


P R E F A C I O  

KL p i u e u i e a t o  nacioii l  ba sido coisiderpdo ceo la clan y e l  panto 
de mida de la para el  Progresa y de su desuro l lo  dentro de cada 
ma de los países de la h6r i ca  hti.. Para que l8e bibliotecas puedan ci, 
p l i r  la lis* que les corrtsponde ea e l  p b a  de desarrollo Ucio.il, s e d  ic- 

ceau io  ai pLutcpdcnto previa por parte da la  profesibi de b ib l i o t t su fo  y 
de losdeputamentoso dependencias de l o s  gobiernos que sor  reqemubles  del 
f a e i t o  bibliotecado. Para que este  planeamiento sea efectiro, sia embargo, 
ae necesita cosocer la si tuacibr actttal de los  servicios bibliotecarios y rmé 

necesidades probtbles para los  prbxisos &s. 

Algmos paises üe la h & r i c a  Latina se  han preocupndo por e l  fiiture de las 
b i b l i o t e w  del paí6 y sns iiacesidades, y iipa travdo pLlits p u a  a l  mejora- 
dato de lo8 servicios bibliotecuies.  Coi -te voltuem biciamos la publi- 
e a e i  de l o s  plues ñ u i d a s  pum e l  desarrollo de los servicios bibliote- 
&os, co i  e l  iii de dar r conocer mejor los esfue- que s e  e e t h  11erudo 
i ubo y de -dar r los d e d s  prisas r t- pianes aiiiluacr. Ceio ea n- 
fiarl, estos planas serir mdiiicados a m e d i d a  que se  de-llem los servi- 
doa bibliotecarios en esos pínee y de acuerdo co i  l o  que los a e o i t e d d e w  

~ c i o n a i e s  e i i tenircioiulas iidiqria. 

Harietta D a n i e l s  Shepard 
Jefe del  Pro- de Fomento 

de Bibliotecas 
Biblioteca Colbm 
U& Panamericana 
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La f inal idad de e ~ t e  infcrse ,sol i i i t r ido por l a  Comisión de Plaaemien- 
t o  In tegra l  de l a  E6~cis iEn,  h s ido l a  de presentar un cuadro d s  o nienos 
aproximado de l o s  sirvLcios n;b'_i3tecirios chilenos. 

Este t rabajo constitx:,re 1s prirorra etapa d e l  informe t o t a i  qEe cmpren- 
derá ad& l o s  s i s i e n t e s  ü q e c t c s :  

Funciones p serv ic ios  'Y~sicos de l o s  diversos t ipos  de bibl iotecas  
chilenas. 

Conclusio~es y recomezdaciones que inc lu i rán  proyectos de su orga- 
nizaci6n 8 escala nacional. 

La Sub-Ccmis;ln de 3ibllot.zcns estuvo integrada por: 

Sra.. Ad2 Xnil l lc  
S r t s o  Luisa Arce 
Sra. Ekrfa Euger5.a Brtst2aaente 
Sr. Uiises 3usb;?mar:e W l a r d o  
Sra. Baque1 32az Leighton 
Sra. ~ d a m u ~ : t r t  M c t r a r s  de Caceres 
Sr,  G u i l l e ~ n  Felifi C ~ r r  
Sr. Orlaqdo 3as:relo 
Sra, Isabel  Oc'hseIiius Vargas 
Sr. Alfreoo Peña 250s 
Sria. Harca Teresa Sanz B-M 
Sr. Hauricio S.mariva 
Srta.  Graciela St8whas Watt 
Srta.  Adriana Vicencio Avila 
Sr. Alberto Villalbn Galdámes 
Sra. Elena biat'c de Barroso 
Sra. Luisa Zm.orr,?o 
En represzntacióc de la Asociación de Bibliotecarios: 
Srta.  Syl"z Aazbal6n y Sra. Francisca Pbrtfnez 

Prepararon e l  infome:  

A¿a A n t l i i n  
Luisa A r c e  
I sabe l  @c!ffieni;zs 
MarPa Tezesa Sanz 
H. D-ena Watt 

I Colaboraron en e l  informe: 

Raque1 Dlaz 
Francisca Martfnez 
Alfredo Peña. 
Mauricio Sommariva 
Graciela Stnwhas 
Arlriana Vicencio 
Alherto 'Jillalbn 



El d e s a r m l l o  b ib l io tecar io  .le1 2a is  no ha s e p i d o  una plaxLflc,-.cih 
coordinada que consultara todos l o s  mpectos de l  sistema chileno, sino que s e  
ha limitado a la solucibn s imolis ta  de proporciocar s e i n c i o s  donde s e  consi- 

' deró &S iadispensable. 

A pesar de l a  curencia de una p o l l t i c a  b ib l io tecar ia  gubernamental, l a s  
autoridades de la educación superior, conscientes de l a  knportancia de l a  bi- 
blioteca cono fac tor  ac t ivo  en l a  enseñanza y en l a  investigacibn, procuraron 
dotar de es tos  serv ic ios  a las universidades, y a l l l  s e  real izaron l o s  mayores 
esfuerzos para organizar y desarrollar l a s  bibl iotecas ,  iniciando 3s. formacidn 

1 sistemática de firofesionales que ~ r e s t a r s n  scrvlcios  en l o s  j i s t i n t o s  uiveles 
I mediante la creacibn de l a  Escuela de Bi'bliotccarios. E l  desarrollo,  l a  situa- 
1 ci6n ac tua l  y 108 ulanes futuros de l a  fomacidn de bi 'cliotecarioe s e  anaiisan 

en e l  informe presentado y r  l a  Dirección de la Escuela,qae s e  incluye on e l  
Anexo A. 

l 

EL primer h p u l s o  fiisterxtitico p l r t56  pues, de ?.as universi&des, m las 
que iaa bib l io tecas  evolucioraron en c i e r t a  medida a la zaga de l o s  sistemao 
educativos. No cucedib as% en l a  educacibn primaria y media. Progresaron l o s  
sistemas y bib l io tecas  y b ib l io tecsr ios  quedaron a nuchos &S d e  dis tancia .  
de ese avance. 

En cuanto a ?as bib l io tecas  públicas, considerando e l  cmcepto moderno 
es t r ic to ,  podernos dec i r  q i e  e l l a s  apenas exis ten er. e l  pais. Impulsos Bisiae 
dos de ~ o l e c c i o n i s t a s  que, en gesto f i lantrdpico d ~ n a r o n  s7s l i b m s  a una r ~ u -  
nicipalidad o una ins$itucibn, fueron l a  base de l a s  llamadas en la actualidad 
bibliotecas p6blicas. Se cuentan en t re  el!% las municipales y al- eacolñc 
res y especializadas. 

! La Biblioteca 3acional t r a t ó  de l l e n a r  todos l o s  vacíos y fu6, mta 
hace poco, e l  recurso habi tual  de estudiantes  de toda clase,  p ro fes ioxdes  y 
entetos, investigadores y aún simples l ec to re s  de d i a r io s  y rev is tas ,  oon dee- ' conocimiento absoluto de su  verdaderz funcibn. 

Los b ib l io tecar ios  profesionales, con una labor  de a%s a su  haber den- 
t ro  de l a s  Universidades, s e  enfrentaron con l a  indiferencia  de las a u t o r l b  
des, pese a l o s  s e r ios  estudios presentados en l a s  jornadas bibl iotecar ias ,  
que s e  pusieron oportunamente en conocimiento de esas  autoridadee. 

Las b ib l io tecas  especializadas,  en pa r t i au la r  aquei las  de l o s  Inetitu- 
tos de Investigacibn, se  han destacado por e l  i n t e rks  en perfeccionar s u  organi- 
zacibn, y h%\logrado a t r ae r ,  mediante una remuneracibn adecuada, a los b ib l i cc  
tecarios t i tulados.  

F& e l  cuadro nacional tenemos, entonces, en e l  plano euperior & o r s -  
nizacibn las b ib l io tecas  univers i ta r ias ,  seguidas por las bib1ioteca.i~ páblic- 
y, F3r ( i l t h o ,  las escolares. 



La Direccibn de aibljot?cas, Archivos Y Museos comnovib 12. coricianci 
ciudadark:, procediendo a colocar a l a  Biblioteca Naciona?. dentro de la .fiiiic 
que l e  corresponde. i;l traslc=Sc de las coleccfones juveniles fuera del rec 
que garda e l  patrimonio cultural  del  país, bizo m& por las bibliotecas qu 
cualquier campaña realizada hüsta In fecha. 

Esta M c i a t i v a  s e  vi6 Liiaitarh por e l  factor económico que impidi6 
cnacibn inmediata de bibliotecas destina- a prenorcionar l ib ros  y se& 
a l o s  lectores, y p r  la indiferencia en a t raer  to  ,tia l o s  establecimientos 
colarce a pmfesiomles que orgaPizaran y p i e r a  en -ha esoa servicios 
Q l o s  encuentran mejor campo dentro de las bibliotecas universitarias, espei 
zadas y municipales, porque en e l  Hinisterio de Educaci6n s e  ha fijado el  á: 
mo grado del escalafón adininistrativo para e l  &yeso. 

E l  conacimiento y diiusibn de ia importancia de l o s  servicios biblioí 
c a r i b  de parte de las organizaciones internacionales, especialmente mYESCO 
La Unión Panamericana, sumado en nuestro pais al tr&8laQ de las coleccioner 
j u d e s ,  al Planeamineto Integral de la  Educacidn y a la batalla constante 
de l o s  bibliotecarios por el reconocimiento de s u s  derechos, ha  provocado uo 
moriaiento de interés por conocer l a  significacibn de estos servicios, sus f 
ciones y 8 ~ 6  objeti-ros. 

D e l  análisis de iasencuestas e infames proporcionados por las autori 
des y por e l  personar ae los servicios, realizado por primera vez en e l  país 
es  posible destacar la siguiente información relacionada con lo s  diversos ti 
pos de bibliotecas existentes. Aunque no ha sido p i b l e  comprobar las c i f r  
dada la  pr-a del tiempo, se  estima que su verificncibn no a i t e ra r ia  mayoir 
mente l a  situacidn actual.  



ias SiblLotecas univerdtarias,  ea un mímero cercano 6 las 1%- =e re- 
,- a l o  lar9 de1 pala en LBS ocho unirersidades existentes. La pros* 
ciQ es de 103 pira Santiago; 61 para Valpudm, Gmcepci6n y V a l d i e s ;  13- 

restantes en las ciudades de T~EUCO y La Se-, can T bibliotecas, y Chillfz 
~IE criemta con -. Autofagasta posee un n6aera apreciable de ellas reparti- 
das 8 6 2  en.3 i u ~ t i t u o i 0 ~ e 6 :  la Unimmidad del norte, con 7 bibUotecaa, y e l  
Centro Uni-taria .te la Zons Norte de la  Unifereidad de Chile, can 5. &tl: 
'Qtinna san 4 s  bien ?rqueñas col~cciones de obras que sirren a departamentoc. 

La existencia dci bibliotecas por Universidad e s  la siguiente: 

.................. 1. Universidaa 4e Chiie 92 ..... Centro Universitario Zona Norte 4 ..... 2. Univ8raida.d ZatbUca de Santiago 17 ............ 3. Unipersidaa ?.e Concepcidn jC 
4. UrciversiduJ .astral ................... 13 ....... 5. Uaimrsidid TEcnica de l  ZLitadr, 3.2 
6. U n i v e r s i J d  del Norte ................ 7 ... 7. Universidad któ-ica de Vaipamíso 6 
8. U n i v e r s i d a c l  %cxica Federico S m t a  -2 

Total 182 bi5liotecaa. 

En m grnn mayoríe, están organizadas de acuerdo con sistemas modernos. 
Existe un porcentaje apreciable en das de or@%ación, siempre dentro de las 
tendencias actunles de la bibl iotecondn.  Estas bibliotecas no dejan, sin 
embargo de -psestUr servicios, permanec<eenda abiertas a L3. atención de la ina- 
t i t u c i b  a que sirven. 

iii relacibn con su orgmizaci6n, es  posible destacar l a s  tendencias S%- 

&entes: 

a) Zxistencia de uoa palft ica orienta* hzcia 13 organieación centra- 
lizada. Pese a el lo,  e:ziote c ier to  número de bibliotocüs universitarias, entre 
las que se cuentan &2ms CI importancia r ~ c o n o c i h  y r a  e l  pnb,  en que l a  
ausencia de una centralizacibu provoca serios problcmaa tecnicos, econbmicos 
y administrativos. i'o~1zlid~ries de importancia en este aspecto son: Ls conCr3~ 
lizacibn de procesos trccicos en l a s  bibliotecas centrales de l a s  universid- 
des, combinada con la descentralieaci6n de los  servicios a los  lw to re s  (son 
un ejemplo de ente caso las bibliotecas de la Universidad Catblica de Santiago> 
y la centralizaciba to ta l  o parciai de procesos tEcnicos en 1~s bib l io tb~6s  
centrales de Famitad, manteniendo la nepracibn de servicios y colecciones. 
(Facultades de Medicina y de r i losof la  y Educacidn de l a  Universidad de =la). 

De  las 152 bibliotecas efistentes en Las 8 Iilli-rzrsidades, Zl son ceu- 
trales y 97 de-partamentales. 3tas bltimas es* constituidas por l a s  colec- 
ciones destinadas a de2artamento.s de estudios especiales, sn inar ios ,  cdtedras 



y laborator ios ,  pertenecientes a las diferentes  Escuelas, I n s t i t u t o s  o Centros 
de l a s  ins t i tuciones .  

Sin embargo, mientras por una par te  s e  preconiza l a  implantación de una 
centralización parc ia l ,  por o t r a  s e  aumenta en forma alarmante la creacibn de 
pequeñas colecciones departamentales, l o  que d i f i c u l t a  en gran medida lograr  
l a  f inal idad antes  indicada. 

b) E l  jefe del  se rv ic io  bibl iotecar io  en las universidades no e s  biblio- 
tecar io  profesional, salvo l a s  excepciones de l a  Universidad Catblica de San- 
t iago y l a  Universidad Técnica Federico Santa Maria en Valparaíso. Para estos 
cargos s e  selecciona a profesionales de diversa indole: abogados, médicos, pro- 
fesores,  etc., p o l i t i c a  que r e t r a s a  e l  progreso tecnico de las bibliotecas.  

c )  En l o s  últimos asos s e  ha observado, ademhs: predominio d e l  s i s t e -  
m a  de l i b r e  acceso a l o s  l i b ros ,  que permite a l  l e c t o r  seleccionar directamen- 
t e  l o  que necesita;  gran desarrol lo  de las colecciones de consulta, que s e  si- 
tuan en l a  s a l a  de lectura ,  y creacibn de l o s  se rv ic ios  de informacibn y refe- 
rencia, que permite l a  orientación y gufa d i rec ta  de l  l e c t o r  por par te  d e l  bi- 
bl iotecar io ,  especiaimente en l o  que s e  r e f i e r e  a l  uso de l a s  coleccionee, con- 
feccibn de b ib l iograf ias  para profesores y búsqueda de l o s  materiales en las 
diversas bibl iotecas  del  pais .  

d) Las funciones que s e  indican a continuación son las que s e  presentan 
con mayor frecuencia, dando origen a actividades que s e  real izan en departa- 
mentos o en secciones, según sea e l  caso: 

1. De circulacibn (préstamo de materiales bibliogrttficos) 
2. De referencia (consulta d i rec ta  e informacibn bibl iogrsf ica)  
3. De procesos técnicos (Incluye: seleccibn y adquisicibn de materiales bi- 

bliogrsficos.  Registro. Canje. Catalogacibn y cla- 
s i f icación,  y preparacibn para l a  es tanter ia) .  

Algunas bibl iotecas  carecen de departamentos o secciones, y todas las 
labores es tán a cargo de uno o dos funcionarios. A s i ,  por ejemplo, l a  funcibn 
de c i rculacibn y l a  de referencia s e  s i rve  por e l  mismo personal en e l  Depar- 

I 
tamento de Circulacibn. 

1 
Pocas bibl iotecas  tienen funcionarios dedicados especialmente a la s e  

leccibn de materiales, labor que r ea l i za  e l  b ib l io tecar io  je fe  o e l  cuerpo de 
profesores. 

Algunas t ienen separadas las secciones de catalogacibn y la de reg is t ro  
y adquisición. 

e )  En e l  aspecto técnico, s e  observa un mayor uso d e l  sistema de cat5- 
logo a l fabé t ico  dividido, en cuya formacibn cas i  todas l a s  bibl iotecas  emplean 
las normas de l a  Asociación Norteamericana de Bibl iotecar ios  (ALA). En cuanto 
a l  proceso de c las i f icación,  s e  u t i l i z a  de preferencia e l  Sistema Decimal de 
Dewey, que s e  ap l ica  además en l a  ordenacibn de las colecciones en l a  estan- 
te r iq .  



f j  :.. -. 
UIL . l iuce~os  tbcnicos s e  empiezan a d i fe renc ia r  l a s  funciones 

,j~ramer,te profe:?-.onales ae las no profesionales,  las que son desempeñadas por 
v ~ x i l i a r e s  no bxhlío tecarios. 

En cuanto a l o s  se rv ic ios  proporcionados por l a s  b ib l io tecas  universi ta-  
r las ,  a nque e s  c a s i  imposible hacer urna evaluación de e l l o s  por l a  carencia 
de datos es tad ís t i cos  uniformes, cabe destacar l o s  s igu ien tes  hechos: 

a' Todas las bibl iotecas  mantienen como serv ic ios  esenciales:  
1 )  El prsstamo en l a  saia de l ec tu ra  y a domicilio, y 
2) Servicio de referencia  y de infomiacibn bibl iograf ica .  

b) ñasta hace pocos años, l o s  se rv ic ios  de ias b ib l io tecas  universi- 
t a r ias  t e d a n  como f inal idad pr inc ipa l  cxaxiliar a l a  docencia. S610 en l o s  
eltimos años s e  da mayor importancia a l a  función de ayuda en la investigacibn. 

c) E l  préstamo de materiales bibl iográf icos  s e  dest ina  a profesores, 
alumnos, investigadores y, en algunos casos, a espec ia l i s tas  de diversas dis- 
ciplinas. 

d) El prestarno a l  pfiblico no un ivers i ta r io  y escolar  s e  ha res t r ingido 
al máximo y cuando s e  gfectbia, s e  hace en foma  controlada y en horarios es- 
peciales. No se  considera como f inal idad de l a  b ib l io teca  uri iversi taria.  Fa 
evidente que prodrice dis t raccibn de esfuerzos y reclarsos, en desmedro de l o s  
ser-ricios propios. Por a t - 3  parte ,  la  mejor orientacibn en l a  selección de 
las  coleccione^ bibliogrSficas,  bashdose  en l o s  f inek y objet ivos  de l a  uni- 
versidad modexa, ha disminuido l a s  posibil idades de que e s to s  usuarios pue- 
den encontrar l o s  materialea queleslnan de proporcionar las s e n c i l l a s  reepues- 
b s  para sus problemas escolares. fia bajado notablemente e l  nfmero de lecto- 
res que sblo van en bcsca de l  per l t~dico,  o e l  escolar  desorientado an te  La  
complejidad de l o s  rolpgisnes especiaiizados escritos en idiomas diversos. 

e) En algunas de e l l a s ,  s e  ha establecido mejor dis t r ibución de l  
prkstamo a doiniciiio, s e ~ e r a n d o  en U.? sección llamada "fondo de reserva1<, 10s 
l ib ros  m& so l ic i t ados  y efsctitando WJ prestarno so lo  par l a  noche, por e l  f i n  
de semana o en l a  fiále. 

f )  Una modalidad de prSstamo utilizada ainpliamente por l a s  bibliote- 
cas univers i tar ias  cbileilzu, en l o s  Qtimos años, la  consti tuye e l  denomina- 
do "pr6stamo interbibi iotecar io"  de l  cua l  son responsables las bibl iotecas  
que intervienen en 61, Sistema qiia contribuye a aumentar notablemente l o s  
recursos bibliogr5ficos de cada bibliot.eca. 

$1 La labor  desarr3llada por e l  profesor en su catedra s e  ve comple- 
mentada por e l  uso de la colecci6n de reserva, que l a  biblioteca mantieize a 
disposlcibn de l o s  alumnos por e l  pedodo que e l  profesor estime conveniente 
y que ha s ido seleccionada por 81, de acuerdo con su programa de trabaja. 

h) Es evidente la insuf ic iencia  de i o s  se rv ic ios  destinados a l a  d w  
cencia e investigacián, especialmente en l o  que s e  r e f i e r e  a ac tuar  como un 
centro de informacidn y documentacihn para cada universidad y, a l a  vez, para 
l a s  dernhs ins t i tuc iones  y s~?s investigadores. Aun cuando la necesidad &e 



estos servicios es reconocida por las autoridades universitarias, por el ci 
po docente y 'e investigadores y por los propios bibliotecarios, que orienl 
su labor con el objeto de cumplir esta finalidad, existen factores negativc 
han agudizado el problema, como son: los recursos económicos inadecuados, : 
casez de elementos de caracter documental: fotocopias, micropellculas, etc 

i) Entre los servtcios especiales que algunas de estas bibliotecas 
porcionan es posible mencionar el de fotoduplicacibn y micro películas, el 
tenimiento de gabinetes especiales para investigadores, los cathlogos cent 
zados, el servicio de canje de materiales bibliogr&ficos, que a la vez que 
mite incrementar la colección, soluciona numerosos problemas a los investi 
dores y profesores, y el servicio de orientación del lector, destinado a 1 
alumnos de los primeros años, a quienes el bibliotecario dicta cursos intl 
torios sobre el uno de la biblioteca y sus materiales, 

a) En general los recursos son insuficientes. Muchas bibliotecas 
versitarias se formaron con donaciones de instituciones extranjeras. M g  
de mencionar son los aportes de las Fundaciones Rockefeller, Ford, Kellog 
CARE, y los de las embajadas acreditadas en el pafs. 

b) NSnguna biblioteca universitaria recibe el 5% del presupuesto 
de la Universidad a que sirve, cantidad reconocida como mlnima para mante 
en buen pie sus servicios y que fue una de las recomendaciones del Congrc 
Bibliotecas Universitarias, organinado por Unesco en Mendoaa, en e9 d o  1 
Esta cifra esta basada en las Normas para Bibliotecas Generales Universil 
de la AsociaciSn Norteqericana de Bibliotecarios, 

Lo8 porcentajes destinados por las universidades chilenas a sus s 
cios bibliotecarios no corresponden ni siquiera aproximadamente a esta n 
Es fhcii comprobarlo mediante el adlisis de las cifras que siguen corre 
dientes a las universidades que proporcionaron información: 



Universidad ' 1959 1961 1962 1963 1964 
de Chile f I I t t I 

1 I 1 S I 1 

Presupuesto I t  v v I 

para V E O  66.830' 'EO 441.331'~~ 560.5001 E 

Bibliotecas e I t 9 E I 

I 9 I 1  1 1  

1 Porcentaje 1 1 I I l 

1 Presupuesto 0,4s1 I 1,s ' 1,s ' v 
i Total I I 1 I I I 
i 

1 I t 1 9 E 

1 v I I t I 

Universidad Ca-' I t I 1 t 

tblica Stgo. @ 

I I I 1 v 
v t 1 I l 1 

Presupuesto ' I 1 1 I v 

para 1 'E0 75$307 * 100.506* 150.000'E0 1800000@ 

Bibliotecas I .. I I I I 

I 1  l I t I 

Porcentaje * t I I 1 v 
Presupuesto v I E 

t 1 1 P 29% : 2,25%' 
Total v 

I 1 v l I 1 

1 
En el caso de la Universidad de Chile, si se comparan estas cifras con 

las del cuadro que viene a continuación y que muestra el incremento del nhe- 
ro de alumnos, el aumento de miembros docentes e investigadores, y los nuevos 
organismos creados por la Institucibn, es posible observar que no hay relacibn 
entre las nuevas exigencias que resultan de esta situación y el aumento del 
presupuesto para bibliotecas. 

v 
Universidad de Chile 

1 1 1 I I 

Número de personal v 1 1 v I 

docente y de investi- 4.870 5.536 5.613 , I 

gaci6n - - - - - - - - - - - - l - - - - - L  - - - - -  1 - - -  - -  - 1  - - - - - -  1 

F1'mero de organismos ' 132 154 I 168 I 

de la institucibn 1 I I v - - - -  - - - - - - - - ,  - - - - -  - - - - -  
1 

1 t 1 

Número de alumnos : 12.402 , 13.372 , 13.428 , 15.238 



Vmos que entre  1959 y 1962 s e  produce un aumento de 1,026 alumnos, 
743 mlembros docentes e izvestigadores y s e  crean 36 nuevos organismos. S in  
embargo, e l  aumento de l  porcentz3e de l  presupuesto destinado a b ib l io tecas  
sube de Op4% a 1,596, o sea  s6 lo  un 196; mas aún, e s t e  porcentaje de 1,5% perma- 
nece invar iable  durante l o s  años 1962 y 1963, a pesar del  aumento de activida- 
des y de personas a que deben atender l a s  bibl iotecas ,  

c )  Por o t r a  parte,  l a  concesiÍ3n de recursos a las Facultades, proceden- 
t e s  de l a  Universidad o de o t r a s  fuentes, no ha ido a l a  par con l o  que s e  han 
suministrado a l a s  bibl iotecas ,  por l o  que e l l a s  no han podido hacer f ren te  a 
Yas m~yores  exigencias que e s to  trae consigo, Casos hay de Facultades que en 
l o s  Cltimos cuatro años ban dcblado su alumnado y aumentado 7 veces e l  n h e r o  
de profesores de tiempo comp;eto, factores  que influyen enormemente en las de- 
mandas de l a  bibl ioteca,  El prisi~pxitsto, aunque se  t r i p l i c 6  en e l  mismo pe- 
rfodo, en l a  p rac t ica  disminuyó, si  se  t iene en cuenta e l  menor valor  adquisi- 
t i v o  de l a  moneda en Pos 6lt5n.o~ años, 

d) En o t ro s  casos e s t a s  bibl iotecas  han recibido grandes donaciones de 
fundaciones extranjeras,  pero s6lo  en mater ia l  bibliogr&fico.  Ni las universi- 
dades n i  las fundaciones han considerado e l  personal adic ional  que s e  requiere 
para organizar e s t e  mater ia l  y p res ta r  servic ios .  Tampoco s e  contempl6 l a  ne- 
cesidad de ampliación de locales  y es tanterfas ,  con l a  consecuencia de que mu- 
cho de e s t e  mater ia l  ha permaneeids i r ac t i vo  y acumulado por largo tiempo, 

e) En l o s  casos en que ex i s t e  centralización de algunos servic ios ,  no 
s e  haz concedido medios a la Biblioteca Central para responder a l  mayor volumen 
de t rabajo que s ign i f i ca  e l  aumento de recursos de l a  facultad.  

a )  Aunque e l  aumento cuant i t a t ivo  y cua l i t a t i vo  de las colecciones es- 
t á  l imitado por la escasez de presupuesto, s u  selección esta bien orientada, 
puesto que s e  r ea l i za  conjuntamente por b ib l io tecar ios  y espec ia l i s tas .  

b) Su mater ia l  b i b l i o g ~ b f i c o  incluye l a s  colecciones mas importantes 
de publicacPones p e r i 6 a c a s  y materiales destinados a l a  investigacign b ib l ia -  
grafica,  como bibiiograffas,  c a t a l ~ g o s  bibliogr5f'icosP indices ,  abs t rac t s ,  etc. 
Las c i f r a s  globales aproximadas obtenidas en e s t e  es tudio indican f a  no despre- 
c iab le  cantidad de: 1.167.411 obras, 205,706 Pollet@s, 21.465 colecciones de 
publicaciones peri6dica.s. 

Las nomas esaableca-, aprolamadamente 50.000 vol5menes para l o s  primeros 
600 allmnos y 10,000 voL6menes mas por cada 200 a lmnos  adicionales,  Como se  
observs en la Información qee s ig-~e,  e l  to.tai aproximado de a lmnos  de las O- 

cho universidades en 1963, e s  de 30.0001 por l o  tanto,  e x i s t i r f a  una carencia 
de m&o o menos un miil6n de obras, cantidad a la cual  habrfa que reba ja r  l a  
c i f r a  que corresponde a 21 bibliotecas que no han enviado datos. 



Nbero de alumnos en l a s  Universidades d e l  pafs  en t r e  1959 y 1962 

Universidades 2.22 - 1961 - 1962 a 
Universidad de Chile 12.402 13.372 
Universidad T&cnica 4.886 3.249 
 niv v. Católica ~ t g o ,  3.546 3.705 
Univ. Católica Valpo. 2,033 2,863 
Univ. Santa Marfa 293 
Univ. de Concepcidn 2,948 2.685 
Universidad Austral 293 
Universidad de l  Norte 

Totales 23,818 2.5.62 27.189 30.753 

En algunas bibl iotecas  un ivers i ta r ias  subs i s te  aun l a  tendencia a a c e p  
t a r  donaciones de obras que co pueden fusionarse con l a  colección de la biblio- 
teca, ni repar t i r se  a o t r a s  donde sean de mayor u t i l i dad ,  s i tuac ibn  provocada 
ya sea por designio de l  donante o por normas adminis t ra t ivas  inadecuadas 
(rigidez del  sistema de i ~ v e n t a r i o ,  no aplicacidn d e l  sistema racional  de des- 
carte de l i b ros ) .  

d) En l a  mayorfa de e l l a s  s e  presenta e l  problema de l a  imposibilidad 
de mantener e l  n h e r o  suf ic ien te  de ejemplares, especialmente textos,  para ser- 
v i r  l a  función de r,omplementacibn de l o s  t rabajos  desarrollados en c lase .  

e) En l o s  Gltimos asos  ha^ s ido fac tor  negativo para l a  actual ización 
de l a s  colecciones l a s  s e r i a s  trabas establecidas para l a  importacibn de l ibros .  

a)  Aun cuando sus loca les  son antiguos y poco' funcionales, especial- 
mente por no haber s ido planificados para bibl iotecas ,  por l o  general s e  han 
aprovechado en l a  mejor forma posible. Sin  embargo, en l a s  nuevas construc- 
ciones no siempre s e  ha dado oportunidad a l o s  b ib l io tecar ios  para pa r t i c ipa r  
en l a  planificacibn de l a s  ed i f ic ios ,  como tampoco en l o  que s e  r e f i e r e  al e 
quipo y mobiliario. En l o s  casos en que s e  proyectan nuevas bibl iotecas ,  la  
mayoria de l a s  veces no s e  contempla expansión futura. La norma e s  planear 
para un perlodo de veinte años, calculando l a  capacidad de acuerdo con e l  au- 
mento previsto para ese  plazo. No s e r í a  exagerado, entonces, considerar un 
perlodo de diez d o s ,  por l o  menos, para nuestro pafs. 

En casos de ampliaciones de b ib l io tecas  s i tuadas  en antiguos ed i f ic ios ,  
e l l a s  deben adaptarse a la es t ructura  exter ior ,  sacrif icando la adecuada dis- 
tribución i n t e r i o r  y l a  economfa de l o s  procesos administrativos. Este caso 
es frecuente en l a s  bibl iotecas  un ivers i ta r ias ,  

b) E s  notoria l a  estrechez de l o s  recintos  destinados a depbsitos de. 
materiales y a s a l a s  de trabajo, No-hay espacio suf ic ien te  para e l  material  
activo n i  oicms para e l  pasivo. Existe mas de una b ib l io teca  con par te  de 
sus colecciones en e l  piso, esperando posibil idades de fu tura  expansidng o t r a s  



ocupan pas i l los ,  pat ios  y lugares no apropiados, con improvisadas estanteria 
de madera, que se  constituyen en def ini t ivas .  

c) No existen sales de l ec tu ra  con capacidad suf ic ien te ,  Cdlculos i 
completos demuestran que para l o s  30.000 alumnos que s e  inscr ibieron en l a s  
universidades d e l  pafs en 1963, ex i s t i an  s a l a s  de l ec tu ra  con capacidad s e l a  
mente para 2.200 alumnos. Aun cuando e s t a  última c i f r a  pudiera aumentar al 
obtener datos adtcfanales,  es  notable l a  pobreza de e l l a ,  si s e  considera quc 
debe e x i s t i r  e l  espacio suf ic ien te  para acomodar por l o  menos a una tercera  
par te  de l o s  usuarios. Ademas e s t a s  salas son inc6modas y poco atray.entes. 

d) En 10 que s e  r e f i e r e  a l  mobiliario y material ,  la  mayor par te  de 
las nuevas bibl iotecas  un ivers i ta r ias  ha tratado de conseguir, de acuerdo a 
sus  posibil idades ecodmicag,elementos adecuados: es tan te r fas  normalizadas, 
movibles, f lexibles ,  fac i lee  de adaptarse; mobiliario cSmodo y que permita 
e l  desarrol lo  e f ic ien te  de l o s  procesos t&cnicos y de l o s  servicios ,  Aun e n  
t e  un c i e r t o  porcentaje de mobiliario antiguo; es tan te r fas  demasiado altas, 
f i j a s  y cerradas a l o s  lectores ,  anaqueles profundos, muebles pesados y con 
exceso de decoraci6n9 que solo producen d i f icu l tades  en e l  servicio.  

PERSONAL 

a) De acuerdo con l a s  c i f r a  actuales ,  e x i s t e  m& o menos un m de 
b ib l io tecar ios  profesionales en es tos  servicios ,  d is t r ibufdos en forma desi- 
gual. De 331 funcionarios que atienden l a s  bibl iotecas  un ivers i ta r ias ,  137 
son profesionriLes y 194 no profesionales, l o s  que es tán d i s t r i b d d o s  en l a s  
d i ~ e r s a s  universidades en l a  s iguiente  forma: 

Pr.cifesioraaEes No profesionales Total 

Udversidad de Chile U4 77 (40 en l a  planta  
de bibl iotecar ios)  191 

U, CatSlica de Santiago 18 25 k3 
U. de Concepcign 2 50 52 
U. Austral 1 6 7 
U, TBcnica d e l  Estado 13 13 
U. de l  Norte 4 4 
U. Católica de Valparafsc 1 12  13 
U T&cnica Santa María 1 7 8 

Totales 137 194 331 

Mienkras en l a  Universidad de Chile la mayor par te  son profesiomales, 
7 en la Universidad Cat6lica de Santiago hay un 5@ de e l l o s  aproxfmadamente, 
en e l  res to ,  especialmente en provincias y en l a s  universidades de r ec i e r t e  
c ~ e a c i 6 n ~  ex i s t e  un a l t o  porcentaje de personal no profesional. 



b) La Universidaddechile mantiene aun a l  personal b ib l io tecar io  enca- 
sillado en una esca1.a especial ,  pero dentro de l  escalafón administrativo. L a s  
universidades par t iculares  l e  reconocen en nar tc  l a  calidad de profesional y 
tbcnico. Algunas de e l l a s  l e  conceden un aumento proporcional sobre e l  sueldo 
base, o asimilan l o s  sueldos a l o s  de l a  escala profesional y técnica de l a  
administración pliblica. 

Como s e  ve, l a  calidad profesional d e l  b ib l io tecar io  y su función den- 
tro del servicio ha s ido s61o parcialmente reconocido por l a s  autoridades. 
Esto s e  traduce en desconexión entre  bibl iotecar ios  y Facultad, porque l e s  i m -  
pide e l  acceso a l o s  consejos docentes y l o s  mantiene a l  margen de l a  po l i t i ca  
educativa de l a  ins t i tución.  

c)  Cabe señalar,  además, cmo  causas que influyen en l a s  def ic iencias  
de l o s  servicios,  por una par te ,  e l  número reducido de profesionales que egre- 
sa cada año de l a  Universidad, l o  que no permite llenar' l a s  plazas vacantes, 
y,  por otra ,  l a  escasez de recursos para c r ea r  nuevas plazas. 

d) Otro factor  negativo de importancia, e s  e l  de l a s  bajas  remunera- 
ciones, que produce e l  Bxodo de l o s  bibl iotecar ios  t i tu lados  hacia l a s  biblio- 
tecas especializadas no univers i ta r ias  y hacia l a s  municipales, y aun hacia 
e l  extranjero. 



11. BIBLIOTECAS ESCOLARES 

OB(1ANIZACION Y SERVICIOS 

E l  concepto de b ib l io teca  escolar ha  s ido  h a s t a l a f e c h a  de orden es- 
trictamente etimológico: reunión de l i b ros ,  no importa donde es tén ins ta lados 
n i  cuál sea  la calidad o e l  número de susvolúmenes. No ex i s t e  una idea c l a r a  
de l a  organización de e s t a s  coleccione-, de l o s  indi\+duos a quienes debieran 
prestar se rv ic ios ,  n i  de quién sea l a  persona mas apropiada para administrarlas.  

Pocos son l o s  profesores conipenetrados de la importancia de l a  bibl io-  
teca en e l  proceso educativo, y mucho menos l o s  que consideran a l  biblioteca- 
r i o  como un especial is ta .  No ex is te  tampoco una p o l f t i c a  gubernamental que f i -  
je normas y señale rumbos. 

Dentro del  Ministerio de Educación, hay una Direrciórr de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, pero las b ib l io tecas  de l o s  esta3lecimientos educativos no 

dependen de ella,  s ino de l o s  Departamentos Administi*ativos d e l  Ministerio. 

Dentro de un p lan te l  de enseñama, l a  Dirección imprime rumbos, propone 
m6todos, sefíala objetivos;  l a  Inspección General vela por l a  organizacibn y e l  
orden del  establecimiento. De acuerdo con sus funciones y con l o s  medios de 
que dispone, l a  bibl ioteca debería depender de l a  Direccibn y t r aba j a r  en es- 
trecho contacto con e l l a .  Su encasillamiento administrativo la hace depender 
de l a  Inspección General y é s t a  l a  u t i l i z a  como solución simple de todos l o s  
pequefíos problemas inmediatos, s i n  preocuparse de sus consecuencias a largo 
plazo. Fa l t a  un profesor: s e  e n d a  a l  curso coinpleto a l a  b ib l io teca  i ~ t e r r u m -  
piendo la consulta de o t ros  y aún e l  t rabájo  técnico de l  bibliotecario. E s  
preciso celebrar  una exposición, un acontecimie~to,  etc. ,  muy laudables en si: 
ahl es tá  disponible l a  bibl ioteca,  y s e  ocupa durante d i a s  y días ,  y l a  c o n s ~ l -  
ta y e l  prkstamo s e  rea l izan  en un incb~odo  rinconcito. 

También influye sobre l o s  servic ios ,  e l  e i l cas i l l~miento  administrativo, 
pues e l  funcionario nombrado para l a  bibl ioteca,  deseapeña en e l  establecimien- 
to una s e r i e  de labores  di ferentes  y, en consecuencia, e l  rec in to  s e  abre  solo  
en los momentos que t i ene  disponible l a  persona que l a  atiende. Esto S? ve 
claramente en l a s  c i f r a s  que proporcionan a l  respecto l a s  memorias de los Li- 
ceos. Existen en l a  Direccibn de Enseñanza Secundaria plazas  para 142 b ib l io -  
tecarios, pero só lo  60 Liceos t ienen una persona dedicada Cnicamente a atender 
la biblioteca. 

E l  horario de atencibn f luctúa entre  l o s  escasos momentos que deja  l i b r e s  
e l  desempeño de o t ro  cargo, l a  atención sólo  durante l o s  recreos, hasta  una per- 
manencia exhaustiva de 55 horas semanales en l o s  Liceos que t ienen humanidades 
en l a  m a ñ a n a  y l a s  preparator ias  concurren en la tarde. E r  e s to s  establecimien- 
tos, si l a  b ib l io tecar ia  t raba ja  l a s  33 horas que l e  corresponde o l a s  42 que 
sefiala e l  es ta tu to  para e l  personal administrativo, deja  dc atender a uno u 
otro ciclo.  

E l  erróneo concepto de mantener a un sólo  funcionario para cada biblio- 
teca, s i n  considerar cual  sea  e l  numero de alwnnos, profeso-ros, o de cuantos 
volúmenes s e  componga l a  coleccibn, inf luye desfavorabiei~~; .a  sobre l a  presta- 
cibn de l o s  servic ios .  Esto s e  debe principalmente a l a  creencia de que una 



bib l io teca  e s  un lugar en e l  que s e  f a c i l i t a n  l i b ros ,  y que no corresponde a l  
b ib l io tecar io  o t ro  papelSque e l  de preocuparse de su conservacibn y deoolucibn. 

La consulta eii l a  s a l a  no s e  efect6s  en forma adecuada por falta de per- 
sonal competente. E l  pr6stanio a domicilio tampoco es tk  su j e to  a reglamentacibn 
adecuada. 

Con respecto a la exis tencia  de bibliotecae en l o s  plantelee  & e m e b  
a, 108 datos pmporcionados dan las s iguientes  c i f r a e  para e l  silo 1962. 

Direcci6n de Enseflanea Primaria y Normal. 

14  Escuelas Nonnalorj f i s ca l e s  con 14  b ib l io tecas  que e610 ocanioaa lPe~te  
tan serv ic ios  a l  público. 
&.cuelas Primarias con 170 b ib l io tecas  cuya inscr ipcibn Pu& acogida por 1 
Visitacibn de Imprentas y Bibliotecas. De e l l a s  48 prestan servicioe a 
l a  colectividad. 

Mreccibn de Enseñanza Secundaria 

Liceos exis tentes  en e l  país . . . . . . . .  166 
Informaron . . . . . . . . . . . . . . . .  103 
Con b ib l io teca  . . . . . . . . . . . . . . .  89 
S in  b ib l io teca  . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Sin  informacibn a l  respecto . . . . . . . .  9 

De l a s  89 bib l io tecas  exis tentes ,  23 atienden público en la sala. 

DireccihndaEnseRonza Profesional 

152 establecimientos con 63 biblioteca6 i n s c r i t a s  en la Visitacibn de 
Imprentas y S ib l io te ias .  De e l l a s ,  11 atienden nbblico en la sala .  

Enseñanza Pa r t i cu l a r  

Los datos sobre l a s  b ib l io tecas  escolares de l a  enseiianza par t icu la r ,  s o  
incluyen en un trabajo presentado por e l  Sr. Alfredo Pefla* 

Las autorjdades educativas han considerado tambibn la bibl ioteca capo 
una simple r e u d b n  de l i b r o s  y l o s  presupuestos, t m t o  l o s  generales de l  H i n i s -  
t e r i o ,  como l o s  propios de l o s  Liceos, disponen iinicamentc de dinero para ad- 
quiaicibn. 

Si  bi.an es c:.erto que exis ten par t idas  para l a  compra de mobiliario, e- 
quipo y niatrr- el <ir l%i . t i~o ,  y l a  bibl ioteca puede dotarse a trav6s de e l l a s  en 
la prBctica hcto dc;:endc de que l a s  autoridades consideren o no importante la 
bibiio:.eca pnra e! 2roctAso educativo. 

Jorqadas H ib l io t e r . ? r i~s  ,Chilenas, %s., Santiago, 1964. i n f o m s  final. 
Santiaño. A~ociacihn de Bibl5.otecarj.os rie Cllilc, 1964. Anexo B. 



Si  bien es  c i e r to  que existen muchos establecimientos en que ex is te  ma- 
ter ia l  de enseñanza de t ipo audiovisual y aun equipo para u t i l i z a r l o ,  no s e  
ha considerado nunca como par te  de l a  biblioteca,  n i  ha llegado a través de 
presupuestos ordinarios que dispongan su adquisicibn dentro de l a s  par t idas  
consignadas para l a  biblioteca. C a s i  siempre s e  deben a i n i c i a t i v a  de la D i -  
reccibn apoyada por l o s  Centros de Padres y Apoderados. 

No se  ha pensado que deba e x i s t i r  un aumento de presupuesto para l a  bi- 
i blioteca en una lbgica re lacibn de matricula y recursos. E s  por Bsto que e l  
I bibliotecario que ingresa a l a  enseñanza, tropieza con múltiples obst&culos a l  
1 

t ra tar  de organizar l a  coleccibn y l a  bibl ioteca según las normas modernas. 

En general l a s  colecciones no cumplen la funcibn que l e s  corresponde. 
Estas deficiencias s e  deben a que l o s  l i b ros  no l legan a t ravés  de una accibn 
selectiva realizada por especial is tas .  

Se obtienen por donaciones de alumnos, profesores, padres, apoderados, 
instituciones, par t iculares ,  etc. De diferentes  fuentes, con c r i t e r i o s  tota l -  
mente diversos. Cuando s e  dispone de fondos, s e  eligen con c r i t e r i o  unilate- 
ral ,  por e l  Director o por algún profesor con inquietudes. 

Una de l a s  definiciones de bibl ioteca escolar dice que e l l a  es  una de 
las insti tuciones que estRn a l  se rv ic io  de l  programa educativo. S i  s e  anali- 
za e l  contenido de sus colecciones, s e  comprueba que s6lo s i rven a l  desarro- 
l l o  de una parte de l  programa escolar,  pues ex i s t e  un notable desnivel. Las 
cifras que proporcionan l o s  Liceos sobre número de volúmenes, que podrfan to- 
marse como una muestra son: de 77 establecimientos que proporcionaron una 
clasificacibn de s u s  obras, s e  obtiene l o  siguiente:  obras l i t e r a r i a s  209.733, 
tkcnicas y c ien t f f icas  70.169 y a r t f s t i c a s  10.783. 

U n a  definicibn moderna c a l i f i c a  a l a  bibl ioteca escolar como "e l  centro 
de materiales en que s e  reúne, organiza y f a c i l i t a  todo e l  material  necesario 
para e l  desarrollo e integracibn d e l  programa escolar". En l a  actualidad, en 
e l la  sblo s e  disponse de l i b ros ,  de una que o t r a  r ev i s t a  y de algunos fol le tos .  
La9 láminas, diapositivas, microfilminas, discos, grabaciones en c in t a s  magne- 
tbf6nicas, etc., cuando existen,  es tán en poder de profesores, de l a  Dirección, 
de inspectores y aun de auxi l ia res  y alumnos. No s e  ha pensado en l a  posible 
pnparacibn de personal aux i l i a r  de l a  biblioteca,  experto en l a  preparación 
y manejo de es tas  importantes ayudas de l a  educación. 

La conservaci6n y u t i l i z  -1611 de e s t e  material  y del  equipo adicional,  
dependen, desgraciadamente de l a  responsabilidad, cuidado y habil idad de l a  
persona que l o  maneja. 

Como paradoja, f rente  a l  maltrato y l a  pérdida de l h i n a s ,  diaposit i-  
vas, discos, instrumentos, etc.,  s e  da e l  hecho, en algunos establecimientos, 
de la existencia de magnfficas colecciones que no s e  u t i l i z a n  por temor de 
deterioro o pkrdida, debido a l a  disposicidn administrativa que obliga a l  fun- 
cionario a responder por e l l a s  con una fianza. 



En general  l o s  l i b r o s  de la bibl ioteca escolar  cumplen de preferencia 
una función recreat iva .  

No ex i s t e  presupuesto para mantenimiento y reparacibn de l a s  coleccio- 
nes. Se f a c i l i t a n  en condiciones deplorables que contradicen l a  funcibn edu- 
ca t iva  de l  establecimiento. 

Ninguna coleccibn s e  ha adquirido de acuerdo con l a  re lacibn alumno-libro 
La f a l t a  de seleccibn adecuada ha impedido, tambikn, l a  adquisicidn de l i b r o s  
para profesores. En l o s  89 l i c eos  que proporcionaron informacibn sobre número 
de volúmenes, ex i s t e  una cantidad t o t a l  de 362.659, para una matricula de 
105.164 alumnos, l o  que da un porcentaje de 3,04% de l i b r o s  por alumno. Por- 
centaje  que nos proporciona una existencie c la ra ,  pues e l  número de volúmenes 
fluctfia entre  83 para e l  Liceo de Calma y 26.796 para e l  I n s t i t u t o  Nacional 
de Santiago. Además, l a  c i f r a  t o t a l  de volúmenes tampoco ea indiuat ivr ,  pues es 
preciso considerar que es tán incluidas  obras inapropiadas, anticuadab y aún 
demasiado deterioradas para que puedan seguir  prestando se rv ic ios ,  %y que 
contemplar también un margen de error .  

Las normas propuestas por las Asociaciones Internacionales de Bibliote- 
ca r ios  establecen que no debe haber menos de 1.500 volúmenes: para la más peque- 
ña de l a s  escuelas. La coleccibn debe adquir i rse  en una re lación de 10  vo16- 
menes por alumno para empezar y consultar  un aumento de 5 por es tudiante  por 
año. 

A pesar de sus  def ic iencias  y escasos recursos, exis ten algunas biblio- 
tecas  que prestan estimables servic ios .  De una muestra en que s e  tomaron 51 
b ib l io tecas  escolaresque proporcj-onan e s t ao i s t i ca s  de atencibn, establecemos 
c i f r a s  comparativas para l a  Enseñanza Media y Primaria. 

No. de esta- No. de vo- - Préstamo en Préstamo a 
blecimientos lúmenes la s a l a  domicilio 

Enseñanza Primaria 21 25.951 8.911 5.443 
Enseñanza Media 10 30.339 5.704 2.720 

A pesar de que e s t a  muestra no ha s ido tomada de datos t o t a l e s ,  puede 
dar margen a conclusiones valederas: l a s  bibl iotecas  de l a s  escuelas prima- 
r i a s ,  cuando existen,  con menos recursos proporcionan una mayor atencibn. 

Podrían señalarse como excepciones l o s  establecimientos que cuentan con 
recintos  destinados a hj.hliotecas en l o s  que además de l a  s a l a  de l ec tu ra  exis- 
t e  un depósito de l ib ros ,  y aún és tos  no han s ido construidos de acuerdo con 
las normas que rigen l a  edificacibn de una bibl ioteca.  Tampoco s e  ha conside- 
rado l a  s i tuación f í s i c a  que pennita proporcionar se rv ic ios  a l a  colectividad 
ut i l izando a l  m&imo l o s  recursos educativos, de acuerdo con las práct icas  
niodernas. 



Solo s e  ha pensado en dotar a l o s  establecim3.entos de un recinto  de medi- 
das iguales a l a s  de una s a l a  de clases.  No se  ha establecido una re lación en- 
t re  alumnado y espacio. N i  por un momento s e  ha consi3erado l a  posibil idad de 
una sa la  de trabajo para e l  b ibl iotecar io .  

No s e  poseen datos numéricos a l  respecto, pero s i  s e  tuvieran, s e rv i r i an  
para comprobar l a  notoria escasez de espacio, tanto  en las salas de lec tura , ,  
como para ' lüs  labores b ib l io tecar ias .  

En l a  actualidad l a  b ib l io teca  s e  u t i i l za .  en incontables ocasiones para 
toda clase de actividades. La indiferencia  de l a s  autoridades con respecto a 
l as  bibliotecas escolares e s  evidente. Se ha dado e l  caso de una Escúela Nor- 
mal que recibió l a  o f e r t a  de una donación de una Eínpresa minera. Permaneció 
tres aiíos s i n  u t i l i z a r se ,  hasta que s e  quedó sin efecto. Tampoco l l e g 6  a con- 
cretarse e l  acuerdo con una Miiriicipalidad para adqui r i r  c i e r t a  cantidad de ac- 
ciones de l a  Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para cons- 
t ru i r  un pabellón para bibl ioteca en un Liceo. 

PERSONAL 

En l a s  t r e s  Direcciones de Ensefíanza: Secundaria, Profesional y Primaria, 
los bibliotecarios eetán incluidos en l a  planta  administrat iva,  en un escalafón 
paralelo a l  de l o s  inspectores, o f i c i a l e s  y ecbnomos, que e ~ p i e z a  en e l g r d o  90,con 
una renta de Eo 147,W, a p a r t i r  del  rea jus te  de J u l i o  de 1964, y que no va m& 
allB de l a  5a. categoría, con una r en t a  mensual a p a r t i r  de l a  misma fecha de 
Eo 388,OO. No s e  ha considerado para nada su preparación de t r e s  años de Uni- 
versidad y l o s  meses de prac t ica  necesarios para en t ra r  en posesibn de l  t i t u l o  
y aunque l a  Contraloria i o  exige para e l  desempeño de l  cargo, és to  s e  obfia 
con los nombramientos in te r inos  por tiempo indefinido de personal no t i tu lado.  

Como se  ve, en e l  olvido de e s t e  aspecto de la educación, l a s  autorida- 
des han descuidado también e l  incentivo de l a  ca r re ra  y remuneracibn. Es 16gi- 
co que para una renta i n f e r i o r  a un sueldo v i t a l  como in ic iac ión  de una carre- 
ra  y un máximo igual  a l  sueldo i n i c i a l  de cualquier s ec re t a r i a  en una i r s t i t u -  
cidn part icular,  no ex is te  nin& i n t e r é s  de par te  de l o s  b ib l io tecar ios  por 
ingresar a l a  eqseñanza. 

La responsabilidad de l  cargo recae, pues, en personas de l a  mas diver- 
aa preparación y condiciones; profesores en e l  mejor de l o s  casos, inspecto- 
res, o f ic ia les  administrativos, etc., en la gran mayoria. 

Hay que destacar e l  hecho de que l a  labor del  b ib l io tecar io  escolar 
exige mayor dedicación que la de e l l o s  en o t r a s  ramas de la enseñanza. A l  com- 
pararla con e l  trabajo en la Universidad, podriamos decir  queen e s t a  s e  labora 
con i ibros  y en la escuela con alumnos. Es decir ,  apar te  de l a s  labores técni- 
cas, e l  bibl iotecar io  escolar e s  antes  que nada un guia y consejero de lectores ,  
un intbrprete y orientador de l o s  anhelos indefinidos de l o s  adolescentes, un 
auxiliar del  profesor y también un relacionador de l a s  diversas asignaturas y 
aún m&, e l  enlace mas efectivo de l  establecimiento con l a  comunidad. 

¿cómo han entendido l a s  autoridades educativas e s t a  misión del  biblioteca- 
r io  escolar? l a s  c i f r a s  nos dan l a  respuesta. 
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En l a  Direccibn de Enseñanza Profesional y TBcnica no exis ten plazas de 
bibl iotecar ios .  

La Direccibn de Ensefianza Secundaria t i ene  una plan ta  de 142 bibl ioteca 
r i o s  para 166 l iceos .  De es tos  6610 60 establecimientos t ienen una persona pa 
r a  atencibn permanente de l a  biblioteca.  S610 una posee t i t u l o .  

La Direccibn de Enseñanza Primaria y Normal consulta 26 plazas de biblia 
tecar ios ,  14  de l a s  cuales es tán ocupadas en las Escuelas Normales. De 5.900 
escuelas primarias, aproximadamente s61o 170 han podido i n s c r i b i r  sus  b i b l i o t e  
cns en l a  Diroccibn de Bibliotecas,  Archivos y Museos. Ninguna de e s t a s  biblii 
tecns t iene b ib l io tecar io  t i tulado.  

Los b ib l io tecar ios  no t ienen iiinguna de l a s  ventajas n i  l o s  derechos 
que s e  contemplan para e l  personal docente, pese a que s u  preparacibn l o s  fa- 
c u l t a  especialmente para complementar e s t a  funcibn. 

En e l  sec tor  medio de la enseñanza 6610 ex i s t e  una bib l io teca  organizad1 
según l o s  sistemas modernos que cuenta con personal t i t u l ado  y que t i ene  un lo- 
c a l  construido especialmente para e l l a .  h l a  ensesanza normal hay o t ra ,  pero 
é s t a  no t i ene  n i  l o c a l  apropiado. 



Entre l a s  bibl iotecas  que desempeñan e l  papel de públicas,  s e  cuentan 
4 que dependen de l a  Direccibn de Bibliotecas,  Archivos y Museos, 66 Municipa- 
les,  82 Bibliotecas Escolares y l a s  de ins t i tuc iones  de diversa  lndole que pres- 
tan ciertos servic ios  de atención a l  pGblico. 

Estas bibl iotecas  presentan l a s  mismas def ic iencias  que l a s  escolares 
en cuanto a colecciones, con e l  hecho más grave de que e l l a s  son totalmente 
inadecuadas para s a t i s f ace r  l a s  necesidades de l a  comunidad en que estAn s i tua-  
da9 y sólo dan un t ipo de servic io:  e l  préstamo de l i b r o s  en l a  s a l a  y a domi- 
ci l io.  

Sin embargo, e s  posible destacar que algunas de e l l a s  t ienen a su  haber 
una labor de mbrito, sea por e l  i n t e r é s  y entusiasmo de l  fundionario que l a  
dirige que ha procurado informarse y desempeñar su  cargo en l a  mejor forma po- 
sible; sea por e l  esfuerzo de l  profesional que, a l  hacerse cargo de e l l a s ,  ha 
puesto en su servic io  l o  mejor de si mismo. 

Existen en e l  pais ,  según datos para e l  año 1963 proporcionados por l a  
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos l a s  siguientes:  

5 Bibliotecas Públicas dependientes de l a  Dirección de Bibliotecas,  
Archivos y Museos. 

66 Bibliotecas Municipales 
48 Escolares Primarias que atienden pGblico en l a  sala. 
23 Esiolares Secundarias que proporcionan c i e r t o s  se rv ic ios  a l  pcblico. 
11 de Enseñanza Profesional que prestan se rv ic ios  a l  pGblico y 
36 de o t r a s  ins t i tuc iones  que atienden a l a  colectividad.  

Además existen o t r a s  que no es tán regis t radas .  

Hasta hace pocos años, l a  Biblioteca Nacional y l a  Biblioteca Santiago 
Severln de Valparaíso, eran l a s  únicas que desempeñaban e l  papel de públicas 
en e l  pais, además de algunas municipales. Del análisis de l a s  b ib l io tecas  
pfiblicas y municipales s e  desprenden l a s  s iguientes  conclusiones: (1) 

OROANIZACION Y SERVICIOS 

Salvo contadas excepciones, l a s  bibl iotecas  llamadas pGblicas no es tán 
organizadas según l o s  sistemas modernos. En las pocas consideradas como ta les ,  
no se han tomado en cuenta p r ic ip ios  de organizacibn fundamentales, como e l l i -  
bre acceso a l a s  es tanter ias ,  apl icación de sistemas modernos a l o s  procesos 
tbcnicos y a l o s  se rv ic ios  de consulta e información, n i  tampoco e l  papel del  
bibliotecario como guia del  l e c to r .  No ex i s t e  en t re  e l l a s  coordinación admi- 
nistrativa n i  t6cnica, con excepción del  Registro que mantiene la Visitacibn 
de Imprentas y Bibliotecas y e l  envio de l i b ros  a l a s  b ib l io tecas  inscr i t as .  

(1) No se analizarán l a s  escolares por haber s ido t ra tadas  en e l  cap. 11. 



Se carece de reglamentación que establezca horarios, tipos de servicios y sis- 
temas de organización. Los horarios existentes son insuficientes para la aten- 
ción adqcuada al público. Hay bibliotecas que sólo atienden una o dos horas 
diarias. 

En general sus servicios se reducen a proporcionar información minirna y 
prest?.~ material de lectura en la sala y a domicilio. En algunas N siquiera 
se realiza este último. 

La mayorfa de las bibliotecas llamadas públicas, con poqulsimas excep 
ciones, no prestan los servicios de información, extensibn y difusibn que les 
corresponde. Ni siquiera se ha pensado en el importante papel que podría de- 
sempeñar en la alfabetización, 

Lautiiizacibn de los recursos de las bibliotecas municipales se realiza 
casi exclusivamente por los escolares, debido al desconocimiento de su existen- 
cia por parte de la comunidad. Como ejemplo se puede citar a una Biblioteca 
Municipal que en 1963 atendib 2.335 adultos y a ll.305 estudiantes, en su mayo- 
rPa primarios y secundarios. 

Muy pocas bibliotecas públicas y municipales cuentan con los recursos 
necesarios para instalacibn y organizacibn en forma adecuada. 

En el presupuesto de la Dirección de Bibliotecan, Archivos y Museos se 
prevén los escasos recursos para atender las necesidades de las bibliot'ecas de 
su dependencia. Y adem&s, en forma separada, cuenta con algunos medios para 
abastecer a las inscritas en SU Registro, los que no se otorgan en dinero, sino 
en material bibliográfico. El presupuesto de los últimos tres años ha sido 
el siguiente: 

Año 1961 ............... E0 1.274,18 
Aiio 1962 ............... E" 10.5.57,31 
Año 1963 ............... E" 9.236,70 
No hubo recursos para el 20. semestre. 

Como promedio, se obtienen Ea 41,22 para cada una. 

Eh cuanto a recursos extraordinarios, se podría mencionar las donacio- 
nes de instituciones y de particulares. 

Las Municipalidades deben destinar el 196 de sus ingresos ordinarios y 
el de libre disposición del Alcalde, a la fundacibn, subvencibn o fomento 
de actividades de tipo cultural, entre las que se incluyen las bibliotecas. 

Con la reforma de la Ley de Municipalides, que les restó atribuciones 
e ingresos, su situacibn financiera empeoró, lo que se refleja en los presupueE 
tos asignados a las bibliotecas. 

Los presupuestos de 27 bibliotecas auctúan entre los E030,00 y los 
Eo 10.000,W con un total de Ea 38.813,00. dn muchas ocasiones, integramente 
estas sumas, se destinan a cubrir otras necesidades del Municipio. Dichas 



cantidades s e  re f ie ren  sólo a compra de l ibros .  Cualquier o t ro  gasto s e  hace 
a travks de una Central  de Adquisiciones, con cargo a l  presupuesto general de la 
Municipalidad. 

Las bibliotecas municipales reciben, además, e l  aporte anual de l i b r o s  
de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que s e  suspende en ocasiones 
(como e l  presente año), por f a l t a  de fondos. 

El t o t a l  de volúmenes de t r e s  bibl iotecas  dependientes de l a  Direcci6n 
de Bibliotecas, Archivos y Museos e s  de 79.565, correspondiendo 78.500 a l a  Bi- 
blioteca Santiago Severin, llamada Departamental No. 1, de Valparaiso. 

Las Departamentales números 2 y 3 funcionan en l a  actualidad en Ancud y 
Castro respectivamente. La Departamental No. 4 s e  inauguró hace poco en San- 
tiago. Existe además la Biblioteca Dario Salas  que contiene las colecciones de 
la9 Secciones Intermedia e I n f a n t i l  de l a  Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Departamental No. 2 ins ta lada en Ancud, cuenta con l o c a l  
conatruído especialmente y t iene designada a una persona para atenderla. Posee 
asimismo, una coleccibn de 483 volúmenes enviada por l a  Visitacibn de Imprentas 
y ~ ib l io t ecas ,  pero no funciona por carecer de s i l l a s  y es tan te r ías  que s e  compro- 
metib a proporcionar l a  Municipalidad de Ancud. 

La Biblioteca Departamental No. 3 e s t á  s i tuada en Castro. Tambien cuenta 
con material que l e  fué enviado por l a  Visitacibn, como asimismo con mobiliario, 
pero carece de mesas, s i l l a s  y de personal que la atienda. E l  número de sus  vo- 
lúmenes es de 482. 

La Departamental No. 4, que tampoco e s t á  en funciones, contará con e l  
fondo bibliogr5fico de la Sección Lectura a Domicilio de l a  Biblioteca Nacional, 
m& dos ejemplares de l  depósito l e g a l  de publicaciones de la misma procedencia. 
Todo Csto, incluyendo l i h ros  y publicaciones peri6dicas. En l a  actualidad exis- 
ten m á s  o menos 70.000volúmenesen esa Seccibn. Se ignora cuánto y cuál  s e rá  
el  personal que l a  atenderá. 

La Biblioteca Dario Salas  e s t á  formada por e l  fondo bibl iográf ico de l a s  
secciones Intermedia e I n f a n t i l  de l a  Biblioteca Nacional. Una persona que depen- 
de de l a  Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y dos d e l  Departamento Ad- 
ministrativo del  Ministerio de Educacibn, atienden preferentemente a alumnos pri- 
marios y secundarios. 

Las colecciones de l a s  30 Bibliotecas Municipales encuestadas fluct6an 
entre los 300 y l o s  40.000 volúmenes, con un t o t a l  de 170.604, suma por demás 
insuficiente para e l  número de habitantes que deben atender. Se dan entonces 
casos como l o s  siguientes: 

Bibliotecas municipales No. de vols. Prkstamos a Préstanos en 
domicilio l a  sala 

Iquique 
V i ñ a  del Mar 
San Miguel 



Estas c i f r a s  denuestran e l  i n t e r é s  creciente de l  público por las hiblio- 
tecas,  a pesar de l a s  def ic iencias  de ? a s  colecciones en cuanto a número y dive: 
sidad, ya que predomina en e l l a s  e l  material  l i t e r a r i o .  

Las colecciones, tanto en las bibl iotecas  dependientes de l a  Direccibn 
de Bibliotecas,  Archivos y Museos, como en las Municipales, son, en general, 
inapropiadas, e s t á t i ca s  y anticuadas, debido, en t re  o t r a s  razones a :  

1. Carencia de seleccibn adecuada, que s e  rea l izó  segim e l  c r i t e r i o  del  
funcionario que l a  d i r ige ,  tomando en cuenta muy pocas veces l a s  sugerencias de 
l o s  l ec to re s  y l o s  in te reses  de la comunidad. 

2. Formación a base de donaciones no seleccionadas. 
3 Desconocimiento o falta de aplicación d e l  proceso de descarte. 

Además,rstas colecciones s e  encuentran, en su mayor par te ,  en estado 
deplorable, a consecuencia del  exceso de uso y a l a  carencia de recursos para 
l a  duplicación necesaria y l a  encuadernación. 

LOCALES 

Las bibliotecaspLblicas es tan ins ta ladas  con iguales  def ic iencias  que l a f  
escolares. Se exceptúan algunas en que ha exis t ido preocupaci6n de par te  de 
l a s  autoridades por proporcionarles recintos  adecuados. 

La capacidad de atención no guarda re lacibn con e l  número de habitantes 
de la comuna. Se carece de información con respecto a l a  capacidad de l a s  sa- 
las de lectura .  

La Dirección de Bibliotecas construyó recientemente en Chilok dos edif i ,  
c ios  destinados a bibl iotecas  públicas. La Municipalidad de Temuco construyó 
un ed i f i c io  e s p e c i a  para la suya. 

PERSONAL 

E l  número de funcionarios de l a s  bibl iotecas  pGblicas es  insuf ic iente ,  
ya que, en l a  mayoria de l o s  casos, s e  reduce a una so l a  persona. Esta si tua- 
ción muchas veces es  provocada por e l  concepto erróneo predominante que basta 
una so la  persona para atender las múltiples actividades de una biblioteca.  

Se i s  Municipalidades han decretado en l o s  últimos años que todo cargo 
de b ib l io tecar io  debe s e r  ocupado por personal t i tu lado.  En e l l a s  s e  reconoct 
a l  b ib l io tecar io  su calidad de tkcnico y s e  l e  concede una asignación de t i tu -  
lo ,  que fluctGa entre  un 2% y un 5C% en Providencia y Las Condes. 

Las b ib l io tecas  que dependen de l a  Dirección de Bibliotecas,  Archivos 
y Museos, mantienen personal t i tulado. Se hace s e n t i r  aquf, como en todas la1 
demás bibl iotecas ,  l a  escasez de personal espec ia l i s ta .  

Se destaca e l  hecho de l a  remuneración i n i c i a l  municipal equivalente c; 
a l  doble de l a  que perciben l o s  b ib l io tecar ios  un ivers i ta r ios  a l  ingresar  a li 
planta. 

,- 



I V .  BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

Para rea l izar  e s t e  trabajo,  s e  encuestaron 55 b ib l io tecas  especial is idas  
pertenecientes a diversos organismos: f i s ca l e s ,  semifiscales, par t iculares ,  
internacionales y bi-nacionales. De su a n á l i s i s  s e  obtuvieron datos correspon- 
dientes a 37 bibl iotecas ,  de l o s  que puede deducirse l a  s iguiente  si tuacibn: 

ORGANIZACION Y SERVICIOS 

De las bibl iotecas  encuestadas de l a s  cuales s e  obtuvieron datos, 28 s e  
encuentran bien organizadas; 3 de e l l a s  están en desuso momentdneo, por encon- 
trarse en proceso de reestructuracibn o cambio de loca l ,  y sb lo  4 declararon 
eatar completamente desorganizadas. 

Establecidas primordialmente para s e rv i r  a un grupo especifico de lecto- 
ras (perteneciente o relacionado con la in s t i t uc ibn  de l a  cual  dependen), mas 
de l a  mitad de e l l a s  extienden sus  se rv ic ios  a l  público en general y aún propor- 
cionan préstamos in te rb ib l io tecar ios ,  entre  l o s  que incluyen publicaciones pe- 
ribdicas, incluso a las b ib l io tecas  un ivers i ta r ias .  

E l  uso que s e  hace de las colecciones de e s t a s  b ib l io tecas  e s  un buen 
índice de su calidad y de la u t i l i dad  de sus  servicios .  28 de e l l a s  prestan 
anaalmente alrededor de 250.000 ltems: l i b ros ,  fo l l e to s ,  rev is tas ,  etc.  

Merecen mencibn apar te  las b ib l io tecas  de l o s  I n s t i t u t o s  Bi-nacionales 
de Cultura, que at raen a sus  salas a un gran número de lectores .  Una de e l l a s ,  
le del Ins t i tu to  Chileno-Norteamericano de Cultura, os tenta  e l  número m á s  a l t o  
dd préstamo a domicilio, con un t o t a l  de 82.474 anuales. 

A 1  igual que l a s  b ib l io tecas  un ivers i ta r ias ,  y conjuntamente con e l l a s ,  
han cmeneado a colaborar entre  si mediante pr&stamo in te rb ib l io tecar io ,  coope- 
racibn a l a  formacibn de catálogos colectivos,  d i rec tor ios  de b ib l io tecas ,  con- 
felccibn de bibl iograf ias  de l a  especialidad, etc. Todo e s t e  movimiento s e  re- 
flejar& en una mayor proyeccibn de l o s  se rv ic ios  y un mejor aprovechamiento de 
los recursos disponibles. 

Podemos, pues, decir  fundadamente que e s t e  t ipo  de b ib l io tecas  e s  e l  
qtie ha recibido una mayor atencibn de par te  de l a s  autoridades de l o s  organis- 
mos a los  cuales sirven, marchando a l a  cabeza, junto a l  grupo de las univer- 
s i tar ias ,  en l o  que s e  r e f i e r e  a organizacibn y calidad de servicios .  

A l a  mayorla de e s t a s  b ib l io tecas  s e  l e s  han concedido recursos adecua- 
dos para mantenerse más o menos al día en sus  colecciones y pres ta r  buenos 
servicios. A otras ,  en cambio, no s e  l e s  ha reconocido l a  iniportimcia y e l  papel 
que pueden tener dentro de las ins t i tuc iones ,  y l levan una vida precar ia  porque 
no se l e s  otorga medios para cumplir satisfactoriamente sus  funciones. 



28 de e s t a s  bibl iotecas  poseen colecciones adecuadas a sus objetivos, 
tanto en cantidad como en calidad. 

E l  acervo de 34 bibl iotecas  especializadas alcanzan un t o t a l  de 316.137 
volúmenes, contando ademh con colecciones importantes de publicaciones per5.6- 
dicas, cuyo número fluctfia entre  1.200 t f t u l o s  (Biblioteca d e l  Congreso Nacional 
y 15 t i t u l o s  (Sociedad de Historia y Geografia). 

E l  t o t a l  de fo l l e to s  de 23 de es tas  bibl iotecas  alcanza a 146.061. 

Estas bibliotecas,  en general, cuentan con locales  cbmodos y adecuados, 
y en e l l a s  s e  encuentra e l  equipo mas moderno y especial  de las bibl iotecas  del  
pafs . 
PERSONAL 

En cuanto a l  personal que t raba ja  en e l l a s ,  de un t o t a l  de 130, exis te  
rn&s o menos un de bibl iotecar ios  t i tu lados,  un 20% de o t r a s  profesiones y 
un 5096 de personal no t i tu lado.  

En l a  mayorfa de e l l a s ,  e l  personal es  bien rentado, por l o  que cuentan 
con e f i c i en t e s  funcionarios. 
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C O N C L U S I O N E S  

Delaná l i s i s  de l o s  datos contenidos en es te  trabajo s e  desprenden las 
siguientes conclusiones : 

Bibliotecas Universitarias 

1. Las bibl iotecas  un ivers i ta r ias  junto con l a s  especializadas son l a s  que cuen- 
tan con una niejor organizacibn. 

2, La f a l t a  de recursos, especialmente econbmicos, s e  deja s e n t i r  en l a s  Aeficien- 
cias del  servicio .  

3. Lkiste desconocimiento de l a  importancia de l a  labor d e l  b ib l io tecar io  en 
l a  Universidad, l o  que se  traduce en una desconexion de l o s  se rv ic ios  con 
la Facultad y les autoridades. 

4. Es notable e l  éxodo de l o s  bibl iotecar ios  profesionales a causa de las ba- 
jas remuneraciones. 

5. Los locales  en que funcionan l a s  bibl iotecas  son insuf ic ien tes  e inadecuados. 

Bibliotecas Escolares 

No existe planificacibn de l o s  se rv ic ios  bibl iotecar ios  escolares. 
La l lnea administrativa de l a s  bibl iotecas  escolares no e s t á  definida. Su 
dependencia de l o s  Departamentos Administrativos del  Ministerio, no corres- 
ponde a sus funciones. 
Existe un d é f i c i t  notorio en l a s  colecciones en cuanto a número de volúmenes 
y,  l o  que es  m& grave, su selección es  totalmente inadecuada. 
Se carece de materiales y equipos audiorrisualee, que son de gran importancia 
en l a  labor educativa. 
No se cuenta con recintos  adecuados pzra e l  funcionamiento e f i c i en t e  de las- 
bibliotecas, n i  s e  ha consultado, hasta l a  fecha, l a  construccibn de loca- 
les de acuerdo con l e s  nomas establecidas.  
Las bibliotecas s e  encuentran en manos de personal no preparado para esas  
funciones. La responsabilidad d e l  cargo recae en personas de diversa pre- 
paracibn y condiciones. 
La escasez de plazas para bibl iotecar ios  en e l  escalafón del  Ministerio de 
Biucacibn es  mayor que en otros  s e rv i c i . 0~ .  
A los Cuncionarios nombrados en l o s  co.rgos destj-nados n Bibliotecas,  s e  l e s  
asignan otras  funciones. 
Las bibliotecarios escolares carecen de l o s  derechos y vontajas que se  0- 

torgan a l  personal docente. 
Las remuneraciones i n i c i a l e s  son l a s  más bajas del  escalafón administrativo. 
(Grado - Eo1!t7,00). 
Se carece de infomaciór  con respecto a plazas para b ib l io tecar ios  en l a  
enseñanza privada. 

1 '  i f f O  NACG:#bL i L i i  
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Bibliotecas X b l i c a s  

S610 han s-ido creadas como pfiblicas cuatro bibl iotecas  que dependen de l a  
Direcci6n de Bibliotecas,  Archivos y Museos, 
Hay o t r a s  bIbLlotecaz que desernpe3ari e l  papel 5.e públicas, entre  las que 
s e  c~e l ; t an  l a s  municipaleís, aigdras  esco?.ares y a l g a a s  especializadas que 
proporcionan se rv ic ios  de l ec tu ra  y ccn.sclto dentro de l  recir,to en. q ~ e  fm- 
cionan. 
Salvo csntadas excepcicnes n.2 es tán o rga~~ izedas  de acuerdo con l o s  ~;in'cemas 
modernos. 
No s e  ha considerado l a  i i n~>? tn~ , c i a  de si: p p e l  dentro de l a  slfaSetizacióri  
y l a  edacacibn de adultos. 
La seleccibn de su material  bibliogr%fico s e  r e a l i z a  de acuerdo con e l  c r l -  
terf.o del  funcionario que l a  d i r ige ,  s i n  considerar l o s  i n t e r e se s  de l a  co- 
mu??id.ad ri l a s  s~igerencias de 10s lec ta res .  
Sus colecciones son inadecuadas, e s t a t i c a s  y an t iwadas ,  debido a !a careri- 
c i a  de selecci6n especializada, 
Los horarios de atención son i n s ~ f i c i e n t e s ,  algunas b ib l io tecas  só lo  es tán 
ab i e r t a s  -m o dos hrras.  

Bi'oliotecas Especializadas 

En general, e s t h  bien orginizadss. 
Sirven de prefereqcia a un grupo especffico de lectores ,  Pero m % s  de l a  ni- 
t ad  de e l l a s  atienden S todo pUbliro e incluso porporcionan préstamos ir'=- 

t e rblbl iotecar ios .  
E l  a l t o  ndmero de prbstamos es zn buen índice  de l a  calidad y u t i l i dad  de 
sus servic ios ,  Se destacan l o s  de l o s  I n s t i t u t o s  Bi-Nacionales. 
Se ha iniciado,  tanto  entre  e l l a s  y con las bibl iotecas  un ivers i ta r ias  un 
movimiento de cooperaci6n tendiente a una mayor proyecci6n de l o s  servic ios  
y a iin mejsr aprovechamiento de s u s  recursos. 
L a  aayorfa cuenta con medios adecuados. A ot ras ,  s i n  embargo, no s- i e s  
ha r,=conocido l a  i m p ~ ~ t a n i i i a  de sc papei. 
Aproximadamente l a  mitad de e s t a s  bibl iotecas  poseen coZecciones adecuadas 
a sus  objetivos,  tanta  en calidad como en cantidad. 
En general, cbectan son iocalen cSmodos y adecuados. 
En e l l a s  se encuentra e l  e q ~ i p o  m%s moderno g especial  de l o s  biblioteca- 
r i o s  del  pals,  
M5s o menos .tri 3096 de sil personal e s  t i tu lado  g e s t á  bien rentado. 



El Grupo encargado de l a  elaboración d e l  Informe General recomienda: 

1) que en l a  planificación general de l o s  se rv ic ios  b ib l io tecar ios  del  pafs  
se tome +n consideración l a s  ideas  incluidas  en e l  T l a n  de Desarrollo de 
Bibliotecas Públicas y Escolams" elaborado por e l  Consejo de Profesores 
de l a  E ~ c u e l a  de Bibliotecología de l a  Facultad de F i losof ia  y Educaei6n 
de l a  Universidad de Chile basado en l a s  recomendaciones de las Segundas 
Jornadas Bibl iotecar ias  Chilenas, real izadas  en t re  e l  lo y e l  7 de Septiem- 
bre de 1961 (Anexo C); 

, 2) que l a  organizacibn administrat iva de l o s  se rv ic ios  de b ib l io tecas  escola- 
1 res y p6blicas s e  modifique de acuerdo a l a s  recomendaciones aprobadas en 

laa Jornadas ya mencionadas estudiando l a  posibi l idad de adoptar como bB- 
I , sic0 e l  siguiente Organograma d e l  Servicio que contempla una adaptación 

l dé1 propuesto anteriormente de acuerdo a l a  real idad actual :  

MINISTERiO DE EDUCACION 

Direccibn de Bibliotecas 
Comisión Asesora 

Archivos y Museos 

l 
l 

Visitacidn de 
h r .  Y Bibliot. 

Bibliotecas 
a )  
b) 
c)  
d) 
e)  
f 

Bibliotecas 
a )  
b) 
e)  
d) 



3 que en l a  dis t r ibución de l  t rabajo  y actividades del  Departamento Central 
de Procesos TEcnicos, que tendría a su  cargo l a  preparacibn conjunta del  
mater ia l  b ibl iográf ico para bibl iotecas  públicas y escolares,  s e  considere 
l a  especializacibn principalmente en l o  que respecta a l  proceso de selec- 
cibn y adquisicibn, uti l izando funcionarios con dominio de i  campo correspon 
diente;  

'11 C;IC C:I e l  rlz:: i c .  .:r íur:L,i-. Uc b!'>lirte,?ns n Ic :.a:-yo A?: pafa se  dk prafc- 
rencia a l o s  s iguientes  t ipos de bibl iotecas:  

Bibliotecas Públices: (Esta ta les  y Mui~icipales) 
a)  Bibliotecas Pfiblicas independientes que sirvaii ps;.ue%s Breas. 
b) -1i~;as - centralizadas qc,e f icclor~ec en una zona urbana. 
c) ~ib1-i-e abier~ilan Breas mayores, e s ~ e c i a l -  

meri';e S I I I J U ~ ~ ~ ~ L R F ; .  
d) Bib l i s tecas  PCCtj2:i~:3s dcpc~rt~!nBn+,aie~ qu.9 atiendüri ~ r i ~ a n a s  deter 

minadas bajo l a  degandeiloia de ].as bibl intecaa p5hlicas centralizad 
e) Biblicttecas de derif~::it.c, -- I'o~,rraiiaa por c;!.ecciünca no permanentes de- 

pendientes &e ias b.i.hliat.r?rao centralica.dns ri 1-egioilales y que 
s i rven  a detcrminad:ls iiis t i . t~~cj .u; iw.  

f )  Bibiiobus, bibilr,+,?ca circdLar!te qrie at iende a zonas a le jadas  jr qne 
. . 

fuilcic~;w. en r,.?iaciln c ~ i  iiilü ' d i i ~ l i ~ r e c . 2  pt.,~:~l;:il ceiitrallzada O r'?- . , giona?., realizar6.0 labar  de exi¿e.;.iion. 

Bibliotecas Escolares: 
a)  Bibliotecas Esco la resde  Esc-delas inrienendientes en l o s  diversos 

niveles  de l a  -nseñ;:~ca. &estinadas a s e r v i r  pequeñas áreas;  
b) Bibl iotecas  Escolares centra l izadas  que s i rvan  a Gna concentracibn 

de escuelas orimarias o l i c eos  dentro de un &rea determinada; 
c)  Bibl iotecas  Escolares pfiblL<-s $estinadas a pres.tar se rv ic ios  donde 

ra exis tan biblic'iecas p f i l i c a s ,  y 
d) Biblioteca de l  Map;;,s?erio. 

5) que s e  proporcione a l a  Di~escibi i  de Eibliot,ecas, Archivos y Museos, l o s  
recursos suf ic ien tes  ?ara r ea l i za r  e s k s  modificaciones; 

6 )  que e l  f inanc imien to  de l a s  bibl iotccns  pfiblicas cvrrsspsnda por iguales 
par tes  a l a s  Muni.cipalldados y a l  Estado; 

7) que l o s  nuevos cargos r a s ~ l t a n t e s  de e s t a  planif icacibn sean semidos  por 
b ib l io tecar ios  profesionales; 

8) que s e  considere l a  posibll idad de establecer un escalafón b ib l io tecar io  
único que contemple remuneraciones y derechos uniformes; 

9)  que l a  Sub Comisi6n de Bibliotecas o l o s  b ib l io tecar ios  que s e  designaren, 
rea l icen  estudios a f i n  de determinar e l  número de bibl iotecas  pGblicas y 
escolares que s e r i a  necesario crear  en un plan a l a rgo  plazo considerando 
l a  ac tua l  poblacibn escolar y e l  número de habitantes con capacidad de lec  
t u r a  y su dis t r ibución de acuerdo a l a s  zonas de mayor densidad, y a obje- 
t o  de completar l o s  actuales  informes, proporcionándoles l o s  medios ade- 
cuados; y 

19) que s e  considere l a  opinión de l o s  b ib l io tecar ios  de l  pafs  o de l o s  organ 
mos que l o s  representen en cualquier planif icación futura  que haga refere 
a b ib l io tecas  y s e  l e s  i n v i t e  a pa r t i c ipa r  en :os estudios respectivos.  



- 33 - 
A N E X O  A - 

Informe preparado por Mauricio 
Soma--iva Barrales y revisado 
por a l  D r .  Alber.to Villal6n 

E l  planeamiento de l o s  servicios  bibl iotecar ios  debe contar coriun estu- 
dio exhaustivo del personal que labora en es te  t ipo de actividades,  para poder 
calificar y cuant i f icar  e l  material  humano de que s e  dispone. Hemos afirmado, 
en numerosas (oportunidades, que nuestro país  dlspone de personal altamente ca- 
lificado, para r ea l i za r  cualquiera de l a s  innrunerables tareas  d e l  biblioteca- 
r i o .  A pesar de l o s  pocos años transcurridos desde l a  inic iación de l a  fomia- 
cibn sistemática de nuestros profesionales, hemos logrado un nival  re1atii:a- 
mente a l t o  dentro de l o s  países latiroamericanos, e incluso con relacibn a a- 
quellos que tienen una l a rga  tradición en e s t a s  tareas.  

Pretendemos ofrecer  un panorama general de l a  formación de nuestros bí- 
bliotecarios, como una base c i e r t a  del  estudio que nos proponemos. 

La tarea s e  i n i c ió  en 1946, con un curso de perfeccionamiento de; ser-  
sonal en servicio en l a  Universidad de Chile, durante e l  rectorado de don Ju- 
venal Hernández, y siendo Director de l a  Biblioteca Central don Humberto Fuen- 

i zalida. Se contrató a l  profesor estadounidense don Edward M. He i l iger ,  quien 
tuvo destacada participación en l o s  dos cursos que se  ofrecieron: 1946-1947 :y 

' 1947-1948. En 1949 empezó a funcionar, de hecho, l a  Escuela de Bibliotecono- i 
i d a ,  como una dependencia de l a  Biblioteca Central de nuestra TJniversidac?, s i n  
i presupuesto propio, n i  Director especialmente nombrado. La etapa def in i t iva  

/ se inicia en Marzo de 1959 con e l  nombramiento, por primera vez, de Dir;.ufsr 
de l a  Escuela (Dr. Alberto Villalón Galdames). Luego viene, en Agosto c?el mis- 
mo año, l a  "Creación" de l a  Escuela por e l  Consejo Universitario y, finalmen- 
te, por Decreto Supremo No. 14.664, de 19 de Noviembre de l  mismo año, s e  crea 
la Escuela de Biblioteconomfa, "depecdiente de l a  Rectoría durante su perlodo 
de osganizacibn". A s a r t i r  de e s t a  fecha, y teniendo como base un de te i~ idc  
informe del Director, sobre l o s  planes y programas de estudio de más de iioven- 
tainsti tuciones de l  mismo t ipo en e l  mundo entero, s e  aumentan l o s  silos de 
la carrera, s e  reajustan l a s  asignaturas y aparecen o t ras ,  etapas que s e  suce- 
den rápidamente, hasta contar en l a  actualidad con t r e s  años de estuclios sis- 
teakticos y t r e s  meses de práct ica  de jornada conipleta. 

Desde Febrero de 1960 (Decreto No. 7851, la &cuela pasa a depetider de 
l a  Facultad de Fi losof ía  y Educación. 

ENTRO NAGiiir.;~t- . . 
> ,  ' ! 1 . 1  

DE ~ f ~ C U ~ j $ ~ ~ , ~ ! i ; : ~  E ~ ~ i F O ~ ~ ~ ! & ¿ ~ ,  ti;:<.; 1 ,  

~ A K E R A  55 Baienc:s aires &o. Argenwt 



Año Matriculados Ti tulados 

A-1 La car re ra  consta de dos años de es tudios  y s e i s  meses de pract ica .  
A Comienza Plan Especial. Se d e t a l l a  en Anexo 1. 
A-3 Incluye s61o l o s  t i tu lados  a l  8 de Septiembre de 1964. 
A-4 Se incluyen 16 alumnos de l o s  Colegios Regionales de La Serena (91, y 

Temuco ( 7 ) .  

Se puede apreciar  claramente que, en un lapso de 19 arios, la  matrrcula 
subih de 20 a 195 alumnos. (975%). 

El alumnado ac tua l  t i ene  l a  s igu ien te  si tuación: 

Primer año 34 alumnos 
Seg~ndo año 97 " 
Tercer año 64 " 

Plan y Programa de estudios 

Con e l  objeto de i l u s t r a r  sobre e s t e  tópico incluimos e l  Plan de Es- 
tudios de l a  Escuela de Biblioteconomia, de Primero a Tercero y un resumen de 
l o s  Programas. 

horas semanales c lases  Depto. Central Fi losof ía  

F i losof ía  . . . . . . . . . 6 horas 
Psicología General . . . . 6 " 

Idioma (A.I.) . . . . . . . 3 " 

Li te ra tura  General . . . . 6 " 
Idioma (B) . . . . . . . . 3 " 
Electivo . , . . . . . . . . 3 " 27 horas 



11 &: a) 2 l  horas em e l  Depto. Central de F i losof ia  y Letras: 

Electivo: Sociología o His tor ia  de l a  Cultura . . 6 horas 
Cultura Chi.lena . . . . . . . . . . . . . . . .  3 11 

Idiona (A.11) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 II 

Literatura  Cniiena . . . . . . . . . . . . . . .  6 l. 

Electivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 " 

21 hcras 
b) 9 horas de Cursos Profesionales en l a  Escuela de Bib1ioteco:~omía: 

Historia del  Libro, de l a  Imprenta y de l a  
Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 horas . . .  v. Administracibn de Bibliotecas Primera Par te  2 .. Mktodos de Investigación . . . . . . . . . . . .  2 

Introducción a l a  Bibliotecología . . . . . . .  2 " 
9 horas 

111 Año: 30 horas de Cursos Profesionales en l a  Escuela de Biblioteconomía: 

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 horas 
Evaluación y Selección del  Material Bibliogrhfico . . . .  3 l. 

Catalogación y Ciasificación . . . . . . . . . . . . . . .  6 l. 

Servicios de Referencia . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 l. 

Administración de Bibliotecas Segunda Par te  . . . . . . .  3 l. .. Documentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Electivo: Bibliotecas Universi taria,  o 
Biblioteca I n f a n t i l  o del  Adolescente 3 11 . . . . . . . . . .  

30 horas 

Remen de los  propamas 

1. Historia del  Libro, de la Imprenta y de l a  Biblioteca: E l  l i b r o  des- 
de s u s  orígenes. Alfabeto e inscripciones. Materiales antiguos. Ma- 
nuscritos, papel, invención de l a  imprenta, expansión. La revis ta .  
La censura. Las primeras bibl iotecas  privadas, académicas y l a s  f i -  
narciadas con impuestos. Su papel en l a  vida c u l t u r a l  de l o s  diver- 
sos periodos. Las grandes biblio,ecas de hoy. 

2. Administracibn de Bj.bliotecas. 1 Parte :  Introducción a l a  Ciencia 
Administrativa. Operaciones Administrativas Fundamentales. Tecnolo- 
gía de l a s  Operaciones Fundamentales. Administración de l o s  recursos. 

3. MQtodos de Investigación: Definición y contenido d e l  tema. Naturaleza 
de l a  i.nvestigaci6n. E l  investigador. E l  proceso de l a  investigacibn 
bibliogrbfica. Nuevos métodos y técnica que permiten un mejor control  
de l a  investigación bibliogrbfica.  Trabajos prácticos.  

4. Introduccibn a l a  Bibliotecología: Legislación. Arquitectura. Perso- 
nal. Enseñanza. mementos bibl iotecar ios .  Servicios. Tendencias ac- 
tuales. S tandards. 



Biblioaraffaó Bibliograffa General, (Introducción, Bibl iograf ia  de l  
Curso, Bibliograflas Impresas, B i b l i o g ~ a f i a s  de Bibliograffas,  Ex- 
pl icacibn y revisibn de diversos t i pos  de b ib l iograf las  generales). 
Blbliografea HtepárUca e Hispanoamericana (Introduccibn, Bibliografia 
del CI;L-SO+ Revisi6n de algura5 b^,blicgiiiif5as españolas. Bibliogra- 
f l a s  la t in i .americ ;~~as ,  Revisi6n de al-s b lb l iograf ias  latinoameri- 
canas?. Kk l iog ra f l a  Chilena (Ir~troduccrión, Bibl iograf ia  de l  Curso, 
Revisibn de algunas b ib l iograf tas  chilenas). Trabajos prácticos.  

Evaluacibn y Adquisicibn de l  mater ia l  bibliográfico:  Objetivos de 
l a  Eváluación y Selección d e l  mater ia l  bibliogrtlfico. Factores que 
incluye. Bases l i t e r a r i a s  y sociales.  E l  personal. Evaluacibn de l  
contenido de l o s  l ibros .  Departamento de Adquisiciones. Trabajos 
p r á ~ t i c o s ~  

Catalogaci6n y Clasificación: Introduccibn, CatSdogos de Bibliotecas. 
Acercamiento práct ico del  catalogador a l i b r o s  y catálogos. Fichas, 
Encabezamientos de materia, Clasiflcaclbn,  Catalogación y Clasifica- 
cibn de materiales especiales. Estudio comparativo de sistemas de 
c las i f icac ión  y de normas de catalogacibn. Otros problemas. Traba- 
jos prácticos.  

Servicios de Referencia: a)  Curso básico (Introducción bibl iográf ica  
de l  curso, Materiales de consulta. Explicacibn y revis ign detallada 
de obras de consulta). b) Obras especiálizadas por ramas c ien t f f icas ,  
en pa r t i cu l a r  Ciencias Sociales,  Naturales y Exactas. Temas avanza- 
dos o especfflcos. Trabajos prácticos.  Explicacibn y revis ibn deta- 
l l ada  de obras de consulta por materias. 

Administración de Bibliotecas. 11 Parte:  Funciones, objetivos y ser- 
v ic ios  propios de l a s  bibl iotecas  modernas. Tipos de Bibliotecas. 
Problemas de organización administrat iva de l o s  d i s t i n t o s  t ipos  de 
bibliotecas.  El problema de l a  centra l ización y descentralizacibn. 
Departamentos b h i c o s .  

Documentacibnfl~3ncepto. Historia. Organismos Internacionales. 
Clasificaclbn e ~ndizacibn.  Resúmenes ana l l t i cos .  Reproduccibn de 
documentos. Seleccit5n mecanica de informaciones. Centros de Docu- 
mentaciSn. 

BiblPoteca U n i v e r s i t a r i a ~ e l a c i o n e s  en t re  l a  bibl ioteca universi- 
t a r i a  y l , 2 s  problemas de l a  educaei6n superior moderna y la investi-  
gacibn. OrganizaciJn, Procedimientos, materiales bibl iotecar ios ,  
ed i f ic io ,  finanzas, personal. A & l i s i s  de l o s  problemas recogidos 
de la experiencia d i a r l a  chilena, con par t ic ipacibn de bibliotecarios 
invitados. 

Biblioteca I n f a n t i l  y del  Adolescente: a) Fi losof ia  y objetivos del  
se rv ic io  Bibliotecario en eGue la s  y departamentos in fan t i l es .  E l  
niflo. Tipos de servic ios  y actividades de orientacibn. Standards 
de l  personal, presupuesto, loca l ,  equipos y actividades de orienta- 
cibn. Standards del  personal, presupuesto, local ,  equipo y colec- 
-iones, Procedlmfento $ara evaluar servicios.  b) La b ib l io teca  
&entro de l o s  planes y programas de l a  Educación Secundaria, 



El Adolescente. La Biblioteca. E l  personal. Materiales y equipo. Or- 
ganizacidn de l a  colección. Funciones, actividades,  servicios.  Publi- 
cidad. Extensión bibl iotecar ia .  Planificación de servic ios .  

COLEGIOS REGIONALES 

En e l  año 1963, y por una so l a  vez, l o s  Colegios Regionales de La Se- 
rena y de Temuco, ofrecieron l a  especialidad de Biblioteconomia, para alumnos 
que hubieran cursado Primer Año durante 1962. Consultada l a  Escuela a media- 
do6 de 1962, elaboró un proyecto, e l  cual, por causas que s e  desconocen, no 
Aie llevado a l a  práctica. Esta s i tuac ión  provocd e l  hecho de que en 1964, 
bb ie ra  hacerse cargo del  último año de l a  formación de quienes hicieron sus 
&e primeros años en es tos  establecimientos. Es as$, como a l  ac tua l  Tercer 
Mo, asisten 7 alumnos procedentes de Temuco y 9 de La Serena ( t o t a l  16) ,  l o s  
que además completan algunos ramos previos obl igator ios  en e l  Departamento 
Central de Filosofia y Letras de l a  Facultad. 

ESTADISTICA Y TEMARIO DE LAS ECCUELaS DE GRADUADOS 

Conforme a l o  señalado por e l  Reglamento de l a  Escuela de "atender, de 
manera regular y permanente, a l  perfeccionamiento de l o s  t i tu lados  en e l l a  y 
del personal en servicio", desde 1960, ha organizado Cinco Temporadas de si; 
Eecuela para Graduados. 

a) Primera Temporada, del  29 de Agosto a l  9 de Septiembre de 1960. 

. -  Alumnos Alumnos que reci- 
i n sc r i t o s  bieron cer t i f i ca -  

do de matricula 

1. Seminario sobre Problemas Bibl iotecar ios:  
Directora Prof. M. Elena Watt y par t i c i -  
pación del profesorado de la Escuela 75 

2. Documentación: Prof. Alberto Vil la lón G. 45 
3. Métodos Investigación: Prof. Luisa Arce R. 33 
4. Organización y Administración: Prof.O.Ro- 

bles 34 

b) Segunda Temporada, de l  4 a l  22 rle Diciembre de 1961. 

Alumnos 
i n sc r i t o s  

1. América y l a  Cultura Europea: Prof. 
César de León 50 

2. Idealismo y Realismo en l a  novela de l  XIX: 
Prof. Vicente Salas  V i G  43 

3. La biblioteconomía en e l  año 1961: Prof. 
Alberto Villalón G. 67 

Alumnos que reci- 
bi-eron cer t i f i ca -  
do' de matricula 



c )  Tercera Temporada, del 3 a l  1 4  de Septiembre de 1962. 

Alumnos Alumnos que reci- 
i n sc r i t o s  bieron cer t i f icado 

de matricula 
Tema Central: Problemas de Administract6n 
de Bibliotecas 79 61 
1. Planificacibn Bibliotecaria:  Prof. Cmer Robles M. 
2. Legislación Bibliotecaria Chilena: Prof. Ren€ Moraga M. 
3. La Universidad de Chile: Srta.  Teresa Ester io .  
4. El Centro Chileno de Documentacibn: Sr. Ives Igelsrud. 
5. Problemática de la Centralizaci6n: Profs. Alberto Villalbn, 

Luisa Arce, Maria E. Bustamente y M. Elena Watt. 
6. Formación de l  Personal Profesional: Prof. Alberto Villalbn 

y Sr ,  Sergio Salas. 
7. Encasillamiento, Seleccibn y Promocibn de Bibliotecarios:  

Sr. Adolfo Peña. 
8. Problemas Administrativos de las Bibliotecas Universitarias:  

Sr. William V. Jackson. 
9. La Oficina de l  Presupuesto de Chile: Sr. Jav ie r  Vergara. 

10. La  Oficina del  Presupuesto de l a  Universidad de Chile: 
Sr. TomEis Aguayo. 

11. La Direciibn General de Bibliotecas, Archivos y Museos: 
Sr. Ernesto Galiano. 

d) Cuarta Temporada, de l  25 de Noviembre a l  20 de Diciembre de 1963. 

Alumnos Alumnos que reci- 
i n sc r i t o s  bieron cert if icadc 

de matricula 
1. La C r i s i s  de l a  Cultura Europea y l a  Am6- 

r i c a  Latina: Prof. César de León 53 45 
2. Clasificacibn Facetada: Profs. Luisa Arce R., 

Ana Marfa Pra t  y S i l v i a  Pr ie to  N. 53 443 
3. Reorganizacifin de una Biblioteca: Prof. A l -  

berto Vfllalhr: y Sra. Nelly Santander M. 53 48 
4, Planificacibn y desarrollo de l o s  se rv ic ios  

bibl iotecar ios  en Chile. 
-Materiales Audiovisuales en l a  Biblioteca 
Moderna: Prof. Donald F. Ely. 

-El Rol de l a  bibl ioteca en l a  Planifica- 
ci6n Educacional: Sr. Oscar Vera L. 

-Desarrollo de l o s  Servicios Bibliotecarios 
en Chile: Sr. Guillermo FeliG Cruz 

-Pianificacibn de l o s  Servicios Bibliotecarios 
en Chile. Mesa Redonda con par t ic ipaci6n de: 
D r .  Alberto Villalón G., Sr. Oscar Vera L., 
Sr. Guillermo Fe l i6  Cruz, profesorado de l a  
Escuela y Presidente de la Asociacidn de Bi- 
b l io tecar ios  Profesionales de Chile. 53 



E l  t o t a l  de alumnos matriculados en las Cuatro Temporadas e s  de 628, de 
los cuales recibieron cer t i f i cado  de as i s tenc ia  523. Ndtese que muchos biblio- 
tecarios han sido alumnos de dos o más temporadas y que al hablar de 628 alum- 
nos, no decimos 628 personas. 

En l a  actualidad (de l  5 de Octubre a l  7 de Noviembre) s e  desarrol la  l a  
Winta Temporada, con 1.0s s iguientes  cursos: 

1. Usos Nacionales para l o s  Registros de Autores: Profs. Luisa Arce R. 
y Alberto Villalbn. In sc r i t o s  45 alumnos. 

2. Documentación: Prof. R. A. Schlueter. I n sc r i t o s  73 alumnos. 
J. Publicaciones Peribdicas: Prof. Ana Maria Prat. I n sc r i t o s  45 alumnos. 

PL4NES DE TRABAJO 

1. Cuarto Año 

Los actuales planes de desarrol lo  de l a  Escuela, aprobados en pr incipio  
por e l  Consejo de Profesores, contemplan dos planes diferenciados: 

a) E l  actual ,  con t resasos ,  que otorga e l  t i t u l o  profesional de Biblio- 
tecario, y 

b) Uncuarto Año elect ivo y altamente select ivo,  a l  f i n a l  d e l  cual  s e  
otorgarfa una Licenciatura (grado acad6mico). Este cuarto año com- 
prenderfa 30 horas de c lases ,  de l a s  cuales 18 serfan de cargo del  
establecimiento y 12 horas en uno o más Departamentos Centrales o 
Escuelas de la Facultad. 

2. Cursas por Correspondencia 

Uno de nuestros más caros proyectos de expansibn, a f i n  de s e r v i r  en 
debida forma a l  perfeccionamiento del  personal s i n  estudios bibl iotecar ios ,  
m actual servicio en nuestras bibl iotecas  y de América Latina, l o  consti tuye 
wsstro proyecto de CURSOS POR CORRESPONDENCIA, que transcribimos a continua- 
cita: 

L.- El Reglamento de l a  Escuela de Biblioteconomia establece en su A r t .  lo, 
que l a  Escuela t i ene  por objeto: . . 

a) Bormar e l  personal especializado que requieren l o s  se rv ic ios  bibliote- 
car ios  del  pais, y 

b) Atender, de manera regular y permanente, a l  perfeccionamiento de l o s  
titulados en e l l a  y de l  personal en servicio.  

B. Para cumplir e l  segundo objetivo,  s e  ofrece a l  personal s i n  t í t u l o  biblio- 
teearfo l a  oportunidad de susc r ib i r  cursos de perfeccjonamiento. No s e  
trata, por l o  tanto, de formar nuevos bibliotecarios,  s ino  de elevar  e l n i v e l  
t W c 6  del personal que, s i n  tener estudios de bibliotecología,  traba- 
ja en bibliotecas. 



C. Los Cursos por Suscripcibn funcionarán, en forma experimental, conforme a 
l a  pauta s iguiente ,  que ha s ido debidamente aprobada por e l  Consejo de 
Profesores de la Escuela y por e l  Señor Decano de l a  Facultad: 

Se empezara con m a  asignatura: Catalogación y Clasificacidn. 
Paulatinamente ae ir& cfreciendo o t r a s  asignaturas.  
No se  conferirá t i t u l o  algdno, s ino  un Certif icado, por cada asigna- 
t u r a  aprobada. 
Cada alumno podrá tomar sucesivamente l a s  asignaturas que estime con- 
venientes, s i n  matricularse simultáneamente en más de una. 
Los Certificados expedidos por l a  Escuela no darán a l o s  alumnos nin- 
gún derecho o pr iv i leg io  respecto a l a  obtencibn de l  t l t u l o  o matricu- 
l a  en l a  Facultad o en l a  Escuela. 
Durante l a  primera kpoca de funcionamiento, l o s  cursos es tarán reser- 
vados a funcionarios de bibl iotecas  de Chile y América Latina, s i n  
ex ig i r l e s  Nngían o t ro  requis i to .  
Se cobrará una matrícula de un t e r c io  d e l  sueldo v i t a l  de Santiago, 
por cada asignatura,  o su  equivalente en 0.58, para e l  extranjero. 
La matrícula deber5 pagarse anticipadamente y da derecho a l  alumno a 
r e c i b i r  l a  tota l idad de l  mater ia l  didáctico y, si e s  aprobado, e l  Cer- 
t i f i c ado  correspondiente. 
La Escuela no podrá. reproducir textos  s i n  aprobacidn e s c r i t a  de l a  per 
sona na tura l  o jur idica  que posea e l  derecho de au tor  correspondiente. 
La Escuela no contará con presupuesto especial  para e s t e  proyecto, sal 
vo una donacibn i n i c i a l  de l  señor Decano, ascendente a EO 1.000,W má~ 
una maquina de e sc r ib i r ,  e s tenc i les  y mater ia l  de escr i to r io .  En s e o  
& e l  proyecto s e  f inanciará con l a s  matrículas. 
E l  señor Decano dará l a s  instrucciones correspondientes a l a  Secreta- 
r i a  General de Estudios para la reproduccidn de las lecciones en multj 
l i t h  o mimeógrafo. 

3. Fa l t a  de Bibliotecarios Escolares 

Frente a l  problema de l a  f a l t a  de bibliotecarios,escolares en Chile, e: 
Consejo ?e Profesores de la Escuela de biblioteconomfa, considera: 

a) Que no ex i s t e  inconveniente mayor para que e l  p a l s  cuente con bibl: 
t ecar ios  de escuelas secundarias que, ademhs sean profesores, ya qt 
l a  Facultad de Fi losof ia  y Educacibn ha  establecido un  Plan Especit 
de Estudios que permite a profesionales con un mlnimo de cinco añor 
de estudios univers i tar ios ,  cursar  l a  ca r re ra  de b ib l io tecar io  en 
un año. 

b) Que, en cambio, para procurar b ib l io tecar ios  para l a s  Escuelas Pri.  
marias que ademas sean normalistas, s e  podrla ofrecer ,  por una so- 
l a  vez, un curso intensivo de s e i s  semanas, dividido en dos tempo- 
radas de verano, mas una prác t ica  de 15 d l a s  de jornada completa, 
que deberfa cumplirse durante aquel las  épocas en que l a  respectiva 
b ib l io teca  s e  encuentre en pleno funcionamiento. S i  e l  Ministerio 
de Educación proporciona un financiamiento adecuado (pasaje y v i á t  
co para l o s  alumnos y honorarios para l o s  profesores) l a  Escuela d 
Biblioteconomfa podria encargarse de es tos  cursos, en e l  bien ente 
dido que l o s  alumnos sblo  r ec ib i r i an  Certif icado de as is tencia .  L 
Escuela  ecom mi en da que se 'de  preferencia a l o s  profesores en se rv i  
c i 3  en bibl iotecas .  



- 41 - 
). Falta de Bibliotecarios zscolares (cont.) 

C) Que las Escuelas Normales del pais podrian ofrecer a sus alumnos 
un plan electivo de estuuios bibliotecarios, para la formación del 
cual la Escuela de Biblioteconomla ofrece colaboración. En todo 
caso es conveniente aclarar desde un comienzo que la legislación vi- 
gente exige el titulo de bibliotecario, otorgado por una Universidad 
reconocida, para desempeñarse como tal. 

d) Que para analizar con justicia esta situación debe tenerse presente, 
además, los cursos ofrecidos por la Universidad, por una sola vez, 
en los Colegios Regionales de La Serena y Temuco, como a85 mismo, 
el proyecto del Centro Universitario Zona Norte de Antofagasta, de 
crear en esa ciudad una Escuela de Biblioteconomia. 

Además de las ideas expresadas el Consejo encomendó a un comité for- 
mado por las Profesoras Luisa Arce, Maria E. Bustamente y María Ele- 
na Watt, que preparen un corto documento con las ideas expresadas 
en las 11 Jornadas Bibliotecarias sobre este problema. 



A N E X O  - B. 

ESlTDIO SOBRF: LA EXISTENCIA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS PARTICULAREC DEPENDIEWTES DE 

F 1 D E SECUNDARIA 

(Trabajo especial presentado a la Comisibn para el Estudio y Planeamiento 
de Bibliotecas - Superintendencia de Educación, por Alfredo Peña Nos, Pro- 
fesor de Estado, Asignatura de Castellano) 

Este trabajo, incluido en el Informe final de las Terceras 
Jornadas Bibliotecarias Chilenas, Santiago, Asociacibn de 
Bibliotecarios de Chile, 1964, no se reproduce aqui. 



A N E X O  C. - 
IDEAS GEhTERALES SOBRE UN "PLAN DE DESARROLLO DE 

BIBLIOTECAS PUBLICAS Y ESCOLARES". 

UNIVERSIDAD DE CKILE 
Facultad de F i losof ia  y Educacibn 

Escuela de B ib l io t eco loda  

En es te  documento s e  consignan las ideas  aprobadas por e l  Consejo de 
Profesores de l a  Escuela de Bibliotecologia en seaión d e l  27 de setiembre de 
1962. 

1. Principios Msicos 

a) El'desarrollo de la Biblioteca e s  par te  in tegrante  y p h o r d i a l  de l  
desarrollo educacional. 

b) En l a  formulacibn del  plan de desarrol lo  b ib l io tecar io  deberian par- 
t i c ipar  l a  Superintendencia de Educacibn; Direccibn de Bibliotecas,  
Archivos y Museos; l a  Escuela de Bibliotecologia y la Asociacibn de 
Bibliotecarios. 

C) A es tas  ins t i tuciones  corresponde d e f i n i r  l o s  objetivos de l  p lan y 
acordar l a s  bases sobre las cuales debe formularse e l  plan. 

d) Se establecería e l  principio de responsabilidad de toda la sociedad 
en l a  obligacibn de ofrecer a l a  comunidad se rv ic io  bibliotecario.  
A 1  financiamiento de las b ib l io tecas  públicas deberian concurrir ,  en 

i iguaies par tes ,  l o s  Municipios y e l  Estado. 

1 
f e) Se pondrian en prác t ica  l o s  pr incipios  de organizacibn de sistemas 

bibliotecarios,  aceptados internacionalniente. A l  e fecto  en la Di- 
reccibn de Bibliotecas,  Archivos y Museos s e  crear ían departamentos 
centrales de Seleccibn y Adquisición y de Procesos Técnicos y s e  des- 
centra l izar ian l a s  Colecciones y l o s  Servicios. 

f)  Es conveniente formular dos planes: - uno, de corto alcance y de ejecución inmediata que ten&%& por 
objeto aprovechar recursos actualmente disponibles. - otro de mayor alcance y de objetivos permanentes. 

11. Bases para un plan de largo alcance 

a) Determinacibn de areas  geográficas para e l  estudio de la si tuacibn 
actual  de l a  educacibn y, en especial ,  e l  estudio de l a  si tuacibn 
actual  de l  sistema bibliotecario:  en t re  o t ro s  faotores establecer 
l a  dotación ac tua l  de l o s  recursos b ib l io tecar ios  -humanos y mate- 
riales-, l a  poblacibn de cada área,  particularmente l a  poblacibn 
escolar y todos l o s  demas elementos socioeconbmicos que interesen 
al  desarrollo d e l  sistema bibliotecario.  



Un mapa educacional s e r f a  un buen instrumento para r e g i s t r a r  l o s  
d é f i c i t s  actuales  y l o s  futuros progresos de l  plan. 

b) La primera meta del  plan deberia cons i s t i r  en e l  aprovechamiento óp- 
timo de l o s  recursos actualmente disponibles. En aquel las  áreas  don- 
de exis tan una o m&s b ibl iotecas  escolares,  junto con mejorar e l  per- 
sonal, l a  coleccibn, l o s  se rv ic ios  y l o s  presupuestos, s e  agregarfa 
e l  carácter  de bibl ioteca pública para s e r v i r  a la  comunidad. El 
i d e a l  s e r i a  tener personal profesional t an to  en la b ib l io teca  esco- 
l a r  como en l a  pública, am colecciones diferentes  y presupuestos 
separados. 

c )  Buscar f6rmulas de financiamiento permanente para l a  creación y man- 
tenci8n de servic ios  públicos y escolares,  tanto  en e l  plano nacio- 
na l  ( a  travks de la Dirección de Bibliotecas,  Archivos y Museos), 
como en e l  plano l o c a l  ( a t ravés  de l a s  Municipalidades.) En e s t e  
último caso deben establecerse par t idas  destinadas exclusivamente 
a l  desarrol lo  bibliotecario.  

d) Creacibn regulada de plazas de Bibl iotecar ios  en l o s  Presupuestos 
nacionales y municipales, en forma tal que dentro de cinco a diez 
a3os e l  pa i s  pueda contar con una dotación de e l los .  

e)  Gestionar ante  La corporacibn de l a  Vivienda, Cajas de Previsibn, 
Sociedades Construcbras ,  etc., e l  acuerdo para que s e  contemplen 
loca les  para bibl iotecas  en l a s  poblaciones, grupos escolare6 y edi- 
f i c i o s  que s e  construyen, tanto  para obreros y empleados, como para 
escuelas, de n ive l  primario y medio (grupos escolares,  l i ceos ,  ins- 
t i t u t o s  comerciales, escuelas indus t r ia les  y agr icolas ,  etc.) 

f )  Con ayuda de organismos internacionales y/o de fundaciones de bene- 
f icencia,  podrfa establecerse en Santiago una b ib l io teca  PGblica Pilc 
t o  como las de Nueva Delhi, Medellín y Africa. Esta  b ib l io teca  se- 
r i a ,  además, un centro de formación pract ica  de b ib l io tecar ios  para 
oersonal no profesional en ac tua l  servicio.  Además, s e  podria con- 
s ide ra r  l a  creación de bibl idtecas  públicas en t r e s  o más centros 
urbanos de l  pais.  

g) Finalmente habria que r e a l i z a r  una campaña pub l i c i t a r i a  de divulga- 
ción sobre las bibl iotecas  escolares y públicas. En e s t a  campaffa 
habria que u t i l i z a r  l a  prensa, l a  radio  y l a  te levis ión,  asi como 
mater ia l  impreso especialmente, c a r t e l e s ,  f o l l e to s ,  etc. Incluso 
podrfa organizarse una exposición ambulante que recor r ie ra  e l  pais. 

111. Operaciones de ejecucibn inmediata 

a )  Determinación de áreas  geográficas para establecer l a  ac tua l  d i s t r i -  
bucibn de l o s  recursos y su re lación con l a s  necesidades de l a  po- 
blacibn de cada Brea. 



b) Establecer como objetivo general e l  mejoramiento de l a  calidad y 
1 cantidad de l o s  recursos hasta un n ive l  susceptible de s e r  alcan- 

t zado a corto plazo. 

c) Publicacibn de un manual elemental sobre tecnicas b ib l io tecar ias  
para personal no profesional en ac tua l  servicio.  E l  texto  de l  ma- 
nual s e r í a  preparado por l a  Escuela de Bibliotecologla. 

d) impartir un curso elemental e intensivo, durante e l  verano de 196 
a cargo de l a  Escuela de Bibliotecologia, para b ib l io tecar ios  no 
profesionales en ac tua l  servicio.  Se t r a e r í a  a Santiago, en comi- 
sión de servicio,  a Bibl iotecar ios  de todo e l  pais. A l  término del  
curso s e  otorgaria ce r t i f i cados  de as is tencia .  

e) Establecer en cada á rea  una bibl ioteca responsable de dar  se rv ic io  
a l a  poblacibn respectiva, que cuente con depbsitos cen t ra les  y pe- 
r ifbricos.  

Clasificar las Breas que s e  determinan de acuerdo a l a  siguiente 
pauta: 

(1) Areas con bibl ioteca escolar  
(2) Areas con bibl ioteca pGblica 
3 Areas urbanas s i n  b ib l io teca  
(4)  Areas suburbanas s i n  bibl iotecas  

En l a s  Breas (1) incrementar e l  fondo bibliogrBfico de modo que pres- 
ten mejor se rv ic io  a toda e l  Brea y que s i rvan  como b ib l io tecas  pG- 
blicas medianas. 

En l a s  áreas (2) incrementar e l  fondo bibl iograf ico de modo que 
presten mejor se rv ic io  y que s i rvan  l a s  necesidades de la poblacibn 
escolar. 

En l a s  Breas (3) creacibn de bibl iotecas  pliblicas medianas, que s i r c  
van a l  mismo tiempo las necesidades de l a  poblaci6n escolar,  las 
cuales deberian e s t a r  s i tuadas  cerca de l o s  actuales  grupos escola- 
res  que carecen de bibliotecas.  Bara es tos  casos podrian aprovechar- 
se locales escolares o muncipales. 

En l a s  Breas (4) donde xm sea  práct ico o posible c rear  bibliotecas,  
considerar l a  u t i l i z ac ión  de bibliobuses l o s  que pertenecer& a bi- 
bliotecas urbanas con o r ~ z a c i b n  y dotación de recursos satisfac- 
torios. 

Para la realizacibn de lo;; propuesto en e l  parrafo an te r io r  debe- 
r i a  formarse un "Comitk de Selecci6nT1, e l  que en e l  caso delmate- 
rial bibliogr&fico escolar,  deber6 aprovechar la lista confecciona- 
da para es te  propbsito por e l  Ministerio de Educacibn. 
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i ESTAD3 AC'I'üAL DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA REPWLICA MEXICANA 

EVALUACION S NECESIDADES 

j El presente trabajo e s  un análisis de l o s  datos o f i c i a l e s  publicados en e l  
' presente año por e l  Departamento Se Bibliotecas de la Secre ta r ia  de Educacibn 
1 Wblica(1). Igualmente s e  u t i l i z a  l a  informacidn contenida en o t ros  dos di- 
; rectorios anter iores  (2). 

Para este estudio s e  tomaron en ctlenta solamente b ib l io tecas  con acervos su- 
periores a l o s  1000 volúmenes, pertenecieates a organismos e ins t i tuc iones  
oficiales y par t icu la res  que ofrecen serv ic ios  a l  público. Se descartaron las 
bibliotecas privadas y las pertenecientes o patrocinadas por gobiernos extran- 
jeros, debido a que por su administracibn no s e  l e s  puede considerar dentro 
d e l  servicio nacional de bibliotecas.  

Ccn base a l o  an te r ior ,  e l  pa i s  cuenta solamente con 463 bibl iotecas ,  de l a s  
cuales 206 s e  encuentran en e l  D i s t r i t o  Federal y 257 en l o s  Estados. 

El acervo nacional de l i b ros  y r ev i s t a s  asciende a 4,732,615 volúmenes, de l o s  
cuales 2,943,298 s e  encuentran en l a s  206 b ib l io tecas  d e l  D i s t r i t o  Federal y 
1,789,312 volúmenes s e  encuentran en l a s  257 bibl iotecas  de l o s  Estados, e s  
decir, e l  63% del  acervo nacional s e  encuentra en e l  D i s t r i t o  Federal. 

ACERVOS BIBLIOGRAFICOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

E l  acervo de 2,943,298 volúmenes exis tentes  en e l  D i s t r i t o  Federal, s e  encuen- 
tra distributdo en l a  forma siguiente:  

1. BIBLIOTECAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
PUBLICA 

A) Departamento de Bibliotecas 

65 bibl iotecas  pfiblicas pequeiias, 
escolares y de i n s t i t u t o s  de en- 
señanza dependientes de la SEP ... ..... ... 212 143 

B) Bibliotecas N b i i c a s  pr incipales :  

Biblioteca de México; Miguel de 
Cervantes Saavedra e Iberoamericana . . . . . . 131 078 

(1) MBxico. Departamento de Bibliotecas. Directorio de Bibliotecas de l a  
Re~úb l i ca  Mexicana, 2.ed- México, 1965. 

(2) Mkxico. Departamento de Bibliotecas. Directorio de Bibliotecas de l a  
Repfiblica Mexicana. México, 1962. 

Parsons, Mary D. y G, d i l l o ,  Roberto. Bibliotecas de México. D.F. 
Mkxico, México City College pres,, 1958. 



C) Bibliotecas especializadas : 

PEDAGOGI A : 

Bibliotecas de l a  Escuela Normal 
Superior, de la Escuela Nacional 
de Maestros; de l  Museo Pedag6gi- 
co y del  I n s t i t u t o  Nacional de 
Pedagogia .................................. 40 914 

ANTBOPOLCGIA : 

3 bibl iotecas  de l  INAH ..................... 212 000 

HUSICA: 

Biblioteca de l  Conservatorio Nacio- .............................. n a l  de Música i?$EB. 

TOTAL DE VOLUMENES DE BIBLIOTECAS DEPENDIENTES 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: ....... 625 230 ~01s. 

11. BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA UNION: 84 755 vols. 

I V .  OTBAC BIBLIOTECAS DE SECRETAIUAS, DE ORGA- 
NISMOS DECCENTRAJJZADOS Y DE INSTITUCIONES 
CüLTORALES Y CIEXTIFICAS; 920 904 ~01s. 

V. BIBLIOPECAS UNIVERSITAñIAS: 
Biblioteca Nacional. 
Hemeroteca Nacional; 
Bibliotecas de Ciudad Univers i tar ia  y las 
Preparatorias 1 260 921 vols. 

GFfAN W A L  DE VOLUMENES MISTENTE3 EN I.U ......... BIBLIOTECAS DEL DISTRITO FEDERAL: 2 943 298 vols. 

ACERVOS BIBLIOGBAFICOS EN LOS FSTADOS 

EZ acervo de 1,789,317 volúmenes exis tentes  en l o s  29 Gsta- 
dos y en Quintana Roo, s e  encuentra dis t r ibuido en la forma 
s iguiente  : 

ESTADO Número de volúmenes 

AGUASCALIENTE3 
BAJA CALIFORNIA 
CAMPECHE 
COAHUILA 

18 165 vols. 
26 666 vols. 
14  663 vole. 
72 067 vols. 



ESTADO 

COLIMA 
CRIAPAS 
CRIBUAKUA 
DURANGO 
G U A N r n A T O  
GUERREBO 
HIDALGO 
JALISCO 
MMICO 
MICHOACAN 
Moms 
NAYARIT 
NUEVO LWN 
OAXACA 
PUEBLA 
QUERETAR0 
QUINTANA ROO 
SAN LUIS POTOSI 
SINALOA 
SONORA 
TABUCO 
TAMAULIPAS 
VERACRUZ 
MCATAN 
ZACATECAS 

Número de Volúmenes 

4 362 vois. 
70 306 vois. 
41 138 vois. 
22 200 vols. 

119 110 vols. 
21 484 vois. 
12 081 vols. 

315 988 vois. 
63 619 vois. 

133 392 vols. 
28 738 vols. 
9 091 vols. 

110 361 vols. 
64 873 vois. 

156 541 vols. 
29 700 vols. 
1 200 vols. 

56 360 vols. 
35 954 vols. 
63 283 vols. 
35 204 vols. 
8 283 vois. 

113 884 vois. 
61 747 vols. 
47 720 vols. 

GRAN TOTAL DE VOLUHENES EXISTSITFS 
EN LAS BIBLIOTECAS DE LOS LOSTAEQS: . 1  789 317 vols. 

k conveniente ac l a ra r  que l o s  datos de las fuentes u t i l i zadas ,  adolecen de 
,misiones y en algunos casos de inflaciones debido a que en e l  c r i t e r i o  para 
?contar volúmenes, s e  incluyeron fo l l e to s  y otros  materiales. Respecto a l a s  
!risisnes, es tas  fueron principalmente de bibl iotecas  un ivers i ta r ias  de l o s  
'htados, como son l o s  casos del  I n s t i t u t o  Tecnolbgico y de Estudios Superio- 1~ de Monterrey, de l a s  2 universidades de Guadalajara, de la Universidad 
t iVeracruzana, etc. Los datos de l a s  bibl iotecas  d e l  D i s t r i t o  Federal practi-  
Lemente están completos, aunque hay algunas omisiones como en e l  caso de l a  
[Universidad Iberoamericana y la Universidad Militar Latinoamericana. 

f EVALUACION DE LOS SERVICIOS 

Para poder evaluar correctamente y en toda su extensión l o s  se rv ic ios  biblio- 
tecarios, es indispensable eea l izar  estudios minuciosos de l a s  necesidades ac- 

'tuales de l a  poblacidn en general, d e l  número de estudiantes de enseñanza ele- 
,mental, de nivel medio y de n ive l  superior. Igualmente se r5  necesario estu- 
'diar el desarrollo y las carac te r i s t icas  de la investigacibn y la tecnología 
'del país en general, ya que e l  uso y demanda de l o s  servicios  de las bibliote- 
oas, refleja e l  desarrollo de las actividades c i en t i f i ca s  y cul turales  del 
ipds, as i  como sus imperativos educacionales, 
I 



Haciendo tma relacibn del  número de volúmenes existentes en e l  país: 4,732,615 
con e l  número de habitantes: 40,834,709, encontramos que en e l  presente año, e 
de 0.ll5 por habitante. En e l  Distrito r'ederal la proporcibn es de 0.48 vo- 
lumen por habitante y en los  Estados de l a  Bepiiblica e l  porcentaje varia desde 
0.il1 por habitante en Jalisco, hasta 0.020 por habitante en Quintana Roo. 

Hacer una evaluacibn cualitativa del acervo bibliogrfifico en e l  presente, es 
muy d i f i c i l  de realizar,  en cambio cuantitativamente s e  pueden hacer conpa- 
raciones con otros paises de desarrollo cientif ico y cultural similar al nuesti 

Con respecto al acervo de nuestras biblíotecas públicas y comparando solamente 
e l  existente en l a  capital de México con e l  de las capitales de Argentina, Bra 
sil (a Flío de Janeiro) y Chile, encontramos que l o s  volúmenes per &pita de 
Mkxico es inferior  al existente en las t r es  ciudades mencionadas. En e l  Di& 
t r i t o  Federal, la proporcibn es de 0.151 volumen por habitante, en cambio en 
Buenos Aires es  de 0.186 por habitante, en Rio de Janeiro es de 0.65 por ha- 
bitante y en Santiago es de 0.70 por habitante(3). 

Las c i f ras  antes mencionadas no revelan metas o patrones por alcanzar, puesto 
que dichas ciudades distan mucho de ofrecer servicios sat isfactorios en sus 
bibliotecas públicas. 1 
Eu vista de que no existen en Hkxico, en Latinoamerica o en Europa, estudios 
recientes sobre bibliotecas públicas que anaiicen costos de servicios, de per- 
sonal, de adquisición de libros, etc., a coritinuaciba s e  mencionan datos de la# 
bibliotecas públicas de los  Estados Unidos de Am&rica, en donde si se  consi- 
deran sus servicios satisfactorios, con e l  objeto de dar una idea de la situa- 
cibn de nuestras bibliotecas públicas y para que se  establezcan deducciones 
validas a nuestro desarrollo econhico y a nuestras necesidades de servicios 
en e l  país. 

En e l  año de 1963, existian en las bibliotecas públicas y univemitarias, 
389,594,000 volúmenes, l o  que d a  un porcentaje de 2.03 volúmenes per capita. 
En Kexico e l  porcentaje del p d s  en e l  presente año es de 0.115 volúmenes per 
espita. 

E l  Estado de California, en e l  año de 1958 t e d a  un acervo en sus bibliotecas 
pfiblicas de 19,623,346 volúmenes, l o  cual equivale a 1.33 volúmenes per c& 
pita. En Hkxico, e l  Estado de 'alisco, que es e l  que tiene e l  mayor número de 
volúmenes: 315,988, su porcentaje es de 0.111 (en esta c i f ra  están incluidas 
todas l a s  bibliotecas del Estado y no solamente l a s  de carficter público como 
e l  que corresponde a l  del Estado de California). 

-. 

(5) Biblioteca Co~iemorativa de Colon. Gusa de Bibliotecas de l a  Amdrica 
Latina. Washington, Unibn Panamericana, 1963. 



Con respecto a l o s  acervos de bibl iotecas  píiblicas en cinco ciudades selec- 
cionadas, las c i f r a s  son l a s  siguientes: 

nao CIUDAD - -  BIBLIOTECA ACERVO No. HABITANTES VOLS. P W  
CAF'ITA 

1958 los Angeles Los Angeles County Pu- 
b l i c  Library 

r Los Angeles Public 
! Library 4,756,687 3,W.ooO 1.36 

1960 Boston Boston Pliblic Library 2,145,849 697.197 3.08 
1960 Baltimore EnochPra t tF reeL ib .  1,505,592 939,024 1.6 
1960 Chicago Chicago Public Lib. 2,289,162 3,550,404 0.65 
1960 Rew Yo& N. Y. Public Library 6,734,486 7,781,984 0.86 

E l  promedio de volúmenes per cápi ta  en l a s  ciudades antes  mencionadas es  de 
! l.% por habitante y en e l  D i s t r i t o  Federal e s  de 0.151. 

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

Las necesidades de l o s  se rv ic ios  de información de l a s  b ib l io tecas  universi- 
M a s ,  se pueden evaluar en foma general comparando e l  número de estudian- 
tea da educación superior y sus  presupuestos respectivos. En 1964 e x i s t i a  en 
todo e l  pais ll8,1.59 estudiantes de educacibn superior, en e l  D i s t r i t o  Federal 
70,772 y en l o s  Estados 47,387. E l  presupuesto asignado para e s t e  concepto 
fue, en e l  D i s t r i t o  Federal de 8493,018,171 y para las entidades de 
$304,467,440.00(4). Los Estados de l a  RepGblica que asignaron l o s  presupues- 
tos m á s  a l t o s  para l a  educación superior, fueron Nuevo León $63,391,660.00 
(11,939 alumnos) j Veracruz 840,124,124.00 (3,904 alumnos) y J a l i s co  
$33,819,339.00 (7,924 alumnos). E l  Estado de Sonora asignó l a  mayor canti- 
dad en relación con e l  número de alumnos: 821,052,000.00 para 976 alumnos. 

El desarrollo de la ensefianza superior as1 como l o s  presupuestos asignados, 
revelan s i n  duda alguna las necesidades c ien t i f icas ,  tecnológicas y cultura- 
les de l a s  entidades. 

Conreferencia a l o s  acervos bibliográficos de las bibl iotecas  univers i tar ias  
uel país, l o s  datos mencionados en las fuentes son insuf ic ien tes  y confusos 
de tal manera que es  d i f i c i l  presentar un cuadro r e a l  de la situación. Sin 
embargo, en general s e  puede decir ,  que l o s  acervos no responden a las nece- 
sidades de l o s  alumnos, profesores e investigadores. 

En l a  Amkrica L a t i n a  no existen datos a l  respecto, por l o  cual nuevamente 
damos c i f ras  de l a s  bibl iotecas  un ivers i ta r ias  de l o s  Estados Unidos: En e l  
aüo de 1962, l a s  bibl iotecas  unlversit irr ias tenían un acervo que ascendía a 
199,594,000 volúmenes correspondkentes a 51 volúmenes por estudiante. 

(4) Asociación Nacional de Universidades e In s t i t u to s  de Enseñanza Superior. 
La Educacibn Superior en Mkfico. México, 1964. 



Con relación a México, nuestro acervo de las bibl iotecas  univers i tar ias ,  e s  
aproximadamente de 1,216,740 volúmenes, l o  que da un per cápi ta  de volúmenes 
de 10.3 por estudiante. 

Profesionaimente s e  considera que e s  necesario contar con una coleccibn de 
50,000 volúmenes por cada 600 estudiantes y agregar 10,000 volúmenes por cada 
200 alumnos m á s .  Por o t r a  parte,  l o s  presupuestos actuales  de las b ib l io t eca  
univers i ta r ias  son muy infer iores  al porcentaje que se considera adecuado pan 
sa t i s facer  las necesidades de alumnos, profesores e investigadores. Se consi- 
dera que debe s e r  de l  5 al l2% de l  presupuesto total de l a  insti tucibn. Este 
porcentaje actualmente e s t á  vigente en varios países latinoamericanos y en 
Europa. 

Los servicios  de las bibl iotecas  p6blicas en e l  país, pueden considerarse en 
general como nulos, salvo muy honrosas excepciones, ya que solamente s e  limiti 

I a pres ta r  dentro de l a  bibl ioteca e l  material  que s e  l e s  so l i c i t a .  No hay se: 
vicios  de: información, préstamo a domicilio, préstamo interbibl iotecar io ,  se: 

¡ vicios  de fotoduplicacibn, compilacibn de bibl iograf ias  y no publican boleti- 
nes de nuevas adquisiciones. 

l 

1 Tam~oco tienen ninguna participacibn en las actividades cul turales  y po l i t i ca  
dc l o s  diferentes grupos de su comunidad y sus servicios  s e  reducen p r i n c i p d  
mente a s e r v i r  de Salas de Lectura para estudiantes de escuelas primarias, s e  
cundarias y preparatorias. 

i La diferencia en l o s  servicios  s e  debe a l a  f a l t a  de personal profesional y a 
presupuestos muy infer iores  a l a s  necesidades minimas. 

l .  
l La centralizacibn de la clasif icacibn y de la c a t a l o s c i b n  está plenamente de 

mostrada, que e s  l a  solucibn para alcanzar una mejor y más efect iva organiza- 
cibn de l o s  materiales b ib l iogdf icos .  En l o s  países como e l  nuestro, de li- 
niitados recursos econbmicos, e s  aún m% necesario prac t icar  la centralizacibn 
con la que s e  obtienen las siguientes ventajas: 

1 )  Reduccibn de costos, 
2) Mejor aprovechamiento de l o s  recursos bibliográficos 
3 Evitar l a  duplicidad de l  material  
4) Permitir  establecer programas de adquisicibn de m a t e  

r i a l e s  en forma cooperativa. 
5) Estimular l a  cooperación in te rb ib l io tecar ia  y acelerar  

l a  creacibn de catáiogos colectivos nacionales, esta- 
t a l e s ,  regionales y locales,  de l ibros ,  publicaciones 
peribdicas, t es i s ,  etc. 

ri 

En M@ico no existen s i s t&as  de eentralizacibn a excepcibn de l a  Universidad 
~ a c i o k i i  Autónoma de Mkxico, l a  cual l o  t i ene  en forma parcial .  Planes de cc 
t ra l izacibn a nn nivel  nacional, e s t a t a l  y municipal no s e  han llevado a cabc 
debido a l a  f a l t a  de personal profesional. ... 



der prestar se rv ic ios  e f ic ien tes ,  e s  indispensable que las b ib l io tecas  
con edificios adecuados. H a s t a  e l  presente,el pa l s  no cuenta con e- 

es apropiados para l o s  se rv ic ios  de las b ib l io tecas  públicas. Con re- 
n a las bibliotecas un ivers i ta r ias ,  s e  cuenta con ed i f i c io s  apropiados 

n l a  Universidad Nacional Autónoma de MBxico, en la Universidad 
, en e l  I n s t i t u t o  Tecnológico y de Estudios Superiores de Wonte- 

m, y en la Universidad de Guadaiajara. S in  embargo, ya s e  encaentran a- 
P;kbndos loe planes para l a  construccibn de e d i f i c i o s  de b ib l io tecas  para l a  
h e l a  Bacional de Agricultura y para l a  Uavers idad Autónoma de Guadalajara. 

S)(. pais en e l  presente, exis ten solamente 24 b ib l io tecar ios  profesioaales 
@klidos, de lo s  cuales 14 estudiaron en Universidades de l o s  Estados Unidos 
.u, en h o p a .  

fr necesidad de crear  un se rv ic io  nacional de b ib l io tecas  públicas, universi- 
w, escolares y especializadas, a un n ive l  nacional, e s t a t a l  y municipal, 
# q a o  las necesidades de l  crecimiento de las actuales  b ib l io tecas  y la crea- * de nuevas, requiere en forma urgente la preparacibn de b ib l io tecar ios  
profaloaales en gran escala. 

ESCUELAS DE BIBLIOTECABIOS 

h e l  país existen solamente dos Escuelas de Bibl iotecar ios ,  e l  Colegio de 
i#blíoteconomia de la Universidad Nacional Autbnoma de Nkxico y la EscuelaNaciona: 

Bibliotecarios y Archivistas, dependiente de la Secre ta r ia  de Educacibn 
P(bUaa. E l  Colegio de Biblioteconomia cuenta con 20 maestros, y t i ene  una 
ipraripcidn de 35 alumnos en e l  presente d o .  Su presupuesto asciende aproxi- 
-ente a $500,000.00 anuales. Desde su inic iacibn,  en e l  d o  de 1956, so- 
a t e  se han graduado 6 estudiantes y exis ten en calidad de pasantes 25 es- 
tudiantes aproximadamente. 

La Escuela Nacional de Bibl iotecar ios  y Archivistas, fundada en 1945, ofrece 
&a tipos de preparacibn profesional, a n ive l  medio y a n ive l  superior. Su iris- 
eripcibn actual e s  de 253 alumnos, de l o s  cuales 63 estudian la maestria en 
uchtmnomla y o t ro  número igual es tudia  la maestría de biblioteconomia. 

resto de l o s  estudiantes cursan las dos car re ras  de archivonomia y biblio- 
teconanla a nivel medio. El personal docente asciende a 34 profesores. En 
veinte años de existencia solamente s e  han graduado dos con e l  grado de mae6- 
iría Y existen en calidad de pasantes 21. Actualmente la Escuela cuenta con un 



Las dos e s c u e l ~ z  de bibl iotecar ios  no cuentan con bibl iotecas  apropiadas, a 
cuando si: funcibn básica es l a  de o r e n i z a r  bibliotecas.  Con respecto o l o  
ed i f ic ios  que actu.?lmcnte posee l a  Escuell Nacional de Bibliotecarios,  Esto 
resul tan insuf ic ientes ,  s i n  emb*lryo, l a s  actuales  autoridades de l.? Secreta 
de Educacibn Pbblica, t ienen proyectado construir  un ed i f i c io  exprofeso, cc 
capacidad hasta  para 500 alumnos. 

En l a s  actuales  condiciones de las dos escuelas de bibl iotecar ios ,  nunca s c  
podra s a t i s f ace r  l a  demanda de b ib l io tecar ios  profesionaies y semi-profesic 
de l  pals. 

La &cuela Nacional de Bibliotecarios,  hasta e l  año pasado, ha impartido ci 
de capacitacibn para las personas que trabajan en bibl iotecas  y que no posi 
estudios posteriores a l a  secundaria. Por o t r a  parte,  e l  personal docente 
l a  Escuela Nacional de Bibliotecarios ha participado en cursos intensivos 
capacitacibn para estudiantes y empleados de bibliotecas.  En 1963 en colab 
cibn con l a  üniversidad de las kzgricas l l ev6  a cabo un curso para bibl iot  
r i o s  centroamericanos y mexicanos. En 1964 y 1965 en colaboracibn con l a  
versidad Veracruzana, celebraron en l a  Ciudad de Jalapa otros  cursos inten 

CONCLUSIONES 

1. S i  s e  considera que l a  disponibil idad de l o s  materiales educativos, c 
t f f i c o s  y tecnolbgicos, nunca han s ido  tan esenciales para l a  solucit 
de problemas socieconbmicos como en e l  presente y que l o s  l i b ros ,  re1 
tas ,  p e l i c u l ~ ,  etc., son par te  i n t eg ra l  de l  proceso educativo de l  hc 
bre, en todos sus  niveles,  desde las primeras l e t r a s  hasta e l  adiesti 
miento un ivers i ta r io  y la investigacidn especializada, y que por o tn  
parte,  l a  informacibn bibliogr&fica es  igualmente indispensable para 
actividudes de trabajo e investigacibn de l o s  organismos ybernament. 
ins t i tuc iones  c i en t í f i ca s  o técnicas,  bancos y otros  establecimiento, 
i n d u s t r i x l ~ s  $ comerciales, y si s e  reconoce que no se  ha podido org 
zar uo serv ic io  nacional a l a  a l t u r a  de las actuales  necesiaades de 
r r o l l o  cu l tura l ,  tecnico y c i en t i f i co  d e l  pais ,  debido principalment 
l a  fslta de bibl iotecar ios  profesionales en cursos intensivos de un 
tal ceno s.; r ea l i za  en l o s  Zstados Unidos a un nivel  de escuela de g 
dqados, e s  decir ,  l o s  alumnos deberán tener una maestria en alguna r 
de l a  ciencia antes  de in sc r ib i r se  y tener suf ic ien tes  conocimientm 
inblEs. 

II. Se puede asegurar que cuando e l  pa í s  cuente con e l  número indispense 
de t i b l i o t eca r io s  profesionales, la  educaci6n en e l  pa l s  habra recil: 
un fuer te  impulso, la  educacibn superior habr5 sufr ido fuer tes  cambj 
en ,u ,r.etodologia y alcance y l o s  ciudadanos alfabetizados,  tendran 
gurndo un porvenir a l  contar con bibl iotecas  apropiadas a sus  necesi 
des I a  informacibn. 

Por ( i l t i vo  e l  desa.rrollo c i en t i f i co  y tecnolbgico de l  pais,  sera  e l  
fier:.. er? beneficiarse, a l  contar con un nuevo grupo de bibliotecario: 
i n s  c~xales asegurarán proporcionar i n fonac i6n  a un nivel mundiai, : 
qui  ;i;r:nitir& al pafs aprovechar l o s  últimos adelantos c ient i f icos  ; 
tkcrS-ús y esitar costosas duplicaciones de inds t igac ibn .  


