
 
 

 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

  
      UNIVERSIDAD DIRECCIÓN EN INTERNET 
Universidad de A. Coruña http://www.udc.es 

 
Universidad de Alcalá http://www.uah.es 
Universidad de Alicante http://www.ua.es 
Universidad de Almería http://www.ual.es 
Universidad Autónoma de Barcelona http://www.uab.es 
Universidad Autónoma de Madrid http://www.uam.es 
Universidad de Barcelona http://www.ub.es 
Universidad de Burgos  http://www.ubu.es 
Universidad de Cádiz http://www.uca.es 
Universidad de Cantabria http://www.unicam.es 
Universidad Carlos III de Madrid http://www.uc3m.es 
Universidad Castilla-La Mancha http://www.uclm.es 
Universidad Complutense de Madrid http://www.ucm.es 
Universidad de Córdoba http://www.uco.es 
Universidad de Extremadura http://www.unex.es 
Universidad de Girona http://www.udg.es 
Universidad de Granada http://www.ugr.es 
Universidad de Huelva http://www.uhu.es 
Universidad de Illes Balears http://www.uib.es 
Universidad de Lleida http://www.udl.es 
Universidad de Málaga http://www.uma.es 
Universidad Miguel Hernández de Elche http://www.umh.es 
Universidad de Murcia http://www.um.es 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

http://www.uned.es 

Universidad de Oviedo http://www.uniovi.es 
Universidad Pablo de Olavide http://www.upo.es 
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 
nibertsitatea 

http://www.uhe.es 

Universidad Politécnica de Cartagena http://www.cpct.es 
Universidad Politécnica de Cataluña http://www.upc.es 
Universidad Politécnica de Madrid http://www.upm.es 
Universidad Politécnica deValencia http://www.upv.es 
Universidad Pompeu Fabra http://www.upf.es 
Universidad Pública de Navarra http://www.unavarra.es 
Universidad Rey Juan Carlos http://www.urj.es 
Universidad Rovira i Virgili http://www.urv.es 
Universidad de Salamanca http://www.usal.es 
Universidad de Santiago de Compostela http://www.usc.es 
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Universidad de Sevilla http://www.us.es 
Universidad de Jaén http://www.ujaen.es 
Universidad Jaume I de Castellón http://www.uji.es 
Universidad de la Laguna http:///www.ull.es 
Universidad de la Rioja http://www.unirioja.es 
Universidad de las Palmas Gran Canaria http://www.ulpgc.es 
Universidad de León http://www.unileon.es 
Universidad de Valencia http://www.uv.es 
Universidad de Valladolid http://www.uva.es 
Universidad de Vigo http://www.uvigo.es 
Universidad de Zaragoza http://www.unizar.es 
 
 

UNIVERSIDADES PRIVADAS 
  
            UNIVERSIDAD DIRECCIÓN EN INTERNET 
Universidad de Alfonso X El Sabio http://www.uax.es 
Universidad Antonio de Nebrija http://www.nebrija.es 
Universidad Camilo José Cela http://www.ucjc.edu 
Universidad Cardenal Herrera-CEU http://www.ceu.es 
Universidad Católica San Antonio http://www.ucam.es 
Universidad Católica de Avila http://www.ucavila.es 
Universidad de Deusto http://www.deusto.es 
Universidad Europea de Madrid  http://www.uem.es 
Universidad Francisco de Vitoria http://www.sek.es 
Universidad Internacional de Calunya http://www.unica.es 
Universidad de Mondragón Unibersitatea http://www.muni.es 
Universidad de Navarra http://www.unav.es 
Universidad Oberta de Catalunya http://www.uoc.es 
Universidad Pontificia Comillas http://www.upco.es 
Universidad Pontificia de Salamanca http://www.upsa.es 
Universidad Ramón Llull http://www.url.es 
Universidad San Pablo CEU http://www.ceu.es 
Universidad SEK http://www.sek.es 
Universidad de VIC http://www.uvic.es 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
Fuente: Listado de universidades españolas.   Madrid, C.P.E. 2003. 
 
Finalmente, La Agencia pèr a la Qualitat del Sistema Universitarí de Catalunya ha 
publicado sus experiencias sobre los procesos de evaluación del sistema universitario en 
Cataluña (28), resaltando los objetivos que se han perseguido: 
 

• Fomentar la autoevaluación como instrumento de mejora 
• Disponer de una metodología de evaluación científica para bibliotecas 
• Identificar indicadores de calidad de losservicios bibliotecarios para poder comparar 

la situación catalana con la de otros países. 
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2.6   NORMAS MEXICANAS 
 
Las bibliotecas universitarias mexicanas quizá por su cercanía territorial con los Estados 
Unidos de Norteamérica se han caracterizado por adoptar los modelos bibliotecarios 
desarrollados en su vecino del norte, en menor escala los modelos británicos y de otros 
países. Por consiguiente, es lógico presuponer que cuando la ALA dio a conocer sus 
normas para el servicio bibliotecario en universidades, los bibliotecarios mexicanos se 
dieron a la tarea de generar unas normas que retoman los principios básicos de las normas 
de la ALA, pero con algunas adaptaciones propias de la realidad mexicana. 
  
Al no existir una red nacional de bibliotecas universitarias la Asociación de Bibliotecarios 
de Instituciones de Educación Superior e Investigación [en adelante ABIESI] (29), asumió, 
en 1968, la redacción de unas normas para crear, promover y apoyar el servicio 
bibliotecario. 
 
Las normas para el servicio bibliotecario en instituciones de educación superior fueron 
formuladas, también, con el fin de que los directores del servicio bibliotecario de las 
universidades mexicanas tuvieran una pauta para orientar sus actividades hacia una buena 
gestión académico-administrativa; se basaron en las de la ALA y su sección: Association of 
College & Research Libraries, en su versión del año de 1956 (30). La ABIESI no ha (ya 
desaparecida) no realizó ninguna otra actualización, lo que las volvió obsoletas en 
contenido, no así como modelo. Textualmente su contenido es presentado en el (Anexo 1).  
 
La ANUIES, por conducto de su Consejo Regional Centro Occidente, Grupo de Trabajo de 
Bibliotecas, redactó la Guía Metodológica para evaluar las Bibliotecas de las Instituciones 
de Educación Superior de la Región Centro Occidente de ANUIES (31) en similitud con las 
normas españolas, proyecto que forma parte del nuevo modelo vigente en el ambiente de 
evaluación de la calidad de la educación. 
 
La guía metodológica tomó como base el modelo de la Comisión Nacional de Evaluación 
Educativa [CONAEVA], misma que contempla en su diseño que la evaluación puede ser 
realizada por la propia institución a manera de evaluación, donde la misma biblioteca o 
sistema bibliotecario pueda comparar lo que es, con lo que debería ser y pueda evaluarse 
también, si así se solicita, interinstitucionalmente, con la participación de comités de pares, 
de modo que por medio de la verificación de la autoevaluación se hagan recomendaciones 
pertinentes. Independientemente de la forma en que se aplique la evaluación, la guía 
permitirá,  a través de la información obtenida, hacer recomendaciones que apoyen el 
desarrollo armónico de los servicios de cada institución de educación superior [IES]. 
 
Una vez que las bibliotecas de las IES concluyan la etapa de autoestudio se procederá, si así 
fuera solicitado, a la visita de pares académicos, expertos de la información y / o invitados 
designados por los rectores, con el fin de analizar la información y, con base en ello, emitir 
las recomendaciones para un desarrollo permanente de las bibliotecas, mismas que se 
consideran como uno de los apoyos académicos insustituibles y con miras a que sigan 
funcionando en el futuro mediato. 
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La guía metodológica se presenta en el anexo número 2  
 
La FIMPES (32) paralelamente a la ANUIES, estableció para sus IES afiliadas los 
siguientes indicadores en su sistema de acreditación: 
 

• La  biblioteca de una IES debe brindar la suficiencia en infraestructura, colección, 
servicios y recursos que demandan los programas educativos  de la institución en su 
marco de calidad, diversidad, cantidad, pertinencia y actualidad. 

• La biblioteca debe ser accesible a todos los usuarios y contar con personal 
calificado para auxiliarlos. 

• La colección básica de la biblioteca debe ser suficiente en cantidad y calidad para 
satisfacer las necesidades de todos los programas educativos de la institución. 

• Los servicios bibliotecarios deben ofrecerse adecuadamente en sitios apropiados, en 
forma organizada y pueden complementarse con convenios de préstamos 
institucionales. 

• La colección básica debe estar estructurada en relación directa a la naturaleza y 
nivel de los currículos y debe incluir, además de libros, otros materiales, como 
mapas, revistas, discos, videos, microfichas, discos compactos, etc. 

• Para el desarrollo de la colección, la institución debe establecer políticas claras y 
debidamente documentadas. 

• Estas políticas deberán ser comunicadas a los cuerpos colegiados y ser actualizadas 
en función a las nuevas necesidades de la institución. 

• Para que los usuarios puedan disponer de la colección deberán estar bien 
informados acerca de los horarios de servicio, los sistemas de circulación, los 
servicios de reserva, los préstamos a domicilio, los préstamos interbibliotecarios y 
el acceso a redes y bancos de información dentro o fuera de la institución. 

• Las instituciones deben también establecer programas de educación, para los 
usuarios en los que se informen todos los aspectos relacionados con los servicios, 
recursos y políticas de operación de la biblioteca. 

• Las instalaciones físicas y las condiciones de operación de la biblioteca, deberán ser 
tales que fomente una atmósfera adecuada para la investigación, el estudio y el 
aprendizaje. 

 
Los presentes indicadores no contemplan los recursos humanos especializados en 
bibliotecología o documentación. 
  
La última aportación sobre el tema de normas en México, la realizó Cortés (33) en el Tercer 
Encuentro sobre el Desarrollo de Habilidades, explicando el contenido de las Normas Sobre 
Alfabetización Informativa en Educación Superior, que tienen como objetivo proponer una 
norma para el desarrollo de competencias informativas en educación superior. Las normas  
en cuestión consideran 8 competencias informativas generales y 45 habilidades específicas 
que deberán adquirir todos los alumnos de cualquier universidad. 
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CAPÍTULO 3   EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
3.1   ANTECEDENTES  
 
Las bibliotecas universitarias existen desde que inició sus actividades la propia Universidad 
y han sido parte de su la vida  académica. En los 450 años de vida de la Institución se 
consignan evidencias aisladas que confirman su existencia. 
 
 Lucas Alamán en 1823 planteó en su proyecto de universidad, la posibilidad de adquirir 
libros para la biblioteca si su propuesta era aceptada y si existían excedentes en el 
presupuesto(1).  
 
Barreda en 1868 reconoció la falta de bibliotecas. No obstante, un suceso que confirma  la 
existencia de las bibliotecas está registrada el 14 de septiembre de 1887 en un Decreto 
acerca de la supresión de la Universidad de México. El decreto se refiere a la transferencia 
del edificio, libros, fondos y demás bienes que pertenecen a la Universidad, hacia la 
formación de la Biblioteca Nacional (2).  
 
La Universidad Nacional de México en el año de 1920 implementó un servicio de 
biblioteca, y se creó en Departamento de Bibliotecas dependiente de la Universidad y la 
Secretaría de Educación Pública. El impulso de José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet a 
las bibliotecas municipales, obreras y escolares resultó vital para su funcionamiento (3). 
Tiempo después el Departamento de Bibliotecas quedo adscrito a la Universidad y éste 
funcionó anexo a la Escuela de Altos Estudios (4).  
 
El 3 de agosto de 1951 se constituye el Patronato de las Bibliotecas Universitarias, el cual 
fue creado a iniciativa del Rector Luis Garrido y del Director de la Biblioteca Nacional 
Juan B. Iguiniz, incluyendo en su constitución: fines, miembros, patrimonio. El objeto y 
fines del citado Patronato serían: 
 

1. Procurar la formación de un fondo patrimonial destinado al fomento de las 
bibliotecas 

2. Impulsar la marcha y desarrollo de las mismas y procurar que llenen debidamente 
su objeto 

3. Estimular donaciones y legados de corporaciones particulares 
4. Fomentar por cuantas manera sea posible, el mejoramiento material e intelectual de 

las bibliotecas 
 
El Consejo Técnico de Bibliotecas es instalado el 19 de julio de 1954 por el Secretario 
General de la Universidad, Rubén Vasconcelos y éste estuvo conformado por el Jefe del 
Departamento Técnico de Bibliotecas; como presidente y como miembro del mismo, un 
representante del Rector, un representante del Patronato de Bibliotecas, el Director de la 
Biblioteca Nacional y por dos bibliotecónomos más.  
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Bajo el rectorado de Nabor Carrillo (1953-1961) el Departamento Técnico de Bibliotecas 
quedó bajo las órdenes de la Secretaría General, siendo su titular Efrén C. del Pozo quién 
preocupado por la evolución de las bibliotecas apoyo diversas acciones de mejora. 
 
El Departamento Técnico de Bibliotecas en el año de 1963 (5) ya tenía como objetivo: 
Coordinar y vigilar las labores de las ramas y subramas de las bibliotecas que en conjunto 
constituyen la Biblioteca de la Universidad. 
 

3.2 DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS 
 
La Dirección General de Bibliotecas se crea en el año de 1966 sustituyendo al 
Departamento Técnico de Bibliotecas dirigido en ese entonces por Tobías Chávez ilustre 
bibliotecario mexicano. El primer titular de la Dirección General de Bibliotecas fue 
Armando Sandoval, en treinta y seis años de actividades como Dirección General de 
Bibliotecas, ésta ha sido dirigida por seis directores. Dos de ellos han sido bibliotecólogos, 
pero no egresados de la Universidad. La Dirección de Bibliotecas al momento de su 
creación tenía asignadas las siguientes funciones (6): 
 

• Planear y programar las actividades de la dirección 
• Establecer y coordinar el sistema bibliotecario de acuerdo con las necesidades de las 

bibliotecas universitarias y con la técnica más avanzada 
• Formular y organizar los planes y programas de trabajo necesarios para facilitar 

todas las actividades de las bibliotecas universitarias, así como supervisar sus 
actividades 

• Seleccionar el personal profesional, subprofesional y auxiliar de todas las 
bibliotecas de la Universidad 

• Llevar a cabo las tareas de adquisición, inventario, catalogación, clasificación, 
encabezamiento de materia y marcado de libros, elaboración de matrices e 
impresión de tarjetas para los diferentes catálogos y la distribución a todas las 
bibliotecas 

• Establecer y promover el canje nacional y extranjero de manera sistemática y en 
coordinación con la imprenta universitaria 

• Promover el programa de formación de bibliotecarios 
• Promover la publicación de trabajos de investigación: bibliotecaria, índice, estudios, 

etc. 
• Informar sistemáticamente de sus actividades a las autoridades superiores de la 

Universidad. 
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El sistema bibliotecario universitario jerárquicamente ha dependido de: 
 

CUADRO 1.   SISTEMA BIBLIOTECARIO: DEPENDENCIA ORGANIZACIONAL 
 

AÑO DEPENDENCIA UNIVERSITARIA 
  
1933 Secretaría General 
1964 Secretario Auxiliar 
1966 – 1970 Secretario General – Asuntos Académicos 
 Secretario General Auxiliar – Asuntos Administrativos 
1970 – 1972 Coordinador de Humanidades 
1973 – 1984 Secretario General (Académico) 
1985 – 1987 (marzo) Coordinador de Apoyo y Servicios Educativos 
1987 -  Secretario General 

 
          
En la estructura orgánica de la UNAM, el Rector es el representante legal. Su principal 
función es cuidar el exacto cumplimiento de la Ley Orgánica, de las disposiciones de la 
Junta de Gobierno y de las resoluciones que dicte el Consejo Universitario y la dirección 
general de gobierno de la Institución (7) cuenta con diversos órganos colegiados, entidades 
académicas y administrativas para el desarrollo integral de la docencia actividades 
sustantivas de la Universidad. 
 
La Secretaría General colabora con la Rectoría  en la dirección académica de la Institución; 
además, tiene la responsabilidad de establecer y coordinar el marco legal de apoyo 
académico, con el fin de orientar la superación y el mejor desempeño del personal 
académico. Asimismo coordina diversos programas tendientes a fortalecer el desarrollo 
integral en la docencia (8). Por ende, a ésta Secretaría General le corresponde la 
planificación, gestión y desarrollo de los servicios bibliotecarios universitarios y éstos los 
delega en la Dirección General de Bibliotecas. 
 
3.2.1   FUNCIONES 
 
La Dirección General de Bibliotecas tiene como funciones (9): 
 

I. Fijar normas técnicas y de servicio del sistema bibliotecario, coordinarlo y 
proporcionar el servicio en sus propias unidades 

II. Mantener un sistema de información sobre el acervo bibliográfico adquirido por el 
sistema bibliotecario y realizar los procesos técnicos complementarios 

III. Supervisar las labores técnicas que las bibliotecas de cada entidad y dependencia 
llevan a cabo 

IV. Definir los criterios y procedimientos para la utilización racional de los recursos 
presupuestales destinados a los servicios bibliotecarios 

V. Con fundamento a las normas técnicas y de servicio, opinar respecto a la creación, 
fusión y supresión de bibliotecas 

VI. Promover la capacitación y el mejoramiento profesional del personal bibliotecario 
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VII. Promover los documentos especializados que requieran las labores de docencia, 
investigación y extensión, y administración de la universidad empleando para ello 
los recursos universitarios 

VIII. Proporcionar servicios de asesoría, consulta y referencia.  
 
Adicionalmente, como órgano coordinador del sistema bibliotecario universitario debe 
centralizar los catálogos generales del material documental, la generación y reproducción 
de registros que permitan actualizar los catálogos de las bibliotecas; desarrollo y 
actualización de programas de cómputo aplicables a las actividades bibliotecarias y el 
diseño de estrategias para la modernización del sistema, y el diseño o adaptación de las 
normas técnicas. 
 
El Reglamento General del Sistema Bibliotecario de la propia universidad (10) indica que 
el sistema bibliotecario con la finalidad de vincularse con las funciones sustantivas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, tendrá como objetivos: 
 

I. Aplicar criterios académicos en la planificación y en la prestación de los servicios 
bibliotecarios, en todo el tiempo y para cualquier efecto 

II. Proporcionar servicios bibliotecarios en toda la universidad y garantizar que los 
mismos se brinden a los usuarios de manera eficiente, oportuna, uniforme y 
suficiente 

III. Adecuar los servicios de informática y computarizados, y toda la tecnología 
apropiada para el manejo de información en las unidades del sistema 

IV. Introducir servicios de informática y computarizados, y toda la tecnología 
apropiada para el manejo de información en las unidades del sistema 

V. Orientar al usuario en el uso efectivo de los servicios bibliotecarios de tal forma 
que estimulen el estudio, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión 
universitaria 

VI. Constituir acervos equilibrados representativos de los diversos contenidos del 
saber humano y acordes con los planes y programas de estudio, de investigación y 
de extensión universitaria 

VII. Elevar la calidad del desempeño del personal que presta sus servicios en las 
bibliotecas, por medio de un plan permanente de capacitación, formación y 
desarrollo profesional 

VIII. Extender los servicios bibliotecario a los usuarios con impedimentos físicos 
IX. Informar a la comunidad y difundir entre la misma los servicios bibliotecarios 

disponibles 
X. Obtener mejoras o mejorar los espacios para las bibliotecas universitarias.  
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3.2.2   MISIÓN 
 
La misión de la Dirección General de Bibliotecas es: proporcionar apoyo sólido y constante 
a la docencia, la investigación y la extensión de la cultura, su objetivo principal es lograr el 
adecuado desempeño del sistema bibliotecario para ofrecer a los usuarios servicios 
eficientes, oportunos y de actualidad (11). Debe cumplir con la función de apoyo 
académico, fijar normas técnicas y de servicio del sistema bibliotecario, coordinarlo y 
proporcionar el servicio en sus propias unidades, lo que conlleva que la Dirección General 
de Bibliotecas es la responsable del diseño, organización, mantenimiento, desarrollo y 
transformación de dicho bibliotecario universitario. Por tanto, es la instancia formal a la 
que le corresponde la gestión de todo lo relacionado con las bibliotecas existentes en la 
institución y lograr que las 139 bibliotecas estén relacionadas entre sí, contribuyendo con 
sus recursos y servicios a cumplir con las metas y objetivos que son comunes a todas ellas. 
La Dirección General de Bibliotecas presenta de manera sintetizada la siguiente estructura 
administrativa: 
 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
BIBLIOTECAS 

SUBDIRECCIÓN 
PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA 

SUBDIRECCIÓN 
BIBLIOTECA 

CENTRAL 

SUBDIRECCIÓN 
SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

SUBDIRECCIÓN 
INFORMÁTICA 

CONSEJO DEL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

SECRETARÍA 
ACADÉMICA

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

RECTORÍA 

SECRETARÍA 
GENERAL

BIBLIOTECAS 
DEPARTAMENTALES

 
Fig. 1   ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS 
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3.2.3   ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
El sistema bibliotecario universitario de la UNAM está constituido por 138 bibliotecas 
departamentales y una biblioteca central; se subdivide en cinco subsistemas: 
 

16

50

31

18

23

Investigación
Humanística
Administración y
Extensión Universitaria

 

Bachillerato

Licenciatura y Posgrado

Investigación Científica

Inv. en Humanidades

Licenciatura y Posgrado

Fig. 2   SISTEMA BIBLIOTECARIO UNIVERSITARIO: SUBDIVISIÓN POR TIPO 
DE BIBLIOTECA 
Adecuado de: Agenda estadística UNAM: 2002. 
 
3.2.4   INSTALACIONES FÍSICAS 
 
La UNAM para la prestación de servicios en su sistema bibliotecario, ha destinado una 
infraestructura física para la prestación de servicios: de 134.645 m2 y el subsistema de 
escuelas y facultades concentra el 53,06% (12) 
 
 

12302
15186

71438

23642

12077

Inv. Científica

Bachillerato
Ext. y Admon. Universitaria

 
 
Fig. 3   INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN M2 
Agenda estadística UNAM: 2002 
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3.2.5   RECURSOS HUMANOS 
 
La plantilla de personal adscrita a la gestión y prestación de servicios está integrada por    
2.277 personas con los siguientes nombramientos: 
 
 

Fig. 4    RECURSOS HUMANOS 

12.42% 1.54%

85.94%

PERSONAL
ADMINISTRATIVO (1,957)

PERSONAL ACADÉMICO
(285)

PERSONAL POR
HONORARIOS (35)

Fuente: Biblioteca universitaria. 2002, vol. 5, núm. 1, p. 62-65. 
 
3.2.5.1   PERSONAL POR HONORARIOS 
 
El personal contratado con el nombramiento por honorarios labora temporalmente en la 
institución, comúnmente  realiza actividades de apoyo y que no están contempladas en el 
catálogo de puestos de personal administrativo.    
 
3.2.5.2   PERSONAL ACADÉMICO 
 
El personal académico está constituido por 285 personas que han obtenido su puesto de 
trabajo, con el nombramiento de Técnico Académico, ganando un concurso de oposición 
abierto, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Estatuto del Personal 
Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (13). 
 
Laboralmente en los técnicos académicos recae gran parte de las actividades técnicas que 
realiza una biblioteca, principalmente en aquellas bibliotecas donde el coordinador de 
bibliotecas no tiene suficientes conocimientos en el manejo, tratamiento y difusión de la 
información documental. 
 
La legislación universitaria contempla que el personal con nombramiento académico debe 
participar cada tres años en programas de evaluación y promoción que le permiten mejorar 
su categoría y nivel; para ello debe solicitar participar  en concursos de oposición cerrados 
y Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera [en adelante 
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PRIDE]. Los concursos de oposición y la incorporación al PRIDE, conllevan la evaluación 
de las actividades desarrolladas por el solicitante y son dictaminadas por comisiones 
integradas por personal docente. 
 
Los técnicos académicos adscritos a las bibliotecas que laboran de tiempo completo (40 
horas a la semana)  de acuerdo con su nivel y categoría, perciben los siguientes salarios 
base: 
    
CUADRO 2.   SALARIOS DEL PERSONAL ACADÉMICO ADSCRITO A 
BIBLIOTECAS 

NOMBRAMIENTO CATEGORÍA Y NIVEL SALARIO 
Técnico Académico Auxiliar   A. $  3.664,00 
Técnico Académico  Auxiliar   B. $  4.204,41 
Técnico Académico Auxiliar   C $  5.042,00 
Técnico Académico Asociado A $  6.472,00 
Técnico Académico Asociado B $  7.120,00 
Técnico Académico  Asociado C $  7.832,00 
Técnico Académico Titular     A $  8.528,00 
Técnico Académico Titular     B $  9.554,00 
Técnico Académico  Titular     C $11.046,00 

Fuente:    Contrato colectivo de trabajo para el personal académico de la Universidad 
                Nacional Autónoma de México: 2003-2005.   México, UNAM, 2003 
Nota: Equivalencia 1 Euro = 12,64 Pesos Mexicanos. 
 
El 70% del personal académico adscrito al subsistema de bibliotecas de escuelas y 
facultades participa en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Carrera. 
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3.2.5.3   PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
El sector administrativo lo integran 1957 personas y tienen los siguientes nombramientos y 
percepciones económicas: 
 
CUADRO 3.  SALARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A 
BIBLIOTECAS  

NOMBRAMIENTO SALARIO NIVEL A SALARIO NIVEL B SALARIO NIVEL C
Bibliotecario $ 2.918,00 $ 3.064,00 $ 3.210,00 
Capturista de datos $ 2.918,00 $ 3.064,00 $ 3.210,00 
Jefe Administrativo $ 4.398,00 $ 4.618,00 $ 4.838,00 
Jefe de Biblioteca $ 4.786,00 $ 5.026,00 $ 5.266,00 
Jefe de Oficina $ 4.398,00 $ 4.618,00 $ 4.838,00 
Jefe de Sección $ 3.766,00 $ 3.956,00 $ 4.144,00 
Jefe de Servicio $ 3.766,00 $ 3.956,00 $ 4.144,00 
Oficial Administrativo $ 2.918,00 $ 3.064,00 $ 3.210,00 
Operador de Aparatos 
Audiovisuales 

$ 4.398,00 $ 4.618,00 $ 4.838,00 

Secretario $ 3, 284. 00 $ 3.450,00 $ 3.614,00 
Secretario Bilingüe $ 3.510,00 $ 3.686,00 $ 3.862,00 
Fuente: Contrato colectivo de trabajo del personal administrativo de base al servicio 
              de la Universidad Nacional Autónoma de México: 2002-2004.   México, UNAM,  
              2002. 
Nota: Equivalencia 1 Euro = 12,64 Pesos Mexicanos. 
 
El personal universitario que forma parte del colectivo administrativo realiza actividades de 
tipo operativo; el personal bibliotecario realiza las siguientes funciones: 
 
• Recibir, registrar, colocar, y localizar oportunamente los libros y otras publicaciones 
• Proporcionar servicio de préstamo de libros y otras publicaciones 
• Llevar acabo el proceso de marcaje 
• Elaborar y mantener el inventario de la biblioteca y presentar estadísticas de servicio 
• Proporcionar orientación e información relativa al uso de bibliotecas 
• Verificar que los libros y otras publicaciones no estén mutilados o dañados para que 

proceda a su restauración (14). 
 
Requisitos: 
 
• Preparatoria y estudios técnicos en biblioteconomía 
• Seis meses en puestos similares 
• Examen teórico en el área 
• Saber manejar equipo técnico como máquina de escribir, pirógrafo y similares que se 

requieran para la realización del trabajo. 
 
Jefe de Biblioteca tiene como principales funciones: 
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• Organizar y establecer el procedimiento de trabajo, coordinar y supervisar las 
actividades del personal a su cargo 

• Preparar clasificaciones, catalogaciones, índices, guías y fichas bibliográficas, 
microfilmaciones, siguiendo los lineamientos de la biblioteca 

• Elaborar presupuesto de adquisición de libros, equipo y material 
• Efectuar la compra de material bibliográfico 
• Elaborar y presentar informes periódicos sobre el área (15). 
 
Requisitos: 
 
• Constancia de haber cubierto el 75% total de créditos de licenciatura en 

biblioteconomía 
• Requiere un año de experiencia 
• Examen teórico y práctico sobre la materia 
• Saber el manejo de equipo técnico del área. 
   
Del total del personal que presta sus servicios en el sistema bibliotecario, menos del 10%                        
tiene formación académica en el área de las ciencias de la documentación  
 
3.2.6   FONDOS DOCUMENTALES 
 
Para el apoyo de las actividades de docencia, investigación y extensión de la cultura, el 
sistema bibliotecario universitario cuenta con un presupuesto anual, superior a los 200 
millones de pesos [19 millones de euros] (16).  
 
El  acervo de libros esta constituido por 1.876.698 títulos y 5.334.525 volúmenes; de 1967 
al año 2002 sus acervos en promedio mantienen un crecimiento anual de 202.096 
volúmenes de libros, ejemplo: 
 
CUADRO 4.   ADQUISIÓN DE LIBROS: 1997-2002 
 
AÑO TÍTULOS VOLÚMENES TOTAL TÍTULOS TOTAL VOLÚMENES %CPA

      
2002 80.804 180.176 1.876.698 5.334.525   0,63 
2001 95, 569 198.885 1.795.894 5.154.349   0,72 
2000 90, 908 190.034 1.857.391 5.140.647   0,66 
1999 70, 572 158.146 1.784.828 4.832.611   0,52 
1998 99, 612 242.169 1.857.745 5.966.124   0,80 
1997 99, 612 243.169 1.758.133 5.723.955  

 
CPA: Porcentaje de crecimiento en la colección de libros por alumno matriculado y       
          profesor. 
Adecuado de: Agendas estadísticas UNAM: 1998-2002 
Nota: El número total de volúmenes existente en la colección decrece con relación al 
incremento, sin especificarse si es debido a: expurgo, mutilación o extravío de los recursos 
documentales. 
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Anualmente son adquiridas 8.000 mil suscripciones a títulos de publicaciones periódicas y 
6.033 se tienen contratadas en medios electrónicos. Además, cuenta con 178 bases de datos 
en línea con cobertura internacional en todas las áreas del conocimiento humano. También 
se cuenta con un acervo de más 700.000 ejemplares de tesis, y diversos recursos 
audiovisuales, a saber: 
 
CUADRO 5.   RECURSOS DOCUMENTALES DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 
UNAM: 2001-2002 
 

 
TIPO DE RECURSO No. TÍTULOS No. VOLÚMENES 
   
Libros 1.876.698 5.334.525 
Libros electrónicos                      450  
Publicaciones periódicas en papel       60.225 3.085.721 
Publicaciones periódicas 
electrónicas 

        6.500  

Tesis impresas en papel      538.800    650.887 
Tesis digitalizadas        20.000      40.000 
Casetes          2.225        4.387 
Diapositivas          4.064    231.217 
Disquetes          3.138      12.461 
Folletos        40.504      57.802 
Fotografías        11.526      13.414 
Mapas        59.928      72.796 
Microfichas        34.750    440.304 
Planos              240        3, 759 
Videos        50.315      81.176 
Bases de datos en línea              178  
Programas de cómputo              541            926 
CD´s.   Musicales           1.979        4.931 
CD-ROM bases de datos          2.724        9.807 
CD-ROM sotftwares (programas)             487            884 
CD.ROM Multimedia         4.767        6.406 
Otros (películas, partituras, 
reimpresos, discos de acetato) 

      93.740    163.509 

TOTAL             2.835.779 10.214.912 
    
Adaptado de: Biblioteca universitaria. 2002, vol. 5, núm. 1, p. 31-39 
                      Instrumento de medición. 
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En el rubro servicios el sistema bibliotecario universitario proporcionó en el último año, los 
siguiente servicios: 
 
CUADRO 6.   SERVICIOS A USUARIOS 2001-2002 
 

SERVICIOS TOTAL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

TOTAL SUBSISTEMA DE 
ESCUELAS Y 

FACULTADES 
Consulta a bases de datos          1.300, 000       485.325 
Préstamo Interno  26.335.214 18.552.037 
Préstamo a domicilio 12.415.723 10.582.166 
Préstamo interbibliotecario         70.576         46.680 
Recuperación de documentos 
en formato electrónico 

      744.178       448.178 

Asistencia  21.332.336 13, 580.266 
 
Adaptado de: Agenda estadística UNAM: 2002 
                   Instrumento de medición. 
 

3.3   SUBSISTEMA DE BIBLIOTECAS DE ESCUELAS Y FACULTADES  
 
El subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades que atiende a más del 50% de la 
población matriculada, está integrado por 22 dependencias universitarias ubicadas en un 
radio de 60 km2  las cuales son ilustradas a continuación: 
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1 Escuela Nacional de Artes Plásticas   Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales  

2 Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia   Facultad de Contaduría y 

Administración  
3 Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlán   Facultad de Derecho  

4 Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón   Facultad de Economía  

5 Escuela Nacional de Música   Facultad de Filosofía y Letras  
6 Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán   Facultad de Ingeniería  

7 Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala   Facultad de Medicina  

8 Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza   Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia  

 Escuela Nacional de Trabajo Social   Facultad de Odontología  

 Facultad de Arquitectura   Facultad de Psicología  

 Facultad de Ciencias   Facultad de Química  
 
Fig. 5.   ESCUELAS Y FACULTADES DE LA UNAM: UBICACIÓN EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA PERIFÉRICA 
Fuente: http://www.serpiente.dgsca.unam.mx/rectoria/htm/fremes_htlm 

 
 

221

http://www.serpiente.dgsca.unam.mx/rectoria/htm/fremes_htlm


  
Las 22 escuelas y facultades cuentan con 50 bibliotecas para el apoyo de las actividades 
educativas y de investigación, distribuidas de la siguiente manera: 
 
 

5

38

7

Escuelas
Facultades
U. Multidisciplinarias

 
 
Fig. 6  DISTRIBUCIÓN DE BIBLIOTECAS DE ESCUELAS Y FACULTADES 
Adaptado de: Agenda estadística UNAM: 2002 
 
Las 50 bibliotecas atienden a cinco colectivos de usuarios, los que se clasifican en: 
 

1. Usuarios alumnos nivel licenciatura 
2. Usuarios alumnos nivel posgrado 
3. Usuarios personal académico 
4. Usuarios personal administrativo 
5. Usuarios externos.  

 
Los colectivos 1, 2 y 3 presentan los siguientes parámetros: 
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CUADRO 7.   POBLACIÓN DE ALUMNOS Y DOCENTES 
 
DEPENDENCIA TIPO DE ALUMNOS: TOTAL DOCENTES 
 LICENCIATURA POSGRADO   
     
Escuelas Nacionales   7.082 307 7.389 1.013 
Escuelas Nacionales 
de Estudios 
Profesionales* 

26.900 302 27.092 2.492 

Facultades de 
Ciudad Universitaria 

73.982 16.364 90.346 13.556 

Facultades de 
Estudios Superiores 

26.079 297 26.376 4.518 

TOTAL 133.933 17.270 151.203 21.579 
     
(*) Unidades Multidisciplinarias    
 
Adecuado de: Agenda estadística UNAM: 2002 
 
Del total de libros adquiridos para todo el sistema bibliotecario, el subsistema de escuelas y 
facultades ha incrementado sus acervos como se indica enseguida: 
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Fig. 7   COLECCIONES DE LIBROS: INCREMENTOS 1998 - 2001 
Adecuado de: Agendas estadísticas UNAM: 1998 –2002 
 
La UNAM anualmente invierte importantes recursos económicos para el fortalecimiento de 
sus servicios bibliotecarios que atiende las demandas de la comunidad universitaria. Por 
tanto, debe evaluar la calidad de sus servicios que ofrecen sus bibliotecas y la descripción 
de una propuesta de metodología de evaluación es reseñada en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4.   METODOLOGÍAS  PARA EL DESARROLLO DE 
                                 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
El planeamiento y diseño de estrategias para el desarrollo de procesos de evaluación del 
subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades de la UNAM, fue realizado con el 
propósito de que las bibliotecas estudiadas apliquen los principios de la planificación 
estratégica y las normas de calidad internacionales, con el fin de que logren su certificación 
dentro de los programas de evaluación de la calidad de la enseñanza en las instituciones de 
educación superior. 
 
La investigación se dividió en las siguientes fases: 

• Diseño de la investigación 
• Tratamiento de datos 
• Discusión de resultados 

 
Con los resultados obtenidos se procedió a la formulación de un programa de mejora 
orientado a superar los puntos débiles emanados del proceso de evaluación, creando las 
condiciones propicias para que posteriormente sea realizada una evaluación externa que 
permitiría la certificación del subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades. 
 
4.1   MÉTODOS  
 
La investigación es de carácter descriptivo (1) la cual permite  proponer estrategias en la 
sistematización de procesos de evaluación y programas de mejora continua, en un      
subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades, con el propósito de que sus servicios y 
recursos documentales satisfagan las necesidades de información de los involucrados en los 
proyectos educativos y de investigación en la UNAM. Los estudios de carácter descriptivo 
tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una variable  
(2).   
 
Cambell y Stanley (4) clasifican la investigación en transeccional o transversal, dado que 
éstas consisten en la recolección de datos de un evento particular (tiempo único) y su fin es 
describir el comportamiento de una o varias variables, así como sus incidencias e 
interrelaciones  en un contexto preciso. Además, contempla cuando una o más variables 
afectan a una o más variables dependientes y por qué las afectan. 
  
El control y la validez interna se logra mediante grupos de comparación (manipulación de 
la variable independiente o varias independientes) por medio de la equivalencia de grupos 
propuesta en la técnica de apareo (matching). Así es posible: 

• Conocer los parámetros de eficiencia que existen en el suministro de servicios de 
información, por parte del subsistema bibliotecario 

• Estudiar el comportamiento del grupo de estudio 
• Realizar un diagnóstico operativo, bajo una metodología con aceptación 

internacional 
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• Instrumentar estrategias de evaluación para los procesos de evaluación en la 
organización del subsistema de bibliotecas universitarias dependientes de escuelas y 
facultades 

• Prever el impacto de las medidas correctivas en un programa de mejora continua, 
sobre los niveles de eficiencia de servicios y recursos humanos 

 
4.2 MUESTRA 
 
La muestra a estudiar fue de: 22 Coordinaciones de Bibliotecas, responsables de la gestión 
de 50 bibliotecas.  
 

DEPENDENCIA UNIVERSITARIA NÚMERO DE BIBLIOTECAS 
 
Escuela Nacional de Artes Plásticas 2 
Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia 

1 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán 

1 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Aragón 

1 

Escuela Nacional de Música 1 
Escuela Nacional de Trabajo Social 1 
Facultad de Arquitectura 3 
Facultad de Ciencias 1 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 1 
Facultad de Contaduría y Administración 2 
Facultad de Derecho 1 
Facultad de Economía 2 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 2 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala 1 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 2 
Facultad de Filosofía y Letras 1 
Facultad de Ingeniería 5 
Facultad de Medicina 6 
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

7 

Facultad de Odontología 2 
Facultad de Psicología 2 
Facultad de Química 5 
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4.2.1   CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
 

INCLUSIÓN 
Bibliotecas dependientes de escuelas y facultades 
 
EXCLUSIÓN 
Bibliotecas dependientes del nivel bachillerato 
Bibliotecas dependencias administrativas 
Bibliotecas de Institutos o Centros de Investigación 
 
Para evitar posibles desviaciones y lograr alcanzar parámetros de validez, se realizó una 
prueba de ensayo del 13% de la muestra deseada (tres entidades del subsistema estudiado).   
 
4.3 INSTRUMENTOS DE RECOGIDA 
 
El instrumento de medición utilizado en la recogida de datos fue diseñados ex profeso, con 
base a los principios del modelo de EFQM de excelencia (5) , el modelo The Library and 
Information Sector Improvement Model [LISIM] (6), las normas ISO 9000: 2000 (7), las 
Standards for College Libraries (8) y la Guía de evaluación de bibliotecas (9) que se 
utilizan en programas de autoevaluación en instituciones de educación superior y su 
estructura corresponde a cada una de las variables dependientes que se estudiaron (matriz 
de datos, Anexo 3).  El cuestionario fue dirigido a 22 coordinadores de bibliotecas que 
dirigen 50 bibliotecas; del total que incluyó la muestra proyectada, 22 de ellos respondieron 
el instrumento de medición (50 bibliotecas), lo que arrojó un 100 % de validez y 
confiabilidad. 
 
El diseño del formato de recogida contiene 52 preguntas; de ellas 22 contenían preguntas 
cerradas, 8 abiertas, formuladas para que el entrevistado les diera respuesta en textos cortos 
y 22 preguntas orientadas a la obtención de datos estadísticos relacionados con los recursos 
documentales, recursos humanos y servicios; todas las preguntas fueron formuladas para 
evaluar las variables indicadas en el diseño. 
 
El cuestionario fue previamente precodificado; el nivel de medición de los ítems (variables) 
incluidos en los instrumentos de medición fue ordinal, considerándose un orden de mayor a 
menor, utilizando la técnica de Likert (10) como una escala de medición. 
 
Para la evaluación del sector de usuarios, se utilizaron los resultados de una reciente 
investigación desarrollada por los directores de la presente investigación (11). 
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4.4 RECOGIDA DE DATOS 
 
Las acciones desarrolladas en ésta fase fueron: 

• El cuestionario se sometió a una prueba de validez, por parte de 4 especialistas en el 
área de bibliotecas, para la obtención de la validez del contenido y el nivel de 
claridad en cada reactivo 

• Aplicación de los cuestionarios a los responsables de las bibliotecas incluidas en el 
estudio 

• Recepción y agrupamiento de los cuestionarios para su posterior análisis 

 

4.5  TRATAMIENTO DE DATOS  
 
El instrumento de medición fue diseñado para su publicación en INTERNET con el 
programa Macromedia Dreamweaver 4 que es una aplicación dedicada a la creación y 
administración de sitios WEB; así como el manejo de las páginas WEB en una forma fácil 
y rápida. Para el adecuado funcionamiento y la obtención de los datos fue necesario 
asociarla a una aplicación como una secuencia de comando CGI, esta aplicación CGI 
(Common Gateway Interface) actúa como intermediario entre el usuario (ordenador-
cliente) y el sitio Web (ordenador-Servidor) encargándose de trasladar la información del 
usuario al servidor. 
 
Los datos recibidos fueron sistematizados en una base de datos diseñada con los programas  
Microsoft Access y Microsoft Excel, lo que posibilitó analizar los datos acopiados. La 
herramienta estadística aplicada al diseño no experimental fue de tipo no paramétrico, con 
el propósito de evaluar el efecto de las variables independientes sobre una dependiente. 
 
Una vez realizada la recogida de datos y procesada la información se procedió al análisis de 
los datos obtenidos, para conocer: la distribución de frecuencia lo que permitió formular un 
diagnóstico de las bibliotecas dependientes de escuelas y facultades en la UNAM en 
relación a sus procesos de gestión y determinar los puntos fuertes y puntos débiles. 
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CAPÍTULO 5   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
Los datos obtenidos permiten representar, sustentar y discutir los siguientes resultados: 
 

5.1   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   
 
La primera variable de evaluación de la presente investigación tiene relación con el grado 
de integración e importancia del subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades en la 
estructura organizacional de la institución y su vinculación con los proyectos de docencia e 
investigación. 
 
La reglamentación universitaria en el aspecto de bibliotecas, indica que la Dirección 
General de Bibliotecas es la responsable del diseño, organización, mantenimiento, 
tratamiento y transformación del sistema bibliotecario (1). Por tanto, todas las bibliotecas 
dependen de ella. 
 
Las evidencias obtenidas, a través del instrumento de medición utilizado en la 
investigación, permiten argumentar que las bibliotecas dependen en algunos aspectos de la 
Dirección General de Bibliotecas, pero en otros de las autoridades de la Dependencia 
Universitaria. Esta doble dependencia genera problemas en la dirección, planificación, 
ejecución, control y evaluación de las bibliotecas. 
 
El subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades depende de aspectos técnicos de la 
Dirección General de Bibliotecas, como lo son: control presupuestal, la catalogación y 
clasificación de libros, suscripciones a títulos de publicaciones períodicas y bases de datos. 
Esto se comprueba al detectar que las bibliotecas sujeto de estudio por su ubicación dentro 
de las escuelas y facultades, son consideradas como departamentos de servicos de apoyo 
académico, en la estructura organizacional de las Dependencias Universitarias. 
 
Las autoridades de la escuela o facultad seleccionan al coordinador de bibliotecas, asignan 
plazas académicas y administrativas y, determinan los apoyos económicos para la 
adquisición de materiales y equipos. 
 
El 95,46% de las bibliotecas de escuelas y facultades (Cuadro 1) mayoritariamente forman 
parte de la estructura funcional de una Secretaría Académica, equivalente a un 
Vicedecanato y minoritariamente hay una biblioteca que recibe instrucciones de una 
Secretaría Académica. 
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CUADRO 1.   DEPENDENCIA JERÁRQUICA DE LA BIBLIOTECA  
 

OPCIÓN No % 
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA   3 13,62 
SECRETARÍA ACADÉMICA 13 59,02 
SECRETARÍA DE APOYO ACADÉMICO   3 13,62 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   1   4,54 
OTRAS   2   9.08 

 
 
El hecho de pertenecer las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades a la 
estructura académica, abre las posibilidades de que los servicios de información estén 
vinculados a los proyectos y programas educativos y de investigación contemplados en los 
planes de desarrollo de cada dependencia universitaria. Sin embargo, a pesar de que las 
bibliotecas están adscritas al sector académico, su personal no participa en los órganos 
colegiados de la escuela o facultad, hecho que contradice las recomendaciones realizadas 
por la normatividad internacional referente a servicios bibliotecarios (2-5). 
 
Desde el punto de vista de la gestión, también, se induce la existencia de problemas en el 
aspecto de administración, ya que el hecho de que las bibliotecas de escuelas y facultades 
dependan de la Dirección General de Bibliotecas y las autoridades de la dependencia 
universitaria de su adscripción, genera problemas de coordinación que obtaculizan la 
adopción de un modelo de gestión que facilite la planificación, organización y 
normalización de los servicios de información. Las repercusiones de la problemática de 
doble dependencia genera gran parte de la problemática existente en el subsistema sujeto de 
estudido.   
 

5. 2 GESTIÓN (PLANEAMIENTO)  
 
En cuanto al nivel de gestión, la biblioteca debe responder a su perfil y finalidad a través de 
instrumentos de estructuración interna (6). De esta manera el 50% de las bibliotecas objeto 
de estudio no cuenta con una estructura formal, ya que adolecen de un organigrama 
autorizado, donde exista una estructura con recursos humanos que, con acciones creativas, 
renueven la planificación de servicios, contratación de personal y técnicas de trabajo, 
logrando así una participación significativa de los servicios de información en las 
actividades de docencia e investigación que se desarrollan en la dependencia. (Cuadros 2 y 
3). Es decir, carecen de una de las características de las organizaciones modernas que es la 
yuxtaposición de núcleos de responsabilidades, de modo que cada individuo es responsable 
de su trabajo ante un superior (7-8), debido a que los organigramas son la representación 
gráfica del sistema de autoridad formal o jerárquica de la organización, que resulta del 
proceso de agrupación de unidades expresando las relaciones de la dependencia formal de 
las diferentes unidades y las personas en ellas integradas 
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CUADRO 2.   EXISTENCIA DE UN ORGANIGRAMA EN LA BIBLIOTECA 
 

OPCIÓN               No  % 
SÍ   11 49,94 
ESTÁ EN PROCESO DE APROBACIÓN                                      1   4,54 
ESTÁ EN PROCESO DE ELABORACIÓN      3 13,62 
ESTÁ EN PROYECTO                     2   9,08 
NO EXISTE      5 22,70 
 
 
CUADRO 3.   ESTRUCTURA OPERATIVA DE LAS BIBLIOTECAS QUE NO 
CUENTA CON ORGANIGRAMA. (SECCIONES O DEPARTAMENTOS) 
 

OPCIÓN No  
COORDINACIÓN 1 
PROCESOS TÉCNICOS 3 
SERVICIOS AL PÚBLICO 3 
HEMEROTECA 3 
CONSULTA 2 
FONDO RESERVADO 1 
TESIS 1 
VIDEOTECA 1 
DIAPOSITECA 1 
BANCO DE DATOS 1 
COLECCIONES ESPECIALES 1 
COLECCIONES ANTIGUAS 1 
COLECCIONES DONACIONES 1 
SERVICIOS 1 

 
 
Las 50 bibliotecas situadas en 22 entidades universitarias que conforman el subsistema de 
escuelas y facultades estudiado, al no contar con la estructura organizacional ad-hoc están 
limitadas para cumplir con la función de: constituir, albergar, organizar y, difundir acervos 
equilibrados, representativos de los diversos contenidos del saber humano, aportados por 
los científicos de cada disciplina, acordes con los planes y programas de estudio, de 
investigación y extensión de la cultura  (9). Es decir, las bibliotecas deben involucrarse en 
las actividades de docencia e investigación.  
 
El Plan de desarrollo 1996-2000 de la UNAM incluye metas y objetivos a corto y mediano 
plazo sirve de marco de referencia para el desarrollo de las actividades educativas y de 
investigación que se llevan a cabo en la Institución, sin embargo, 19 de los coordinadores 
de biblioteca de escuelas y facultades participantes en el estudio manifestaron que conocen 
dicho plan y solo cinco coordinadores manifestaron que lo aplican en sus actividades de 
gestión (Cuadros 4 y 5). Actualmente para el mejoramiento de la institución, se está 
organizando un Congreso Universitario que tiene como objetivo: encontrar alternativas de 
mejoras en la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. 
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CUADRO 4.   CONOCIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

OPCIÓN No % 
SÍ 19 86,36 

NO   3 13,63 
 
 
CUADRO 5.    APLICACIONES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA 
INSTITUCIÓN EN LA GESTIÓN DE BIBLIOTECAS 
 

OPCIÓN No 
 

% 

LO CONSULTO FRECUENTEMENTE 5 22,72 
CONOZCO ALGUNOS PUNTOS 7 31,81 
OCASIONALMENTE LO CONSULTO 6 27,27 
HE ESCUCHADO QUE EXISTE 1   4,54 
NUNCA LO UTILIZO 0 0 
SIN RESPUESTA 3 13,63 

 
 
 
Un plan de desarrollo institucional representa el espíritu del modelo de universidad que se 
persigue, con la convicción de dar respuesta a la problemática nacional y a las exigencias 
de la sociedad en términos de calidad en la investigación, la docencia y extensión de la 
cultura; buscando la adecuación de las mismas a las posibilidades que el mercado ofrece y 
en todo caso, que respondiera al entorno competitivo que le es propio y al ritmo trepidante 
que la configuración de la sociedad propone (10). El plan de desarrollo institucional tiene 
como propósito: 
 

• Preparar, facilitar y racionalizar el proceso de toma de decisiones en pro del logro 
de fines predeterminados, mediante horizontes terminales 

• Llevar a la práctica acciones de transformación definidas 
• Evaluar las acciones ejecutadas en términos de eficacia, eficiencia, efectividad, a 

los efectos de retroalimentar y corregir la propia práctica de planificación de la 
institución, como modo de garantizar el cumplimiento de sus objetivos 
fundamentales (11-12). 

 
El Reglamento de Planeación de la UNAM (13) indica que los titulares de las entidades 
académicas que después de consultar a su comunidad en la forma que estimen prudente, 
presentarán en los primeros seis meses de su gestión, el plan de desarrollo de la entidad 
para el cuatrenio correspondiente, que será formulado dentro del Plan de Desarrollo de la 
Universidad y dentro del primer mes de cada calendario, entregaran su programa de trabajo 
anual a la Dirección General de Estadística y Desarrollo Institucional (creado el 13 de 
marzo del año 2000), incluyendo el proyecto de presupuesto correspondiente a dicho 
período.  
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En la gestión universitaria el plan de desarrollo permite contar con información oportuna y 
relevante sobre el desarrollo de la institución con el fin de permitir una adecuada toma de 
decisiones; sin embargo los directivos de las bibliotecas objeto de estudio desconocen el 
Plan de Desarrollo de la Dirección General de Bibliotecas (no está disponible para su 
consulta) y en un 25% el plan de desarrollo de su escuela y facultad, lo que limita que su 
gestión tenga una vinculación con las metas y objetivos que persigue su dependencia 
universitaria. 
 
El plan de desarrollo de la escuela o facultad  tiene aplicación en la planificación de las 
actividades de la biblioteca, vinculando a su gestión con las metas y objetivos que desean 
alcanzarse institucionalmente y este es conocido por el 72,72 % de las bibliotecas (Cuadro 
6). 
 
CUADRO 6.   CONOCIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA 
ESCUELA O FACULTAD 
 

OPCIÓN No % 
SÍ 16 72,72 

NO   6 27,27 
 
 
Desde la perspectiva de la gestión el 68,22 % de los coordinadores de biblioteca realiza sus 
actividades de planificación sin considerar el modelo de planificación propuesto por las 
autoridades de la dependencia universitaria (Cuadro 7). Las bibliotecas desaprovechan el 
marco legal institucional de vincularse a los programas de docencia e investigación que son 
llevados a cabo por la comunidad universitaria. 
 
CUADRO 7.  APLICACIONES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ESCUELA 
O FACULTAD EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 
 

OPCIÓN No  % 
LO CONSULTO FRECUENTEMENTE 7 31,78 
CONOZCO ALGUNOS PUNTOS 7 31.78 
OCASIONALMENTE LO CONSULTO 2 9,08 
HE ESCUCHADO QUE EXISTE 0 0 
NUNCA LO UTILIZO 0 0 
SIN RESPUESTA 6 27,24 

 
 
Los directores de las escuelas y facultades para cumplir con lo indicado en el Reglamento 
de Planeación, con la asesoría de la Dirección General de Estadística y Desarrollo 
Institucional están convocando a sus funcionarios a participar en reuniones de trabajo para 
formular los planes de desarrollo de su entidad académica; sin embargo los coordinadores 
de bibliotecas tienen una participación limitada (Cuadro 8 ). 
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CUADRO 8.   PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA EN LA 
ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA DEPENDENCIA. 
 

OPCIÓN No   PORCENTAJE
SÍ 1   4,54 
DURANTE TODO EL PROCESO 1   4,54 
EN LO REFERENTE A LA BIBLIOTECA 5 22,72 
OCASIONALMENTE NOS INVITARON 0  
NO 12 54,48 
SIN RESPUESTA 3 13,63 

 
La falta de participación en la formulación de los planes de desarrollo de su escuela o 
facultad por parte de los coordinadores de biblioteca (68,2 %) aunado a la falta de cultura 
de planificación y, a su formación distinta a las ciencias de la documentación, está 
limitando el desarrollo y consolidación de la biblioteca, generando con ello, que un      
81,02 % de las bibliotecas pertenecientes al subsistema de escuelas y facultades no cuente 
con un plan estratégico (Cuadro 9 y 10) que permita planificar y definir los fines, la misión 
y la filosofía de los servicios bibliotecarios, definiendo y evaluando los objetivos de 
actuación en el corto, mediano y largo plazo (14 y 15).  
 
CUADRO 9.   EXISTENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN LA BIBLIOTECA 
 

OPCIÓN                           No 
 

% 

SÍ 4 18,18 
ESTÁ CASI TERMINADO 3 13,63 
ESTÁ PARCIALMENTE ELABORADO 6 27,27 
SE HA PENSADOHACERLO 6 27,27 
NO 3 13,63 

 
 
CUADRO 10.   ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA BIBLIOTECA 
 
 

OPCIÓN No % 
LARGO PLAZO (10 AÑOS) 1 16,66 
MEDIANO PLAZO (5 AÑOS) 3 49,99 
CORTO PLAZO (1 AÑO) 2 33,20 
UN MES 0 0 
UNA SEMANA 0 0 

 
 
Las bibliotecas que no cuentan con un plan estratégico también evidencian que adolecen de 
programas de trabajo tentativos que proyecten, justifiquen y regulen las diversas 
actividades de la biblioteca. La disminución de presupuestos en términos reales, las crisis 
económicas recurrentes que enfrenta el país, la sobreoferta de información y medios, el 
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acelerado desarrollo de las tecnologías que hace que la infraestructura tecnológica tenga 
una vida útil limitada y, el monopolio y transnacionalización de la información son algunos 
de los problemas que hoy enfrentan las bibliotecas. Sí no cuentan con herramientas de 
planificación y evaluación es difícil alcanzar la calidad de los servicios, con la eficiencia y 
eficacia necesaria para satisfacer las necesidades de información de sus usuarios (16-19).  
 
Por tanto, la falta de planes estratégicos imposibilita predecir el futuro de las bibliotecas en 
los próximos 10 o 15 años. Es una necesidad imperante que las bibliotecas de escuelas y 
facultades cuenten con dichos planes, ya que su comunidad y la sociedad por medio de su 
misión, visión, metas y objetivos, deben: conocer, comprender y compartir los objetivos 
que persiguen e indicar las directrices de desarrollo (20-21) que conduzcan a la biblioteca 
hacia un entorno dinámico, innovador y con actitud hacia el cambio (22-25), teniendo a la 
creatividad como un valor de su capital humano. 
 
En este sentido las bibliotecas de las entidades académicas tendrán como visión: 
 
El desarrollo y consolidación de una entidad académica y de servicios de información 
documental que coadyuve al logro de los objetivos científicos de su escuela o facultad, 
participando significativamente en la formación de profesionales e investigadores de 
calidad con una actitud responsable hacia su personal, el medio cambiante y en entorno 
social. En escenarios de globalización de economías, su participación en la vida 
universitaria estará sustentada en aportaciones sustentadas en el acopio, tratamiento y 
difusión del intelecto humano, que permitan el desarrollo de soluciones factibles en pro del 
mejoramiento continuo de las prestaciones o conquistas sociales que permitan el 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y a las mismas organizaciones dedicadas 
al suministro de servicios de información. 
 
Su misión será: Ser un órgano académico responsable del diseño e incorporación de una 
variada gama de servicios de información científica, humanística y tecnológica de calidad, 
de manera presencial o a distancia, estructurado ad-hoc, para satisfacer las necesidades 
documentales que coadyuven de manera oportuna y eficaz al logro de los objetivos y metas 
indicados en los programas de docencia e investigación, que desarrollan los diversos 
núcleos académicos que conforman la Dependencia Universitaria.  
 
La planificación de las actividades de las bibliotecas en el subsistema estudiado presenta la 
posibilidad de que sus responsables formulen programas de mejora; el 63,64 % de las 
bibliotecas no cuentan con un documento donde  plasmen una visión y misión que les 
permita proyectar hacia donde quieren llegar como organismo de servicios (Cuadro 11).  
 
CUADRO 11.  ENUNCIADO DE VISIÓN Y MISIÓN DE LA BIBLIOTECA 
 

OPCIÓN No % 
SÍ  8 36,36 

NO 14 63,64 
 
 
 

 
 

237



En el subsistema de bibliotecas analizado existen cinco bibliotecas que han redactado su 
misión; esta realidad refleja evidencias que denotan la existencia de una problemática que 
urgentemente demanda la incorporación de programas de inducción para el personal 
responsable de las bibliotecas, donde se les capacite en procesos de gestión para así 
incrementar el aprovechamiento de los recursos que administran. 
 
Las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades deben diseñar un programa de 
planificación donde sean formuladas las funciones que serán realizadas y prever los 
esfuerzos que tienen que emplearse, generando que no se pierda de vista el objetivo a 
lograr, las contingencias están a la orden del día; con la visión se planifica el futuro y con la 
misión se conoce la razón de ser de la biblioteca (punto débil). Dos bibliotecas que  no 
cuentan con un plan estratégico objeto de estudio dicen tener una visión y misión que 
conoce su personal (fig. 1). 
 
 

Sí

 

No

Fig. 1.   DIFUSIÓN DE LA VISIÓN Y MISIÓN DE LA BIBLIOTECA 
 
Se concluye, de acuerdo con los resultados presentados en los cuadros 2 al 11 y la figura 1, 
que las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades adolecen de una adecuada 
planificación en sus procesos de gestión, acorde con las líneas estratégicas que persigue el 
plan de desarrollo institucional y por dependencia universitaria. Si las bibliotecas desean 
responder con eficiencia, es necesario que analicen el marco legal de la institución y 
realicen una reflexión sobre sus actuaciones entorno a sus actividades y logros relacionados 
con las funciones  sustantivas de la UNAM. 
  

5.3   PROCESOS Y LA COMUNICACIÓN 
  
La tercera variable independiente estudiada tiene relación con los procesos que son llevados 
a cabo por la biblioteca para la prestación de un servicio o la generación de un producto de 
información documental. 
  
El subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades, para lograr alcanzar estándares de 
calidad propuestos por las normas de evaluación existentes en el ámbito nacional e 
internacional, deben identificar y analizar los procesos que realizan y así asegurarse de que  
sistematizan las funciones para suministrar de servicios y productos de información       
(22-29). Por ello deben programar periódicamente la revisión y análisis de las funciones 
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que desarrollan, sus procedimientos y, valorar si éstos están adecuados al manual de 
puestos, en pro de planificar las actividades necesarias para la prestación de servicios bajo 
la reglamentación aprobada por las autoridades universitarias. 
 
La participación del factor humano en todos sus niveles es la esencia de una biblioteca y su 
total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas en beneficio de la 
organización. Por ende, los coordinadores de bibliotecas (30) deben promover o programar 
acciones que promuevan la participación de la plantilla de personal, estimulen su 
creatividad para el mejoramiento de las actividades inherentes a su actividad laboral y 
obtengan el reconocimiento en sus logros. 
 
Los resultados obtenidos muestran que un 86,37 % de las bibliotecas adolecen de un 
manual de organización, el 50 % de las bibliotecas cuenta con un reglamento de servicios,  
siguiendo en su formulación los lineamientos establecidos en el Reglamento General del 
Servicio Bibliotecario (31) y el 36,36 % de las bibliotecas participantes para la ejecución de 
sus funciones ha redactado manuales de procedimientos parciales (Cuadros 12). 
 
CUADRO 12.  EXISTENCIA DE MANUALES PARA EL TRABAJO EN 
BIBLIOTECA 
  

OPCIÓN  No % 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN   3  13.62 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   7  31.78 
MANUAL DE PUESTOS   3 13.62 
REGLAMENTO 11 49.96 
OTROS 14 63.56 

 
Los manuales de procedimiento existentes no están actualizados y presentan deficiencias en 
la construcción de las fichas de procesos (32), ya que no establecen con precisión: 

• Título del proceso 
• Tipo de proceso; clave, estratégico, de soporte 
• Propietario; quién lo realiza 
• Misión (objetivo) 
• Limites; inicio, fin 
• Participantes 
• Salidas 
• Entradas 
• Proveedores 
• Medios necesarios 
• Método de evaluación de satisfacción del usuario 
• Método de evaluación del desempeño. 

 
Algunos de los manuales de procedimiento vigentes en las bibliotecas, únicamente 
describen las funciones y no cuentan con diagramas de flujo, que faciliten el análisis del 
proceso y las posibles acciones de mejora (33). La escasa existencia de manuales de 
organización y de procedimientos para el desempeño de las actividades del personal indica 
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que varias actividades son realizadas por intuición del ejecutante, debido a la inexistencia 
de grupos de trabajo, estables u ocasionales, que examinen los procesos seguidos y 
determinen las mejoras que agilicen y perfeccionen dichos procesos. 
 
El factor humano ante la falta de manuales de procedimientos para realizar sus funciones o  
modificaciones, cuando se le asigna una determinada función recibe indicaciones por parte 
de su jefe inmediato de manera individual y oral lo que ocasiona una falta de normalización 
y la carencia de procesos documentados. Asimismo, cuando se incorpora una nueva 
persona  en algún servicio de la biblioteca comúnmente aprende la rutina de un compañero, 
que a su vez le puede transmitir vicios en los procedimientos en la actividad por desarrollar. 
 
Una obligación administrativa en la gestión de bibliotecas es que los coordinadores de 
bibliotecas en la elaboración de sus planes estratégicos deben contemplar un programa de 
comunicación orientado al establecimiento de un adecuado clima organizacional que 
promueva la participación  de la plantilla del personal, en la previsión de contingencias que 
surgen cotidianamente en los procesos inherentes a las rutinas de trabajo y a la prestación 
de servicios. 
 
Las bibliotecas objeto de estudio no tienen establecidos propiamente programas de 
comunicación y motivación interna, los coordinadores de bibliotecas expresan que por 
medio de reuniones de trabajo intenten analizar los aciertos y desaciertos que ocurren hacia 
le interior de la biblioteca y que repercuten en la imagen de los servicios que son ofrecidos 
a la comunidad universitaria (Cuadro 13).  
 
CUADRO 13.   PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA 
BIBLIOTECA 
 

OPCIÓN No  % 
SÍ 20 90,91 

NO   2   9,09 
 
 
El proporcionar servicios de información de calidad conlleva la integración, compromiso y 
el esfuerzo del factor humano que labora en las bibliotecas, posibilitando su participación 
en la consolidación de servicios y productos de información que ofrecen las bibliotecas 
universitarias. La interrelación del factor humano con programas de motivación, facilita el 
fortalecimiento de los procesos de comunicación que intentan prevenir diversos problemas 
hacia el interior y exterior de la biblioteca, minimizando con ello el surgimiento de 
problemas y su tratamiento. 
 
La intervención oportuna en la detección de logros y errores aporta elementos de juicio que 
coadyuvan al fortalecimiento de las relaciones humanas que hacen posible la prestación de 
servicios. Los modelos de gestión orientados hacia la calidad consideran vital la 
participación del factor humano en la solución de problemas surgidos en la prestación de 
servicios. 
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Las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades al no contar con un calendario que 
programe reuniones de trabajo formales, evidencia nuevamente la falta de planificación en 
las actividades sustantivas de la biblioteca (Cuadro 14). 
 
CUADRO 14.  PERIODICIDAD EN LA PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE 
TRABAJO EN LA BIBLIOTECA 
 

OPCIÓN             No  % 
UNA VEZ AL AÑO 0 0 
CADA SEIS MESES 1   4,54 
CADA TRES MESES 1   4,54 
CADA MES 5 22,72 
CUANDO ES NECESARIO 14 63,63 
SIN RESPUESTA 1   4,54 

 
 
Las bibliotecas son competitivas en la medida en que su factor humano adquiere el 
compromiso de conocer, analizar y proponer mejoras sobre los problemas existentes en la 
biblioteca, las demandas de los usuarios, el planteamiento, formulación y revisión de 
objetivos, la organización general del trabajo y, los problemas del personal. Al no ser 
abordados estos temas de manera colectiva crea climas organizacionales de conflicto que 
ahonda la insatisfacción del personal, los responsables de las bibliotecas y los usuarios. 
 
El Reglamento General del Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (34) en su Capítulo VII, Artículo 18 establece: en cada Dependencia Universitaria 
que cuente con servicios bibliotecarios se establecerá por acuerdo y designación del 
Consejo Técnico Interno o Asesor, o del titular de las Dependencias que no cuenten con 
ellos, un órgano colegiado denominado Comisión de Biblioteca, en los términos del 
presente capítulo, misma que estará integrada por: 
 

• Titular de la Dependencia, quién la presidirá; en ausencia lo hará el Secretario del 
Consejo Técnico 

• El responsable de la biblioteca 
• Miembros del personal académico, constituyendo la mayoría en la comisión 
• Un representante del personal académico que labore en la biblioteca 
• Un representante del personal bibliotecario administrativo que labore en la 

biblioteca 
• Representación de alumnos. 

 
La disposición antes citada permite a que el casi la totalidad del segmento de bibliotecas 
encuestadas cuenten con un órgano de consulta en donde están representados los sectores 
involucrados (Cuadros 15 y 16) 
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CUADRO 15.  EXISTENCIA DE COMISIONES  DE BIBLIOTECAS 
 

OPCIÓN No % 
SÍ 20 90,91 

NO   2   9,09 
 
 
 
CUADRO 16.  FECHA DE INSTALACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN 
DE BIBLIOTECA 
 

OPCIÓN No % 
DE ACUERDO AL REGLAMENTO GENERAL DE SERVICIOS  BIBLIOTECARIOS 18 81.72
OTRAS 2  9.08
SIN RESPUESTA 2  9.08
  
 
Las Comisiones de Biblioteca sesionan de manera irregular, un 60% de los encuestados 
respondieron que sesionaron más de seis veces en los últimos doce meses  y un 38% se 
reunieron esporádicamente (punto débil). Esto evidencia la falta de disciplina en el 
seguimiento de un modelo de planificación no permite que las comisiones participen y se 
involucren en la solución de problemas específicos, la mayoría de sus participaciones se 
orientan hacia la selección de recursos documentales. 
 
Los resultados obtenidos en el instrumento de medición en la variable de procesos y 
comunicación (Cuadros 12 al 16) denota la falta de planificación y normalización en los 
procesos de gestión que adoptan las bibliotecas estudiadas; las bibliotecas realizan muchos 
esfuerzos por satisfacer las necesidades de sus usuarios, pero si no están organizadas y 
tienen claro sus objetivos, difícilmente lograrán evolucionar de acuerdo a las exigencias de 
indicadores de calidad indicados en los programas de evaluación de bibliotecas 
universitarias. 
   
5.4   RECURSOS ECONÓMICOS 
 
La UNAM en su programa presupuestal anual invierte en la adquisición de recursos 
documentales impresos y electrónicos la cantidad de: 186 millones de pesos (15 millones 
de euros).   
 
La Dirección General de Presupuesto Universitario asigna las partidas presupuestales para 
la compra de recursos documentales, de acuerdo con las necesidades de cada dependencia, 
expresadas en el anteproyecto presupuestal que presenta anualmente la Dirección General 
de Bibliotecas, en el cual los coordinadores de bibliotecas tienen una participación limitada. 
 
Los responsables de las bibliotecas encuestadas en sus respuestas sobre la variable de 
recursos económicos, consignaron las cantidades asignadas a libros, suscripciones de 
revistas impresas y encuadernación; en virtud de que desconocen los costes relacionados a 
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salarios de la plantilla del personal y gastos operativos entre otros rubros. Detectándose que 
no hay criterios claros para la asignación de presupuestos, desde este año 2003, el Acuerdo 
para la transparencia y acceso a la información en la UNAM (35) firmado por el Rector, 
indica que todos los funcionarios de cualquier entidad universitaria tienen que suministrar 
la información relacionada con la utilización de los fondos públicos de financiación. 
 

5.5   FONDOS DOCUMENTALES  
 
5.5.1   SELECCIÓN DE RECURSOS 
 
La literatura existente sobre el tópico de la selección de recursos documentales sugiere la 
adopción de métodos cuantitativos (36-37) que están orientados al análisis del tamaño de la 
colección, proyecciones de crecimiento, costos (38) y programas de expurgo (39).  
 
Los métodos cualitativos son otra opción recomendada (40-41), estudian: análisis de factor 
de impacto, contraste de bibliografías, opinión de expertos, análisis de contenido (42) 
comparación entre fondos bibliográficos de bibliotecas con características semejantes 
(estudios de benchmarking) (43), actualización de bibliografías básicas en las asignaturas 
curriculares (44), análisis de uso de la colección en los servicios de préstamo; a domicilio, 
en sala, interbibliotecario (45-48), nuevos programas educativos y de investigación de la 
institución (49), sugerencias de la comunidad y tendencias del conocimiento humano      
(50-51).  
 
Los coordinadores de las biblioteca de escuelas y facultades al responder el instrumento de 
medición utilizado, expresan que para la selección de los recursos documentales utilizan 
algunos de los aspectos sugeridos por la literatura especializada en el tema: el criterio de 
actualizar la bibliografía básica demandada por las diversas asignaturas que constituyen los 
programas de estudio vigentes y los programas de investigación.    
 
La limitada participación de las Comisiones de Biblioteca en esta actividad y, la discusión y 
revisión de las políticas en que se sustenta la toma de decisión en la selección de recursos 
documentales, afectan la optimización de los recursos económicos asignados. La literatura 
especializada en el tema aporta otras herramientas metodológicas que, por falta de personal 
especializado en el tema no son utilizadas.  
 
Las evidencias encontradas denotan la necesidad de instrumentar políticas de observancia 
obligatoria para el desarrollo de colecciones, las cuales deben ser aprobadas por el Consejo 
del Sistema Bibliotecario Universitario. El 45,45 % de las bibliotecas estudiadas apoya la 
selección de recursos documentales por medio de la organización de ferias de libros, 
eventos que les sirve para captar necesidades de profesores y alumnos; a partir de los 
formatos escritos reunidos por los proveedores participantes en ferias de libros organizadas 
para tal fin.  
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CUADRO 17. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE RECURSOS 
DOCUMENTALES 
 

OPCIÓN No % 
ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍAS 
BÁSICAS 

20 90,90 

BIBLIOGRAFÍAS ESPECIALIZADAS   8 36,36 
ESTUDIO DE USO DE COLECCIONES   5 22,72 
ENCUESTAS DE OPINIÓN   8 36,36 
JUICIO DE EXPERTOS   9 40,90 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
COLECCIONES 

  5 22,72 

OTROS 10 45,45 
  
 
La organización de ferias de libros tiene como punto negativo que las bibliotecas se hagan 
dependientes de las existencias con que cuentan los proveedores de recursos y renuncien a 
la aplicación de herramientas técnicas aportadas por las ciencias de la documentación en 
esta actividad que desempeñan las bibliotecas. Las bibliotecas que organizan ferias de 
libros, retoman las solicitudes emitidas por la comunidad universitaria y seleccionan  sus 
libros, medios audiovisuales e informáticos (programas de computación), aplicando el 
criterio de actualización de bibliografías básicas. 
 
Institucionalmente las diversas Dependencias Universitarias están llevando a cabo la 
revisión de aquellos planes y programas de estudio que estaban sin actualizarse, lo que 
genera que este criterio no tenga los resultados esperados, el programa de una asignatura 
consigna una bibliografía. Actualmente el personal docente utiliza otros textos para el 
tratamiento intelectual de los temas y los subtemas de estudio, las bibliotecas no realizan 
estudios de necesidades. 
 
Un 36,36 % de las bibliotecas indicó que en la selección de sus recursos documentales, 
también se basa en bibliografías especializadas y sólo desafortunadamente un 22,72 % 
cuenta con un programa de desarrollo de colecciones; la selección de recursos 
documentales está orientada a integrar acervos basados en libros de texto y no obras 
especializadas que faciliten el tratamiento de temas más orientados a la investigación. La 
realidad imperante demanda una mayor profesionalización de la actividad.    
  
La selección de nuevas suscripciones a títulos de publicaciones periódicas se basa en las  
propuestas del personal académico de la dependencia universitaria y, la renovación de 
suscripciones es practicada aplicando el criterio de análisis de la colección (Cuadro 18); 
aquí también al igual que en la selección de libros se destaca el limitado manejo de recursos 
por parte de los responsables de realizar a cabo la actividad. No se realizan estudios 
bibliométricos para analizar la colección o estudios de lo que ofrece el mercado editorial y 
las solicitudes de préstamo interbibliotecario. 
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CUADRO 18.  SELECCIÓN DE TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

OPCIÓN No % 
ANÁLISIS DE LA COLECCIÓN 14 63,63 
ESTUDIOS COMPARATIVOS DE COLECCIONES CON OTRAS 
BIBLIOTECAS 

4 18,18 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN COMPARTIDA 3 13,63 
SOLICITUDES DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 2   9,09 
CRITERIOS BIBLIOMÉTRICOS 2   9,09 
OTROS  9 40,90 
 
 
La Dirección General de Bibliotecas sugiere mantener una colección de publicaciones 
periódicas impresas a la que denomina básica, la cual fue seleccionada en primera instancia 
por el personal académico de la escuela o facultad. Las bibliotecas no hacen cambios 
radicales en la suscripción a títulos de revistas y, cuando desean adquirir un nuevo título 
deben dar de baja otro, teniendo como punto de referencia el costo de la adquisición. 
 
Seleccionar títulos de revistas electrónicas representa otra gran problemática para todas las 
bibliotecas, Dilevko (52) sugiere la elaboración de estudios rigurosos utilizando las 
herramientas aportadas por las ciencias de la documentación; la política de la Dirección 
General de Bibliotecas es incluir el mayor número posible de recursos electrónicos, 
calificados y evaluados adecuadamente, para ello conformó un Comité de Evaluación 
integrado por algunos responsables de las bibliotecas, varios de ellos sin conocimientos 
técnicos en el tema. El procedimiento consiste en determinar los títulos susceptibles de 
incorporar al acervo general del sistema bibliotecario; los recursos documentales a evaluar 
son los paquetes que ofertan proveedores documental como American Chemical Society, 
EBSCO, Elsevier.   
 
Las evaluaciones realizadas hasta la fecha han resultado superficiales y no profundizan en 
las ventajas y desventajas relacionadas con contenidos, disponibilidad de documentos en el 
mediano y largo plazo, necesidades de tecnología y uso. 
 
El subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades tiene como punto fuerte la toma de 
decisiones en relación con la selección de recursos documentales que servirán de apoyo a 
las actividades sustantivas de su entidad académica. 
 
La función de la selección de recursos documentales es un punto débil, por la falta de 
políticas uniformes para todo el subsistema, la falta de personal profesional con 
conocimientos en el tema, aunado al limitado liderazgo de la biblioteca al tener escasa o 
nula participación en los órganos colegiados de cada dependencia universitaria. 
 
Las bibliotecas no contemplan políticas para el mantenimiento de la colección de obras de 
referencia, bibliografía orientada a cubrir necesidades generadas por la actualización de 
planes de estudio y las necesidades de los programas de posgrado e investigación.  

 
 

245



 
El personal docente no está totalmente vinculado a los servicios de información, las 
bibliotecas no han diseñado programas participación del sector académico. Los docentes 
algunas veces se enteran de las novedades editoriales de su área de conocimiento por medio 
de los promotores editoriales que realizan la promoción de sus nuevos productos y les 
obsequian algunas novedades. Esto también se debe a que el 85% de la plantilla académica 
tiene nombramiento laboral de tiempo parcial (por horas), imparte su cátedra y abandona en 
recinto universitario. 
 
5.5.2   ADQUISICIÓN DE RECURSOS 
 
El subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades atiende a la población académica y 
estudiantil más numerosa, absorbe el 50,20% de los recursos asignados al total del sistema 
bibliotecario para la compra de libros y el 31% en suscripciones a bases de datos, revistas 
impresas y revistas electrónicas.  
 
La adquisición de recursos documentales (libros, materiales audiovisuales y programas de 
cómputo) es realizada de manera independiente por cada una de las bibliotecas que 
pertenecen al sistema universitario; sus recursos económicos provienen del presupuesto 
asignado a cada Dependencia Universitaria en dos partidas presupuestales específicas que 
constituyen el medio más importante por el cual las bibliotecas pueden desarrollar sus 
colecciones. 
 
La Dirección General de Bibliotecas asume la administración  y el control del presupuesto 
general de todo el sistema bibliotecario universitario; además debe evaluar que las 
adquisiciones llevadas a cabo correspondan a las necesidades de información reflejadas en 
los diferentes planes y programas de estudio e investigación que se desarrollan en centros, 
escuelas, facultades e institutos. Los recursos documentales son fuentes vitales en la 
construcción del conocimiento en toda la formación y evolución académica de docentes, 
educandos e investigadores. 
 
Todas las bibliotecas del sistema adquieren recursos documentales con proveedores 
autorizados por la Dirección General de Bibliotecas, quien a su vez supervisa su 
comportamiento comercial con las bibliotecas, regulando precios, acordando porcentajes de 
descuentos, establece tiempos máximos de entrega y servicios secundarios. La lista de los 
proveedores autorizados que mantienen relación de trabajo con las bibliotecas aparece  
publicada anualmente en el Catálogo de Proveedores de Material Bibliográfico (53). 
 
El conjunto de bibliotecas estudiadas realiza la adquisición de libros durante los meses de 
marzo a noviembre de cada año, si bien, el mayor volumen de adquisiciones se realiza en el 
bimestre octubre-noviembre, lo que confirma la apreciación de que es prioritario 
profesionalizar aún más la actividad de selección y adquisición de recursos documentales.  
 
El estudio también refleja que las bibliotecas, con el presupuesto asignado, adquirieron 
recursos documentales actualizados, para el nivel licenciatura: el 35,1 % corresponde a 
libros editados en el año 2002, 37,1% libros publicados en el año 2001, 5,8% libros 
editados en el año 2000 y un 5,6 % a libros publicados en años anteriores. Para el nivel 
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posgrado el 65% fueron libros editados en el año 2002 y un 18% el año 2001. Los usuarios 
de las bibliotecas manifiestan la falta de títulos recientes (54).  
 
La tendencia administrativa en la institución es que todas las dependencias universitarias 
implementen un modelo de gasto presupuestal dividido por ejercicio trimestral, lo que 
obliga a los responsables de la función de la adquisición de recursos documentales a ejercer 
lo presupuestado; dentro de los cinco mejores proveedores de libros (Cuadro 19) destacan 
las empresas: 
 
CUADRO 19.   LOS MEJORES PROVEEDORES DE RECURSOS 
DOCUMENTALES 
LIBROS EDITADOS EN EL PAÍS LIBROS EDITADOS EN EL EXTRANJERO 
Porrúa Hermanos  Puvill Libros  
Limusa Books and Periodicals 
McGraw-Hill Sistemas Biblioinforma 
Casa Juan Pablos Difusión Científica 
Gamma Cultural Libros Internacionales 
 
La mayoría de las suscripciones a bases de datos, títulos de publicaciones periódicas 
impresas y electrónicas, mayoritariamente son realizadas de manera centralizada por las 
bibliotecas que integran el sistema bibliotecario de la institución, lo que permite todas las 
bibliotecas de sistema tengan acceso a las fuentes de información.  
 
La Dirección General de Bibliotecas cuenta con la sección de Suscripciones dependiente de 
la Subdirección de Servicios Especializados para realizar la adquisición de suscripciones 
para las bibliotecas de escuelas, facultades e institutos de investigación situados en la 
Ciudad Universitaria y su zona aledaña; cada suscripción tramitada tiene un costo que es 
incluido en el presupuesto asignado. En los últimos años el número total de suscripciones a 
títulos de revistas se ha mantenido sin grandes cambios, las bibliotecas cancelan 
suscripciones debido a la escasa o nula consulta, aparición de nuevas títulos que se 
consideran más adecuados, cese atraso o irregularidades significativas en la edición de los 
títulos. 
 
Las dependencia universitarias foráneas, alejadas del campus universitario central, realizan 
la adquisición descentralizada de sus suscripciones, con proveedores autorizados por la 
Dirección General de Bibliotecas; realizan el trámite administrativo para el pago facturas y 
llevan el control de la entrega de los fascículos, en el caso de revistas impresas. Son 
supervisados por la Sección de Suscripciones y el monto del presupuesto ejercido, equivale 
al 18% del presupuesto general de sistema bibliotecario y el 12% del total de suscripciones. 
El subsistema de escuelas y facultades adquiere principalmente títulos de divulgación, 
títulos en el área de las ciencias sociales que no son costosos y en menor cantidad de 
ciencias y tecnologías (55).  
 
El catálogo de Proveedores de material bibliográfico de la institución registra a 438 
empresas, de ellas siete proveedores centralizan las suscripciones a bases de datos, 
publicaciones periódicas impresas y publicaciones electrónicas, por ejemplo: 
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CUADRO 20. PROVEEDORES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y BASES DE 
DATOS EN LA UNAM  

EMPRESA No % DEL PRESUPUESTO 
TOTAL 

SWETTS 3.654 40 
EBSCO 2.165 23 
BOOKS AND 
PERIODICALS 

1.496 16 

N y E OMICRON 507                             5 
SIBI 472                             8 
SKANFO 488                             5 
DIFUSIÓN CIENTÍFICA 296                             3 
Adecuado de: Biblioteca Universitaria: Revista de la Dirección General de Bibliotecas de 
                       la UNAM. Nueva Época. 2002, vol. 5, núm. 2, p. 168-180    
 
La fortaleza del subsistema bibliotecario reside en que cuenta con un presupuesto anual que 
les permite mantener la adquisición constante de recursos documentales y, con ellos, 
adquieren literatura de reciente edición. La debilidad es la falta de uniformidad de procesos, 
reducida supervisión y la inexistencia de un programa de evaluación de proveedores basado 
en normativas internacionales. 
 
La falta de planificación en la evolución de las bibliotecas y la implementación de 
programas de desarrollo de colecciones son las causas que no se incorporen acciones para 
el expurgo de recursos documentales, el 70% de las bibliotecas mantienen obras obsoletas 
en su colección y no hay evidencia de estudios de rotación de inventarios (uso de 
colección) la utilización de medios electrónicos en la actividad permitirá que las bibliotecas 
conozcan las existencias reales y controlen el crecimiento de las colecciones (punto débil). 
 
Los acervos documentales constituyen el patrimonio de la UNAM, un reducido número de 
bibliotecas ha realizado inventarios en los últimos tres años y existen bibliotecas que nunca 
han realizado inventario alguno (Cuadro 21).  
 
CUADRO 21. INVENTARIO DE RECURSOS DOCUMENTALES 
 

             OPCIÓN No % 
AÑO 2002 2   9,08 
AÑO 2001             4 18,16 
AÑO 2000  1   4,54 
AÑO 1999 2     9,08 
1998 Y AÑOS ANTERIORES 5   22,70 
SIN RESPUESTA 8     36,33 
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Las bibliotecas que han realizado inventarios, han encontrado errores en la normalización 
de registros y en la conciliación de existencias entre sus acervos y los registros en la 
Dirección General de Bibliotecas. Recientemente la Dirección General de Bibliotecas ha 
emitido algunas sugerencias para implementar procesos de expurgo de recursos 
documentales, lo cual concuerda con lo establecido en las guías de evaluación establecen 
que antes de iniciar un proceso de autoevaluación de biblioteca debe practicarse un 
inventario general de recursos.  
 
La optimización de recursos es vital para el desarrollo de cualquier biblioteca y los 
programas de desarrollo de colecciones ayudan a planificar el crecimiento de las 
colecciones y los procesos de expurgo, en el 63,63 % de las bibliotecas participantes en el 
estudio adquieren nuevas ediciones de diversos textos y una vez que procesan las obras las 
incorporan a su  respectivo sitio en la estantería al lado de las ediciones anteriores (Cuadro 
22). 
 
CUADRO 22.  OBSOLESCENCIA DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES: 
NUEVAS EDICIONES 
 

OPCIÓN          No % 
SE MANTIENE UN EJEMPLAR EN RESERVA   7 31,81 
SE DONAN A OTRAS BIBLIOTECAS   5 22,72 
SE ALMACENAN EN ÁREAS ESPECIALES   2   9,09 
PERMANECEN TODOS LOS EJEMPLARES EN LOS 
ESTANTES PARA SU CONSULTA 

14 63,63 

SE DESECHAN    2   9,09 
 
 
Al relacionar los cuadros 18 y 21 emerge la necesidad que tienen las bibliotecas de mejorar 
sus procesos. 
 
5.6   SERVICIOS 
 
5.6.1   ATENCIÓN A USUARIOS 
 
La calidad de las bibliotecas y de sus servicios bibliotecarios constituyen uno de los 
segmentos de valoración de las universidades.  
 
Las bibliotecas que forman parte del subsistema de escuelas y facultades cumplen la 
función de constituir, albergar, organizar, y difundir acervos equilibrados y representativos 
del saber humano, aportados por los científicos en cada disciplina, acordes con los planes y 
programas de estudio, de investigación y extensión universitaria.  
 
El proporcionar servicios de información forman parte de la razón de ser de toda biblioteca 
universitaria; las 43 bibliotecas del subsistema estudiado atienden a una población de:  
151.203 alumnos y 21.579 docentes. 
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CUADRO 23. USUARIOS (ALUMNOS) 
 
  

USUARIOS       No % 
Alumnos licenciatura inscritos 133933  
Alumnos con registro en la biblioteca   73652 54,99 
Alumnos posgrado inscritos   17910  
Alumnos con registro en la biblioteca     9025 50,39 
Total personal académico   10726  
Académicos con registro en la biblioteca     2681 25,00 
Total personal administrativo     3016  
Administrativos con registro en la biblioteca       864  

 
 
Las colecciones y servicios preferentemente dan respuestas a las necesidades de servicio al 
sector estudiantil en virtud de que el 75% de las bibliotecas encuestadas indicaron en sus 
respuestas que el 54,99 % de la población estudiantil mantiene su registro de préstamo a 
domicilio. 
 
Los integrantes del personal académico presentan menos demanda de servicios de 
información, ya que el sólo el 25% mantiene su registro en la biblioteca, 15 bibliotecas 
reportan que atienden al 3% de su personal administrativo. Los datos representados aportan 
evidencias para confirmar que las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades 
cuentan con acervos constituidos a base de libros de texto. Los proyectos de investigación 
que reciben apoyo externo adquieren recursos documentales sin el apoyo de la biblioteca de 
su escuela o facultad.  
 
Las normas y directrices que sirven de guía para la gestión de bibliotecas universitarias 
resaltan la necesidad de que los servicios bibliotecarios deben diseñarse en función de las 
características y necesidades de la institución (56), en el sistema bibliotecario universitario 
no se han realizado estudios de necesidades de usuarios, lo que lleva a señalar, nuevamente 
la necesidad de mejorar la gestión y la planificación de los servicios bibliotecarios.  
 
5.6.2   HORARIOS DE SERVICIO 
 
El Reglamento General de Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (57) indica que las bibliotecas proporcionaran servicios en horarios continuos 
durante los días hábiles del año y los inhábiles que fueran necesarios; bajo esta premisa el 
100% de las bibliotecas  del subsistema de escuelas y facultades ofertan servicios en 
promedio 11 horas al día, de manera continua, de lunes a viernes. El 85% abre los días 
sábados durante seis horas. La Facultad de Química es la única dependencia universitaria 
que permanece abierta de lunes a domingo de 8:30 a las 22: 00 horas. Hasta este momento 
ninguna biblioteca ha diseñado servicios de manera presencial y remotos durante las 24 
horas del día. 
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Las normas de evaluación de bibliotecas (58) contemplan un apartado específico donde 
consideran relevante el diseño e incorporación de programas de formación de usuarios, 
como una estrategia de la extensión de los servicios bibliotecarios, en pro de habilitar a su 
comunidad en el funcionamiento de la biblioteca, horarios de servicio, instalaciones, 
equipos, acceso y uso de la colección y los servicios. Por tanto, el diseño de un programa de 
formación de usuarios de una biblioteca debe considerar actividades especiales para la 
alfabetización en la información (59-60), entrega de publicidad, pláticas en los aularios y 
visitas guiadas. Las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades para formar sus 
usuarios programan pláticas y visitas guiadas a las instalaciones de la biblioteca. 
 
Las bibliotecas que pertenecen al subsistema estudiado necesitan transformar su 
participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y diseñen servicios que vinculen a 
la biblioteca con las actividades de docencia e investigación. Los programas de formación y 
especialización del recurso humano en el manejo de fuentes de información documental y 
el manejo de nuevas tecnologías posibilitará el fortalecimiento de los programas de 
formación de usuarios y una mayor participación en los proyectos de alfabetización en  
información.  
 
5.6.3   FORMA DE ACCESO A LAS COLECCIONES 
 
Los usuarios para el desarrollo de sus actividades educativas y de investigación cuentan con 
bibliotecas que les ofrecen en acceso libre un 50% (libros, obras de consulta, tesis); otro 
restante 40,90 %  limita el acceso a la consulta de libros, tesis, publicaciones periódicas y 
tesis (Cuadro 24). Sin embargo, las bibliotecas deben buscar una mayor participación en la 
docencia y la investigación. 
 
CUADRO 24.  FORMA DE ACCESO A LAS COLECCIONES DE LA 
BIBLIOTECA 
 

OPCIÓN No % 
ABIERTO 11 50,00 
CERRADO   1   4,54 
MIXTO   7 40,90 
SIN  RESPUESTA   1              4,54 

 
 
5.6.4   DEMANDA DE SERVICIOS 
 
La UNAM en nivel de licenciatura ofrece 73 carreras con 135 programas de estudio y 81 
programas de posgrado; 13 corresponden a especialidades, 35 a maestría y 33 doctorado; 
por tanto las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades deben estudiar con mayor 
profundidad las necesidades reales de información documental en el contexto de servicios 
(61) ya que pueden tener una alta demanda de servicios (Cuadro 25). Los programas de 
investigación constituyen otro segmento de demandas. 
 
 
 

 
 

251



La reglamentación universitaria en el tema de bibliotecas indica que las bibliotecas deben 
proporcionar a los usuarios los siguientes servicios: 

• Préstamo interno 
• Préstamo interbibliotecario 
• Préstamo a domicilio 
• Orientación e información a los usuarios 
• Consulta 
• Reproducción de material bibliográfico 
• Otros servicios de información y documentación. 

 
Los usuarios de las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades orientan sus 
demandas de información hacia tres tipos de servicio: información bibliográfica (consulta), 
préstamo a domicilio y reproducción de material bibliográfico. La fotoduplicación  es uno 
de los servicios mas apreciados ya que ayuda a cubrir las deficiencias de la disponibilidad 
de ejemplares (62). 
 
Como puede observarse en los cuadro 25 y 26, el subsistema de escuela y facultades  
proporcionó grandes volúmenes de servicio, a sus 171.532 usuarios potenciales, quienes 
demandaron los siguientes servicios: 
 
CUADRO 25.  DEMANDA ANUAL DE SERVICIOS EN EL AÑO  2002 POR 
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
 
 

SERVICIOS No 
Consulta a bases de datos   318534 
Consulta a obra de referencia     96055 
Pregunta de consulta (usuarios)   112013 
Preguntas contestadas por personal     15045 
Préstamos a domicilio 7363794 
Préstamos internos 7580986 
Númeromáximo libros préstamo a domicilio           39 
Préstamo publicaciones periódicas   187005 
Proyección de películas       2226 
Préstamo de tesis   142373 
Solicitud préstamo interbibibliotecario a otras bibliotecas     12943 
Solicitud préstamo interbibibliotecario de otras bibliotecas       4919 
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CUADRO 26. DEMANDA ANUAL DE SERVICIOS EN EL AÑO 2002 POR 
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD. 
 

SERVICIOS   No 
Consulta a bases de datos       4396 
Consulta a obra de referencia       6000 
Pregunta de consulta (usuarios)       2005 
Preguntas contestadas por personal       1965 
Préstamos a domicilio   809164 
Préstamos internos     39212 
Número máximo libros en préstamo a domicilio           2      
Préstamo publicaciones periódicas       9545 
Proyección de películas           45 
Préstamo de tesis       7589 
Solicitud préstamo interbibliotecario a otras bibliotecas       2485 
Solicitud préstamo interbibliotecario de otras bibliotecas        1071 

 
 
Al igual que la pregunta anterior las bibliotecas encuestadas tienen problemas para la 
recogida de datos, el 75 % de las bibliotecas no contestó la pregunta  argumentando la 
carencia de datos estadísticas, lo que imposibilita conocer la demanda real de usuarios del 
sector académico.  
 
Los libros de texto fueron los recursos más consultados y en el segmento de las bases de 
datos en línea y revistas electrónicas: Kluwer Academic Publisher, Academic Press, 
Elsevier, American Chemical Society, Swetsnet Navigator y Ebsco on line, resultaron ser 
las fuentes de informacón más consultadas por la comunidad universitaria. 
 
La demanda de servicios por parte de la comunidad universitaria es grande de acuerdo con 
el tamaño de la Institución, pero en algunos servicios como es: préstamo de libros a 
domicilio, el préstamo interno de libros; el registro de usuarios, la asistencia de usuarios a 
las instalaciones de la biblioteca entre otros. La elaboración de estadísticas confiables 
presenta grandes dificultades en las bibliotecas, ya que el 50% de dichas bibliotecas 
cuentan con un sistema de acceso abierto a las colecciones.  
 
La inadecuada adopción de tecnologías en el caso del préstamo de libros a domicilio no 
permite conocer el tipo de usuario (alumno, docente, investigador o personal 
administrativo) que hace uso del servicio. 
 
El  personal de servicio comúnmente intercala los libros dos veces al día y el cálculo de 
cuántos libros consultan los usuarios es aproximado en virtud de que no se cuenta con un 
control. Textualmente, algunos de los entrevistados dicen: “Se mide a través de un cálculo 
de carros con libros por intercalar por el personal bibliotecario, considerando una promedio 
de 120 libros por carro”, no especificando el número de libros u otro material documental 
que son intercalados.  
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Los datos aportados por los coordinadores de bibliotecas en el instrumento de medición, en 
relación con el uso de los servicios permite asumir que las bibliotecas estudiadas, deben 
reflexionar y discutir la posible adopción de una metodología diseñada para medir y 
cuantificar los parámetros reales de demanda de servicios. La Dirección General de 
Bibliotecas aporta datos estadísticos sobre determinados servicios y las bibliotecas no 
cuantifican los servicios proporcionados. Las observaciones planteadas en las preguntas 23 
y 27 confirman la necesidad de utilizar herramientas y procesos mas confiables. 
 
El manejo adecuado de datos permitirá al subsistema de escuelas y facultades diagnosticar 
perfiles de necesidades de sus usuarios y diseñar programas que apoyen a que la comunidad  
universitaria se beneficie del contenido del acervo cultural de la biblioteca así como de sus 
servicios y productos de información documental que fortalezcan los programas de 
docencia e investigación.  
 
En el aspecto de orientación a los usuarios, el 77,27 % de los encuestados manifestó que el 
personal de la biblioteca responsable de la intercalación de libros si permanece en sus áreas 
de trabajo, proporcionando información a sus usuarios (Cuadro 27). 
 
CUADRO 27.  ORIENTACIÓN Y APOYO USUARIOS. 
 

OPCIÓN N  o % 
SÍ 17   77,27 

NO   3   13,09 
SIN RESPUESTA   2     9,09 

 
 
El cumplimiento de las funciones del personal administrativo requiere plasmar en el plan 
estratégico de la biblioteca un programa de formación de empleados para que adquieran 
habilidades en el manejo de la información, relaciones humanas y manejo de nuevas 
tecnologías para apoyar a los usuarios. 
 
La orientación de usuarios es una actividad que las bibliotecas realizan cada inicio del año 
escolar y las actividades mas comunes son: pláticas, visitas guiadas y entrega de folletos. El 
incremento de la vinculación de las bibliotecas con las actividades docentes y de 
investigación, facilitará un mejor aprovechamiento de los recursos documentales y 
servicios por parte de los usuarios. 
 
CUADRO 28.  PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE USUARIOS. 
 

OPCIÓN No % 
CURSOS ESPECIALES 6 27,27 
PLÁTICAS 12 54,54 
VISITAS GUIADAS 63,53 
ENTREGA DE FOLLETOS 15 68,18 
NINGUNA    0 0 

14 

 
(*) El dato representa el porcentaje obtenido en las respuestas obtenidas en cada opción. 
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5.7   INSTALACIONES 
 
La UNAM para el desarrollo de sus funciones sustantivas cuenta con 1.120 edificios con   
2.067.076 m2 de construcción; para la gestión y prestación de los servicios de información 
documental se destinan 134.645 m2 de  instalaciones físicas y 71.438 m2 corresponden al 
subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades que cuentan con cincuenta espacios 
físicos (63). Las instalaciones físicas de las bibliotecas han sido diversificadas, algunas han 
tenido ubicaciones en sitios adaptados y otras cuentan con modernos edificios construidos 
expresamente.  
 
La literatura especializada y las normas internacionales existentes sobre el tema de edificios 
para bibliotecas indican que los edificios para bibliotecas deben situar al estudiante, 
docente e investigador en el centro de sus preocupaciones (64). Por tanto deben ser: 
flexibles, compactos, accesible, extensible, variados en su oferta de servicio, organizados, 
seguros, constante y económico (65) diseñados  pensando en el tipo de usuario que tienen 
que atender, confortables y de fácil acceso. 
 
Los edificios deben contar con una gran capacidad de almacenaje de recursos documentales 
en diversos formatos, combinando el entorno presencial con el tecnológico; planificados 
acorde con su entorno, con una perspectiva de permitir hacer posibles las adecuaciones a 
bajo costo, que se irán presentando paulatinamente según la evolución de los servicios, la 
tecnología y las necesidades de funcionamiento (66).  
 
El  personal de la biblioteca debe participar en el diseño precisando el propósito del nuevo 
edificio, las funciones que se desea cumplir en la biblioteca, número aproximado de 
usuarios determinando horas de mayor demanda, tamaño de la colección e indicadores de 
crecimiento, peso aproximado de la colección en función de los colectivos por atender, 
número de empleados, necesidades tecnológicas y las características especiales que 
requieren sus usuarios (67).  
 
En el sistema bibliotecario de la UNAM, dieciocho de las veintidós escuelas y facultades de 
la institución objeto de estudio, cuentan cuando menos con un edificio construido ex-
profeso, la Escuela Nacional de Trabajo Social en breve culminará la construcción de su 
edificio para biblioteca, y tres dependencias universitarias no han desarrollado ningún 
proyecto de edificación de alguna de sus bibliotecas; las bibliotecas en los últimos años han 
sido objeto de diversas remodelaciones. 
 
La construcción de edificios de bibliotecas en la UNAM se ha dado de manera gradual 
desde los años de 1954, cuando se inaguró la Ciudad Universitaria, posteriormente 
continuaron las edificaciones en el año de 1984, cuando fueron creadas las unidades 
multidisciplinarias ubicadas en la zona periférica de la Ciudad de México (Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesionales). En la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Cuautitlán, hoy Facultad de Estudios Superiores se contruyeron dos edificios para 
bibliotecas. La Facultad de Contaduría y Administración en 1995 diseño y contruyó el 
edificio de la biblioteca para el nivel licenciatura, la misma facultad en el año de 1995 
concluyó su segunda edificación de biblioteca para el nivel de posgrado, dentro de un 
nuevo conjunto de espacios académico y de investigación. 
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La UNAM en la década de los años de 1990  construyó  18 bibliotecas: las bibliotecas de 
las Facultades de Derecho, Filosofía y Letras, Economía entre otras y en los años 2000 
destaca la edificación realizada en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Los 
proyectos de edificación de bibliotecas han sido posibles por los préstamos de Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), aportaciones de asociaciones de egresados, empresas 
particulares y fondos gubernamentales. 
 
Arquitectónicamente, las bibliotecas cuentan con diseños modernistas que contempla 
espacios físicos para: 
 

• Salas de lectura 
• Áreas de depósitos 
• Despachos, salas de ordenadores 
• Áreas administrativas 
• Áreas de préstamo, circulación y acceso. 

 
Desde el punto de vista de la normatividad internacional, en el momento de su edificación 
contaron con los espacios  adecuados, aunque existe la experiencia de la Biblioteca de la 
Facultad de Filosofía y Letras que no tuvo la capacidad requerida en la zona de depósitos.    
 
El punto fuerte de la UNAM reside en que cuenta con bibliotecas edificadas en años 
recientes, cumplen con un número considerable de las diversas recomendaciones dadas en 
el extranjero. 
 
Las bibliotecas que cuentan con edificios construidos ex-profeso y con exteriores 
modernistas, presentan como punto débil deficiencias desde el punto de vista funcional, ya 
que algunas presentan problemas en el diseño de los espacios físicos para los servicios (68). 
Sus instalaciones eléctricas han limitado la incorporación de las nuevas tecnologías, poseen 
limitada capacidad de almacenaje, lo que reduce paulatinamente sus espacios para la 
atención a usuarios; su equipamiento no reúne las condiciones ergonómicas que produzcan 
confort e inviten a los usuarios a permanecer en ellas largas jornadas de consulta.    
 
5. 8   TECNOLOGÍA 
 
La UNAM contempla en su presupuesto anual la adquisición de diversas tecnologías de la 
información e incluso el apoyo y desarrollo de diversos programas educativos y de 
investigación. 
 
La Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, desde la década de los años ochenta ha 
invertido en la adquisición de: ordenadores, impresoras, lectores de CD-ROM, lectores 
ópticos y programas de cómputo como: Star, Navegator y Aleph, para la automatización de 
actividades, sistematización de los procesos de adquisición, catalogación, clasificación, 
control de préstamo y devoluciones de diversos recursos documentales. La Dirección 
General de Bibliotecas cuenta con el equipo y la infraestructura tecnológica para 
sistematizar la información que adquiere y ponerla a disposición de la comunidad 
universitaria.  
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Ha desarrollado bases de datos como: Librunam, Tesiunam, Seriunam, Mapamex, Clase, 
Periódica y Hela; cuenta con cerca de 178 bases de datos y revistas electrónicas. 
 
El desarrollo de la biblioteca digital constituye otro de sus proyectos actuales. 
 
En el subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades un 50% de las bibliotecas 
estudiadas presentan deficiencias en la infraestructura tecnológica necesaria para que los 
usuarios y el personal se beneficien de las bondades de las nuevas tecnologías de la 
información, ya que no cuentan con equipos de cómputo actualizados y soporte 
tecnológico, scaners, impresoras, conecciones a INTERNET y para la incorporación de 
nuevos ordenadores dependen de la asignación de programas especiales, lo que ocasiona un 
desarrollo desigual en la automatización de actividades de la biblioteca y la subutilización 
de los recursos documentales por parte de los usuarios (Cuadro 29).  
 
CUADRO 29. RECURSOS INFORMÁTICOS 
 

EQUIPOS DE COMPUTO No MEDIA 
No. COMPUTADORAS 814 37 
No. SERVIDORES     5      0.2 
PROCESADOR PENTIUM 4 125        5,68 

LECTORES CD-ROM 263       11,95 
SCANNER  17         0,77 
No. PC CONECTADAS A INTERNET                           451     20,5 
PC PARA USUARIOS  10         0,45 

 
 
La mayoría de los estudiantes de la escuelas y facultades de la institución tienen facilidades 
para acceder un ordenador, Licea (69) dice: el 78,73%  los educandos poseen un ordenador 
y los que no lo tienen son clientes de cibercafés). La disponibilidad de equipo de cómputo 
para las actividades de búsqueda y recuperación de información es insuficiente, 
presentándose un desigual desarrollo entre las bibliotecas estudiadas, existen bibliotecas 
que cuentan con 92 ordenadores, 80 conectados a INTERNET; de ellas 56 son de uso 
exclusivo para usuarios, comparativamente hay otra biblioteca que tiene 10 ordenadores y 
los usuarios tienen acceso únicamente a dos ordenadores.  
 
La Dirección General de Bibliotecas para la sistematización de la información documental 
que forma parte del patrimonio cultural universitario, adquirió el paquete integral para 
automatización de bibliotecas Aleph. El 50 % de las bibliotecas del subsistema de escuelas 
y facultades ha adquirido licencias de uso para poder realizar la consulta de catálogos, 
control de adquisiciones, préstamo de libros a domicilio y control de libros a encuadernar. 
 
Otro 22.7 % cuenta con licencias para el préstamo a domicilio y consulta a catálogos y un 
22,82 % de las bibliotecas del subsistema han desarrollado programas locales para facilitar 
el control de sus actividades relacionadas con la adquisición de libros, catálogos de libros, 
control de publicaciones periódicas y  préstamo de libros a domicilio (Cuadros 30).   
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CUADRO 30. AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 

FUNCIÓN LICENCIAS 
ALEPH 

OTROS

CATÁLOGOS PÚBLICOS      54,48% 3 
PRÉSTAMO A DOMICILIO    22,7% 5 
CONTROL DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS         5% 3 
CONTROL DE ADQUISICIONES 12% 5 

 
PROGRAMAS PARA BIBLIOTECAS 

LICENCIA ALEPH 12 
LICENCIA ALEPH Y OTRAS  5 
OTRAS   3 
NINGUNA   2 
SIN RESPUESTA   1 

 
La Dirección General de Bibliotecas hasta este momento no ha logrado normalizar el 
funcionamiento de todas las bibliotecas que integran el sistema universitario. La falta de un 
plan de desarrollo en el aspecto tecnológico a nivel universitario limita la prestación de 
servicios de información documental a la comunidad universitaria.  
   
5.9   RECURSOS HUMANOS 
 
El recurso humano adscrito al sistema bibliotecario de la UNAM esta conformado por un 
total de 2.277 personas (70). Del total del personal, 1.198 participan laborando en el 
subsistema de escuelas o facultades con los siguientes nombramientos:  
 
Personal académico                  104 
Personal Administrativo         1081 
Personal por honorarios             13 
 
5.9.1   PERSONAL RESPONSABLE 
 
Los nombramientos de coordinadores de bibliotecas y jefes de unidades o áreas 
administrativas, en la estructura laboral de la institución, corresponden a empleados 
denominados de confianza y son responsables de la gestión de las bibliotecas (71). 
  
El nombramiento de los responsables de las bibliotecas es por designación, mantienen con 
la institución una relación laboral indefinida, son nombrados y destituidos por el titular de 
la dependencia universitaria quien en innumerables casos no somete a sus posibles 
candidatos a un proceso de evaluación de sus habilidades en la planificación y gestión de 
bibliotecas universitarias. 
 
La normas internacionales establecen que el personal directivo ha de poseer la titulación y 
formación adecuada para desarrollar las tareas que le corresponden (72). El servicio 
bibliotecario deberá ser manejado por bibliotecarios profesionales que posean amplias dotes 
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administrativas. El bibliotecario profesional es aquél que ha realizado estudios formales de 
biblioteconomía después de haber obtenido, por lo menos, su grado de bachiller o 
equivalente (73). 
 
En la legislación universitaria el Reglamento General del Servicio Bibliotecario (74) en su 
artículo 27 establece: las autoridades universitarias procurarán que los responsables de las 
bibliotecas sean profesionales de la bibliotecología o tengan preparación equivalente; en el 
subsistema estudiado y en el de la investigación científica existen dos coordinadores que no 
cuenta con una licenciatura y dirigen a personal con estudios de licenciatura en las ciencias 
de la documentación. 
 
Los nombramientos de los coordinadores de bibliotecas, fueron los siguientes (Cuadro 31) 
 
CUADROS 31.   RECURSOS HUMANOS (DIRECTIVOS) 
 
 
NOMBRAMIENTO              No % 
Coordinador de bibliotecas 16      72,64 
Coordinador de acervos musicales               1                  4,54 
Jefe de departamento administrativo               1                  4,54 
Jefe Coordinación de atención a usuarios               1                  4,54 
Jefe de unidad administrativa               2                  9,08 
Técnico académico               1                   4,54 
 
 
Nueve de ellos cuentan con la licenciatura en bibliotecología y una con el grado de maestra 
en bibliotecología y estudios de la información (45,4 %). Seis de los diez profesionales son 
egresados de los programas ofertados en el área de conocimientos relacionados con las 
ciencias de la documentación por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la propia 
institución. 
 
Los otros doce coordinadores tienen formación en otras nueve disciplinas del conocimiento 
humano; uno de ellos manifestó haber obtenido el grado de Doctor en Derecho, otros dos 
tienen el grado de maestría (administración y uno no lo especifica) y ocho han cursado su 
formación universitaria en licenciaturas de: actuaría, administración, arquitectura, cirujano 
dentista, relaciones internacionales, entre otras profesiones (Cuadro 32).  
 
CUADRO 32.  ANTECEDENTES ACADÉMICOS. 
 
No NOMBRAMIENTOS FORMACIÓN  EN 

BIBLIOTECOLOGÍA 
% OTRAS 

PROFESIONES 
% 

22 10 45,4 12 54,6 
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En el aspecto de permanencia en la función de dirección de bibliotecas, ninguno de los 
actuales coordinadores de bibliotecas que tienen estudios en las ciencias de la información, 
han desempeñando sus actividades por un lapso mayor de tiempo a los cuatro años en la 
dependencia universitaria donde actualmente prestan sus servicios y dos bibliotecólogas 
han vivido la experiencia de ser nombradas coordinadoras en dos facultades diferentes. 
 
Los coordinadores de bibliotecas que no cuentan con estudios formales en las ciencias de la 
documentación, uno de ellos tiene una antigüedad en el cargo 12 años y otros dos 
coordinadores tienen 6 años desempeñando la función; una persona más tiene la 
experiencia de dirigir la misma biblioteca en dos períodos distintos y, a su vez ha  
participado en otras dos dependencias universitarias como coordinadora de bibliotecas. 
Once coordinadores tienen menos de tres años de experiencia en su puesto de trabajo y sus 
expectativas de continuar desempeñando su función es mínima, ya que como se comento 
con anterioridad, su permanencia dependen de los cambios administrativos en la titularidad 
de la escuela o facultad y no por una evaluación de su desempeño laboral. La inexperiencia 
en la actividad bibliotecaria ocasiona que varios coordinadores de bibliotecas no logren 
desarrollar los avances que la comunidad universitaria desearía observar. 
  
Once coordinadoras son mujeres y once hombres. 
 
El subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades agrupa en su sector a las unidades 
denominadas multidisciplinarias que atienden a los más numerosos colectivos  de alumnos 
matriculados en el nivel de licenciatura y, de las cinco unidades, hay una sola coordinadora 
con estudios en ciencias de la documentación; es egresada de un programa de licenciatura 
de otra institución y no tiene experiencia laboral previa en la institución. 
 
Las presentes evidencias aunadas a los propios antecedentes de los nombramientos de los 
titulares de la Dirección General de Bibliotecas, son hechos que limitan el desarrollo 
gradual del sistema bibliotecario de la UNAM y los mismos programas institucionales de 
formación de recursos humanos en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado en 
bibliotecología y estudios de la información que oferta la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
La Facultad de Filosofía y Letras la entidad académica responsable de la formación de  
recursos humanos en la UNAM, por medio del Colegio de Bibliotecología y del 
Departamento de Bibliotecología de la División de Estudios de  Posgrado del año de 1956 
al 2000 han otorgado el título de Licenciado en Bibliotecología a 327 egresados, 
produciendo 276 tesis, tesinas o informes académicos, principalmente “sobre servicios 
bibliotecarios”, “sistemas de información y recuperación”, así como “comunicación 
científica y profesional (75). En los años 2001, 2002 y 2003, han obtenido su título 88 
egresados más con una tendencia similar. En el nivel de posgrado, existen 43 egresados con 
el grado de maestro en bibliotecología que se han centrado en los servicios bibliotecarios y 
de información y dos egresados con el grado de doctorado en bibliotecología. 
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De los 465 trabajos sustentados en el nivel de licenciatura,  diez de ellos abordaron temas 
relacionados con las bibliotecas universitarias y únicamente uno investigó sobre la 
evaluación de bibliotecas universitarias (76) lo que vuelve a confirmar la necesidad de 
formar cuadros especializados en esta área de especialidad en las Ciencias de la 
Documentación; su distribución se da a continuación: 
 
CUADRO   33.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ESTUDIADAS EN LAS TESIS Y 
TESINAS SUSTENTADAS EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, 
UNAM.  
 

ÁREA LICENCIATURA MAESTRÍA DOCTORADO
Profesiones 13 1 - 
Historia de las bibliotecas 9 1 - 
Historia del libro 6 1 - 
Educación en bibliotecas y centros 
de información 

3 1 - 

Servicios bibliotecarios y de 
información 

149 18 - 

Almacenamiento y recuperación de 
información 

71 9 1 

Necesidades de información 37 6 - 
 
Fuente: LICEA, J.  Cuarenta y cinco años de actividad académica en el Colegio de 
             Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras. En: Cuarenta y cinco años de    
             Estudios universitarios en bibliteocología: visiones empíricas e históricas. 
             México, UNAM, FFyL, 2001, p. 143-155. 
 
5.9.2   PERSONAL ACADÉMICO 
 
El personal académico está constituido por 104 personas con nombramiento de técnico 
académico, obtenido mediante un concurso de oposición abierto, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Estatuto del Personal Académico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.(77) El 25% de este recurso humano tiene estudios de 
licenciatura en bibliotecología, el restante 75% posee estudios diversos y uno ha obtenido el 
grado de maestría.  
 
El 41% del personal académico de las bibliotecas tiene un antigüedad laboral entre los 15 y 
19 años (fig. 2) y las funciones de procesos técnicos ocupan la principal actividad del 
colectivo. 
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Personal académico

20 años o más
15 a 19 años
10 a 14 años
5 a 9 años
1 a 4 años

 
 
 
Fig. 2    ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
En el subsistema estudiado hay una biblioteca que cuenta con 10 técnicos académicos, 6 de 
ellos con estudios en ciencias de la documentación. La Escuela Nacional de Trabajo Social, 
la Facultad de Derecho y la Facultad de Odontología no cuentan con personal con 
nombramiento académico, resultando una contradicción ya que las bibliotecas 
jerárquicamente en la estructura organizacional de la institución  pertenecen al colectivo 
académico. 
 
Laboralmente en los técnicos académicos recae gran parte de las actividades técnicas que 
realiza una biblioteca, principalmente en aquellas bibliotecas donde el coordinador de 
bibliotecas no tiene suficientes conocimientos en el manejo, tratamiento y difusión de la 
información documental. 
 
La legislación universitaria contempla que el personal con nombramiento académico debe 
participar cada tres años en programas de evaluación y promoción que le permiten mejorar 
su categoría y nivel; para ello debe solicitar participar  en concursos de oposición cerrados 
y PRIDE.  
 
Los concursos de oposición y la incorporación al PRIDE, conllevan la evaluación de las 
actividades desarrolladas por el solicitante y son dictaminadas por comisiones nombradas 
especialmente por el Consejo Técnico de cada entidad académica, el 70% del personal 
académico adscrito al subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades participa en el 
PRIDE. Por tanto, el personal académico de las bibliotecas tiene la posibilidad de participar 
en los modelos de estímulos que conllevan los programas de evaluación institucional (78).  
 
5.9.3   PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
El recurso humano con el nombramiento de personal administrativo hace un total de 1.081 
personas quienes tienen los siguientes nombramientos: bibliotecario, jefe de biblioteca, jefe 
de departamento administrativo, jefe de biblioteca, jefe de sección, oficial administrativo y 
técnico. El personal que desempeña las funciones de bibliotecario es el sector que agrupa al 
mayor número de personas. 
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El personal administrativo en un 3,13 % tiene formación relacionada con las ciencias de la 
documentación, a pesar de que el Catálogo General de Puestos Administrativo de Base 
establece que un bibliotecario debe contar con estudios de bachillerato técnico y estudios 
técnicos en biblioteconomía y para la Jefatura de Biblioteca señala a los aspirantes: 
constancias de haber cubierto el 75% del total de créditos de la licenciatura en 
biblioteconomía. 
 
Al efectuar el análisis se detecta que existen personas que ocupan la plaza de bibliotecario 
con una escolaridad de primaria, y jefes de biblioteca que cuentan con estudios de 
secundaria y secretariales. El 35% del personal administrativo participa en el Programa de 
Estímulos Semestrales para Personal Administrativo, donde se evalúan aspectos como: 
creatividad, disponibilidad hacia el trabajo, productividad y puntualidad; las evaluaciones 
las realizan  el jefe inmediato o coordinador de la biblioteca, el escalafón de puestos 
vigentes limita las promociones. 
 
El 75,3 % de todo el personal administrativo tiene una antigüedad superior a los diez años, 
lo que constituye un punto de atención en los procesos de evaluación (fig. 3). El bajo índice 
de personal con formación en ciencias de la documentación, las rutinas de trabajo, la 
vinculación a la actividad sindical y el establecimiento de acuerdos entre autoridades-
sindicato, al margen de los coordinadores de bibliotecas, coartan el desarrollo de las 
bibliotecas. 
 

Personal Administrativo

 

20 años o más
15 a 19 años
14 a 10 años
5 a 9 años
1 a 4 años
Menos de un año

 
Fig.  3.    ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
El 29,1 % de recurso humano con nombramiento administrativo no cuenta con estudios de 
bachillerato (punto débil), lo que los limita a dar respuesta a las necesidades de los 
usuarios; este sector es quien comúnmente atiende y orienta a los diferentes colectivos de 
usuarios (fig. 4).  El personal de vigilancia e intendencia no está adscrito a la biblioteca. 
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Personal Administrativo

Primaria
Secundaria
Bachillerato
Licenciatura

 
 
Fig. 4.    ESCOLARIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
La capacitación y los programas de superación para el personal adscrito al subsistema de 
escuelas y facultades representa otra debilidad que debe subsanarse en el corto plazo; el 
inexistente Consejo Bibliotecario debe conocer y vigilar los planes de capacitación, 
formación y desarrollo profesional del personal bibliotecario. Ante el incumplimiento del      
Reglamento General del Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (79), el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y la Secretaría Administrativa de la 
propia institución, firmaron un convenio en el año de 1992, para que todo el personal 
administrativo con nombramiento de bibliotecario, acreditara 5 cursos con carácter de  
obligatorio sobre aspectos relacionados con las funciones que desempeña en la biblioteca; 
los cursos forman parte de las actividades de la Subdirección de Capacitación y Evaluación 
dependiente de la Dirección General de Personal.  
 
La Dirección General de Bibliotecas participa como asesora del contenido de los cursos y 
actualmente imparte los siguientes cursos:  
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
• Excel 
• Herramientas para la detección de virus 
• Estrategias para hablar en público 
• Manejo de dinámicas de grupo para óptimas presentaciones 
 
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
 
• Tópicos de comunicación electrónica 
• Biblioteca digital 
• Civilización digital 
• Evaluación de colecciones 
• Tópicos de publicación electrónica 
• Normalización de información 
• La gestión de recursos humanos, a través de la dirección, motivación de los recursos 

humanos y el aprendizaje continuo 
• El fondo antiguo y sus colecciones 
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• Digitalización de documentos 
• Preservación, conservación y restauración de materiales bibliográficos 
• Liderazgo en bibliotecas 
• Desarrollo de publicaciones electrónicas en página Web 
• Elaboración de manuales administrativos para bibliotecas universitarias 
• Metodología para la creación de bases de datos 
• Introducción a las normas ISO en bibliotecas 
• Consorcios bibliotecarios: mitos y realidades 
• Acceso a la información. 
 
Los cursos ofertados están dirigidos al personal que labora en la propia institución y 
universidades externas; las recursos humanos que deseen participar deben pagar una 
cantidad superior a los 50 euros. El diseño de los cursos que abordan temas de actualidad, 
no forman parte de un programa que considere necesidades de capacitación y superación 
académica en el corto, mediano y largo plazo, por parte de la Dirección General de 
Bibliotecas y las bibliotecas que conforman el sistema bibliotecario universitario; limitando 
con ello que la formación y la actualización del personal que labora en las bibliotecas 
beneficie las posibles metas y objetivos que debe perseguir un plan estratégico en el marco 
institucional.  
 
La falta de un plan estratégico, el desarrollo de una cultura de calidad orientada hacia la 
calidad y, programas evaluación y de certificación de directivos restringe la evolución 
sistemática del subsistema de bibliotecas, con la repercusión de que no existen las 
condiciones para la formación de capital humano (80-81). Por tanto, se presentan a 
continuación un conjunto de propuesta de mejora que redundarán en el mejoramiento de la 
eficiencia de los servicios de información y en el modelo de gestión del subsistema de 
escuelas y facultades.  
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RESUMEN 
 
La tercera parte de la investigación titulada propuesta de mejoras: plan estratégico para la 
optimización del subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades se divide en dos 
capítulos. 
 
El primer capítulo retoma las evidencias obtenidas en el capítulo número 5, a partir de los 
resultados y discusión se establecen una propuesta de mejora con 18 puntos que servirán de 
referencia para la transformación del subsistema estudiado y así lograr en primera instancia 
una evaluación positiva de los servicios de biblioteca. Posteriormente será factible solicitar 
la certificación correspondiente.  
 
La certificación de los servicios bibliotecarios en el subsistema de bibliotecas de escuelas y 
facultades, será sinónimo de competitividad y también facilitará el acceso de las bibliotecas 
a recursos financieros externos que forman parte de las propuestas del gobierno mexicano. 
 
En el capítulo número dos se formula un plan estratégico que servirá de guía metodológica 
para implementar las actividades y procesos necesarios que harán posible la transformación 
de las deficiencias resultantes en la investigación. El plan estratégico incluye el enunciado 
de una visión, misión, análisis del entorno, identificación de putos débiles, fuertes, 
amenazas y oportunidades, así como las líneas estratégicas donde son señaladas las 
actividades por desarrollar en el corto, mediano y largo plazo.    
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CAPÍTULO 1   PROPUESTA DE MEJORAS 
 
La discusión de resultados obtenidos por medio de la encuesta, aporta un conjunto de 
elementos que hacen posible plasmar la siguiente propuesta de mejoras: 
 

• Incrementar la integración del sistema bibliotecario universitario y en particular el 
subsistema de escuelas y facultades, a las funciones sustantivas de la institución 

• Aplicar el marco jurídico académico-administrativo que reglamenta la función e 
importancia del sistema bibliotecario definiendo su relación con la docencia y la 
investigación 

• Difundir el Plan de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
evaluar su aplicación en las actividades de gestión del subsistema de bibliotecas de 
escuelas y facultades 

• Diseñar un modelo de gestión para la sistematización del servicio bibliotecario 
universitario, con el fin de asegurar la calidad de los servicios 

• Establecer lineamientos para la organización interna de cada biblioteca, gestionando 
la adecuación de puestos de trabajo acordes a las características y necesidades 
laborables  

• Formular y convenir con todos los sectores de la institución, un plan de desarrollo 
del sistema bibliotecario universitario que contemple la visión, misión, metas, 
objetivos y programas de motivación a corto, mediano y largo plazo 

• Normalizar y documentar procesos vinculados a los servicios y funciones que son 
desempeñadas en la sistematización de los recursos documentales y la prestación de 
los servicios 

• Identificar las necesidades reales de los usuarios potenciales del subsistema de 
bibliotecas de escuelas y facultades 

• Formular criterios básicos para la asignación de recursos de financiación 
• Normalizar la prestación de servicios e innovar nuevos servicios (vía remota) 

basados en el estudio de necesidades de información por parte de la comunidad 
universitaria, los programas educativos y de investigación de la institución y, las 
tendencias existentes en las ciencias de la documentación 

• Solicitar y justificar la asignación de recursos financieros para la remodelación o 
adecuación de espacios físicos 

• Adaptar el uso de las nuevas tecnologías a las necesidades de gestión y la prestación 
de servicios, promoviendo el uso de recursos documentales en formato impreso y 
electrónico, bajo el concepto de biblioteca híbrida 

• Dotar de herramientas tecnológicas a las bibliotecas de escuelas y facultades, con el 
propósito de optimizar procesos e incrementar en número de ordenadores, scanners, 
lectores de CD-Rom, de uso exclusivo de usuarios en el acceso y recuperación de la 
información. Las bibliotecas deben identificar la disponibilidad de salas de 
ordenadores diseminadas en su dependencia universitaria y aprovechar la 
infraestructura disponible en apoyo a las demandas de información de su comunidad 

• Desarrollar capital humano responsable de la dirección y gestión del subsistema de 
bibliotecas de escuelas y facultades 
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• Formar recursos humanos especializados en la prestación de servicios de 
información documental, estableciendo políticas de personal relacionadas con la 
capacitación, formación y promoción 

• Vincular a profesores e investigadores a la solución de la problemas existentes en el 
sistema bibliotecario universitario 

• Evaluar la satisfacción de los usuarios  
• Participación de las bibliotecas en proyectos de cooperación e integración en la 

innovación docente.         
 
Los resultados a que llegamos permite detectar y analizar los puntos fuertes, los débiles, 
amenazas y oportunidades del modelo de gestión adoptado por el sistema bibliotecario de la 
UNAM y de manera particular el del subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades. De 
esta manera, se estará en posibilidades de adoptar el modelo de planificación estratégica 
con el fin de formular un plan estratégico para establecer un programa de mejoras que 
incremente día con día, la eficiencia y calidad, para obtener el certificado de calidad de los 
servicios de biblioteca.      
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

273



CAPÍTULO 2.   PLAN ESTRATÉGICO 
 
El plan estratégico propuesto formula las acciones y los medios necesarios para alcanzar las 
metas y los objetivos deseados que permitirán al subsistema de bibliotecas de escuelas y 
facultades, en el corto, mediano y largo plazo, el aseguramiento continuo en la calidad de 
sus servicios. Con ello, lograr la satisfacción de necesidades de información de los diversos 
colectivos que forman parte de la comunidad universitaria. 
  
2.1.1   VISIÓN  
 
El desarrollo de un sistema bibliotecario conformado con un capital humano que integre 
equipos de trabajo autodirigidos que sean capaces de reunir, sistematizar, administrar y 
difundir los avances del conocimiento humano, diseñando e innovando productos y 
servicios de información documental evaluados y certificados; presenciales y a distancia 
adaptando las tecnologías de la información a las características y necesidades de la 
formación de profesionales y actualización del personal académico e investigadores. 
 
En el espacio educativo internacional basado en la premisa de aprendizaje para toda la 
vida; con una actitud responsable hacia las funciones sustantivas de la institución. Sus 
aportaciones en el campo de las ciencias de la documentación, ayudarán a solucionar la 
problemática vigente en las organizaciones dedicadas al suministro de información en 
escenarios de globalización y competitividad.  Con ello el sistema bibliotecario con sus 
aportaciones contribuirá significativamente en el logro de las metas y objetivos de la 
Institución.   
 
2.1.2   MISIÓN 
  
Ser un órgano académico responsable del diseño e incorporación de servicios de calidad, 
eficientes y oportunos de manera presencial o a distancia, capaces de proporcionar apoyo 
sólido con recursos documentales seleccionados de acuerdo con las necesidades de los 
programas educativos, de investigación y extensión de la cultura y, así participar en el logro 
de las metas y objetivos institucionales. 
 
2.1.3   ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
La UNAM es la institución de educación superior mas importante del país, ofrece un 
consolidado y variado número de programas de licenciatura y posgrado, lleva acabo la 
mayor parte de la investigación científica del país y sus actividades de difusión cultural y 
de preservación del patrimonio nacional a su consigna tienen trascendencia internacional. 
 
Como institución educativa tiene el compromiso social de formar capital humano que 
realice actividades profesionales y de investigación, con un espíritu critico, ético, eficaz, 
eficiente, honesto y responsable; para que contribuya al desarrollo del país, haciéndolo 
competitivo en el ámbito internacional y en la construcción de una nación que proporcione 
una mayor calidad de vida a su sociedad, solucionando los principales problemas que la 
aquejan. Su estructura de organización incluye autoridades encabezadas por el Rector y 
cuerpos colegiados, responsables de utilizar adecuadamente y racionalmente los recursos 
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que le han sido otorgados por la sociedad, y son responsables de tomar decisiones sobre el 
desarrollo académico de la institución. 
 
Los programas educativos y de investigación demandan grandes volúmenes de información 
documental y la institución cuenta para solucionar las demandas de servicios y productos 
de información con un sistema bibliotecario integrado por 139 bibliotecas para atender a 
una población de 249.081 alumnos y 34.976 docentes e investigadores. El sistema 
bibliotecario esta constituido por cinco subsistemas de bibliotecas y el pertenecientes al de 
escuelas y facultades cuenta con 50 bibliotecas distribuidas en 22 escuelas y facultades 
donde se forman más del 50% de la matrícula de la institución. 
 
Las bibliotecas de escuelas y facultades realizan actividades de: organización, selección, 
clasificación y diseminación de una variada gama de recursos documentales que apoyan las 
actividades de docencia e investigación que se realizan en la institución; pretende ofrecer 
productos y servicios de información acordes con las necesidades de sus usuarios y, desde 
el enfoque de organización de servicio tiene puntos fuertes, puntos débiles, amenazas y 
oportunidades que ayudan o limitan la provisión de servicios eficientes y eficaces. 
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2.1.4   IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES,  
             AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA EN LA INSTITUCIÓN 
PUNTOS 
FUERTES  

PUNTOS DÉBILES AMENAZAS  OPORTUNIDADES

Marco legal que 
integra al sistema 
bibliotecario 
universitario a las 
funciones sustantivas 
que realiza la 
institución 

La legislación 
universitaria se 
cumple parcialmente 

Limitada 
competitividad en el 
entorno educativo 

Liderazgo en el 
sector de los 
servicios de 
información 
documental 

 
  
 
 
 
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO EN EL 
CONTEXTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN 
PUNTOS 
FUERTES  

PUNTOS DÉBILES AMENAZAS  OPORTUNIDADES

La institución cuenta 
con un plan de 
desarrollo 

Falta difusión de los 
avances, resultados y 
contingencias 

Limitada credibilidad 
de la Institución ante 
la sociedad. 
 

Consolidar un 
proyecto de 
universidad a futuro 

Las escuelas y 
facultades están 
formulando sus 
planes de desarrollo, 
que plasman 
proyectos y  
programas por cuatro 
años   

Las metas y objetivos 
de cada escuela o 
facultad no siempre 
están vinculados a la 
visión y misión 
institucional 

Limitaciones en la 
captación de recursos 
económicos 

Formar los cuadros 
técnicos y 
profesionales de 
calidad que requiere 
el país 

La institución 
promueve la 
elaboración de planes 
de desarrollo para 
todas las entidades 
académicas y de 
servicio 

El sistema 
bibliotecario adolece 
de un plan de 
desarrollo o plan 
estratégico para la 
sistematización de 
los servicios de 
información  

Imagen deformada 
como entidad de 
servicio 

Normalizar e innovar 
servicios acorde a las 
necesidades de la 
comunidad 
universitaria 

 
 

276



El sistema 
bibliotecario cuenta 
con recursos 
económicos, físicos, 
humanos y 
tecnológicos 

Su administración 
presenta deficiencias 
en el modelo de 
gestión adoptado. 
 
Desvinculación de 
los planes de 
desarrollo 
institucionales 

Falta de presencia en 
la sociedad, producto 
de su inestabilidad en 
la forma de 
proporcionar 
servicios y productos 
de información 
documental 

Participar 
permanentemente en 
la vida académica y 
de investigación  de 
sus egresados. 
 
Certificar sus 
servicios 

Los coordinadores de 
las bibliotecas están 
intentando formular 
planes estratégicos a 
partir del plan de 
desarrollo 
institucional   

Se carece de una 
normatividad y 
supervisión por parte 
de la entidad 
responsable de 
organizar y 
sistematizar los 
servicios 
bibliotecarios 

El desconocimiento 
de la comunidad 
universitaria en 
relación a la misión y 
objetivos de los 
servicios que le 
ofrece su biblioteca 

Activa participación 
de docentes, 
estudiantes e 
investigadores que 
realicen actividades 
de docencia e 
investigación en la 
Institución 
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PROCESOS Y COMUNICACIÓN  
PUNTOS 
FUERTES  

PUNTOS DÉBILES AMENAZAS  OPORTUNIDADES

El sistema 
bibliotecario cuenta 
con un reglamento 
que norma los 
servicios y las 
funciones de la 
biblioteca 

La cultura 
organizacional 
existente, limita el 
cumplimiento de la 
normatividad 

Desvinculación de 
los servicios 
bibliotecarios con las 
actividades de 
docencia e 
investigación 

Ser parte activa en el 
desarrollo de las 
actividades de 
docencia e 
investigación 

Un número 
importante de las 
bibliotecas del 
subsistema de 
escuelas y facultades 
cuentan con 
auxiliares 
administrativos para 
el desarrollo de sus 
actividades de trabajo 
(manuales de 
organización, 
reglamentos y 
procedimientos) 

Las actividades que 
desarrollan las 
bibliotecas se ven 
afectadas cada vez 
que se producen 
cambios en la 
coordinación de la 
biblioteca, 
originando con ella la 
desactualización de 
los manuales de 
organización, 
reglamentos y 
procedimientos 

Toma de decisiones 
inadecuadas por parte 
de las autoridades 
universitarias en el 
rubro de servicios 
bibliotecarios  

Desarrollar un 
sistema bibliotecario 
competitivo 

El Reglamento 
General del Sistema 
Bibliotecario 
establece que todas 
las bibliotecas deben 
conformar una 
Comisión de 
Bibliotecas que 
participe en el 
desarrollo de los 
servicios 
bibliotecarios 

Limitada 
participación en las 
tomas de decisión 
que afectan la 
eficiencia de los 
servicios y en la 
gestión de las 
bibliotecas 

La reducida 
participación de la 
comunidad 
universitaria en la 
planificación y 
organización de 
servicos y productos 
de información 
documental, genera 
la desvinculación de 
la biblioteca con las 
actividades 
educativas y de 
investigación 

Prestigio en el ámbito 
de bibliotecas 
universitarias 
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En las bibliotecas 
interactúan grupos de 
trabajo en la 
prestación de 
servicios de 
información 
documental 

Escasa 
comunicación. 
 
Limitados programas 
de comunicación y 
motivación que 
fomenten la 
participación de los 
diferentes colectivos 
en la solución de la 
problemática 
particular de las 
bibliotecas. 
 
Grupos de poder 

No participar en 
procesos de 
formación de capital 
humano y de 
investigación 

Diseñar e innovar 
nuevos servicios de 
información  
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RECURSOS ECONÓMICOS 
PUNTOS 
FUERTES 

PUNTOS DÉBILES AMENAZAS OPORTUNIDADES

La institución aporta 
anualmente un 
presupuesto para la 
gestión de las 
bibliotecas: 
adquisición de 
recursos 
documentales y   
encuadernación  

La Dirección General 
de Bibliotecas no da 
a conocer los 
criterios que aplica la 
administración 
central de la 
institución, para 
asignar los recursos 
de financiación para 
la adquisición de 
recursos 
documentales 

Imagen de 
improvisación 
administrativa  

Diseñar modelos que 
optimicen los 
recursos aportados 
por la sociedad 

Las bibliotecas 
seleccionan de 
recursos 
documentales 

Las bibliotecas 
adolecen de una 
normatividad central 
(manuales de 
procedimientos) que 
establezca los 
criterios y políticas 
para la selección y 
adquisición de 
recursos 
documentales 

Certificación de 
servicios 
bibliotecarios 

Incrementar el 
control financiero 
para cumplir con 
políticas 
administrativas de 
control interno   

La Dirección General 
de Bibliotecas cuenta 
con un catálogo de 
proveedores 
autorizados para la 
adquisición de 
recursos 
documentales 

Deficiencias en la 
cobertura de servicio 
a bibliotecas por 
parte de proveedores 
de libros. 
 
Concentración de 
pedidos en pocos 
proveedores para la 
adquisición de 
suscripciones a 
títulos de 
publicaciones 
periódica y bases de 
datos 

Dependencia de los 
proveedores para la 
detección de 
novedades editoriales 
y acceso a las nuevas 
tecnologías de la 
información 

Diseñar mecanismos 
de evaluación sobre 
la eficiencia de 
proveedores y 
plantear nuevos 
esquemas de 
comercialización  
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Las bibliotecas de 
escuelas y facultades 
cuentan con un 
importante acervo 
cultural  

Falta de políticas 
normativas que 
regulen el desarrollo 
de colecciones, 
programas de 
expurgo e inventarios

Desarrollo limitado y 
elevado costos de 
mantenimiento de 
espacios físicos 

Renovar  
periódicamente la 
oferta de recursos 
documentales y 
servicios 
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SERVICIOS 
PUNTOS 
FUERTES 

PUNTOS DÉBILES AMENAZAS OPORTUNIDADES

El sistema 
bibliotecario 
proporciona un 
conjunto de servicios 
básicos de acuerdo a 
la normatividad 
internacional 

Cada biblioteca 
suministra los 
servicios que 
considera 
importantes y éstos 
pueden variar de una 
biblioteca  a otra 

Los programas 
académicos no están 
diseñados para usar 
los servicios de la 
biblioteca  

Estatus, imagen y 
prestigio académico a 
nivel universitario 
(nacional e 
internacional) 

Ofrece horarios de 
servicio amplios, con 
sistemas de acceso 
abierto en la gran 
mayoría de sus 
recursos 
documentales 

No existen planes 
para incrementar el 
número de horas de 
servicio los fines de 
semana, períodos de 
exámenes y 
vacacionales 

Deficiencias y 
limitaciones 
institucionales para 
asignar recursos 
suficientes para los 
servicios de 
biblioteca 

Satisfacción de las 
necesidades de 
información 
documental de sus 
comunidad 

El sistema 
bibliotecario cuenta 
con instalaciones de 
reciente construcción 
o remodelación de 
sus espacios físicos  

Los responsables de 
bibliotecas tienen 
poca participación en 
los proyectos de 
construcción de 
edificios para 
bibliotecas 

Falta de autonomía 
en la toma de 
decisiones que 
impactan 
negativamente el 
desarrollo de los 
servicios de 
información 
documental  

Actualización de los 
especialistas de la 
información para 
adquieran nuevos 
conocimientos que le 
permitan asumir 
nuevos roles 
profesionales  

Un índice superior al 
50% de la comunidad 
universitaria utiliza 
regularmente los  
servicios de 
biblioteca 

Las bibliotecas 
enfrentan problemas 
de espacio físicos 
debido a una 
inadecuada 
planificación del 
crecimiento de las 
colecciones, diseño 
de servicios, 
inventarios y expurgo
 

Cambios en los 
modelos educativos y 
los avances de la 
tecnología 

Diseñar e innovar 
servicios acordes a 
los programas de 
investigación y sus 
tendencias educativas
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La biblioteca con sus 
recursos y servicios 
interactúa con los 
modelos de 
aprendizaje que 
utilizan las 
tecnologías de la 
información  

Las bibliotecas tienen 
reducidos programas 
de formación de 
usuarios que 
desarrollen las 
habilidades de los 
usuarios en el 
manejo, tratamiento y 
aplicación de los 
contenidos de la 
información en sus 
actividades  
educativas y de 
investigación 

Las necesidades de la 
comunidad 
universitaria se 
transforman y 
demandan mayor 
profesionalización de 
las bibliotecas 

Formar parte de 
proyectos que 
posibiliten la 
adquisición de 
nuevas habilidades 
tecnológicas por 
parte de la 
comunidad 
universitaria   

Las bibliotecas 
cuentan con recursos 
humanos con 
vocación de servicio 

Las necesidades de 
los usuarios no son 
diagnosticadas 
adecuadamente  

Los nuevos roles de 
la actividad 
bibliotecaria en 
escenarios de  
competitividad 

Construir una imagen 
de que las bibliotecas 
tienen una como 
prioridad social; 
participar en la 
formación 
profesionales que 
coadyuvarán a la 
solución de la 
problemática 
nacional 
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TECNOLOGÍA 
PUNTOS 
FUERTES 

PUNTOS DÉBILES AMENZAS  OPORTUNIDADES

El subsistema de 
bibliotecas de 
escuelas y facultades 
cuentan con 
tecnologías de la 
información 
modernas 

Su número es 
limitado para las 
necesidades de los 
usuarios y su 
personal 

Los avances 
tecnológicos y la 
dependencia de estos 
avances para la 
sistematización de la 
información 
documental y los 
servicios que se 
ofrecen a sus 
usuarios 

Transformar el perfil 
de las bibliotecas 
donde se ofrezcan 
servicios donde 
interactúen la 
información en 
diversos dispositivos 
(impresos y 
electrónicos)  

Las bibliotecas han 
incorporado las 
nuevas tecnologías 
en el tratamiento, 
acceso y 
recuperación de 
información 
documental  

Ausencia de políticas 
y criterios definidos 
para la designación 
de equipos de 
cómputo en 
bibliotecas, licencias 
de uso de programas 
para bibliotecas 
existiendo un 
desarrollo desigual 
entre una biblioteca y 
otras del subsistema 

Los avances 
tecnológicos y la 
falta de recursos para 
mantener una 
infraestructura 
tecnológica 

Potenciar las nuevas 
tecnologías en la 
innovación de 
servicios  

El sistema 
bibliotecario ha 
adquirido programas 
de cómputo para la 
sistematización de 
bibliotecas  

La inconsistencia en 
la supervisión del 
sistema bibliotecario 
ocasiona la falta de 
normalización en el 
desarrollo de las 
bibliotecas  

Limitada 
participación en el 
desarrollo de 
servicios 
informáticos  

Diseñar servicios que 
le den prestigio y 
estatus académico a 
la biblioteca 
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PERSONAL 
PUNTOS 
FUERTES 

PUNTOS DÉBILES AMENAZAS  OPORTUNIDADES

El subsistema de 
escuelas y facultades 
cuenta con 22 
directivos 
responsables de la 
gestión de la 
biblioteca  

Menos del 50% de 
los coordinadores o 
jefes de biblioteca 
tienen estudios 
formales en las 
ciencias de la 
documentación 

Selección de recursos 
humanos sin 
conocimientos  
técnicos en las 
ciencias de la 
documentación y en 
la gestión de 
bibliotecas 

Formar grupos 
interdisciplinarios 
que intercambien 
conocimientos y 
consoliden 
organizaciones que 
ofrezcan servicio de 
calidad 

La permanencia de 
los coordinadores de 
bibliotecas en general 
es de cuatro años 

La rotación de 
coordinadores limita 
el desarrollo de la 
biblioteca 
 
Procesos de selección 
de coordinadores de 
bibliotecas sin 
evaluar sus 
habilidades en la 
gestión de bibliotecas 
y experiencia 

Colectivos de 
personal 
insatisfechos 
profesionalmente 

Innovación y 
continuidad en los 
modelos de gestión 
de bibliotecas 
universitarias 

Las bibliotecas 
cuentan con personal 
académico y 
administrativo con 
varios años de 
experiencia 

La institución no 
tiene un programa de 
desarrollo de capital 
humano que 
transforme las 
bibliotecas y 
aproveche la 
experiencia laboral 
de la plantilla de 
personal 

Ineficiencia de los 
modelos de gestión 
adoptados por las 
diversas instancias 
universitarias  

Formar grupos de 
trabajo con espíritu 
de colaboración y 
compromiso con las 
funciones sustantivas 
de la Institución 

La institución es su 
plan de desarrollo 
contempla  
programas 
institucionales de 
formación, 
actualización y 
capacitación para su 
recurso humano  

La Dirección General 
de Bibliotecas, no 
cuenta con un 
programa que 
identifique las 
necesidades de 
formación, 
actualización y 
capacitación para su 
factor humano 

El recurso humano 
del sistema 
bibliotecario 
enfrentará problemas 
relacionados con su 
nivel educativo en la 
certificación de 
bibliotecas  

Integrar equipos de 
trabajo que incidan 
en la prestación de 
servicios de 
información de 
calidad 

 
 

285



La institución forma 
profesionales en 
bibliotecología y 
estudios de la 
información en los 
niveles: opción 
técnica (bachillerato), 
licenciatura, maestría 
y doctorado 

La Dirección General 
de Bibliotecas, la 
Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias 
y Humanidades y la 
Facultad de Filosofía 
y Letras no 
mantienen convenios 
de apoyos para la 
investigación de las 
diversas 
problemáticas que 
obstaculizan el 
desarrollo del sistema 
bibliotecario y la 
formulación de 
alternativas de 
cambio 

Las políticas 
gubernamentales en 
el aspecto educativo 

Vincular la teoría y la 
práctica a la solución 
de problemas que 
coartan la el diseño e 
implementación de 
servicios de 
información con 
identidad nacional  
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2.2    PROGRAMAS (LÍNEAS ESTRATÉGICAS) 
 
 
La planificación estratégica permite delimitar las acciones por desempeñar, así como los 
tiempos de realización. Para ello es indispensable que en su estructuración participen los 
recursos humanos adscritos a la organización: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 1.   PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

PROGRAMAS

Cultura 
Organizacional

Estructura 
Organizacional 

Gestión 
(Planificación)

Procesos y 
Comunicación

Recursos 
Económicos 

Fondos 
Documentales 

Servicios

Instalaciones

Tecnología 

Recursos 
Humanos 
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2.2.1   LÍNEA ESTRATÉGICA 1  
 
Formar el Comité de Evaluación de la Calidad del sistema bibliotecario de la UNAM. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, de acuerdo a las funciones delegadas 
por la Secretaría General, la Secretaría de Planeación y Reforma Universitaria y, el 
Reglamento General de los Servicios Bibliotecarios, es la Dependencia Universitaria 
responsable de tomar la decisión inicial y adquirir el compromiso de trabajo para diseñar y 
aplicar los criterios, normas, procedimientos e instrumentos para sustentar y mejorar de 
manera permanente los procesos de planeación y evaluación de los subsistemas que 
integran el sistema bibliotecario dentro de programas de evaluación institucional. La 
creación de órganos académicos estables permite la observancia y cumplimiento de las 
acciones para que su sistema bibliotecario adquieran los niveles de calidad señalados en las 
metas y objetivos institucionales. 
 
    
 
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

CORTO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABL

E 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Integración 
de un 
Comité de 
Evaluación 
de la 
Calidad del  
Sistema 
Bibliotecari
o  

Contarcon un 
órgano 
institucional 
responsable de 
los programas 
de evaluación 
bibliotecaria 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 

Funcionarios 
universitarios, 
personal de 
las 
bibliotecas, 
profesores y 
alumnos 
 
Invitados 
externos 

Sala de juntas, 
papelería 

30 días 
hábiles 

Firma del 
acuerdo 

Integración 
del Comité 
de 
Evaluación 
de la 
Calidad del 
Sistema 
Bibliotecari
o 

Constituir 
legalmente el 
comité que 
será 
responsable de 
la 
implementaci
ón de 
programa de 
evaluación de 
las bibliotecas 

Secretaría de 
Planeación y 
Reforma 
Universitaria 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas  

Funcionarios 
universitarios 
 
Personal de 
las bibliotecas 
con 
formación en 
bibliotecologí
a, 
representantes 
de profesores 
y alumnos 
 
Invitados 
externos  

Sala de junta, 
papelería 

15 días 
hábiles 

Acta 
constitutiva 
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Sesionar 6 
veces al 
año el 

Comité de 
Evaluación 

de la 
Calidad del 

Sistema 
Bibliotecari

o 

Supervisar el 
desarrollo de 
los programas 
de evaluación 
y mejoras del 
sistema 
bibliotecario  

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo 

Personal de la 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Integrantes 
del Consejo 

Sala de Juntas, 
documentos de 
trabajo y 
papelería 

6 días al 
año, con 
sesiones 
de 3 horas 
de trabajo 
para 
discusión 
y 
acuerdos 

Actas e 
Informes de 
resultados por 
sesión 

 
 
 
 

MEDIANO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABLE RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALES

TIEMPOS EVALUACIÓN

Consolidación 
del Comité de 
Evaluación de 
la Calidad del  
Sistema 
Bibliotecario  

Fortalecer los 
programas de 
evaluación de 
bibliotecas y 
programas de 
mejora 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo 

Personal de la 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Integrantes del 
Consejo 

Sala de juntas, 
documentos de 
trabajo y 
papelería 

Cinco años Informe anual de 
actividades 

Difusión de 
un informe  
anual de los 
avances, 
metas, 
objetivos 
alcanzados y 
eventos de 
contingencia 

Informar 
anualmente a 
la comunidad 
universitaria 
sobre el 
desarrollo 
programa de 
evaluación de 
las bibliotecas 

Secretaría de 
Planeación y 
Reforma 
Universitaria 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Presidente del 
Comité  

Funcionarios 
universitarios, 
Personal de las 
bibliotecas  
 
Representantes 
de profesores 
y alumnos en 
el Comité  

Sala de junta, 
publicidad en 
diversos 
medios 

Cinco años Informe anual de 
actividades 
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Programación 
de Reuniones 
Anuales de 
Intercambio 
de 
Experiencias 
con colegas 
especialistas 
en el tema el 
desarrollo de 
los programas 
de evaluación 
y mejoras del 
sistema 
bibliotecario  

Intercambiar 
experiencias 
con otros 
comités de 
evaluación de 
sistemas 
bibliotecario, 
a nivel 
nacional e 
internacional 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo 

Personal de la 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Integrantes del 
Consejo 

Auditorio, 
documentos de 
trabajo y 
papelería 

2 días de 
sesiones 
cada año y 
durante los 
próximos 5 
años 

Memorias de 
trabajos 
presentados, 
acuerdos y 
convenios 
firmados 

Renovación 
de los   
integrantes 
del Comité de 
Evaluación de 
la calidad del 
Sistema 
Bibliotecario 

Integrar a la 
comunidad 
universitaria a 
los procesos 
de evaluación 
institucionales  

Secretaría de 
Planeación y 
Reforma 
Universitaria 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 

Funcionarios 
universitarios, 
personal de las 
bibliotecas, 
profesores y 
alumnos 
 
Invitados 
externos 

Relación de 
personal: 
Bibliotecas, 
personal 
académico y 
alumnos 

Cada dos 
años 

Actas e informes 
de resultados por 
sesión 

 
LARGO  PLAZO 

META OBJETIVO RESPONSABL
E 

RECURSO
S 

HUMANO
S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Formación de 
un grupo 

asesor 
especializado 

en la 
evaluación de 

bibliotecas 
universitarias 

Asesorar a las 
bibliotecas de 
la institución y 
universidades 
de México y 
América 
Latina a la 
implementació
n de 
programas de 
evaluación de 
bibliotecas 
universitarias 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
 

Personal del 
sistema 
bibliotecario
 

Despacho 
documentos de 
trabajo y 
papelería 

6 años Acta 
constitutiva 

Reconocimient
o oficial a 

nivel nacional 
para certificar 

bibliotecas  

Expedir 
certificados de 
calidad de los 
servicios de 
bibliotecas de 
universidades  

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Grupo asesor 

Personal del 
sistema 
bibliotecario

Despacho, 
papelería  

6 años Número de 
certificados 
expedidos 
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2.2.2   LÍNEA ESTRATÉGICA 2 
 
Desarrollar una programa de cultura organizacional 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Los programas de evaluación institucional inducen al sistema bibliotecario de la UNAM, a 
la incorporación de estrategias para llevar a cabo procesos de autoevaluación en sus 
diferentes subsistemas de bibliotecas; una vez culminada la etapa de autoevaluación deben 
planificar un programa de mejoras que les permitan en el corto plazo obtener cada uno de 
sus subsistemas de bibliotecas el certificado de calidad de los servicios bibliotecarios; sin 
embargo para lograr alcanzar la certificación en sus bibliotecas, los directivos de la 
Dirección General de Bibliotecas, los Titulares de las escuelas y facultades y, los 
coordinadores de bibliotecas, deben desarrollar una la cultura organizacional que permita 
llevar a cabo los cambios necesarios y generar un conjunto de compromisos, normas y 
valores que deben compartir todos los miembros de las bibliotecas, posibilitando así que los 
usuarios reciban con indicadores de calidad, los productos y servicios de información 
documental que demandan sus actividades educativas y de investigación. 
 
Las bibliotecas en los entornos de cambios constantes deben consolidar su perfil como una 
organización de servicio, sujetos a transformaciones continuas utilizando la tecnología 
disponible.  
 
La UNAM debe formular sus políticas que definan la cultura organizacional, ya que esto 
ayudará a crear el clima organizacional necesario para implementar los procesos de 
autoevaluación en las bibliotecas; el no hacerlo limita las posibilidades de éxito de las 
estrategias diseñadas.   
 
 
 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
CORTO PLAZO 

META OBJETIVO RESPONSABL
E 

RECURSOS 
HUMANOS

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Formulación 
de una 
política de 
cultura 
organizacion
al que defina 
normas y 
valores de 
actuación 
institucional    

Definir el 
perfil de las 
bibliotecas 
en el entorno 
universitario  
 

Secretaría 
General 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Directores de 
Escuelas y 
Facultades 
 
Consejo del 
Sistema 

Coordinador
es de 
Bibliotecas 
 
Personal de 
las 
bibliotecas 
 
Comisiones 
de 
Bibliotecas  

Medios de 
publicidad y 
difusión 

30 días 
hábiles 

Políticas de 
cultura 
organizacional 
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Bibliotecario 
Planteamient
o del perfil 
de la imagen 
de servicios  
que deben 
ofrecer las 
bibliotecas 
del 
subsistema 
de escuelas y 
facultades 

Determinar 
las 
característica
s de los 
servicios que 
ofrecen las 
bibliotecas, 
sus 
instalaciones
, personal y 
recursos 
económicos  

Secretaría 
General 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinación de 
Bibliotecas  

Funcionarios 
universitarios
 
Personal de 
las 
bibliotecas 
 
Comisiones 
de Biblioteca 
 

Medios e 
publicidad y 
difusión 

6 meses Documento 
impreso 

Difusión de 
la política de 
cultura 
organizacion
al  

Impartir 
cursos de 
inducción a 
la 
universidad 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Dirección 
General de 
Personal 

Personal de 
la Dirección 
General de 
Personal 
 
Personal de 
la 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 

Salón de 
cursos, 
manuales del 
curso, y 
papelería 

6 meses Informes de 
resultados por 
curso impartido

 
  
 
 
 
 
 
 

MEDIANO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABL

E 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Elaboración 
de un estudio 
para 
diagnosticar 
el clima 
organizacion
al existente 
en las 
bibliotecas     

Detección 
de la 
problemática 
que genera 
conflictos y 
neutraliza 
las 
estrategias 
de cambio 
que se 
implementan 
en las 
bibliotecas 
universitaria  
 

Dirección 
General de 
Personal 
 
Facultad de 
Contaduría y 
Administración 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Directores de 
Escuelas y 
Facultades 
 
Comité de 
Evaluación de la 

Personal 
experto de la 
institución 

Despacho, 
instrumentos 
de medición, 
equipo de 
cómputo y 
papelería 

Cada 18 
meses 

Informe de la 
investigación 
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Calidad del 
Sistema 
Bibliotecario 

Reforzamient
o de la 
política de 
cultura 
organizacion
al (22 
acciones) 

Programar 
reuniones de 
trabajo que 
ayuden al 
reforzamient
o de las 
normas y 
valores 
adoptados 
por la 
Institución  

Dirección 
General de 
Personal  
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
 

Personal de 
las bibliotecas 
con 
formación en 
Bibliotecolog
ía 
 
Comisiones 
de Biblioteca 

Auditorio, 
Medios de 
publicidad y 
difusión 

5 años (22 
reuniones 
de trabajo 
al año) 

Análisis de 
documentos de 
evaluación 

Difusión de 
la política de 

cultura 
organizacion

al 
Bibliotecario 

Impartir 
cursos de 
inducción a 
la 
universidad, 
a nuevos 
coordinador
es de 
bibliotecas y 
personal de 
reciente 
incorporació
n a las 
bibliotecas  

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Dirección 
General de 
Personal 

Personal de la 
Dirección 
General de 
Personal 
 
Personal de la
Dirección 
General de 
Bibliotecas 

Salón de 
cursos, 
manuales del 
curso, y 
papelería 

5 años 
(Un curso 
cada dos 
meses) 
meses 

Informes de 
resultados por 
curso impartido

 
 
 

LARGO PLAZO 
META OBJETIV

O 
RESPONSABL
E 

RECURSO
S 

HUMANO
S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Actualización 
de las políticas 
organizacionale
s   

Formular 
nuevas 
políticas que 
aseguren el 
desarrollo de 
la Institución  
 

Dirección General 
de Personal 
 
Facultad de 
Contaduría y 
Administración 
 
Dirección General 
de Bibliotecas 
 
Directores de 
Escuelas y 
Facultades 
 
Comité de 
Evaluación de la 
Calidad del 
Sistema 
Bibliotecario 

Personal 
experto de la 
institución 

Despacho, 
instrumentos de 
medición, equipo 
de cómputo y 
papelería 

10 años 
(evaluación 
de políticas 
cada 3 
años)  

Informe de la 
investigación 
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2.2.3   LÍNEA ESTRATÉGICA 3 
 
Difundir la estructura organizacional de la institución 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La UNAM para cumplir con las funciones que le competen, deben contar una estructura 
orgánica que permita precisar e identificar los diferentes niveles de decisión -normativo y 
operativo- como organización educativa, así como definir las funciones, la misión, la 
visión, los objetivos y los programas que deben cumplir todas las dependencias 
universitarias.  
 
El sistema bibliotecario forma parte de esta estructura orgánica académica y, al depender de 
la Secretaría General sus bibliotecas deben participar activamente en la planificación de 
actividades e investigación que se desarrollan en la Institución; con sus recursos 
documentales, tecnología y servicios apoyan las diversas actividades que desarrolla 
cotidianamente la comunidad universitaria.  
 
 
 

CORTO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABL

E 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIAL
ES 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Revisión 
del 
Reglament
o del 
Sistema 
Bibliotecari
o      

Actualizar el 
contenido del 
Reglamento 
General del 
Sistema 
Bibliotecario 
para adecuarlo 
a las 
necesidades 
actuales de 
servicio  
 

Secretaría 
General 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Representantes 
de Comisiones 
de Biblioteca 
 
 

Funcionarios 
universitarios 
 
Personal de 
las bibliotecas 
con formación 
en 
Bibliotecologí
a,  
 
Comisiones 
de Biblioteca  

Sala de juntas,  
legislación 
universitaria, 
acuerdos y 
reglamentos  

6 meses Análisis de 
documentos de 
evaluación 

Revisión de 
las 
funciones 
de la 
Dirección 
General de 
Bibliotecas  

Actualizar las 
funciones de 
la Dirección 
General de 
Bibliotecas y 
su nivel de 
participación 
en las 
bibliotecas de 
escuelas y 
facultades 

Secretaría 
General 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Representantes 
de  Comisiones 
de Bibliotecas 
 
Comité de 
Evaluación de la 
Calidad del 
Sistema 

 Personal 
experto de la 
institución 

Despacho, 
legislación 
universitaria, 
acuerdos y 
reglamentos 

6 meses  
Informe de la 
investigación 

 
 

295



Bibliotecario 
Delimitación 
de 
dependencia 
orgánica de 
las 
bibliotecas 
en relación 
con los 
titulares de la 
escuela o 
facultad y la 
Dirección 
General de 
Bibliotecas  

Definir la 
posición de la 
biblioteca en 
la estructura 
orgánica de la 
escuela o 
facultad y la 
vinculación e 
injerencia de 
la Dirección 
General de 
Bibliotecas  

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Subdirección 
de 
Planeamiento 
y Desarrollo 

Titulares de 
escuelas y 
facultades 
 
Secretaría 
General 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas  

Sala de juntas,  
legislación 
universitaria, 
acuerdos y 
reglamentos  

12 meses Aprobación del 
Reglamento 

Revisión de 
la estructura 
orgánica de 
las 50 
bibliotecas 
del 
subsistema 
de escuelas y 
facultades 

Normalizar los 
nombramiento
s, estructura 
orgánica y 
funciones del 
personal de 
bibliotecas del 
subsistema de 
escuelas y 
facultades   

Dirección 
General de 
Personal 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Directores de 
escuelas y 
facultades  

Funcionarios 
universitarios 

Sala de juntas,  
legislación 
universitaria, 
acuerdos y 
reglamentos 

12 meses Estudio 
administrativo 

 
 
      

MEDIANO PLAZO 
META OBJETIV

O 
RESPONSABL
E 

RECURSO
S 

HUMANOS

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Integración 
del Consejo 
del Sistema 
Bibliotecari
o     

Restituir al 
sistema 
bibliotecari
o un órgano 
académico 
que evalúe 
y determine 
las políticas 
a seguir en 
el desarrollo 
del sistema 
bibliotecari
o  
 

Secretaría 
General 
 
Secretaría de 
Planeación y 
Reforma 
Universitaria 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
 

Personal de 
la institución

Despacho, 
legislación 
universitaria, 
acuerdos y 
reglamentos  

18 meses Acuerdo 

Difusión del 
nuevo 
Reglamento 
General del 
Sistema 
Bibliotecari
o 

Programar 
charlas y 
otras 
acciones 
que ayuden 
a la difusión 
del 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Subdirección de 
Planeamiento y 
Desarrollo 

Personal de 
la Dirección 
General de 
Bibliotecas  

Auditorio, 
Medios de 
publicidad y 
difusión 

24 meses Aprobación del 
Reglamento 
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Reglamento 
General del 
Sistema 
Bibliotecari
o 

 
 

LARGO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABL

E 
RECURSOS 
HUMANOS

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Evaluación 
de la 
aplicación 
del 
Reglamento 
General del 
Sistema 
Bibliotecari
o     

Analizar el 
impacto del 
contenido del 
Reglamento 
General del 
Sistema 
Bibliotecario 
en el 
funcionamient
o de las 
bibliotecas  
 

Secretaría 
General 
 
Secretaría de 
Planeación y 
Reforma 
Universitaria 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Directores de 
escuelas y 
facultades 
 
 

Funcionarios 
universitarios 
 
Coordinador
es de 
Bibliotecas 
 
Consejo 
General del 
Sistema 
Bibliotecario 

Despacho, 
legislación 
universitaria, 
acuerdos y 
reglamentos  

Cada 5 
años 

Aprobación del 
al reglamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

297



 
 
2.2.4   LÍNEA ESTRATÉGICA 4 
 
Optimizar la gestión (Planificación) del subsistema de bibliotecas de escuelas y 
facultades 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Las instituciones de educación superior desempeñan funciones y actividades relacionadas 
con el saber humano y buscan promover con sus funciones sustantivas la evolución del 
conocimiento en beneficio de la sociedad; para ello es necesario que diseñen o adopten un 
modelo administrativo de planificación que les permita definir su visión, misión y con base 
a ellas establecer metas y elegir los medios y estrategias necesarias para alcanzar dichas 
metas y así estar en posibilidades de afirmar de que sus programas de estudio y su modelo 
de gestión alcanzan los indicadores de calidad exigidos a las instituciones del sector 
educativo. 
 
La UNAM, no es la excepción y desde el año de 1996 existe un plan de desarrollo que 
define la visión y misión institucional e identifica las metas y objetivos que persiguen sus 
programas de docencia, difusión de la cultura e investigación en el corto, mediano y largo 
plazo; aportando directrices para alcanzar sus propuestas de metas, objetivos y 
estableciendo el marco normativo para las funciones de programación, financiamiento, 
gestión y evaluación de resultados. 
 
El plan de desarrollo institucional debe servir de marco de referencia para que sean 
elaborados los planes de desarrollo de las 22 escuelas y facultades y se de la vinculación de 
las metas y objetivos que persigue la institución con las metas y objetivos que pretende 
alcanzar la Dependencia Universitaria; a su vez, la Coordinación de Bibliotecas de cada 
escuela o facultad bibliotecas debe formular un plan estratégico que retome los planes de 
desarrollo (institucional y de la Dependencia Universitaria) y permita determinar su 
vinculación de sus visión, misión, metas y objetivos con los plasmados en los otros 
documentos donde se presentan los planes de desarrollo. 
 
La Dirección General de Bibliotecas y un alto porcentaje de las bibliotecas de escuelas y 
facultades viven la problemática de que no cuentan con planes estratégicos basados en el 
plan de desarrollo institucional, lo que les genera problemas en la planificación y desarrollo 
de sus funciones; en consecuencia es vital difundir y analizar el contenido del plan de 
desarrollo institucional con el propósito de evaluar posteriormente su aplicación en las 
actividades de gestión de las bibliotecas de escuelas y facultades. 
 
La falta de un modelo de gestión genera una heterogeneidad en el desarrollo de los 
servicios en las bibliotecas que dificultaran la certificación de calidad  de los servicios 
bibliotecarios. 
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CORTO PLAZO 
META OBJETIV

O 
RESPONSABL
E 

RECURSOS 
HUMANOS

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Difusión del 
Plan de 
Desarrollo 
de la 
institución      

Aplicar sus 
contenido 
en la 
formulación 
de planes 
estratégicos 
en las 
bibliotecas 
del 
subsistema 
de escuelas 
y facultades  

Secretaría 
General 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Directores de 
Escuelas y 
Facultades 
 
Comité de 
Evaluación de la 
Calidad del 
Sistema 
Bibliotecario 

Personal 
experto de la 
institución 

Auditorio, plan 
de desarrollo 
dela 
institución, 
papelería 

2 meses Informe de 
encuestas 

Formulación 
del plan de 
desarrollo 
del sistema 
bibliotecario  

Establecer 
un modelo 
de gestión 
homogéneo 
que facilite 
la gestión 
del sistema 
bibliotecari
o   

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Consejo General 
del sistema 
bibliotecario 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
 
 

Funcionarios 
universitarios
 
Consejeros 
del sistema 
bibliotecario  

Sala de juntas,  
legislación 
universitaria, 
acuerdos y 
reglamentos  

6 meses Plan de 
desarrollo del 
sistema 
bibliotecario  

Actualizació
n del 
personal 
directivo, 
académico y 
administrativ
o adscrito a 
las 
bibliotecas 
de escuelas y 
facultades en 
el manejo de 

Promover la 
aplicación 
de los 
conceptos 
incluidos en 
la calidad y 
la 
planificació
n 
estratégica 
para 
aplicarlos 

Dirección 
General de 
Planeación y 
Reforma 
Universitaria 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Facultad de 
Contaduría y 

Personal de 
la institución 

Salón para 
cursos, 
documentos de 
trabajo, 
papelería 

6 meses Planes 
estratégicos 
preliminares 

 
 

299



conceptos de 
calidad y 
planificación 
estratégica 

en la 
formulación 
de planes 
estratégicos 

Administración 

Formulación 
de 22 planes 
estratégicos 
de las 
bibliotecas 
del 
subsistema 
de escuelas y 
facultades 

Establecer 
un modelo 
de gestión 
homogéneo 
que facilite 
la gestión 
de las 
bibliotecas 
del 
subsistema 
de escuelas 
y facultades 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Representantes 
de  Comisiones 
de Bibliotecas 

 Funcionarios 
universitarios
 
Coordinadore
s de 
Bibliotecas 
 
Comisiones 
de Biblioteca 

Sala de juntas,  
legislación 
universitaria, 
acuerdos y 
reglamentos 

6 meses Planes 
estratégicos 

 
 
      

MEDIANO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABL

E 
RECURSO

S 
HUMANO

S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Evaluación de 
las metas y 
objetivos 
alcanzados en 
un año por 
parte de cada 
biblioteca     

Analizar los 
esfuerzos 
realizados 
por la 
biblioteca en 
cumplimient
o del plan 
estratégico  
 

Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Comisiones de 
Biblioteca 
 

Personal de 
la 
institución 

Despacho, 
papelería 

Cada año 
durante 
cinco años 

Informe de 
resultados 

Obtención del 
certificado de 
calidad del los 
servicios 
bibliotecarios 

Certificar la 
calidad de 
los servicios 
de la 
biblioteca   

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 

Personal de 
la Dirección 
General de 
Bibliotecas  

Despacho, 
Medios de 
publicidad y 
difusión 

12 meses Obtención del 
certificado 

Establecimient
o de un 
convenio de 
vinculación 
con la 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras  

Vincular la 
formación 
académica 
de los 
especialistas 
de la 
información 
en la 
solución de 
problemas 
existentes en 
el sistema 
bibliotecario 

Secretaría 
General 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
 
 
 

Funcionario
s 
universitario
s 
 
 

Sala de juntas 12 meses  Firma del 
convenio 
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LARGO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABL

E 
RECURSO

S 
HUMANO

S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Supervisión 
del 
cumplimient
o de metas y 
objetivos del 
plan 
estratégico 
formulado 
por cada 
Coordinació
n de 
Bibliotecas     

Asegurar el 
cumplimient
o de los 
planes 
estratégicos 
y los 
programas 
de mejora de 
cada 
biblioteca  
 

Secretaría 
General 
 
Secretaría de 
Planeación y 
Reforma 
Universitaria 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Directores de 
escuelas y 
facultades 
 
 

Funcionario
s 
universitario
s  
 
Personal de 
las 
bibliotecas 
 
 

Despacho, 
planes 
estratégicos y 
papelería  

Cada 5 
años 

Informe de 
resultados 
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2.2.5  LÍNEA ESTRATÉGICA 5 
 
Normalizar los procesos y comunicación 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades, con el fin de que operen como 
organizaciones de servicios, que ofrezcan servicios eficaces y eficientes, tienen que llevar a 
cabo, la identificación sistemática, el diseño y la documentación de los procesos de cada 
actividad que desarrollan, precisando las posible interacciones con otros procesos 
interrelacionados que interactúan en la sistematización de la información y en la prestación 
de servicios. Por tanto, deben definir un método de trabajo normalizado que esté de acuerdo 
con los recursos y necesidades de cada biblioteca. 
 
El método utilizado debe estar documentado: manual de organización, manuales de 
procedimientos y reglamentos con interacciones técnicas y, procedimientos de revisión y 
evaluación que faciliten la detección de errores que ayuden a la mejora. Los procesos deben 
asignar con claridad y precisión las funciones y responsabilidad de cada persona que 
participa en una función o actividad, los materiales y tecnología necesaria para el desarrollo 
de la actividad y las habilidades que debe poseer el ejecutante. 
 
Los procesos demandan cambios y la necesidades de actualización del personal ejecutante, 
principalmente en el manejo de la información documental y las nuevas tecnologías de la 
información. Gran parte del éxito del desarrollo de los procesos y las posibles innovaciones 
dependen de un clima organizacional cordial donde existan programas de comunicación y 
motivación entre el personal de la biblioteca y sus directivos. 
 
Las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades requieren de un programa de 
revisión y actualización de procesos que permita normalizar y documentar las funciones 
que desempeñan, con el propósito de incrementar su eficiencia operativa y, de esta manera 
asegurar la calidad y la eficiencia en cada función desarrollada. 
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CORTO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABL

E 
RECURSO

S 
HUMANOS

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIAL
ES 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Integración de 
grupos 
autodirigidos 
en las 22 
escuelas y 
facultades 
para la 
revisión y 
actualización 
de los 
manuales de 
organización, 
de 
procedimient
os y 
reglamentos 
de servicio      

Formar 
grupos de 
trabajo que 
analicen y 
propongan 
cambios en 
las funciones 
y actividades 
que se 
realizan en 
las  
bibliotecas 
del 
subsistema de 
escuelas y 
facultades  

Grupos de 
trabajo de la 
biblioteca 
 
Coordinaciones 
de la biblioteca 

Personal de 
la biblioteca 

Sala de juntas, 
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería 

1 mes Conformación 
de equipos de 
trabajo 

Identificación 
de los 
procesos que 
realiza la 
biblioteca en 
cada una de 
las funciones 
o servicios  

Enumerar y 
clasificar los 
procesos que 
lllevan a 
sistematizaci
ón de la 
información 
y la 
prestación de 
un servicio   

Grupos de 
trabajo de la 
biblioteca 
 
Coordinaciones 
de biblioteca 
 
 

Personal de 
la biblioteca 
 
Docentes de 
la carrera de 
administraci
ón   

Sala de juntas,  
pizarra, 
rotuladores, 
ordenador, 
impresora y 
papelería  

6 meses Descripción de 
funciones  

Documentaci
ón de los 
procesos  

Redactar en 
un 
documento 
escrito, cada 
uno de los 
procesos que 
son 
desarrollados 
en las 
diferentes 
funciones que 
realiza la 
biblioteca 

Grupos de 
trabajo de la 
biblioteca 
 
Coordinacion de 
biblioteca 

Personal de 
la biblioteca 
 
Docentes de 
la carrera de 
administraci
ón 

Salón juntas, 
pizarra, 
rotuladores, 
ordenador, 
impresora y 
papelería 

6 meses Manual de 
organización, 
manuales de 
procedimientos 
y reglamentos 
de servicios 

Difusión del 
manual de 
organización, 
manuales de 
procedimient
o y 
reglamentos 
de servicio de 

Difundir los 
documentos 
que permiten 
la 
normalizació
n en las 
funciones que  
realizan las 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinaciones 
de biblioteca 
 
Consejo 

 
Funcionarios 
universitario
s 
 
Coordinador
es de 
Bibliotecas 

Salón juntas, 
pizarra, 
rotuladores, 
ordenador, 
impresora y 
papelería  

12 meses Documentos 
impreso 
Páginas WEB 
del sistema 
bibliotecario  
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las 22 
bibliotecas 
del 
subsistema de 
bibliotecas 
escuelas y 
facultades  

bibliotecas 
del 
subsistema de 
escuelas y 
facultades 

General del 
Sistema 
Bibliotecario 

 
 

Programación 
de 7 
reuniones de 
trabajo en 
cada 
Coordinación 
de Biblioteca 

Analizar, 
identificar y 
solucionar las 
posibles 
problemas 
que 
obstaculizan 
el desarrollo 
de la 
biblioteca  

Grupos de 
trabajo de la 
biblioteca 
 
Coordinaciones 
de biblioteca 

Personal de 
la biblioteca 

Sala de juntas 
y papelería  

1 año Minuta de 
sesiones 

Formulación 
de un 
programa de 
motivación 
para el 
personal de la 
biblioteca  

Aprobar 
lineamientos 
para el 
otorgmiento 
de estímulo 
al personal de 
la biblioteca 
que logre 
mejorar 
procesos y 
servicios 
dentro de las 
actividades 
de la 
biblioteca  

Grupos de 
trabajo de la 
biblioteca 
 
Coordinaciones 
de bibliotecas 
 
Secretaría 
Administrativa 

Funcionarios 
universitario
s 
 
Personal de 
la biblioteca 

Sala de juntas, 
diplomas, 
presentes 

Cada 3 
meses 

Lista de 
beneficiarios 
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2.2.6   LÍNEA ESTRATÉGICA 6 
 
Optimizar los recursos económicos 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Para que las bibliotecas puedan cumplir con su misión de proporcionar servicios de 
información documental de calidad con atributos de eficiencia y eficacia a los docentes, 
estudiantes e investigadores de cada dependencia universitaria, la administración central de 
la Institución, anualmente les asigna fondos económicos para la adquisición de recursos 
documentales digitales o impresos, de acuerdo a las necesidades de sus usuarios. 
 
Por tanto, la asignación de recursos debe llevarse a cabo con base a estudios empíricos que 
den a conocer las necesidades reales de información para los programas educativos y de 
investigación; estas asignaciones deben tomar en cuenta: tipo de usuarios, número de 
usuarios, número de carreras, número de alumnos por asignatura, número de programas de 
investigación y costos promedio por libro o título de revista según la especialidad. Además, 
debe analizarse la proyección que tienen los programas de desarrollo y fortalecimiento de la 
colección, programas de conservación de los recursos documentales. 
 
La adquisición de equipos y remodelaciones los determina la dependencia a la cual esta 
adscrita la biblioteca, es decir, la Dirección General de Bibliotecas únicamente proyecta 
asignaciones económicas para la adquisición de recursos documentales y no incide en otro 
tipo de necesidades principalmente las tecnológicas, lo cual propicia un desarrollo desigual 
de las bibliotecas del subsistema estudiado. Por consiguiente es prioritario identificar las 
necesidades reales de las bibliotecas desde el punto de vista de instalaciones, personal, 
recursos documentales. 
 
 
 
 

CORTO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABLE RECURSOS 

HUMANOS
RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALES

TIEMPOS EVALUACIÓN

Identificación 
de necesidades 
reales de los 
usuarios 
potenciales de 
las bibliotecas 
del subsistema 
de escuelas y 
facultades    

Elaborar 
estudios de 
necesidades 
de recursos 
documentales 
de acuerdo  
con el 
número de 
alumnos y 
docentes, 
programas de 
estudio y 
programas de 
investigación 

Grupos de trabajo 
de la biblioteca 
 
Coordinaciones 
de la biblioteca 
 
Grupos 
académicos y de 
investigación 

Personal de 
la biblioteca 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Comisión de  
la Biblioteca 

Sala de juntas, 
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería 

3 meses Resultados del 
estudio 
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Asignación de 
recursos 
económicos 
para la 
conservación 
de recursos 
documentales 

Justificar la 
inversión de 
la institución 
en programas 
de 
conservación 
de recursos 
documentales 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Secretaría 
Administrativa de 
la dependencia 

Funcionarios 
universitarios

Salón de juntas, 
datos 
estadísticos 

Cada 12 
meses 

Asiganación de 
presupuesto 

Asignación de 
recursos 
económicos 
para la 
adquisición de 
equipo de 
cómputo y 
licencias de 
uso de 
programas de 
cómputo para 
bibliotecas  

Difundir los 
documentos 
que permiten 
la 
normalización 
en las 
funciones que  
realizan las 
bibliotecas 
del 
subsistema de 
escuelas y 
facultades 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Secretaría 
Administrativa de 
la dependencia 

Funcionarios 
universitarios
 
 

Salón juntas, 
datos 
estadísticos  

Cada 12 
meses 

Asignación de 
presupuesto  

Evaluación del 
ejercicio 
presupuestal 
por cada una 
de las 22 
Coordinaciones 
de Bibliotecas 

Identificar los 
logros y 
deficiencias 
en la 
formulación 
del 
presupuesto 
anual para las 
bibliotecas 
del 
subsistema de 
escuelas y 
facultades  

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
Comisión de 
Bibliotecas 

Funcionarios 
universitarios
 
Personal de 
la biblioteca 

Sala de juntas  e 
informes de 
presupuestos 
papelería  

1 año Asignación de 
presupuesto 

  
 

MEDIANO PLAZO 
META OBJETIV

O 
RESPONSABL
E 

RECURSO
S 

HUMANO
S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Elaboración 
de políticas 
para la 
asignación de 
recursos 
económicos 
para el 
desarrollo de 
bibliotecas     

Definir 
normas y 
criterios 
para la 
asignación 
de recursos 
económicos 
para el 
desarrollo 
de las 
actividades 
de las 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinaciones 
de bibliotecas 
 
Consejo General 
del Sistema 
Bibliotecario 
 

Personal de 
la 
institución 

Sala de juntas y 
papelería 

Cada dos 
año 
durante 
cuatro 
años 

Informe de 
resultados 
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bibliotecas 
Creación de 
comisiones 
para evaluar el 
desarrollo de 
colecciones y 
servicios de 
acuerdo con el 
plan 
estratégico de 
cada una de 
las 22 
Coordinacione
s de 
bibliotecas del 
subsistema de 
escuelas y 
facultades 

Mejorar las 
asignacione
s 
económicas 
como 
apoyo a las 
funciones y 
actividades 
que se 
desarrollan 
en las 
bibliotecas   

Grupos de 
trabajo de la 
Biblioteca 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Comisión de 
Bibliotecas 

Personal de 
la 
dependencia 
universitaria 

Despacho, plan 
estratégico de 
la biblioteca 

Cada 18 
meses 

Informes de 
evaluación 

 
 

LARGO PLAZO 
META OBJETIV

O 
RESPONSABL
E 

RECURSO
S 

HUMANO
S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPOS EVALUACIÓ
N 

Formulació
n de una 
norma 
universitari
a que sea 
de utilidad 
en México 
y en 
América 
Latina  

Difundir la 
experiencia 
mexicana 
en la 
construcció
n de un 
modelo de 
asignación 
y gasto de 
recursos 
financieros 
para la 
gestión de 
bibliotecas 
universitaria
s  
 

Secretaría 
General 
 
Secretaría de 
Planeación y 
Reforma 
Universitaria 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Directores de 
escuelas y 
facultades 
 
Consejo General 
del Sistema 
Bibliotecario 
 
 

Personal de 
las 
bibliotecas 
 
 

Medios de 
difusión 

Dos años con 
actualizacion
es anuales 
durante los 
próximos 10 
años 

Número de 
publicaciones 
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2.2.7   LÍNEA ESTRATÉGICA 7 
 
Mejorar la selección y adquisición de fondos documentales para el desarrollo de 
colecciones que den respuestas a las necesidades de información de los planes y 
programas educativos y de investigación 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Dados los recursos económicos asignados anualmente, en las bibliotecas del subsistema de 
escuelas y facultades se requiere analizar y valorar las normas y políticas de selección, 
adquisición, expurgo e inventarios que les permitan desarrollar y mantener colecciones que 
incluyan las fuentes de información recomendadas en los programas educativos en los 
diferentes ciclos de enseñanza (licenciatura y posgrado) y los proyectos de investigación. 
Asegurarse de que las bibliotecas aplican políticas de selección y adquisición basándose en 
los principios teóricos que aportan las ciencias de la documentación, se facilitará el 
cumplamiento de la misión de: detectar, reunir, organizar y difundir el contenido de los 
recursos documentales que dan respuestas a las necesidades de sus usuarios,  
 
Las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades, para asegurar la calidad de sus 
colecciones y competitividad en los servicios, requieren identificar las necesidades reales 
de sus usuarios, el uso de recursos documentales y servicios, obsolescencia en literatura 
consultada, aunado a los costos de adquisición, eficiencia de los proveedores, tiempo 
promedio de proceso técnico por obra adquirida y, disponibilidad y facilidad de consulta en 
el área de depósitos. La comparación de resultados obtenidos entre los procesos y políticas 
de selección y adquisición hará mas eficiente y óptima, la disponibilidad de los recursos 
económicos, humanos y tecnológicos de que disponen dichas bibliotecas.     
 
 
 
 
 

CORTO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABL

E 
RECURSO

S 
HUMANO

S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIAL
ES 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Formulación 
de una norma 
con criterios y 
políticas para 
la selección 
de recursos 
documentales 
de 
observancia 
obligatoria en 
las 22 
bibliotecas 
del 

Normalizar 
las actividades 
y toma de 
decisiones en 
la selección de 
recursos 
documentales  

Grupos de 
trabajo de la 
biblioteca 
 
Coordinaciones 
de  biblioteca 
 
Comisión de 
Biblioteca 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 

Funcionario
s 
universitari
os 
 
Personal de 
la biblioteca
 
 

Sala de juntas, 
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería 

3 meses Aprobación del 
documento  
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subsistema de 
escuelas y 
facultades      
Formulación 
de una norma 
con criterios y 
políticas para 
la adquisición 
de recursos 
documentales 
de 
observancia 
obligatoria en 
las 22 
Coordinacion
es de 
biblioteca del 
subsistema de 
escuelas y 
facultades  

Normalizar 
las actividades 
y toma de 
decisiones en 
la adquisición 
de recursos 
documentales   

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinacines 
de biblioteca 
 
Secretaría 
Administrativa 
 
Grupos de 
trabajo de la 
biblioteca 
 
Comisión de 
Biblioteca 

Funcionario
s 
universitari
os 
 
Personal de 
la biblioteca  

Sala de juntas,  
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería  

6 meses Aprobación del 
documento  

Formulación 
de 
indicadores 
de evaluación 
para 
proveedores  

Evaluar los 
niveles de 
eficiencia de 
los 
proveedores 
(costos, 
eficiencia en 
la entrega, 
atención a las 
bibliotecas) 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinaciones 
de biblioteca 
 
Secretaría 
Administrativa 

Funcionario
s 
universitari
os 

Salón juntas, 
pízarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería 
 
Padrón de 
proveedores 
autorizados 

Cada 12 
meses 

Aprobación del 
documento 

Formulación 
de una norma 
con criterios y 
políticas para 
el expurgo de 
recursos 
documentales 
de 
observancia 
obligatoria en 
todo el 
subsistema  

Normalizar 
las actividades 
y toma de 
decisiones en 
el diseño e 
instrumentaci
ón de 
programas de 
expurgo 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Secretaría 
Administrativa 

 
Funcionario
s 
universitari
os 
 
Personal de 
la biblioteca
 
 

Salón juntas, 
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería  

Cada 12 
meses 

Probación del 
documento  
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MEDIANO PLAZO 
META OBJETIV

O 
RESPONSABL
E 

RECURSO
S 

HUMANO
S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Formulación 
de un 
programa de 
evaluación de 
la selección 
de recursos 
documentales 

Evaluar los 
niveles de 
eficiencia de 
los procesos 
aplicados en 
la selección 
de recursos 
documentale
s 

Grupos de 
trabajo de la 
biblioteca 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Comisión de 
Bibliotecas 

Personal de 
la biblioteca 

Sala de juntas 
y listado de 
recursos 
documentales 
seleccionados 

Cada año 
años y de 
manera 
permanent
e 

Informe de 
resultados 

Formulación 
de un 
programa de 
evaluación de 
la adquisición 
de recursos 
documentales 
y basada en el 
desarrollo de 
colecciones en 
las 
Coordinacion
es de 
biblioteca del 
subsistema de 
escuelas y 
facultades de 
la Institución 

Evaluar los 
niveles de 
eficiencia de 
los procesos 
aplicados en 
la 
adquisición 
de recursos 
documentale
s   

Grupos de 
trabajo de la 
Biblioteca 
 
Coordinacines 
de biblioteca 
 
 
Comisión de 
Bibliotecas 

Personal de 
la biblioteca 

Sala de juntas 
y listado de 
recursos 
documentales 
adquiridos 

Cada año 
y de 
manera 
permanent
e 

Informe de 
resultados 

Formulación 
de un 
programa de 
evaluación 
para el 
expurgo de 
recursos 
documentales 
realizado por 
las 22 
Coordinacion
es de 
biblioteca del 
subsistema de 
escuelas y 
facultades  

Evaluar los 
niveles de 
eficiencia 
del método 
aplicado en 
los 
programas 
de expurgo 

Grupos de 
trabajo de la 
Biblioteca 
 
Coordinacion de 
biblioteca 
 
Comisión de 
Bibliotecas 

Personal de 
la biblioteca 

Sala de juntas 
y listado de 
recursos 
documentales 
en proceso de 
expurgo 

Cada dos  
año y de 
manera 
permanent
e 

Informe de 
resultados 

Formulación 
de un 
programa de 
evaluación de 
los procesos 
de inventarios 
realizados en 
las 22 

Evaluar los 
niveles de 
eficiencia 
del método 
aplicado en 
la 
elaboración 
de 

Grupos de 
trabajo de la 
Biblioteca 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Comisión de 

Personal de 
la biblioteca 

Sala de juntas 
y listado de 
recursos 
documentales 
en proceso de 
expurgo 

Cada tres  
año y de 
manera 
permanent
e 

Informe de 
resultados 
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Coordinacion
es de 
biblioteca del 
subsistema de 
escuelas y 
facultades 

inventarios  Bibliotecas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LARGO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABL

E 
RECURSO

S 
HUMANO

S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPOS EVALUACIÓ
N 

Formulació
n de una 
norma 
universitari
a que sea 
de utilidad 
en México 
y en 
América 
Latina  

Difundir la 
experiencia 
mexicana en 
la 
construcción 
de un 
modelo de 
selección, 
adquisición 
de recursos 
documentale
s, expurgo y 
programas 
de 
inventarios 
en 
bibliotecas 
universitaria
s  
 

Secretaría 
General 
 
Secretaría de 
Planeación y 
Reforma 
Universitaria 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Directores de 
escuelas y 
facultades 
 
Consejo General 
del Sistema 
Bibliotecario 
 
 

Personal de 
las 
bibliotecas 
 
 

Medios de 
difusión 

Dos años con 
actualizacion
es anuales 
durante los 
próximos 10 
años 

Número de 
publicaciones 
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2.2.8   LÍNEA ESTRATÉGICA 8 
 
Incrementar la calidad de los servicios 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades está conformado por 50 bibliotecas 
que atienden al colectivo más numeroso de la Institución; esto lo obliga a mantener como 
su primera prioridad el grado de satisfacción de los distintos tipos de usuarios, medido a 
través de la recogida de opiniones y por indicadores internos ya que este aspecto constituye 
la razón de ser de las bibliotecas como organizaciones de servicio y, además, es un 
elemento de calidad cuando se evalúan los servicios. 
 
La satisfacción de la expectativas y necesidades de los usuarios con recursos documentales 
y servicios presenciales y remotos son aspectos que no deben descuidar las bibliotecas que 
tienen el compromiso institucional de cumplir con las metas y objetivos previstos en su 
plan estratégico; en este sentido las bibliotecas vinculan sus actividades a las funciones 
sustantivas de la Institución. 
 
Las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades enfrentan el reto de normalizar la 
prestación de servicios e introducir otros basados en el estudio de necesidades de 
información de su comunidad universitaria, planificando su transformación de acuerdo con 
las tendencias en el desarrollo de los programas educativos y de investigación; así como los 
avances en la ciencias de la documentación. 
 
El diseño de mecanismos y estrategias para usar técnicas estadísticas que permitan conocer 
la demanda de servicios, su respuesta por parte de las bibliotecas y las causas que generan 
la insatisfacción de los usuarios, también forman parte de la problemática que debe ser 
superada para valorar la eficiencia y eficacia de los servicios que ofrecen las bibliotecas en 
cuestión.     
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CORTO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABLE RECURSOS 

HUMANOS
RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALES 

TIEMPOS EVALUACIÓN

Formulación 
de una norma 
con criterios y 
políticas para 
sistematizar 
servicios a 
usuarios, de 
observancia 
obligatoria en 
las 22 
Coordinaciones 
de biblioteca 
del subsistema 
de escuelas y 
facultades      

Normalizar los 
servicios que 
son ofrecidos 
por las 
bibliotecas del 
subsistema de 
acuerdo con el 
Reglamento 
General del 
Sistema 
Bibliotecario  

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Grupos de trabajo 
de la biblioteca 
 
Coordinaciones 
de biblioteca 
 
 Comisión de 
Biblioteca 
 
 

Funcionarios 
universitarios
 
Personal de 
la biblioteca 
 
 

Sala de juntas, 
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería 

6 meses Aprobación del 
documento  

Elaboración de 
22 estudios de 
necesidades de 
usuarios  

Determinar las 
necesidades 
reales de 
información, 
servicios, horas 
de servicio, 
horarios de 
mayor 
demanda y uso 
de la colección   

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinaciones 
de biblioteca 
 
Secretaría 
Administrativa 
 
Grupos de trabajo 
de la biblioteca 
 
Comisión de 
Biblioteca 

Funcionarios 
universitarios
 
Personal de 
la biblioteca  

Sala de juntas,  
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería  

12 meses Informes de los 
estudios  

Desarrollo de 
una campaña 
de promoción 
de los recursos 
documentales y 
servicios que 
ofrecen las  
Coordinaciones 
de bibliotecas 
del subsistema 
de escuelas y 
facultades 

Difundir las 
bondades y 
características 
que ofrecen los 
servicios de las  
Coordinaciones 
de Bibliotecas 
del subsistema 
de escuelas y 
facultades 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Jefaturas de 
Carreras 

Personal de 
la biblioteca 

Medios de 
publicidad 

Cada 12 
meses 

Número de 
usuarios 
atendidos 
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Diseño de un 
programa de 
alfabetización 
en aplicable a 
las 
Coordinaciones 
de bibliotecas 
del subsistema 
de escuelas y 
facultades 

Formar 
usuarios que 
desarrollen 
habilidades en 
el manejo de 
fuentes de 
información 
impresa y 
digitales 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Jefaturas de 
Carreras 

Personal de 
la biblioteca 

Salón para 
cursos, pizarra, 
ordenadores, 
impresora y 
papelería 
 
Fuentes de 
información 

Cada 12 
meses 

Número de 
usuarios 
participantes 

 
 
 

MEDIANO PLAZO 
META OBJETIV

O 
RESPONSABL
E 

RECURSO
S 

HUMANO
S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Formulación 
de un 
programa de 
evaluación de 
los diferentes 
servicios 
ofrecidos por 
las 22 
Coordinacione
s de biblioteca 
del subsistema 
de escuelas y 
facultades  

Evaluar los 
niveles de 
eficiencia 
de los 
servicios 
ofrecidos 
por las 
bibliotecas 
del 
subsistema 
de escuelas 
y facultades  
 

Grupos de 
trabajo de la 
biblioteca 
 
Coordinaciones 
de biblioteca 
 
Comisión de 
Bibliotecas 
 

Personal de 
la biblioteca 

Sala de juntas y 
estadísticas de 
servicio 

Cada año 
años y de 
manera 
permanent
e 

Informe de 
resultados 

Diseño de un 
nuevos 
servicios 
acorde a las 
características 
de los 
usuarios del 
subsistema de 
escuelas y 
facultades  

Proporciona
r servicios 
que 
incremente
n los 
niveles de 
satisfacción 
de los 
usuarios,    

Grupos de 
trabajo de la 
Biblioteca 
 
Coordinaciones 
de biblioteca 
 
Comisión de 
Bibliotecas 

Personal de 
la biblioteca 

Sala de juntas y 
papelería 

Cada año 
y de 
manera 
permanent
e 

Informe de 
resultados 

Formulación 
de un 
programa de 
evaluación de 
la imagen de 
las biblioteca 
del subsistema 
de escuelas y 
facultades  

Evaluar la 
imagen de 
eficiencia 
de los 
servicios 

Grupos de 
trabajo de la 
Biblioteca 
 
Coordinaciones 
de biblioteca 
 
Comisión de 
Bibliotecas 

Personal de 
la biblioteca 
 
Usuarios  

Sala de juntas, 
instrumentos 
de medición 

Cada dos  
año y de 
manera 
permanent
e 

Informe de 
resultados 
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LARGO PLAZO 
META OBJETIV

O 
RESPONSABL
E 

RECURSO
S 

HUMANO
S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPOS EVALUACIÓ
N 

Formulació
n de una 
norma 
universitari
a que sea 
de utilidad 
en México 
y en 
América 
Latina  

Difundir la 
experiencia 
mexicana 
en la 
construcció
n de un 
modelo de 
servicios a 
usuarios en 
bibliotecas 
universitaria
s  
 

Secretaría 
General 
 
Secretaría de 
Planeación y 
Reforma 
Universitaria 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Consejo General 
del Sistema 
Bibliotecario 

Personal de 
las 
bibliotecas 
 
 

Medios de 
difusión 

Dos años con 
actualizacion
es anuales 
durante los 
próximos 10 
años 

Número de 
publicaciones 
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2.2.9   LÍNEA ESTRATÉGICA 9 
 
Aprovechar adecuadamente las instalaciones con que cuenta el subsistema de 
bibliotecas de escuelas y facultades 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El personal académico y de investigación demanda recursos documentales y servicios que 
les permitan preparar y actualizar sus planes docentes y de investigación. Los usuarios 
alumnos, que es el colectivo que asiste con mayor frecuencia a las bibliotecas, buscan 
encontrar instalaciones con espacios físicos para el estudio donde puedan permanecer 
varias horas al día. Es decir, requieren instalaciones que les permitan utilizar los recursos y 
servicios disponibles. 
 
Las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades requieren remodelaciones y 
adecuaciones en los espacios físicos con que cuentan, principalmente las relacionadas con 
dispositivos de seguridad incluyendo alarmas contra incendios y extintores, conecciones a 
INTERNET y rampas de acceso para usuarios con limitaciones físicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABLE RECURSOS 

HUMANOS
RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALES

TIEMPOS EVALUACIÓN

Formulación 
de un 
programa de 
diagnóstico 
para valorar 
las 
condiciones 
físicas en 
que se 
encuentran 
las 
instalaciones 
que 
funcionan 
como 
bibliotecas  
en las 22 
escuelas y 
facultades    

Conocer las 
condiciones 
arquitectónicas 
en que 
desarrollan los 
servicios 
bibliotecarios  

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Dirección 
General de Obras 
 
Coordinación de 
la biblioteca 
 
 Comisión de 
Biblioteca 
 
 

Funcionarios 
universitarios
 
Personal de 
la 
universidad 
(bomberos, 
protección 
civil) 
 

Sala de juntas, 
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería 

6 meses Documento del 
diagnóstico  

 
 

316



Remodelar los 
espacios 
físicos de las 
bibliotecas de 
acuerdo con 
las normas 
para evaluar 
bibliotecas  

Funcionarios 
universitarios

Sala de juntas,  
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería  

Dirección 
General de 
Bibliotecas 

12 meses Informes de los 
estudios  

Formulación 
de un 
proyecto de 
adecuación 
de espacios 
físicos en las 
bibliotecas 
del 
subsistema 
de escuelas 
y facultades   

 
    

Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Secretaría 
Administrativa 
 
Dirección 
General de Obras 
 
Comisión de 
Biblioteca 

 
MEDIANO PLAZO 

META OBJETIV
O 

RESPONSABL
E 

RECURSO
S 

HUMANO
S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Implementació
n de estudios 
de uso de 
instalaciones 

Determinar 
el nivel y 
tipo de uso 
de los 
espacios 
físicos de la 
bibliotecas 
de escuelas 
y facultades  
 

Grupos de 
trabajo de la 
biblioteca 
 
Comisiones de 
Bibliotecas 
 
 

Personal de 
la 
institución 

Sala de juntas Cada año 
años y de 
manera 
permanent
e 

Informe de 
resultados 

Implementació
n de estudios 
para valorar la 
funcionalidad 
de 
instalaciones 
en las áreas de 
servicio y 
áreas 
administrativa
s  

Determinar 
la 
funcionalida
d de los 
espacios 
físicos de la 
biblioteca    

Grupos de 
trabajo de la 
Biblioteca 
 

 
 

Personal 
académico 
de las 
bibliotecas  

Sala de juntas  Cada año 
y de 
manera 
permanent
e 

Informe de 
resultados 

Comisiones de 
Bibliotecas 

 
LARGO PLAZO 

META OBJETIV
O 

RESPONSABL
E 

RECURSO
S 

HUMANO
S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPOS EVALUACIÓ
N 

Formulació
n de un 
proyecto 
para la 
remodelació
n de las  
actuales 

Proyectar 
las futuras 
necesidades 
de espacios 
físicos e 
instalacione
s en el 

Secretaría 
General 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 

Personal de 
la 
institución 
 
 

Sala de juntas 5  años con 
actualizacion
es anuales 
durante los 
próximos 15 
años 

Informes de 
actividades 
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instalacione
s  

subsistema 
de escuelas 
y 
facultades  
 

Consejo General 
del Sistema 
Bibliotecario 

  
2.2.10   LÍNEA ESTRATÉGICA 10 
 
Actualización de la tecnología utilizada en las bibliotecas del subsistema de escuelas y 
facultades 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Las necesidades de información de los usuarios y la incorporación de las nuevas 
tecnologías  ha causado que las bibliotecas automaticen varias de sus funciones y servicios 
mediante sistemas integrales para bibliotecas, y además, adquieran recursos documentales 
digitales; la consulta a catálogos vía presencial y remota, préstamo de libros a domicilio 
automatizado, consulta a bases de datos y revistas electrónicas son algunos ejemplos de la 
utilidad de las nuevas tecnologías. 
 
El subsistema de bibliotecas y facultades de la UNAM, necesita implementar proyectos de 
innovación tecnológica que le permitan adaptar el uso de las nuevas tecnologías a las 
necesidades de gestión y la prestación de servicios, promoviendo el uso de recursos 
documentales en formato impreso y digital bajo el concepto de biblioteca híbrida; por 
consiguiente la Institución tiene la responsabilidad de dotar a las bibliotecas con las 
herramientas tecnológicas necesarias y que estas cumplan con los indicadores de las normas 
para bibliotecas universitarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTO PLAZO 
META OBJETIV

O 
RESPONSABL
E 

RECURSO
S 

HUMANO
S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Formulación 
de un 
programa de 
diagnóstico 
para 

Conocer las 
necesidades 
de 
tecnología 
que tienen 

 Funcionario
s 
universitario
s 
 

Sala de juntas, 
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería 

6 meses Documento del 
diagnóstico  
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determinar las 
necesidades 
de equipo para 
las 50  
bibliotecas 
del   
subsistema de 
escuelas y 
facultades    

las 
bibliotecas 
del 
subsistema 
de escuelas 
y facultades  

Personal de 
la 
institución 
 
 

Normalizació
n de 
actividades y 
servicios en 
las 22 
Coordinacione
s de biblioteca 
del subsistema 
de escuelas y 
facultades   

Asignar 
equipo de 
computo y 
licencia de 
uso del 
sistema 
integral 
para 
bibliotecas 
Aleph a las 
bibliotecas 
del 
subsistema  

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Comisión de 
Biblioteca 

Funcionario
s 
universitario
s 
 
Personal de 
la 
institución   

Sala de juntas,  
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería  

12 meses Informes de los 
resultados  

    
 

MEDIANO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABL

E 
RECURSO

S 
HUMANO

S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Evaluación 
del uso de 
recursos 
tecnológicos  

Determinar el 
nivel y tipo 
de uso de los 
espacios 
físicos de la 
bibliotecas de 
escuelas y 
facultades  
 

Grupos de 
trabajo de la 
biblioteca 
 
Comisión de 
Biblioteca 
 
 

Personal de 
la 
institución 
 
Personal 
docente de 
la carrera de 
ingeniería 

Sala de juntas Cada año 
años y de 
manera 
permanent
e 

Informe de 
resultados 

Participación 
de las 
bibliotecas en 
la 
formulación 
de los 
programas de 
mantenimient
o y 
actualización 
tecnológica 
en las 
escuelas y 
facultades  

Asegurar la 
funcionalidad 
de los medios 
tecnológicos 
requeridos 
para la 
prestación de 
servicios y 
actividades 
administrativ
as    

Grupos de 
trabajo de la 
Biblioteca 
 
Comisión de 
Biblioteca 
 
 

Personal de 
la 
institución 
 
Personal 
docente de 
la carrera de 
ingeniería  

Sala de juntas  Cada año 
y de 
manera 
permanent
e 

Informe de 
resultados 

 

 
 

319



LARGO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABL

E 
RECURSO

S 
HUMANO

S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Participación 
en proyectos 
de innovación 
tecnológica 
para la 
automatizació
n de 
actividades 
en bibliotecas  

Participar en 
el diseño de 
sistemas para 
la 
automatizació
n de 
bibliotecas  
 

Secretaría 
General 
 
Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Dirección 
General de 
Cómputo 
Académico 

Personal de 
la 
institución 
 
 

Sala de juntas 5  años  Diseño de 
productos 

2.2.11   LÍNEA ESTRATÉGICA 11 
 
Incrementar el nivel educativo del personal profesional y no profesional que labora en 
las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Las bibliotecas para poder proporcionar sus servicios de información con calidad, deben 
contar con personal suficiente y con la preparación técnica necesaria para la atención a los 
usuarios, el desarrollo de los procesos inherentes al tratamiento y sistematización de la 
información documental y, a la gestión de las propias bibliotecas; por tanto en su plan 
estratégico deben contar con un apartado dedicado al personal que contemple el personal 
requerido por servicio o función, formación académica, necesidades de superación 
académica y la promoción del personal en el escalafón laboral de la Institución. 
 
Los modelos actuales de bibliotecas establecen la prioridad de contar o desarrollar equipos 
de trabajo creativos, con personal comprometido que tenga el conocimiento y capacidad 
para responder adecuadamente a las necesidades actuales y futuras del desarrollo de los 
servicios de información documental; las estrategias para formar capital humano están 
condicionadas por el fortalecimiento de las  acciones de educación bajo la modalidad “para 
toda la vida”, asegurando con ello la vigencia de los conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores, mediante la formación y capacitación permanente de factor humano, de tal forma 
que respondan de manera eficiente y oportuna a los retos que implica la mejora de la 
calidad en la prestación de servicios. 
 
La calidad en la formación, capacitación y actualización del personal de las bibliotecas es 
un factor que incide en la calidad de los servicios que se proporcionan y es una prioridad 
para que la biblioteca se asegure que su personal posee y comparte sus conocimientos y 
competencias necesarias para el desempeño de todas sus actividades. 
 
Las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades requieren formar capital humano 
para la gestión; además de especializar las actividades de selección de recursos 
documentales, adquisición y la atención a usuarios en servicios especializados.  
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El nivel educativo de su personal administrativo debe incrementarse. Para ello, es necesario 
establecer políticas de capacitación, formación, integración y promoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTO PLAZO 
META OBJETIVO RESPONSABL

E 
RECURSO

S 
HUMANO

S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIAL
ES 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Formulación 
de un 
programa de 
diagnóstico 
sobre las 
características 
del personal 
adscrito    

Identificar los 
antecedentes 
académicos, 
tipo de 
nombramiento
s, categoría, 
antigüedad y 
habilidades en  
el trabajo de 
bibliotecas, 
para la 
planificación 
de las 
actividades, 
de acuerdo 
con sus 
competencias  

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinaciones 
de la biblioteca 
 
 
 
 

Funcionario
s 
universitari
os 
 
Personal de 
la 
universidad 
 
 

Sala de juntas, 
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería 

6 meses Documento del 
diagnóstico  

Formulación 
de un plan 
para la 
selección de 
personal 
directivo, 
académico y 
administrativ
o   

Seleccionar al 
personal 
creativo e 
idóneo de 
acuerdo con  
la exigencia 
de los perfiles 
de puesto y 
reglamentos 
existentes en 
la materia  

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Secretaría 
Administrativa 
 
Comisión de 
Biblioteca 

Funcionario
s 
universitari
os 
 
Personal de 
la 
universidad  

Sala de juntas,  
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería  

12 meses Informes de los 
estudios  

Formulación 
de un 
programa de 
regulación y 
conversión de 

Promover la 
adecuación de 
plazas y 
categorías al 
personal que 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinación de 

Funcionario
s 
universitari
os 
 

Sala de juntas, 
papelería 
 
Perfil de 
puestos 

Cada 12 
meses 

Número de 
regularizacione
s  
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nombramient
os y 
categorías del 
personal 
académico y 
administrativ
o  

labora en las 
bibliotecas y 
cuyas 
funciones no 
correspondan 
a la categoría 
y sueldo 
actual 

Bibliotecas 
 
Secretaría 
Administrativa 
 
 

Personal de 
la biblioteca

Formulación 
de un 
programa de 
actualización 
y 
capacitación 
para el 
personal  

Desarrollar un 
programa de 
actualización 
y capacitación 
para que el 
personal 
pueda 
desarrollar 
adecuadament
e las 
actividades 
laborales que 
le son 
encomendadas 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Coordinación de 
Bibliotecas 
 
Colegio de 
Bibliotecología 

Personal 
docente de 
la 
institución 

Biblioteca, 
Salón para 
cursos, 
manuales 

Cada mes 
meses 

Opiniones 
sobre los 
cursos 

Formulación 
de un 
programa de 
estímulos y 
recompensas 
no 
económicas 
para el 
personal 
académico y 
administrativ
o  

Implementar 
un programa 
que estimule 
al personal 
adscrito al 
subsistema de 
bibliotecas de 
escuelas y 
facultades 

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Directores de 
Escuelas y 
Facultades 
 
Consejo General 
del Sistema 
Bibliotecario 
 

Funcionario
s 
universitari
os 
 
 

Auditorio, 
reconocimient
os 

Cada año Número de 
actividades 

 
 
 
 
 
 

MEDIANO PLAZO 
META  OBJETIVO RESPONSABL

E 
RECURSO
S 
HUMANO
S 

RECURSOS 
FÍSICOS Y 
MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Elaboración 
de un 
directorio de 
personal 
directivo, 
académico y 
administrativ
o  

Conocer el 
nivel 
educativo, 
habilidades 
en el trabajo 
y antigüedad 
del personal 
académico y 
administrativ

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Directores de 
Escuelas y 
Facultades 
 
Consejo General 

Funcionario
s 
universitario
s 
 
Personal de 
la 
institución 

Sala de juntas, 
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería 

6 meses Documento 
diagnóstico 
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o para 
promoverlos 
cuando exista 
la posibilidad 
de ascenso, 
valorando las 
competencias 
de personal 
adscrito a las 
bibliotecas 
del 
subsistema 

del Sistema 
Bibliotecario 

Evaluación 
del programa 
de 
actualización 
y 
capacitación 
del personal 
académico y 
administrativ
o 

Determinar 
los avances 
logrados y 
valorar la 
normalizació
n de 
conocimiento
s básicos del 
personal del 
subsistema 
de escuelas y 
facultades  

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Directores de 
Escuelas y 
Facultades 
 
Consejo General 
del Sistema 
Bibliotecario 

Funcionario
s 
universitario
s 
 
Personal de 
la 
Institución 

Sala de juntas, 
pizarra, 
ordenador, 
impresora y 
papelería 

Cada 14 
meses 

Informes sobre 
los cursos 
impartidos 

Organización 
de foros de 
discusión y 
análisis de la 
situación de 
las 
bibliotecas 
del 
subsistema 
de escuelas y 
facultades 

Involucrar al 
personal de 
las biblioteca 
en el 
planteamient
o de 
problemas 
existentes en 
su entidad de 
trabajo, así 
como sus 
propuestas de 
solución  

Dirección 
General de 
Bibliotecas 
 
Consejo del 
Sistema 
Bibliotecario 

Funcionario
s 
universitario
s 
 
Personal de 
la 
institución 

Auditorio, 
documentos de 
trabajo 

Cada 14 
meses 

Memorias de 
los eventos 

 
 

LARGO PLAZO 
META OBJETIV

O 
RESPONSABL
E 

RECURSO
S 

HUMANOS

RECURSOS 
FÍSICOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO
S 

EVALUACIÓ
N 

Formulació
n de un 
proyecto 
para la 
formación 
de capital 
humano en 
el sistema 
bibliotecari
o   

Implementa
r un 
programa 
para la 
formación 
de capital 
humano, 
que sea el 
responsable 
de diseñar y 
construir el 

Secretaría 
General 
 
Consejo General 
del Sistema 
Bibliotecario 

Personal de 
la institución
 
Personal de 
otras 
instituciones 
educativas a 
nivel 
internacional
 
 

Becas de 
estudio 

5  años  Informes de 
actividades 
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modelo del 
sistema 
bibliotecari
o de la 
Institución  
 

 
El plan estratégico formulado para el subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades de 
laUNAM, posibilitaría que sus 50 bibliotecas logren la certificación de sus servicios y sean 
parte integral en el logro de las metas y objetivos institucionales. 
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CONCLUSIONES 
 
Tras lo expuesto en páginas anteriores se puede concluir lo siguiente: 

1.   Sobre la nueva visión de la educación superior 
 

• La educación es un factor determinante en la evolución científica, social y 
tecnológica y una prioridad social que le ayudará a mejorar las condiciones 
laborales, económicas, políticas y sociales. Los poderes públicos delegan en sus 
universidades la responsabilidad de formar los cuadros técnicos, profesionales e 
investigadores que desarrollen el conjunto de conocimientos que les permitan 
reducir la dependencia económica y tecnológica de los países desarrollados, y 
generar bienes, productos y servicios certificados, producidos bajo las normas de 
calidad, que puedan competir en el mercado mundial, y conduzcan a mejoras en la 
calidad de vida de su sociedad. 

• México, como el resto de países afectados por la globalización de economías, ha 
recibido sugerencias y propuestas de los organismos internacionales como la 
OCDE, para reformar la estructura y organización de su educación superior, 
favorecer el desarrollo de programas de movilidad, impulsando el potencial del 
conocimiento que predomina en los países desarrollados. 

• Por ello, el Poder Legislativo mexicano está reformando la Ley General de 
Educación para que las instituciones de educación superior se sometan a programas 
de evaluación institucional, a través de los cuales demuestren la calidad de sus 
titulaciones, sus plantillas docentes, sus servicios de apoyo a la docencia, la cultura 
e investigación, sus unidades administrativas y sus modelo de gestión. El fin es 
responder al objetivo de certificar la calidad de las actividades y que se realizan de 
forma pertinente, rigurosa y fiable. 

• Las nuevas exigencias nacionales e internacionales hacen que la mayoría de las 
autoridades universitarias sean conscientes de que sus instituciones gradualmente 
evolucionan e incorporan el concepto de calidad en sus modelos de gestión, 
participando en programas de evaluación institucionales. Así pueden evaluar la 
calidad de la enseñanza de los programas educativos y de investigación que ofertan 
a su comunidad, informando de los logros que obtienen por medio de la rendición 
de cuentas a la sociedad. Por tanto, ya han aceptado la idea de toda universidad que 
quiera prevalecer en el escenario académico actual, necesita con urgencia formular 
periódicamente diagnósticos e incorporar en su gestión iniciativas que permitan 
llevar a cabo una renovación continua en todos sus procesos relacionados con la 
academia, la investigación y la extensión de la cultura. 

 
2.   Sobre la evaluación de bibliotecas universitarias en la UNAM 
 

• Una parte importante de la Evaluación de la Educación Superior es la evaluación de 
sus bibliotecas, como unidad administrativa de apoyo tanto a la docencia como a la 
investigación, y principal servicio de comunicación de la información científica que 
es base de la generación de conocimiento. 
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• La evaluación de bibliotecas universitarias es un proceso complejo, que requiere de 
la adopción de un modelo de desarrollo que adapte las diversas metodologías 
existentes en el campo de  las normas internacionales de calidad (Normas ISO) y las 
normas existentes en las ciencias de la documentación, elaboradas principalmente 
por organizaciones profesionales (American Library Association, International 
Federation of Library Associations and Institutions). Además, para el desarrollo del 
modelo de evaluación del subsistema de escuelas y facultades, ha sido importante 
considerar los principios de modelo EFQM que se aplican en los procesos de 
evaluación institucional, y el II Plan de la Calidad de las Universidades españolas, 
cuya Guía de evaluación de bibliotecas, es referencia principal de los procesos 
exitosos de evaluación realizados en España hasta el presente. 

• Aunque la UNAM ya desarrolla programas de evaluación de sus titulaciones, 
todavía  en ellos, no incluye en su evaluación las cuestiones relativas a los recursos 
bibliotecarios con que cuenta. Así ha quedado demostrado en los recientes procesos 
de evaluación de la calidad en las 17 licenciaturas que obtuvieron su certificación. 
por parte de Consejos Nacionales de  Acreditación autorizados por el Consejo Para 
la Acreditación de la Educación Superior. Las facultades para la certificación de sus 
titulaciones únicamente consideraron el número de volúmenes con que cuentan las 
bibliotecas, lo que refuerza la viabilidad de la presente investigación. 

• La evaluación de los servicios bibliotecarios es un requisito que debe cumplir la 
UNAM, cuando realiza procesos de evaluación de sus titulaciones. Por tanto, debe 
implementar programas de evaluación de bibliotecas llevados a cabo, con la 
adopción de metodologías con reconocimiento internacional, como es la propuesta 
de la presente investigación. La responsabilidad de la organización y evaluación del 
Sistema Bibliotecario de la UNAM, de acuerdo con la legislación de esta 
universidad y su estructura orgánica, recae en la figura de la Dirección General de 
Bibliotecas dependiente de la Secretaría General de la propia Institución. La 
Dirección General de Bibliotecas debe planificar el Sistema Bibliotecario y sus 
mecanismos de evaluación. Complementariamente, el Reglamento General del 
Sistema Bibliotecario establece un Consejo General de Sistema Bibliotecario, 
presidido por el Rector, como órgano de consulta para la toma de decisiones en el 
sistema bibliotecario. Por tanto, éstos serían los órganos responsables de participar 
en los procesos de evaluación. 

• Dentro de los procesos de evaluación institucional que debe enfrentar la UNAM, 
por tanto, debe incluirse la evaluación de 139 bibliotecas que constituyen el sistema 
bibliotecario. Ello incluiría tanto procesos de autoevaluación como la certificación 
de calidad de sus servicios bibliotecarios, participando así en el cumplimiento de las 
funciones sustantivas de la Institución. 

• Dado que la evaluación del Sistema Bibliotecario de la UNAM no se ha realizado, 
el problema al que se responde la presente investigación ha sido producir la primera 
aproximación al estudio de cómo desarrollarlo. Con ello abrimos una línea de 
estudio para que los profesionales de las ciencias de la información realicen nuevas 
aportaciones, y se desarrolle institucionalmente la evolución del Sistema. 
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• Aunque la necesidad de evaluar el sistema bibliotecario en sus cinco subsistemas es 
obvia, sin embargo, nos hemos limitado al análisis del Subsistema de Bibliotecas de 
Escuela y Facultades, realizando una adaptación de los modelo internacionales, 
incluyendo los españoles, a la realidad mexicana y de la UNAM. 

• Al realizar la aplicación del modelo, hemos demostrado nuestra hipótesis, según la 
cual éste permitiría que el Subsistema Bibliotecario de Escuelas y Facultades 
diagnostique sus puntos débiles, fuertes como una unidad de servicios de 
información documental de la Institución. A partir de ello, se podrán implementar 
estrategias de mejoramiento continuo que posibilitarán que sus servicios alcancen 
los estándares de calidad en los servicios indicados en las normas internacionales, la 
certificación de calidad en los servicios que ofrecen a los diferentes colectivos que 
conforman su comunidad y su modelo de gestión. El ejemplo de ello es el plan 
estratégico que realizamos en la Tercera Parte de nuestra Tesis. 

 
3.   Deficiencias en el estado actual de los procesos de evaluación del Subsistema de  
      Bibliotecas de Escuelas y Facultades 
 

• Las Bibliotecas del Subsistema de Escuelas y Facultades dependen directamente de 
un órgano académico que posibilita su participación en los proyectos docentes y de 
investigación. Sin embargo, los responsables de bibliotecas no participan en la toma 
de decisiones de la  entidad académica de su adscripción. 

• La Dirección General de Bibliotecas es la responsable de la sistematización del 
Sistema Bibliotecario. Su influencia en la selección de recursos humanos, modelo 
de organización, políticas de servicios es reducida, lo que genera una falta de 
normalización en el subsistema de escuelas y facultades. 

• La estructura de organización  interna de las bibliotecas en un porcentaje 
significativo es totalmente informal, ya que se carece de los nombramientos, 
puestos de trabajo y responsabilidades que permitan el establecimiento de un 
organigrama funcional. La implantación de estudios administrativos resulta 
indispensable para lograr mejorar la organización de las bibliotecas objeto de 
estudio. 

• La Dirección General de Bibliotecas no cuenta hasta ahora con un plan de 
desarrollo o estratégico que sirva de guía a la comunidad universitaria para conocer 
hacia donde se dirigen los servicios de información de la Institución, a pesar de ser 
una exigencia del Reglamento de Planeación, y de las menciones del plan de 
desarrollo de la UNAM, que consigna las metas y objetivos institucionales que 
desea alcanzar, y a pesar igualmente de que las diversas escuelas y facultades están 
elaborando institucionalmente sus planes de desarrollo  tratando de vincular su 
visión, misión, metas y objetivos, con los objetivos y metas institucionales. 

• Por tanto, las bibliotecas del Subsistema de Escuelas y Facultades presentan graves 
deficiencias en la planificación de sus actividades que redundan en el diseño de los 
servicios y productos de información documental que ofrecen a la comunidad 
universitaria. 
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4.   Sobre el proceso de evaluación del Subsistema de Bibliotecas de Escuelas y  
      Facultades 
 

• Como consecuencia de aplicación de nuestro instrumento de medición, 
consideramos que el modelo de gestión aplicado hasta ahora por el Sistema 
Bibliotecario es su deficiencia más significativa. El mejorarlo conlleva una 
actualización en materia administrativa y de gestión. De esta manera la promoción 
de cambios en el clima laboral y la motivación entre el personal responsable y 
colaboradores es vital para adquirir el compromiso de transformar las bibliotecas 
estudiadas. 

• Los procesos que se siguen en las bibliotecas del subsistema para sistematizar sus 
servicios de información y rutinas de trabajo son heterogéneos, por la falta de 
normalización y supervisión a nivel central. Ello hace evidente que existe una 
escasa comunicación entre los coordinadores de las bibliotecas, la Dirección 
General de Bibliotecas y el personal que labora en las primeras. Los manuales de 
organización y de procedimientos cuando los hay, tienen poca aplicación y vigencia 
en las funciones implícitas en la gestión de bibliotecas. 

• Los coordinadores de bibliotecas aducen un exceso de trabajo y la falta de personal, 
pero en ninguna biblioteca se ha implementado un estudio de cargas de trabajo, 
tiempos y movimientos que posteriormente justifiquen la incorporación de nuevo 
personal. 

• La administración central de la institución asigna importantes recursos económicos 
para la adquisición de recursos documentales en formatos electrónicos e impresos. 
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos institucionales, la comunidad bibliotecaria 
desconoce los criterios que se aplican para dicha asignación; anualmente crecen, se 
mantienen o decrecen los presupuestos determinados, en gran medida por la 
condiciones económicas del país. 

• La selección y adquisición de recursos documentales deben sufrir un proceso de 
profesionalización, como así lo sugieren las normas internacionales para la 
evaluación de bibliotecas. La falta de aplicación de criterios técnicos que faciliten la 
elaboración de estudios para identificar las necesidades de información de los 
usuarios que permitan formular estrategias para el desarrollo de colecciones, es una 
constante en el Subsistema de Bibliotecas y Escuelas. 

• Al no existir programas formales de desarrollo de colecciones, las bibliotecas crecen 
desordenadamente adquiriendo varios ejemplares de un mismo texto y son 
excepcionales los programas de expurgo al igual que el desarrollo de inventarios de 
recursos documentales. 

• El Subsistema de Escuelas y Facultades estudiadas realiza la mayor parte de su 
ejercicio presupuestal en el ultimo trimestre del año, lo que los hace dependientes de 
las existencias en depósito de las editoriales, librerías o distribuidores de libros. La 
participación de las Comisiones de Bibliotecas, el Consejo General del Sistema 
Bibliotecario son vitales para optimizar los recursos económicos que anualmente 
recibe el sistema bibliotecario para su ejercicio presupuestal. 
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• La Dirección General de Bibliotecas intenta optimizar el ejercicio presupuestal de 
los recursos elaborando catálogos de proveedores de recursos documentales. Sin 
embargo es deseable estudiar con mayor precisión el tipo de relación comercial que 
se mantiene con los proveedores con el fin de establecer convenios que beneficien 
la disponibilidad de los recursos documentales en tiempos cada vez mas reducidos, 
exigencia de catalogación en la fuente en todos los títulos y adecuación de códigos 
de barras para reducir tiempos en el proceso técnico de los recursos. 

• La influencia de la globalización es patente en la Institución. Así las empresas 
extranjeras comercializan la mayor cantidad de recursos documentales, 
principalmente en el aspecto de suscripciones a bases de datos, revistas impresas y 
electrónicas, donde los proveedores establecen su modalidad de comercialización 
por medio de los denominados consorcios, que venden títulos de revistas en 
paquete, pero por la falta de criterios y acciones reales de evaluación, estos acuerdos 
no resultan tan benéficos como argumentan los proveedores a las bibliotecas.  

• Las bibliotecas dependientes del Subsistema de Escuelas y Facultades proporcionan 
un número elevado de servicios de información que, por sus características, pueden 
considerarse básicos: los servicios operan en promedio 11 horas diarias de lunes a 
viernes y 5 horas los sábados, la planificación de servicios remotos es incipiente. 
Nuevamente la falta recursos humanos con estudios profesionales en ciencias de las 
documentación, al frente de la atención al público, provoca que los usuarios reciban 
servicios de información documental limitados, utilizan la biblioteca para consultar 
sus apuntes y no propiamente para desarrollar investigación que les amplíe su 
frontera de conocimientos. 

• Los programas de alfabetización en información al no estar vinculados a los 
programas educativos, no favorecen la mencionada alfabetización de los estudiantes 
de las bibliotecas; las Bibliotecas del Subsistema de Escuelas y Facultades sólo 
programan visitas guiadas a las instalaciones de las bibliotecas y en raras ocasiones 
enseñan a los usuarios a beneficiarse de las bondades del contenido de las fuentes de 
información.     

• La falta de estudios de uso de los recursos documentales, la desvinculación de la 
biblioteca del sector académico, la inconsistencia en la prestación de los servicios, 
la falta de precisión de los instrumentos de medición y el uso de herramientas 
estadísticas restringen la medición y evaluación de la satisfacción de necesidades de 
sus usuarios, desaprovechando así el costo-oportunidad que tienen las bibliotecas de 
convertirse en organizaciones de servicio indispensables en la formación y 
actualización del personal académico, alumnos e investigadores.     

 
• En el aspecto tecnológico la Dirección General de Bibliotecas cuenta con la 

tecnología de punta necesaria para sistematizar la información científica y ofrecer 
servicios con recursos de información documental en formato electrónico. Sin 
embargo, al existir problemas en la planificación y gestión en el Sistema 
Bibliotecario debido a carencia de un plan de desarrollo tecnológico, en el 
Subsistema de Bibliotecas de Escuelas y Facultades existen enormes diferencias 
entre unas biblioteca y  otras. Hay bibliotecas que tienen la capacidad de  fortalecer 
sus servicios con la incorporación de las tecnologías de la información y otras que 
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cuentan con escasa tecnología. El sistema Aleph no es utilizado en todas las 
bibliotecas del Subsistema de Escuelas y Facultades por falta de coordinación y 
normalización de procesos.   

 
• Aunque las instalaciones de bibliotecas cumplen en gran manera con la 

normatividad internacional,  la participación de los bibliotecarios ha sido limitada 
en el desarrollo de los proyectos de edificación de bibliotecas y no existe un 
programa de remodelaciones o mejoras para el subsistema de bibliotecas. El 
instrumento de medición utilizado permite concluir que su capacidad de almacenaje 
reduce día a día los espacios dedicados originalmente a salas de lectura. 

 
• El Subsistema de Bibliotecas de Escuelas y Facultades no tiene las condiciones 

adecuadas para lograr el desarrollo de capital humano, ya que la formación y 
capacitación del personal que labora en las Bibliotecas del Subsistema de Escuelas y 
Facultades es otro problema que debe corregirse para lograr el estímulo de la 
innovación y la creatividad del personal y la certificación de los servicios 
bibliotecarios.  

• En más del 50% de los casos las funciones de gestión en las bibliotecas son 
dirigidas en por personal sin conocimientos técnicos y experiencia en el área de 
bibliotecas, y la Dirección General de Bibliotecas no cuenta con ningún tipo de 
cursos o materiales que oriente a las personas que ocupan el puesto de trabajo, lo 
que ocasiona el retroceso en la gestión de las bibliotecas. Este hecho impacta 
negativamente en los programas de formación curricular de técnicos, así como en 
los títulos de Licenciatura, Maestría y Doctorado que imparte la institución por 
medio de la Facultad de Filosofía y Letras. 

• El personal académico que labora en las Bibliotecas de Escuelas y Facultades posee 
el mayor número de profesionales de la bibliotecología; sin embargo la gran 
mayoría de ellos es  responsable de realizar los procesos técnicos y la consulta a 
bases de datos.          

• El personal administrativo posee limitaciones educativas y no existe un programa 
específico para elevar su nivel educativo y laboral en la institución; en su actividad 
laboral se observa la inconsistencia en los procesos que realiza. La falta de una 
planificación de actividades ha ocasionado la existencia de grupos de trabajo donde 
se llegan a manifestar casos de voluntarismo y anarquía en el desarrollo de sus 
funciones. 

• Las bibliotecas, como entidades de servicio, cumplen una función específica que las 
vincula al plan de desarrollo institucional; su transformación será una realidad 
cuando diseñen una estructura orgánica óptima que permita la ejecución de los 
programas para el cumplimiento de metas y objetivos del plan estratégico. 

 

 

 

 

 

 
 

330



5.   Las líneas estratégicas que deben seguirse en el Subsistema de Bibliotecas de 
Escuelas y Facultades, según nuestro plan estratégico, son las siguientes: 
 

• Formar el Comité de Evaluación de la Calidad del Sistema Bibliotecario de la 
UNAM 

• Desarrollar un programa de cultura organizacional 

• Difundir la estructura organizacional de la Institución 

• Normalizar los procesos y comunicación 

• Optimizar los recursos económicos 

• Mejorar la selección y adquisición de fondos documentales para el desarrollo de 
colecciones que den respuesta a las necesidades de información de los planes y 
programas educativos y de investigación 

• Incrementar la calidad de los servicios 

• Aprovechar adecuadamente las instalaciones con que cuenta el Subsistema de 
Escuelas y Facultades 

• Actualización de la tecnología utilizada en las Bibliotecas del Subsistema de 
Escuelas y Facultades 

• Incrementar el nivel educativo del persona profesional y no profesional que labora 
en las bibliotecas del  Subsistema de Escuelas y Facultades. 

 
La evaluación de bibliotecas universitarias constituye una forma de diagnósticar 
deficiencias y asegurarse que los usuarios reciben los servicios de información de acuerdo a 
la normatividad vigente, lo que implica que los especialistas de la información deben 
desarrollar modelos que les permitan desarrollar los procesos de evaluación de sus 
bibliotecas e implementar programas de mejoras que posibiliten la certificación de sus 
servicios.  
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Universidad y sus necesidades. 

NORMAS PARA EL SERVICIO BIBLIOTECARIO EN INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR. ABIESI. 
 
FUNCION DE LA BIBLIOTECA. 
 
La biblioteca es el centro de las actividades de más importancia en la vida académica de la 
Universidad, en la que se realizan los más diversos tipos de estudio e investigación 
mediante sus recursos y servicios. La calidad de éstos afecta el nivel académico de las 
actividades universitarias y por tanto, la mayor o menor importancia que se le otorgue 
revela importancia de la institución de que forma parte. 
 

Sus servicios, prestados por un personal competente, deberán encauzarse hacia los 
objetivos marcados en el programa académico de la Universidad. 

Sus recursos de información deben presentar una visión completa de la cultura de la 
humanidad dando preferencia a aquellas disciplinas que forman los planes de 
estudio de la institución. 

Las bibliotecas deben ser la prolongación de la cátedra y por ello debe mantener las más 
amplias relaciones con los profesores y el personal de la Universidad. 

Además, cubrir todas las disciplinas comprendidas en los programas de estudio, la 
biblioteca se esforzará  por satisfacer las necesidades de la comunidad académica 
a la que sirve, desde aquéllas del alumno de primer ingreso hasta las del 
investigador. 

La biblioteca deberá despertar y estimular el hábito por la lectura, estudio y la 
investigación. 

 
2. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 

BIBLIOTECARIO. 
 

2.1. Dentro de la estructura general de la Universidad la biblioteca deberá ser un 
departamento con rango de instituto dependiente directamente de la Rectoría. 

2.2. Para poder desempeñar eficazmente sus funciones, el bibliotecario debe formar 
parte del Consejo Universitario como de los Consejos de diversos departamentos 
en cuyas discusiones de orden académico, participará con pleno derecho de voz y 
voto. 

2.3. El Director del servicio bibliotecario responderá de éste ante el Rector. La política 
general de dichos servicios quedará bajo su responsabilidad y tendrá libertad 
completa para dirigirla y administrarla. 

           
En caso de que exista un Comité de bibliotecas, este únicamente intervendrá en los aspectos 
de política general del servicio, pero sin participar en los aspectos administrativos o 
ejecutivos del mismo. 
 

2.4. La planeación y aplicación del presupuesto será responsabilidad del Director de los 
servicios. 

2.5. La organización de la biblioteca deberá estar acorde con la estructura general de la 
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 Sus recomendaciones ante la Rectoría deberán ser atendidas, ya que él, es la 
persona más indicada para seleccionar a sus colaboradores. 

2.6. El Director deberá mantener al día estadísticas del movimiento de los servicios, de 
las adquisiciones, del movimiento del personal, del uso de la biblioteca, del estado 
que conserve el equipo y la forma como se aplica el presupuesto. 

  
Estos datos servirán para mantener al corriente su información ante los servicios nacionales 
de estadística y sobre todo, para conocer sus necesidades y planear adecuadamente su   
organización. 
 
   2.7.   Deberán estar centralizadas la administración y las operaciones bibliográficas y   
               técnicas. 
   2.8    Las colecciones deberán estar concentradas en un solo edificio a menos que las  
             distancias entre los diferentes locales dificulten esta concentración. La 
             centralización se recomienda para reducir los costos, tanto en duplicación de 
             obras como de catálogos y el personal especializado. 
   2.9.    Cuando sea necesaria la creación de bibliotecas departamentales deberán formarse    
               núcleos de bibliotecas comúmes a departamentos cercanos entre sí. 
 
 3.      PRESUPUESTO. 
  
 El presupuesto mínimo  anual de la biblioteca deberá ser el 5% del presupuesto total de 
la Universidad. Este 5% ha sido calculado en consideración al número de lectores, 
formación del acervo y la calidad de los servicios. La proporción del presupuesto general 
de la Universidad que se destine para el sostenimiento del servicio bibliotecario 
determinará, en gran parte la calidad de sus recursos, servicio y equipo. 
 Cuando se inicie la organización del servicio bibliotecario, además de dicho porcentaje, 
deberá contarse con un fondo especial; lo mismo cuando se trate de realizar programas 
especiales. 
 Una forma aproximada en que se debe dividir el presupuesto total de la biblioteca es: 
40% para la adquisición de fondos bibliográficos y material para su manejo 60% para 
sueldos y personal. 
 Los gastos de mantenimiento y adquisición de equipo; así como, la construcción de 
edificios o la ampliación de los existentes deberán formar parte del presupuesto general de 
la Universidad. 
 

2. PERSONAL. 
 

4.1. El servicio bibliotecario deberá ser manejado por bibliotecarios profesionales que 
posean amplias dotes administrativas. El bibliotecario profesional es aquél que ha 
realizado estudios formales de biblioteconomía después de haber obtenido, por lo 
menos, su grado de bachiller o equivalente. 

4.2. Además del grupo de bibliotecarios profesionales, se requiere los servicios de 
empleados idóneos no profesionales. El porcentaje entre el personal profesional y 
el que no lo es variará según las necesidades específicas de cada institución. 

4.3. El director del servicio bibliotecario será quién seleccione tanto al personal 
profesional como el administrativo. 



4.4. Los bibliotecarios titulados deberán ocupar el mismo nivel profesional que el 
personal docente de la institución y disfrutar de los mismos beneficios. La escala 
de salarios para los bibliotecarios debe ser la misma que rige para el profesorado. 

 El sueldo de los profesionales ha de equiparase al de un profesor de tiempo 
completo, con excepción del director que, como queda dicho, ha de tener rango y 
sueldo de director de instituto. 

4.5. El sueldo para el personal no profesional será proporcional a su preparación, horario 
y habilidades. 

 
5. LOS RECURSOS DOCUMENTALES DE LA BIBLIOTECA. 

 
La biblioteca no deberá convertirse en una colección de libros de texto que pierden su 
actualidad a poco de ser publicados. Deberá adquirir suficientes ejemplares de aquellos que 
se justifiquen por su permanencia y utilidad a juicio del bibliotecario. 

5.1.Además de los materiales, las colecciones deberán incluir las obras básicas de la     
cultura universal 

5.2.La colección básica general deberá formarse con diez títulos bien seleccionados por 
cada materia impartida en la Universidad. Se hace notar que este es el mínimo por 
materia, pero deberá incrementarse tan pronto las posibilidades lo permitan o las 
exigencias de estudio y de investigación lo requieran. 

5.3.Deberá existir una colección de obras de consulta actuales y útiles formadas por un 
mínimo de 500 títulos diferentes, en su fase inicial, que incluya enciclopedias 
generales y especializadas, diccionarios de todos tipos, bibliografías, directorios, 
anuarios, estadísticas, etc. 

5.4.Se deberá mantener suscripción a un grupo selecto de publicaciones periódicas 
comprensivas de las disciplinas universitarias. 

5.5.El número de suscripciones o publicaciones periódicas básicas debe ser de 15 o 20 
títulos por especialización o carrera dentro de la Universidad. 

5.6.Los volúmenes completos de publicaciones periódicas y los libros a la rústica 
deberán encuadernarse para prolongar su conservación. 

5.7.La biblioteca puede enriquecerse mediante donaciones, con tal de que su aceptación 
no implique obligaciones onerosas para ella. “Las donaciones de material 
bibliográfico en muchas ocasiones llenan lagunas del acervo, pero en muchos 
casos motivan aumento de trabajo innecesario con materiales de uso eventual. Por 
tanto, el Director de servicios tendrá autoridad para retener o descartar materiales 
según su criterio. En la aceptación de donaciones deberá quedar explícita esta 
donación. 

5.8. Deberá mantener un servicio de canje para llenar lagunas del acervo y para 
satisfacer necesidades de otras bibliotecas. Este canje se hará con materiales 
excedentes de donación, con duplicados y con materiales descartados de la 
colección de la biblioteca. Se recomienda también que la biblioteca controle el 
canje de las publicaciones de la propia Universidad. 

5.9.La biblioteca adquirirá equipo y materiales audiovisuales tales como películas 
cinematográficas, cintas magnetofónicas, micro películas, discos, cintas fijas, etc., 
para complementar la función de investigación y docencia. 
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5.10. Cada dos años, deberá hacerse un inventario del acervo con doble propósito: 
reponer aquellos libros que por el uso se han deteriorado o se han perdido y 
descartar aquellos materiales que no han sido usados o aquellos que se han 
deteriorado por el uso o por el tiempo. 

 
6. EDIFICIO, EQUIPO Y MOBILIARIO. 

 
6.1.Para el desarrollo satisfactorio del servicio bibliotecario es indispensable contar con 

un edificio adecuado, ubicado equidistantemente de las instalaciones donde se 
desarrollen actividades académicas; el edificio debe ser funcional para facilitar las 
actividades bibliotecarias y ofrecer todas las comodidades a los lectores. 

6.2.Las dimensiones y características del edificio destinado para los servicios 
bibliotecarios dependerán de las necesidades y recursos de cada Universidad. Sin 
embargo se recomienda lo siguiente: 

 
• A) Espacios para lectura e investigación suficientes para acomodar simultáneamente del 

10 al 20% del alumnado, tomando en cuenta el crecimiento previsto para los próximos 
20 a 25 años. 

• B) Cubículos para investigadores y profesores. 
• C) Locales adecuados para prestación de los servicios; pasillos y escaleras para el 

servicio público, lugar para exposiciones, etc. 
• D) Suficiente espacio para las actividades técnicas y administrativas, salas de descanso 

y servicio. 
• E) Espacio para estantería considerando el crecimiento previsto en los 20 años 

siguientes a la construcción del edificio. 
• F) Locales para los servicios audiovisuales (micro películas, proyecciones, 

audiovisuales musicales, etc.) 
• G) Espacio para los servicios de limpieza, sanitarios, embarque y desembarque. 
 

6.3.Es recomendable construir un edificio que albergue la biblioteca central y planear la 
apertura de salas de estudio y colecciones de reserva, para lecturas de carácter 
obligatorio, en los institutos, escuelas y facultades de universidad. 

 Cuando se adapte o construya un edificio para la biblioteca, el Director de los 
servicios será quien determine las necesidades y la forma de satisfacerlas y el 
arquitecto será quien disponga el aspecto técnico  en la realización de la 
construcción. 

6.4.Se deberá planear muy cuidadosamente el tipo de ventilación, la iluminación natural 
y artificial, la acústica, la accesibilidad y comunicabilidad, entre las distintas 
partes del edificio, así como las facilidades de intercomunicación y acceso a las 
conexiones eléctricas para garantizar el mejor aprovechamiento del edificio. 

6.5.La biblioteca deberá contar con el equipo mecánico de máquinas de escribir, 
mimeógrafos, fotocopiadoras, aparatos de lectores de fotoreproducción, 
proyectores, fonógrafos, grabadoras de diversas clases, calculadoras; necesario 
para sus operaciones técnicas. También, poseerá instalaciones visuales y 
audiovisuales, si las condiciones lo permiten y las necesidades lo justifican. 
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6.6.Las bibliotecas poseerán estantes, ficheros, escritorios y demás mobiliario 
indispensable para su trabajo. 

6.7.El mobiliario para acomodar a los lectores, investigadores; deberá ser atractivo, 
resistente y cómodo. Las mesas, los cubículos de preferencia individuales de 
buena calidad y apariencia. 

 
7. LOS SERVICIOS. 

 
Un principal objetivo de la biblioteca es ofrecer a la comunidad universitaria un buen 
servicio bibliotecario, Para ello se requiere que cumpla con los siguientes requisitos: 
a) Horario continuo durante un mínimo de doce horas diarias de lunes a viernes y seis 

horas el sábado. 
b) Servicio de información y de consulta. 
c) Servicio de préstamo interno y a domicilio al alumnado, personal académico y 

administrativo. 
d) Acceso a los recursos de la biblioteca, con las restricciones que sean necesarias. 
e) Orientación sobre el uso de la biblioteca, principalmente para alumnos de primer 

ingreso. 
f) Adiestramiento a los lectores sobre el uso de la biblioteca y sus recursos. 
g) Cubículos para pasantes, profesores e investigadores. 
h) Préstamo interbibliotecario y fotoduplicación de documentos. 
i) Servicios abiertos a estudiantes universitarios e investigadores no matriculados o 

contratados en la universidad, con la única restricción del préstamo a domicilio. 
 

8. EVALUACIÓN DEL SERVICIO. 
 
Para justificar las solicitudes que hace el Director del servicio bibliotecario ante el Rector y 
el Consejo Universitario deben evaluarse las excelencias o deficiencias del servicio. Para 
medir éstas, se recomiendan los siguientes procedimientos: 
a) Realizar encuestas por medio de cuestionarios y breves comentarios que recojan de los 

integrantes de la comunidad universitaria, su opinión sobre los siguientes aspectos: 
• Servicio de consulta. 
• Cursos de orientación a los recién ingresados. 
• Programas de adquisiciones y necesidades de profesores y otros aspectos del servicio. 
 
b) Analizar el registro de consultas del departamento de información y consulta. 
c) Analizar las estadísticas de préstamo a domicilio. 
d) Comprobar si la biblioteca auxilia a la cátedra. 
e) Analizar el acervo para ver si el libre acceso puede incrementar su uso 
f) Pulsar la opinión universitaria con respecto a la existencia de una conciencia sobre el 

servicio bibliotecario. 
 
Se recomienda que cada cinco años se haga un análisis del servicio para reafirmar políticas 
o corregir fallas. 
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revisión del más reciente.  
 

 
GUÍA METODOLÓGICA PARA EVALUAR LAS BIBLIOTECAS DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN CENTRO 
OCCIDENTE DE ANUIES. 
 
I.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario está integrado en el plan de 
desarrollo de la institución. 
CRITERIO:  1.1. Plan de desarrollo de la institución.  
INDICADORES: Periodicidad en la formulación, evaluación y actualización de los planes 
de desarrollo institucional y los programas que lo conforman. 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Plan de desarrollo de la institución.  
 
CRITERIO.  1.2.  Plan de desarrollo bibliotecario. 
PARÁMETRO: La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con un plan de desarrollo que 
contiene su misión, visión y programas prioritarios. 
INDICADORES:  Período comprendido y vigencia. 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Plan de desarrollo bibliotecario (documento). 
 
CRITERIO:  1.3.  Dependencia orgánica de la biblioteca o sistema bibliotecario. 
PARÁMETRO: La biblioteca o sistema bibliotecario es congruente con la estructura 
orgánica de la institución y sus necesidades. 
INDICADORES: Ubicación de la biblioteca en el organigrama institucional. 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Organigrama de la institución. 
 
CRITERIO:  1.4.  Programa de trabajo. 
PARÁMETRO: La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con un programa de trabajo en 
el que se establecen objetivos, metas y actividades. 
INDICADORES: Fecha de elaboración del programa más reciente. 
FUENTE DE INFORMACIÓN. Programa de trabajo, información estadística de la 
biblioteca, informe de la institución. 
 
CRITERIO: 1.5.  Manual de la organización. 
PARÁMETRO: La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con un manual de 
organización que incluye: estructura organizacional, objetivos, políticas, reglas, 
procedimientos y otros documentos oficiales que regulan sus actividades  y operaciones. 
INDICADORES: Periodicidad en la revisión y actualización del manual. 
FUENTES DE INFORMACIÓN: Manual de organización. 
 
CRITERIO: 1.6.  Manual de puestos. 
PARÁMETROS:  La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con un manual de puestos 
que se deriva de los tabuladores de la institución. 
INDICADORES: Periodicidad en la revisión y actualización del manual de puestos, y la 
revisión del más reciente. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Revisión de la existencia del manual de puestos, y  la 
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CRITERIO:  2.3.  Planta física (usuarios)    

CRITERIO:  1.7.  Manual de procedimientos. 
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con un manual de 
procedimientos acorde con su estructura orgánica. 
INDICADORES: Periodicidad en la revisión y actualización de los manuales de 
procedimientos. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Revisión de la existencia de los manuales. Revisión y 
modificación del más reciente. 
 
CRITERIO:  1.8.  Reglamento general. 
PARÁMETRO: La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con un reglamento general de 
los servicios bibliotecarios. 
INDICADORES:  Fecha más reciente de aprobación del reglamento de bibliotecas. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Revisión del documento. 
 
CRITERIO:  1.9.  Comité de Bibliotecas. 
PARÁMETRO: La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con la existencia y 
funcionamiento de un cuerpo colegiado representativo de la comunidad. 
INDICADORES:  Comité de biblioteca funcionando periódicamente. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Reglamento general, organigrama interno, minutas de las 
reuniones del comité. 
CRITERIO:  1.10.  Proceso de evaluación. 
PARÁMETRO: La biblioteca o el sistema bibliotecario aplica un proceso de evaluación 
para el seguimiento y desarrollo de sus actividades. 
INDICADORES:  Informe generado por la biblioteca que incluye tanto aspectos 
cuantitativos como cualitativos. 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Informe de trabajo, plan de desarrollo de la institución, 
estadísticas. 
 
II: RECURSOS. 
       
CRITERIO:  2.1.  Presupuesto. 
PARÁMETRO:  La institución asigna sistemáticamente un presupuesto del 5% para la 
biblioteca o sistema bibliotecario. 
INDICADORES:  Porcentaje asignado con respecto al total del presupuesto de la 
institución. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Informe financiero interno de la institución que incluya: 
nómina, adquisición de acervos, equipo, mobiliario y gastos de operación. 
 
CRITERIO:  2.2.  Personal. 
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con un profesional de la 
información por cada 1000 alumnos, un técnico de la información por cada 2000, y uno de 
apoyo por cada 500. 
INDICADORES:  Escolaridad; Profesionales en información, Profesionales otras 
disciplinas, Técnico o preparatoria, No profesional (secundaria o primaria) 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Expedientes de personal. 



PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con espacios necesarios de 
2.30 m2 por usuario, para la consulta e investigación simultánea del 10 al 20% de los 
lectores del turno de mayor afluencia, tomando en cuenta el crecimiento previsto a  largo 
plazo (10 a 15 años). 
INDICADORES:  Número de usuarios, Número de metros cuadrados para espacios de 
lectura, Número de lugares disponibles. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Planos arquitectónicos, estadísticas y observación directa. 
 
CRITERIO:  2.4.  Planta física (colección)  
 PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema  bibliotecario destina 60 m2 por cada 10, 000 
volúmenes. 
INDICADORES:  Metros cuadrados por número de volúmenes. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Planos, inventario y observación directa. 
 
CRITERIO:  2.5.  Planta física (oficinas y servicios) 
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario destina, para oficinas del personal, 
servicios, área de trabajo, archivo y equipo, un octavo de la suma del espacio requerido 
para usuarios y colecciones. 
INDICADORES:  Metros cuadrados para espacios administrativos y de servicios. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Planos y observación directa. 
 
CRITERIO:  2.6.  Tecnología aplicada a los procesos y servicios. 
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con la tecnología vigente 
aplicada a los procesos y servicios que le permite realizar actividades de automatización, 
con acceso en línea, así como con la tecnología avanzada para crear o conectarse a redes 
locales o remotas con un mínimo de una computadora por cada 100 usuarios. 
INDICADORES:  Área de asignación (lectores de CD-ROM, Redes locales), Número y 
modelo de computadoras, Servidores de CD-ROM, Redes remotas y Equipos conectados a 
INTERNET. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Inventario de equipos adquiridos. 
 
III.  COLECCIÓN DOCUMENTAL. 
 
CRITERIO:  3.1.  Política de desarrollo de colecciones. 
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con una política de selección 
y desarrollo de colecciones acorde con los objetivos y metas de la institución. 
INDICADORES:  Porcentaje de distribución delas diferentes áreas temáticas que 
conforman la colección, porcentaje anual de presupuesto asignado a cada una de las áreas 
temáticas. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Documento de política institucional de desarrollo de 
colecciones. 
 
CRITERIO:  3.2.  Materiales documentales procesados. 
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario tiene sus materiales documentales 
procesados  recuperables. 

 
 

364



 
 

365

De referencia, De investigación. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Estadísticas, inventario. 

INDICADORES:  Porcentaje de acervos organizados en estantería. Número de registros 
catalográficos automatizados o número de fichas de catálogo topográfico, número de títulos 
adquiridos en los últimos tres años y número de títulos procesados anualmente. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Registros asentados de acuerdo a las Reglas de 
Catalogación Angloamericanas y organización del acervo en estantería de acuerdo a un 
sistema de clasificación (Decimal Dewey o Library of Congress). 
 
CRITERIO:  3.3.  Evaluación de las colecciones.  
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con una colección vigente y 
básica de: 10 títulos por materia impartida; 15 volúmenes por alumno; 100 volúmenes por 
profesor de tiempo completo, además de 15 a 20 títulos de revistas por especialización.  
INDICADORES:  Número de títulos por materia impartida, Número de volúmenes por 
alumno, Número de volúmenes por profesor de tiempo completo, Número de títulos de 
revista por especialización. 
FUENTES DE INFORMACIÓN:  Reportes estadísticos de adquisiciones. 
 
IV.  SERVICIOS. 
 
CRITERIO:  4.1.  Acceso a la colección. 
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con acceso a la colección que 
permite la autosuficiencia del usuario. 
INDICADORES:  Tipo de estantería (abierta o cerrada), Tipo de catálogo (manual o en 
línea), Existencia de señalización. 
FUENTES DE INFORMACIÓN:  Corroboración directa y guías de información del uso de 
la biblioteca. 
 
CRITERIO:  4.2.  Horario de servicio.  
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario ofrece un horario de servicio mínimo 
entre 12 y 14 horas diarias.  
INDICADORES:  Horario formal de la biblioteca. 
FUENTES DE INFORMACIÓN:  Reglamento general de la institución y de la biblioteca, 
buzón de sugerencias. 
 
CRITERIO:  4.3.  Préstamo. 
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario ofrece servicios en sus diferentes 
modalidades. 
INDICADORES: Número de préstamos anuales: Interno, Externo, Interbibliotecario, 
Equipo para el servicio de préstamo (ordenadores, teléfono y fax, cuentas en INTERNET) 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Políticas, reglamentos, convenios e inventarios de equipo. 
 
CRITERIO:  4.4.  Servicio de consulta. 
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario están provistos de una colección 
conformada por un mínimo de 500 títulos de obras referenciales y con acceso a fuentes de 
soporte electrónicos para satisfacer el servicio de consulta. 
INDICADORE:  Número de títulos (colección de consulta), Número y tipos de consulta, 
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CRITERIO: 4.5.  Servicios de reproducción.   
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario proporciona servicios de 
reproducción de documentos.   
INDICADORES:  Tipo de servicio que ofrece; Impresión en papel, Ariel, FTP, 
Fotocopiado, CD-ROM, Discos flexibles, Microfilmación, Scanner. 
FUENTES DE INFORMACIÓN:  Estadística de los servicios ofrecidos. 
 
CRITERIO:  4.6.  Formación de usuarios. 
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con los programas de 
formación de usuarios para habilitarlos en el acceso y uso de los recursos. 
INDICADORES:  número anual de visitas, Número de guías por disciplina, Número de 
guías distribuidas, Cursos y talleres formales e informales compartidos, Grupos internos y 
externos. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Programas de trabajo, informes, estadísticas y encuestas.  
 
CRITERIO:  4.7.  Estudios de satisfacción de usuarios. 
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario atiende las demandas de información 
de sus usuarios. 
INDICADORES:  Porcentaje de satisfacción en: Consulta, Publicaciones Seriadas, 
Préstamo Interbibliotecario, Préstamo Externo, Reserva, INTERNET, Consulta a Bancos de 
datos. 
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Estudios de usuarios, muestreo aleatorio en aspectos 
mencionados arriba. 
 
CRITERIO:  4.8.  Estadística de uso de los servicios. 
PARÁMETRO:  La biblioteca o sistema bibliotecario genera anualmente estadísticas del 
uso de los servicios en sus diversas áreas. 
INDICADORES:  Informes de las diferentes áreas, Asistencia diaria de los usuarios, 
Consulta de la colección, Préstamo externo, Reserva, Publicaciones Periódicas, Préstamo 
Interbibliotecario, Consulta a discos compactos, Consulta a INTERNET, Reproducción.  
FUENTE DE INFORMACIÓN:  Estadística e informes. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DEPENDENCIA UNIVERSITARIA: 
NÚMERO DE BIBLIOTECAS O COLECCIONES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA 

 

I ESTRUCTURA 

1. La biblioteca jerárquicamente depende de: Seleccione una opción *si ha elegido 

la opción otras Indique aquí cual  

2. ¿La biblioteca cuenta con organigrama? Seleccione una opción  

*Si cuenta con organigrama, por favor anexe una copia  

3. Si la biblioteca no cuenta con organigrama indique por favor, ¿en cuántas áreas de 
trabajo está organizada la biblioteca? 

 

II PLANEAMIENTO  

4. ¿Conoce el Plan de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México? Sí 

No 

5. Sí la respuesta fue afirmativa, ¿el contenido del Plan de Desarrollo tiene aplicaciones en 

sus actividades de gestión? Seleccione una opción  

 Sí 6. ¿Conoce el Plan de Desarrollo de su dependencia? No 

7. Si la respuesta fue afirmativa, ¿el contenido del mismo tiene aplicaciones en sus 

actividades de gestión? Seleccione una opción  

8. ¿El personal de la biblioteca participó en la estructuración del Plan de Desarrollo de la 

dependencia? Seleccione una opción  
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 Seleccione una opción  9. ¿La biblioteca cuenta con un plan estratégico?

*Si cuenta con plan estratégico, por favor anexe una copia  

10. Sí cuenta con un plan estratégico, su formulación contempla metas y objetivos a: 
Seleccione una opción  

11. ¿La biblioteca cuenta con una visión y misión, que conoce todo el personal? Sí 

No 

12. Si su respuesta fue afirmativa, por favor enúncielas: 

VISIÓN: MISIÓN: 

 

13. La biblioteca para el desarrollo de sus funciones cuenta con: 
Seleccione una opción Otros  

14. Para el mejoramiento del funcionamiento de la biblioteca, ¿están programadas 

reuniones de trabajo? Sí No 

15. Sí la respuesta fue afirmativa, mencione la periodicidad en que son programadas: 
Seleccione una opción  

 Sí 16. ¿Cuenta la biblioteca con un Comité de Biblioteca? No  

17. Sí su respuesta fue afirmativa, indique por favor su fecha de instalación y estructura: 

 

  18. ¿Cuántas veces sesionó en los últimos 12 meses?
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19. ¿Los acuerdos obtenidos ayudan a la toma de decisiones en beneficio de la biblioteca? 

Sí No  

III RECURSOS 
ECONÓMICOS  
20. Indique usted cuál es el presupuesto asignado en el año 2003 para la adquisición de 
recursos documentales, nivel licenciatura: 

Libros  

Suscripciones a revistas impresas  

Libros electrónicos  

Obras de consulta  

Suscripción a revistas electrónicas  

  Suscripción a bases de datos en línea y CD-ROM

Películas  

Programa de cómputo  

Encuadernación  

Otros  

21. Indique usted cuál es el presupuesto asignado en el año 2003 para la adquisición de 
recursos documentales, nivel posgrado: 

Libros  

Suscripciones a revistas impresas  

Libros electrónicos  
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Obras de consulta  

Suscripción a revistas electrónicas  

  Suscripción a bases de datos en línea y CD-ROM

Películas  

Programa de cómputo  

Encuadernación  

Otros  

DOCUMENTALES 
22. ¿En qué criterios está sustentada la selección de recursos documentales? Señale tantas 
como sea necesario. 

Actualización de bibliografías básicas en las asignaturas curriculares  

Estudio de uso de colecciones  

Juicios de expertos  

Bibliografías especializadas  

Encuestas de opinión  

Programa de desarrollo de colecciones  

Otros 

Señalar
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23. Total de recursos documentales adquiridos en el ejercicio presupuestal del año 2002, 
nivel licenciatura: 

Libros (títulos)  

Volúmenes (libros)  

Suscripciones a revistas impresas  

Libros electrónicos  

Obras de consulta  

Suscripción a revistas electrónicas  

  Suscripción a bases de datos en línea y CD-ROM

Películas  

Programa de cómputo  

Encuadernación  

Otros  

  

24. Total de recursos documentales adquiridos en el ejercicio presupuestal del año 2002, 
nivel  
posgrado: 

Libros (títulos)  

Volúmenes (libros)  

Suscripciones a revistas impresas  
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Libros electrónicos  

Obras de consulta  

Suscripción a revistas electrónicas  

  Suscripción a bases de datos en línea y CD-ROM

Películas  

Programa de cómputo  

Encuadernación  

Otros  

25. En el total de sus adquisiciones en libros ¿qué porcentaje de lo adquirido correspondió a 
ediciones impresas en los años de: 

Licenciatura:  

2002 %  

2001 %  

2000 %  

1999 %  

1998 y años anteriores %  

Posgrado:  

2002 %  

2001 %  
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2000 %  

1999 %  

1998 y años anteriores %  

26. Tiempo promedio que transcurre desde que se tramita una solicitud de adquisición con 
los proveedores y su recepción en la biblioteca: 

Libros nacionales  

Libros extranjeros  

27. ¿Cómo selecciona a sus proveedores? 

Estadísticas de solicitudes satisfechas  

Tiempos de entrega  

Sugerencia de otros coordinadores de bibliotecas  

Bajos costos  

Comparación de cotizaciones  

Otros 

Señalar

 

28. De el nombre de los cinco mejores proveedores de recursos documentales. 

Libros editados en el país  
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Libros editados en el extranjero  

29. Indique por favor si la selección de títulos de publicaciones periódicas se realiza con 
base en los siguientes criterios: 

Análisis de la colección  

Estudios comparativos de colecciones con otras bibliotecas  

Participación en programas de adquisición compartida  

Solicitudes de préstamo interbibliotecario  

Criterios bibliométricos  

Otros 

Señalar

 

30. Comente usted brevemente los criterios que sigue el personal de la biblioteca, para 
solicitar nuevos títulos de revistas impresas o electrónicas. 

 

31. Por favor indique la fecha en que llevó a cabo su último inventario de recursos 

documentales:  

32. Comente si existe algún criterio para llevar a cabo el descarte de recursos 
documentales: 
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33. Cuándo el departamento de adquisiciones o los profesores identifican que existe una 
nueva edición ¿qué se hace con los ejemplares pertenecientes a ediciones anteriores? 

Se mantiene un ejemplar en reserva  

Se almacenan en áreas especiales  

Se desechan  

Se donan a otras bibliotecas  

Permanecen todos los ejemplares en los estantes para su consulta  

SERVICIOS A USUARIOS  

34. Total de alumnos matriculados (licenciatura)  
 

Número de alumnos con registro en la biblioteca  

Total de alumnos matriculados (posgrado)  

Número de alumnos con registro en la biblioteca  

Total de personal académico  

Número de personal académico con registro en la biblioteca  

Total de personal administrativo  

Total de personal administrativo con registro en la biblioteca  

 
35. Horarios de servicio. 
Total de horas de servicio 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

Viernes Sábado  

36. Horarios de mayor demanda de servicios. 
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(De - A hrs) Hrs (De - A hrs) Hrs (De - A hrs) Hrs  

37. Forma de acceso a las colecciones de la biblioteca.  

Abierto  

Cerrado  

Mixto  

38. Demanda anual de servicios: 2002 (alumnos): 

Consulta a base de datos  

Consulta a obra de referencia  

Preguntas de consulta (usuarios)  

Preguntas contestadas por el personal de la biblioteca  

Préstamos de libros a domicilio Vols. 

Préstamos internos (si la biblioteca tiene acceso cerrado a las colecciones)  

Número máximo de volúmenes facilitados al usuario en préstamo a domicilio  

Préstamo de publicaciones periódicas  

Proyección de películas  

Préstamo de tesis  

Solicitudes de préstamos interbibliotecarios a otras bibliotecas  

Solicitudes de préstamos interbibliotecarios de otras bibliotecas  

Otros  
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39. Demanda anual de servicios: 2002 (profesores): 

Consulta a base de datos  

Consulta a obra de referencia  

Preguntas de consulta (usuarios)  

Preguntas contestadas por el personal de la biblioteca  

Préstamos de libros a domicilio Vols. 

Préstamos internos (si la biblioteca tiene acceso cerrado a las colecciones)  

Número máximo de volúmenes facilitados al usuario en préstamo a domicilio  

Préstamo de publicaciones periódicas  

Proyección de películas  

Préstamo de tesis  

Solicitudes de préstamos interbibliotecarios a otras bibliotecas  

Solicitudes de préstamos interbibliotecarios de otras bibliotecas  

Otros  

40. ¿Cómo cuantifica la cantidad de libros consultados en la sala de lectura, sí cuenta con 
estantería abierta? 

 

41. ¿El personal responsable de la intercalación de libros permanece en sus áreas de trabajo 
proporcionando información a sus usuarios?  

Sí No  

42. Indique qué actividades realiza la biblioteca en su programa de formación de usuarios: 
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Cursos especiales  

Pláticas  

Visitas guiadas  

Entrega de folletos  

Ninguna  

Otros Señalar  

43. Encuadernación: 

Total de volúmenes reencuadernados  

Libros  

Revistas  

INFRAESTRUCTURA 

44. ¿La biblioteca está instalada en un edificio construido ex profesamente? Sí No  

45. Espacios físicos: 

Total de metros cuadrados de construcción  

Metros cuadrados y estantes dedicados a las siguientes colecciones: 

Libros Número de estantes  

Obras de consulta Número de estantes  

Planos o mapas Número de estantes  

Revistas Número de estantes  

Tesis Número de estantes  
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Total de metros cuadrados destinados a salas de lectura  

Número de asientos disponibles  

Total de metros cuadrados destinados a cubículos de estudio  

Número de asientos disponibles  

Número de metros cuadrados a servicios:  

Acceso a bases de datos  

Préstamo interbibliotecario  

Fotocopiado  

Medios audiovisuales  

Préstamo a domicilio  

Préstamo de libros en reserva  

Áreas administrativas  

Exposiciones  

Otras (especificar por favor) 

 

  

TECNOLOGÍA  

46. Número de computadoras  

Procesador Pentium IV  
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Lectores de CD-ROM  

Scanner  

Número de computadoras conectadas a internet  

47. Número de computadoras y terminales para uso exclusivo de usuarios ________ 

48. Automatización de actividades: No. Licencias 

Catálogos públicos Licencia Aleph Otro  

Préstamo a domicilio Licencia Aleph Otro  

Control de publicaciones periódicas Licencia Aleph Otro  

Control de adquisiciones Licencia Aleph Otro   

IV RECURSOS HUMANOS 

49. Coordinación: 

Nombramiento  

Formación  

Antigüedad en el puesto  

Indique si ha participado como coordinador (a) de otra(s) biblioteca(s) en la Universidad: 

Dependencia(s)  

Período(s) De: A De: A  

Personal de apoyo: 
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Turno matutino: Número de secretarías Número de auxiliares 

 

Turno vespertino: Número de secretarías Número de auxiliares 

 

Exprese en frecuencias la experiencia laboral del total del personal de apoyo: 

20 años o más 15 a 19 años 10 años a 14 años  

5 a 9 años 1 a 4 años menos de un año  

50. SERVICIOS AL PÚBLICO (JEFATURA) 

Nombramiento  

Formación  

Antigüedad en el puesto  

Dependencia(s)  

Período(s) De: A De: A  

PERSONAL ACADÉMICO: TÉCNICOS ACADÉMICOS: ESCOLARIDAD 

Auxiliares: Nivel A Nivel B Nivel C Total Bach. Lic. 

Posgrado  

Asociados: Nivel A Nivel B Nivel C Total Bach. Lic. 

Posgrado  

Titulares: Nivel A Nivel B Nivel C Total Bach. Lic. 

Posgrado  
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Del total de personal con nombramiento académico ¿cuántos de ellos poseen formación en  
bibliotecología:  

Nivel A Nivel B Nivel C Total  

PERSONAL ADMINISTRATIVO: ESCOLARIDAD 

Bibliotecarios : Total: Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura 

 
 

Secretarias: Total: Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura  

Oficiales administrativos: Total Primaria Secundaria Bachillerato 

Licenciatura  

Personal de confianza: Total Primaria Secundaria Bachillerato 

Licenciatura  

Del total de personal con nombramiento administrativo ¿cuántos de ellos poseen formación 
en  

bibliotecología:  

Exprese en frecuencias la experiencia laboral del total del personal de apoyo: 

20 años o más 15 a 19 años 10 años a 14 años  

5 a 9 años 1 a 4 años menos de un año  

51. SERVICIOS TÉCNICOS: (JEFATURA) 

Nombramiento  

Formación  

Antigüedad en el puesto  

Dependencia(s)  
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Período(s) De: A De: A  

PERSONAL ACADÉMICO: TÉCNICOS ACADÉMICOS: ESCOLARIDAD 

Auxiliares: Nivel A Nivel B Nivel C Total Bach. Lic. 

Posgrado  

Asociados: Nivel A Nivel B Nivel C Total Bach. Lic. 

Posgrado  

Titulares: Nivel A Nivel B Nivel C Total Bach. Lic. 

Posgrado  

Del total de personal con nombramiento académico ¿cuántos de ellos poseen formación en  
bibliotecología:  

Nivel A Nivel B Nivel C Total  

PERSONAL ADMINISTRATIVO: ESCOLARIDAD 

Bibliotecarios : Total: Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura 

 
 

Secretarias: Total: Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura  

Oficiales administrativos: Total Primaria Secundaria Bachillerato 

Licenciatura  

Personal de confianza: Total Primaria Secundaria Bachillerato 

Licenciatura  

Del total de personal con nombramiento administrativo ¿cuántos de ellos poseen formación 
en  

bibliotecología:  

Exprese en frecuencias la experiencia laboral del total del personal de apoyo: 

20 años o más 15 a 19 años 10 años a 14 años  
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5 a 9 años 1 a 4 años menos de un año  

52. PERSONAL DE VIGILANCIA PERSONAL DE INTENDENCIA 
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su diseminación convirtiéndose de este modo en referencia del conocimiento científico.   

Con base a lo expuesto en la presente investigación  y a los resultados obtenidos se puede 
concluir lo siguiente: 

 
1.   México de manera similar al de los países que participan en bloques comerciales 
estructurados a instancias de la globalización de economías, ha recibido sugerencias y 
propuestas de los organismos internacional como lo es caso de la Organización de 
Cooperación  y Desarrollo Económicos [OCDE] para reformar la estructura y organización 
de su educación superior y favorecer el desarrollo de programas de movilidad e impulsando 
el potencial del conocimiento que predomina en los países desarrollados. 
 
La educación es considerada como un factor determinante en la evolución científica, social 
y tecnológica y, una prioridad social que le ayudará a mejorar las condiciones laborales, 
económicas, políticas y sociales. El Gobierno mexicano delega en sus universidades la 
responsabilidad de formar los cuadros técnicos, profesionales e investigadores que 
desarrollen el conjunto de conocimientos que permitan reducir la dependencia económica y 
tecnológica de las naciones desarrolladas y generen bienes, productos y servicios 
certificados que sean producidos bajo las normas de calidad vigentes y compitan en el 
mercado mundial, permitiendo con ello el establecimiento de mejoras en la calidad de vida 
de su sociedad.      
 
A nivel del Poder Legislativo se está reformando la ley general de educación para que las 
instituciones de educación superior se sometan a programas de evaluación institucional, 
donde demuestren la calidad de sus titulaciones, plantilla docente, servicios de apoyo a la 
docencia, la extensión de la cultura e investigación, unidades administrativas y su modelo 
de gestión;  respondiendo así al objetivo de certificar la calidad de las actividades que son 
practicadas en forma pertinente, rigurosa y fiable. 
 
Las nuevas exigencias nacionales e internacionales hacen que la mayoría de los directivos 
universitarios estén concientes de que las universidades gradualmente evolucionan e 
incorporan el concepto de calidad en sus modelos de gestión, participando en programas de 
evaluación institucionales que les permite evaluar la calidad de la enseñanza de los 
programas educativos y de investigación que ofertan a su comunidad, informando de los 
logros que obtienen por medio de la rendición de cuentas a la sociedad; por tanto aceptan la 
idea de que si su universidad quiere prevalecer en el escenario académico actual, ellos y los 
integrantes de su organización necesitan con urgencia formular periódicamente 
diagnósticos e incorporar en su gestión, iniciativas creativas que posibilite llevar a cabo una 
renovación continua en todos sus procesos relacionados con la academia, la investigación y 
la extensión de la cultura. 
 
2. La Universidad Nacional Autónoma de México no escapa a los procesos de evaluación 
institucional y las 139 bibliotecas que constituyen el sistema bibliotecario, son una de las 
unidades que deben someterse a los procesos de autoevaluación y la certificación de calidad 
de sus servicios bibliotecarios, participando así en el cumplimiento de las actividades de la 
institución que buscan el desarrollo y difusión del conocimiento en todos los campos del 
saber, desarrollando la investigación para la creación del conocimiento y la docencia para 
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establecimiento de un organigrama funcional. La implementación de estudios 

 
La evaluación de bibliotecas es un tópico y una acción que es compleja y requiere de la 
adopción de un modelo de desarrollo que adapte las diversas metodologías existentes en el 
campo de la las normas internacionales de calidad (Normas ISO) y las normas existentes 
ciencias de la documentación, elaboradas principalmente por organizaciones profesionales 
(American Library Association, International Federation of Library Associations and 
Institutions). Para el desarrollo del modelo de evaluación del subsistema de escuelas y 
facultades, ha sido importante considerar los principios de modelo EFQM y el II Plan de la 
Calidad de las Universidades: guía de evaluación de bibliotecas.        
 
La problemática existente de evaluar el sistema bibliotecario en sus cinco subsistema y en 
especial el de bibliotecas de escuela y facultades, con un modelo adaptado a la realidad 
mexicana justificó la formulación de la presente investigación y a su vez través de los 
resultados obtenidos se logro comprobar la siguiente hipótesis planteadas: 
 
El diseño de un modelo de evaluación para las bibliotecas dependientes de escuelas y 
facultades  en la Universidad Nacional Autónoma de México, sí permitirá que estas 
bibliotecas alcancen los estándares de calidad en los servicios que ofrecen a los 
diferentes colectivos que conforman su comunidad y a su modelo de gestión 
 
3.   La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con una legislación universitaria 
donde establece una estructura orgánica que permite la integración de los servicios 
bibliotecarios en el marco institucional; existe una Dirección General de Bibliotecas 
dependiente de la Secretaría General con atribuciones académicas que le permiten 
participar en la toma de decisiones de la vida académica y de investigación de la 
institución.  
 
Las bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades dependen directamente de un 
órgano académico que posibilita su participación en la planificación de proyectos de 
cooperación y de integración en la innovación docente y la investigación; a pesar de ello los 
Coordinadores de Bibliotecas no participan en la toma de decisiones de la  entidad 
académica de su adscripción, lo que resulta una inconsistencia de la aplicación del marco 
jurídico. 
 
El Reglamento General del Sistema Bibliotecario establece un órgano de consulta para las 
toma de decisiones en el sistema bibliotecario denominado Consejo General de Sistema 
Bibliotecario, el que es presidido por el Rector; en este momento no esta integrado y se 
desconocen las causas del incumplimiento del marco jurídico universitario.     
 
La Dirección General de Bibliotecas es la responsable de la organización y sistematización 
del sistema bibliotecario; sin embargo su influencia en la selección de recursos humanos, 
modelo de organización, políticas de servicios es limitada, lo que genera una falta de 
normalización en el subsistema de escuelas y facultades. La estructura de organización  
interna de las bibliotecas en un porcentaje significativo es totalmente informal, ya que se 
carecen de los nombramientos, puestos de trabajo y responsabilidades que permitan el 



administrativos resultan indispensable para lograr mejorar la organización de las bibliotecas 
sujeto de estudio en esta investigación. 
 
4.   La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un plan de desarrollo que 
consigna las metas y objetivos institucionales que desea alcanzar; de manera similar las 
diversas escuelas y facultades están desarrollando sus planes de desarrollo con apoyo 
institucional tratando de vincular su visión, misión, metas y objetivos, con los objetivos y 
metas institucionales. La Dirección General de Bibliotecas a pesar de ser una exigencia del 
Reglamento de Planeación, no cuenta con un plan de desarrollo o plan estratégico que sirva 
de guía a la comunidad universitaria, para conocer hacia donde se dirigen los servicios de 
información documental de la institución; por tanto las bibliotecas del subsistema de 
escuelas y facultades presentan graves deficiencias en la planificación de sus actividades 
que redundan en el diseño de sus servicios y productos de información documental que 
ofrecen a los diferentes colectivos que integran la comunidad universitaria. 
 
El modelo gestión aplicado por el sistema bibliotecario constituye la deficiencia más 
significativa, el mejorarlo conlleva una actualización en materia administrativa y de 
gestión, la promoción de cambios en el clima laboral y la motivación entre el personal 
directivo y colaboradores para adquirir el compromiso de transformar las bibliotecas 
estudiadas.      
 
Los procesos que se siguen en las bibliotecas del subsistema para sistematizar sus servicios 
de información y rutinas de trabajo son heterogéneos, por la falta de normalización y 
supervisión a nivel central, lo que hace evidente que existe una escasa comunicación entre 
los directivos de la Dirección General de Bibliotecas, los Coordinadores de Biblioteca y el 
personal que labora en ellas. Los manuales de organización y de procedimientos tienen 
poca aplicación y vigencia en las funciones implícitas en la gestión de bibliotecas.     
 
Los Coordinadores de Bibliotecas aducen el exceso de trabajo y la falta de personal, pero 
en ninguna biblioteca se ha implementado un estudio de cargas de trabajo, tiempos y 
movimientos que posteriormente justifiquen la incorporación de nuevo personal. 
 
5.   La administración central de la institución asigna importantes recursos económicos para 
la adquisición de recursos documentales en formatos digital, electrónicos e impresos, no 
obstante estos esfuerzos institucionales, la comunidad bibliotecaria desconoce los criterios 
que se aplican para dicha asignación; anualmente crecen, se mantienen o decrecen los 
presupuestos de manera uniforme influenciados por la condiciones económicas del país.             

 

La selección y adquisición de recursos documentales deben sufrir un proceso de 
profesionalización, como así lo sugieren las normas internacionales para la evaluación de 
bibliotecas; la falta de aplicación de criterios técnico que faciliten la elaboración de 
estudios para identificar las necesidades de información de los usuarios que permitan 
formular estrategias para el desarrollo de colecciones, es evidentemente una inconsistencia 
presente en el subsistema de bibliotecas y escuelas. 

 
 

402

 



Al no existir programas de desarrollo de colecciones formales, las bibliotecas crecen 
desordenadamente adquiriendo muchos ejemplares de un mismo texto y son excepcionales 
los programas de expurgo al igual que el desarrollo de inventarios de recursos 
documentales.   

 

El subsistema de escuelas y facultades estudiadas ejerce la mayor parte de su ejercicio 
presupuestal en el ultimo trimestre del año, lo que los hace dependientes de las existencias 
en bodega de las editoriales o distribuidores de libros. La participación de las Comisiones 
de Bibliotecas, el Consejo General del Sistema Bibliotecario son vitales para optimizar los 
recursos económicos que anualmente reciben para su ejercicio presupuestal el sistema 
bibliotecario. 

 

La Dirección General de Bibliotecas atinadamente intenta optimizar el ejercicio 
presupuestal de los recursos elaborando catálogos de proveedores de recursos 
documentales; sin embargo es deseable estudiar con mayor precisión el tipo de relación 
comercial que se mantiene con los proveedores con el fin de establecer convenios que 
beneficien la disponibilidad de los recursos documentales en tiempos cada vez mas 
reducidos, exigencia de catalogación en la fuente en todos los títulos y adecuación de 
códigos de barras para reducir tiempos en el proceso técnico de los recursos documentales.   

     

El esquema de la globalización es patente en la institución, las empresas extranjeras 
comercializan la mayor cantidad de recursos documentales, principalmente en el aspecto de 
suscripciones a bases de datos, revistas impresas y electrónicas, donde los proveedores 
establecen su modalidad de comercialización por medio de los denominados consorcios, 
que venden volúmenes de títulos de revistas, pero por la falta de adopción de criterios y 
acciones reales de evaluación estos acuerdos no resultan tan benéficos como lo hacen 
presuponer los proveedores a las bibliotecas.  

 

6.   Las bibliotecas dependientes del subsistema de escuelas y facultades proporcionan un 
número elevado de servicios de información que por sus características pueden 
considerarse básicos; los servicios operaran en promedio 11 horas diarias de lunes a viernes 
y 5 horas los días sábado, la planificación de servicios remotos es incipiente. Nuevamente 
la falta recursos humanos con estudios profesionales en ciencias de las documentación, al 
frente de la atención al público provoca que los usuarios reciban de servicios de 
información documental sumamente limitados, utilizan la biblioteca para consultar sus 
apuntes y no propiamente para desarrollar investigación que les amplíe su frontera de 
conocimientos.    

 

Los programas de formación de usuarios al no estar vinculados a los programas educativos, 
no favorecen la alfabetización en información de los usuarios de las bibliotecas; las 
bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades programan visitas guiadas a las 
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instalaciones de las bibliotecas y en raras ocasiones enseñan a los usuarios a beneficiarse de 
las bondades intelectuales del contenido representado en la información documental     

 

La falta de estudios de uso de los recursos documentales, la desvinculación de la biblioteca 
con el sector académico, la inconsistencia en la prestación de los servicios, la falta de 
precisión de los instrumentos de medición y el uso de herramientas estadísticas restringen 
la medición y evaluación de la satisfacción de necesidades de sus usuarios, 
desaprovechando así el costo-oportunidad que tienen las bibliotecas para convertirse en 
organizaciones de servicio indispensables en la formación y actualización del personal 
académico, alumnos e investigadores.     

 
7.   En el aspecto tecnológico la Dirección General de Bibliotecas cuenta con la tecnología 
de punta necesaria para sistematizar la información científica y ofrecer servicios con 
recursos de información documental en formato electrónico, pero al existir problemas en la 
planificación y gestión en el sistema bibliotecario debido a carencia de un plan de 
desarrollo tecnológico, en el subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades existen 
enormes diferencias entre una biblioteca a otra. Hay bibliotecas que tienen la capacidad de  
fortalecer sus servicios con la incorporación de las tecnologías de la información y otras 
que cuentan con escasa tecnología.  
 
 La utilización del programa integral para bibliotecas Aleph no es utilizado en todas las 
bibliotecas del subsistema de escuelas y facultades por falta de coordinación y 
normalización de procesos.   
 
Las instalaciones de bibliotecas cumplen con la normatividad internacional, la participación 
de los bibliotecarios ha sido limitada en el desarrollo de los proyectos de edificación de 
bibliotecas y no existe un programa de planificación de remodelaciones o mejoras para el 
subsistema de bibliotecas. El instrumento de medición utilizado permite concluir que su 
capacidad de almacenaje reduce día a día los espacios dedicados originalmente a salas de 
lectura. 
 
8.   El subsistema de bibliotecas de escuelas y facultades no cuenta con capital humano. La 
formación y capacitación del personal que labora en las bibliotecas del subsistema de 
escuelas y facultades significa otro problema que debe corregirse para lograr la 
certificación de los servicios bibliotecarios.  
 
Las funciones de gestión en las bibliotecas son dirigidas en mas del 50% de los casos por 
personal sin conocimientos técnicos y experiencia en el área de bibliotecas y la Dirección 
General de Bibliotecas no cuenta con ningún tipo de cursos o materiales que oriente a las 
personas que ocupan el puesto de trabajo, lo que ocasiona el retroceso en la gestión de las 
bibliotecas. Este hecho impacta negativamente en los programas de formación curricular de 
técnicos, licenciatura, maestría y posgrado que imparte la institución por medio de la 
Facultades de Filosofía y Letras. 
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El personal académico que labora en las bibliotecas de escuelas y facultades posee el mayor   
número de profesionales de la bibliotecología; sin embargo la gran mayoría de ellos es el 
responsable de realizar los procesos técnicos y la consulta a bases de datos.          
 
El personal administrativo posee limitaciones educativas y no existe un programa 
específico para elevar su nivel educativo y laboral en la institución; en su actividad laboral 
observa la inconsistencia de los procesos. La falta de una planificación de actividades ha 
ocasionado la existencia de grupos de trabajo donde se llegan a manifestar casos de 
voluntarismo y anarquismo en el desarrollo de sus funciones. 
 
9.   Las bibliotecas como entidades de servicio cumplen una función específica que las 
vincula al plan de desarrollo institucional; su transformación es una realidad y los inmersos 
en la problemática deben diseñar la estructura orgánica óptima para la ejecución de los 
programas para el cumplimiento de metas y objetivos del plan estratégico, fortaleciendo su 
modelo de gestión estudiando los errores o deficiencias de su pasado y el presente 
(diagnóstico), ya que el futuro de las bibliotecas no se basa en la improvisación, sino en la 
planificación de acciones que proyecten la forma en que se logrará diseñar el futuro 
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