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Existen muchas carencias y necesida-
des en los edificios que albergan bi-
bliotecas y archivos; una de las más 
importantes es lo que se refiere al 
diseño de dichos inmuebles. Dentro 
de este aspecto, quisiéramos desta-
car la evaluación de los espacios fí-
sicos. Es aquí en donde se deben de 
analizar las normas existentes para 
la planeación, el diseño, la edifica-
ción y adaptación de espacios nue-
vos y los que existen en la actualidad. 

Para que se pueda llevar a cabo una 
buena planeación y sobre todo, el di-
seño de nuevas bibliotecas, o la re-
modelación y ampliación de las exis-
tentes, es deseable, que las normas 
empleadas incluyan los principios, las 
políticas y los procedimientos estable-
cidos, además de que se traduzcan 
a términos mesurables con el objeto 
de reducir la ambigüedad y la incerti-
dumbre que pueden resultar en inter-
pretaciones caprichosas o arbitrarias.

De acuerdo a Garza (1984), las normas 
se establecen por medio de uno o 
más de los siguientes procedimientos: 

a) Las estadísticas acumuladas por la misma 
institución durante cierto tiempo de ejercicio. 
b) Los promedios observados mediante el 
análisis cuantitativo de instituciones que, de 
antemano, se seleccionan como eficientes. 
c) La comparación de una institución con 

otra que, de antemano, se selecciona como 
eficiente y como análoga a la primera. 
d) El juicio de expertos elec-
tos o designados para el efecto. 

En México las normas de construcción 
son realizadas por el INIFED (Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa), con el auxilio del CeNAM 
(Centro Nacional de Metrología) o de 
la DGN (Dirección General de Nor-
malización); entre otras instituciones. 

Un tema pendiente es realizar con-
juntamente la clasificación de las bi-
bliotecas universitarias haciendo una 
tipología que permita hacer adecua-
ciones a las normas según cada tipo, 
con el fin de distinguir, por ejemplo, 
si se ubican en edificios adaptados 
o diseñados, así como también el 
tamaño del edificio y su acervo. Ya 
que las normas generalmente están 
formuladas para edificios medianos 
a grandes y, según el “Diagnóstico de 
las Bibliotecas de Instituciones de Educa-
ción Superior e Investigación afiliadas al 
CONPAB-IES 1993-2003” hay una gran 
cantidad de edificios adaptados con 
dimensiones reducidas que queda-
rían fuera de las normas estableci-
das o que se están desarrollando. 

En lo que respecta la planeación, hay 
que tomar en cuenta cuatro puntos 
básicos que son: destino, ubicación, 
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economía e imagen. El propósito 
central es el de convertir las nece-
sidades a términos mesurables, es 
decir en cantidad de metros cua-
drados, tanto para el destino como 
para la ubicación o terreno y poste-
riormente, a esas dos cifras traducir-
las a costo multiplicándolas por el 
precio del metro cuadrado unitario. 

A fin de lograr lo anterior, hemos de-
sarrollado una fórmula para poder 
determinar los siguientes aspectos: 
tamaño de la biblioteca, (número 
de asientos, de volúmenes) áreas de 
lecturas, de estanterías, superficie del 
acervo, así como el costo de una bi-
blioteca. De la fórmula para la deter-
minación del tamaño de la biblioteca, 
así como para su costo, puede resul-
tar un instrumento práctico para la 
toma de decisiones respecto a la pla-
neación de los edificios bibliotecarios. 

En los análisis que hemos realizado, 
particularmente de las normas del 
CONPAB, que se establecen en el do-
cumento “Normas para Bibliotecas 
de Instituciones de Educación Media 
Superior e Investigación”, se ha de-
tectado que requieren una mejor es-
tructuración, organizadas de acuerdo 
al proceso de diseño y que se esta-
blezca una clara referencia a las po-
líticas y principios que le dan origen.

Los parámetros obtenidos en los ejer-

cicios de aplicación de las normas, en 
los edificios del Sistema Bibliotecario 
de la Universidad Autónoma de Yu-
catán, resultan bastante semejantes a 
los establecidos en las normas nacio-
nales e internacionales. Las diferen-
cias observadas deberán analizarse 
con mayor detenimiento ampliando el 
número de casos evaluados, así como 
mediante un estudio más fino de los 
resultados obtenidos, a fin de estable-
cer con mayor soporte, tanto las nor-
mas, como los criterios de evaluación. 

El procedimiento para la evaluación 
de las normas, que debe incluir los 
instrumentos y procedimientos para 
realizarlos, puede resultar una inno-
vación útil para la revisión de proyec-
tos y acreditación de edificios, ade-
más de formar parte de la evaluación 
post ocupacional de las bibliotecas. 

En todo este proceso, se demuestra 
la necesidad de un trabajo multidis-
ciplinario para la definición de las 
normas para espacios documenta-
les, siendo indispensable cuando 
menos la participación de los pro-
fesionales de la información como 
son los bibliotecarios, los archivis-
tas y de los arquitectos e ingenieros. 

Arquitecto Roberto Ancona Riestra
Universidad Autónoma de Yucatán.
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Todo elemento biótico terrestre con la 
capacidad de movimiento requiere de 
un lugar donde asentarse, pero si pro-
fundizamos en una reflexión más pun-
tual, todo ser con vida requiere un lugar 
para vivir y crecer; aun algunas espe-
cies vegetales a las que comúnmente 
consideramos como carentes de mo-
vimiento. Coloquialmente afirmamos 
buscan su espacio, esto de acuerdo 
con sus necesidades de superviven-
cia, es decir se adaptan y se ubican. 

En ese contexto, la especie humana 
no es la excepción sino al contrario, 
al igual que otras especies, responde 
a su propia constitución como especie 
y a lo que le es intrínsecamente natu-
ral con el objeto de ubicarse en el es-
pacio a fin de vivir; pero la diferencia 
esencial ante otras especies es su ca-
pacidad de reflexión lo que la autode-
termina ante una realidad dada. Esta 
distinción permite al género humano 
adaptarse, modificar…, y porque no, 
hacer suyo el espacio en función de 
su conciencia existencial, de ese darse 
cuenta de…, lo que le permite proyec-
tarse no solo en la dimensión espacial, 
sino en la dimensión tiempo, a través 
de su ahora, su pasado y sus posibles 
mañanas, lo cual provoca una modifi-

cación de su espacio de manera más 
compleja que otras especies biótica. 

Pero ¿Qué representa eso?, más ante 
el presente texto que tienes entre 
tus manos. Esta introducción es una 
sencilla invitación a la lectura, revi-
sión, recreación, pero sobre todo a 
la reflexión sobre los espacios que, 
de manera compleja se han ido 
construyendo en función de nece-
sidades trascendentes espacio-tem-
porales, y que a la vez se relacionan 
con aquellos objetos culturales que 
denominamos documentos. Es una 
invitación para acercarnos al objeto 
denominado centro de información, 
unidad de información o sistema 
de información, pero desde la com-
prensión de su función espacial, en 
el contexto de la arquitectura o há-
bitat, como objeto cultural que res-
guarda el conocimiento humano. 
A través de las voces de los dife-
rentes autores que, con sus traba-
jos integran este pequeño volumen 
nos dan cuenta de sus experiencias, 
sus percepciones…, pero sobre todo 
desde su visión como profesionales 
de la información ante un objeto 
de estudio, el espacio arquitectó-
nico (bien sea para bibliotecas o 
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archivos). Además de conocer al-
gunos elementos que nos permitan 
determinar criterios para evaluar o, 
en el menor de los casos, conside-
rar aquello elementos que nos den 
una noción más adecuada de lo 
que debe ser el estar en tal o cual 
espacio. El texto está integrado por 
los siguientes autores y sus trabajos: 

Juan Ángel Vázquez Martínez con la 
Evaluación de la infraestructura para 
el diseño del Archivo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Car-
men;  Micaela Chávez Villa, Víctor 
Cid Carmona, Valentín Ortiz Reyes, 
Alberto Santiago Martínez y Tomás 
Bocanegra Esqueda presentan una 
Crónica de una Evaluación Imprevis-
ta: el edificio Mario Ojeda Gómez de 
la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de 
El Colegio de México; Nancy Jacque-
line García Reyna nos acerca a unos 
ejemplos con el Diagnóstico y pro-
puesta para la remodelación de es-
pacios en archivos de San Luis Poto-
sí. Por su parte Brenda Cabral Vargas 
invita a reflexionar sobre el Diseño 
de bibliotecas: como planear en fun-
ción de los servicios de los usuarios.

El trabajo colectivo de Laura Patri-
cia Murguía Jáquez, Javier Tarango, 
José Refugio Romo González, Ge-
rardo Asencio Baca invita a conocer 
la propuesta Hacia un modelo de 
evaluación de la edificación y trans-
formación de la infraestructura física 

bibliotecaria del Sistema Universitario 
de Bibliotecas Académicas – UACH; 
María Tomasa Cerino Hernández nos 
presenta el cómo se dio la construc-
ción del Centro de Información Cientí-
fica y Tecnológica de la Benemérita y 
Centenaria Escuela Normal del Estado 
de San Luis Potosí: Un recinto biblio-
tecario e Informático; y por último el 
trabajo colectivo de Rosa María Mar-
tínez Rider, Celia Mireles Cárdenas y 
Carlos Cuevas Castro denominado Di-
seño de espacios para archivos histó-
ricos. Una aproximación, nos hace una 
invitación a reflexionar sobre el tema.

Los compiladores del presente libro, 
esperamos sean de apoyo para la 
reflexión que cómo profesionales de 
la información documental debemos 
contar con  espacios para desempa-
ñamos, y en la medida de lo posible 
se pueda tener injerencia en la ha-
bilitación de los mismos en lo que 
realizamos actividades sustantivas, 
con la mira de la preservación, con-
servación y difusión del patrimonio 
documental de la especie humana. 

   Eduardo Oliva Cruz
Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí
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Evaluación de la infraestructura para 
el diseño del Archivo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Carmen
Juan Ángel Vázquez Martínez
Universidad Autónoma del Carmen

Resumen

El propósito de este trabajo es cono-
cer el marco legal para sustentar la 
importancia jurídica de los archivos; 
se hace un análisis de los espacios 
institucionales para la ubicación de 
la  edificación del archivo universita-
rio de la Universidad Autónoma del 
Carmen. Se efectúa una identifica-
ción y evaluación del espacio donde 
construir y diseñar un edificio expro-
feso para un archivo; así como definir 
estrategias para la estructuración or-
ganizacional de sus funciones y pro-
cedimientos a realizar, estipulados  
para la organización documental a 
partir del marco jurídico institucional.

Palabras clave:

Universidad Autónoma del Car-
men, Archivo universitario, Cons-
trucción de edificios para archivos.

Introducción

Las instituciones de educación 
superior, deben contener un ór-
gano garante de la información 
generada en un archivo institu-
cional, por lo que, en primer lu-
gar,  es necesario referir el marco 
jurídico para darle una connota-
ción legal de su conformación a 
partir de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica-
nos. Esto es, la importancia y el 
carácter innovador que tienen en 
nuestro medio la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, la Ley Federal 
de Archivos y la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales.

En una segunda parte se define 
la infraestructura institucional en 
un espacio preliminar para ubicar 
la edificación, conlleva a estable-
cer aspectos arquitectónicos que 
alberguen, preserven y conserven 
documentos que por su índole 
archivística es menester estable-
cer para obtener un edificio que 
contenga las normas de construc-
ción para este tipo de edificacio-
nes. La asesoría brindada por la 
Dirección General de Obras de la 
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UNACAR fue determinante para 
la elaboración de este trabajo.

En un tercer apartado se expone 
una propuesta del archivo univer-
sitario y como  parte desde  la  Ley 
Orgánica de la UNACAR y ade-
más, el Estatuto General nos per-
mite establecer una identificación 
como debe quedar establecidas 
las funciones de administración, 
operación y funcionabilidad para 
que se pueda integrar una de-
pendencia universitaria que sea 
el espacio que albergue la gene-
ración de documentos que por 
índole sean resguardados para 
consulta de quien así lo requiera 
desde el punto de vista institucio-
nal como una responsabilidad so-
cial hacia la sociedad en general.

El marco legal

La información es un derecho 
de la sociedad, y se encuentra 
establecido en el Artículo 6 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos1  El 

derecho a la información será 
garantizado por el Estado, y los ciu-
dadanos tienen el derecho a ella.

En este mismo artículo, en su inci-
so A. Fracción I se estipula que “…
Toda la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, 
órgano… y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el 
ámbito federal, estatal y municipal, 
es pública y sólo podrá ser reserva-
da temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacio-
nal, en los términos que fijen las 
leyes2. Es por tanto necesario que 
se establezcan acciones para poder 
dar oportunidad a la sociedad de 
lo generado por las instituciones.

En la Constitución Política del 
Estado de Campeche se estipu-
la en su Artículo 125 bis que:

“se contará con un organismo autó-
nomo, especializado, imparcial y co-
legiado, responsable de garantizar el 
derecho de acceso a la información y 
de protección de datos personales en 

1 México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [en línea] [Consultado el 14 de septiembre de 
2015] Disponible en:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
2 Ibídem.
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posesión de cualquier autoridad, en-
tidad... que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad 
en los ámbitos estatal y municipal3.  

Lo anterior hace ver la necesi-
dad de disponer de una unidad 
que acopie, conserve y preser-
ve la documentación generada 
durante su ejercicio de trabajo. 

Así también, en la Ley de transpa-
rencia y acceso a la información 
pública del estado de Campeche 
refiere en su Artículo 3.- Para los 
efectos de la presente Ley, se en-
tiende en su fracción XIV, por “In-
formación de interés público: Se 
refiere a la información que re-
sulta relevante o beneficiosa para 
la sociedad y no simplemente de 
interés individual, cuya divulga-
ción resulta útil para que el público 
comprenda las actividades que lle-
van a cabo los sujetos obligados4. 

Por tanto en su Artículo 4.- El Es-
tado garantizará el efectivo acceso 
de toda persona a la información 
en posesión de los sujetos obliga-
dos, a través de los procedimien-
tos establecidos en la materia5.

Adicionalmente, la Ley de Archivos 
del estado de Campeche expone 
en su Artículo 1. Que la presente 
ley es de orden público e interés 
general, con aplicación en todo 
el territorio del Estado y tiene por 
objeto: Normar la administración 
de los documentos generados 
o recibidos por los Entes Públi-
cos en el ejercicio de sus atribu-
ciones legales y reglamentarias; 
regular la organización y funcio-
namiento de los archivos públi-
cos, administrativos e históricos6.

A sí mismo en el decreto por el 
que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones de la Cons-

3 México. Constitución Política del Estado de Campeche. [en línea] [Consultado el 8 de septiembre de 2015] 
Disponible en: http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/catalogo/2015-constitucion-politica-del-esta-
do-de-campeche#CAPÍTULO_I_txt
4 México. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. [En línea] [Consul-
tado el 18 de septiembre de 2015] Disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/LeyesEstados/camp.pdf
5 Ibidem.
6 México. Ley de Archivos del Estado de Campeche. [en línea] [consultado el 16 de septiembre de 2015] 
Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Campeche/wo52457.pdf
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titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia. Párrafo segundo 
fracción V, establece; Los sujetos 
obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos adminis-
trativos actualizados y publicarán 
a través de los medios electróni-
cos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre sus 
indicadores de gestión y el ejer-
cicio de los recursos públicos7.

En la actualidad el concepto de 
archivo está muy tergiversado, lo 
ligan con cajas y bodega, cuando 
el tener un archivo trae muchos 
beneficios como es la transferen-
cia primaria que su importancia 
está en desocupar un espacio im-
portante en el archivo de trámite, 
esta radica en que, de aquellos 
expedientes cuyo trámite ha con-
cluido y su consulta es esporádi-
ca, sean trasladados de manera 
controlada mediante inventario 
documental de forma  sistemáti-
ca y continua al archivo de con-
centración para cumplir con un 

plazo de conservación, útil para 
la institución, en lo que caducan 
sus valores documentales ya sean 
administrativo, jurídico, fiscal o 
contable de dichos expedientes.

Esto da pauta para visualizar que 
debemos contar con personal 
profesional, capacitado en mate-
ria archivística; como universidad 
debemos poner más empeño en 
formar profesionales asociados 
en esta materia, que sean los que 
en un futuro rijan dichos archi-
vos; en este tenor, la institución ha 
realizado esfuerzos para que dos 
universitarios estén inscritos en el 
programa de educación a distan-
cia de la Licenciatura en Archivo-
nomía de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía. 
También, se ha realizado un pro-
ceso de concientización del perso-
nal universitario a través de cursos.

7 México. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. [en línea] [Consultado el 10 de diciembre de 2016] 
Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332003&fecha=07/02/2014  
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La infraestructura institucional

Dentro de la infraestructura de las 
instituciones de educación supe-
rior se hace necesaria la confor-
mación de unidades de informa-
ción que preserven y conserven 
la información generada durante 
su quehacer educativo. La gene-
ración documental de las universi-
dades se efectúa de manera diaria 
y constante por lo tanto se requie-
ren elementos que coadyuven a 
la gestión administrativa. Para el 
caso de la Universidad Autónoma 
del Carmen se tiene una respon-
sabilidad social para coadyuvar en 
constituir la memoria histórica de 
la institución para que las genera-
ciones futuras puedan abrevar en 
la documentación generada en el 
transcurso del tiempo. Este aspec-
to adquiere una peculiar relevancia 
puesto que la UNACAR está en vís-
peras de cumplir el Cincuentena-
rio de su fundación y una mirada 
retrospectiva nos permite inferir 
la riqueza que desde la perspecti-

va de la documentación se debe 
tener en un archivo universitario.

Dentro del Plan de Desarrollo Ins-
titucional en su Eje 6 se estipula 
un gobierno y gestión eficiente, 
eficaz y pertinente. Este eje estra-
tégico tiene el propósito de que el 
rectorado genere las condiciones 
institucionales que coadyuven a 
la mejora permanente en el des-
empeño institucional8. Lo ante-
rior nos conforma en una visión 
de la importancia de estructurar 
una unidad que permita contener 
los documentos que se generen 
en las actividades universitarias.

Hay que destacar que dentro de 
las directrices sustentadas para la 
creación de un archivo institucio-
nal se expone esta necesidad por 
parte de la  Comisión de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado en las depen-
dencias gubernamentales e ins-
tituciones de educación superior 
y que, uno de los requerimientos 

8 Plan Institucional de Desarrollo 2013-2017 [en Línea] [Consultado el 4 de octubre de 2015] Disponible en: 
http://www.unacar.mx/contenido/libros/plan_desarrollo_insti/plan.html 62-63 pp.
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es la formación inicial del cua-
dro de clasificación archivística.

La UNACAR cuenta con una in-
fraestructura ubicada práctica-
mente en toda la Ciudad del Car-
men por lo que la identificación 
de un espacio que albergue el 
archivo institucional se puede es-
tablecer a partir de una peculiar 
característica insular. La UNACAR 
se encuentra ubicada en una de 
las islas más grandes de México, 
asentada en la Ciudad del Carmen. 
La isla tiene un aproximado de 40 
kilómetros  de largo y de 7.5 Kms 
de ancho en su parte más ancha 
para una superficie total de 150 
kms2 con una altura a nivel del 
mar de 1 metro. La isla por tanto 
es una superficie húmeda por na-
turaleza. Así también la población 
que integra la Ciudad del Carmen 
es de aproximadamente de 248 
303 habitantes9 según el INEGI. 
Y una población universitaria de 

5,596.00 de nivel superior10  y de 
aproximadamente de 2,318 estu-
diantes de nivel medio superior11.
Para la realización de esta pro-
puesta nos hemos apoyado en la 
Dirección General de Obras, bajo 
la dirección de la Arq. Rosario Ro-
dríguez, el Arq. Daniel Fajardo y 
del Tec. Alberto Cabrera Juárez 
de la UNACAR. La Dirección ge-
neral de obras, ha identificado a 
partir de la imagen de la isla y de 
los espacios universitarios un ele-
mento que nos permitiese evaluar 
el lugar preliminar. En este senti-
do es necesario mencionar que 
las instalaciones universitarias en 
la isla se encuentran ubicadas en 
la parte central del área de urba-
nización de la ciudad, según lo 
muestra el plano de la imagen 1 12.

9 INEGI. Monografías. [En línea] [Consultado el 25 de septiembre de 2015] Disponible en: http://www.cuentame.
inegi.org.mx/monografias/informacion/camp/poblacion/
10 ANUIES. Anuario Estadístico de Educación Superior-ANUIES [en línea] [consultado el 4 de septiembre de 2015] 
Disponible en: http://www.anuies.mx/iinformacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/
anuario-estadistico-de-educacion-superior
11 UNACAR. Coordinación de Planeación, Matrícula 2015-2016. 
12 UNACAR. Dirección General de Obras. 2013.
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13 UNACAR. Dirección General de Obras. Campus Principal, 2014.
14 Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas. Recomendaciones para archivos Universitarios. [En
línea] 1994 [Consultado el 6 de octubre de 2015] Disponible en: http://cau.crue.org/Paginas/Recomendaciones.
aspx
  

Imagen 1. Instalaciones universitarias. UNACAR.

Posteriormente nos centramos en 
el campus principal. En un primer 
momento se evalúo la pertinencia 
de ubicarlo en el campus principal, 
según imagen adjunta13 y ubicar 
el archivo en la parte central del 
campus, en una primera instan-
cia se pretendió en el área de ta-
lleres y  mantenimiento, según 
lo muestra la imagen 2 ya que la 
dependencia central de las ofici-
nas universitarias se encuentran 
ubicadas en este lugar: La rectoría, 
oficinas administrativas, facultades 

y centro de tecnologías, centro de 
idiomas y biblioteca. Es necesario 
tomar en cuenta condiciones ge-
nerales ya que “El archivo univer-
sitario no debe estar lejos de los 
servicios administrativos, ya que 
su función de soporte adminis-
trativo se considera básica y pri-
mordial, de igual forma, debería 
estar cerca de los centros docen-
tes, ya que el archivo, en muchos 
casos, es un centro importante 
de estudio e investigación para 
los profesores y alumnos”14.
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Imagen 2. Instalaciones universitarias. Campus principal, UNACAR.

Sin embargo la infraestructura 
universitaria nos permitió ubicar 
otro espacio en el campus 3 con 
un terreno más amplio de creci-
miento y donde su ubica prác-
ticamente el 50% del total de la 
matrícula del nivel superior, ya 
que se ubica la facultad de inge-
niería, la facultad de ciencias de 
la salud y la facultad de ciencias 
naturales. El plano del campus 
III nos lo muestra la imagen 3. 

El campus III tiene una superficie 
aproximada de 45 hectáreas que 
es un espacio suficiente para al-
bergar infraestructura universitaria.
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Imagen 3. Instalaciones universitarias. Campus III, UNACAR.

Al revisar en que parte se podría 
ubicar el espacio arquitectónico 
para el edificio se tomó  en consi-
deración la accesibilidad a la zona, 
así como la seguridad del patrimo-
nio documental universitario, así 
como tener una mayor factibilidad 
de crecimiento. Pero un factor cli-
matológico que habría que tomar 
en cuenta es el grado de humedad 
en la ínsula, así como los fenóme-
nos meteorológicos como los son 
los llamados “Nortes” que son rá-
fagas de viento y lluvia intermiten-
te, así como los huracanes15  que 
por lo general se tiene documen-
tado impactan en el área de la Isla 

del Carmen que tienen una ma-
yor intensidad y el nivel del agua 
por lo general hace que suba so-
bre el nivel del mar, en la imagen 
4 se aprecia la trayectoria 2 y 3 
con altas incidencias de impacto. 
Adicionalmente sube el nivel hí-
drico por parte de La Laguna de 
Términos que tiene una superficie 
de 700 mil hectáreas y 80 kilóme-
tros de largo por 40 kilómetros de 
ancho aproximadamente. Dicho 
de otra forma el archivo univer-
sitario tendría una característica 
insular por lo que las medidas 
preventivas se vuelven esenciales.

15 Atlas de Huracanes en el océano pacífico y en el océano atlántico. Secretaría de Programación y Presupuesto. 
México, 1979, 4 pp.
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Imagen 4. Trayectoria de los “nortes” que impactan en el área de la isla de El Carmen.

Núñez Chávez del Archivo Ge-
neral de la Nación nos expone 
que es necesario tomar medidas 
preventivas para los archivos “…
en riesgo permanente de sufrir 
una catástrofe en virtud de que 
los lugares en que se encuen-
tran son inadecuados, no cuen-
tan con normas mínimas de 
construcción o de seguridad que 

prevengan cualquier contingen-
cia (incendios, vandalismo), para 
actuar ante un fenómeno natu-
ral (inundaciones, terremotos)”16.

Por lo  tanto sería recomendable 
que la construcción del archivo 
que estaría propiamente cercano 
a la Laguna de Términos se eleve 
al menos unos .60 cms a partir del 

16  NÚÑEZ CHÁVEZ, Jorge. Edificios para archivos: algunas normas para su construcción. En: Normas para la con-
strucción de bibliotecas: una aproximación para su evaluación. San Luis Potosí, México: UASLP/ECI, 2015, 155 pp.
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nivel del suelo ya que “geológica-
mente el suelo de la isla del Car-
men se compone principalmente 
de bordos y crestas playeras”17“…
En cuanto a los sedimentos que in-
tegran la isla del Carmen, son casi 
enteramente calcáreos. Conchas 
completas, fragmentos de conchas 
y fragmentos de piedra calcárea”18  
ya que  como medida preventiva. 
Asimismo darle una orientación 
norte – sur para las medias pre-
ventivas eólicas. Para ello el edi-
ficio en si debe tener paneles ex-
ternos que permitan darle fluidez 
al viento y no tenga un impacto 
directo, sino de desviación y salida.

El Archivo  Universitario 

La constitución de un archivo 
universitario, si bien debe estar 
sustentado en una planificación, 
tanto del crecimiento como de su 
estructuración tiene como base 
fundamental por qué es necesa-
rio contar con una unidad de in-
formación como lo es el archivo; 
ya que éste, conjunta la memoria 
histórica institucional para resguar-

17 ÁLVAREZ AGUILAR, Luis Fernando. Ecología y Sociedad. México, Cd. Carmen: UNACAR, 1995, 19 pp.
18 Ibídem.  p. 20

do y consulta de la información 
y que mejor momento al estar 
en vísperas de cumplir la Uni-
versidad 50 años de existencia. 

Los archivos por sí mismos se di-
viden en archivos de trámite; de 
concentración e histórico. Para el 
caso de la UNACAR donde se es-
tán tomando las medidas necesa-
rias para responder a una respon-
sabilidad social ante la sociedad 
en general y a la comunidad uni-
versitaria en particular para con-
centrar, organizar, clasificar y pro-
porcionar información a quien así 
lo necesite. Esto se está haciendo 
en la práctica en los archivos de 
trámite de cada dependencia uni-
versitaria; por lo que el Archivo 
Universitario podría quedar ubi-
cado en el campus III. Imagen 5.
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Imagen 5. Ubicación del Archivo Universitario. Campus III, UNACAR.

Dentro del marco institucional 
la dependencia de la cuál debe 
depender el archivo universitario 
es la Secretaría General e inclu-
so se estipula en la Ley orgánica 
de la Universidad en el capítulo 
III del gobierno de la universi-
dad en su Artículo 35 dentro de 
las facultades del Secretario Ge-
neral, se estipula en su Fracción 

V. Guardar bajo su estricta res-
ponsabilidad los archivos, docu-
mentos y los sellos oficiales de la 
Institución19; Adicionalmente de 
ella dependen las unidades Aca-
démicas o sea escuelas prepara-
torias y facultades; así también el 
vínculo existente con el área de 
control escolar para la tramitación 
de documentación; sin menoscabo 

19 UNACAR. Ley Orgánica de la Universidad. [En línea] [Consultado el 22 de septiembre de 2015] Disponible en: 
http://www.unacar.mx/contenido/contraloria_general/proced_resp_admitiva_sancionatoria/documentos/Ley_Or-
ganica_de_la_Universidad_Autonoma_del_Carmen.pdf
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de las relaciones existentes con el 
área de contabilidad y finanzas. 

La referencia inicial para la es-
tructurar este sistema está basa-
da en un primer acercamiento al 
realizar un diagnóstico de archivo 
institucional por dependencias y 
demostrar que si es necesario su 
estructuración formal20. Ya el Es-
tatuto General de la Universidad 
establece en el Artículo 18.- acer-
ca de los programas académicos, 
que… (en el) …III. Programa de ex-
tensión y difusión cultural cuando 
su objetivo sea preservar, rescatar, 
conservar y difundir los valores 
culturales, históricos y sociales21.

Los archivos de trámite estarán 
conformados por cada una de las 
dependencias universitarias que 
generan los documentos de su 
quehacer día a día a través del 

20 VÁZQUEZ MARTÍNEZ, Juan Ángel. Diagnóstico situacional del Archivo de la Universidad Autónoma del Carmen. 
En: Revista Acalán. 2015, mayo - junio, núm. 92, 27 pp.
21 UNACAR. Estatuto General de la Universidad [en línea] [Consultado el 14 de septiembre de 2015] Disponible 
en: http://www.unacar.mx/secretaria_general/informacion/estatuto/Estatuto_General_Comision_%20junio_2014.
pdf 
22 UNACAR. Organigrama Institucional. [en línea] [Consultado el 30 de septiembre de 2015] Disponible en: 
https://charal.unacar.mx/sgc/organigrama.html

organigrama  institucional re-
presentado en la imagen 622.
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La estructura organizacional que 
se presenta por cada una de las 
dependencias nos da las bases de 
forma preliminar para asentar un 
cuadro de clasificación archivística 
que nos lleve a conformar el ar-
chivo de concentración que podría 

quedar ubicado en el campus III.
Para establecer como debe que-
dar el organigrama del Archivo 
Universitario se diseña de forma 
preliminar y básica, según la ima-
gen 7 con la propuesta siguiente:

Imagen 7. Propuesta del organigrama 
del Archivo Universitario, UNACAR 
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Es necesario apegarse a una nor-
mativa archivística para lograr la 
“conservación y organización de 
los expedientes y documentos que 
registran el ejercicio de funcio-
nes y atribuciones de las IES, bajo 
una metodología y procedimien-
tos homogéneos, es condición 
indispensable para la adecuada 
preservación de la memoria ins-
titucional y para que los archivos 
constituyan acervos confiables”23.

Sustentado en necesidades prima-
ras para la conformación de un ar-
chivo, es necesario tomar en cuen-
ta el “crecimiento del depósito y de 
los servicios técnicos del archivo 
con relación al número de alum-
nos: De 5.000 a 10.000 alumnos 
100 metros anuales 2 despachos. 
1 sala de procesamiento técnico. 
1 sala de consultas 1 depósito”24.

Para ir conformando un espacio 
arquitectónico, se tomó en consi-

23 TORRES MONROY, Luis. Una Normativa Archivística para las instituciones de educación superior IES públicas. 
En. El porvenir de la archivística en México. México: Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, 2013
24 Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas. Recomendaciones para archivos Universitarios. [En 
línea] 1994 [Consultado el 6 de octubre de 2015] Disponible en: http://cau.crue.org/Paginas/Recomendaciones.
aspx.

deración un espacio de 1000m2 
en dos plantas lo que duplicaría 
el espacio a 2000 m2. Como bien 
puede observarse en un croquis 
de archivo universitario. En el pri-
mer nivel se adjudicaría al acer-
vo sobre todo para instalar un 
mobiliario de archivo replegable 
manual.  Se ubicaría préstamos y 
consulta; así como un área de ser-
vicios al público, un espacio para 
digitalización, un área de servicios 
de cómputo y la ubicación de un 
área de cubículos para consulta 
de documentos como pauta para 
investigación educativa. Imagen 8.
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Imagen 8. Croquis de la ubicación de las áreas en el Archivo Universitario, UNACAR

Con esta propuesta se puede 
ir consolidando en primera in-

stancia un cuadro de clasifi-
cación archivistica  que contenga:
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Haciendo un ejercicio preliminar 
se realiza a través de un formato 
proporcionado por la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de 
Campeche COTAIPEC, para ir dan-
do una formalidad ineludible para 
constituir el fundamento a Ley de 
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de 
Campeche. Este formato se inició a 
trabajar y se expone en el anexo 1. 

En términos generales, las accio-
nes enunciadas, desde la ubica-
ción del espacio arquitectónico, la 
dependencia organizacional y la 
conformación del cuadro de cla-
sificación archivistíca si bien no 
tienen un acabado final, ya que 
faltan los recurso financieros para 
la construcción y equipamiento, 
pero  bien se pueden considerar 
un punto de partida mas cercano 
para establecer el Archivo Univer-
sitario de la Universidad en un 
corto plazo y darle seguimiento y 
consistencia para la organización 
documental en el mediano plazo, 
tal y como lo establece la legisla-
ción federal, estatal e institucional. 

Conclusiones

El marco legal es uno de los fun-
damentos de los archivos dento 
del ámbito nacional, estatal e ins-
titucional y se convierte en un re-
ferente obligado para constitutir 
estas unidades de información y 
dar una certidumbre para la trans-
parencia de la informración. Se 
considera de vital importancia lo 
especificado en el Estatuto Gene-
ral de la Universidad ya que pro-
piamente se especifica de donde 
debe depender organizacional-
mente el Archivo Universitario.

La infraestructura universitaria a 
través de los cuatro campus, nos 
prmite inferir un espacio idóneo 
por la amplitud del lugar, en este 
caso del campus III que contine 
45 hectáreas, aunque si bien ya se 
tienen construcciones para aten-
der los programas educativos de 
ciencias naturales, ciencias de la 
salud e ingeniería. La identifica-
ción de este espacio constituye un 
elemento sustancial para la cons-
trucción de un edificio exprofeso.
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El edificio del Archivo Universita-
rio en una primera etapa puede 
albergar la documentación que 
emana de las dependencias uni-
versitarias que contienen un ar-
chivo de tramite. Esto es, la pro-
puesta de un edificio va destinado 
a un archivo de concentración e 
histórico para dar la certidum-
bre de una memoria institucio-
nal en el corto y mediano plazo.

Lo anteriormente expuesto se con-
sidera un avance hacia la organi-
zación documental, aunque falte 
aún gestionar los recursos finan-
cieros para la construcción y equi-
pamiento; pero el archivo es una 
dependencia que se debe tener 
en las instituciones de educación 
superior para fundamentar una 
responsabilidad social ante la co-
munidad universitaria en particu-
lar y hacia la sociedad en general.
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Anexo 2
Cuadro general de clasificación archivística
Fondo: Universidad Autónoma del Carmen
Subfondo: campus I
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Crónica de una Evaluación Imprevista: 
el Edificio Mario Ojeda Gómez de la 
Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El 
Colegio de México
Micaela Chávez Villa
Víctor Cid Carmona
Valentín Ortiz Reyes
Alberto Santiago Martínez
Tomás Bocanegra Esqueda
El Colegio de México

Resumen

Se presenta la narración de hechos 
que definieron la toma de decisiones 
para lo cual fue necesario definir in-
dicadores y evaluar propuestas den-
tro del Proyecto de modernización 
del edificio de la Biblioteca Daniel 
Cosío Villegas. El relato incluye la re-
visión del programa de necesidades 
a partir del cual se definió el pro-
yecto presentado por el despacho 
del Arquitecto Teodoro González de 
León; el cumplimiento de los requi-
sitos de un buen espacio biblioteca-
rio según Andrew McDonald (2007), 
así como los indicadores utilizados 
para la selección del mobiliario y la 
estantería. 

Palabras clave: Biblioteca Daniel Co-
sío Villegas, planeación de edificios, 

bibliotecas, evaluación de proyec-
tos arquitectónicos. 

Introducción 

Cuando se habla de evaluación 
es habitual referirse a un proceso 
planeado, con objetivos y fines cla-
ros; ubicados en una temporalidad 
muy concreta. Nuestra experiencia 
en el proceso de construcción del 
edificio Mario Ojeda nos enfrentó a 
un proceso de evaluación continua, 
tanto proactiva como reactiva, pues 
como se verá aprendimos a evaluar 
sobre la marcha y en algunas oca-
siones con un paso adelante.   

Para la elaboración de este trabajo 
iniciamos con una reflexión sobre 
los procesos de evaluación que ha-
bíamos llevado a cabo, se analiza-
ron de forma global y particular, se 
discutió también sobre los momen-
tos en que la evaluación estuvo pre-
sente. Al final, concluimos que se 
trataba de un proceso transversal a 
la ejecución del proyecto, partiendo 
del hecho que la evaluación tiene 
que ver con atribuir o determinar 
el valor de algo o comparar resul-
tados con elementos o indicadores 
previamente determinados. Sin 
embargo, también comentamos, 
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que, en muchos de los casos, los 
elementos a considerar en la eva-
luación no los definimos desde el 
principio, sino que se fueron cons-
truyendo mientras se consideraban 
las alternativas de acción, conforme 
se presentaron nuevos retos y ne-
cesidades.

Para contextualizar, retomamos el 
modelo de trabajo que seguimos 
para el desarrollo del proyecto: 
considerando que se trataba de 
actividades que requerirían de una 
retroalimentación constante, y, en 
muchos casos, implicaba tomar 
decisiones a partir de distintas pro-
puestas y análisis, por lo tanto, se 
decidió trabajar con un modelo ite-
rativo que permitió efectuar las me-
joras necesarias a cada paso, dicho 
modelo implicó:

1. Solucionar problemas en el mo-
mento en que se presentaban.
2. Tener una visión clara del avance 
en el desarrollo del proyecto.
3. La retroalimentación por parte 
de las distintas instancias a fin de 
orientar el desarrollo, para cumplir 
con los requerimientos y hacer las 
adaptaciones necesarias para cum-
plir con los objetivos.
4. El manejo del proyecto por par-
tes, sin pensar en la complejidad 
que implicaba la solución total.

Podemos decir que esta forma de 
trabajo permitió el crecimiento del 
grupo en cuanto al aprendizaje y 
experiencia a través de cada itera-
ción, lo cual mejoró la productivi-
dad, permitió optimizar los procesos, 
aumentar la satisfacción del grupo 
al ver los avances que se obtenían 
y enfrentar los retos que se nos pre-
sentaron.

El modelo para la evaluación

Cuando iniciamos el proyecto sabía-
mos que tendríamos que evaluar 
para determinar si lo que se había 
planeado en un principio se cum-
plía. Sin embargo, aún sin haberlo 
planeado tuvimos que evaluar dis-
tintos aspectos y elementos para los 
cuales no estábamos preparados ni 
contábamos con la información y el 
conocimiento necesarios, adquiri-
mos lo que necesitábamos durante 
el proceso en el cual estuvimos en 
condiciones de definir los indicado-
res que más tarde nos servirían para 
establecer requisitos y evaluar.

Sabemos que para evaluar se pue-
den utilizar modelos o metodolo-
gías, pero en varios de los casos que 
se nos presentaron fue necesario 
obtener información, utilizar nuestra 
intuición y conjuntar nuestra expe-
riencia para establecer la forma en 
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que íbamos a evaluar. Sin embar-
go, de manera general, podemos 
decir que al analizar el proceso en 
retrospectiva y haciendo una lectu-
ra global de este trabajo, el modelo 
resultante puede resumirse de la si-
guiente manera:  

1. Revisar la literatura y efectuar un 
análisis competitivo.
2. Obtener información de infor-
mantes clave.
3. Definir cada   servicio y sus carac-
terísticas.
4. Definir requerimientos del espacio 
en el que se ofrecerá cada servicio.
5. Definir y aplicar los indicadores a 
nuestro contexto.
6. Llevar a cabo estudios de merca-
do cuando era necesario.
7. Definir indicadores técnicos.
9. Llevar a cabo procesos de licita-
ción de acuerdo con la normatividad.
10. Evaluar las propuestas presenta-
das.
11. Seleccionar la propuesta que 
cumple con los requerimientos.

La base para la evaluación

La base para los procesos de pla-
neación y evaluación fue la idea de 
que, para cumplir la visión de lo que 
la Biblioteca debería ser,  tendría 
que  transformarse, de manera que 
integrará los elementos que la han 

caracterizado con las tendencias 
marcadas por los cambios en las 
formas de acceso a la información, 
el comportamiento de los usuarios 
en su uso,  los nuevos entornos tec-
nológicos y las nuevas formas de 
aprendizaje; es decir, hablamos de 
que fuera: dinámica para respon-
der al cambio constante; flexible 
para adaptarse al comportamien-
to de los usuarios; informal para 
que se sintieran invitados a estar 
en ella; comunitaria para ofrecerles 
servicios y colecciones que satisfa-
gan sus necesidades; abierta para 
permitirles trabajar grupalmente; 
innovadora por brindarles espacios 
dinámicos, equipados tecnológi-
camente y con conectividad para 
interactuar de distintas formas con 
la información. Por lo tanto, que 
cada vez que tuvimos que eva-
luar cualquier aspecto del proyec-
to, siempre volvimos a esta idea. 

A continuación, presentaremos 
ejemplos de la forma en que se 
aplicó este modelo para la toma 
de decisiones respecto del proyec-
to arquitectónico, la estantería y el 
mobiliario.
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El Anteproyecto Arquitectónico: los 
espacios

Para que el Despacho de Teodoro 
González de León (DTGL) pudiera 
elaborar el Anteproyecto Arquitec-
tónico, el Grupo de la Biblioteca a 
cargo de este proyecto preparó el 
Programa de Necesidades para la 
Ampliación del Edificio de la BDCV, 
en el cual se especificaron los ele-
mentos que debía considerar y 
que constituyeron la base en esta 
etapa de evaluación del proyec-
to para verificar su cumplimiento. 
También, a partir de la revisión de 
la literatura se habían establecido 
los requisitos que debía cumplir 
el edificio y, finalmente debía con-
siderarse que El Colegio de Méxi-
co ha llevado a cabo distintas ac-
ciones dentro de su compromiso 
con la sustentabilidad ambiental.

Los resultados de la evaluación, a 
partir de los indicadores incluidos 
en el Programa de Necesidades, así 
como las modificaciones propues-
tas después de la evaluación, se 
describen en el ANEXO 1. Es con-
veniente destacar que los indicado-
res establecidos en el primer docu-
mento se vieron afectados por las 
siguientes consideraciones:

1. El cambio en las dimensiones de 
la superficie utilizada, la propuesta 
del arquitecto es un área rectangular 
más angosta y larga.
2. Las indicaciones del Presidente 
de El Colegio a fin de disponer de 
un mayor número de cubículos con 
capacidad para ser usados como sa-
lones de clase de grupos pequeños 
y aumentar con esto la capacidad de 
El Colegio para sus actividades de 
docencia.
3. La adopción de un modelo que 
establece la definición de áreas de 
trabajo de acuerdo con el uso de 
la información y la tecnología, así 
como el comportamiento de los 
usuarios. Por otra parte, se conside-
ra la funcionalidad de cada área, y 
la asignación de espacio necesario 
para cumplir el programa de nece-
sidades.
4. Ver la superficie total de la biblio-
teca como un todo, de manera que 
se reubican espacios considerando 
lo expuesto en el apartado anterior.

Características del edificio

Los indicadores que se definieron 
para evaluar el edificio en conjun-
to, a partir del texto de  McDonald 
(2007) fueron los siguientes:

a) Funcional: el edificio debe ser fácil 
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de usar y económico en su opera-
ción. Su diseño debe basarse en una 
relación dinámica entre el usuario, 
los libros y las tecnologías de infor-
mación. No se debe perder de vista 
que el edificio debe estar en función 
del usuario, de los servicios que se 
le ofrecen y el uso que hace del es-
pacio.
 
b) Adaptable: un edificio es una pre-
dicción. Necesitamos visualizar la 
naturaleza del edificio y los servicios 
que se ofrecerán de forma emer-
gente. Por ello, el edificio debe ser 
altamente flexible para que el uso 
del espacio pueda adecuarse según 
las necesidades.

c) Accesible: la biblioteca juega un 
rol protagónico en los procesos de 
aprendizaje, enseñanza e investiga-
ción dentro de una institución. Por 
ello, tiene que invitar a la gente a 
hacer un uso extensivo de sus servi-
cios y mejorar los medios de acceso 
a la información impresa y electróni-
ca. Asimismo, la distribución de los 
espacios debe ser lo suficientemente 
intuitiva para los usuarios. Su diseño 
debe cumplir con los requerimientos 
legales para el acceso de personas 
con discapacidad.
 
d) Diverso: debe proveer una amplia 
oferta de espacios para cada necesi-

dad o estilo de aprendizaje de los 
usuarios. Algunos usuarios se sien-
ten más cómodos en entornos de 
aprendizaje social, otros prefieren 
trabajar en forma individual en lu-
gares donde haya silencio.

e) Interactivo: se debe lograr un 
balance entre los espacios para la 
colección, los servicios, los usuarios 
y las tecnologías de información. 
Una buena organización no sólo 
promueve un buen uso del espacio 
disponible, sino también el uso ex-
tensivo de los servicios.
 
f) Propicio: el ambiente, además de 
ser cómodo y seguro, debe motivar 
el estudio y la reflexión. La varie-
dad de espacios, la inclusión de 
elementos como esculturas, pintu-
ras y elementos de arte ayudan a 
generar este entorno.
 
g) Adaptado al medio ambiente: 
se requiere no sólo para el confort 
de los usuarios, sino también para 
una eficiente operación del equipo 
y la preservación de los materiales. 
Idealmente, la temperatura, la hu-
medad y la ventilación deben ser 
controladas. La iluminación, sea na-
tural o artificial, debe considerar las 
colecciones y los espacios de traba-
jo. Se debe procurar que aquellos 
espacios abiertos destinados al tra-
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bajo con computadoras no tengan 
problemas con el sol.

h) Seguro: como se sabe, hay ries-
gos asociados con la construcción, 
los usuarios, las colecciones, los 
equipos y los datos. El diseño debe 
cumplir con la legislación vigente 
y debe prestar atención al diseño 
ergonómico de las estaciones de 
trabajo, la seguridad del equipo 
tecnológico y la operación de éste 
en horas no hábiles.
 
i) Eficiente: debe requerir de man-
tenimiento mínimo para operar de 
forma eficiente y utilizar o adminis-
trar el espacio de la misma forma.

j)  Optimizado para las tecnologías 
de la información: debe estar pre-
parado para los constantes cam-
bios tecnológicos.  Considerar el 
aprendizaje interactivo y visual, el 
creciente uso de dispositivos mó-
viles, computadoras personales y 
tabletas. En la planeación no sólo 
se requiere de la experiencia del ar-
quitecto y del bibliotecario en este 
rubro, sino también un experto en 
computación y redes.
 
k) Sorprendente (Factor Wow): 
debe ser un espacio que capture la 
atención de los usuarios y el espíri-
tu de la institución.

Por otra parte, a partir de las opinio-
nes de la comunidad respecto al An-
teproyecto, se definieron los siguien-
tes indicadores: 
 
1. Lograr la integridad del conjunto 
en cuanto a forma, color y material.
2. No romper con el estilo de la 
construcción original.
3. Asegurar que la luz natural no se 
verá afectada con los elementos ver-
ticales e inclinados del exterior.
4. Se requiere una adición especta-
cular, arquitectónica y estéticamente 
hablando.
5. La arquitectura de bibliotecas 
debe privilegiar los espacios abiertos 
que van de la mano con la idea de lo 
que ella es, es decir, abierta al públi-
co, abierta al conocimiento, abierta 
al cambio. 
6. La ampliación del edificio debe 
proyectar algo distinto y a la van-
guardia. 
7. Debe ser un parteaguas entre la 
arquitectura de hoy y la del futuro.
8. Debe ser espectacular por el con-
vencimiento que nosotros tenemos 
de que esta biblioteca es la mejor 
y sentirnos orgullosos de lo que los 
demás ven.

Resultado de la evaluación

Como resultado de la confrontación 
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de los indicadores descritos anterior-
mente con la propuesta del (DTGL), 
se hicieron las siguientes recomen-
daciones al despacho de arquitectos:
 
1. Que la nueva construcción se in-
tegre de manera armónica con la 
ya existente manteniendo el tipo de 
acabado, color y estilo.
2. La escalera, tal como está diseña-
da, requiere de dos entradas. Con-
sideramos pertinente su rediseño 
para optimizar la circulación y el uso 
del espacio en cada nivel.
3. Consideramos conveniente que la 
fachada interior (grieta) del edificio 
nuevo esté aislada de los demás ni-
veles por razones de ruido y control 
de temperatura, mediante la coloca-
ción de cristales de piso a techo.
4. Que el diseño cumpla con los re-
querimientos legales para el acceso 
de personas con discapacidad.
5. Que se integren los elementos 
que caracterizan a los edificios sus-
tentables:

a. Existencia de áreas verdes.
b. Aprovechamiento de energía re-
novable.
c.. Ahorro en el consumo de ener-
gía (reguladores de luz, sensores de 
ocupación, utilización de energía so-
lar, iluminación por LED).
d. Captación de aguas pluviales.

e. Reciclado de aguas grises y ne-
gras.
f.  Reutilización de aguas tratadas.
g. Materiales de construcción de 
bajo contenido energético.
h.  Manejo de residuos.
i.   Sistema para ahorro de agua.
j. Aprovechamiento de luz natural.

6. Buscar una mejor ubicación para 
los baños en los tres niveles, man-
teniendo la privacidad de los usua-
rios y minimizando la circulación a 
su alrededor.
7. Asegurarse que el número de 
muebles sea adecuado consideran-
do la cantidad de usuarios.
8. Integrar al proyecto elementos de 
protección civil incluyendo salidas y 
escaleras de emergencia, rutas de 
evacuación, sistemas de detección 
y extinción de incendios, medidas 
para evitar caídas desde la azotea.
9. Considerar los espacios adecua-
dos para la ubicación y colocación 
de elementos de arte que ayuden a 
generar un entorno propicio para el 
estudio y la reflexión.
10. Tomar en cuenta que la ilumi-
nación, sea natural o artificial, debe 
considerar las colecciones y los 
espacios de trabajo. Procurar que 
aquellos espacios abiertos destina-
dos al trabajo con computadoras, 
no tengan problemas con el sol.
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11. Asegurarse que a mediano y 
largo plazo se requerirá manteni-
miento mínimo para operar de for-
ma eficiente.
12. Que el acceso a la azotea sea 
desde la biblioteca, no desde los 
centros.
13. Incluir sistema de control de ac-
ceso para los niveles inferiores.
14. Colocar en el nivel de acceso 
una puerta de comunicación entre 
la ampliación y la biblioteca actual.
15. Asegurar que no habrá inunda-
ciones ni filtraciones en el sótano y 
que dicha área se mantenga libre 
de humedad.
 

Estantería y mobiliario

Para estos dos rubros iniciamos la 
exploración con la revisión de la li-
teratura y la búsqueda de provee-
dores especializados en este tipo 
de equipamiento, a quienes entre-
vistamos. A partir del conocimiento 
de los productos, los comentarios 
de los proveedores confrontamos 
la información con los requeri-
mientos que se establecieron en 
el programa de necesidades y las 
propuestas de espacios conocidos 
como Learning Commons. Es decir, 
espacios propicios para el estudio, 
la reflexión, el aprendizaje y la in-
teracción que combinan tecnología, 

servicios y una atmósfera de crea-
ción dinámica, confortable y acorde 
con una visión de trabajo colabora-
tivo. De esta forma, nos fuimos ha-
ciendo una idea de por dónde ten-
drían que ir los indicadores. Cuando 
llegó el momento de la adquisición, 
casi dos años después de que ini-
ciamos el proceso de búsqueda, 
supimos que por cuestiones de nor-
matividad no era posible describir 
los productos de manera específica 
sino dar características generales, de 
manera que no hubiera inconformi-
dades de proveedores que pensaran 
que se estaba orientando la com-
pra a un proveedor específico, una 
vez que la estantería y el mobiliario 
tendría que adquirirse mediante el 
procedimiento de licitación pública. 
Esto implicó que, tuviéramos que 
definir con mayor precisión los in-
dicadores a fin de asegurar que lo 
que se compraría, cumplía los re-
quisitos establecidos para los es-
pacios, la calidad de los materiales, 
los elementos estéticos y su fun-
cionalidad. Afortunadamente, para 
aquel momento, teníamos informa-
ción suficiente para poder hacerlo..

Para el caso de la estantería móvil, 
no describimos la cantidad ni el tipo 
de muebles que necesitábamos, 
con la idea de que fueran los pro-
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pios proveedores quienes nos pre-
sentarán soluciones creativas que 
satisficiera nuestras necesidades, de 
manera que un mayor número de 
proveedores participara y estuviéra-
mos seguros de considerar todas las 
alternativas que se presentaran.

Los indicadores que se utilizaron 
para la convocatoria al proceso de 
licitación fueron los siguientes:
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Mobiliario

Desde un principio tuvimos claro 
que el mobiliario debía ser durable, 
ergonómico, modular, que hiciera 
posible la reconfiguración de espa-
cios para adaptarlos a las necesida-
des de los servicios que se ofrece-
rían. Manifestamos dichas ideas a los 
proveedores y les pedimos que nos 
presentarán propuestas, a partir de 
los planos de las distintas plantas, 
la descripción de las características 
de cada espacio y la integración del 
concepto de Learning commons. 
Con base en la revisión de las pro-
puestas que recibimos, definimos 
los siguientes indicadores para 
el proceso de licitación pública:
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Mesa de trabajo para 4 personas con su-
perficies de trabajo aproximada de 48x120". 
Con bahía de electrificación con puerta 
abatible y pantalla divisoria de 12" en cristal. 
Canaleta de electrificación bajo la super-
ficie y riel central para montar accesorios. 
Superficie con laminado de alta presión con 
un grosor de 3/4".  Patas con forma trian-
gular de acero 13 ga (.085"), con acceso 
de electrificación en su superficie. Arneses 
y conectores modulares en cada extremo. 
Arneses con 8 cables con 3 o 4 circuitos pro-
tegidos por un conductor de metal flexible.

Silla con brazos ajustables en 4 dimensiones 
(alto, ancho, pivote, profundidad), ajuste de 
profundidad de asiento, ajuste de altura por 
pistón neumático, sistema de reclinación 
bascular mediante sistema de bloqueo 
de 4 posiciones, asiento tapizado en tela, 
respaldo tapizado en malla con tensores me-
tálicos flexibles y base metálica de estrella 
con ruedas. Colores para seleccionar.

Sillón tapizado en tela con paleta móvil 
integrada y patas en aluminio con ruedas. 
Asiento y respaldo de espuma de poliure-
tano y fibras de poliester. Paleta de 1/2" de 
grosor con paneles de madera para el uso 
de dispositivos móviles.

Pza.

Pza.
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Pza.

Silla con ajuste neumático de altura, brazos fijos, 
estructura plástica, base de estrella con ruedas. 
Respaldo en malla con moldes de inyección, 
base en polypropyleno. Asiento de espuma de 
polypropyleno de al menos 3.8 lb de densidad y 
cubierta en tela. Brazos moldeados con fibra de 
vidrio, espuma de polyuretano y base construida 
con fibra de vidrio. Colores para seleccionar.
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Conclusiones

1. La evaluación fue un proceso con-
tinuo, no necesariamente planeado.
2. Evaluar de manera cons-
tante resultó un catalizador 
para la toma de decisiones.
3. La definición precisa e informada 
de indicadores facilitó el proceso 
de evaluación (edificio, mobiliario, 
estantería y equipo de cómputo).
4. La toma de decisiones en los 
procesos de evaluación es con-
tinua y algunas veces inespe-
rada, por ello, se deben tener 
siempre presentes las necesida-
des identificadas originalmente 
con el propósito de satisfacerlas.
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Concepto Personas

Apoyo para 
el acceso 
a recursos 
digitales / 
Autopréstamo 
/ Módulo de 
información

Equipo / Servicio

ANEXO 1, CAP. 2 
ANEXO 1. Definición de áreas DTGL para la ampliación de la BDCV

Area de
fotocopias
2 máquinas

Cubículos de 
estudio para 1 
persona

Mobiliario adecuado.
Sistema de autopréstamo.
Lugar para ubicar personal que 
brindará apoyo tanto de servicios de 
información como tecnológico.
Facilitar al usuario los trámites de 
préstamo y devolución de obras.
Proporcionar servicios de información 
y apoyo tecnológico para hacer más 
eficiente el uso de los recursos de 
información.

Máquinas de fotocopiado.
Ofrecer auto-servicio de copiado en 
formato papel y digital a los usuarios 
internos y externos.

Cubículos individuales.
Asignados bajo demanda.
Contar con control de registro de uso.
Mobiliario cómodo que permita el uso 
de equipo portátil.
Contar con mobiliario adecuado para 
guarda de objetos.
Disponer de espacios destinados a 
profesores investigadores jubilados 
y visitantes para realizar tareas de 
investigación.
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Cubículos de 
estudio para 4 
alumnos mas 
profesor

Salón para 8 
personas

8

11

1

Puesto de 
vigilancia

Salones para cuatro personas.
Asignados bajo demanda.
Contar con control de registro de uso.
Mobiliario cómodo que permita el uso de 
equipo portátil.
Contar con superficies o elementos que 
puedan usarse a modo de pizarrón.
Disponer de espacios complementarios 
a los salones de clase, para uso de 
grupos pequeños. Dado el incremento 
de la matrícula y del número de cursos 
que se imparten. 
Se incluye un lugar para el docente.
Una mesa para cinco personas.
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Concepto Equipo / Servicio Personas

Cubículos
individuales 
para profe-
sores
investigadores

Estaciones 
de consulta 
del catálogo 
individuales

Computadoras de escritorio.
Mobiliario adecuado.
Facilitar el acceso a los recursos de 
información de la biblioteca y aquellos a 
los cuales se tiene acceso, a través de 
Internet.

15

2

21 21

4

36

15 30
Cubículos individuales.
Asignados bajo demanda.
Contar con control de registro de uso.
Mobiliario cómodo que permita el uso 
de equipo portátil.
Contar con mobiliario adecuado para 
guarda de objetos.
Disponer de espacios destinados a 
profesores investigadores jubilados 
y visitantes para realizar tareas de 
investigación.

Estaciones de 
consulta del 
catálogo para 
4 personas

Estantería 
general (por 
batería)

Estantería 
compacta (por 
módulo)

Estantes 
dobles para 
obras de 
referencia

Estantes bajos para acomodo de la 
colección de referencia.
Consulta rápida de obras monográfi-
cas en formato papel.

Computadoras de escritorio.
Mobiliario adecuado.
Facilitar el acceso a los recursos de 
información de la biblioteca y aquellos a 
los cuales se tiene acceso, a través de 
Internet.

Estantería adecuada abierta al usuario.
Señalización de cada área.
Espacio para facilitar la circulación de los 
usuarios y del personal que realiza las 
tareas de intercalado.
Tener en consideración las áreas y giros 
necesarios para personas con discapaci-
dad.
Almacenar, conservar y preservar las 
colecciones impresas de la biblioteca.

Estantería móvil con control de acceso.
Control de condiciones adecuadas para 
la conservación de los materiales.
Se ubicará en Sótano.
Ampliar y remodelar espacio para con-
sulta en el edificio actual.
Conservar y preservar las colecciones 
valiosas, de poca demanda o disponibles 
en formato electrónico.
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Concepto Equipo / Servicio

Lugares de 
lectura formal

121

36

2020 72Lugares para trabajo individual público.
Área de trabajo que permita la concen-
tración.
Uso de equipo portátil.
Separada de áreas de tránsito con-
stante.
Separada de áreas de trabajo colectivo 
público.
Separado de área de descanso.
Proporcionar al usuario un espacio libre 
de ruido que le permita llevar a cabo 
las tareas de investigación de manera 
concentrada.

Lugares de 
lectura infor-
mal

Sala de com-
putadoras

Sala multi-
media para 6 
personas

Total 240

606 2 2

Estantes bajos para acomodo de la 
colección de referencia.
Consulta rápida de obras monográfi-
cas en formato papel.

Salón para uso colectivo privado.
Salón que será usado bajo demanda por 
becarios y estudiantes.
Deberá contar con mobiliario adecuado 
para guarda de objetos.
Deberá contar con computadoras de 
escritorio.
Proporcionar el acceso a equipo de 
cómputo fijo y herramientas multimedia 
a usuarios que requieran espacios cer-
rados para facilitar la concentración en el 
trabajo que realizan.

Sala multimedia.
Asignados bajo demanda.
Contar con control de registro de uso.
Equipada con pantalla o pizarrón elec-
trónico.
Equipo para transmisión de voz y datos.
Mobiliario para uso de equipo portátil.

32

Lugares para trabajo colectivo público. 
Espacio para intercambio de ideas.
Lectura relajada.
Uso de equipo portátil.
Separada de áreas de trabajo individual.
Proporcionar al usuario espacios para 
la interacción y el intercambio de ideas 
en un ambiente relajado en el cual esté 
permitido hablar en voz alta. 

Lugares de 
lectura infor-
mal

16 8 8 32

Personas
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Diagnóstico y propuesta para la remo-
delación de espacios en archivos de 
San Luis Potosí.  
Nancy Jacqueline García Reyna

Resumen 

Los documentos plasman el actuar 
de todos los seres humanos  y con 
el paso del tiempo, van conforman-
do la historia de la sociedad. Por ello 
deben conservarse adecuadamen-
te con la finalidad de prolongar su 
permanencia a lo largo del tiem-
po. Precisamente, los archivos son 
instituciones que resguardan esta 
memoria social, por lo cual estos lu-
gares deben contener las medidas 
pertinentes para la conservación de 
los materiales documentales. 

Pero actualmente en nuestro país no 
se cuenta con legislación en materia 
de edificación o acondicionamiento 
de archivos que obliguen a que es-
tos lugares sean los adecuados para 
conservar y resguardar nuestra iden-
tidad social. 

La presente investigación es de ca-
rácter descriptivo, a partir de la in-
vestigación documental y de campo, 
con la finalidad de identificar la si-
tuación actual de los archivos histó-

ricos como base para la elaboración 
de un proyecto de evaluación y de 
la mejora de estos espacios.

Introducción 

San Luis Potosí es un estado que 
ha tenido una importante parti-
cipación en la historia de México, 
tanto por su ubicación geográfica 
como por las aportaciones realiza-
das, como es el Plan de San Luis, 
por lo que debe poseer de espacios 
adecuados para la conservación y 
resguardo de los testimonios do-
cumentales que dan cuenta de los 
sucesos, y que al mismo tiempo, fa-
cilite a los ciudadanos la consulta 
de los mismo, es decir, se debe cui-
dar la existencia y mantenimiento 
de archivos históricos.
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Imagen 1. El Estado de San Luis Potosí se encuentra ubicado en el noreste 
del territorio mexicano, colinda con Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz. Además se 
encuentra dividido en cuatro zonas, la zona altiplano, media, huasteca y 
centro. 
Fuente: Mapoteca digital INEGI. En http://www.cuentame.org.mx/monogra-
fias/informacion/slp/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=24

Según Víctor H. Arévalo Jordán, 
un archivo histórico “tienen un fin 
exclusivamente cultural o cien-
tífico, que sirve como fuente de 
investigación del pasado.”26 Con 
esta breve definición podemos 
dimensionar la importancia de 
contar con un espacio adecuado 
en todos los sentidos al valor his-
tórico-social que resguarda. 

Ahora bien,  la realidad es que los 
archivos en el Estado de San Luis 
Potosí  no se encuentran en las 
mejores condiciones para alber-
gar documentación de carácter 
histórico, por lo que para evaluar 
las condiciones en las que se en-
cuentran estos espacios, fue nece-
sario llevar a cabo un diagnostico 
donde se identificaron los  rubros 
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26 Arévalo Jordán, V.H. (2003): Diccionario de términos archivísticos. Ediciones del Sur. Buenos Aires.
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de: antecedentes del archivo, mi-
sión, visión, servicios que ofrece, 
organigrama, tipología documen-
tal que resguarda, tipos de soporte 
de los documentos, procesos que 
realizan, organización del fondo, 
fechas extremas de la documenta-
ción, tipo de edificio, materiales de 
construcción, tipo de piso, de mu-
ros y de techo, seguridad del edifi-
cio para los documentos y para el 
personal, instalaciones eléctricas, 
instalaciones hidráulicas, ventila-
ción, clima, humedad, tipo y canti-
dad de estantería, entre otros. 

Imagen 2.  Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí..

El diagnóstico se llevó a cabo a 
partir de una investigación docu-
mental y de campo en tres insti-
tuciones del Estado de San Luis 
Potosí de la zona centro, como lo 
son el Archivo Histórico del Esta-
do, el Archivo del Poder Judicial 
del Estado y el Archivo Municipal 
de Mexquitic de Carmona, con la 
finalidad de identificar su situa-
ción actual, así como posibles 
propuestas de mejora. 

1. Archivo Histórico del Estado de San 
Luis Potosí
1.1 Situación actual. 

D
ia

gn
ós

tic
o 

y 
pr

op
ue

st
a 

pa
ra

 la
 r

em
od

el
ac

ió
n 

de
es

pa
ci

os
 e

n 
ar

ch
iv

os
 d

e 
Sa

n 
Lu

is
 P

ot
os

í



78
D

ia
gn

ós
tic

o 
y 

pr
op

ue
st

a 
pa

ra
 la

 r
em

od
el

ac
ió

n 
de

es
pa

ci
os

 e
n 

ar
ch

iv
os

 d
e 

Sa
n 

Lu
is

 P
ot

os
í

El Archivo Histórico del Estado 
de San Luis Potosí está destinado 
al resguardo y conservación de 
la memoria de los potosinos, el 
cual conserva una gran cantidad 
de soportes que plasman las ac-
tividades más relevantes para la 
comunidad, por ello es necesario 
que este lugar ofrezca las mejores 
condiciones de resguardo y con-
servación.  

Este Archivo fue creado gracias a 
la iniciativa de los miembros de la 
Academia de Historia Potosina en 
el año 1977.

Imagen 3.  Página web del Archivo Histórico del Estado

Fuente. http://hechoenslp.mx/index.php/listing/archivo-historico-del-estado-lic-an-
tonio-rocha/
Fecha de consulta: 01/08/2018

Su visión se enfoca a velar por el 
rescate, conservación, organización 
y difusión del acervo histórico con-
tribuyendo a la ampliación y con-
formación de la memoria potosina. 

Entre sus servicios se encuentra 
la consulta por parte de estudian-
tes de nivel licenciatura, maestría, 
investigadores en el área de las 
ciencias sociales y humanidades, 
trabajadores de medios de comu-
nicación y servicios públicos. 
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Además ofrece servicios de bús-
queda y certificación de actas de 
registro civil del Estado, reproduc-
ción de documentos, asesoría en 
investigaciones, visitas guiadas, 
conferencias, exposiciones, publi-
caciones, así como venta de libros 
y artículos referentes a la historia y 
cultura potosina. 

El Archivo Histórico del Estado de 
San Luis Potosí se encuentra ubi-
cado en la calle Arista #400, en el 
Centro Histórico del Estado; tiene 
un horario de servicio de 8:30 a 
14:30 de lunes a viernes. 

Aquí se resguarda documentación 
expedida desde el año de 1592, 
entre los soportes documentales 
que resguarda se encuentran los 
microfilms, planos, fotografías, pe-
riódicos y papel.

Cuenta con los siguientes fondos: 

 ·Agencia de Minería.
 ·Agencia de Ministerio Público 
Federal. Bienes
Nacionales.
 ·Alcaldía Mayor de
Charcas.
 ·Alcaldía Mayor de San Luis 
Potosí.

 ·Ayuntamiento de San Luis 
Potosí.
·Comisión Agraria Mixta.
·Congreso del Estado.
·Dirección del Estado.
·Intendencia de Catastro.
·Provincia de San Luis Potosí
·Registro Civil del Estado.
·Secretaria General de Gobier-
no.
·Supremo Tribunal de Justicia.
·Villa de San Francisco de los 
Pozos.
·Biblioteca.
·Fondo de fotografías.
·Hemeroteca. 

Esta documentación se encuentra 
resguardada en aproximadamen-
te 416 estantes de tipo abatible.
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Imagen 4. Estantes del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí.

El edificio que alberga al Archivo 
Histórico del Estado fue condi-
cionado para cumplir con estas 
funciones desde el Gobierno de 
Marcelo de los Santos Fraga 2003-
2009. 

El edificio afortunadamente no 
presenta goteras; su instalación 
eléctrica e hidráulica es de manera 
interna y cuenta con 24 extintores 
portátiles.
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Imagen 5. Extintor del área de 
resguardo del Archivo Histórico 
del Estado de San Luis Potosí.

La construcción es de aproximada-
mente 1,250 metros cuadrados; los 
pisos, muros y techos son de con-
creto, lo cual permite que el edi-
ficio se encuentre fresco durante 
todo el año. 

El piso es antiderrapante y las pa-
redes están cubiertas con pintura 
impermeabilizante para impedir 
filtraciones de agua. 

Se tienen 36 ventanas que permi-
ten tener una buena ventilación, 
14 de estas tienen vista al exterior 
por lo tanto tienen instalados vi-
drios que impiden el paso de los 

Rayos UV, además de aislamien-
tos contra incendios y humedad. 
La luz natural no entra al área de 
depósito documental y por ello 
se encuentran instaladas alrede-
dor de 58 lámparas ahorradoras, 
las cuales detectan movimiento 
permitiendo ahorrar electricidad 
si no se encuentra personal en 
el área. 

Además se tienen seis detecto-
res de humo en cada una de las 
siguientes áreas:

  Dirección.
  Investigación.
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  Reprografía.
  Clasificación.
  Difusión.
  Restauración.

Imagen 6. Área verde del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí.

El área verde está ubicada en el 
centro del edificio antiguo en el 
cual se encuentran sembrando al-
gunos árboles frutales.

El Archivo Histórico del Estado 
de San Luis Potosí se encuentra 
situado en el centro histórico de 
la ciudad por ello las calles que 
lo rodean son muy transitadas 
por vehículos y el peatón duran-

te el día, y durante la noche todo 
está solitario lo que puede facilitar 
la presencia de actos vandálicos, 
para ello se tienen 10 cámaras de 
vigilancia distribuidas en todo el 
edificio.
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Con relación a la seguridad del 
personal, este labora con guantes, 
cubre bocas, batas, lentes de segu-
ridad y jabón antibacterial; en caso 
de siniestros se cuenta con dos sa-
lidas de emergencia las cuales son 
también los accesos al local. 

Los materiales de construcción del 
edificio antiguo que hoy alberga al 
Archivo Histórico del Estado son el 
principal agente de deterioro de 
los documentos, ya que su puer-
ta principal y algunas partes de la 
casa están decoradas con madera, 
que podría ser el alimento de in-
sectos como la polilla. 

1.2 Recomendaciones.

El Archivo Histórico del Estado de 
San Luis Potosí cuenta con las con-
diciones óptimas para desempeñar 
las labores archivísticas de conser-

vación, resguardo, clasificación y 
restauración a la documentación 
que forma parte la historia de la 
sociedad potosina. 

Analizando su ubicación, se po-
dría pensar en la reubicación del 
archivo en otro lugar, consideran-
do que el lugar en el que hoy se 
encuentra es el centro histórico lo 
que ocasiona  un constante ruido 
por el tráfico de vehículos y pro-
voca contaminación.  

Además se pueden reacomodar 
algunas áreas que cuentan con 
espacios que no utilizan los cuales 
se podían aprovechar acondicio-
nándolos para que se alberguen 
más acervos. 

2. Archivo del Poder Judicial del Esta-
do de San Luis Potosi. 
 2.1 Situación actual. 

Imagen 7. Directorio 
del Archivo Judicial 
del Estado de San 
Luis Potosí
Fuente: http://www.
cjslp.gob.mx/sevd/
archivo/aj.html
Fecha de consulta: 
01/08/2018
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El Archivo del Poder Judicial del 
Estado de San Luis Potosí res-
guarda el archivo de trámite, con-
centración e histórico en el mismo 
edificio, derivado a que en el Ar-
chivo Histórico del Estado el es-
pacio es insuficiente para recibir 
documentación histórica. 

Este archivo custodia documenta-
ción del orden civil, familiar y pe-
nal que datan desde 1655. 

Se encuentra ubicado en un ba-
rrio antiguo de la Ciudad, y entre 
sus funciones se están: 

 ·Atención al usuario en la 
recepción de documentos.
 ·Seguimiento y control de 
documentos de trámite.
·Resguardo de documentos 
que no se consultan en más 
de seis meses.
·Resguardo de documentos 
de carácter histórico con anti-
güedad mayor a 50 años. 
·Préstamo de expedientes.
Y está dividido en las siguien-
tes áreas:

  ·Área de recepción de 
documentos digitalizados en 
el sistema SI-AJ (Sistema de 

Información del Archivo Judi-
cial). 
  ·Área de devolución que 
tramita los expedientes solici-
tados y oficios administrativos, 
así como la organización de las 
carpetas.

  ·Área de consulta a través 
de un módulo informativo con 
el sistema SI-AJ.

  ·Área de recepción de 
expedientes de los distritos ju-
diciales foráneos y de la capital 
mediante el sistema SI-AJ.

  ·Área de centro de copia-
do.
  Área de captura y restau-
ración. 

El edificio que resguarda al Archi-
vo cuenta con piso de cemento, 
las paredes de ladrillo, el techo de 
las oficinas es de cemento y el del 
área de depósito es de lámina. 

El área de depósito presenta una 
instalación eléctrica externa ade-
más de 15 extintores aproxima-
damente. Todas las áreas se en-
cuentran delimitadas por muros; 
teniendo un clima templado en 
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todo el edificio. Existe ventilación 
solo en el área de oficinas y no en 
el área del depósito.  

No se tienen instalados aislamien-
tos y solo se cuenta con detectores 
de humo en el área del depósito; 
para la entrada de luz natural se 
cuenta con cinco ventanas distri-
buidas en el área de oficinas. 

Para desempeñar las labores de 
archivo el personal utiliza guantes, 
cubre bocas, lentes de seguridad, 
batas y gel antibacterial. 

Actualmente en el archivo el volu-
men de documentos va en incre-
mento, por esta razón el local se ha 
convertido en espacio insuficiente 
para albergar esta gran cantidad 
de documentación. 

Entre los servicios más relevan-
tes que proporciona este archivo 
se encuentra el que los abogados 
pueden acceder a los expedientes 
desde cualquier módulo de infor-
mación sin tener que desplazarse 
al edificio de archivo brindando así 
una solución más rápida y eficaz a 
los ciudadanos que representan. 

2.2 Recomendaciones.

El Archivo del Poder Judicial del 
Estado de San Luis Potosí necesita 
la reubicación del archivo, a con-
secuencia de este se encuentra 
en un barrio antiguo de la ciudad 
lo que se podría considerar como 
amenaza por los desniveles de te-
rreno que con el paso de los años 
se presentan. 

Además que el local que hoy ocu-
pa ya es insuficiente para albergar 
la cantidad de documentación 
que ahí se encuentra.

Por esta razón es necesaria la 
edificación de un local de archivo 
para este fondo documental, y es 
necesario que este edificio pre-
sente espacio suficiente para al-
bergar a los tres tipos de archivo. 

El nuevo local deberá apegarse a 
los criterios de construcción que 
establecen las Normas Oficiales 
Mexicanas como NOM-STPS-2011 
que estipula la construcción y 
condiciones de seguridad en el 
trabajo, y aquellas relacionadas 
con la señalética y medidas de 
seguridad. 
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3. Archivo Histórico del Municipio de 
Mexquitic de Carmona. 
3.1 Situación actual. 

Imagen 8. Fachada del Archivo del Municipio de Mexquitic de Carmona.

La palabra Mexquitic es de raíces 
nahuas o aztecas y quiere decir 
“lugar de mezquites”, lo inexplica-
ble es que en ese lugar no habi-
taban indios nahuas. Fue fundado 
por Fray Diego de la Magdalena 
en 1583 y lo habitaban chichime-
cas.27 

Imagen 9. 
Escudo del 
Municipio de 
Mexquitic de 
Carmona.

27 Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED). Enciclopedia de Municipios. Disponible 
en: https://www.gob.mx/inafed.
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En el año de 1860 los religiosos 
de Mexquitic impartían la doctrina 
cristiana en idioma indígena y por 
medio de un intérprete; en 1867 
estuvo en San Luis Potosí el Pre-
sidente Benito Juárez y fue en ese 
año cuando se construyó el cami-
no carretero San Luis Potosí-Mex-
quitic; posteriormente en 1947 el 
Congreso del Estado ordeno que 
se le denominara “Mexquitic de 
Carmona” en honor a Damián Car-
mona.

Mexquitic de Carmona se localiza 
en la parte centro a 17 kilómetros 
de la Capital potosina. Colinda con 
el municipio de Ahualulco, de San 
Luis Potosí, de Villa de Arriaga y 
con el Estado de Zacatecas. Tiene 

28  Ibíd.

una extinción territorial de 882.36 
kilómetros cuadrados. 28

Este municipio cuenta un centro 
de información que resguarda 
documentación muy antigua, la 
cual es de relevancia para los ha-
bitantes de este lugar.

Existen muchas necesidades por 
cubrir en este archivo, a conse-
cuencia de esto, adnimistraciones 
pasadas elaboraron un proyecto 
para la construcción de un gran 
centro cultural el cual concentra-
ra un archivo, una biblioteca y un 
museo de carácter municipal, la-
mentablemente el proyecto no se 
aprobó.

Imagen 10. Placa de 
inauguración del 
Archivo del Mexquitic 
de Carmona.
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El Archivo Histórico del Municipio 
de Mexquitic de Carmona se en-
cuentra ubicado en calle Damián 
Carmona # 120, zona centro del 
municipio del mismo nombre. El 
edificio fue edificado en el año 
2004, cuando el Presidente Mu-
nicipal era el C. José Fidel García 
Pacheco. 

Este archivo ofrece el servicio de 
consulta física de los documentos, 
con un horario de servicio se lu-
nes a viernes de 8:00 a 17:00 y los 
domingos de 9:00 a 14:00.

Aquí se resguarda documentación 
de carácter histórico que data del 
año 1911 hasta 1986, la cual se 
encuentra ordenada de manera 
cronológica en estanterías de ace-
ro que se encuentran distribuidas 
alrededor del local.

Entre la tipología documental que 
resguarda se encuentra:

 Contratos de compra-venta.
 Documentos de tesorería.
  Cartillas militares.
  H. Ayuntamiento.

El edificio que alberga al archivo es 
compartido con la biblioteca mu-
nicipal y un centro de cómputo; la 
fachada de este edificio es de can-
tera, los pisos, techos y muros son 
de cemento. 

Lo alarmante de este edificio es 
que es irregular y en la parte tra-
sera se está derrumbando el te-
cho poniendo en riesgo al acervo 
documental y al personal que ahí 
labora.

Imagen 11. 
Área de riesgo 
del archivo.
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No se cuenta con medidas de se-
guridad ni con iluminación natural, 
además el área de depósito se en-
cuentra en la segunda planta del 
edificio sin ventilación. 

3.2 Recomendaciones. 

Es necesario que se reubique el 
Archivo del Municipio de Mexquitic 
de Carmona en un lugar más segu-
ro para la documentación y para el 
personal que ahí labora, esto ape-
gado a las Norma Oficial Mexicana 
que regula la seguridad en los lo-
cales de trabajo.

Es necesario que el personal sea 
profesional que cuente con los co-
nocimientos para el tratamiento 
de documentación histórica la cual 
necesita restauración. 

Preferentemente la edificación del 
lugar debe ser en una sola plan-
ta, esto con la finalidad de evitar 
daños estructurales por el peso del 
acervo documental existente. 

Se debe tener la señalética e ins-
talaciones adecuadas, así como 
acceso para personas con discapa-
cidad. 

En cuanto al diseño y acondicio-
namiento en este archivo, se debe 
crear un área específica para con-
sulta, esta área debe contar con 
mesas y sillas suficientes para 
brindar un servicio adecuado; 
este espacio será independiente 
al área del depósito, el cual debe 
contar con un sistema de seguri-
dad para el acervo. 

La distribución de la estantería 
debe ser en batería, y preferen-
temente deberá estar separada 
por un pasillo de 2 metros, el cual 
permita realizar las labores del 
personal de archivo. 

Es recomendable que existan cu-
bículos para el personal del ar-
chivo, y que estos cuenten con el 
equipo de oficina necesario para 
realizar sus funciones. 

La tarea en este archivo es muy 
grande, y el principal problema 
que se tiene es la falta de recur-
sos económicos que el Municipio 
ofrece a este lugar; años atrás se 
elaboró una propuesta en la cual 
en un solo terreno se construyera 
un centro de información com-
puesto por museo, biblioteca y ar-
chivos, este proyecto sería la me-
jor representación del trabajo en 
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conjunto de tres campos de las cien-
cias de la información que se creían 
separados, pero dicho proyecto solo 
quedo en una simple maqueta por 
falta de dinero.

4. Propuesta.

Imagen 12.Plano.

Después de conocer cuáles son las 
condiciones de tres archivos poto-
sinos, a continuación se presenta 
una propuesta de distribución de 
un local destinado para Archivo 
Histórico:
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Se propone que un Archivo Históri-
co debe contar las siguientes áreas:

1. Área del depósito.

El depósito se encuentra en el cen-
tro del edificio, esto con la finalidad 
de mantener vigilado dicho depó-
sito, además a su alrededor no se 
encuentran ventanas, por lo tanto 
no entrara la luz solar; alrededor 
del área del depósito se encuentra 
un pasillo el cual permite la circu-
lación del aíre en el lugar. 
En el depósito se encuentran es-
tanterías que tienen una amplia 
separación.

2. Área de consulta.

El área de consulta es amplia, lo 
cual permitirá que los usuarios 
consulten la documentación có-
modamente, en esta área se en-
cuentran ventanas que proporcio-
narán luz solo en este lugar.

3. Área Administrativa.

Esta área está compuesta por la 
oficina para Dirección y dos ofici-
nas para el personal las cuales se 
encuentran equipadas con escrito-
rios, sillas y computadoras. 

4. Auditorio.

Es el lugar destinado para la ex-
posición de conferencias y even-
tos, lo cual aumentara la visita de 
usuarios al Archivo. 

5. Almacén.

Aquí se resguardara el material 
de limpieza, de oficia, y todos 
aquellos suministros que duran-
te el ejercicio de sus funciones se 
requieran. 

6. Baños.

El archivo cuenta con baños para 
damas y caballeros, así como para 
personas discapacitadas.

7. Área de restauración.

Es el área más importante en ar-
chivos de este tipo, la cual utiliza 
los materiales necesarios para la 
restauración de los documentos 
con valor histórico. 

8. Área de digitalización

Esta área se encuentra entre las 
oficinas administrativas; está 
debe estar equipada para desa-
rrollar dicho proceso.
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9. Área de Procesos Técnicos. 

Aquí se clasificarán, describirán 
y ordenaran los expedientes que 
ingresarán al depósito. 

10. Área de carga y descarga.

Este lugar recibirá la transferencia 
histórica de la documentación. Es 
aquí donde se corroborara el in-
ventario de dicha documentación.

11. Recepción.

Es el área que recibirá a los usua-
rios, orientándolos en las dudas 
que tengan y proporcionándoles 
indicaciones  

12. Cafetería.

Es opcional y se encuentra en el 
exterior del edificio sede. 

13. Estacionamiento.

El Archivo cuenta con estaciona-
miento propio y este con área 
para personas discapacitadas.

14. Áreas verdes. 

Proporciona también un amplio 
espacio de áreas verdes, en el cual 

se encuentra el estacionamiento 
para bicicletas así como bancas de 
descanso.

15. Área de desinfección. 

Esta área está destinada a la lim-
pieza continua de la documenta-
ción que se encuentra ya en el de-
pósito y de aquella que ingresara 
a este.

Podemos observar en el plano que 
el edificio se encuentra en el centro 
del espacio total del terreno, esto 
como medida preventiva, que en 
caso de algún incendio o desastre 
la evacuación del lugar sea rápida; 
el edificio presenta tres salidas de 
emergencia las cuales comunican 
al exterior y el área del depósito 
tiene dos que comunican al área 
de carga y descarga. 

El edificio de archivo se encuen-
tra construido en una sola planta 
y con amplias áreas verdes lo cual 
permite visualizar el crecimien-
to del archivo en los próximos 20 
años. 

El archivo no cuenta con desniveles 
y la entrada es una rampa, lo cual 
permite el ingreso de personas con 
discapacidades, además de los de-
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tectores de humo y extintores ade-
cuados para cada espacio. 

Conclusiones

1. Aún existen muchas carencias y 
necesidades en los archivos, lo cual 
es alarmante, por ello es necesario 
el trabajo en conjunto del archivó-
logo y el arquitecto, además de la 
creación por parte de estos profe-
sionales de normas para el diseño, 
edificación y acondicionamiento 
en Archivos Históricos. 

2. Uno de los graves problemas 
que se presentan en los archivos 
están justificados en la falta de 
recursos económicos, aunado a 
esta se encuentra la necesidad de 
la existencia de un profesional en 
archivología frente a estos acervos. 

3. Recordemos que la correcta con-
servación y resguardo de los acer-
vos documentales dependen de 
la estructura del edificio en el que 
estos se almacenen. 

4. Es necesaria la unificación de cri-
terios en construcción o acondicio-
namiento de archivos históricos en 
nuestro Estado, permitiendo rea-
lizar así un diagnóstico y solución 
acertada. 
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Imagen 1.  Estado de San Luis 
Potosí. 
Estado de San Luis Potosí. [Ima-
gen Digital Disponible en línea].
[Ref. 07/ de agosto de 2015]. 
Disponible en: https://www.goo-
gle.com.mx/search?q=estado+-
de+san+luis+potosi&espv=2&-
biw=546&bih=569&source=ln-
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0CA-
cQ_AUoAmoVChMI7d7X0M-
qexwIVSXuSCh0ONQQe#imgr-
c=Nr42HpoAYJP7MM%3A. GIF, 
400 x 350, 16.6 KB. 

De la Imagen 2 a la 11 el autor 
es: GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, José 
Alejandro.  

Imagen 2. Archivo Histórico del 
Estado de San Luis Potosí. 
Fachada del Archivo Histórico del 
Estado de San Luís Potosí. [Ima-
gen digital no disponible en lí-
nea]. [Ref. 24 de noviembre de 
2014]. JPEG, 2200 x 1320, 1.71 KB.

Imagen 3. Página web del Archivo 
Histórico del Estado
Fuente: http://hechoenslp.mx/
index.php/listing/archivo-histori-
co-del-estado-lic-antonio-rocha/
Fecha de consulta: 01/08/2018

Imagen 4. Estantes del Archivo His-
tórico del Estado de San Luis Po-
tosí. 
Estantes del Archivo Histórico del 
Estado de San Luis Potosí. [Imagen 
digital no disponible en línea].[Ref. 
24 de noviembre de 2014].JPEG, 
1320 x 2200, 1.81 MB.

Imagen 5. Extintor del área de res-
guardo del Archivo Histórico del 
Estado de San Luis Potosí. 
. Extintor en el área de resguardo 
del Archivo Histórico del Estado 
de San Luís Potosí. [Imagen digital 
no disponible en línea].[Ref. 24 de 
noviembre de 2014]. JPEG, 1320 x 
2200, 1.40 MB. 

Imagen 6. Área verde del Archivo 
Histórico del Estado de San Luis 
Potosí. 
Jardín del Archivo Histórico del Es-
tado de San Luis Potosí. [Imagen 
digital no disponible en línea]. 
[Ref. 24 de noviembre  de 2014]. 
JPEG, 2200 x 1320, 1.95 MB. 

Imagen 7. Directorio del Archivo 
Judicial del Estado de San Luis Po-
tosí
Fuente: http://www.cjslp.gob.mx/
sevd/archivo/aj.html
Fecha de consulta: 01/08/2018



Imagen 8.  Fachada del Archivo del 
Municipio de Mexquitic de Carmo-
na. 
Fachada del Archivo Municipal de 
Mexquitic de Carmona. .  [Imagen 
digital no disponible en línea]. 
[Ref. 24 de noviembre  de 2014]. 
JPEG, 2200 x 1320, 1.51 MB.

Imagen 9. Escudo del Municipio de 
Mexquitic de Carmona. 
Escudo  del Archivo Municipal de 
Mexquitic de Carmona.   [Imagen 
digital no disponible en línea]. 
[Ref. 24 de noviembre  de 2014]. 
JPEG, 205 x 253, 13.1 MB.

Imagen 10. Placa de inauguración 
del Archivo del Mexquitic de Car-
mona. 
Placa de inauguración  del Archivo 
Municipal de Mexquitic de Carmo-
na. .  [Imagen digital no disponible 
en línea]. [Ref. 24 de noviembre  
de 2014]. JPEG, 2200 x 1320, 1.83 
MB.

Imagen 11. Área de riesgo del ar-
chivo. 
Área de riesgo en el Archivo Mu-
nicipal de Mexquitic de Carmona.   
[Imagen digital no disponible en 
línea]. [Ref. 24 de noviembre  de 
2014]. JPEG, 2200 x 1320, 1.43 MB.

Imagen 12. Plano.
GARCÍA REYNA, Nancy Jacqueline. Pro-
puesta de plano.   [Imagen digital no 
disponible en línea]. [Ref. 24 de no-
viembre  de 2014]. JPEG, 1622 x 816, 
501 MB.
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Diseño de bibliotecas: como planear 
en función de los servicios de los usua-
rios
Brenda Cabral Vargas
Universidad Nacional Autónoma de 
México
Un arquitecto es tanto un pensador 
como un fabricante. El fabricante 
reúne en la armonía una serie de 
signos, para traducir pensamientos 
a la perspectiva que tenemos de 
la realidad. Mucho antes de eso, el 
pensador formas sus propias espe-
culaciones por la comprensión, el di-
mensionamiento y la interpretación 
que ha experimentado. 

Resumen
El proceso de planificación y diseño 
de espacios para biblioteca gira en 
torno a la intersección de la arqui-
tectura y bibliotecología, cada una 
con su nivel teórico y filosófico. En 
conjunto, la arquitectura de la bi-
blioteca combina algunos factores 
de estas esferas qué en la interac-
ción da como producto algunos di-
seños muy específicos y con cierta 
singularidad, muy propia y típica 
para los usuarios que acuden a la 

26 ZUBER, Raphael. Important Buildings of the Last 21 Rears (2012 - 1992). [En linea] Switzerlan. Accademia di 
architettura di Mendrisio. 2013. [Consultado el 10 de septiembre de 2015] Disponible en: http://importantbuild-
ings.com/IMPORTANT_BUILDINGS_21_print.pdf

misma. El presente trabajo exhibe 
una serie de reflexiones en relación 
con lo antes expuesto, donde se 
abordan tópicos relacionados con 
los principales factores que influ-
yen en soluciones arquitectónicas 
de la planificación de los espacios 
de la biblioteca; por qué se debe 
considerar a los usuarios al planear 
los espacios de bibliotecas; la im-
portancia de la creatividad en el 
diseño; la Ilusión y realidad; la im-
portancia de la circulación interior y 
el diseño de espacios y creatividad.

Palabras Clave: Biblioteca; Arquitec-
tura; Diseño de espacios.

A lo largo de la historia, la bibliote-
ca ha sido el centro de conocimien-
to y la cultura en la mayoría de las 
civilizaciones, se ha desarrollado y 
ajustado para encajar en el contex-
to de cada lugar y tiempo, del mis-
mo modo que se está adaptando a 
la revolución digital que está suce-
diendo ahora. En los últimos años el 
progreso científico ha inspirado no 
sólo a la tecnología, sino también 
a los cambios culturales y sociales, 
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se ha desarrollado la sociedad de 
la información de calidad, debido 
al rápido crecimiento y variedad 
de la información, aprovechando la 
versatilidad de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
(TIC), en este sentido, las biblio-
tecas deben cambiar y ajustar en 
múltiples aspectos con el fin de ser 
aceptados por sus usuarios. 

Hoy la funcionalidad de una biblio-
teca mucho depende de la planea-
ción de sus espacios y analizando 
la realidad mexicana, el carácter 
arquitectónico de las bibliotecas 
tradicionales no responde a las 
necesidades de la sociedad de la 
información moderna y particular-
mente sus necesidades en consul-
ta de información. Es importante 
considerar los espacios y el diseño 
de bibliotecas, debido a que entre 
mejor confort y manejo de espa-
cios se tenga dentro de una biblio-
teca, mejores serán las actividades 
que se llevan a cabo dentro de la 
misma. De acuerdo a lo señalado 
por IFLA27  un buen espacio para el 
aprendizaje debe tener lo siguien-
te:

27 LATIMER, Karen, y NIEGAARD, Hellen. (Eds.). IFLA Library Building Guidelines: Developments & Reflections [en 
línea] München, Germany: IFLA, 2007. [Consultado el 10 de agosto de 2015] Disponible en http://lrc.tnu.edu.vn/
upload/collection/brief/7811_9783598117688.pdf

• Ser un espacio funcional, que fun-
cione bien, sea atractivo y dure mu-
cho. 
• Adaptable, es decir un espacio 
flexible cuyo uso se pueda cambiar 
con facilidad.
• Accesible, espacio social, que sea 
acogedor, fácil de usar y estimule la 
inteligencia. 
• Variado; con diferentes entornos y 
soportes para el aprendizaje.
• Interactivo, contar con un espa-
cio bien organizado que fomente 
el contacto entre los usuarios y los 
servicios.
• Favorable, espacio humano de 
gran calidad que inspire a la gente.
• Adecuado al medio ambiente con 
las condiciones apropiadas para los 
lectores, los libros y los ordenadores.
• Seguro para la gente, las coleccio-
nes, el equipo, los datos y el edificio. 
• Eficaz, es decir considerar el factor 
económico en costos, en espacio, de 
dotación de personal y de funciona-
miento.
• Adecuado para la tecnología de la 
Información con unas prestaciones 
flexibles para los usuarios y el per-
sonal.
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28 Association of College and Research Libraries. Normas para bibliotecas de instituciones de educación superior. 
Aprobadas por la Junta de Gobierno de la ACRL-ALA, [en línea] Junio de 2004. En: Boletín de La Asociación An-
daluza de Bibliotecarios, 2004, no. 77, 61–78 pp. [Consultado el 10 de septiembre de 2015] Disponible en: http://
www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/highered_sp.pdf
29 JAKOVLEVAS-MATECKIS, K.; KOSTINAITÉ, L. y PUPELIENTÉ J. Conceptual Principles of the Planning of Modern 
Public Libraries. En:  LIBER Quarterly vol. 14 no. 2. 2004. [Consultado el 15 de agosto de 2015] Disponible en: 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7
78iNg7PQAhXlz1QKHbSMDgUQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.liberquarterly.eu%2Farticles%2F10.1835-
2%2Flq.7767%2Fgalley%2F7865%2Fdownload%2F&usg=AFQjCNHlVhVGV-sCiimyd0sgsdZ15Cv-wg

• Impactante, que el espacio sea ca-
paz de atrapar la mente y el espíritu.

Al analizar cada uno de los aspectos 
mencionados, se denota que retoma 
aspectos considerados en varios ám-
bitos, el social, el relacionado con el 
funcionamiento, el aspecto psicoló-
gico, de infraestructura, entre otros. 
Otras normas retoman algunos otros 
aspectos, como Las Normas para Bi-
bliotecas de Instituciones de Educa-
ción Superior de la American Library 
Association28, la cual hace referencia 
a la relevancia de que en la planea-
ción se considere siempre el aspecto 
de la seguridad.

Principales factores que influyen en 
soluciones arquitectónicas de la plani-
ficación de la biblioteca

Los factores arquitectónicos integra-
dos, que en su concepción incluyen 
la tecnología aplicada a la bibliote-
ca, las funciones de la misma y los 

medios de información que se em-
plean, quienes determinan por lo 
general, las soluciones planeadas 
de la biblioteca. Como lo estable-
cen Jakovlevas-Mateckis, Kostinai-
té, y Pupeliené. 

“Las soluciones arquitectónicas de-
terminan la calidad en la realización 
de las funciones de la biblioteca, de-
bido a que estas permitirán el que se 
determine la racionalidad del plan 
tecnológico, el carácter de desplie-
gue de medios de información etc. 

Como es conocido la construcción de 
edificios es de competencia de los 
arquitectos quienes, para su diseño, 
ejemplifican la funcionalidad mediante 
la proyección de una esfera que deter-
mina la periferia de las dos ciencias y 
todos los puntos de las interacciones 
en este ámbito que podemos nombrar 
como factores integrados 29. (Figura 1)

D
is

eñ
o 

de
 b

ib
lio

te
ca

s:
 c

om
o 

pl
an

ea
r 

en
 fu

nc
ió

n 
de

 lo
s 

se
rv

ic
io

s 
de

 
lo

s 
us

ua
ri

os



100
D

is
eñ

o 
de

 b
ib

lio
te

ca
s:

 c
om

o 
pl

an
ea

r 
en

 fu
nc

ió
n 

de
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

de
 

lo
s 

us
ua

ri
os

Figura 1. Iteración de factores Integrados de Bibliotecología y Arquitectura. Tomado de: 
(Jakovlevas-Mateckis, Kostinaité, and Pupeliené 2004)

Factores integrados en Bibliotecono-
mía

Las Funciones de la Biblioteca, bá-
sicamente son: servicio a usuarios, 
organización bibliográfica, desarro-
llo de colecciones, procesamiento 
de medios de comunicación, con-
servación, entre otras. Estas funcio-
nes son típicas para todo tipo de 
bibliotecas. Dependiendo de dichas 
funciones se planeará el espacio 
de la biblioteca por ello se tendrá 
que dividir éstos en tres partes: es-
pacio para los servicios de usuario, 
espacio para acervo y multimedia y 
espacio para el personal de la bi-

blioteca. Durante mucho tiempo la 
mayoría de los servicios de la biblio-
teca se han orientado en el usuario 
promedio, las bibliotecas tienen ana-
lizados constantemente sus servicios 
con la finalidad de asegurar que hay 
suficiente espacio para atender a los 
usuarios que necesitan tales servi-
cios. 

La Tecnología Aplicada a la Bibliote-
ca es uno de los factores importan-
tes en la planificación de la estruc-
tura de espacio para el servicio del 
usuario, aquí se prevé la preserva-
ción de medios, el área de personal, 
las conexiones y las relaciones entre 
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estos espacios. Este factor determina 
el uso de las computadoras, audiovi-
suales y otras tecnologías modernas 
en la biblioteca.

Los medios de información son  un 
factor importante en la biblioteca y 
tiene el impacto directo en la estruc-
tura de espacios para el almacena-
je. El progreso tecnológico tiene un 
efecto crucial en esta variación.

Factores integrados en arquitectura

Cada tipo de edificios se identifica 
según las características del servicio 
que se tiene considerado ofrecer, 
por lo que una parte fundamental 
de la responsabilidad recae en los 
personajes que dan solución a estas 
necesidades desde el punto de vista 
arquitectónico. Un punto de discu-
sión al respecto es el análisis inte-
grado de los factores arquitectónicos 
donde habrá que revisar los caracte-
res generales de futuros desarrollos 
para brindar soluciones espaciales 
en relación a los edificios para bi-
blioteca. 

Las soluciones espaciales planeadas

Hoy la estructura planificada de las 
bibliotecas no es muy sofisticada. 
Muy a menudo tienen formas rec-
tangulares (cerca del cuadrado). La 

estructura planificada de bibliote-
cas se caracteriza por tres elemen-
tos estructurales generalizados: 
área para el servicio del usuario, 
espacio de almacenamiento para 
los medios de información y área 
para el personal. Puede existir una 
cara o mutuas conexiones entre es-
tas áreas y es más recomendable 
analizar junto con todos sus ele-
mentos, cada elemento estructural 
conforme a la práctica de la biblio-
teca con lo cual se pueden obtener 
diversidad para dar soluciones a 
espacios.

Por lo anterior, se puede visualizar 
que las bibliotecas tradicionales no 
satisfacen las necesidades cam-
biantes en relación a los espacios 
con que cuentan en función a los 
servicios que brinda, debido a que 
en muchos casos, los edificios están 
planificados con viejas normas, y 
no responden a la situación actual, 
lo que lleva a pensar en la activa-
ción de principios modernos para 
atender la actividad de la biblioteca 
y plantear soluciones arquitectóni-
cas.

Por lo que se hace necesario, en el 
proceso de planeación de espacios, 
que la biblioteca contemple el ser 
multifuncional para proporcionar 
además de los espacios bajo el con-
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cepto informativo tradicional, tam-
bién se planeen espacios donde se 
pueda atender aspectos culturales, 
de comunicación y otros servicios 
adicionales acordes con las necesi-
dades de información actual. 

Importancia de la planificación de bi-
bliotecas

Entre muchos temas de gran inte-
rés que se manejan en la disciplina 
es sustancial el considerar la pla-
neación y diseño de espacios para 
bibliotecas, debido a que como 
dice Martín Gavilán, “La planifica-
ción del edificio es importante porque 
es una inversión para mucho tiempo y 
muy costosa”. El hace mucho énfasis 
en que se debe trabajar de mane-
ra interdisciplinaria con otros pro-
fesionales, debido a que cada uno 
es experto en un área en particular, 
por ejemplo, el bibliotecario debe 
conocer su biblioteca, sus necesida-
des, servicios, sus usuarios, los mo-
dos de acceso a la lectura y la infor-
mación que se pretende brindar a 
sus usuarios, entre otros.  Mientras 

que el arquitecto ha de señalar qué 
soluciones técnicas son posibles, res-
petando el valor histórico del edificio 
(en el caso que no sea nuevo), qué 
efectos van a producir sobre preser-
vación, conservación, seguridad y 
accesibilidad de los fondos; qué cir-
culación de usuarios y personal va a 
resultar, crear las redes informativas 
necesarias, entre otros. Cuando no 
hay una buena comunicación entre 
ambos profesionales, como en oca-
siones suele ocurrir a veces entre 
arquitectos y bibliotecarios, y en la 
que no se comunican lo suficiente, 
se producen disfunciones que perju-
dican los resultados para el trabajo 
futuro de profesionales y usuarios30.

Existen muchas metodologías y 
etapas que se pueden seguir en el 
momento de querer llevar a cabo 
la planeación de un edificio o el di-
seño de espacios, entre ellas están 
las que menciona Martín Gavilán31.

La metodología para planificar un 
edificio de biblioteca o los espacios 
contenidos en ésta, muchas veces 

30 MARTÍN GAVILÁN, César. Temas de Biblioteconomía. Planificación de edificios de bibliotecas: instalaciones y 
equipamientos. Preservación y conservación de materiales. [en línea] 2009. [Consultado el 18 de agosto de 2015] 
Disponible en http://eprints.rclis.org/14581/1/edifbib.pdf
31 Ibídem.
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32  ibídem. p.4

parte del análisis de la situación exis-
tente y de precisar las necesidades 
futuras y las relaciones del proyecto 
con el entorno, con los usuarios y con 
los usos que va a tener. El resultado 
determina la viabilidad desde cua-
tro puntos de vista: arquitectónico, 
urbanístico, funcional, económico y 
técnico. En esta fase inicial es nece-
sario tener en cuenta aspectos como: 

• Tipo de biblioteca y características 
del servicio.
• Usuarios potenciales y perspecti-
vas de crecimiento.
 • Programa de necesidades.
• Emplazamiento: localización y 
datos urbanísticos.
• Áreas de influencia espacial y 
territorial.
• Marco normativo de las bibliotecas 
universitarias32.

De acuerdo al autor antes citado, 
posteriormente se debe pasar a re-
dactar de forma clara y concisa los 
objetivos y el programa de necesi-
dades, que contendrá al menos:
• Funciones y servicios que debe 
cumplir la biblioteca.

• Características del emplazamien-
to: localización, superficie, edifi-
cabilidad, normativa urbanística, 
planeamiento urbano, topografía y 
características geotécnicas. 
• Objetivos: por ejemplo, que res-
ponda al nuevo modelo de biblio-
teca en el contexto del EEES, que 
cumpla los diez mandamientos de 
Faulkner-Brown, que esté integra-
do con el tejido urbano, entre otros.
• Programa funcional de la biblio-
teca o Definición del tipo y número 
máximo de usuarios o Descripción 
del fondo documental.

Y otro tipo de aspectos específicos 
como:

Cuál es la colección inicial y previ-
sión de crecimiento; es decir, consi-
derando el:

• Número y tipo de documentos de 
cada área.
• Sistemas de organización y de 
consulta del fondo o Personal.
• Número, horario y puntos de ser-
vicio o Descripción de los distintos 
espacios: ubicación, relación entre 
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ellos, superficie mínima o Mobilia-
rio o Resumen de las superficies 
del programa por áreas y valor 
aproximado de la superficie cons-
truida total.

• Requerimientos técnicos: exi-
gencias constructivas. 
• Requerimientos ambientales: 
ruidos, plantas, entre otros.

• Previsión de costos de inversión 
y de mantenimiento del edificio y 
servicio.

Los tres aspectos que al final se 
mencionaron son imprescindibles 
de ser contemplados, ya que con 
ello se asegurará el buen funcio-
namiento de las actividades dentro 
del edificio a largo plazo.

Por qué se debe considerar a los 
usuarios al planear los espacios de 
bibliotecas

Muchos países ya están tomando 
muy en cuenta a sus usuarios a la 
hora de diseñar y planear espacios 

para bibliotecas, de hecho se les 
considera a éstos como los pilares 
del servicio; entre ellos podemos 
mencionar a Dinamarca, debido a 
que es un país que tiene bastante 
experiencia en trabajar el modelo 
de servicio de biblioteca pública, su 
estructura administrativa, la evalua-
ción y el diseño de espacios, y que 
tradicionalmente ha sido el espejo 
en el que el sistema de bibliotecas 
en nuestro país suele querer refle-
jarse, salvadas las distancias, tra-
dición e innovación, orientada a la 
experiencia de los usuarios, como 
pilares del servicio.

Es interesante recalcar que no sólo 
de manera interna o aislada se es-
tán manejando estos temas, sino 
que existen eventos en donde se re-
flexiona en torno a ello, algunos ca-
sos interesantes de resaltarse aquí, 
están los citados por Ana Camarillo33.

El primero, el día 3 en el Worcester 
Art Museum (Worcester) denomi-
nado “REdesign: Libraries”, estuvo 

33 CARRILLO, Ana. Nuevos usos y diseños de espacios para bibliotecas. [en línea] En: Biblogtecarios. 2013 
[Consultado el 10 de septiembre de 2015] Disponible  en: http://www.biblogtecarios.es/anacarrillo/nuevos-usos-
y-diseno-de-espacios-en-bibliotecas/
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protagonizado por expertos en bi-
bliotecas, arquitectura, diseño y co-
munidades virtuales. Matthew Ba-
ttles, director de metaLAB; Michael 
Edson, director de estrategia web y 
nuevos medios en Smithsonian Ins-
titution; Jeff Goldenson, coorgani-
zador de la Library Test Kitchen en 
la Harvard University; y Adam Reed 
Rozan, director de compromiso con 
la audiencia en WAM. Su objetivo, 
intercambiar ideas sobre los futuros 
usos de los espacios de las bibliote-
cas de forma más eficiente y eficaz: 
trabajo, creación artística, estudio y 
socialización.

El segundo de los eventos tuvo lugar 
el 10 de mayo en la Seattle Central 
Library (Seattle): un seminario sobre 
edificios y diseño de bibliotecas, a 
cargo de bibliotecarios, arquitectos y 
proveedores, cuyo objetivo era en-
carar los desafíos a los que deben 
hacer frente las bibliotecas en la re-
configuración de los espacios. Desa-
fíos que vienen dados por el cambio 
continúo en las necesidades de los 
usuarios al tiempo que se extienden 
libros y recursos electrónicos.

Algunos de los aspectos menciona-
dos en estos eventos y en los que es 
necesario ahondar es sobre los mo-
vimientos que van a condicionar los 
espacios de las bibliotecas:

En varios países Europeos también 
están retomando aspectos que sir-
ven para planear espacios para bi-
bliotecas, entre ellos está:

• La imaginación.
• Del consumo a la creación: es-
pacios de creación.

La imaginación y la creatividad de-
ben estar en todo momento, sobre 
todo cuando se piense en los di-
versos espacios requeridos en una 
biblioteca, entre los espacios a con-
siderar están los siguientes:

• Espacio para pasar el rato (jó-
venes que pueden hablar con 
otros en sesiones informales, 
sin que ningún adulto reclame 
silencio).
• Espacios para experimentar 
con nuevas tecnologías.
• Espacio para enseñar a otros 
cómo han aprendido a usar 
equipos de música o de edición 
de vídeos. 
• Fablabs, makerspaces. Espa-
cios para el uso de ordenado-
res, entre otros.

Debido a que en la actualidad los 
usuarios de una biblioteca se acer-
can y hacen suya la información 
de diversas maneras, así como con 
diferentes recursos y, podemos 
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afirmar que el comportamiento 
informativo de los usuarios ha ido 
modificándose en función a lo si-
guiente: 

• Del uso individual a la cola-
boración: espacio de relación y 
trabajo en común.
• Del silencio al ruido.
• Del puesto fijo con PC a los 
ciudadanos móviles: la biblio-
teca como una oficina urbana: 
Los ciudadanos y trabajadores 
móviles esperan encontrarse 
con asientos confortables, pun-
tos de encuentro, impresoras 
sin cable, wifi, lectores de tarje-
ta de memoria.
• De dentro hacia fuera de nues-
tros muros: fuerte presencia en 
la calle, wifi, máquinas dispen-
sadoras, ebook.34.

Todos estos aspectos implican una 
modificación y adecuación de es-
pacios, por lo tanto se debe analizar 
muy bien lo que requiere el usuario 
y trabajar de manera interdiscipli-
naria en la creación y diseño de una 
biblioteca.

Las variables a considerar mínima-
mente en el diseño de una bibliote-
ca, son las siguientes:

• 1. Población
• 2. Ubicación
• 3. Emplazamientos Y áreas ex-
teriores
• 4. El Edificio
• 4.1 Análisis de los Servicios, 
Funciones y Relaciones
• 4.2 Cuantificación de áreas

Pero antes de seguir hablando de 
diseño de espacios para bibliotecas 
es vital lo que entendemos por un 
espacio:

Para Van den Ven, todas las defini-
ciones posibles de la percepción-es-
pacial se pueden reducir a cuatro35: 

a) Espacio planimétrico o bidi-
mensional.
b) Espacio tridimensional o de 
perspectiva desde un solo punto. 
c) Cuarta dimensión, o espa-
cio-tiempo irracional.
d) Espacio imaginario, como en 
el cine. Así, la percepción del 

34  Ibídem  p. 2
35 VAN DE VEN, Cornelis. El espacio en arquitectura. La evolución de una idea nueva en la teoría e historia de los 
movimientos modernos. Madrid: Ediciones Cátedra, 1981.
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36  PIAGET, Jean. A epistemología Genética e a Pesquisa Psicológica. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1974.
37  ORNSTEIN, Sheila; ONO, Rosaria. Avaliação pós-ocupação do ambiente construído. São Paulo: Universidade de 
São Paulo – USP., 1992

espacio en el diseño y en lo ar-
quitectónico es, de uno u otro 
modo, la síntesis de estos cuatro 
fenómenos.

Para Piaget, después de muchas in-
vestigaciones realizadas, define el 
espacio existencial como un sistema 
relativamente estable de “imáge-
nes” del medio que rodea al hom-
bre, y que indica que este espacio 
circundante es una parte necesaria 
de la estructura de la existencia. Así, 
una teoría completa del espacio 
existencial debe comprender aspec-
tos abstractos (de índole topológica 
y geométrica) y concretos (los ele-
mentos físicos, los edificios, el medio 
urbano o el paisaje rural)36.

En cambio para Ornstein, Lo rela-
ciona con el concepto de “ambiente 
construido” y así, presenta su ciclo 
vital que puede ser dividido en dos 
etapas:

• Fase de producción (de cor-
ta duración) – en la cual están 

incluidas las etapas relativas 
al planeamiento, proyecto y la 
construcción del edificio. Es de-
cir, las etapas que se conocen 
en el ámbito de la arquitectura 
y la ingeniería civil.
• Fase de uso (de larga dura-
ción) – cuando el ambiente 
construido pasa a tener un pa-
pel social pleno, cuya eficiencia 
puede ser medida por la satis-
facción del usuario37.

De todas las definiciones anterior-
mente citadas me gusta más la de 
Ornstein, debido a que no sólo se 
centra a aspectos de diseño, o pla-
neación sino va más allá al men-
cionar que el ambiente construido 
impacta en la satisfacción del usua-
rio. Y en esta parte al combinarse 
varios aspectos: social, psicológico, 
económico, entre otros, viene a ser 
un elemento sustancial la creativi-
dad.
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La creatividad en el diseño

“Una biblioteca puede ser un espacio 
sagrado que combine la relajación con 
el aprendizaje personal o social, ade-
más de que debe ser concebido como 
un oasis, un escape de la vida diaria 
agitada”38. Se debe poner a prueba 
la inspiración para proponer varias 
maneras de diseñar sus bibliote-
cas. Pueden ser más tradicionales 
dependiendo del tipo de usuarios, 
mientras que otros pueden ser úni-
cos y diferentes y pondrá a prueba 
la creatividad del grupo encargado 
de su diseño. Cual quiera que sean 
los usuarios, se debe asegurar de 
que el espacio tenga un ambiente 
acogedor o fresco de acuerdo con 
el clima del lugar se puede incluir 
una chimenea falsa, o fuente, plan-
tas o algo que le de vida a la biblio-
teca, o añadir el tipo de iluminación 
que puede crear un ambiente que 
evoca la calidez o incluir colores 
que le den un toque de frescura. 

Ilusión y realidad 

Nuestro ojo cuenta con la mente y 
la imaginación para visualizar las 
imágenes ópticas captadas, posibi-
litando configurar mentalmente los 
objetos, aunque sean vistas parcia-
les. El hecho de movernos por el 
ambiente posibilita la captación de 
imágenes secuenciales que, organi-
zadas, resultarán en la percepción 
del espacio como un todo.

38 Mundo Clubhouse. Crea tu ambiente de lectura con una biblioteca en casa. [en línea] 2015. [Consultado el 10 
de septiembre de 2015] Disponible en: http://www.losandes.com.ar/article/crea-tu-ambiente-de-lectura-con-una-
biblioteca-en-casa
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Imagen 1.  Aprovechamiento de espacios en una biblioteca. Fuente: Pinterest.

Imagen 2.  Distribución 
de espacio en una biblio-
teca. Fuente: http://mini.
bauenblog.info/page/2

En la imagen 1, se percibe que todos 
los espacios están perfectamente 
aprovechados; además de que han 
sido considerados otros elementos 
como la luz, la comodidad y la ele-
gancia, entre algunos otros.  Sin em-
bargo, en la imagen 2, se percibe un 

descuido total en la planeación de 
los espacios y no brinda a simple 
vista una invitación para permane-
cer en dicho sitio, ya que se percibe 
amontonamiento y falta de como-
didad.
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Otros elementos a la hora de pla-
near espacios para bibliotecas que 
recomienda la autora Neri y que no 
se pueden pasar por alto, son:

• La flexibilidad y funcionalidad – son 
requisitos que permiten adaptarse 
a las necesidades cambiantes, de 
tal forma que posibiliten que en los 
espacios docentes se pueda: aco-
modar grupos pequeños; permitir 
cambios en las dimensiones de 
los grupos; proporcionar rincones 
para el trabajo personal de cada 
estudiante; proporcionar espacios 
para el trabajo personal del profe-
sor y acoger todas las posibilidades 
de organización que determine la 
metodología didáctica que utilice el 
profesor.
• La estética y el orden – el color de 
las paredes, los olores o los ele-
mentos decorativos tienen un pa-
pel fundamental determinando un 
marco ambiental de características 
concretas.
• Libertad y opresión39.

Los aspectos antes descritos permi-
ten tomar aspectos que van más allá 
de normativas consideradas para 
planear espacios en bibliotecas sino 
que considera aspectos de estética y 
funcionalidad. Como dice Neri en el 
caso de las instituciones que agru-
pan hasta 50 alumnos por clase, y 
donde la relación espacio/alumno es 
próxima a 1,00m2… Se han llevado 
estudios donde se da respuesta a 
preguntas como las siguientes y que 
pueden ser utilizadas para el diseño 
de espacios en bibliotecas:

• ¿Cómo es la sensación de espa-
cialidad? 
• ¿Cuáles son los aspectos cul-
turales/sociales/educacionales 
utilizados como parámetros en 
la construcción de esos espacios 
educativos? 
• ¿Tal espacio genera algún tipo 
de estrés en los estudiantes? 
• ¿Cuáles deberían ser los crite-
rios para elaborar un conjunto 
de espacios adecuados a las ac-
tividades socioeducativas? 40

39 NÉRI MARTINS, Luciana. Modelo para el diseño y la evaluación de los espacios universitarios: Las nuevas 
bibliotecas como servicios educativos. [en linea] 2009. Tesis Doctoral. (Doctorado en Investigación e Innovación 
en Educación) [Consultado el 4 de septiembre de 2015] Disponible en: https://www.academia.edu/6223809/
Modelos_para_el_dise%C3%B1o_y_la_evaluaci%C3%B3n_de_los_espacios_Universitarios_Las_nuevas_bibliote-
cas_como_servicios_educativos._Luciana_Ner%C3%AD_Martins
40 Ibídem. p.40
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Todas están preguntas y más nos 
permiten elegir las mejores decisio-
nes para crear espacios que inviten 
a los usuarios a permanecer en ellos, 
creando un ambiente de comodidad 
y que a la vez sean funcionales.

Se debe cuidar que la biblioteca 
además de lo anterior sirva para 
apoyar la preservación y el enri-
quecimiento de la cultura, esti-
mulando la expresión artística. Un 
ejemplo de ello es la Biblioteca de 
CONARTE de Monterrey que para 
su proyecto de mejorar los espa-
cios de la biblioteca, eligieron a la 
empresa de diseño Anagrama para 

proyectar un mueble muy espe-
cial con un revolucionario concep-
to de diseño interior. Se trata de 
un espacio de diseño inteligente, 
que da valor a la experiencia de 
la lectura y que “literalmente” en-
vuelve al lector. La estantería ocu-
pa toda la sala, y además de su 
función habitual contribuyen a la 
creación de una sensación esté-
tica y espacial, de modo que las 
estanterías aparecen como una 
cúpula de madera, que juega con 
la perspectiva visual de este espa-
cio. Véase la imagen 3:

Imagen 3.  http://static.obrasweb.mx/media/2015/04/09/biblioteca-conarte-0920150904120519.
jpg
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Importancia de la circulación interior

Para la planeación de espacios 
se debe cuidar la circulación in-
terior, evitando la sensación de 
apañamiento, es decir cuando se 
tienen espacios muy reducidos y 
con una gran cantidad de objetos 
o personas. Lo que imposibilita la 
movilidad; así, en pueblos muy 
pequeños o pisos muy próximos, 
los usuarios sienten la sensación 
de apiñamiento al sentirse cons-
tantemente observados.

La circulación interior es uno de 
aquellos intangibles a los que mu-
chas veces no se le presta la aten-
ción suficiente en el diseño y en 
la planificación de los edificios de 
las bibliotecas. Nos solemos fijar 
en los materiales, el mobiliario, las 
texturas, el ambiente, la climatiza-
ción… son elementos materiales 
en los que es relativamente fácil 
intervenir para hacerlos mejores; 
hay suficiente catálogo de opcio-
nes comerciales para poder elegir 
de la mejor forma posible.

Como ya se mencionó en el dise-
ño de una biblioteca hay elemen-
tos intangibles que hay que tener 
en cuenta: desde las sensaciones 
sensoriales que la biblioteca pro-

duce, hasta cómo nos movemos 
por ella. Y es aquí dónde hay que 
hablar de la circulación interior; 
algo que puede marcar la diferen-
cia entre una biblioteca usable y 
otra que no lo es.

La circulación debe de ser en todo 
momento un nexo más de unión 
entre el interior y el exterior de la 
biblioteca. La circulación interior 
debe ser capaz de conectar con el 
exterior, y ofrecer los suficientes 
puntos de unión para la entrada y 
la salida de personas sea lo sufi-
cientemente óptima, y para que el 
edificio en sí mismo no constituya 
una auténtica piel infranqueable. 
La circulación interior debe ofrecer 
y plantear los suficientes puntos de 
permeabilidad para que el edificio 
transpire, y para que éste disponga 
de la porosidad suficiente para que 
sea ni visto ni concebido como una 
barrera. En la imagen 4 se puede 
observar que debido a que el edi-
ficio está lleno de ventanales per-
mite un vínculo entre los espacios 
interiores y el exterior.
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osImagen 4.  Biblioteca Central de 
Seattle. Fuente: http://www.bauenblog.
info/2007/10/06/la-biblioteca-cen-
tral-de-seattle-castellano/

Otra característica de la circulación 
interior, y ésta tiene que ver con la 
distribución de todo el fondo do-
cumental de la biblioteca, y en la 
forma en qué queremos que nues-
tros usuarios accedan a él, median-
te un acceso más formal, estricto, 
pero también (claro) con las sufi-
cientes gotas de flexibilidad y de 
modularidad. Hay diferentes for-
mas de aproximación a este con-
cepto, algunas innovadoras, como 
por ejemplo la Espiral de Libros: 
un continuo de estanterías en el 
que los libros se organizan según 

clasificaciones estándar, y que re-
corre el interior de las bibliotecas, 
muchas veces de manera ascen-
dente.

Diseño de espacios y creatividad

Como se ha venido mencionando 
a través de todo el documento, 
se debe pensar en el momento 
de planear los espacios de las bi-
bliotecas, en los usuarios, poste-
riormente en los servicios que se 
van a brindar, en las colecciones 
y personal, y además de todo lo 
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anterior; agregando la sal y la pi-
mienta que es la creatividad y la 
parte estética.

Como ejemplo de lo anterior, te-
nemos el caso de una impactan-
te biblioteca situada en el centro 
comercial de Hjorring y renovada 
por el estudio Bosch&Fjord, 30 
años después de su apertura. El 
resultado de este proyecto es un 

41  DecoPeques. Espacios Cool: Librería de diseño ultramoderno. [en línea] 2011. [Consultado el 4 de septiembre 
de 2015] Disponible en: http://www.decopeques.com/espacios-cool-libreria-de-diseno-ultramoderno/

espacio polivalente con varias zo-
nas diseñadas en función de gru-
pos de edad (para niños y adultos), 
alegres, modernas, participativas y 
con mucho dinamismo41. 

Se puede ver en las Imágenes 5 y 
6 el confort, los espacios de con-
vivencia y aislamiento, así como 
los colores que le dan frescura al 
lugar.

Imagen 5.  Biblioteca del Centro Comercial Hjorring. Fuente: http://www.bing.com/images/
search?q=centro+comercial+de+Hjorring&view=detailv2&&id=F10E1DBE4A58EF3AFA-
6F896F8AF9BCE14DF07354&selectedIndex=1&ccid=T3tAWiPS&simid=608054889459-
943273&thid=OIP.M4f7b405a23d25392d96498a61db0161do0&ajaxhist=0
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osImagen 6.  Biblioteca del Centro Comercial Hjorring. Fuente: http://www.bing.com/images/
search?q=centro+comercial+de+Hjorring&view=detailv2&&id=F10E1DBE4A58EF3AFA-
6F896F8AF9BCE14DF07354&selectedIndex=1&ccid=T3tAWiPS&simid=608054889459-
943273&thid=OIP.M4f7b405a23d25392d96498a61db0161do0&ajaxhist=0

Imagen 7.  Distribución de espacio en una biblioteca. Fuente: google.

Pero porqué hacer énfasis en el 
tipo de usuario, pues bien, esto se 
debe a que cada usuario o comu-
nidad tiene gustos y necesidades 
diversas, por ejemplo, en la ima-
gen 7, se ve un caso de un espacio 

creado para un usuario citadino y 
quizá para una biblioteca especia-
lizada, mientras que en la imagen 
8 se ve un espacio más elegante 
y antiguo pero que no cubre las 
necesidades de los minusválidos.
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Imagen 8.  . Distribución de espacio en una 
biblioteca. Fuente: https://es.pinterest.com/
pin/43347215144168408/

Ahondando un poco más en la 
última imagen, debido a las esca-
leras y que algunas colecciones se 
encuentran muy en alto, a pesar 
de verse bonita no es funcional 
para algunos usuarios, como los 
siguientes:

• Débiles visuales.
• Personas mayores.
• Niños pequeños.

Por lo que a la hora de planear el 
diseño de los espacios de las bi-
bliotecas se debe pensar en todo 
tipo de usuarios. Y no solo en lo 
estético.

Reflexiones finales

Para el diseño de espacios se debe 
tomar en cuenta a los usuarios, cla-
ro está considerando las variables 
estéticas, funcionales, ambientales, 
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entre otros. Y sin olvidar algunos 
otros criterios como los pedagógi-
cos y sociales. Dentro de este últi-
mo se tiene que contemplar aspec-
tos relativos a:

• Los espacios multifuncionales 
y dinámicos que tiene como 
objetivo acoger actividades re-
lacionadas con el conocimiento 
y el aprendizaje participativo y 
activo.
• El tener claro el vínculo entre 
la arquitectura y la bibliotecolo-
gía nos puede apoyar en mucho 
sobre todo en la elección de los 
mejores factores y métodos a 
la hora de planear un proyecto 
que sea funcional para una co-
munidad determinada. 
• Considerar que para diseñar 
los espacios de una biblioteca 
deben organizarse en función 
de los diferentes grupos de 
edad (niños, jóvenes o adultos), 
mediante el diseño de entor-
nos específicos, diferenciados 
para cada actividad, abiertos y 
conectados para fomentar el 
encuentro y la comunicación 
entre los usuarios.
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Hacia un modelo de evaluación de 
la edificación y transformación de la 
infraestructura física bibliotecaria del 
Sistema Universitario de Bibliotecas 
Académicas – UACH
Laura Patricia Murguía Jáquez
Javier Tarango
José Refugio Romo González
Gerardo Asencio Baca
Universidad Autónoma de
Chihuahua

Resumen

Esta propuesta analiza los antece-
dentes de la edificación, transfor-
mación y habilitación de los espa-
cios bibliotecarios de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACH), 
enfatizando los cambios generados 
en cuanto a su construcción desde 
su fundación en 1954, tomando en 
cuenta las 21 bibliotecas que con-
forman el Sistema Universitario de 
Bibliotecas Académicas (SUBA). Se 
observa que de acuerdo al creci-
miento a la comunidad universita-
ria, las bibliotecas han evolucionado 
para dar cabida a nuevos centros de 
información, en un proceso de inte-
gración por áreas de conocimiento, 
congregando una biblioteca para la 
Dependencia de Educación Superior 
(DES) de las Ingenierías y otra más 
para la DES de Salud, con lo cual se 

construyeron espacios eficientes en 
su funcionamiento de las diferentes 
áreas para facilitar el acceso a los 
servicios, incorporando nuevos ser-
vicios, espacios multifuncionales, 
flexibles y adecuado para soportar 
las nuevas tecnologías de la infor-
mación y  como apoyo al aprendi-
zaje, la docencia y la investigación, 
aspectos ineludibles para satisfacer 
las necesidades de información de 
los usuarios y para atender las par-
ticularidades de carácter funcional 
de la comunidad universitaria. Ade-
más se diseña un cuestionario de 
evaluación para bibliotecas a partir 
de los lineamientos establecidos 
por el CONPAB-IES, como un acer-
camiento a la definición de un mo-
delo de evaluación para bibliotecas 
universitarias.

Palabras clave: Arquitectura biblio-
tecaria; Infraestructura biblioteca-
ria; Bibliotecas académicas; Sis-
tema Universitario de Bibliotecas 
Académicas; Universidad Autóno-
ma de Chihuahua.

Introducción 

La Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACH) desde su funda-
ción en 1954, ha contado con pe-
queñas bibliotecas en cada una de 
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sus escuelas y facultades, en donde 
sus actividades se realizaban de 
manera independiente. 

Fue en el año 2000 cuando se fun-
da el Sistema de Bibliotecas univer-
sitario de bibliotecas académicas 
(SUBA), adaptándose a un espacio 
ya construido, integrando a la Bi-
blioteca Central. El archivo histórico 
y la coordinación general del SUBA, 
a partir de entonces se emprende la 
tarea unificar los catálogos de cada 
una de las bibliotecas, así como los 
procesos necesarios para proveer 
de mobiliario, equipo de cómputo 
y recursos electrónicos necesarios. 

El cambio más notorio en cuanto a 
la construcción de nuevas bibliote-
cas se registra en el año 2010 con 
la edificación nuevas instalacio-
nes, las cuales se establecieron en 
el campus 1 de la UACH (el más 
antiguo), para ello se tomaron en 
cuenta las nomas como una políti-
ca integral para mantener un am-
biente saludable y seguro para el 
desarrollo de las actividades acadé-
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micas, proporcionando los espacios 
adecuados, prevención de la conta-
minación, conservación del medio 
ambiente y seguridad, ofreciéndole 
a los usuarios las condiciones nece-
sarias para realizar sus actividades 
cotidianas.

Con el crecimiento de la comuni-
dad universitaria se rehabilitaron y 
construyeron otras bibliotecas, de 
manera que actualmente está inte-
grado por la coordinación general 
del SUBA, en donde se ubican las 
oficinas administrativas y las unida-
des de coordinación de los servicios 
para las 21 bibliotecas. Estas biblio-
tecas se encuentran desde del 2014 
certificadas en el Sistema de Gestión 
Integral de acuerdo a las Normas 
ISO 9001 Sistema de Gestión de Ca-
lidad, ISO 14001 Sistema de Gestión 
Ambiental y OHSAS 18001 en Segu-
ridad y Salud en el Trabajo”42 .

La misión del SUBA es “apoyar con es-
píritu de Servicio y compromiso las fun-
ciones sustantivas de generación, trans-
misión y extensión del conocimiento de 

42 UACH. Antecedentes del SUBA. [En línea]. Chihuahua: SUBA, 2015. 2012-06-01/2015-06-10. [Consultado el 10 
de agosto 2015]. Disponible en http://suba.uach.mx/acerca_de/antecedentes_suba/
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la UACH, a través de la organización y 
difusión de los recursos de información 
con tecnología de vanguardia y la for-
mación de usuarios autosuficientes”43.

El SUBA para cumplir con su misión 
ha desarrollado varios servicios que 
apoyan a los servicios tradiciones 
como: Formación de usuarios, aler-
ta bibliográfica, préstamo interbi-
bliotecario, servicios electrónicos de 
información, servicios de reserva, y 
servicios de apoyo que se refieren a 
los servicios de: reprografía. (Fotoco-
piado, impresiones, escaneo, copia 
de material audiovisual), préstamo 
de salas audiovisuales, de estudio 
y cubículos. Servicios que fueron in-
corporándose en espacios remode-
lados o bien el cambio a un edificio 
ya construido para dar cabida a es-
tos nuevos servicios.

Historia y evolución de los edificios

La arquitectura bibliotecaria en el 
Estado de Chihuahua tiene sus an-
tecedentes desde la época virreinal 
y de acuerdo a la situación política, 

43 UACH. Misión. SUBA. [En línea]. Chihuahua: SUBA, 2015. 2012-06-01/2014-01-24. [Consultado el 28 de julio 
2015]. Disponible en http://suba.uach.mx/acerca_de/mision/

social, económica y cultural se ins-
talaron en los espacios disponibles 
de las órdenes religiosas, sin tomar 
en cuenta el espacio y su funcio-
nalidad.

En cuanto a la historia de las bi-
bliotecas de la UACH, se han ex-
perimentado grandes cambios, la 
primer biblioteca tiene sus ante-
cedentes en el Instituto Científico 
y Literario que inició en 1860, para 
1927 la biblioteca se traslada al Pa-
lacio de Gobierno y es hasta 1954 
cuando la biblioteca que aun perte-
nece al Instituto Científico y Literario 
pasa a depender de la preparatoria 
prevocacional, periodo en el que se 
funda la UACH, Posteriormente en 
1955 se reubica en el edificio que 
ocupaba rectoría en la Quinta Ga-
meros. 

El primer intento de formar una Bi-
blioteca Central con espacios com-
partidos fue en 1969 y es reubicada 
en el campus universitario, instalán-
dose en un espacio ya construido 
con apenas 2 mil 353 volúmenes. Y 
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el nombre de Biblioteca Central, es 
otorgado por ser el centro de refe-
rencia bibliotecaria de la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua. 

En lo que se refiere a las bibliote-
cas de las diferentes escuelas, éstas 
eran muy pequeñas y cada una de-
pendía administrativamente de la 
dirección de su escuela, a medida 
que la comunidad universitaria fue 
creciendo las bibliotecas se fueron 
adaptando a las nuevas necesida-
des, pero principalmente en espa-
cios improvisados en donde se alo-
jaban las bibliotecas44.

Fue hasta 1980 que la Biblioteca 
Central se instala en el edificio que 
ocupaba rectoría, espacio en el que 
actualmente se ubica, los inicios 
del SUBA se remota al 2006, cuan-
do el rector de la UACH anuncia los 
proyectos de remodelación de la 
Biblioteca Central, reconociendo la 
urgencia de brindar un mejor ser-
vicio a la comunidad universitaria y 
público en general. 45“se estudiaran 

los proyectos turnándose a la Coor-
dinación de Construcción Universi-
taria a cargo del Ing. Antonio Pra-
do Treviño”, además se incorpora 
la participación de estudiantes de 
la Escuela de Arquitectura de Chi-
huahua, reconociéndose su labor a 
través del presidente de la Asocia-
ción Civil de Arquitectos. El proyecto 
se concreta en el año 2000, remo-
delándose el edificio para integrar 
el archivo histórico en donde aún se 
conservan documentos pertenecien-
tes al Instituto Científico y Literario,  
la Biblioteca Central, el Archivo His-
tórico, y la Coordinación General del 
Sistema Universitario de Bibliotecas 
Académicas, integrándose en un 
edifico completamente remodelado 
con arquitectura modernista.

44 BURROLA LANDEROS, David. Historia de las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 1ª. ed. 
Chihuahua, Chih. México: UACH, 2002. 96 pp.
45 Universia. Presentan proyectos de remodelación del SUBA. [en línea] 28 de junio de 2006 [consultado el 17 
de agosto de 2015] Disponible en: http://noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/noticia/2006/06/28/63614/
presentanproyectos-remodelacion-suba.html
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Figura 1. Sistema
Universitario de Bibliotecas 
Académicas.

Dentro de la UACH el desarrollo 
institucional de las bibliotecas se 
ha orientado al crecimiento de los 
acervos documentales, con la fina-
lidad de dar cumplimiento a su mi-
sión. Actualmente el SUBA cuenta 
con 21 bibliotecas que dependen 
del SUBA en cuanto a la coordina-
ción de sus actividades y procesos, 
solo la Biblioteca Central y las Bi-
bliotecas de las DES de Ingenierías 
y Salud pertenecen administrativa-
mente de la Coordinación General 
del SUBA, las 18 restantes depen-
den de cada facultad. En cuanto a 
la evolución del SUBA después de 
su consolidación, el cambio más 
notable surge en el 2010, cuando 
se inicia la construcción de las bi-
bliotecas de la DES de ingeniería y 
la de la DES de salud, con la inten-

sión de mejorar la competitividad 
académica al compartir espacios 
físicos, personal, recursos biblio-
gráficos, equipo y actividades 
académicas y dirigidas a satis-
facer necesidades en un futuro, 
integrando las áreas de conoci-
miento en un espacio compartido 
dentro del campus. En la Tabla 1 
se muestran las Bibliotecas del 
Sistema Universitario de Bibliote-
cas Académicas.

En estas nuevas construcciones, 
se ha procurado un diseño arqui-
tectónico funcional y modernista, 
ofreciendo espacios cómodos, 
ejerciendo un atractivo para su 
uso a la comunidad académica 
y apegándose en lo posible a las 
normas del CONPAB-IES, (Conse-
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jo Nacional para Asuntos Biblio-
tecarios de las Instituciones de 
Educación Superior A.C.)  Pérez46  

indica que para la construcción, 
los estudiantes de la Escuela de 
Arquitectura de Chihuahua, A.C., 
estuvieron entrevistándose con 
los encargados de la biblioteca 
para definir algunos elementos 
de la construcción basados en 
normas, concretándose la edifica-

ción como se muestra en la figura 
2, Plano Arquitectónico Biblioteca 
DES de Ingeniería y figura 3, Plano 
Arquitectónico Biblioteca DES de 
Salud, ambos proyectos estaban 
a cargo del Ing. Antonio E. Prado 
Treviño y el diseño arquitectónico 
fue realizado por la Arq. Florencia 
Espino Borunda y Arq. Claudia Ra-
mos Baca. 

Figura 2. Plano Arquitectónico Biblioteca DES de Ingeniería

46 PÉREZ AGUILAR, Claudia. Normas para la construcción de las bibliotecas de la DES de Ingeniería y DES de 
Salud. [Entrevista personal]. 3 septiembre 2015. Personas involucradas en la identificación de normas bibliote-
carias.



127

H
ac

ia
 u

n 
m

od
el

o 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 la

 e
di

fic
ac

ió
n 

y 
tr

an
sf

or
m

ac
ió

n 
de

 la
 in

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
fís

ic
a 

bi
bl

io
te

ca
ri

a 
de

l S
is

te
m

a 
U

ni
ve

rs
ita

ri
o 

de
 B

ib
lio

te
ca

s 
A

ca
dé

m
ic

as
 –

 U
A

CH

Figura 3. Plano arquitectónico Biblioteca DES de Salud.

En la comunidad universitaria se 
reconoce el trabajo realizado, en 
la construcción de  bibliotecas en 
donde se muestra el interés de po-
ner atención a las características 
físicas, como: proporción de espa-
cios para estantería, espacios para 
el tránsito y desplazamiento de los 
usuarios, áreas departamentales e 
instalaciones propias para activida-

des específicas, cúbicos, espacios 
para el traslado del personal de 
un departamento a otro y carac-
terísticas ambientales como tem-
peratura, iluminación, humedad 
ambiental. La biblioteca de la DES 
de salud se construyó en un solo 
nivel y cuenta con 3591 m2 y la 
DES de ingeniería tiene dos nive-
les en espacio de 2430 m2.
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En cuanto al resto de las biblio-
tecas se observa que no han su-
frido cambios sustanciales en la 
construcción de nuevos espacios, 
sólo siete bibliotecas han cons-
truido un edifico exprofeso para 
atender a su comunidad universi-
taria, las otras 14 bibliotecas a lo 
largo de su presencia en la UACH 

han presentado algunas remode-
laciones o cambio de edificio a un 
espacio ya construido.  En la tabla 
1, se muestran las bibliotecas que 
se han adaptado a un espacio ya 
construido y habilitado como bi-
blioteca, y bibliotecas construidas 
específicamente para la biblioteca.
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Tabla 1. Bibliotecas del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas.
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En el análisis de la tabla 1, se pue-
de observar que el 67% de las bi-
bliotecas se encuentran es espa-
cios adaptados o remodelados y 
el 33% corresponde a bibliotecas 
que han sido construidas expro-
feso.

Después de identificar el limitado 
número de bibliotecas que han 
construido un edificio especial en 
el SUBA para atender una comu-
nidad específica, y tomando en 
cuenta el desarrollo en general 
de las bibliotecas universitarias 
en México, es preciso evaluar las 
bibliotecas de acuerdo a su arqui-
tectura bibliotecaria, con la fina-
lidad de mostrar el impacto que 
tiene en el cumplimiento de la 
misión de la institución de la que 
depende.

Evaluación de bibliotecas

Las bibliotecas universitarias 
constantemente se encuentran 
bajo algún proceso de evaluación, 
en la que se involucran una gran 
cantidad de parámetros, entre 
ellos algunos relacionadas con la 
arquitectura bibliotecaria, si toma-
mos en cuenta que los indicado-
res relacionados con la construc-
ción son más difíciles modificarlos 

por su naturaleza, siempre tendrán 
un efecto negativo en el avance de 
los indicadores y por lo tanto en la 
evaluación.

Si dentro de un sistema bibliote-
cario o una biblioteca en particular 
se realiza una evaluación, es lógico 
considerar que aquellas que han 
sido construidas específicamente 
para funcionar como biblioteca, 
tendrán características con mayo-
res probabilidades de contar con 
los requerimientos específicos para 
obtener indicadores más altos. 

Es momento de tomar conciencia 
de la importancia de contar con los 
elementos arquitectónicos  para un 
mejor desempeño de las activida-
des de una biblioteca y por lo tanto 
mayor impacto en los indicadores, 
consecuentemente en la comu-
nidad de usuarios, de tal manera 
que debido al bajo porcentaje de 
bibliotecas que se han construido 
específicamente para funcionar 
como una biblioteca en el SUBA, 
se hace necesario una evaluación, 
para determinar en qué medida se 
cumplen con las normas estable-
cidas por organismos reconocidos 
para la edificación de una bibliote-
ca, lo que permitirá tomar decisio-
nes de fondo al construir un nuevo 
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edificio, se adapta uno existente, se 
restaura o si se amplia. Debido al 
impacto que tiene la arquitectura 
bibliotecaria y los cambios de ne-
cesidades de información en la so-
ciedad de la información, es inevi-
table tomar medidas para cumplir 
los requerimientos que se deman-
dan actualmente y en el futuro. 
Galán indica que “el edificio ha ido 
adaptándose a los cambios que 
ha experimentado las bibliotecas 
y sus servicios y actualmente está 
sufriendo grandes modificaciones 
que se reflejan sobre todo en los 
nuevos edificios bibliotecarios”47.

Proyección

Entre los proyectos que se tie-
nen contemplados en cuanto a la 
construcción de nuevos edificios 
para bibliotecas, se encuentra el 

de la Facultad de Ciencias Agro-
tecnológicas, que incluye en su 
Plan de Desarrollo 2011-2021 de 
acuerdo a FACIATEC que preten-
de “fortalecer la infraestructura y 
el equipamiento de laboratorios 
de investigación, en especial de 
aquellos de uso compartido”48. 
La de la Facultad de Economía 
Internacional que plasma en el 
documento Políticas y estrategias 
para implementar los Ejes Rec-
tores y promover el logro de los 
atributos de la Visión. FEI incluye 
la “creación de nuevos centros 
de investigación”49. Estos planes 
han sido aprobados oficialmente 
y están guiados a las directrices 
de desarrollo de cada una de las 
facultades. 

47  GALÁN SEMPERE, Eva María.  El edificio bibliotecario. Alquibla, una mirada al mundo de las bibliote-
cas. [En línea] 28 de julio, 2012 [consultado el 17 junio de 2015]. Disponible en: http://www.alquiblaweb.
com/2012/07/28/el-edificio-bibliotecario-91-2/
48 FACIATEC. Plan de Desarrollo 2011-2021. Chihuahua, Universidad autónoma de Chihuahua, 2014. 50 p.
49 FEI. Políticas y estrategias para implementar los Ejes Rectores y promover el logro de los atributos de la Visión, 
Chihuahua, Universidad Autónoma de Chihuahua, 2012. 4 p.
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Objetivo

 Se pretenden lograr los 
siguientes objetivos:

a) Evaluar a las bibliotecas del 
SUBA, de acuerdo a las nor-
mas del CONPAB-IES en cuan-
to a la edificación. 
b) Diseñar un modelo de 
evaluación de bibliotecas de 
acuerdo a las normas del 
CONPAB-IES, como una prue-
ba piloto para posteriormente 
socializarlo con otras universi-
dades y organismos certifica-
dores, hacer las modificaciones 
correspondientes tomando 
como referencia las normas 
desarrolladas por organismos 
internacionales y sea tomado 
como un instrumento de eva-
luación avalado.
c) Disponer de un instrumen-
to de evaluación cuantificable 
que permita identificar la efi-
ciencia e impacto de la arqui-
tectura de la biblioteca en una 
universidad.

Metodología 

Para el desarrollo de la presen-
te investigación se realiza un es-
tudio exploratorio, utilizando el 

método documental y de campo, 
en cuanto a la parte documental 
se consultan fuentes de informa-
ción referentes a la historia de las 
bibliotecas y organismos norma-
lizadores relacionados con la in-
fraestructura bibliotecaria, en lo 
que respecta a la labor de campo 
se utiliza la técnica de encuesta, 
se  diseña un cuestionario estruc-
turado como instrumento de me-
dida (Anexo 1), identificándose los 
elementos de evaluación sobre in-
fraestructura, características y edifi-
caciones que se especifican en las 
Normas para Bibliotecas de Insti-
tuciones de Educación Superior e 
Investigación, determinadas por el 
CONPAB-IES , se realiza un pilotaje 
del cuestionario a la coordinadora 
general del SUBA y se realizan los 
cambios necesarios, posteriormen-
te se aplicará a la muestra que está 
formada por los 21  coordinadores 
de cada una de las bibliotecas que 
pertenecen al SUBA, se utiliza tipo 
de muestreo consecutivo, no pro-
babilístico por ser una población 
pequeña. Los datos se recopilarían 
en un proceder de Excel, se realiza 
un análisis con los datos obtenidos 
y finalmente se elabora el reporte 
final con las conclusiones.
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Edificio y su problemática 

Cada una de las bibliotecas del 
SUBA han pasado por un proceso 
de creación, desarrollo y consolida-
ción, en donde se ha visto la nece-
sidad de adaptación a nuevos es-
pacios, un cambio de edificio o la 
edificación de una nueva construc-
ción, para cumplir con estas nece-
sidades se han tomado en cuenta 
las necesidades futuras y atendien-
do a las normas para bibliotecas 
de diversas fuentes, tratando de 
adaptarse a ellas en la medida po-
sible en cuanto a espacios físicos, 
condiciones ambientales, ubica-
ción, seguridad, entre otros. 

Actualmente la superficie total 
de las bibliotecas del SUBA es de 
12111 m2. Los espacios bibliote-
carios en su mayoría han sufrido 
cambios con la finalidad de adap-
tarse a los nuevos servicios que 
han sido demandados por su co-
munidad de usuarios.

Cabe señalar que a pesar de que 
se desarrollan estudios sobre la 
importancia de los espacios en 
las bibliotecas y el cumplimiento 
de las normas determinadas por 
organismos nacionales e interna-
cionales, en México son pocas las 

bibliotecas que se construyen to-
mando en cuenta las normas es-
tablecidas. 

Para cumplir con las nuevas de-
mandas de la comunidad de 
usuarios, es evidente la aplicación 
de normas bibliotecarias, dentro 
de las normas internacionales 
para bibliotecas, se encuentran 
entre las más conocidas, las nor-
mas de la Asociación Americana 
de Bibliotecarios (ALA), las normas 
para bibliotecas universitarias de 
la Federación Internacional de 
Asociaciones e Instituciones Bi-
bliotecarias (IFLA). 

Entre las normas nacionales se 
encuentra una norma sobresa-
liente creada por el Consejo Na-
cional para Asuntos Bibliotecarios 
de las Instituciones de Educación 
Superior (CONPAB-IES), existen 
también normas para bibliotecas 
en otros países, como es el caso 
de las normas de la Red de Biblio-
tecas Universitarias de España. 

Aunque en nuestro país se tienen 
políticas definidas para el desarro-
llo de las bibliotecas, su aplicación 
resulta limitada, en un principio 
en la asignación de presupuesto, 
porque no se concede de manera 
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puntual, lo que repercute la fal-
ta de recursos monetarios para 
la construcción de bibliotecas de 
acuerdo a normas establecidas 
por los organismos nacionales o 
al menos con los niveles mínimos 
para su funcionamiento, por lo 
que es vital que las autoridades le 
concedan la importancia suficien-
te a la construcción de bibliotecas.

Las bibliotecas se enfrentan a nue-
vos desafíos, principalmente en la 
forma de ofrecer sus servicios, lo 
que determina la necesidad de 
nuevas formas de agrupación del 
conocimiento y por lo tanto dife-
rentes estructuras que lo soporten 
para atender las nuevas deman-
das de la comunidad, con esto se 
demuestra la influencia que tiene 
la arquitectura bibliotecaria en las 
universidades, considerándose un 
factor determinante en su funcio-
namiento.

El problema de los edificios en la 
actualidad, es que son pocas las 

universidades que construyen su 
biblioteca basándose en las nue-
vas necesidades de información 
de los usuarios, que marcan nue-
vos patrones en el uso de la bi-
blioteca y por lo tanto nuevas ne-
cesidades de espacios, por lo que 
la construcción de una biblioteca 
funcionará adecuadamente en la 
medida en que las normas para 
la construcción de una biblioteca 
se conozcan y apliquen por un ar-
quitecto, diseñadores y además se 
tenga la participación del personal 
de la biblioteca. Gómez propone 
que la realización o transformación 
de edificios bibliotecarios es tarea 
muy compleja, en la que deben co-
laborar arquitectos y bibliotecarios 
50.

La interrelación entre las dos dis-
ciplinas ha dado como resultado 
bibliotecas con buena arquitectura 
y buen funcionamiento del equi-
pamiento51.

50 GÓMEZ HERNÁNDEZ, José A. Las grandes bibliotecas y sus edificios: construcción, rehabilitación, adaptación. 
[en línea]. En: Educación y biblioteca 1993, vol. 5, no. 37. [Consultado el 3 agosto 2015]. Disponible en http://gre-
dos.usal.es/jspui/bitstream/10366/110990/1/EB05_N037_P22-23.pdf
51 Romero 2001, p. 59 ROMERO, SANTI. La arquitectura de la biblioteca: recomendaciones para un proyecto inte-
gral. Barcelona: Col·legi díArquitectes de Catalunya. [en línea] 2001. 352 p. (Papers Sert; 5). [consultado el 15 de 
agosto de 2015] Disponible en: http://www.coac.net/escolasert/web/papers_sert/05_biblioteca/05_biblioteca_c.pdf
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52 GALLO LEÓN, José Pablo. Literatura profesional sobre construcción y planificación de espacios bibliotecarios [en 
línea] En: Educación y biblioteca 2014, vol. 16, no. 144 [consultado el 17 de junio de 2015] Disponible en: http://
gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/119111/1/EB16_N144_P82-97.pdf

Para lograr una interacción entre 
arquitectos y profesionistas de la 
información, es necesario recalcar 
el impacto que tiene la aplicación 
de normas en la construcción de 
bibliotecas y la participación del 
personal de la biblioteca, interven-
ción que presenta un desafío para 
profesionistas de la información 
en cuanto a las competencias para 
involucrarse en proyectos de cons-
trucción de nuevos edificios para 
bibliotecas.

Gallo León, considera que salvan-
do el hecho de que habitualmente 
los bibliotecarios no son consulta-
dos a la hora de diseñar un nuevo 
espacio bibliotecario, cabe pregun-
tarse si, efectivamente, estamos 
preparados profesionalmente para 
asumir esta tarea52.

Un recurso de involucramiento del 
personal bibliotecario, para partici-
par en el diseño y construcción de 
bibliotecas, y que las autoridades 

tomen conciencia de la importan-
cia e impacto en la edificación de 
bibliotecas, entre otras iniciativas 
será el diseño de un instrumento 
para la evaluación de los edificios, 
que opere como mecanismo que 
mida cuantitativamente su rendi-
miento en la comunidad de usua-
rios.

Conclusiones

La gran mayoría de las bibliotecas 
se han adaptado a un edificio ya 
existente, ocurriendo el 67% de 
las bibliotecas que se encuentran 
es espacios adaptados, lo que 
tiene un impacto negativo en la 
evaluación en comparación con 
el 33% de las bibliotecas que han 
sido construidas exprofeso, lo que 
les permite tener una ventaja que 
incide positivamente al contar 
con indicadores arquitectónicos 
más adecuados.
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La evaluación de las bibliotecas, 
en cuanto a los indicadores rela-
cionados con la arquitectura bi-
bliotecaria, será sin duda un ins-
trumento generador de cambios 
importantes en la edificación de 
un nuevo edificio, se adapta uno 
existente, se restaura o si se am-
plia.

Es necesario examinar las distintas 
normas establecidas por organis-
mos nacionales e internacionales 
y las de instituciones acreditado-
ras, para contrastarlas con las nor-
mas del CONPAB-IES, e identificar 
los elementos normativos que 
pueden incluirse en el instrumen-
to de evaluación diseñado, para 
complementar y establecer un 
modelo de evaluación pertinente.

Es esencial un acercamiento y es-
tablecer una coyuntura con los ar-
quitectos, con la finalidad de que 
se involucren en la construcción 
de bibliotecas, lo que permitirá 
atender las transformaciones que 
se han presentado en cuanto a 
la edificación, las instalaciones y 
equipamiento de una biblioteca.
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El Centro de Información Científica y 
Tecnológica de la Benemérita y Cen-
tenaria Escuela Normal del Estado de 
San Luis Potosí: Un recinto biblioteca-
rio e Informático
María Tomasa Cerino Hernández
Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del estado de San Luis 
Potosí.
53.

La biblioteca es una institución 
preciosa, porque nos permite 
acercarnos a la riqueza verbal de la 
humanidad dentro de un espacio 
civilizado y bajo un techo protector. 
Carlos Fuentes

Resumen

Las bibliotecas son un elemento 
esencial en la  educación supe-
rior, porque suscitan el estudio y 
la investigación; este trabajo es un 
aporte a la historia de la educación 
normalista desde el enfoque de la 
historia de sus bibliotecas, busca 
enriquecer  su trayectoria pedagó-

gica y dar noticia de su existencia 
en la República Mexicana. Abor-
dar el tema de las bibliotecas de 
las escuelas normales públicas a 
nivel nacional es un tema esca-
samente discutido, sin embargo, 
son instituciones dinámicas den-
tro del sistema educativo nacional 
que tienen mucho que aportar a 
la educación  y demandan  ma-
yor atención presupuestaria, por 
las múltiples carencias que pre-
sentan; en su máxima expresión 
son la fuente del conocimiento y 
cultura de las comunidades nor-
malistas del país. 

La creación del Centro de Infor-
mación Científica y Tecnológica 
de la Benemérita y Centenaria Es-
cuela Normal del Estado de San 
Luis Potosí, inaugurado el año 
2007, es uno de los sucesos his-
tóricos más importantes de esta 
institución, surgió de la necesi-
dad institucional de contar con 
un espacio digno para albergar 

53 Maestra en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM, Línea de investigación: Historia de las 
bibliotecas, Biografía,  Historia de la educación en San Luis Potosí, Patrimonio educativo. Institución: Benemérita 
y Centenaria Escuela Normal del estado de San Luis Potosí; correo: mcerino@beceneslp.edu.mx.
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las colecciones bibliográficas y la 
infraestructura tecnológica para 
el desarrollo de las actividades 
administrativas,  académicas y 
de investigación que permitieran 
elevar la calidad de la enseñanza 
acorde a los nuevos planteamien-
tos educativos.

Introducción

La existencia de bibliotecas a lo 
largo de la historia del hombre, 
es uno de los mayores tesoros del 
conocimiento legado a la huma-
nidad, su principal componente 
es el libro, desde sus orígenes 
este elemento fue confeccionado 
con tres elementos principales: la 
piedra, el mármol y la arcilla blan-
da, luego fue empleado el plomo 
para la construcción de los tipos 
móviles.  Las primeras bibliote-
cas de las que se tiene noticia 
existieron antes de la venida de 
Cristo,  las más famosas surgie-
ron durante la edad media en el 
seno de las culturas grecolatinas; 
florecieron en la mayor parte de 
Europa, algunas sobrevivieron a 
múltiples conflictos,  actualmente 
sus fondos se localizan en las uni-
versidades más importantes del 
mundo;  proliferaron gracias a la 
importancia que los hombres de 

letras como los filósofos, astróno-
mos, clérigos concedían al libro y a 
las bibliotecas, pues constituían la 
principal fuente del conocimiento  
para el avance de la ciencia (Milla-
res, 1971).

En México las primeras bibliote-
cas se formaron en el seno de las 
antiguas culturas indígenas, sus 
colecciones estaban compuestas 
principalmente por códices y ma-
nuscritos, su decadencia se dio con 
la llegada de los españoles duran-
te el período de la conquista (1517 
-1521), años más tarde se instaló 
la imprenta en México en 1539, 
con este suceso proliferaron los 
primeros impresos novohispanos, 
y el surgimiento de imprentas e 
impresores que contribuyeron a 
la multiplicación de obras impre-
sas, con ello el florecimiento de las 
bibliotecas conventuales y particu-
lares; siglos más tarde con el le-
vantamiento de las guerras de in-
dependencia, reforma y revolución 
mexicana el saqueo y destrucción 
de bibliotecas ocasionó la pérdida 
de gran parte del patrimonio docu-
mental en México. 

Durante la época de la colonia, 
en la Nueva España, el interés por 
educar y evangelizar a los indios 
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fue el ideal de grandes humanis-
tas y educadores como: Fray Pedro 
de Gante, Fray Juan Focher, Fray 
Alonso de la Veracruz, Fray Juan de 
Zumárraga, Vasco de Quiroga, Fray 
Bernardino de Sahagún, etc.(Gon-
zalbo, 1982: 11), a finales del siglo 
XIX y principios del XX  surge una 
nueva generación representativa  
de filósofos y humanistas, entre 
los que destacan: Justo Sierra, José 
Vasconcelos54, Jaime Torres Bodet, 
Martín Luis Guzmán, etc. persona-
jes que lucharon por heredar al 
país un mejor sistema educativo; 
en 1921 fue creada la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), institu-
ción encargada de la formación in-
tegral de todos los mexicanos, que 
décadas más tarde se encargaría 
de la creación de bibliotecas, la pu-
blicación y distribución de libros de 
texto gratuito (Garciadiego, 2015).

Importancia de la biblioteca en las ins-
tituciones de enseñanza superior

54 Uno de los personajes más destacados y representativos de la vida cultural, política y educativa de México,  
fue rector de la Universidad Nacional (1920-1921), secretario de Educación Pública (1921-1924), organizó el 
ministerio de educación en tres departamentos: Escolar, Bellas Artes y Bibliotecas y Archivos, mejoró la biblioteca 
nacional, editó varios clásicos de la literatura, la Revista El Maestro entre múltiples obras de su autoría. Hizo cam-
pañas de alfabetización y de lectura, construcción de bibliotecas y edición de libros escolares.

El principal objetivo de este tra-
bajo es resaltar la importancia 
de la biblioteca o centro de in-
formación en las instituciones de 
enseñanza superior, en particular, 
el caso del desarrollo biblioteca-
rio de la Benemérita y Centenaria 
Escuela normal del Estado de San 
Luis Potosí (BECENE) y su Centro 
de Información Científica y Tecno-
lógica (CICyT). La creación de este 
centro es un hecho histórico y 
trascendente en el desarrollo ins-
titucional, porque permitió elevar 
la calidad de los servicios educati-
vos y tecnológicos que se brindan 
a la comunidad de alumnos y do-
centes de la Escuela Normal.

La existencia de una biblioteca en 
un centro educativo de cualquier 
nivel adquiere  importancia, en la 
medida en que se vincula con el 
proceso de enseñanza – aprendi-
zaje, en este sentido, entendemos 
que la biblioteca es un lugar tra-
dicional donde se guardan, con-
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servan y utilizan diversas fuentes 
de información (Litton, 1974: 14). 
En un concepto más completo, 
podemos decir que la palabra “bi-
blioteca”, se emplea con diversas 
acepciones:

“Significa, en efecto, un conjun-
to organizado de libros, con de-
terminados fines de utilidad pú-
blica o particular, y propósito de 
formación intelectual en el cam-
po científico, literario, técnico o 
de índole social y estética; sirve 
para denominar el edificio en que 
esos libros se custodian o el mue-
ble que los guarda, y se emplea, 
asimismo, para designar una co-
lección de obras, generalmente 
seleccionadas, ya de la misma 
materia, ya de materias diferen-
tes, publicadas por una entidad 
editorial”. (Millares, 1971: 227).

En las instituciones de enseñan-
za superior, existe la  biblioteca 
universitaria, según la American 
Library Association (ALA) puede 
definirse, como “una combinación 
orgánica de personal, colecciones 
e instalaciones cuyo propósito es 
ayudar a sus usuarios en el proce-
so de transformar la información 
en conocimiento” (Gómez, 1999: 
303), por el tipo de colecciones 

que alberga, el tipo de servicios 
y la comunidad de usuarios a los 
que atiende la biblioteca universi-
taria se convierte en el corazón de 
un centro universitario, es guía del 
proceso de enseñanza e investiga-
ción de una sociedad basada en 
el conocimiento, podemos afirmar 
que nadie puede escribir y publicar 
sin prescindir de los libros y biblio-
tecas.

Estas entidades tienen como mi-
sión,  garantizar el aprendizaje 
permanente de todos los indivi-
duos a lo largo de toda la vida a 
fin de que se puedan integrar ple-
namente a la sociedad, por tal ra-
zón la universidad debe de ser un 
espacio de cultura y estudio abier-
ta a todos, lo que garantizará un 
mejor progreso social y económico 
(UNESCO, 1998). Las instituciones 
de educación superior son posee-
doras de una buena infraestructura 
con recursos técnicos y  humanos 
altamente capacitados que les per-
mite trascender en diversas espe-
cialidades:

“[…] son el conservatorio vivo 
del patrimonio de la humani-
dad, patrimonio que se renue-
va incesantemente  por el uso  
que de él hacen los profeso-
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res y los investigadores. Por lo 
general, las universidades son 
multidisciplinarias, gracias a lo 
cual cada individuo puede su-
perar los límites de su entorno 
cultural original. Asimismo, en 
general, tienen más contactos 
con el mundo internacional 
que las demás estructuras edu-
cativas” (Delors, 1997: 148).

Con el surgimiento de la sociedad 
de la información y el conocimien-
to, gracias a la evolución y el me-
joramiento de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC), 
los servicios bibliotecarios que se 
brindan en las instituciones de 
educación superior han evolucio-
nado en la forma de ofrecer servi-
cios e impactado en la calidad de 
la enseñanza (Domínguez, 2005:3), 
de tal forma que la biblioteca se 
convierte en un factor clave en las 
nuevas formas de lectura y apren-
dizaje; sin duda, el concepto de 
biblioteca tradicional ha cambia-
do, y las modernas bibliotecas han 
adoptado diversos nombres según 
su especialidad: Centro de recursos 
para el aprendizaje y la investiga-
ción (CRAI), centro de documenta-
ción o centro de información, etc. 
Definimos un “centro de informa-
ción y documentación como aque-

lla unidad de información que se 
dedica al análisis y descripción 
del contenido de los documentos 
y la difusión de la información” 
(López y Osuna, 2011:164). 

Las primeras escuelas normales 
públicas del país surgieron en 
el siglo XIX con su antecedente 
inmediato en la Compañía Lan-
casteriana establecida en México 
en 1822 y suprimida en 1890, la 
primera normal fue la de Oaxaca, 
fundada en 1824, en 1825 surgió 
la de Zacatecas, en 1828 la de 
Guadalajara y Chiapas, y sucesi-
vamente nuevas escuelas en todo 
el país (Curiel, 1997:426-462), la 
escuela Normal de San Luis fun-
dada en 1849 es también una de 
las primeras escuela Normales del 
país; por su relevancia como for-
madoras de docentes hoy tienen 
un notable reconocimiento social 
y educativo, porque son el semi-
llero de la formación de maestros; 
sin embargo, desde sus orígenes 
no  gozaban del reconocimiento 
como instituciones de enseñanza 
superior.

Fue hasta finales del siglo XX, el 
22 de marzo de 1984 por acuer-
do presidencial, obtuvieron el re-
conocimiento  como instituciones 
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de educación superior, precisa-
mente por la declaración de sus 
programas de estudio en el nivel 
licenciatura, y  además por la so-
lidez de sus programas académi-
cos,  en su artículo 1º. declara: “La 
educación normal en su nivel ini-
cial y en cualquiera de sus tipos 
y especialidades tendrá el grado 
académico de licenciatura”55, uno 
de los propósitos fundamenta-
les fue  elevar la calidad de la 
educación nacional, reconocer al 
maestro como la espina dorsal 
del sistema educativo, plantea la 
necesidad de un nuevo perfil de 
educador, con una desarrollada 
cultura científica y general,  una 
mejor aptitud para la práctica de 
la investigación y  la docencia, do-
minio de las técnicas didácticas, 
entre otros aspectos, más no re-
salta la necesidad de disponer de 
mejores recursos de información 
y de bibliotecas, para lograr los 
ideales planteados.

Antecedentes de la situación bi-
bliotecaria de la Escuela Normal a 
partir de su fundación.

55 Establece que la educación normal en su nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y especialidades tendrá el 
grado académico de licenciatura (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1984).

La Escuela Normal del Estado de 
San Luis Potosí, fue creada por 
decreto oficial en 1849, desde su 
creación, la institución no contó 
con un edificio propio, sus progra-
mas de estudio y escuelas estaban 
divididas para hombres y mujeres, 
funcionaban con recursos financie-
ros limitados, la impartición de sus 
cátedras se ejercía en edificios o 
casas prestadas o rentadas por el 
gobierno, y su desarrollo bibliote-
cario muy escaso y precario.

Desde su establecimiento como 
formadora de docentes, la Escue-
la Normal, fue una institución que 
se enfrentó a múltiples carencias y 
necesidades, no contó con instala-
ciones propias, y adecuadas para la 
tarea educativa, no disponía de un 
espacio  para su biblioteca, había 
escasez de libros destinados a los 
alumnos, las partidas presupues-
tales para su adquisición limitadas, 
las obras que adquiría la institución 
estaban reservadas para otorgarse 
a los alumnos en calidad de prés-
tamo durante el período escolar, 
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56 Solicitaron al gobernador aumento de subsidio para la Escuela Normal; la construcción de un auditorio; Un 
autotransporte escolar; enduelado nuevo de la cancha de voli-bol; renovación del mobiliario de los salones; 
mobiliario para la oficina de la asociación de estudiantes normalistas; nulificar el servicio social de los estudiantes 
normalistas; dotación de maestros especializados para cada materia; Un subsidio anual de cinco mil pesos para 
la biblioteca; habilitación completa de los talleres de carpintería y encuadernación y la renovación y adquisición 
de nuevos elementos para los laboratorios.

con la condición de ser  devueltos 
al concluir el ciclo; algunos textos 
aún permanecen en el fondo anti-
guo de la institución y  constituyen 
la evidencia documental histórica  
en la formación normalista de fina-
les del siglo XIX (Cerino, 2016: 32).

Después de peregrinar de un in-
mueble a otro, el edificio que ac-
tualmente ocupa la Benemérita y 
Centenaria  Escuela Normal del Es-
tado de San Luis Potosí (BECENE), 
fue inaugurado  el 25 de septiem-
bre de 1949, con motivo del cen-
tenario de su fundación gracias a 
las gestiones del profesor Vicente 
Rivera y su secretario Jesús R. Al-
derete, la Escuela Normal contó 
con un edificio adecuado a sus 
funciones educativas, pero seguía 
faltando un espacio digno para 
su biblioteca, en relación a este 
hecho el historiador Rafael Mon-
tejano, manifestó “[…] en 1949, se 
inauguró el nuevo edificio, amplio 
y funcional, de la Escuela Normal 
del Estado. En todo se pensó: au-
las, oficinas, vestíbulos, auditorio, 

campos de juego, menos en la 
biblioteca” (Montejano, 1992: 47). 
La inauguración del edificio que 
actualmente ocupa se realizó en 
1949, exactamente a un siglo de 
la creación de la Escuela Normal. 

A partir de 1949, la Escuela Nor-
mal Mixta donde se educaba a 
hombres y mujeres para el ma-
gisterio quedó establecida en el 
edificio que actualmente ocupa, 
comenzó sus funciones con mu-
chas carencias, se sabe que falta-
ba mobiliario, canchas, biblioteca 
apropiada con libros actualizados, 
presupuestos apropiados, entre 
otras necesidades,  en 1958 un 
grupo de estudiantes de la aso-
ciación de estudiantes norma-
listas,  convocaron a una huelga 
estudiantil, presentaron al gober-
nador un pliego petitorio56 (El Sol 
de San Luis, 1958: 1a)  en el que 
solicitaban apoyo para mejorar 
las instalaciones de la Escuela 
Normal que se encontraban en 
malas condiciones.
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Al poco tiempo el gobernador 
del estado accedió a sus peticio-
nes y otorgó: muebles para la 
oficina de la Asociación de Es-
tudiantes Normalistas, equipa-
miento y ampliación de un taller 
de carpintería, materiales para la 
encuadernación, taller de prensa 
y guillotina, pupitres para los es-
tudiantes, muebles y máquinas 
de coser para el departamento 
de modelado, además cinco mil 
pesos anuales para la compra de 
libros actualizados destinados a 
la biblioteca (El Sol de San Luis, 
1958: 1b).  También se acordó la 
construcción del auditorio “Pedro 
Vallejo” y del gimnasio “Prof. Je-
sús R. Alderete” y la adquisición 
de un transporte escolar.

Por décadas la Escuela Normal 
improvisó espacios internos en 
sus instalaciones para salvaguar-
dar sus acervos bibliográficos, con 
el paso del tiempo sus coleccio-
nes se incrementaron por el cam-
bio de planes de estudio de las 
licenciaturas de primaria, preesco-
lar y secundaria, así como el sur-
gimiento de nuevas licenciaturas 
y los programas de posgrado que 
ofrece la institución, lo que oca-
sionó un aumento en el número 
de estudiantes e investigadores y 

los espacios para la lectura, estu-
dio e investigación cada vez más 
limitados. 

Establecimiento de la biblioteca pú-
blica “Benito Juárez” No. 2634, en la 
Escuela Normal.

La instalación oficial de una biblio-
teca pública, dentro de las instala-
ciones de la Escuela Normal, se rea-
lizó el mes de  septiembre de 1988, 
fecha en que se recibió la primera 
dotación de libros provenientes 
de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas  (RENABIP) un organis-
mo dependiente del CONACULTA 
(Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes) y administrado por la Di-
rección General de Bibliotecas.  Las 
dotaciones de libros se hacían en 
forma eventual, la última se recibió 
el mes de abril del año 2008, las 
principales áreas temáticas que cu-
bría: literatura, historia de México, 
historia universal, diccionarios, en-
ciclopedias, literatura infantil, etc.

Cabe señalar, que la biblioteca pú-
blica tiene una función educativa y 
social de carácter general, es una 
institución democrática por exce-
lencia porque sus servicios están 
dirigidos a toda la sociedad, su ob-
jetivo es facilitar el acceso a los re-
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cursos de información y recreación. 
La Federación Internacional de Bi-
bliotecas (IFLA), define la biblioteca 
pública como: 

“[…] una organización estableci-
da, respaldada y financiada por 
la comunidad, ya sea por con-
ducto de una autoridad u órga-
no local, regional o nacional, o 
mediante cualquier otra forma 
de organización colectiva. Brin-
da acceso al conocimiento, a la 
información y al trabajo inte-
lectual a través de una serie de 
recursos y servicios y está a dis-
posición de todos los miembros 
de la comunidad en igualdad 
de condiciones sin distinción 
de raza, nacionalidad, edad, 
sexo, religión, idioma, discapa-
cidad, condición económica y 
laboral y nivel de escolaridad” 
(Gill: 2002, 26).

El funcionamiento de la biblioteca 
pública en la Escuela Normal, fue 
limitado hacia el público en ge-
neral y sus servicios escasamente 
aprovechados por la comunidad 
escolar y local, no había una difu-
sión apropiada de sus servicios y 
actividades, quizá por la carencia 
de espacios y por su funciona-
miento dentro de las instalaciones 
educativas. Una característica va-

liosa de la RENABIP, es que cada 
lote de  obras que enviaban a las 
bibliotecas ya contaban con su 
correspondiente registro biblio-
gráfico que incluía los datos com-
pletos de cada obra: título, autor, 
lugar de publicación, editor, año 
de publicación, ISBN, encabeza-
mientos de tema y año de pu-
blicación, todo dispuesto en una 
tarjeta  destinada a conformar los 
catálogos manuales básicos en la 
biblioteca como son: topográfico: 
organizado por clasificación deci-
mal Dewey en forma consecutiva;  
temático: organizado por temas  
y público: organizado por título y 
autor respectivamente.

Las colecciones que se integraron 
en la biblioteca Benito Juárez fue: 
general, consulta, infantil y la co-
lección de ensayos recepcionales 
de las diversas licenciaturas; los 
servicios que se ofrecían: présta-
mo interno, a domicilio, consulta 
en sala, orientación a usuarios y 
fomento a la lectura. Como en 
toda biblioteca pública se expe-
dían      credenciales al  público en 
general y a los propios estudian-
tes de la Escuela Normal, lo que 
permitía el préstamo a domicilio. 
La biblioteca estaba atendida por 
dos personas: una encargada de 
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la biblioteca pública en el turno 
matutino y otra en el turno ves-
pertino. Con el paso de los años 
la biblioteca aumentó sus colec-
ciones en forma considerable y el 
espacio se reducía cada vez más.

Integración y funcionamiento de la 
biblioteca especializada en la Escue-
la Normal.

  En 1997 la SEP realizó una pro-
funda reforma curricular a  los 
planes de estudio de  educación 
normal, con ello surge el plan 
1997, que plantea un nuevo es-
cenario para la formación de 
maestros de nivel básico,  surge el 
Programa para la Transformación 
y el Fortalecimiento Académicos 
de las Escuelas Normales (PT-
FAEN) mismo que dependía de la 
Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE). El programa 
atendía cuatro líneas principales, 
(SEP, 1997: 24-25):

1) Transformación curricular.
2) Actualización y perfeccio-
namiento profesional del per-
sonal docente de las escuelas 
normales.
3) Elaboración de normas y 
orientaciones para la gestión 
institucional y la regulación 

del trabajo académico.
4) Mejoramiento de la planta 
física y del equipamiento de las 
Escuelas Normales. 

En cuanto al mejoramiento de la 
planta física y equipamiento de 
las escuelas normales, por prime-
ra vez el gobierno federal y estatal 
asumió  esta línea como prioritaria 
para favorecer el trabajo de estas 
instituciones, atender en forma in-
tegral las distintas problemáticas 
que enfrentaban las escuelas nor-
males públicas y rurales de todo el 
país, incluido el fortalecimiento de 
sus bibliotecas:

“Las acciones principales consisten 
en canalizar recursos económicos 
para atender las necesidades de 
reparación, mantenimiento y en 
su caso ampliación de los plante-
les normalistas; dotar a las escuelas 
normales de acervos bibliográficos ac-
tualizados y especializados sobre te-
mas educativos; instalar el equipo 
para la recepción y grabación de la 
señal Edusat de televisión digitali-
zada; dotar de mobiliario y equipo 
básico para las salas de consulta; 
así como apoyar a las escuelas con 
instalaciones y equipos de cómpu-
to, conforme a las exigencias de-
rivadas de la aplicación del nuevo 
plan de estudios” (SEP, 1997).

El
 C

en
tr

o 
de

 In
fo

rm
ac

ió
n 

Ci
en

tífi
ca

 y
 T

ec
no

ló
gi

ca
 d

e 
la

 B
en

em
ér

ita
 y

 C
en

te
na

ri
a 

Es
cu

e-
la

 N
or

m
al

 d
el

 E
st

ad
o 

de
 S

an
 L

ui
s 

P
ot

os
í: 

U
n 

re
ci

nt
o 

bi
bl

io
te

ca
ri

o 
e 

In
fo

rm
át

ic
o



155

Los principales rasgos deseables 
del nuevo maestro propuestos en 
el perfil de egreso del plan 1997, 
considera que las competencias 
deseables “se agrupan en cinco 
grandes campos: habilidades in-
telectuales específicas, dominio 
de los contenidos de enseñanza, 
competencias didácticas, identidad 
profesional y ética, y capacidad de 
percepción y respuesta a las condi-
ciones de sus alumnos y del entor-
no de la escuela” (SEP, 1997). Ante 
este panorama las bibliotecas de 
las escuelas normales deberían es-
tar bien abastecidas y enriquecidas 
con materiales bibliográficos sufi-
cientes y actualizados para lograr 
las habilidades y competencias de-
seables en los nuevos profesores 
egresados de las Normales.

En 1997, la SEP dio inicio a la do-
tación de acervos especializados y 
actualizados para cubrir las nece-
sidades de estudio e investigación 
de los maestros y estudiantes nor-
malistas; Con la recepción de los 
primeros acervos especializados 
para las escuelas normales estas 
instituciones experimentaron un 
incremento en sus colecciones, 
integradas específicamente con el 
objetivo de ofrecer mejores servi-
cios bibliotecarios  encaminados a 
satisfacer las necesidades de infor-

mación  de alumnos y maestros, 
sin embargo las  normales no es-
taban preparadas con la infraes-
tructura adecuada para bibliote-
cas, sin duda enfrentaron nuevos 
retos, por lo que era deseable que 
la arquitectura bibliotecaria de-
bería reunir ciertas condiciones: 
suficiente espacio, iluminación y 
ventilación para albergar los acer-
vos bibliográficos, con salas de 
lectura y  espacios administrativos 
para las tareas de organización y 
control.

Para la organización y control de 
los nuevos acervos bibliográficos 
especializados la Escuela Normal 
conformó una nueva colección a 
la que  llamó biblioteca especializa-
da, misma que se constituyó con 
los primeros acervos donados por 
la DGESPE. Las primeras coleccio-
nes especializadas publicadas por 
la SEP destinadas a enriquecer los 
acervos bibliográficos donados a 
todas las escuelas normales del 
país, fue la colección Biblioteca 
para la Actualización del Maestro 
(El bibliotecario, 2005:29-30), pu-
blicada a partir de 1995, en ella se 
incluyeron las títulos de las obras 
de los más reconocidos investiga-
dores y autores contemporáneos 
en el campo de la educación, en 
temas como: el fomento a la lec-
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tura, ética, filosofía y  ciencias, con 
el objetivo de apoyar el desem-
peño del personal docente y di-
rectivo de los tres niveles de edu-
cación básica; también surgió la 
serie Cuadernos de la Biblioteca 
para la Actualización del Maes-
tro, en ella se incluyeron informes 
de investigación, documentos de 
trabajo y conferencias internacio-
nales producidos tanto en México 
como en el extranjero. 

Además de los materiales biblio-
gráficos, también llegaban algu-
nos  títulos de revistas especiali-
zadas en educación, programas 
de estudio, libros de texto gratui-
to, se recibieron donaciones en 
otros formatos como: audiocintas 
y  videocintas en temas de carác-
ter educativo, esto con el fin de 
conformar las videotecas esco-
lares, encargadas de concentrar 
los materiales audiográficos y vi-
deográficos que darían apoyo a la 
bibliografía básica y complemen-
taria de los planes de estudio en 
educación normal; sin embargo 
con el paso del tiempo estos for-
matos han quedado desfasados 
por el avance de la tecnología, 
actualmente  ya no se utilizan y 
quedaron sustituidos por el disco 

compacto, las memorias portátiles 
y el acceso a internet.  

Con la integración de la biblioteca 
especializada, la propia institución 
dio inicio a la adquisición perma-
nente de bibliografía actualizada 
que se requería para el fortaleci-
miento pedagógico de los progra-
mas de licenciatura y posgrado. 
Este fue un fenómeno que enri-
queció en forma muy favorable 
los acervos bibliográficos especia-
lizados en educación de la Escue-
la Normal, lo que le ha  dado un 
notorio reconocimiento a nivel lo-
cal en esta área y actualmente sus 
acervos también son consultados 
por investigadores provenientes 
de otras instituciones de educación 
superior. 

Para el funcionamiento de la bi-
blioteca especializada, se desti-
nó un salón por separado dentro 
de las instalaciones de la Escuela 
Normal, se equipó con estantería 
metálica para los materiales bi-
bliográficos, mesas y sillas para el 
estudio, sin embargo, por razones 
de espacio algunos materiales aún 
permanecían en cajas, no había un 
catálogo dispuesto para el servicio 
de los usuarios, lo que ocasionaba 
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la deficiencia en los servicios de 
búsqueda de materiales que no 
estaban exhibidos  y a disposición 
de los alumnos y maestros.

Desde su origen, la biblioteca es-
pecializada se convirtió en la co-
lección más importante por el tipo 
de bibliografía actualizada para el 
fortalecimiento de los planes de 
estudio del plan 1997, de las licen-
ciaturas en primaria, preescolar y 
especialidad en secundaria.  Ofre-
cía servicios de préstamo a domi-
cilio, consulta en sala, por su rele-
vancia era la biblioteca que atendía 
el mayor número de usuarios y la 
que demandaba una mayor aten-
ción en cuanto a organización y 
servicios.  

A principios del siglo XXI, la Escue-
la Normal ya contaba con diversos 
espacios físicos para albergar sus 
colecciones, y además la comuni-
dad normalista identificaba tres 
categorías de biblioteca: 1) la bi-
blioteca pública Benito Juárez No. 

2634, misma que funcionaba 
en el segundo nivel en una sala 
del edificio principal; 2) un alma-
cén o bodega de libros donde se 
resguardaban materiales espe-
ciales como el fondo antiguo y 
otros materiales bibliográficos de 
poco uso, con sus colecciones to-
talmente desintegradas,  y  3) la 
biblioteca  o colección especiali-
zada, que contaba con la biblio-
grafía más actualizada; Con todo 
lo anterior, el espacio para alber-
gar las bibliotecas era insuficiente 
e inadecuado,  todas funcionaban 
en forma dispersa y sin coordi-
nación en su organización. Las 
colecciones estaban organizadas 
físicamente en forma temática, no 
contaban con catálogos que per-
mitieran la búsqueda y recupera-
ción de información.

Ante la difícil situación por la falta 
de espacios para las bibliotecas  y 
el centro de cómputo que funcio-
naba con más de una veintena de 
computadoras, la dirección de la 

57 Director general de la Escuela Normal del Estado de San Luis desde el año 2000 a la fecha. Doctor en humani-
dades y artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Profesor – investigador en el nivel licenciatura y pos-
grado, asesor de tesis de maestría y doctorado. Miembro del sistema nacional de investigadores nivel I CONACYT. 
Autor de libros y artículos especializados en historia de la educación. Ponente en congresos y conferencias.
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Escuela Normal a cargo del direc-
tor en turno Francisco Hernández 
Ortiz57, visualizó el desarrollo bi-
bliotecario e informático en cua-
tro líneas principales: 

1) La construcción de un edi-
ficio adecuado para albergar 
los acervos bibliográficos.
2) La organización bibliográfi-
ca e integración de todas sus 
colecciones.
3) El equipamiento tecnológi-
co y su infraestructura infor-
mática.
4) El acceso a internet en to-
das las áreas de la institución.

A partir del año 2003, la biblioteca 
especializada comenzó a confor-
mar su catálogo bibliográfico au-
tomatizado en el Sistema Integral 
para la Automatización de Biblio-
tecas (SIABUC), se logró un avan-
ce muy significativo que permitió  
registrar más de 2000 títulos de 
libros  catalogados y clasificados 
de las obras existentes en la bi-
blioteca especializada,  cada uno 
con su respectiva clasificación en 
base al sistema de clasificación 
decimal Dewey, esto adelantó en 
buena medida el trabajo de orga-
nización bibliográfica y física de 
las colecciones que posteriormen-

te serían trasladadas al nuevo edi-
ficio diseñado para las bibliotecas. 

Proyecto para la construcción del Cen-
tro de Información Científica y Tecno-
lógica (CICyT).

La necesidad de un espacio digno 
para albergar sus bibliotecas y su 
centro de cómputo fue un tema 
pendiente por décadas, con la ini-
ciativa de la dirección de la Escuela 
Normal se  dio inicio  el  año 2001  
al proyecto formal para la cons-
trucción de un Centro de Informa-
ción adecuado a las necesidades 
de información y tecnología que 
demandaba el nuevo currículo de 
estudios.

En la vida cotidiana y cultural de 
la Escuela Normal el concepto de 
biblioteca pública o especializa-
da fue  ampliamente aceptado, 
sin embargo la institución pugnó 
por crear un espacio acorde a las 
necesidades actuales de enseñan-
za, en el que se hiciera uso de las 
nuevas tecnologías de información 
y comunicación, que permitieran 
desarrollar las habilidades, compe-
tencias y técnicas de investigación 
innovadoras en los futuros docen-
tes, con el objetivo de elevar la ca-
lidad de la enseñanza. 
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El proyecto para la construcción del 
Centro de Información Científica y 
Tecnológica (CICyT) inicio formal-
mente  el mes de mayo del 2002, 
el planteamiento del proyecto y su 
ejecución estuvo a cargo de la di-
rección general de la BECENE,  la 
cimentación del edificio se realizó 
en un terreno de 829.27 m2 de su-
perficie,  se dividió en cuatro áreas: 
planta baja, dos niveles y vestíbulo, 
distribuido en la siguiente forma:

Tabla 1. Superficie total de construcción del CICyT 58. Elaboración propia. 

La consolidación del centro de in-
formación, fue el resultado  de la 
participación conjunta de la Se-
cretaría de Educación del Gobier-
no del Estado (SEGE), del Sistema 

Educativo Estatal Regular (SEER), 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) 
sección 52, del Programa para el 
Mejoramiento Institucional  de 

58 Plano 02, del proyecto para la construcción del Centro de Información, elaborado por el grupo Construcción 
Arquitectura y Diseño, S. A. de C. V. , marzo del 2002.
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las Escuelas Normales públicas 
(PROMIN), mediante el apoyo del 
Plan Estatal de Fortalecimiento 
de la Educación Normal (PEFEN) 
a través de la Secretaría de Edu-
cación Pública, además del apoyo 
significativo de alumnos, profeso-
res, padres de familia y ex alum-
nos de la institución. 

El año 2006 la construcción del 
edificio fue concluida y se dio ini-
cio al traslado de todas sus colec-
ciones y su centro de cómputo, se 
estableció un organigrama en el 
que se incluían todas las funcio-
nes departamentales, la distribu-
ción física del edificio, así como 
la planeación integral de su fun-
cionamiento. El objetivo del CICyT 
es “Contribuir a la formación de 

profesionales de la educación a 
través de la prestación de servicios 
de información científica y tecnoló-
gica que fortalezcan las actividades 
académicas y de investigación de 
la comunidad educativa”.

El centro de información está a car-
go de un director, responsable de 
coordinar y dirigir las actividades 
de las diversas áreas; con el apo-
yo de tres coordinaciones: tecno-
logía, responsable de los servicios 
de cómputo del CICyT y la BECE-
NE, coordinación administrativa, 
responsable de las cuestiones fi-
nancieras y servicios biblioteca-
rios,  encargada de llevar a cabo 
los asuntos bibliotecarios, como se 
muestra en el siguiente organigra-
ma: 

Fig. 1. Organigrama actual del 
CICyT. Elaboración propia. 

El
 C

en
tr

o 
de

 In
fo

rm
ac

ió
n 

Ci
en

tífi
ca

 y
 T

ec
no

ló
gi

ca
 d

e 
la

 B
en

em
ér

ita
 y

 C
en

te
na

ri
a 

Es
cu

e-
la

 N
or

m
al

 d
el

 E
st

ad
o 

de
 S

an
 L

ui
s 

P
ot

os
í: 

U
n 

re
ci

nt
o 

bi
bl

io
te

ca
ri

o 
e 

In
fo

rm
át

ic
o



161

El 2 de marzo del año 2007 se inau-
guró oficialmente el CICyT, el even-
to estuvo presidido por Marcelo de 
los Santos Fraga, gobernador cons-
titucional del estado, acompañado 
por representantes del H. Congreso 
del Estado, de autoridades educa-
tivas de la Secretaría de Educación, 
del Sistema Educativo Estatal Re-
gular (SEER), del SNTE y del perso-
nal directivo de la Escuela Normal 
del Estado, todo ello en el marco 
de los festejos del 158 aniversario 
de la fundación de esta institución 
(El sol, 2007:1). 

El edificio amplio y funcional fue 
diseñado especialmente para al-
bergar las colecciones bibliográfi-
cas propias de la Escuela Normal 
compuestas por biblioteca espe-
cializada, biblioteca pública Benito 
Juárez No. 2534 de la Red Nacio-
nal de Bibliotecas Públicas (RE-
NABIP), el fondo antiguo, revistas, 
documentos recepcionales, libros 
de texto, la colección de videos y 
audiocintas, etc., se equiparon las 
salas especializadas en informática 
con suficientes equipos de cómpu-
to con acceso a internet para aten-
der las necesidades de los alum-
nos.

El gran avance en el sistema bi-
bliotecario y tecnológico de la Es-
cuela Normal, fue la apertura del 
CICyT el año 2006, en este edificio 
se concentraron todas las colec-
ciones que ya existían en la Insti-
tución, se crearon las salas de in-
formática con suficientes equipos 
de cómputo con acceso a internet, 
esto benefició a los estudiantes y 
docentes que continuamente re-
quieren del uso de salas y apoyo 
tecnológico para la impartición de 
sus cátedras. 

El año 2008 el CICyT logró la certi-
ficación de calidad ISO 9001:2000 
de todos sus procesos administra-
tivos como parte integral de la Es-
cuela Normal; ese mismo año se 
hizo un cambio del sistema auto-
matizado para la administración 
de bibliotecas,  es decir migró  to-
dos sus registros bibliográficos a 
un nuevo programa para bibliote-
cas llamado Pinakes, el cual está 
soportado totalmente con acceso 
a internet, sus registros están co-
dificados en  formato MARC (Ma-
chine Readable Cataloguing), es 
un código estándar mundial para 
la codificación de registros biblio-
gráficos, esta condición permite  
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la interoperabilidad del catálogo 
en línea de todas y cada una de 
las obras que posee la Escuela 
Normal, lo que permite una ma-
yor visibilidad hacia la gran comu-
nidad de usuarios tanto internos 
como externos. 

Actualmente en la Escuela Normal 
se imparten siete licenciaturas –
primaria, preescolar, educación 
especial, educación física, y las 
especializadas en secundaria: ma-
temáticas, español e inglés-- se 
ofrecen además dos programas 
de maestría con especialidad en 
preescolar y primaria; y el doc-
torado en procesos de enseñan-
za aprendizaje creado en 2015, 
cabe señalar que sus programas 

de posgrado están plenamente 
reconocidos por su nivel académi-
co, cada uno de sus alumnos pasa 
por un riguroso proceso de selec-
ción que lo acredita para ingresar 
a ese nivel. Además hay una oferta 
atractiva de diplomados en diver-
sas especialidades de nivel básico, 
destinada a los docentes en servi-
cio, el ingreso es de alta demanda. 

Actualmente el Centro de Infor-
mación cumple una función muy 
importante, pues facilita el mate-
rial bibliográfico que las diversas 
licenciaturas y el posgrado requie-
ren, la población de alumnos de la 
Escuela Normal está representada 
como sigue:

Tabla 2. Comunidad total de alumnos y docentes en la BECENE, 2016 59. Elaboración propia.

59 Fuente: Concentrado de alumnos y maestros actualmente registrados en el CICyT.
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Tabla 3. Cantidad de volúmenes existentes en el CICyT. Elaboración propia60

60 Fuente: Estadísticas internas del CICyT al 23 de septiembre de 2016.

El inventario de materiales bi-
bliográficos del CICyT asciende a 
más de 20,181 títulos en 70,291 
volúmenes, las colecciones  se in-
crementan regularmente con la 
adquisición de nuevos materiales 
producto de las compras  y dona-
ciones; Las adquisiciones  de ma-
terial bibliográfico por compra son 
mínimas, son realizadas según los 
presupuestos del PEFEN  en for-

ma anual,  el CICyT no dispone 
de  recursos especialmente asig-
nados para la compra de nueva 
bibliografía y hemerografía; las 
donaciones son realizadas por 
maestros e investigadores de la 
BECENE, además se reciben  ma-
teriales publicados por la SEP, y 
publicaciones de Gobierno del Es-
tado; las existencias por colección 
se muestran en la siguiente tabla:

El responsable de la coordinación 
de servicios bibliotecarios es un 
profesor (a) normalista de tiempo 
completo. Los procesos técnicos 
están a cargo de dos personas con 
licenciatura en biblioteconomía, 

otra con carrera trunca y una de 
apoyo con estudios secretariales. 
Este departamento es el respon-
sable de la catalogación, clasifi-
cación y captura de todas y cada 
una de las obras que ingresan al 
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CICyT, durante un ciclo escolar se 
procesan en promedio 145761    tí-
tulos, contenidos en  un promedio 
de 2423  ejemplares,  se capturan 
en la base de datos Pinakes, con 
su respectiva clasificación, ade-
más de su etiquetado, sellado y 
organización física en estantería; 
en cuanto a los servicios biblio-
tecarios se atienden en promedio 
más de 1535  alumnos y maestros 
al mes, se realizan en promedio 
2062 préstamos externos al mes 
62; el impacto de uso y acceso a 
las colecciones tiene una alta de-
manda; los servicios son propor-
cionados por cuatro personas de 
servicios al público. 

La coordinación tecnológica está 
a cargo de un ingeniero en siste-
mas computacionales, se divide 
en tres áreas: Plataforma educa-
tiva, página web, conectividad y 
redes, están a cargo de un equipo 
de profesionales de ingeniería en 
sistemas computacionales. El gran 
logro en materia de tecnología e 

informática en el  CICyT se puede 
encerrar en las siguientes acciones:

• Equipamiento de cinco salas 
–centro de cómputo, sala A y B, 
inglés y matemáticas-- con su-
ficientes equipos de cómputo 
actualizados con acceso a inter-
net, cañón, pizarrón, aire acon-
dicionado.
• Acceso a internet alámbrico e 
inalámbrico en todas las áreas 
de la institución.
• Creación de la página web 
institucional.
• Adquisición de servidores 
con capacidad para soportar 
la información académica que 
genera la institución y los ser-
vicios fundamentales del CICyT.
• Creación de la plataforma ins-
titucional a través de Moodle, 
con soporte a través de inter-
net. 
• Adquisición de equipos espe-
ciales fortinet y fortiware, cuyas 
características son controlar la 
red local de la BECENE.

61 Datos obtenidos de la estadística de automatización de acervo bibliográfico del CICyT, durante el ciclo escolar 
2015-2016.
62 Estadística de préstamos internos y externos durante el semestre agosto – enero del ciclo escolar 2015-2016.
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• Instalación de cámaras de cir-
cuito cerrado en todas las áreas 
del CICyT y BECENE.
• Ofrece servicios de impresión 
a toda la comunidad de alum-
nos.

El avance de una institución 
de educación superior que for-
ma parte de un gran sistema 
educativo de carácter público 
y federal, sin duda es motivo 
de reconocimiento y motivo de 
ejemplo para otras institucio-
nes de este nivel, pues todavía, 
en la actualidad, la gran mayo-
ría de las Escuelas Normales no 
cuenta con los espacios ade-
cuados, para albergar el mate-
rial bibliográfico y brindar ser-
vicios informáticos eficientes; 
además enfrentan la escasez 
de personal especializado para 
organizar  y poner a disposición 
de sus usuarios la bibliografía 
especializada donada por la 
DGESPE, y más aún la conti-
nua necesidad de instalaciones 
adecuadas, mobiliario y equipo 
tecnológico. 

A manera de conclusión

En la República Mexicana,  el desa-
rrollo educativo y bibliotecario de 

todos los niveles educativos se ha 
gestado en forma muy desigual,  
hasta finales  del siglo XIX las ins-
tituciones de educación superior a 
cargo de las universidades públi-
cas y privadas, son las  que más 
se han destacado en el desarrollo 
de infraestructura moderna para  
bibliotecas, así como su adecua-
da organización con el apoyo de 
las tecnologías de la información; 
sin embargo, no todas las insti-
tuciones de carácter público que 
imparten educación superior han 
tenido la misma suerte y las me-
jores alternativas de desarrollo.

Las bibliotecas de las escuelas 
normales a nivel nacional, han en-
frentado múltiples obstáculos y su 
desarrollo se ha gestado en for-
ma muy compleja, y cada una con 
particularidades históricas muy 
diversas; uno de los problemas 
más comunes es la escasez de 
recursos económicos para el for-
talecimiento de su infraestructura 
y equipamiento tecnológico,  sería 
deseable  que existiesen líneas de 
investigación que nos permitan 
exponer estudios exhaustivos del 
desarrollo bibliotecario de  cada 
una de las escuelas normales 
existentes en el país; permitiría ver 
la situación actual de sus biblio-
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tecas, así como las condiciones 
de  organización, equipamiento 
y mejoramiento de sus servicios,  
coexistiría como el termómetro 
de su situación actual, porque en 
base a ello las escuelas normales 
también pueden evidenciar la ca-
lidad de su enseñanza; impulsar 
el desarrollo de sus bibliotecas, 
este aspecto constituye uno de los 
principales puntos de evaluación 
para la acreditación de la ense-
ñanza por los Comités Interinsti-
tucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES).

El avance de las tecnologías de 
información y los modernos ser-
vicios de información constituyen 
hoy en día uno de los factores cla-
ve para hacer frente al fenómeno 
de la globalización mundial, se 
requiere una mayor colaboración 
entre docentes, informáticos y 
bibliotecarios profesionales para 
hacer frente a los nuevos para-
digmas que impone la educación 
moderna, cada día se requiere 
de perfiles profesionales mejor 
capacitados,  las instituciones de 
educación superior demandan de 
expertos mejor adaptados en el 
uso de la tecnología, y la profe-
sión docente no es la excepción, 
en el mejor de los casos serán es-

tos profesionales los que deberán 
estar mejor capacitados para ofre-
cer una mejor calidad educativa a 
sus alumnos. 
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Fotografía 2. Alumnas de la Escuela Normal elaborando trabajos escolares en la biblioteca. 
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Fotografía 4. Antiguo almacén donde se resguardaba el archivo histórico, el fondo anti-
guo y otros materiales bibliográficos pertenecientes a la Escuela Normal. Fuente: Archivo 
fotográfico de la BECENE. Año 1990.

Fotografía 5. Sala de lectura de la biblioteca especializada. Fuente: Archivo fotográfico de 
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Fotografía 6. Colocación de la primera piedra, para la construcción del Centro de Informa-
ción Científica y Tecnológica. De izquierda a derecha: Marcelo de los Santos Fraga, Francisco 
Hernández Ortiz, Fernando Silva Nieto y Xicoténcatl Turrubiartes Flores. Fuente archivo 
fotográfico de la BECENE. 15 de mayo del 2002.

Fotografía 7. Construcción del Centro de Información. Fuente archivo fotográfico de la 
BECENE. Año 2003
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Fotografía 8. Inauguración oficial del Centro de Información, por autoridades estatales 
gubernamentales y educativas. 2 de marzo del año 2007. Fuente: Archivo fotográfico de la 
BECENE.

Fotografía 9. Fachada principal del Centro de Información Científica y Tecnológica de la 
BECENE.  Año 2017.
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Fotografía 10. Acceso principal  y pórtico del Centro de Información Científica y Tecnológica 
de la BECENE, Año 2017.

Fotografía 11. Mural alusivo a la evolución histórica de la formación de profesores y profe-
soras en la Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Ubicado en el acceso principal del 
CICyT. Año 2017. 
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Fotografía 12. Rampas de acceso principal a las salas de lectura y consulta bibliográfica de 
los niveles 1 y 2 del CICyT de la BECENE. Año 2017.

Fotografía 13. Sala de lectura en nivel 2 del CICyT, localización de la colección especializada. 
Año 2017.
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Fotografía 14. Área de estantería del nivel 1 del CICyT, localización de la biblioteca o colec-
ción Benito Juárez No. 2634 de la RENABIP. Año 2017.

Fotografía 15. Sala de consulta y lectura, nivel 1 del CICyT, biblioteca Benito Juárez. Año 
2017.
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Fotografía 16. Salas de cómputo e informática totalmente equipadas, ubicadas en el acceso 
principal del CICyT. Año 2017.

Fotografía 17. Salas de cómputo e informática totalmente equipadas, junto con sus espacios 
administrativos ubicadas en el acceso principal del CICyT. Año 2017.
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Fotografía 18. Servicios sanitarios ubicados en el acceso principal del CICyT. Año 2017.
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Diseño de espacios para archivos
históricos. Una aproximación
Rosa María Martínez Rider
Celia Mireles Cárdenas
Carlos Cuevas Castro

Resumen

Los documentos que se conservan 
en un archivo histórico requieren 
de ciertas características espaciales 
para su preservación en el tiempo 
y con ello, contar con medidas de 
protección ante los ataques bioló-
gicos, las contingencias  de la natu-
raleza o los daños provocados por 
el hombre.

Uno de los factores que coadyuvan 
en la permanencia de los docu-
mentos es el diseño arquitectónico 
donde intervienen aspectos técni-
cos, científicos y artísticos, para su 
protección y salvaguarda. 

Se analizan algunos elementos 
para el diseño de archivos histó-
ricos como una oportunidad para 
preservar la memoria de las socie-
dades y de sus instituciones. 

Palabras clave: 

Espacios archivísticos; Edificios de 
archivos; Diseño de archivos; Ar-
chivos históricos

Introducción
 
El espacio de archivo debería de 
ser dinámico y flexible, por lo 
que cada vez que se construye o 
adapta uno, representa una opor-
tunidad de conocer el pasado y el 
presente. 

Se pueden estudiar los aspectos 
de sobriedad de un edificio, la 
funcionalidad en la distribución 
de espacios, la optimización de 
los mismos, los principios de se-
guridad, sostenibilidad y susten-
tabilidad, así como la salvaguarda 
de los documentos que alberga, 
lo cual es de vital importancia 
para los ciudadanos.

De esta forma, las generaciones 
presentes y futuras, así como los 
investigadores, tendrán acceso a 
estas fuentes del conocimiento 
político económico, social y cultu-
ral, en la medida en que se cuiden 
y protejan los espacios archivísti-
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cos y las colecciones que alber-
gan.

En México, los archivos históricos 
presentan asimetrías, por ejemplo, 
algunos cuentan con presupuesto 
y el interés de conservar los docu-
mentos;  otros con  presupuesto y 
sin interés en la conservación; los 
más sin presupuesto pero con in-
terés en la documentación; o sin 
presupuesto y sin interés en la 
preservación.

De esta forma, con base en la in-
vestigación documental, el pre-
sente documento reflexiona sobre 
los aspectos deseables y necesa-
rios a considerar en la planeación 
y diseño de un archivo histórico.

Archivos históricos y edificios

“No es de sorprender por tanto que 
muchos países en desarrollo, desde 
sus primeros días de independen-
cia, hayan incluido entre sus prio-
ridades nacionales la necesidad de 
un edificio de archivos” 

Duchein

La Archivística es tan antigua como 
el hombre mismo, la escritura y los 
archivos han sido fundamentales 
en el desarrollo, el crecimiento del 
ser humano o el avance de la cien-
cia y tecnología.

Los archivos son un producto cul-
tural que registra la dinámica de 
las instituciones sociales parti-
culares, privadas o públicas. Por 
ejemplo, una familia decide que 
documentos resguardará de forma 
permanente, como las actas de na-
cimiento o las fotografías; las em-
presas o las organizaciones religio-
sas considerarán como preservar 
la información que generan; y las 
instituciones públicas se rigen por 
legislaciones y normativas para la 
organización, la selección y la con-
servación de los documentos.

A través de los siglos, se ha forma-
lizado como una ciencia social. Al 
respecto, Heredia refiere que “La 
Archivística es la ciencia de los ar-
chivos, no de los documentos”65  (p. 
29) y acota además que se “consi-
dera a todos los documentos for-

65 Heredia, Antonia.  (1991). Archivística general.  Teoría y práctica.  Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla.
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mando un conjunto estructurado, 
procedente de una institución.” 
(p.31)

Las áreas de conocimiento se rela-
cionan con las siguientes activida-
des documentales:

a. Limpieza
b. Identificación
c. Clasificación
d. Ordenación
e. Valoración
f. Selección
g. Conservación (restauración y/o 
digitalización)
h. Eliminación
i. Transferencias (primaria y secun-
daria)
j. Servicios

Shellenberg66  planteó el ciclo vi-
tal que distingue tres etapas por 
los que transitan los documentos 
en los archivos y son: la de trámite 
o activa que se caracteriza porque 
estos se consultan con frecuen-
cia; la de concentración, donde los 
documentos se utilizan esporádi-
camente; y el histórico, en el cual 

permanecerán definitivamente 
con fines de información o inves-
tigación. 

Esta teoría plantea que los do-
cumentos tienen valor primario 
en ámbitos legales, administrati-
vos, contables, fiscales y técnicos, 
además valores secundarios de 
carácter evidencial, informativo y 
testimonial, los cuales, pertenecen 
a los archivos históricos. 

Cabe destacar que todos los ar-
chivos son diferentes, pues nacen 
en contexto social e institucional 
distinto, semejantes únicamente 
por la categoría de administrativo 
o histórico, y aunque puede con-
tener documentos iguales a otros, 
también contienen y generan do-
cumentos únicos e irrepetibles. 

Por ejemplo, en el Archivo Ge-
neral de la Nación de México, se 
encuentra una gran cantidad de 
documentos sobre el recorrido 
histórico y la construcción del 
país, en la economía, la política y 
la sociedad. Sin estos, desconoce-

66 Shellenberg, T.R. (1964) Modern archives: principles and techniques. Chicago, University of Chicago Press.
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ríamos las raíces y la trayectoria 
que llevó a la formación del país y 
su desarrollo posterior. 

Los archivos históricos dan cuenta 
de la dinámica de las institucio-
nes sociales pues el testimonio 
que dejan se representa en diver-
sos soportes documentales que 
se convierten en la memoria del 
mundo. Son depositarias del co-
nocimiento y del saber humano a 
través de los siglos.

Asimismo, cada etapa documen-
tal tiene funciones y necesidades 
precisas para el espacio que los 
resguarda, empezando por contar 
con una normativa para para la 
construcción de un archivo expro-
feso, así como para la remodela-
ción de uno ya existente. 

Colmenares67 señala que en la re-
adaptación de espacios “se debe 
aplicar una serie de aspectos que 
deben tenerse en cuenta para de-
terminar cuáles son los lineamien-

tos a seguir con el fin de mejorar 
las condiciones generales que se 
presentan… [porque] … General-
mente, estos han sido diseñados 
para cumplir una función muy di-
ferente” (p.18) y los materiales de 
archivo son frágiles con el paso del 
tiempo por diversas circunstancias.

También se deben considerar que 
para los archivos con fondos au-
diovisuales se requieren de los 
aparatos de reproducción, mismos 
que son efímeros, se vuelven obso-
letos y son desplazados por las tec-
nologías de información y comuni-
cación donde “La vulnerabilidad 
de los documentos se basa en su 
materialidad, estado de conserva-
ción y tiempo de vida”68  se trate 
de papel, material sonoro, visual o 
digital.

Planeación de espacios para archi-
vos históricos

Como se mencionó, según el tipo 
y calidad de los materiales que 

67 Colmenares Millán, Consuelo. (2012). Manual de construcción y adecuación de espacios para archivos en el 
Distrito Capital. Bogotá, Alcaldía M
68 Fernández, Mario Omar. (2008) Los riesgos de deterioro del patrimonio documental en América Latina. Bibli-
otecas. Vol. 26, No. 2. Disponible en línea: http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/bibliotecas/article/view/406/349  
ayor.
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69 Collado López, María Luisa. (2016) La construcción de edificios para archivos. Análisis y evaluación de la edifi-
cación de Archivos Históricos. Tesis. Disponible en línea: http://hdl.handle.net/10251/61387
70  Hartog, François (2001). El testigo y el historiador. Revista de Estudios Sociales, no. 21
  Collado López, María Luisa. (2016) La construcción de edificios para archivos. Análisis y evaluación de la edifi-
cación de Archivos Históricos. Tesis. Disponible en línea: http://hdl.handle.net/10251/61387
71  Collado López, María Luisa. (2016) La construcción de edificios para archivos. Análisis y evaluación de la edifi-
cación de Archivos Históricos. Tesis. Disponible en línea: http://hdl.handle.net/10251/61387

albergan los archivos es que re-
quieren de cuidados para su man-
tenimiento y conservación, uno de 
los factores fundamentales para su 
preservación es el edificio donde 
se resguardan.

Collado69  expresa que “Un archivo 
correctamente planteado es el re-
flejo de una memoria estructurada, 
de una administración organizada, 
de una inquietud por la custodia 
de los documentos que recogen 
las características de una sociedad, 
de una cultura, de una etapa de la 
historia” (p. 53) pues millones de 
documentos y otros soportes se 
han perdido por negligencia, des-
cuido, accidentes o saqueo. 

En este orden de ideas, Hartog70  

afirma que los documentos son 
testimonio de diferentes épocas 
para repensar el pasado y el pre-
sente, así es como se hereda el 
legado proporcionado en primera 
instancia, por la escritura y pos-

teriormente por la organización 
y medidas de protección que se 
han tomado en los archivos. 

Desde la antigüedad se constru-
yeron depósitos para albergarlos, 
se pensó en medidas de seguri-
dad y en la preservación de los 
materiales documentales donde 
los edificios se diseñaron para su 
conservación en el tiempo.

En la actualidad, para la construc-
ción de un nuevo edificio para 
archivo o de una remodelación, 
el profesional de la Archivística 
debe proponer, tomar decisiones 
y supervisar la distribución de 
espacios junto con el arquitecto 
para que estos sean funcionales, 
adaptables y agradables, tanto al 
personal como para los usuarios.

Collado71 distingue cuatro tipos 
de edificios para los archivos his-
tóricos:
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a. Edificio exento de nueva 
construcción: se trata de uno 
diseñado para albergar  u ar-
chivo, con la idea de que sea 
permanente.

b. Edificio exento rehabilitado: 
aquel que se  modifica  para 
adaptarse  como  archivo. 

c. Edificio integrado de nueva 
construcción: su finalidad es 
la de albergar algunas organi-
zaciones, como un archivo-bi-
blioteca. 

d. Edificio integrado rehabili-
tado: el archivo se localiza en 
una edificación existente, de 
carácter patrimonial y reúne 
también otras organizaciones. 
(p.104-107)

En la planificación y la organiza-
ción se deben considerar los si-
guientes elementos:

a. La tipología de archivos y la ins-
titución a la que pertenecen
b. La naturaleza de los documen-

tos que se albergan
c. La comodidad del personal y de 
los usuarios
d. El mantenimiento del edificio y 
de la producción documental
e. La seguridad del personal, del 
edificio y de los documentos
f. La ecología del edificio y su re-
lación con el medio ambiente sos-
tenible
g. El establecimiento de políticas 
para la conservación basadas en el 
diseño arquitectónico

Collado72, después de una investi-
gación internacional sobre el dise-
ño arquitectónico de los edificios 
de archivo, propone un diagrama 
funcional con una forma circular. 
(Fig. 1)., en donde en el centro se 
ubican los depósitos, en el nivel 
externo el área de usuarios y pro-
veedores que abarca los servicios, 
la biblioteca y sala de consulta, la 
sala de exposiciones, el salón de 
actos y las zonas comunes, es decir, 
el área pública; en el nivel interno 
el área de conservación, para reali-
zar labores de recepción, limpieza, 
expurgo, restauración, encuader-

72   Ibíd.
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nación y el área de administración 
donde se localizan las oficinas, la 
sala de juntas, la sala de reunión y 
de acceso reservado.

Este diseño delimita el área públi-
ca y protege los depósitos, la dis-
tribución es funcional.

Figura 1. Diagrama funcional
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Collado López, María Luisa. (2016) 
La construcción de edificios para 
archivos. Análisis y evaluación de 
la edificación de Archivos Histó-
ricos. Tesis. Disponible en línea: 
http://hdl.handle.net/10251/61387 
pp. 53

Los servicios de información en el 
archivo (Fig. 2), se realizan dentro 
del archivo generalmente présta-
mo en sala y la consulta. Igual que 
en la biblioteca con fondos patri-

moniales no hay préstamo externo, 
pero si la reproducción de los ori-
ginales, siempre que los documen-
tos se encuentren en buen estado 
de conservación. Los espacios y los 
aparatos de reproducción deben 
acondicionarse a las características 
de iluminación para no dañar los 
materiales ni en el proceso ni en la 
organización dentro de los estan-
tes, además de respetar los linea-
mientos de la legislación (Fig. 3)

Figura 2. Servicios dentro del archivo 
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Figura 3. Legislación para proporcionar servicios de información en el archivo

Fuente: Elaboración propia

Respecto del depósito, Villa73  lo 
define como el “Local o lugar des-
tinado exclusivamente para la ad-
ministración, organización y con-
servación de los documentos de 
archivo” (p. 6)

Explica que los depósitos se rigen 
por cinco principios:

a. Amplitud: Planificar el creci-
miento futuro de documentos.

b. Dignidad: Respeto para el 
personal, los usuarios y los 
documentos.
c. Funcionalidad: Evitar des-
plazamientos de lugar que 
son tediosos y conservar la 
memoria.
d. Independencia: Deben ser 
autónomos y no compartir con 
otras entidades u oficinas.
e. Seguridad: Garantizar  la 
preservación de los documen-

73    Villa Ayala, Gilberto Alejandro. (1995) Depósitos de archivo: consideraciones básicas para su gestión. Santafé 
de Bogotá, Archivo General de la Nación
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tos para evitar mutilaciones, 
destrucción y robo.

Los documentos que llegan al ar-
chivo histórico, por lo general es 
a través de las transferencias se-
cundarias, producto de una valo-
ración de las series documentales, 
así mismo, pueden ingresar en 
calidad de comodato, donde se 
salvaguardará por un tiempo;  por 
donación para asegurar la preser-
vación de las series y subseries; o 
por la compra de documentos va-
liosos, escasos y raros.

En los archivos, el personal tiene 
una gran responsabilidad de pro-
teger los documentos para que la 
memoria histórica sea consultada 
por las generaciones futuras y ge-
nerar nuevos conocimientos, nue-
vas hipótesis y la reconstrucción 
de la historia.

La vulnerabilidad ha generado la 
Norma ISO 1779974  que se deriva 

de la BS 7799 y se centra en la se-
guridad de la información. Permite 
evaluar los riesgos, identificar las 
amenazas, valorar la vulnerabili-
dad y calcular el impacto potencial, 
donde los sistemas de información 
coadyuvan a la toma de decisiones.
Bernuy75  define la Seguridad de la 
Información como “un conjunto de 
medidas técnicas, organizativas y 
legales, que permiten a una orga-
nización preservar la confidencia-
lidad, integridad y disponibilidad 
de la información” (p.1) donde la 
gestión es un factor fundamental. 
Incluye además a los materiales en 
papel o electrónicos.

CCM76  destaca la estructura para 
identificar los riesgos:

a. Política de seguridad
b. Organización de seguridad
c. Elaboración y mantenimiento 
de inventarios
d. Seguridad del personal
e. Seguridad física y del entorno

74 Estandar internacional ISO/IEC 17799. (2005) Disponible en línea: https://mmujica.files.wordpress.com/2007/07/
iso-17799-2005-castellano.pd 
75 Bernuy Sánchez, Julia Janet. (2008) Implementación de seguridad de la información mediante ISO-17799 
Plataforma BSD. Tesis. Disponible en línea: http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/han-
dle/132.248.52.100/2279/bernuysanchez.pdf?sequence=1
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76  CCM. (2018) ISO 77799. Disponible en línea:  https://es.ccm.net/contents/600-iso-17799

f. Comunicación y administra-
ción de operaciones
g. Control de acceso
h. Desarrollo y mantenimiento 
del sistema
i. Plan de continuidad
j. Respeto por la propiedad in-
telectual, las leyes y las regla-
mentaciones

El tipo de institución define las ca-
racterísticas del diseño arquitectó-
nico a partir de sus necesidades de 
organización de espacios y antro-
pométricas para la comodidad del 
personal,  los usuarios y la protec-
ción de los documentos, que se 
originan en diferentes calidades de 
papel y diversas tintas.

Sobre el edificio se hacen las si-
guientes consideraciones:

a. La orientación geográfica, sobre 
todo por los cambios tan dramáti-
cos que ha sufrido el clima por el 
deterioro del planeta
b. Los agentes biológicos que son 
depredadores del papel
c. Los agentes químicos y físicos 

como la iluminación, la humedad, 
la ventilación o la contaminación 
o los productos para la restaura-
ción de documentos
d. La protección en las medidas 
de duplicación como el tipo de 
escáner o cámara fotográfica
e. Obsolescencia de la tecnología
f. Migración digital
g. Materiales de fabricación
h. Políticas de información
i. El cuidado contra la destrucción 
de los documentos provocados 
por el ser humano
j. Contar con un plan de emergen-
cia

Por último, la Generalitat de Cata-
lunya enfatiza las consideraciones 
sobre el proyecto arquitectónico 
(Figs. 4, 5, 6 y 7) :
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Figura 4. Criterios generales del edificio

Figura 5. Proyecto 
arquitectónico

Fuente base: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Pa-
trimoni Cultural. (2009) Criterios para la construcción de archivos. Disponible en línea: http://
cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/06_plans_d_actuacio_docu-
mentacio_tecnica/documentacio_tecnica/criteris_constructius__castella__cc.pdf

Fuente base: Generalitat de Ca-
talunya. Departament de Cultura. 
Direcció General del Patrimoni 
Cultural. (2009) Criterios para la 
construcción de archivos. Disponi-
ble en línea: http://cultura.gencat.
cat/web/.content/dgpc/arxius_i_
gestio_documental/06_plans_d_
actuacio_documentacio_tecnica/
documentacio_tecnica/criteris_
constructius__castella__cc.pdf
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Figura 6. Criterios constructivos

Fuente base: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General 
del Patrimoni Cultural. (2009) Criterios para la construcción de archivos. Disponible 
en línea: http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documen-
tal/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/criteris_cons-
tructius__castella__cc.pdf
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Figura 7. Organigrama y previsión de espacios

Fuente base: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General 
del Patrimoni Cultural. (2009) Criterios para la construcción de archivos. Disponible 
en línea: http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documen-
tal/06_plans_d_actuacio_documentacio_tecnica/documentacio_tecnica/criteris_cons-
tructius__castella__cc.pdf

El archivista debe trabajar junto 
con el arquitecto para que juntos 
intercambien ideas, evalúen ne-
cesidades y propongan solucio-
nes en el diseño de los espacios 
del archivo con la finalidad de 
construir un lugar que preserve 
la memoria de la humanidad con 
los cuidados requeridos.

Conclusiones

Desde la antigüedad el hombre ha 
tratado de proteger los documen-
tos en los cuales se registra su his-
toria, movimientos sociales, cultura, 
así como el desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y las bellas artes.
La protección del patrimonio bi-
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bliográfico y documental no solo 
forma parte de la voluntad y la vo-
cación, pues requiere de recursos 
humanos especializados, recursos 
financieros y tecnológicos, debido 
a que su mantenimiento es costo-
so dada la fragilidad de los docu-
mentos y la vulnerabilidad de los 
soportes.

Al existir un lazo indisoluble en-
tre los documentos históricos y el 
edificio de archivo que los resguar-
da, reviste de suma importancia el 
considerar el estado físico de las 
instalaciones, así como el diseño 
del mismo con el objetivo de evitar 
accidentes y problemas innecesa-
rios dentro del archivo.

Es deseable considerar espacios 
flexibles y que en el diseño consi-
derar tanto al  personal que labora, 
como la protección de los docu-
mentos para garantizar su salva-
guarda. 

Los pisos, escaleras,  pasillos deben 
cumplir las medidas de seguridad 
para evitar accidentes.
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Maestra en Estudios Latinoamerica-
nos por la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM; Licenciada en Bib-
lioteconomía por la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía. 
Actualmente es directora de la Bibli-
oteca Daniel Cosío Villegas de El Co-
legio de México. Ha realizado activi-
dades de docencia en el programa 
de Maestría en Bibliotecología de 
EL Colegio de México e impartido 
algunos cursos en instituciones na-
cionales e internacionales. Sus áreas 
de interés son: administración de 
bibliotecas, desarrollo de colecci-
ones y cooperación bibliotecaria.

Víctor Julián Cid Carmona
vjcid@colmex.mx

Doctor y Maestro en Bibliotecología 
en la Facultad de Filosofia y Letras 
de la UNAM y licenciado en biblio-
teconomía por la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía. 
Permaneció en la Biblioteca Na-
cional de España en Madrid, de oc-
tubre de 1999 a junio de 2000 como 
becario del Programa ENDESA de 
Patrimonio Cultural con Iberoamé-
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rica. Actualmente se desempeña 
como bibliógrafo para el Centro 
de Estudios Históricos en la bibli-
oteca Daniel Cosío Villegas de El 
Colegio de México, institución en 
la que labora desde 1955. Sus te-
mas de interés se son en la histo-
ria del libro y la imprenta sobre los 
que tiene algunas publicaciones.

Valentín Ortiz Reyes
jvortiz@colmex.mx

 
Maestro en Bibliotecología por El 
Colegio de México y Licenciado en 
Comunicación Social por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco. Coordinador de servi-
cios en la Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas de El Colegio de México. 
Fue responsable de la biblioteca de 
posgrado y coordinador de servicios 
al público en la biblioteca de la Uni-
versidad Anáhuac México Norte. Ha 
impartido cursos sobre, referencia, 
metodología de la investigación y 
seminario de tesis, y realizado in-
vestigación sobre temas como la 
crítica literaria en México y la con-
ducta informativa de los reporteros. 

Alberto Santiago Martínez
asmartinez@colmex.mx

Maestría en Estudios de Información 
por la University of Texas iSchool 

y Licenciatura en Artes Liberales 
por la University of Houston. Ac-
tualmente se desempeña como 
bibliotecario de Iniciativas digi-
tales. Su función es de enlace en 
los asuntos digitales de la Bibli-
oteca Daniel Cosío Villegas de El 
Colegio de México. Sus labores se 
orientan hacia el Diseño de siste-
mas digitales académicos, humani-
dades digitales y planeación digital.

Tomás Bocanegra Esqueda
tbocanegra@colmex.mx

Maestro en Ciencias de la Infor-
mación y Administración del Con-
ocimiento por el Tecnológico de 
Monterrey y licenciado en Bibliote-
cología por la UNAM. Actualmente 
cursa el doctorado en Bibliote-
cología y Estudios de la Información 
en la UNAM. Actualmente se de-
sempeña como bibliógrafo para el 
Centro de Estudios Económicos en 
la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. 
Sus áreas de interés abarcan temas 
sobre liderazgo en bibliotecas y es-
tudios sobre Bibliotecas y América 
Latina, participa como evaluador 
en el comité Enlace de SALALM.
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Nancy Jacqueline García 
Reyna
nancygarciarey@gmail.com

Maestra en Educación por la Uni-
versidad Interamericana para el De-
sarrollo. (En trámite de titulación), 
Licenciada en Archivología por la 
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. Laboró en el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciu-
dadana del Estado de San Luis Po-
tosí. Profesora hora clase de la Fac-
ultad de Ciencias de la Información 
de las materias Planeación de Uni-
dades de Información, Políticas de 
Información, Prospectiva de la Ar-
chivonomía, Patrimonio Documen-
tal, Paleografía, Difusión y Servicios 
a Usuarios. Sus líneas de interés son: 
Organización de archivos adminis-
trativos, elaboración de instrumen-
tos de control archivístico, gestión 
documental, legislación archivística, 
archivo histórico, transparencia y 
acceso a la información, acervos 
especiales, diseño e implement-
ación de unidades de información.

Brenda Cabral Vargas
brenda@iibi.unam.mx

Licenciada,  Maestra y Doctora 
en Bibliotecología por parte de la 
UNAM. Sus tesis,  fueron aprobadas 

con Mención Honorífica. Medalla 
Gabino Barreda en la Lic. En Bib-
liotecología, otorgada por la UNAM 
por  el mejor promedio de su gen-
eración y la Medalla Alfonso Caso 
en la Maestría y el Doctorado por 
el mejor promedio.Investigadora 
del Centro Universitario de Inves-
tigaciones Bibliotecológicas de la 
UNAM, en la línea de tecnologías de 
la información. Fue coordinadora del 
Posgrado en Bibliotecología y Estu-
dios de la Información de la UNAM, 
Formó parte del Consejo Directivo 
del Colegio Nacional de Bibliote-
carios 2002-2004 en el cual fungió 
como Vicepresidente. Ha asistido e 
impartido cursos de actualización 
en la profesión; así como partici-
pado en eventos académicos bib-
liotecológicos institucionales, en el 
ámbito nacional e internacional. Ha 
sido Catedrática desde 1991 a la fe-
cha en diferentes asignaturas biblio-
tecológicas en Instituciones de Ense-
ñanza Superior públicas y privadas, 
como la UVM, ITESM, UNAM, ENBA.

Laura Patricia Murguía-Jáquez
pmurguia@uach.mx

Maestra en Bibliotecología y Ciencias 
de la Información por el Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. Ingeniera en Fruticultura.
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Profesor investigador de tiempo 
completo de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua, Asesor titular en 
la Universidad  de Guadalajara Vir-
tual. Coordinadora de la biblioteca 
de la Facultad de Filosofía y Letras 
en el periodo 2006-2007. Participa 
activamente en la Asociación de 
Administradores de Recursos In-
formativos (ASAR) como instructora 
y promotora de eventos en bibliote-
cología. Es miembro del Cuerpo Aca-
démico Estudios de la información.

Dr. Javier Tarango Solís
jtarango@uach.mx

Doctorado en Educación (UACH). 
PhD in Library and Information Sci-
ence (PWU). Maestría en Ciencias 
de la Información, Universidad de 
Guanajuato. Maestría en Desarrol-
lo Organizacional, Universidad de 
Monterrey. Especialización en Edu-
cación Media Superior, (SEP, Direc-
ción General del Bachillerato y UPN). 
Licenciatura en Pedagogía (UACH). 
Jefe de Materia de Tutorías para 
Docentes y Técnicos Docentes de 
Nuevo Ingreso en el Servicio Profe-
sional Docente (COBACH); profesor 
e investigador de tiempo completo 
en la Universidad Autónoma de Chi-
huahua y miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores. Docente de 
la Maestría en Innovación Educativa 

de la UACH, Docente del Doctora-
do en Educación, Artes y Humani-
dades y docente de  la Licenciatura 
en Ciencias de la Información. Líder 
del Cuerpo Académico Consolidado 
“Estudios de la Información”; Pro-
fesor virtual en la Universidad de 
Guadalajara. Profesor visitante de 
la Universidad Complutense de 
Madrid, de la Universidad Carlos 
III de Madrid y de la Universidad 
de Salamanca. Consultor indepen-
diente en gestión de conocimiento 
de Pella Window Store (Iowa USA) 
y Pella México, S.A. de C.V. Líneas 
de investigación: alfabetización 
informacional y la evaluación de 
la comunicación de la ciencia.

José Refugio Romo-González
jromo@uach.mx

Doctor en Administración por la 
UACH. Maestría en Dirección y 
Gestión de la Información y el 
Conocimiento por la Universi-
tat Oberta de Catalunya. Maestría 
en Mercadotecnia por la UACH. 
Maestría en Administración por la 
UACH. Maestría en Ciencias por el 
Colegio de Posgraduados de Chap-
ingo. Actualmente docente de la 
Licenciatura en Ciencias de la Infor-
mación de la UACH y de la Maestría 
en Administración del Instituto Tec-
nológico de Chihuahua. Miembro 
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del Cuerpo Académico de Bibliote-
cología y Ciencias de la Información 
de la UACH. Líneas de investi-
gación: Gestión del conocimien-
to e inteligencia organizacional.

Gerardo Ascencio-Baca
gbaca@uach.mx

Candidato a Doctor en Educación 
y Comunicación por la Universi-
dad de Sevilla. Maestro en Bib-
liotecología y Ciencias de la Infor-
mación por el ITESM. Licenciado 
en Ciencias de la Información por 
la UACH. Especialidad en Adminis-
tración de Bibliotecas Académicas. 
Actualmente es docente-investi-
gador de Tiempo Completo en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
UACH, donde es miembro del Cu-
erpo Académico “Bibliotecología 
y Ciencias de la Información”.

María Tomasa Cerino
Hernández
mcerino@beceneslp.edu.mx.

Maestra en Bibliotecología y Es-
tudios de la Información de la 
UNAM; Licenciatura en Bibliote-
conomía de la UASLP;  Línea de 
investigación: Historia de las bib-
liotecas, Biografía, Historia de la 
educación en San Luis Potosí, Pat-
rimonio educativo. Institución: Ben-

emérita y Centenaria Escuela Nor-
mal del estado de San Luis Potosí. 

Carlos Cuevas Castro
ccuevas51@hotmail.com

Doctor en Investigación Educativa 
por la Escuela Normal Superior de 
Tampico Madero (becado por la 
COSDAC-SEP),  en el grado de Maes-
tro en Tecnología Educativa, por la 
Universidad Autónoma de Tamauli-
pas (becado por la UAT),  ambas Te-
sis dentro del tema de implement-
ación de tecnologías de información 
a la educación, la Licenciatura de 
Electrónico en Comunicaciones, por 
la Facultad de Ciencias de la UASLP.
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