal en la lista término indicado c m  

Antipendulación , dispositivo 
Antipodas ópticos 
Antisismica construcción 

Apisonadora 
Aplastamiento, prueba de 
Apotema. 
Arcilla 
Arcillas esquistosas 
ArdoPnetro 
Argón 
Armónico, análisis 
Arquitectura ' 
Aranat ización 
AstAtico, sistema 
Arroz, refinadora de 
Asférica, lente 
Asimetria 
Asintota 
Asistencia a l  vuelo 
Astigmatismo 
Astronáutica 
Alxhsf era, perturbación 
A t m s  
Audiograma 
A u t o ~ s  
Autobús articulado 
Autocanbustión 
Autocrcmia 

Constnicc iones 
ant isismicas 

Análisis d n i c o  

Autobuses 
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Autódramo 
Autoestereoscópica, placa 
Automotor eléctrico 
Autopistas 
Aviación 
Avisador acústico 
Azufrera 
Balance energético 
Balanceo 
Balíst ica 
Bariónico , número 
Barnizado 
Bayoneta, Acoplamiento de 
Bielas, Sistemas de 
Bifurcac i6n 
Binario, Sistema 
Bitácora 
Bloques, Máquina produc- 

tora  de 
Boca de purga 
Bolsa de a i re  
Eanbeo, Centrales de 
Eanbo para pulir 
Boole, Aigebra de 
Boya fumígena 
Brazo radial 
BrSjuia 
Brusca de bao 
Cabeza de raíi 

Aparece c m  
No aparece Aparece como referencia de 

indicado epígrafe princi- véase a o t ro  
en l a  l i s t a  pal en l a  l i s t a  t e m o  

Témino seme j ante 
indicado como 
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Aparece cano 
No aparece Aparece cano Referencia de 

indicado . epigrafeprinci- véasea  otro Término semejante 
en la lista pal en la lista término indicado cano 

Cabeza móvil 
Cadena de agrimensor 
Cadena de montaje 
Calculadoras electrónicas 
Calculadora hidroneunát i ca  
Calculadoras mecánicas 
Cálculo operativo 
Calef acción 
Calorífico, poder 
Calorímetro 
Cámara cinmat ográfica 
Cámara de canbustión 
Cámara de decantación 
Cámara de descamprensi6n 
Cambio de velocidades 
Cambiadores de calor 
Camino óptico 
Campana de gashe t ro  
Campana de paracafdas 
Campo magnético 
Campos, Teorfa de los  
C k o ,  Industria del 
Captador de sonido 
Carburación 
Cardinales, puntos 
Carpint e r la  
Cartograf la 
Carrete 
C m c e r i a  
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No aparece 
indicado 

en l a  l i s t a  

Apiwece cano 
Apmce como referencia de 

epígrafe princi- véase a otro 
pai en l a  l i s t a  término 

T&mino seme j ante 
indicado c m  

Cartón piedra 
Catódicos, rayos 
Cementación con aluminio 
Cment o 
Censo de t ráf ico  
Centrífuga, fuerza 
Cerámica 
Cibernética 
C i w e  hidraulico 
Ciguem 
Cinc 
Cinenática 
Cinanat ógrafo' 
Circunferencia 
Coacervación 
Coche ferroviario 
Coeficiente 
Coeficiente de seguridad 
Colimación 
Ccpnbinat or io , anál is i s  
Conductibilidad ca lor í f ica  
Congelac ión 
Congruencia 
Conjunto, Teoría de l o s  
Cono de ar ras t re  
Conservación de l o s  alimentos 
Consumo de combustible 
Contaminación radiac t i v a  

Fuerza centrifuga 
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Contrapeada, madera 
Convexo 
Coplanarias , rectas  
Corte de l o s  metales 
Correntómetro de péndula 
Cosmonáutica 
Cranática 
CronSgrafo 
Curva e las t i ca  
Curva de transición 
Curvigrafo 
Densidad 
Densidad de probabilidad 
Densidad de a i r e  
Dentadora 
Desague , Instalación de 
Desgas t e  ondulatorio 
Desviación 
D i a p o s i t  ivas 
Dinámica endógena 
Dodecaedro 
Doppler, efecto 
Ecliptica 
Eje 
Elást ica,  Línea 
Elasticidad 
Elec tmdinámica 
Electroóptica 
Elec trotecnica 

No aparece 
indicado 

en l a  l i s t a  

Aparece cano 
Aparece cano referencia de 

epígrafe princi- vease a o t ro  
pai en l a  l i s t a  t&lnino 

Término sane j ant  e 
indicado ccm 
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Elevador, Puente 
Einbarrcac iones 
Encabezamiento de los ríos 
Enclavamiento 
Energía 
Energía nuclear 
Enganche, Dispositivo de 
Episcopía 
Quiiibrado, Sistema 
Quipo móvil 
Erosión 
Escaleras mecánicas 
Escotilla de máquinas 
Esnéct ica , Arcilla 
Espectrmetría 

Estadística 
Est ereograma 
Estratigraf í a  
Estructura 
Factoría arrocera 
Falda del pistón 
Ferrocarriles 
Ferroviario, Vehículos 
Fibras textiles 
Filtro electrostatico 
F'ísica 
F'ísica nuclear 
Flash electrónico 

Aparece cano 
No aparece Aparece cano referencia de 
indicado epígrafe princi- vease a otro 
en la lista pal en la lista t&txnino 

T~nIlino semejante 
indicado cano 

Espectrometría de 
masas 
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Aparece cano 
No aparece Aparece cano referencia de 

indicado epígrafe princi- vease a o t ro  Témino semejante 
en la lista pai en la lista término indicado como 

Focales, distancias 
Fotograbado 
Fotografía 
Fotosfera 
Freática, capa 
Freno con el  motor 
Fresadoras 
Frío, Industria del  
Fumarola 
Fundición a paresión 
Fundición de hierro 
Fundición de .tipos 

Fusela j e 
Fusión nuclear 
Ganma,  Rayos 
G a s  natural 
Gasolina 
Géiser 
Generador 
Geodinámica 
Geologia 
Geanetría 
Glaciar 
M i c o ,  Cálculo 
Gravitación 
Gri l lete  
Helice 

Fundición de t ipos  
de imprenta, vease 
tipos de imprenta. 

Rayos Gama 

Geiseres 

Glaciares 

Hélices 
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Aparece cano 
No aparece Apccrece cano referencia de 

indicado ' epígrafe princi- véase a otro Término semejante 
en l a  l i s t a  pai en l a  l i s t a  término indicado cmo 

Hidrante 
Hidráulica 
Hidrodinámica 
Hidrodinámicas, Líneas 
Hidrología 
Hilar, Máquina de 
Homología 
Hipográfica, Curva 
Hmogeneidad, Principio de 
Hipótesis 
Huso motor 
imperat ivas , Señalaes 
impermeable, Te j ido 
imprenta 
Industria 
Inercia 
Inferencia es tadís t ica  
Inflexión, Punto de 
I n f o d t i c a  
Ingeniería 
Inhalador de oxígeno 
Interferencial,  F i l t r o  
Intrínsecas, Ecuasiones 
Inyección, i3omba de 
Ionización 
Irrigación 
IsocMaoaticas, Curvas 
I s c d t r i c o ,  Sistema 
Isoterma, Línea 

Mowentos de inerc ia  
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Aparece cano 
No apmece A p e c e  cano referencia de 
indicado epígrafe princi- véase a otro Término semejante 

en la l i s t a  pal en l a  l i s t a  t e m o  indicado cano 

Kepler, Leyes de 
Kilocaloría 
Lacolito 
Lagos de sosa 
Lámparas de llama 
Lancha 
Lavador de gases 
Límite de elasticidad 
Linet ipia  
Litograf i a  
Litologia 
Locanotoras 
Lubricac i6n 
Lubrican t es 
Lumen 
Macrof otografia 
Magnetón 
Máquinas 
Máquinas de vapor 
Máquinas herramientas 
Marina 
Masa, Efecto de 
Matanáticas 
Materiales 
Matricial , Cáicuio 
Máximo c& divisor 
Mecánica 
Mediastintas, Grabado de 
Metalurgia 
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Apmece como 
No apmece Aparece cano referencia de 

indicado eptgrafe princi- véase a otro Thníno semejante 
en la lista pal en la  lista t m o  indicado como 

Met amorf ismo 
Metereologia 
Métodos estadisticos 
Micáceo , Esquisto 
Minerales 
Mineralogia 
Minimo común múltiplo 
Moleculas 
Molinera, Industria 
Motores 
Motores de combustión 

interna 
Dhestra 
Negativos 
M e r o s  canplejos 
Obras Públicas 
Oceanografía 
Offset 
Oleoductos 
Apalescencia 
Operador elástico 
Optica 
Ortocentro 
Partículas 
Pasterización 
Pmimentación 
Pelicula 
Pérdida de cmga 

Muestreo estadístico 
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Aparece cano 
No aparece Aparece cano referencia de 

indicado epígrafe princi- véase a otro Término semejante 
en l a  l i s t a  pai en l a  l i s t a  t m o  indicado como 

Perpendicuiaridad , Condi- 
ción de 

Perspectiva a x o n d t r i c a  
Petrograf l a  
Petrólego 
Petroquímica 
Pistones l ib res ,  Máquinas 

de 
Pitágoras , Teorema de 
Plato de ar ras t re  
Platino, Papel a l  
Pluviometría 
Porf íd ica  , Estructura 
Presión 
Prisna doble 
Prismática, Superficie 
Fmductos químicos 

industriales 
Programación 
Proporcionales, Magnitudes 
Propulsión nuclem 
Propulsor e léc t r ico  
Puente giratorio 
Química 

Radiación 
Radiometolograf'ia 
Fmpas de enalce 
Rascacielos 
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Refinería 
Refrigeración 
Regenerac ión 
Regla de cálculo 
Residuos domesticos 
Restituidor fotogramétrico 
Retículo 
Reverberación, Tiempo de 
ROYO 
Sal amoníaco 
Segadoras 
Seguridad, Cinturón de 
Semaforo 
Señal de tráfico 
Sexagesimai, &ado 
Sierra mecánica 
Síi ice 
Simetría 
Síntesis minemi 
Sismógrafo 
Sonoro, Cine 

Sumadora 
Tablero de instrumento 
Tanque para ensayos de 

fatiga 
Tecnología 
Te j os 
Telefotografía 

Aparece cano 
No aparece Aparece cano referencia de 
indicado epígrafe princi- vease a otro 

en la lista pal en la lista t m o  
Termino semejante 

indicado c m  

Señales de Tránsito 

Cinematografía 
Sonora 
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Aparece coano 
NO aparece Aparece ccm referencia de 
indicado epigrafe princi- véase a otro Término semejante 

en l a  lista pal en l a  l i s t a  término indicado c m  

Temperatura 
Tennógraf o 
Termodinámica 
Tennotecnia 
Terraplenes 
Tememotos 
Textiles, Industrias 
Tierras ,  Empuje de 
Toba 
tcana de agua 
Topografía 
Topologia 
Tornillo de banco 
Tornillo de mano 
Trafico aéreo 
Transbordador 
Transmisión, Factor de 

Transporte 
Traviesa giratoria 
Trigonmetrla 
Trigoncmetría, funciones 

Tripulación 
Trituradora de cilindros 
Turbina hidraulica 
Turbosoplante 

?l,ansmisi6n de ener- 
gía, véase Energia 
mechica-transmisión 

Funciones Tr igond-  
t r icas  
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Aparece cano 
No ,axirece Aparece c m  referencia de 
indicado epigrafe princi- véase a o t ro  Témino semejante 

en la lista pal  en la lista t m o  indicado como 

Vag6n volquete 
Vaivula de compuerta 
Vaivula de estrangulaci6n 
Vapor, Buque de 

Viento so las  
V i s o r  
Volantes 
Vuicanizaci6n 
Xemgraf í a  
Zapata 
Zona de foltaci6n 

Navegaci6n a, véase 
navegación a vapor 



D. COMPARACION DE TERMINOS DE NOMBRES DE ASIGNATURAS 

IMPAR'I'IDAS EiN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA CON LA 

LISTA DE ENCPrBEZAMIENTOS DE MATERIA DE ESCAMILLA 

Con e l  propósito de establecer más adecuadamente l a  rela- 

ción entre  una y o t r a ,  s e  hace aquí una comparación de términos que com- 

ponen l o s  nombres de las asignaturas de diferentes cursos que se  imparten 

en la  Universidad de Costa Rica con l a  L i s t a  de Encabezamientos de Gloria 

Escamilla. 

Los términos han sido seleccionados de las carreras  de Econda ,  

Ciencias de la  Comunicación Colectiva, Ciencias Pol i t icas ,  Historia y 

Geografia, D e r e c h o , E d u c a c i ó n , ~ i b l i o t e c o l o g ~ a , ~ o n ~ a  Agricola, Fitotec- 

n ia ,  Farmacia, Ingenieria, Medicina e Informática. 

El nombre de las asignaturas involucra de hecho una relación intima 

entre  todas las submaterias y teminos que se  analizan dentro de e l l a .  

De tal manera que estos  nombres se  pueden tomar como terminología general 

relacionada con e l  campo de estudio y como un tema de potencia que puede 

se r  t ra ido por e l  usuario a la  biblioteca. 
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Acarología 
Administración de empresas 
Agrostologla 
Almacenamiento y recuperación de 

información 
Análisis y diseño de sistemas 
Anatcania animal 
Avicul tuea 
Banca 
Biof amacia  
Bioquímica 
Cartografía 
Circuitos digi tales  
Contabilidad agrlcola 
Contabilidad de costos 
Cooperativas a q l c o l a s  
Coronas y puentes 
Demografía para econanistas 
Derecho administrativo 
Derecho constitucional 
Derecho laboral 
Dinámica de &rupo 
Documentación 
Ecología agricola 
Economia agrlcola 

COMPARACION DE TERMINOS CON LA LISTA DE 

Listado cano Listado cano 
encabezamiento referencia de 

principal No l is tado véase otro término 
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Listado como 
encabezamiento 

principal - Ii,i l i s tado - 

Listado como 
referencia de 

vease o t ro  t h i n o  

Endodoncia 
Epidemiología 
Estructuras de datos 
Famacognosia 
Ganado de c m e  
Ganado de leche 
Ginecologia 
Geografía humana 
Gemorf ología 
Hidraulica 
Hidrowetria 
Idioma moderno 
industria porcina 
Ingeniería de plantas 
Ingenieria r u r a l  
Ingenieria t e x t i l  
Legislaci6n agraria 
Lenguajes de a l t o  nivel 
Legislaci6n de prensa 
Legislaci6n farmacéutica 
Literatura hispanoamericana 
Mecánica sólida 
Medicina preventiva 
Medicina social 
~ t o c l o s  nméricos 
Microbiología 
Microbiología de alimentos 
Motores de canbusti6n interna 
Nemat ología 
Nutricuibn de rumiantes 
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Listado como Listado cano 
encabezamiento referencia de 

principal No l i s tado vease o t ro  termino 

Obstetricia 
Odontología preventiva 
Olericul tura 
Ortologia 
Ortopedia 
Periodismo informativo 
Planificación agricola 
Poli t ica econhica 
Poli t ica monetmia y f i s c a l  
Principios de econcania 
Prótesis dental 
Química medicinal 
Radiología . 
Referencia 
Regímenes po l i t  i cas  
Sanidad animal 
Teoría de la  camunicación 
Teoría del equil ibr io 
Teoría l i t e r a r i a  
Termodinámica 
Wansferencia de masa 
Transformación de calor 
urbanismo 
Virologia medica 



E. ANALISIS DE LOS CUADROS ANTERIORES 

1. Cuadro No. 1. COMPARACION DE =NOS DE CIENCIAS SOCIALES 

CON LA LISTA DE ENCABEZAMIENTO DE LA BIBLIm- 

CA DEL CONGRESO 

De l o s  210 términos seleccionados se t iene que: 98 terminos 

están indizados como encabezamiento p.rinci&I. en l a  Lista  de l a  Bibliote- 

ca del Congreso (LCSH), esto equivale a un 46.66%, ejemplos: Agricultu- 

r a ,  Alliances. Un 31.42% equivalente a 66 términos no aparecen l is tados 

en LCSH, ejemplos : Autocracy , Poli t ical  participation. Un 7.14% equiva- 

lente a 15 términos aparecen l is tados como referencia de t1v6aset1, e jm-  

plos : 

BRAINWASHING, SEE BFKCN - WASHING 

CRAFTS , SEE HANDICRAFTS 

Existen además algunos términos que no aparecen indizados exactamen- 

t e  igual al que se seleccionó pero tienen c ie r t a  semejanza con otros 

que aparecen en l a  Lista ,  estos 31 términos equivalen a un 14.7616 y se 

pueden c i t a r  como ejemplos los  siguientes: 

T&mino seleccionado Lista LC 

AGGRESSION AGGRESSION ( INTERNATIONAL LAW) 

AREA AREAMEAS- 

BUDGETING BUDGET 

Es interesante destacar que de l o s  66 términos no indizados en LC 

se  t iene que: 13  de e l los  están formados por palabras simples, por ejem- 

plo: AUTOCRACY y 53 son términos compuestos, por ejemplo: POLITICAL 



THM)RY. Comparrando estos números con l o s  correspondientes a l o s  t ~ ~ o s  

que si son l is tados en LCSH tenemos: 74 terminos son simples y solamente 

24 son compuestos. Esto h d i c a  l a  tendencia de l o s  cient if icos por ter- 
minos compuestos y la  diferencia conceptual de la  terminologia que existe  

entre los  cient íf icos sociales y los  indizadores. 

CHRIST (1972) , afirma que e l  uso efectivo de herramientas bibliogra- 

f icas ,  requiere conocimientos del sistema conceptual en e l  cual la  mate- 

ria parece se r  expresada, más l a s  limitaciones de las herramientas. 

El uso efectivo del catálogo de materia requiere un conocimiento de c6mo 

e s  usado un termino, por ejemplo de las ciencias sociales,  dentro de 

las listas de encabezamientos. 

El aumento y desarrollo de terminos interdisciplinarios t a l e s  como 

I I ~ ~ I I  , "ALIENATION", que son parte del repertorio l ingüist ico de 

un número de disciplinas de ciencia social ,  hace notar que la  semántica 

y rango l ingüist ico de estos tenninos es  demasiado amplio. Eh e l  cuadro 

se puede apreciar que CüLTüRE s i  es tá  indizado, pero no asi, ALImTION 

siendo es te  un tennino de uso común en es te  campo. 

La construcción de l a  Lista LC revela una orientación terminol6gica 

muy diferente a la  de los  cient if icos sociales. 

Los elementos de indización de LC no incluyen nombres de personas 

como parte de su estructura de subencabezamientos. E l  índice de la enci- 

clopedia, indiza nombres de personas como subencabezamientos bajo t6picos 

particulares. Por ejemplo, EMTLE DURKHEIM es  l i s tado como un subencabe- 

zamiento bajo la  materia "ALIENATION" , de tal manera que un usuas'io, que 



busca por e l  termino antes citado puede se r  referido a Durkehim que se  

encuentra intimamente relacionado con l a  materia. En LCSH no existen 

e s t a s  referencias. 

O t r o '  ejemplo de diferencia conceptual entre  c ien t i f icos  y especia- 

listas en encabezamientos de materia, e s  e l  rmy común y socialniente sig- 

nif icat ivo temino "autoridad". EL indice de l a  enciclopedia l ista 64 

subencabezamientos . para e s t e  termino, e l  cual t iene  un a l t o  grado de 

generalidad y un amplio rango de uso. EL rango conceptual dado en l a  

Lista e s  completamente limitado para e s t e  termino. Los especial is tas  

en e s t e  campo que busquen bajo e l  termino "autoridad" según l a  Lista, 

serán remitidos al termino "POWER" . 

2. Cuadro No. 2. COMPARACION DE TERMINOS WILIZADOS EN DIFERENTES 

CIENCIAS CON LA LISTA DE ENCABEZAMIENTOS DE 

MATERIA 

De l o s  425 t~ rminos  comparados en e s t e  cuadro, s e  puede notar que 

272, o sea e l  64% no aparecen l is tados;  s61o 108 terminos equivalentes 

al 25.41% aparecen en l a  Lista como epígrafes principales; además e l  

6.58%, o sea 28 terminos, s e  encuentran l i s tados  para re fe r i r lo s  a o t ro  

termino que si usa la  Lista y 17, o sea 61 4% de l o s  terminos son s e -  

jantes a algunos epígrafes de l a  Lista. 

De l o s  272 t~ rminos  no l i s tados  s e  t iene  que 170 de e l l o s  son com- 

puestos y 102 son simples. Por otro lado s e  tienen 28 terminos indizados 

en l a  Lista en forma compuesta y 80 en forma simpie. 



Se puede notar e l  gran porcentaje de terminos que no aparecen lista- 

dos, de l o  que se puede deducir que cualquier usuario que busque cuai- 

quiera de estos t~rminos  no encontrará ninguna referencia, n i  o t ra  infor- 

mación que l e  remita a los  materiales que necesita. 

Se puede advertir  una gran diferencia en cuanto a estructura y ca- 

rác ter  conceptid de los  terminos que se ,encuentran l is tados para haces 

referencia a otro termino que sí acepta l a  Lista,  por ejemplo: "TIERRAS, 

EMPUJE DE" e s  remitido a "EMPUJE DE TIERRAS"; "ELECXRYECNIA" e s  usado 

por l o s  cient íf icos,  pero l a  Lista indiza en lugar de es te  termino "INGE- 

NIERIA ELECTRICA" . 

EL usuario que busque información bajo l a  materia "ARMONICO, ANALI- 

SIS" , no encontrará de acuerdo a l a s  l i s t a s  ninguna información o refe- 

rencia que pueda recuperar ya que e l l a  indiza es te  termino bajo "ANALISIS 

ARMONICO" . 

Ei termino "CAMPOS, TEORIA DE LOS" que no aparece indizado en l a s  

Listas,  e s t á  relacionado con l a  f í s i c a  y se ref iere  a una región del 

espacio, limitada o ilimitada, tal que en cada uno de sus puntos es tá  

definido e l  valor de una o varias magnitudes f í s i cas .  S i  se  nota en 

l a s  l i s t a s  no aparece ninguna materia que pueda asignarse a un material 

que t r a t e  sobre es te  tema. La l i s t a  indiza: CAMPO UNIFICADO, CAMPOS 

ALGEBRAICOS, CAMPOS DE AVIACION, CAMPOS DE CONCENTWION, CAMPOS DE GOLF, 

etc.  

EL termino "TRANSMISION" e s  un termino interdisciplinario,  util izado 

por muchas ciencias como l a  termodinámica, l a  medicina, e tc .  Pero e l  



t h n h o  "TRANSMISION, FACTOR DE" se  ref iere  especificamente a la  relación 

entre e l  f lu jo  de energia actuante transmitido por un cuerpo y e l  inci- 

dente. Este tema no e s  indizado en las listas, sin embargo hay un tér- 

mino rmiy semejante indizado como, "ENERGIA MECANICA-TRANSMTSION" . Aqui 

se puede tambien notar l a  diferencia en cuanto a la  estructura y forma 

de l o s  términos empleados por l o s  cient if icos y l o s  bibliotecarios. 

Eh cuanto al aspecto conceptual de algunos términos, e s  posible 

refer irse a " R F G ~ C I O N " ;  en l a s  l i s t a s  e s  usado desde e l  punto de 

v i s t a  de la Biologia y la Teologia, pero tambien e s  un termino común 

dentro de l a  f f s i c a  nuclear. ia mismo sucede con "INERCIA" en la  listas 

es tá  enfocado hacia la Fisica y l a  Mecánica pero tambien e s  usado en 

Fotografia. Esta limitación de l o s  métodos tradicionales provoca tanto 

en los  Bibliotecarios como en l o s  usumios, confusiones y errores,  además 

de perjudicar l a  recuperación de l a  información. 

Un deta l le  interesante e s  l o  que sucede con "AGRONOMIA", que e s  

referido en l a s  listas al término más general "AGRICULTURA", siendo aquel 

muy utilizado dentro del campo. por otro lado la lista si permite u t i i i -  

zar  "ESCüELAS DE AGRONOMIA" l o  que parece una contradicción. 

En l a  l i s t a  aparecen l o s  términos "BRUJULA" y "BRUJULA GIROSCOPICA", 

además se  hacen sinónimos a "BRUJULA" y "AGUJAS MAGNETICAS", según l o s  

cient íf icos las brújulas pueden clasif icarse en: magneticas, de induc- 

ción ter res t re ,  giroscópicas , telebrú julas giromagneticas , de la  luz 

solar ,  electrónicas; además definen "Aguja magnetita" como una propiedad 

que materializa la dirección Norte-Sur y que e s  aprovechada por l a  W u -  

la  para obtener l a  mencionada dirección, de manera que "AGUJA MAGNETICA" 

y "BRuJULA" no pueden ser  sinónimos. 



Se puede notar en e l  cuadro que Rovira hace sinónimos los  terminos 

"REFRIGERACION" y "CONGELACION" según los  entendidos en l a  materia se  

establecen diferencias en l a  aplicación de cada uno de esos ttSrminos 

dependiendo del asunto que se t ra te .  La "Congelación" es  un proceso 

industrial consistente en someter productos alimenticios a temperaturas 

inferiores a OQ C ,  con el  objeto de obtener una prolongada conservación. 

A pesar de que Rovira no u t i l i za  este tdrmino general, es  de anotar que 

si  emplea l1ALIMENX)S CONGELADOS1l que podria servir de guia al usuario 

pma encontrar l a  ifif 'omci6n sobre este tema. "CONGELACION" es  tambien 

empleado en l a  Física para indicar l a  solidificación del agua o de una 

solución acuesa. 

Se establece que l a  refrigeración se diferencia de l a  congelación 

por e l  hecho de que esta consiste en un enfriamiento tal que provoca 

l a  solidificación de una fracción más o menos grande del agua contenida 

en l a  sustancia a conservar. 

Ei termino "REFRIGERACION1' es usado en diferentes campos como; 

automovilisno, electrotecnia, f i s i ca  e industria. 

Cabria anotar aqui, una serie de ejemplos como lo s  anteriores pasa 

demostrar a& más l a s  diferencias entre cientificos y Listas; s in  ernbmgo 

se cree que los expuesto hasta e l  momento l o  deja claro. 

Algunos de los problemas aqui expuestos podrian corregirse con e l  

buen funcionamiento de un catálogo de autoridades de materia que esta- 

blezca y controle los terminos utilizados en cada biblioteca. 



3.  Cuadro No. 3. COMPARACION DE TERMINOS CON LA LISTA DE 

ENCABEZAMIENTOS DE GLORIA ESCAMILLA 

Eh esta comparación se ha tomado en cuenta solamente s i  el  término 

ha sido indizado exactamente igual en l a  lista o si es l i s tado c m  refe- 

rencia o del todo no se ha tcsnado en cuenta. De l o s  78 términos selec- 

cionados, hay un 32.05% equivalente a 25 ;~rminos que aparecen l is tados,  

un 56.41% equivalente a 44 términos no son indizados en la  lista. Un 

11.53% equivalente a 9 t m o s  son l is tados como referencia a otros,  

ejemplos : 

- TEORIA DE LA COIWNICACION, VEASE INFORMACION, TEORIA DE LA 

- OrrrOLOGIA, VEASE FONETICA 

- CIRCUITOS DIGITALES , VEASE ELECTRONICA DIGITAL 

También puede notarse la  diferencia en cuanto a l a  estructura del 

tema traido por e l  usuario y la  que da la  L i s t a ,  ejemplos: 

- EL usuario trae "ADMINISTRACION DE NEGOCIOS" 

La Lista indiza "NEGOCIOS-ACMINISTRACION" 

- Usuario "LEGISLACION FARMACEU'I'ICA" 

L i s t a  "FARMACIA-LEYES Y LEGISLACION!' 

- Usuario "QUIMICA MEDICINAL" 

Lista "QUIMTCA MEDICA Y FARMACEUTICAt ' 

- Usuario "ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION DE INFORMACION" 

L i s t a  ttINFORMACION - SI,Yl5NAS DE ALMACENAMIENXI Y RECUPERACION" 

Esto podria solucionarse con e l  uso de referencias, l o  que demanda 

más trabajo para el  catalogador, que debe preveer l o s  términos por l o  



que buscará e l  usuario y aún asi no podria e s t a r  bien seguro de haber 

agotado todas las posibilidades. 



111. METOLOGIA PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

A. PASOS SEGUIDOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

1. Se revisó l a  l i t e ra tu ra  existente sobre problemas 

que presentan l a s  l i s t a s  de encabezamientos, para fundamentar los  antece- 

dentes teóricos y prácticos. 

2. Se revisó l a  l i t e ra tu ra  existente sobre sistemas 

de indización. Dicha revisión se basó en l o s  siguientes materiales, 

entre  otros: 

Advances in l ibrmianship. New York: Academic Press, 1970. 

Annual reviews of informat ion science and t e c h n o l o ~ .  Washington : 
American Society f o r  Infarmation Science, 1966. 

Boletín de l a  Unesco para bibliotecas. Paris: Unesco, 1971. 

College and research l ibrar ies .  Chicago, 111: Association of 
College and Research Libraries, 1939. 

Information science abstracts.  New York: Plenum Publishing Corpora- 
t ion ,  1966. 

Journal of documentat ion. London : Aslib , 1945. 

Library and inf ormation science abstracts . hndon: The L i b r ~  
Association , 1969. 

Library l i te ra ture :  an inowx t o  l ibrary and information science. 
New York: The H.W. Wilson, 1933. 

Library resources & technical services. Chicago: Resources and 
Techinical Services Division, 1957. 

~ i b r a r y  trends . Urbana, 111. ; University of I l l ino ies  , Graduate 
School of Library Science , 1950. 



3 .  Se anaiizaron experiencias de otros sistemas de indiza- 

ción tanto a nivel nacional como internaciond. Por ejemplo: Centro 

Interamericano de Documéntación , Información y Comunicación Agricola 

( C . R . ) ,  CSUCA ( C . R . ) ,  Centro de Documentación Oficina de Planificación 

y Polí t ica Económica ( C . R . ) ,  Centro Nacional de Información Agropecmia 

( C . R . ) .  Además aplicaciones efectuadas en otros países como: PRECIS 

en Inglaterra y LOUISA en Bélgica. Ca'da uno de estos sistemas posee 

equipos o paquetes que de alguna manera repercutiría,  en un a i t o  costo 

s i  se penaara implantar o adaptar a l a  Biblioteca Documentación e Informa- 

ción. Por ejemplo: el  sistema PRECIS requiere de un equipo rmiy grande 

y esta fabricado en lenguaje ensamblador. 

4. Se consultó a especialistas en el campo, acerca de 

sistemas de asignación de epigrafes y de l a  u t i l idad  y fact ibi l idad de 

l a  propuesta. Por ejemplo: Nelly Kopper, Bachiller en Bibliotecología, 

Asesora del Proyecto Mlitinacionai de Normalización de Tecnicas Bibliote- 

carias  y profesora de l a  carrera de bibliotecologia; Deyanira Sequeira, 

Licenciada en Ciencias Sociales, Licenciada en Economía y Bachiller en 

Bibliotecología . 

5. Se consultó a bibliotecarios relacionados directamente 

con l a  asignación de epigrafes en l a  Biblioteca de l a  Universidad de 

Costa Rica, acerca de l o s  métodos empleados en es ta  biblioteca. Por 

ejemplo : Sri ta .  Lorena Quir6s, Licenciada en Bibliotecologia ; Sra. Hilda 

Rosa Valverde, Bachiller en Bibliotecologia y jefe del Centro Cataiográfi- 

CO . 



6. Se consultó a bibliotecarios referencistas de la  Bi- 

blioteca de la U.C.R. , acerca del uso del catálogo de materia. Por ejem- 

plo: Sra. Leonor Chavamia, Bachiller, jefe de la  Sección de referencia 

de la biblioteca; Sri ta .  N id i a  J M n e z ,  Bachiller en Bibliotecología. 
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IV. LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO 

A. INTRODUCCION 

Es ya conocido que en muchos paises latinoamericanos se  

han hecho grandes esfuerzos para edif icar  una base c ient i f ica  por medio 

de la  educación superior y la  investigación, no solo en universidades, 

sino en ins t i tu tos  especiales. 

Uno de l o s  rasgos que diferencian sustancialmente a l o s  paises subde- 

sarrollados de l o s  desarrollados e s  precisamente que estos últimos han 

tomado plena conciencia del papel esencial de la investigación cient if ica 

en e l  credimiento económico. 

La biblioteca universitaria como vehiculo de colminicación puede 

colaborar con e l  desarrollo general de un pais,  mediante un sistema ade- 

cuado de información. Pa ra  que dicho sistema cumpla con e l  objetivo 

de dar acceso rápido al estudioso e investigar, se  hace necesario la 

util ización de medios tecnológicos modernos, desde e l  manejo de formatos 

para la información hasta e l  uso de las computadoras. 

Los usuarios de la  biblioteca universitaria requieren de un sistema 

de búsqueda de información acorde con su forma de trabajo y sus carac- 

t e r i s t i cas ;  y en base a e l l a s  determinar cuáles son l o s  métodos más apro 

piados, para e l  procesamiento de l o s  materiales, de manera que fac i l i t en  

su recuperación. 



Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en  l a  p r imera  p a r t e  de éste 

t r a b a j o  dan una v i s i ó n  de l a  s i t u a c i ó n  de l o s  métodos t r a d i -  

c i o n a l e s  l o  que s e r v i r á  de base  p a r a  e l a b o r a r  l a  propues-  

t a .  

Cabe h a c e r  n o t a r  que l a s  l i s t a s  de encabezamientos  

a n a l i z a d o s  no son d e l  t o d o  inadecuadas ,  so lamente  se d e j a  

c l a r o  que son l i s t a s  g e n e r a l e s  y  que e l  avanzado d e s a r r o l l o  

de l a s  c i e n c i a s  busca i n d i z a c i ó n  más e s p e c i f i c a .  

B. PROPUESTA 

1. Aspectos  g e n e r a l e s  

Antes de d a r  s u g e r e n c i a s  o  proponer  aspec-  

t o s  o  segu imien tos  a  l a  b i b l i o t e c a ,  e s  n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  

v a r i o s  p r i n c i p i o s ,  p r o p ó s i t o s  y  f u n c i o n e s  b a j o  l o s  c u a l e s  

se r i g e  l a  Univers idad  de Costa  R i c a ,  cuyos  i n t e g r a n t e s  son 

l o s  u s u a r i o s  de l a  B i b l i o t e c a  U n i v e r s i t a r i a ,  l a  c u a l  debe 

b a s a r  s u  funcionamiento  en e s t o s  p r i n c i p i o s .  



Antes que nada conviene considerar que l a  Universidad e s  una inst i tu-  

ción autónoma, constituida por una comwiicad de profesores, estudiantes, 

y funcionarios administrativos y se dedica principalmente a l a  enseñanza, 

l a  investigación, l a  acción social ,  e l  estudio, l a  creación a r t i s t i c a  

y l a  difusión del conocimiento. 

La Universidad se propone estimular, l a  formación de una conciencia 

creativa, c r f t i c a  y objetiva en los  miembros de l a  canunidad. 

Desea contribuir al progreso de l a s  ciencias, l a s  a r tes ,  l a s  humani- 

dades y l a  tenica, con e l  fin de dar aporte a l  pleno desarrollo de l o s  

recursos humanos y contribuir a elevar e l  nivel cultural de l a  nación 

costarricense mediante es ta  acción universitaria. 

Como función de l a  Universidad es tá  también, como e s  obvio, l a  de 

formar profesionales en todos los  campos del saber. 

Dentro de l a  Universidad también se busca l a  creación de programas 

de investigación sobre métodos peda&gicos acordes a l a  realidad nacional. 

En e l  campo docente, entre o t ras  cosas, se  desea u t i l i z a r  l o s  s is te-  

mas más adecuados de enseñanza y evaluación. 

En e l  campo de l a  investigación se pretende aportar l o  necesario 

para e l  desarrollo nacional. Se habla de una investigación bAsica y 

de una práctica destinada a desarrollar una tecnologia propia en cada 

campo. La coordinación con l a  docencia y con los  programas de acción 

social e s  algo básico para l a  investigación. 



La acción social  en la  Universidad de Costa Rica pretende ejecutar  

planes dirigidos al aná l i s i s  y la  búsqueda de soluciones a l o s  programas 

de las comunidades costarricenses. 

De l o  anter ior  se  puede observar que existen varios t ipos de usuarios 

en la Universidad de Costa Rica, que se  podrian c l a s i f i ca r  de la siguiente 

manera : 

Usuarios generales: Son aquellos estudiantes que ingresan a la 

Universidad y que no han decidido su campo de estudio. 

Profesionales en Potencia: Son aquellos que ya'  se  han decidido 

por un campo de estudio. 

Estudiantes de Postpado: Cuyo objetivo e s  convertirse en investiga- - 
dores de a l t o  n ive l ,  capaces de desarrollar sus actividades en forma 

independiente y provechosa para l a  canunidad costarricense. 

Docentes: Maestros dedicados a l a  investigación en l o s  d is t in tos  

campos del saber. 

Investigadores: Aquellos dedicados a investigar sistemáticamente 

e integralmente una o varias discipl inas ,  c ien t i f icas  y tecnológicas de 

in te rés  para l a  comunidad. 

Tomando en cuenta estos  aspectos, se  nota l a  importancia de que 

la biblioteca universi tar ia  satisfaga l a s  necesidades académicas y de 

investigación de l o s  usuarios en l a  forma más rápida y efectiva.  



Cada uno de los  usuarios dependiendo de su interes  requiere diversos 

materiales que pueden ser:  material de lectura,  publicaciones periodicas, 

ser ies  básicas, material bibliográfico de consulta, asi cano p e l i c ~ l a s ,  

grabaciones, videocasetes, etc.  

Es fundamental que las colecciones tengan campo de acción, dimensio- 

nes y calidad, de tal manera que en vez de , res t r ingi r ,  promuevan la inves- 

t igación . 

Es importante que la biblioteca considere cada t ipo de usuario por 

aparte, determine sus prioridades y establezca, entre o t ras  cosas, l a  

habilidad del catálogo y l a  disposición de l a  estanter ia  para divulgar 

1% existencias de materiales determinados o de materiales sobre temas 

particulares,  la  velocidad con la que puede ser  localizado e l  material 

determinado, cuando és te  se necesita, la cantidad de esfuerzo que e l  

usuario emplea al explotar los  servicios de la  bilbioteca, incluyendo 

entre o t ras  cosas, cómo son catalogadas e indizadas las colecciones. 

Este último aspecto de indización, e s  obviamente e l  que se desea 

mejorar en es ta  parte del trabajo. 

Cada uno de los  materiales dependiendo de su dif icul tad de consulta 

y para que t ipo  d e  usuario se destina, asi puede se r  indizado. Por ejem- 

plo los  I.ibros de texto no requieren una indización profunda, pero las 

revistas  son un material que por su diversidad de temas e interés  requiere 

una indización profunda, y completa para ayudar a los  usuarios. 



Areas de Estudio 1- . 
E l  primer paso a considerar en es ta  propuesta, e s  que se 

pretende trabajar con base en l a s  cinro áreas que establecen l o s  estatutos 

de l a  Universidad de Costa Rica, a saber: 

Artes y Letras: Integradas por l a s  Facultades de Bellas Artes y 

Letras. 

Ciencias Básicas: Facultad de Ciencias. 

Ciencias Sociales: Integrada por l a s  Facultades de Ciencias Econhi- 

cas,  Ciencias Sociales, Derecho y Educación. 

Ingeniería y Arquitectura: Integrada por l a s  Facultades de Agr0namf-a 

e Ingeniería y Escuela de Arquitectura. 

Salud: Integrada por l a s  Facultades de Farmacia, Medicina, Microbio- 

logía y Odontología. 

Cada una de es tas  &eas tiene dentro de su campo, tesauros que pueden 

ser  util izados para t rabajar ,  con precordinación, a base de descriptores. 

Cabe señalar, que, e s  necesario e l  estudio adecuado de un tesauro por 

cada área, s in  embargo, debido a l  volumen de trabajo tan amplio y arduo, 

no e s  posible analizarlos en es te  estudio, pero se sugieren los  siguientes: 

AGROVOC. Roma: FAO, 1982. 

Aitchison, Jean. Unesco thesaurus: a structured list of descriptors 
f o r  indexing and retrieving l i t e ra tu re  in the f i e lds  of educa- 
t ion, science , social science , culture and comnunication . 
P a r í s :  Unesco, 1977. 

Bibliographic systems ¿$ standards office.  Physics thesaurus. London: 
The Brit ish  Library , Bibliographic Services Division , 1981. 



Centre National de la  Recherche Scientif ique.  Thesaurus informatique. 
2 ed. Pmfs, 1976. 

Centro de Comercio Internacional, Tesauro de Comercio Internacional,  
Ginebra: El Centro, 1982. 

Croghan, Antony. A thesaurus - c l a s s i f i ca t i on  f o r  non - book media. 
2 ed. bndon: Cobwgh Publications, 1976. 

E.U.A. National Aeronautics and S~arc? Administration. NASA thesaunis: 
~ 

subject  terms forindexing s c i e n t i f i c  and technical  information. 
Washington: Sc ien t i f i c  and Technical Information Division, 
~ a t  i o n 2  Aeronaut i c  S and Space A d m i n i s  trat ion ,  1967 . 
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3. Aspectos Admiriistrativos 

Es  conveniente que en primera instancia l a  direccidn de l  

Centro Catalográfico elabore un manual para la  indizacidn que incluya: 

1. Objetivos de la  indizaci6n, acordes con e l  servicio que s e  pre- 

tende prestar  a l o s  .usuarios, algunos de l o s  cuales pueden s e r ,  de acuerdo 

con l o  estudiado en l a  primera parte: 

- Brindar informacidn rápida y acertada a l  usuasio. 

- Ofrecer descriptores especializados para cada campo temático. 

2. Personal profesional por áreas. 

3 .  Divisidn de l o s  campos dentro de las áreas: Se tomara en cuenta 

la  divisi6n por áreas que establece la  Universidad para asignar a cada 

wia de e l l a s  un número determinado de profesionales, que a su vez s e  

especializarán en cada campo. Por ejemplo, dentro del área de Ciencias 

Sociales, un campo especifico se r i a  Ciencias Económicas. Con es to  se  

lograr ía  una mayor identificaci6n del bibliotecario con la  terminologia 

especializada, l o  que l e  permitirá s e r  rnás atinado a l  asignar l a  materia 

a cada documento. 

4. Nivel de indizaci6n para cada campo, según e l  t i po  de documento, 

teniendo en cuenta las necesidades de l o s  usuarios. 

5. Tesauros seleccionados para cada área.  

6. Establecer pol i t icas  en cuanto a la  caducidad del material ,  



de manera que en e l  campo de l a s  ciencias no se procesen materiales cuya 

vigencia e s  obsoleta. Este manual será de gran ayuda pwa l a  capacitación 

del personal y w a  guia p&a su trabajo. 

4. -- Aspectos Tecnicos 

a.  Formas de l o s  epígrafes: 

De acuerdo al t ipo  de dopumento se debe indicar e l  nivel 

de especialidad, de l a  siguiente manera: 

Existen algunos documentos cano los  materiales de referencia que 

pueden se r  tratados en forma general, o sea, no e s  necesario hacer un 

anál i s i s  profundo de e l los  ya que están dirigidos a usuarios cuyo interés 

se basa primordialmente en l a  forma y tema general del documento, pues 

su interes  e s  de consulta rápida. 

Todos los  otros t ipos de materiales requieren una indización 

especifica por medio de tesauros y a traves de descriptores, l o  que permi- 

t i r l a  a los  usuarios l legar  a los  temas de su interés rápidamente. 

Las publicaciones de t ipo  p r h y r i o ,  que presentan ar t lculos origina- 

l e s  t a l e s  como periódicos, revistas ,  boletines, publicaciones of ic ia les ,  

a l  contener l a  información que permite seguir de cerca l a  ciencia, l o s  

estudios sobre puntos p a r t i c u l m s  y l o s  estudios sintetizados, son de 

gran i n t e d s  pwa estudiantes de pre-grado, estudiarítes de post-grado, 

investigadores. Estos materiales requieren de gran especialidad al. 

nwles  l a  materia, pwa e l l o  se pueden u t i l i z w  descriptores por medio 

de tesauros. 



Los informes cient if  icos y tecnicos , programas de investigación, 

actas de congresos, t e s i s ,  por su gran interés  en todos l o s  campos y 

por contribuir a l  progreso de l a  ciencia, deben indizarse profundamente. 

Por otro lado es  importante que a las revistas  se l e s  de un trata-  

miento más especifico, e s  decir que se ut i l icen descriptores que identif i -  

quen plenamente e l  contenido de estos documentos. 

Tomando en cuenta estos aspectos, además de l a  actualidad y accesibi- 

l idad a tesauros apropiados a cada área, se  camenzará a trabajar en l a  

implementación del sistema de indización por medio de descriptores. 

Para estos se requiere atender cier tos aspectos tenicos que permiti- 

rán al Centro Cat;dográfico lograr l o s  objetivos planteados en su manual. 

Una vez seleccionado e l  tesauro por campos dentro de cada área y 

al personal que trabajará con dicho material, se  requerirá de un control 

de descriptores que evi te  l a  duplicidad y promueva l a  uniformidad y c m j j -  

t ib i l idad  de los  teminos util izados en l a s  diferentes ciencias. 

b. Mantenimiento del control de descriptores: 

Los pasos a seguir pma e l  mantenimiento de es te  control 

de descriptores son : 

- Una vez escogido e l  o los  descriptores para cada material, Se 

cotejan con e l  control de autoridad de descriptores para ver i f icar  que 

e l  término no ha sido usado y no tiene choque con otros descriptores. 

- Se analizan l a s  relaciones de equivalencias , relaciones jeránqui- 

cas y l a s  relaciones asociativas propias de cada descriptor, teniendo 



en cuenta siempre e l  cotejo con e l  control de descriptores para evi tar  

e l  posible choque de referencia, especialmente en aquellos casos de des- 

criptores que pueden u t i l izarse  en diferentes ciencias bajo diversos 

conceptos. E s  decir ,  se  debe lograr l a  copatibilidad entre los  diferentes 

tesauros . 

- Se incluye e l  descriptor y sus relaciones dentro del  control 

de autoridad de descriptores. 

Posteriormente y de acuerdo a un formato especialmente diseñado, 

que en nuestro caso puede se r  e l  formato MARC, e l  control de autoridad 

de descriptores puede se r  registrado para l a  formación de l a  Base de 

Datos, mediante l a  cual se  obtendria lógicamente una ser ie  de l is tados 

que ayuWian a perfeccionar e l  trabajo de indización. 

Es necesario recalcar l a  importancia de que e l  control de descripto- 

r e s  se maneje en forma adecuada y con profesionalismo, porque de no se r  

a s i ,  e l  sistema de indización decaeria rApidamente y no canpliria los  

objetivos básicos de su creación. 





5. Recursos Humanos 

Este aspecto humano profesional e s  indispensable en e s t e  trabajo. 

Por e l l o  se  requiere de un personal que se  preocupe y se  interese verdade- 

ramente por e l  propósito que persigue en e s t a  propuesta. El profesional 

debe e s t a r  en constante movimiento mental, de tal manera que pueda aden- 

t r a r se  cada vez más en e l  campo que l e  h a  correspondido, y se  preocupe 

por investigar de r i e r a  que su trabajo pueda ir más allá de la  indización 

y busque nuevas materias para asignar, que se  presten a un mejor entendi- 

miento del  cr~ntenido de un documento. 

La preparación y e l  asesoramiento del personal será  básico e n  la 

implementación de e s t e  sistema de trabajo,  porque se  requi r i rá  un estudio 

completo de cada uno de l o s  tesauros de acuerdo al &ea de especialización 

de cada persona. 
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V. ALCANCES DEL E!ZüDIO 

A. PROYECCIONES 

La información que genera e s t e  estudio servirá:  

1. A l o s  bibliotecarios del  país: 

-Les permitirá conocer l o s  problemas y dif icul tades 

específicos de l o s  encabezamientos de materia. 

- ,Tomar conciencia de la  urgente necesidad de cambiar 

lo s  metodos de asignación de epígrafe. 

-Mayor seguridad a la  hora de asignar epígrafes. 

-Dar a cada material un encabezamiento acertado. 

2 .  Los usuarios de las diferentes bibliotecas y especifica- 

mente de l a  Universidad de Costa Rica se  verán favorecidos con l a  propues- 

ta, ya que: 

-Tendrán mayor acceso a áreas relacionadas con su campo. 

-Podrán determinar fácilmente la  cantidad de material que hay sobre 

cualquier tema . 
-Mejor uso y i i t l l ización del catálogo de materia. 

-Est,wá actualizado en cuanto a la  terminología nueva que aparece 

en cada área.  

3. A la  Biblioteca de l a  Universidad de Costa Rica l e  permi- 

t irá tener un control bibliográfico más completo de su colección y ayudara 

a l a  computarización de l a  m i s m a .  



4. Con este estudio se promoverá e l  i n t e r é s  de estudiantes 

de bibliotecologia para emprender investigaciones con car5cter cientLfico 

que tiendan a señalar y 'describir problemas en e l  manejo de bibl iotecas  

y a determinar l a  magnitud de l o s  mismos para plantear soluciones benefi- 

ciosas para las bibl iotecas  de Costa Rica. 

5. A l o s  paises latinoamericanos l e  serv i rá  c m  base para 

r ea l i za r  estudios similares en su pais .  

B. LIMITACIONES 

Para  l a  elaboración y ejecución del  presente t rabajo se 

estimaron las siguientes limitaciones: 

-La falta de bibl iograf ía  relacionada con e l  tema. 

-Escasez de t rabajos  de investigación referentes  a este problema 

en e l  pais .  

-La falta de un sistema de asignación de epigrafes en e l  pass, dife- 

ren te  de l o s  métodos tradicionales.  

-El poco conocimiento por par te  de l o s  bibl iotecar ios  de l a  necesidad 

de un cambio en l o s  métodos de asignación de epígrafes. 

-El i d i m a ,  ya que l a  mayoria de l a  literatura está en inglés  y 

frances. 



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

A l  f ina l izar  es te  trabajo se puede concluir que e l  primer 

objetivo general: "Establecer una compmación de l a s  l i s t a s  de encabeza- 

mientos de materia usadas en l a  Biblioteca Cocumentaci6n e Informacion 

con l a  terminología de uso común en 128 riencias" fue logrado con e l  

anál i s i s  realizado en l o s  cuadros de comparaci6n y en e l  estudio de 

l o s  problemas que presentan dichas l i s t a s  para l o s  b i b l i o t e c a r i o s  y 

u s u a r i o s  : 
- De l o s  713 terminos comparados en l o s  t r e s  cuadros, solamente 

aparecen indizados en l a  lista 231 equivalentes a un 32, 39% del t o t a l  

de l o s  t6rminos. Además de esa cantidad e l  53.57%, 382 terminos no apare- 

cen indizados en l a s  l i s t a s .  

- Los usuarios tienen tendencia a u t i l i z a r  terminos compuestos con- 

t r a r i o  a l a  tendencia de las l i s t a s  de emplear terminos simples. 

- Algunos terminos interdisciplinarios cuya semántica y rango lin- 

guistico e s  bastante amplio no son tomados en cuenta en l a s  diferentes 

l i s t a s .  

- Un equivalente al 5.89% 42 terminos del t o t a l  son referidos a 

otros terminos como referencia de vease. 

- h s  problemas que presentan l a s  l i s t a s  de encabezamientos de materia 

y por ende e l  catálogo de materia, están relacionados con su estructura 

su  uso y e l  cambio en l a  terminología de l o s  epígrafes. 



- Existe gran impresición entre l a  teminologia empleada en l a s  

l i s t a s  y l a s  ciencias. 

- La terminologia constantemente cambiante de l a s  ciencias, convierte 

a l a s  l i s t a s  en métodos estáticos.  

- Los sistemas tradicionales poseen una estructura o reglas  d i f i c i l -  

mente reconocibles por l o s  usuarios. 

- El empleo de diferentes l i s t a s  y sus problemas repercute en e l  

trabajo de l o s  bibliotecarios y usuarios de l a  Biblioteca Documentación 

e Información. 

- Es necesario establecer procedimientos tecnicos y administrativos 

que garanticen e l  trabajo adecuado de asignación de epígrafes. 

E l  segundo objetivo general: "Proponer un sistema de indización 

que garantice a los  catalogadores una adecuada asignación de "epígrafes" 

y que f a c i l i t e  l a  recuperación por parte del usuario", tambien logrado 

ya que se presentó un sistema de trabajo que si  se rea l iza  podria ahorrar 

tiempo tanto a bibliotecarios como a l o s  usuarios y contribuirá grandemente 

a una mayor especificidad en l a  asignación de epigrafes. 

B. RECOMENDACIONES 

A la Dirección de la Biblioteca Docimientación e Infoxmaclbn 

1. Es importante que l a  Dirección de l a  Biblioteca sea 

consciente del cambio propuesto para l a  buena marcha de l a  indización. 



2. Es importante que es ta  Dirección conozca l a s  ventajas 

que ofrece es ta  propuesta y que podrian ayudar a una futura automatización. 

Al Centm Catalográfico 

1. Es conveniente que l a  subdirección que t iene a cargo 

l a  marcha del Cent-m Catalográfico y l a s  jefaturas den e l  apoyo necesario 

p a  l levar  a cabo e l  proyecto. 

2. Las jefaturas y e l  personal que laboran en el Centro 

Catalográfico deben es ta r  conscientes de l a s  ventajas de l a  especialización 

por áreas que repercutiría en un mejor servicio a l o s  usuarios. 

3. Para que l a  propuesta tenga éxito se requiere de la  

concientización y responsabilidad de l o s  catalogadores y de un trabajo 

realizado con profesionalismo y espi r i tu  de cooperación. 

4. Se considera importante dar a l o s  usuarios información 

general del cambio para que es té  consciente de l o s  esfuerzos realizados 

en su beneficio. 

5. El personal de referencia también debe conocer el  t ra-  

bajo que rea l iza ,  l o s  cambios y l o s  instrumentos de trabajo empleados 

en e l  Centro Catalográfico para que pueda orientar mejor al usuario. 

Al Departamento de Bibliotecología 

1. Es necesario que es te  Departamento dé énfasis a dife- 

rentes sistemas de indización manuales y automatizados y su aplicación 

en diferentes bibliotecas. 



2. Es  indispensable c rem en e l  estudiante un gran sentido 

de responsabilidad y profes ional im en e l  trabajo de indización. 
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RESUMEN 

L a  g r an  cantidad de material bibliográfico que se genera día a día. 

en e l  ámbito de las diferentes ciencias, obliga a la bibliotecología a ac- 

tualizarse y mantenerse al día con los  cambios, sobre todo en l o  que res- 

pecta al almacenamiento y recuperación de la informacibn. 

El pmblema que se plantea en este estudio, e s  la dificultad a que 

se enfrentan los  usuarios de la biblioteca, al buscar la inf01maci6n en 

e l  catálogo de materia, la diferencia entre la terminología de las dife- 

rentes ciencias y las l i s t a s  de encabezamientosylos problemas que se  pre- 

sentan a los  biliotecarios en e l  momento de asignar epígrafes. 

Dentro del capitulo de antecedentes te6ricos y prácticos, se esta- 

blecen los  aspectos generales de las listas tradicionales, como son: La 

L i s t a  de Enea-bezaridentos de Materia de Sears, L i s t a  de Ehcabezamientos de 

la Biblioteca del Congreso, L i s t a  de Encabezamientos de materia de Gloria 

Escamilla, L i s t a  de Ehcabezamientos de Materia para Bibliotecas de Carmen 

Rovira y Jorge Aguayo y Lista de Encabezamientos para Bibliotecas (LEMB) 

auspiciada por la  Organizaci6n de Estados Americanos. 

Tambien se expone en este capítulo aspectos teóricos de la indiza- 

ci6n, uso del tesaum y problemas específicos de los  sistemas tradiciona- 

l e s  de asignación de epígrafes. 

Los objetivos planteados son: 

Objetivos generales 

a. Establecer una c o m ~ a c i ó n  de las listas de encabezamientos de 



materia usados en la  Biblioteca, Documentación e Informaci6n con la  termi- 

nologia de uso común en las ciencias. 

b. Proponer un sistema de indización que garantice a los  cataloga- 

dores una adecuada asignaci6n de epigrafes, que f a c i l i t e  l a  recuperaci6n 

por parte del usuario. 

Objetivos específicos 

l. Detmiinar la  terminologia empleada en las diferentes ciencias. 

2. Identif icar  las necesidades de los  usuarios en relación a los  

encabezamientos de materia. 

3 .  Estimar  e l  n h e m  de términos de uso comiin en las diferentes 

ciencias y que no son tomados en cuenta en las Listas de Encabezamientos 

4. Estimar  el  número de t~ rminos  que tienen una conceptualizaci6n 

diferente de la empleada por las listas. 

5. Estimar  el  número de tenninos que son considerados por l a s  listas. 

6. Escoger un sistema de asignaci6n de temas que se actualice fácil- 

mente. 

7. Establecer procedimientos adecuados que garanticen una termino- 

logia que es te  afín con la ut i l izada por las diferentes ciencias. 

8. Proponer un método de asignaci6n de temas que evi te  entradas am- 

biguas que confundan al usuario. 

9. Escoger un método que contenga un vocabulario de entrada, para 

f a c i l i t a r  l a  bfisqueda a los  usuarios no especialistas que deseen tener 

acceso a una área especializada, extraña o periférica,  a su propia &?ea de 

interés. 



Con e l  prop6sito de establecer compa-raci6n de los  teminos de dife- 

rentes ciencias con las Listas de Encabezamientos tradicionales, e l  Capi- 

tu lo  11 muestra t r e s  cuadros decomparacióna saber: 

1. Comparaci6n de t6minos generales dentro del campo de Ciencias 

Sociales, con la Lista de Encabezamientos de la Biblioteca del  

Congreso. 

2. Comparaci6n de terminos de diferentes ciencias extraídos de li- 

bros de texto, enciclopedias, sugerencias de profesores y alum- 

nos con la  Lista de Encabezamientos de Carmen RovFra y Jorge 

Aguayo 

3. Comparaci6n de teminos de nombres de asignaturas h p t i d a s  en 

la  Universidad de Costa Rica, con la Lista de ES?cabezamientn.c! 

de Materia de Gloria Escamiila. 

Se exponde además un anái i s i s  completo de l o s  cuadros anteriores con 

ejemplos y porcentajes de l o s  resultados obtenidos. 

ES? e l  Capitulo 111 se plantea los  pasos seguidos para elaborar la 

propuesta. 

El Capitulo I V  desarrolla la propuesta de es te  trabajo indicando pa- 

ra e l lo ,  aspectos generales, administrativos y tecnicos que se  deben l l e -  

var a cabo en la Biblioteca, Documentaci6n e Informaci6n de la Universi- 

dad de Costa Rica. 

E l  Capitulo V presenta l a s  l b i t a c i o n e s  y proyecciones del  trabajo. 



Conclusiones y Recoinendaciones 

1. CONCLUSlONES 

Al f irializar 'es te trabajo se puede concluir que e l  primer 

objetivo gt.rie~*al: "Establecer uia comparación de las  l i s tas  de encabeza- 

mierit;os de materia usadas eii l a  Biblioteca ibcuneiitaci6ii e Iiifoniiacioii 

con l a  teniiiriologia de uso coriiún el1 lag ciericias" fue logrado con e l  

ariálisis realizado en los cuadros de comparaci6n y en e l  estudio de 

los problerins que preserit~u~ diclias l i s tas  para l o s  b i b l i o t e c a r i o s  y 

* usuarios  : 

- De los 713 t e ~ ~ n i ~ i o s  coriiparlados en los trles cuadros, solarnetite 

aparecer1 iiidizados eri l a  l i s t a  231 equivaletites a un 32, 33% del total 

de los téniiirios. Adetiiás de esa caitidad e l  53.57%, 382 ténnit~os no apare- 

cen indi7ados en las  l is tas .  

- b s  usu¿irios Lieritlri Lei idtincia a u b i l i z a r  LCni i i t  los coiiipuesLos con- 

trario a l a  tendencia de las  l i s tas  de eriiplear términos simples. 

- Algunos ténninos interdisciplinarios cuya seinát~tica y rango lin- 

guist;ico es bastaite aniplio no sol-i toriiados en cuenta en las  diferei~tes 

l is tas .  

- IJii  t!quivaleiil;e a l  5.89% 112 ténitiiios del Lotal sor1 referidos a 

otr'os tQniiiiios COIIK) rtlí?errricia de véase . 

- Los pr'obleiius que pr*eseiitan las  1isl;as de encabezariientos ae materia 

y por eride e l  catálogo de iiiateria, están relacionados con s u  estructura 

s u  uso y e l  cambio cri 13 ter~iiiiiología de los  epígrafes. 



- Existe gran i!ripresición entre l a  terminologia empleada en l a s  

l i s tas  y las  ciericias. 

- La teriiiiriología constariteniente cambiante de l a s  ciencias, corivierte 

n l:is 1ist:is t?ii riifitodos iiotc'itiron. 

- h s  sis teiims t;r*adicioriales poseen uria estructura o reglas dif'icil- 

tiierite recoriocibles por los usuarios. 

- El eiiiplw di? dil'erciitc:s l i s t a s  y s u s  probleinas repercu1;e eri e l  
S 

trabajo de los bibliotecarios y usuarios de l a  Biblioteca Documentación 

- Es  riecesario establecer procediinieti tos tecnicos y adiniriis trativos 

que garariticeti e l  trabajo adecuado de asigriaci6n de epígrafes. 

El seguido objetivo gerieral : "Proporier u11 sis teira de indizacióti 

que garantice a l o s  catalogadores una adecuada asignación de "epigrafest1 

y que faci l i te  l a  recuperación por p'wte del usuario", Lambién logrado 

ya que se p~~eseriL6 u11 sistaiia de trabajo que si  se realiza pociria aliorrar 

tieiripo ta i  to a bibliotecarios coriio a los usuar*ios y coi i tribuirá grandemeri te 

a una rnayor especificidad eri l a  asignacióri ge epígrafes. 

2. RECOMENDACIONES 

A la Dirvccibri de la  Bibliokeca bcumcntación e Infamación 

1. E s  hiiportaite que l a  Dir1ecci6n de l a  Biblioteca sea 

corisciente del caribio p ~ ~ p u e s t o  para l a  bueria marcha de l a  indización. 



2. Es importarite que esta Dirección conozca las  ventajas 

que ofrece esta propuesta y que podrian ayudar a una futura autoinatizacióri. 

N Cexltn, Ca1;alográf'ico 

1. Es coriveriieiil;e que l a  subdirección que tieric a cargo 

l a  marcha del Centro Catalográfico y l a s  jefaturas den e l  apoyo necesario 

para llevar a cabo e l  proyecto. 

2. Las  jefakuras y e l  personal que laborar1 en e l  Centro 

Catalográfico deben estar coriscierites de las  ventajas de l a  especialización 

por áreas que repercutiria en un mejor servicio a los usuarios. 

3.  Para que l a  propuesta tenga exito se requiere de l a  

coricientización y resporisabiliciad de los  catalogadores y de un trabajo 

realizado con profesionalisr~io y espíritu de cooperación. 

4. Se considera irnportarite dar a los  usuarios información 

general del cambio para que este consciente de los  esfuerzos realizados 

en s u  beneficio. 

5. E2 persoriai de referericia tambiéri debe conocer e l  tra- 

bajo que reallza, los cambios y los  inst;rumentos de trabajo empleados 
I 

en e l  CeriLro Catalogr5fico para que pueda orientar rnejor al usuario. 

N Dqwlr L a i r i c t i l ; ~  de ~bliol;ecologia 

1. E s  necesario que este Departamento de enfasis a dife- 

rentes sis1:emas de iridización manuales y autoniatizados y s u  aplicación 

en diferentes bibliotecas. 



2. Es indispensable crear en e l  estudiante un gran sentido 

de responsabilidad y pmfc?.sicinalicirw, en e l  trabajo de indizacióri. 


