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CAPITULO I 

Intruducción 



A. El problema y su importancia 

La comunicación del conocimiento es vid para la existencia misma de 

los pueblos de cualquier &poca y lugar del mundo. Cuanto más compleja sea una 

sociedad y más amplios sean sus conocimiéntos, más dificil se vuelve la 

municacibn; sin embargo, la laente de i n f i c i b n  debe fluir cada vez con 

mayor facilidad y precisibn, entre los miembros de una sociedad, entre un grupo y otro y 

de una generación a otra. 

Al mismo tiempo, los medios de comunicación cada vez más diversos y 

numerosos, son ut&ados en el mundo moderno para transmitir el canocimimto; & alií 

que su organización adecuada se haya convertido actualmente en uno de los 

problemas cuya solución es fundamental para el desarrollo y progreso de cualquier 

sociedad. 

Hoy por hoy, la Bibliotemlogía, es mediadora para haex llegar la 

información ,a quien la necesite, utilizado distintas témic8s y &todos. Está 

ednchamente relacionada con el ordenamiento y oantrol del mundo de la edicibn 

y de las publicaciones, así wmo con todas las unidades & i n f i i ó n :  centros de 

referencia, centros de documentacih, bibliotecas y &s. Cuenta con tcnicas pata 



llevar a cabo el trabajo & pmesar el material bibli@co con la finalidad & 

una recuperaci6n pronta por parte de los usuarios. 

Intemaci&ente/ asisten organizacimes que hacen esfiieszos para 

lograr una normalizacibn &l trabajo, por medio & d-k, simposios, encuentros 

de profésicmales y atros, uno de los aspectos más importantes y d o s  de regular es 

el & la catalogaci6n del material, que ha sido pensada especfficamente para facilitar el 

almacenamiento y recuperaci6n de la infonnacibn contenida en una colecci6n 

bibliog,dñca. Paralehmente al trabajo bibliotem16@, las empresas edimes, 

litografh e imprentas, han relacionado sus labores con el continuo desarrollo & 

las normas de catalogacih y en los &irnos afios han coordinado parte & su trabajo 

en forma directa, con las t6cxiic.a~ bibliotecolbgicas. 

Para alcanzar una regulacih inkmac id  & las normas y t.bcnic89 para 

catalogar y su c~adnaci6n con las empresas editoriales, la Biblioteca &l Congreso 

de los Estados Unidos realiza m 1959, una prueba denominada "Catalogaci6n 

Prenatal", que comiste en catalogar el lih antes de su aparici6n en el macado y, 

&sde luego, conanticipacibn a m ingreso a las bibliotecas. P r e G W t e ,  por esa 

&n se denomina tambih: "Catalogacih en la Publicacih". Así, & las obras por 

publicar se toman las pruebas & imprenta & cada unidad, se procesan y se logra con 

ello imprimir generalmente al domo & la partada, los asientos & catalogacibn resultante. 

De esta m e r a ,  la i m p i 6 n  y la catalogaci6n son actos simulfAneoil, que permiten 



identificar la pieza bibli@ca desde el momento de su origen, con todas las ventajas 

que este anticipo significa para las unidades de información y sus usuarios. 

En 1980 se establece en Costa Rica la catalogación en la publicacióq, por 

decreto g u w t a l  número 1 1-74942; en 61 se menciona principalmente, que todo 

libro o publicación en forma de libro, impreso en las imprentas o litopfias oficiales 

o privadas, debe cansignar en el reverso de la p o d a ,  su ficha catalográfica, que 

debe ser confeccionada por un bibliotecario profesional. No obstante, aunque el decreto 

se haya dado, parece que los resultados del mismo no son fiuctiferos, ya que existe una 

gran disconformidad en las unidades de información, principalmente en las secciones 

de procesos técnicos, pues si bien la catalogación en la publicación debe permitir 

agiliurr el proceso, más bien d e v a  a un doble esfueno al tener que reviuUr la 

catalogación impma y la rxmeción de la misma. 

Desde que se establece este sistema en Costa Rica, únicamente el Colegio de 

Bibliotecarios ha plantado una propuesta de normalización; sin embargo no se ha 

elaborado un estudio para evaluar su aplicación y para deteminar si se cumple con 

los objetivos de esta actividad, en el que el aspecto más importante por considerar, es 

el hecho de que el decreto persigue la donnidad de los procesos técnicos, pero falla 

al no definir las nomias que deberán utilizarse para elio. De acuerdo con el punto de 

vista de las editoriales, se desconoce si el sistema les produce retrasos y si obstaculiza 

el proceso de edici6n; si están cumpliendo con esta actividad por comprender los 

beneficios potenciales que time la catalogación en la publicación, o si lo hacen 



únicamente por obligacibn legal; se ignora tambikn el pmcednmento que siguen las 

editoriales para el cumplimiento de esta actividad. 

Para despejar estas interrogante8 y establecer un análisis real de la situacihn 

cos tamm en este campo, se ha desarrcllado el presate trabajo de investigaciión 

Para elio, se recopilh y & la legislación existente y se evaluh el sistema & trabajo 

de las editoriales nacionales en cuanto a catalogación en publicacih y los 

pmaihmientos lievados a cabo por los bibliotecarios que reakan la actividad. Se 

anAlizh también la propuesta del Colegio de B i b l i m o s  y su aplicacihn real, 

t d o  en cuenta las disposiciones de la Agencia Nacional ISBN. 

Luego de hacer el estudio c o m p o n ~ e ,  se dekmin6 la verdadera 

situacihn nacional y se establecieron las recomendaciones para el funcionamiento de 

la actividad en Costa Rica. 

Esta investigacihn podrá servir como complemento en antecedate8 

teórica e históricos, a quienes inicien su estudio en catalogacibn en la publicación. Se 

espera que sirva & punto de apoyo y de motivaci6n para que los organismos competentes 

tomen su lugar en cuanto a la fbdzac ih ,  control y regulación de esta actividad en 

Costa Rica. 

Las personas autorizadas para realiuu catalogacihn en publicacih, podrán 

tener a su alcance la legislacihn y nonnativas que se han dispuesto para la actividad, y 



seni un punto de m f m i a  p m  solicitw a las entidades immspdientes, la 

asesoria necesaria. 

El rinilisis servid de pmto de apoyo a la Comisión & Catalogación del 

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, a fín de que amplíen la propuesta de 

n d c i ó n  del proceso en el país. Desde el pmto de vista de las editoriales, 

6stas pueden m- la existencia y f ü n c i ~ e n t o  de la catalogaci6n en las 

publicaciones que ellos editan. 

Cm respecto a la muestra de las ed i tdes ,  el estudio fue delimitado 

cenMuidose en a q u e h  que tuvieran domicilio en el área metropolitana de Costa Rica 

y que p e a n  el ISBN asigoado, según lista pporcionada por la Agencia Nacional 

ISBN hasta Diciembre de 1994. 

La editaid "Autm-Editor" que está compuesta por 43 represep1kmtm qiae 

utilizan el mismo ISBN, se ha considerado como una sola. 



B. Objetivos 

OBJETIVO GF3ERAL 

Investigar la situacibn actual del proceso de catalogaci6n m la publicaci6n, 

en Costa Rica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.1 Analizar las leyes y nonnas relacionadas con la catalogaci6n en la publicaci6n 

en Costa Rica. 

1.2. Identiñair y caracterizar a las personas que realizan catalogaci6n en la 

publicaci6n en Costa Rica. 

1.3. Identificar las sistemas de catalogación y clasifícaci6n utilizados por los 

bibliotecarias, en el proceso de catalogaci6n en la publicaci6n 

1.4. Determinar cuáles de las editoriales inscritas en la Agencia N a c i d  ISBN, 

aplican catalogaci6n en la publicaci&n, en la edici6n de todas sus obras. 

1.5 Identifíair el material suministrado a las bibliotecarios para realizar catalogaci6n 

en la publicación. 

1.6. Anahar la propuesta & catalogaci6n en la publicaci&n, e l a h d a  por el 

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica y su aplicaci6n. 

1.7 Identificar el costo monetario que se percibe par r d z a r  catalogaci6n en la 

publicaci6n. 



CAPITULO 11 

Antecedentes Teóricos y Prácticos 



1. C a i h c i m e s  Generales: 

La organización bibliográfica es la parte y arregio & los medios de 

comunicacibn relacionada con el o r ~ e n t o  y control del mmáo de la edicibn y & 

las publicaciones. La h i b n  p r i m d  de este sistema organizativo es lograr que 

todo documento sea adecuadamente publicado, almacenado y registrado; en tanto que 

su objetivo es permitir identificar, seleccionar y localizar documentos segím las 

necesidades de los usuarios. 

En este proceso áeben ser considerados diferéntes aspectos: el número & 

materiales, la lengua de los mimos, su complejidad, su fcmna y la diversidad del 

campo de la publicación y de su enfoque. Actuaimente se dispone de variados 

recursos que facilitan el control bibliográfíco; en términos generales, se 

presentan las técnicas bibliotecobgicas y los regidms b i b l i e c o s  m i d e s .  

De esta mera, el control en el momento mismo de publicar una obra es un 

medio de control bibliogddíco. 

Entre los diversos medios de control bibli@co de&ca la catalogacih, que ha 

sido pensada especfficammte para facilitar el a l m a d e d o  y r e c v i b n  & la 

i n f i c i b n  contenida en una coleccih La autm Gloria Escamills, dice que se 

entiende entonces por catalogacibn "El proceso mediante el cual se prepatan las fichas 



necesarias para identificar cada uno & los materiales que integran las colecciones de 

una biblioteca o centro de &umentacibnW @sicamilla, 1973). Esas fichas una vez 

en los catlogos, mtituirh el medio de recuperacibn de la infixmacibn de una unidad 

de-da. 

Una mleccibn de m a t d e s  bibliogrhficos ha de ser registrada de tal 

manera que cada obra pueda ser localizada en el catlogo mediante el nombre de su 

autor? su titulo? traductor, las materias de que trate, o los diferentes puntos de acceso 

sefldados por una unidad parir su recuperacibn. Toda esa infbrmacibn 

seleccimada integrará la ficha catalognifíca, que vendrá a representar la obra en el 

caMogo. De esta mera, el usuario del catálogo puede Uegar a descubrir los datos de 

importancia para sus necesidades y 10 más imprh te ,  si el libro requerido se 

encuentm en esa biblioteca. 

Sin embargo, hay que tener en cwnta que la idea & catalogar adecuadamente los 

materiales varía de acuerdo cm los objetivos que se le fijen a la catalogacibn como 

medio de ahmemmiento y r e c ~ c i b n  de la idbrmacih por 10 que esos 

hetivos dependerán principalmente de las necesidades actuales ypotenciales de 

los d o s ,  sblo con esos conocimientos previos se estará en posibilidad de fijar con 

todo detalle las funciones que ha de realizar el catslogo. 



Si bien es cierto que estos objetivos pueden variar de una unidad de 

informacibn conrespecto a otras, Glonia Escamüla (1973, pag. 3) seflala que los 

objetivos gendes  fueron expuestos por C. Cutter desde 1876, indicando que el 

catálogo debería: 

- permitir a la persona encmntm un documento cuyo autor, título o tema conozc8; 

- mostrarle lo que la biblioteca tiene de un autor determhaáo, sobre un tema, o de un 

tipo de literatura y 

- ayudarlo en la seleccih de un documento teniendo en cuenta su edicibn y su 

natudeza, ya sea literaria o Wt ica .  

Estos objetivos concuerdan con los fijados por la Federación Intemacid de 

Asociaciones de Bibliotecarios, en Paris en 1961, donde se aprueba el catálogo camo un 

instrumentopara saber si la biblioteca tiene un libro en particular, partiendo de la 

infarmacibn sobre su autor y título, un subtítulo, las obras de un autur en particular y las 

ediciones de una obra especifica. 

En consecuencia, se cataloga una obra para identificarla y diathguirla de otras 

y tambi6n de otras ediciones de la misma obra y en algunos casos, de otras impresiones 

de la misma edicibn. 

La descripcih puede exigir tambi6n la asignacibn de un número de 

clasificación y sus coqnd ien te s  encabezamientos de materia, de acuerdo con el 

tema & que trate. 



2. La Ficha Catalopifíca. 

De acuerdo m las Reglas de Catalogaci6n Angloamericanas, en su segunda 

edici6n @CAZ), existen tres niveles & descripcibn bibli&ca que wmtituyen un 

mínimo de elementos de i n f i c i b n  a ser presentados en los catálogos. En e1 primer 

nivel de dtxcripci6n se presentan los elementos bhsicos para la debida 

identificacibn de la obra, es por esta &n que se incluye a mtinuaci6n una 

&mípción & los mismos, partiendo & que es el nivel mayormente utilizado en las 

unidades & infonnaci6n. 

El asiento cmwpdiente al autor es el pñncijxl elemento de la ficha 

~talogrfifica. El autor es la persona u organismo responsable & una obra; puede ser 

el escritor, compilador, artista, etc. En esta f m  la persona que selecciona, reúne y 

publica los esmitos de varios autores (esto es, el mmpilador o editor literario) se dice 

que es el autor de esa colecci6a Por otra parte, se m i d m  que los organismos como 

las sociedades, institutos, gobiernos, etc, que pubhan obras bajo su nombre o 

responsabilidad, son sus autores. G e n h e n t e  este dato es encontrado en la 

portada, en la i11tmbci6n o en las solapas del libro mismo. 

Según las narmas internacionales expuestas por la U.N.E.S.C.O., son 

siete las grandes Breas que integran la ficha catalográfica, aparte del asiento de autor 

personal o corporativo, a saber 



l. el área del título y de la mencibn de autoría, 

2. área de la mencibn de edición y autoría de la edicibn 

3. área &pie de imprenta 

4. área & la descripción ñsica 

5. área de la mención de serie 

6. área de las notas 

7. área &l ISBN 

Area &l título y mención de autoria: el título propiamente dicho es la palabra o 

h e  con que el autor expone, enuncia o da a conocer la materia o asunto tratado en 

su obra, o el nombre ccmvvencid que le da y con el que se le conoce 

i n k m c i b t e .  

El título que aparece en la portada es el titulo propiamente dicho u oficial del 

libro y camo tal es el que se usa en los catálogos de las bibliotecas, en los catálogos 

comerciales y en las bibliogafías nacionales y especializadas. 

Mención & autoría: el nombre del autor, personal o cmporativo, tal como 

aparece en la portada, ha & indicame a continuacibn del título. Se ha de tener en cuenta 

que en ocasiones el nombre que aparece registrado SI esta mención de autor, difiere de 

la forma seleccionada como asiento, esto se debe a las especificaciones sefíaladas en 

las reglas catal@c89 aplicables a estos casos. 



Mencibn & edición: la edición es el conjunto de ejanplares & una obra impresos 

de una sola vez sobre las mismas planchas y publicados al mismo tiempo; aparece 

registrada generalmente en la portada o en su r emo .  En la ficha catalog&ica siempre 

se ha de consignar la edición de la obra, cuando se trate de la primeni edición este dato 

se omite, excepto que se trate de una edición especial o que presente alguna 

característica exclusiva que la mvierta en una edición particular y valiosa. 

Lo usual es indicar esta infbrmación en la ficha catal&ca meúiante 

númms arábigos y la abreviatura "ed." o su equivalente en otra lenguas. El nombre 

del editor va a continuación, camo mención de autda relacianada cm la edición, en 

caso de que las ediciones anteriores hayan tenido difefentes edi tm.  

Area & pie de imprenta: está integrada por el lugar, el nombre del editor 

h c i m  y la fecha de publicación, datos que generalemente están presentados al pie 

& la portada. La fecha de mpyright, esto es la del registro de la propiedad, puede 

f m  parte del pie de imprenta; los elementos de esta área se registran en el idioma en 

que están escritos en el libro que se cataloga. 

. El lugar de publicación es el sitio en que se halla establecida la casa editara o 

impresora del libro. En el caso de las editoriales que tienen varias sucursales en 

distintos 1- todos ellos indicados al pie de la portada, al andar este dato en la 

ficha cataloghfica, se da como lugar de publicación el que se menciona de primero. 



. El editor fjnanciem es la persona, firma o corporacibn responsable & la 

publicación, kqreiión o distribucih. 

. El afío & la publicación siempre debe citarse, en caso que difiera del 

n?gistrado en el copyright, se dan los dos y en ausencia del primero, se cita únicamente 

el del copyright. 

. El registro de la propiedad literaria o copyright es la garantía que mediante 

algunos requisitos legales, dan los gobiernos a los autores para que por determinado 

tiempo nadie puede reproducir sus obras sin su consentimiento. 

Area de descripcibn ñsica: aquí se describe el aspecto ñsico o material de la 

obra, para lo cual se especifican los voliímenes, páginas, ilustraciones, lámhas, 

mapas, etc; así m o  el tamaño que tiene el libro. 

Mención de serie: es el título colectivo que aparece por lo general en la parte 

superior & la portada o en la contraportada y que sirve para designar a un conjunto de 

voliimenes, publicados sucesivamente por el editor y hechos con un estilo uniforme. 

Area de notas: son los aportes informativos que da el catalogador en cuanto al 

libro, a su historia, la bibliogdh, su contenido, rasgos i r qmh tes  y peculiaridades 

espeades. 

Area del ISBN: es la indicación del número nomializado inttxnaciianal del 

libro, en caso de que el país en que fue publicado ya est6 incorporado al sistema que 

permite un control preciso de todo libro que se publica. 



B. Catalogacibn en la publicación. 

1. Concepto y desamllo histbrico 

1 Este proceso además se denmina como catalqacibn en la fuente, 

pcatalogacibn, catalogación penatal, catalogación prMaria y catalogación 

previa a la publicacih. Internacionalmente se le conoce con las siglas CIP (del 

@es Cataloguing in Publication). En Costa Rica, las siglas reamocidas son C.E.P., que 

corre9ponden a Catalogacibn en la Publicaciba 1 

(En procura de una deflnicibn, el ALA Glossary of Library and Infomiation 

Science, la presenta como: 

un progama de catalogación previa a la publicacibn en virtud 
del cual los eclitom participantes facilitan pruebas de imprenta 
ma- de portada de sus libros a la Biblioteca N a c i d  u otra 
institucióncatalogadaa  da y gracias a ello se ~#epara un 
registro bibliográfico y se le devuelve al editor. Este 
registro, exceptuado b s  elementos de descripcibn que van en* el 
título pmpiarnente dichoylammignacibn & serie se imprime en el 
libro, por lo común en el reverso de la portada. (Chicago: Ala, 1983: 

w-46) 

Los inicios & la mtalogacibn en la publicacibn, se dan con el surgimiento de 

lo que se conoce como "catalogacibn cxddhada", cuyo sustento histbrico lo 

indica que ésta se desarrolla &S& 1850, cuindo una comisibn especial del Musleo 



Británico, sugiere que se forme un catálogo de las wlecciones del Museo, y de todas 

las obras publicadas en ingles o impresas en Gran Bretafía y sus colonias. William 

D. Cooley reconnienda que la duplicacibnpodria evitarse si cada gobierno imprime su 

propio cats3ogo y lo intercambia con dros. 

En ese mismo año Chales Jewett somete un plan máa detallado, siguiendo los 

mismos lineamientm de la American Associaticm for the Advancemat of Schce ,  

propone la impresibn de un cats3ogo mediante el uso del c W  para cada título y la 

amervación del conjunto de fichas en o r h  alfabético con el hetivo de permitir la 

insercibn de nuevos títulos. 

Menciona Gloria que can mayor cercania al cancepto de catalogacibn en 

la publicación, está el aporte de Max Mfler, curador de la Biblioteca Bodleiana, quien 

en 1876 es& sobre la pérdida que s m c a  el que cientos de bibliotecarios 

cataloguen cada uno de ellos el mismo libro y recomienda que se impriman las fichas 

caIal@cas y se intercambien entre las bibliotecas nacionales de los paises europeos, 

h d e  cada una de ellas, será responsable de su pmpia produccibn bibliogdica 

nacional. Tambihn sugiere que los autores preparen las fichas de sus propios libros, 

para que el editor las incluya, así las bibliotecas llegarían a narmalizat sus l a b .  

La propuesta de que la infbrmacibn catalogr$fica pudiera ser hpmsa en el libro, 

aparece &ente en 1876 por Justin Winsor y R.R. Bowher, editores del Publiser's 

Weekly. Winsor sugim que los editores inserten en los libros que publican, una 



ficha bibliográfica del titulo y demás datos, en papeletas & tamaño uniforme y de 

papel grueso. Esta ficha estaría a disposición de editores, bibliotecas y libreros. En ese 

mismo &o, C.A. Nelscm &de que cada libro que se publique, debe llevar una papeleta 

con el nombre del autor y los datos completos de la portada, arreglados y 

ordenados como las fichas catalográficas de las bibliotecas. Cuando el libro es 

catalqpdo y se agrega a la mleceión, la papeleta se desprende y se pega a una tarjeta y 

de una vez puede ser intercalada en el cathlogo. Podrian incluirse boletas adicionales 

para anotar encabezados y c O n f i  el catáiogo demateria. 

En el año de 1877 se mmtituye el "Comittee on Publisher's Title Slip", 

confinnudo por Winsor, Bowker y Dewey. Su primer idome aparece en el Library 

Joumal de mayo de 1878, conteniendo muchas recornendacims, mrno la de preparar 

una ficha unifúrme que se daría a los editoreg para uso de anuncios, circulares y 

catálogos y en las publicaciones peribdic89 que deseen utilizarla. 

Se recomienda entonces dar a los suscriptores papeletas de los títulos 

preparadas para ser utilizadas como tarjetas catal@c89. Así setransfinnula 

oficina del Library Journal y del miblkher Weekly de Nueva York, en una oficina central 

para los registros bibliotecarios y del comercio del libro, donde las papeletas de los 

títulos serían preparadas bajo la supemisión de los bibliotecarios de la Universidad de 

Harvard y del Boston Athenaeum. AdemBs, se pide a los editores que envíen a la 

oficina designada, los lmmadores de cada libro, de esta fomia los asientos, títulos, 

pie de hpmnta y notas serían preparados inmediatamente, revisados e impresos, para 



enviar al editor una copia de la ficha a tiempo de ser usada a la cabeza de la guarda del 

libro. Con esa plancha se imprime la papeleta catalogrsfica m papel más p e s o  y se 

envia por correo a todo suscriptor. 

En 1879, R.R Bowker informa que el plan del Comité d t a  impracticable, en 

parte debido a que no todas las bibliotecas usaban la Weta estandar. Algunas pedían 

papelería más delgada produciendo altos costos para las demandas individuales, cuyos 

gastos iban más allá de los límites esperados. Aunque los precios se redujeron, el 

prognima&jadeserpopuiaryteminaenf~ de 1880. 

El estudio de G. Escamilla considera que aunque la pnictica de dar infomnaci6n 

catal&ca en los libros se suspende, la idea se mantiene y en 1901 la Biblioteca del 

Congreso, inicia su servicio de tarjetas catalognifícas impresas sugiriendo que se 

distribuyera una tarjeta con cada nuevo libro, hecho que rige hasta el día & hoy. 

Algunas agencias del gobierno & los Estados Unidos, entre ellas el -u of fhe 

C m ,  el National Advisory M i t t e e  f a  Aeronautic y la Tariff Commissioa, han 

impreso en años recientes, datos de identifícaci6n en algunas de sus publicaciones. 

Llegado el año de 1958, se da una donaci6n del Council on Library Resomeea 

a la Biblioteca del Cangres0 y can ello An&w D. Osborn, entomes k t u r  adjunto 

de la Biblideca de la Universidad de Harvmd, discute con los editores y bibliotecarios 

algunos problemas y como multado se pone a prueba un proyecto piloto de 

catalogaci6n en la publicación, con un aparte de $55.000.00 de financiamiento. Las 



objetivos &l mismo buscan pner a prueba los problemas fínancieros y técnicos 

implicados en la catalogación a partir de las pruebas de imprenta y descubrir si esa 

catalogación era posible desde el punto de \rista de los editores y de la Biblioteca del 

Congreso. Asi mismo, se prueba la reacción del usuario, par i icbente  el uso que las 

bibliotecas de diversos tamafios y grados & especdización harian de la ficha 

catal@ca que apareciera en el libro adquirido. 

La puesta en marcha se da en julio de 1958 con el pmcaamiento de 25 

títulos de 8 editores y llega a su punto msucimo en enero de 1959 con 1203 títulos, 

demás de 80 editores. El proyecto se da par terminado en marzo & 1969 con la 

publicacibn de un informe sobre la catalogacibn en la publicación, en el cual se describe 

con detalle la forma en que se mahd el proyecto, presentando datos estadísticos, 

inf~ma~ión acerca de conkwcias que se dieron al respecto y una investqgacih sobre 

los usuarios. 

El infcmne reconoce que el experimento sobrepasa la meta de catalogar 1000 

títulos, cada uno de ellos sin tardar más de 24 horas desde que se reciben las pmebas 

del editor, hasta que regresan con una copia de la ficha catal@ca. Los 

catalogadores opinan que el proyecto resulta ser una tarea abrumadora, debido al 

límite de tiempo impuesto y que w se compensaba 8conómic8mente, ademas los 

productos W e s  eran fhcuenternente inexactos. 



Los editores estaban en disposición de cooperar con el programa, pero sólo 

si demostraba ser un servicio útil a las bibliotecas, pues al querer publicar un libro 

prontamente, no se contaba con el tiempo para recibir la catalogacibn Por su parte los 

bibliotecarios encuentran el resultado final poco conhble. Como resultado del 

experimento, la Biblioteca &l Congreso decide que un programa permanente & 

catalogación en la publicación a gran escala, no sería práctico des& el punto de vista 

técnico, financiero y utilitario. 

G. Escamilla escribe en su estudio, que la idea de renovar el sistema con sus 

limitantes iniciales, vuelve a cobrar fuerza en la conferencia anual & la Amencan 

Library Association en Atlantic City, en junio de 1969. Así, el programa se inicia 

en la Biblioteca &l Coaigreso en julio de 1971, con donativos de $200.000.00 

cada uno, el primero de la National Endowment for th Humanties y el segundo, del 

Councd on Library Resources Inc. 

En el funcionamiento del programa, se da un primer paso que permite a los 

editares participantes presentar galenis, material prelhimr, literatura descriptiva y 

hojas de datos de catalogación cüsefíadas por la Biblioteca del Congreso para 

completar la infbrmacibn; &sarroUándose esto en un lapso de 10 días. Como segundo 

paso, los editores envían los datos del libro en cuestión, este material se anexa a la hoja 

de trabajo &l catalogador y se procesa, para luego integrarlo a la ficha 

bibli@ca completa del libro. 



De julio de 1971 hasta junio de 1972 el programa de catalogacibn en 

publicaci&n procesa 6.438 titulos & 198 editores. Apximadamente 5200 de estos 

títulos se procesan de enero a junio de 1972, siendo el nivel de la qxracibn de 10.000 

títulos por afío. Debido al hito alcamado, la Biblioteca del Congreso da a comox en 

e n m  de 1974, que 48 imprentas universitarias nakamxicanas, o sea el 64% del 

número & este tipo de imprentas, están participando en el pr~grama, además & 

473 editores de otros tipos, cantidad que se i.ncrement& en los años venideros. 

Paul L. Brawley, editor del B<x>Mist, informa que a parúr de enero de 1974 sus 

fichas llevan el símbolo de catalogacibn en publicacibn (CIP), conespondiente a 

todos los l i h  que contmgan esa informacih. Otros servicios & reseñas que 

incluyen el símbolo CIP para indicar los tituios que lo llevan son el Weelcly Record, 

del Publisher WeeQ, el Horn Book y el Choice. 

Paralelamente a este programa, se han venido desarrollado otros a nivel 

intemaciional, los cuales han tenido sus etapas de e-tacibn y hcy ya han sido 

consolidados, como lo es el Programa CIP de la Biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos & Norteamérica. Según el estudio hecho por el Colegio de 

Bibliotecarios de Costa Rica, se han de-do progamas mportantes en 

Rusia, Brasil, Reino Unido, Austria, Canadá, Alemania, Nigeria y los Países Bajos, 

los que a cantinuacibn son expuestos en forma general. 



En Brasil, el Instituto Brasileiro de Bibliografía e Documentacao de Rio & 

Janeiro inicia su proyecto al mismo tiempo que se desmlla el & los Unidos, 

incluyendo las fichas bibliográficas en sus obras, práctica que se mol ida  a partir de 

1974. En la actualidad funciona por medio de dos oficinas que son mantenidas y 

gestionadas p las asociacione8 editoriales: La Cámara Brasileira do L i m  en Sao 

Paub y el Sindicato Nacional Dos Editores do Livro en Rio de Janeiro. Ambas 

oficinas publican listas de @&os de catalogacibn de gran utilidad, en forma mensual 

o semestral, tanto para los libreros como para los bibliotecarios, principalmente por 

el detalle de los asientos bibli@cos. 

En 1959, el Comité Central del Partido Comunista en la Uni6n SovitAtica, 

indica la necesidad de org& un sistema centralizado de clasificacibn y 

catalogacibn de libros, en un instructivo titulado: "Coardiciones y medidas para 

mejorar los servicios bibliotecarios en el paísn. 

Lo noveáoso & la comMicacibn era la ~ u c c i b n  & las edihiales en el 

panorama, donde el Comité Central establece una relacibn entre las editoriales y las 

biblioteca, pmporcionan& i n f i c i b n  ca&lcyyáf.ica simultánea a la publicacibn del 

libro. Para 1969 después de haber probado varios métodos, se logntn irmpm 

las características principales del sistema en la disposicibn gubernamental, que 

sefíalaba que la catalogacibn pre-publicacibn se aplicaría principalmente a los 

libros destinados a las bibliotecas públicas y la repmsabilidad para llevar a cabo 



esta tarea descansaría en las e d i a e s .  La uniformidad catalo@ca se logra can la 

publicacibn de nomias y manuales relativos a la catalogacibn descriptiva, 

clasjfícación, encabezamientos de materia y n ú m m  de autor. 

El estudio del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica sefíala que en Rusia se 

inicia el prúgnuna con carácter voluntario en los inicios de los años sesenta, siendo 

obligatorio para un amplio conjunto de publicaciones, desde 1969. El sistema 

esta descentralizado y cada editora produce registros para sus propias publicaciones, 

donde los bibliotecarios adscritos a cada una & ellas realizan los registros. Las fichas se 

pueden obtener de las cámanm r e g i d e s  del libro o de las bibliotecas centrales del 

estado correspondiente. Ademhs, se obtiene asesoría a trav6s de las actividades de la 

Biblioteca Le* donde se editan manuales de pmdmuento y dictan conferencias y 

semilmios. 

En el Reino Unido, el programa se inicia en 1975 a travks de la British Libnuy 

y en la actualidad incluye a más de un millar de editores. El registro catal@co para 

las publicaciones es preparado por esta Biblioteca a partir de la infbrmacibn y los 

documentos suministrados por los editores en un plazo de diez dias. Todos los 

registros aparecen en listas semanales por medio de la British National Bibliogniphy, que 

prúgnuna su aparicibn de modo que salgan a la luz, dos meses antes de la publicacibn 

previa del libro descrito. 



Austria inicia m M proyecto piloto, administrado por la Biblioteca Nacicmal 

de ese país, a modo de una operacibn centralizada. La dependencia para 

catalogacidn en la publicacidn es la Seccidn de Bibliografh Nacional, ISBN y el centro 

Nacional ISDS. El proceso se realiza en un plazo & tres días para Confeocionar el 

registro y veinticualm horas para su entrega postal. 

En Cana* el prúgnuria consta de dos centros ubicados uno en Toronto y otro en 

Vancouver y cubren las publicaciones en lengua inglesa. Se proyecta la creación & otros 

centros. Se ha aceptado la deacentrabcidn del programa en forma total, como 

solución pdctica en un país extenso y con zonas regionales de la industria editorial. La 

Biblioteca N a c i d  de C d  aporta la c 0 0 ~ W i b n  general del pmgmma y el 

mantenimiento de las líneas de d i d a d  con la publicación de los registros en 

la bibliografia nacional. 

Finalmente, se sabe que Alemania administra el pro- por medio de la 

Deusch Bibliofhek en Frankfim-m-%. Aspira a mantener un pmgrama en lengua 

alemana, más que un proyecto con limitaciones políticas, por lo que incluyen 

publicaciones de Australia y Suiza. 



2. Formas Intemacides para el registro de catalogacihn en la publiwihn. 

Los participantes en la Cderencia Internacional de Catalogación en la 

Publicacihn, realizada en Ottawa en 1982, al considerar que la creacihn de las narmas 

inteniaconales para las operaci- CEP deben servir de ayuda en la elahci¿m de 

programas y tener sentido para ambas comunidades: la de bibliotecas y la de 

edicibn de libros, acuerdan establecer una base para la creacibn de un fimnato común 

al ajustar el asiento CEP impreso en los libros. Se crea entonces, un grupo de trabajo 

para tal efecto, el cual, en su informe final presentado en junio de 1985, establece las 

siguientes propuestas: 

a. Contenido de un registro CEP di para libro: 

E1 registro que aparece en el libro debe ser todo lo completo que permitan las 

circ-ias, ajwthdose a las pautas siguientes, pero debe d t i r  aquellos datos 

que no se conozcan con precisibn y Oerfeza en el momento de la catalogacibn. El registro 

debe incluir la descripcibn bibliqqáfh, puntos de acceso a catalogacibn y puntos de 

acceso al asunto o materia. 

La siguiente es una lista de los elementos necesarios para hacer la descripcibn 

de la obra bibliográfica, indica si el dato es obligatorio, requerido si se dispone, 

requerido si es de aplicacibn preceptiva o si es opcional; según las recomendaciones 

& la Co-cia Internacional & CEP. 



- Titulo e indicacih de responsabilidad: 

. título propiamente dicho 

. titulos secundarios 

. otra i n f i c i b n  del título 

obhgatorio 

requerido si se dispone 

opcional 

- Edicih. 

. indicaciones sobre edicibn opcitmai 

. indicaciones de responsabilidad 

respecto a la edicibn opcional 

- Pubiicacih, &bPlci6n, &c. 

. Lugar & publicacián y10 distribucián opcional 

. m b r e  del editor y10 distribuidor opcional 

. fecha de public8cibn y10 distribucián 0 p c d  

opcional - Descripcibn Asica 

- R e h c i a s  de coleccián: 

. tftulo & coleccih o s u ~ l c i b n  .requerido si 

propiamente dicho sedqone 

. títulos secundanos de la mleccibn . o p c i d  

. Número Internacional N<mnalizado . mpaido si 

& Publicaciones en serie (ISSN) se dispone 



- Notas: 

. salvo indicación contratio por ISBD @Q 

. notas & iraduccibn y disertación 

- mtas sobre sumario 

- datos requeridos & un solo vohimen 

- e n c a M e n t o  & asiento principal 

(autor o título) 

- encabezmnientos & asiento secundario 

- número de documento piiblico 

- número bibliogrhfíco nacional 

- referencias & materias: 

. encabezamientos & materia 

. número & clasificación 

por materias 

. siepatura topo@fica 

opcional 

re~uerido si 

se &pone 

q x i d  

. opcional 

. requerido si 

es aplic.prec. 

. obhgatono 

. o p c i d  

. opcional 

. requerido si se dispone 

. requerido si se dispone 

. opcional 

Según las recomendaciones de la C h c i a ,  los téminos anteriores 

tienen como &Mción: 

- "obligatorio": debe incluirse en todo registro CEP; 

- "nqmido si es & aplicación preceptivaw: debe incluirse en todo registm CEP 

en países donde se aplica la regla de asiento principal; 



- "requerido si se disponen: &be incluirse en todo registro CEP en los que 

existan elementos informativos, si la i n f i c i h  suminisbda por el editor incluye los 

elementos informativos, se exige su inclusión en el registro CEP y; 

- "opcional" s@ca que la aparici6n de un elemento informativo opcional se deja 

a d i m i 6 n  del organismo que prepara el registro CEP. 

b. Fonnato de una declaracibn CEP d a m e  para l i h s :  

El registro CEP debe intromicirse junto a la inscripci6n tipo Internacional 

Cataloguhg-in-Publication Data, redactada en el idioma del país que p r q x e  el registro 

CEP. En la inscripcibn &be andarse la abreviatura CEP. Debe hacerse constar la 

identidad del país que prepare el registro CEP; tambi6n se &be mencionar el 

organismo que prepara el asiento. 

El asiento principal debe situarse a la cabeza &l registro, seguido por la 

desCnpci6n bibliogdica, basado su f a t o  en la ISBD. El resto de los puntos & 

acceso a catalogacibn seguita a la descripci6n b i b l i w c a  y finalmente apamceh los 

puntos de acceso al asunto o materia de la publicación. También cabe la 

posibilidad de situar el ema?xzamiento de asiento princrpai rxni los &más puntos de 

acceso a catalogaci6n, siempre y cuando se le distuiga claramente camo tal. Las 

bibliotecas & los países dande las ncmnas de catalogacih no se basen en el concepto de 

asiento principal pueden pasar por alto este requisito, sus asientos CEP 



comenzarán con la descripcibn bibliogdica y darán todos los puntos de acceso a 

catalogación juntos, sin diíkenciación. 

La descripcih bibliográfica se debe basar en la ISBD (Descsipcibn 

Biblio@ca Int-ional Ncnmahada), en tanto que ésta wpeciñca los -sitos 

para la descripcibn e identifícacibn de diferentes tipos de publicaciones, asigna un 

orden a los elementos de la descripción y detalla un sistema de puntuacibn para la 

misma. 

Debe considerarse que dgunos editores deseen imprimit en sus títulos 

multinacionales, registros CEP pmcedentes de un sdo organismo CEP, pero que @eran 

no obstante solicitar registros de más de un organismo CEP de modo que haya 

información previa a la publicación en más de un país. 

c. Formulario estandar para la aportacibn de datos CEP. 

Se establece además en la Conferencia de Ottawa de 1982, un gnipo editorial 

para la redacción & un f<mnWo estándar, que cantribuya a la uniformidad de la 

catalogación. 

Este grupo señala como punto No. 1 que todo fomiulario de datos emitido 

por un organismo CEP en una sola página se debe ajustar al orden de infhnaciibn 

siguiente: 



a. Infiimmciión administrativa: nombre, d h w i h ,  tel6f0110, sigla del organismo 

CEP, nombre del editor, contacto dentro de la empresa, dirección y telbfano para 

devolución, fecha de la solicitud y cualquier otra infixmacih administrativa esencial al 

organismo c m .  

b. Información descriptiva: aquellos elementos bibliognkficos !&lalados en el 

punto no. 2, funchnentales para describir h obra. 

c. Información sobre materia o asunto: aquellos elementos reqUerdos 

en el punto 2 y otros cualesquiera que estime esenciales el organismo CEP. 

d. Información específica de cada organismo: aquellos elementos requeridos 

únicamente por un organismo CEP determinado; por ejemplo el niimm de ficha de 

cathlogo de la Biblioteca del Congreso, por lo que a 6sta se refiere. 

Camo punto No. 2 se establece que el formuhio debe aportar la infimmción 

bibliogrbfica mbima siguiente: 

a. autor (es) 

b. título y subtítulo 

c. edición 

d. fecha de publicacih prevista 

e. título y número de colección, Nimien, Internacional Nomializado 

de Publicaciones en Serie o 
f. refbrmcia a otras apariciones de la misma obra 

g. presencia de bibliogda y10 índice 

h. Número Internacianal Normalizado de Libros (ISBN) 



i. resúmenes o sinopsis de materias 

j. público al que se destina, como mínimo si la obra se destina a 

niños o adultos 

k. género, como mínimo si la obra es de f i d n  o didhctica. 

El punto No. 3 que sefIala el gmpo e d i t d ,  indica que todo fmulario de datos 

debe aportar la información b i b l i e c a  adicional siguiente, según la medida en que 

acompañen otros materiales al formulario y se& los requerimientos de 

catalogación esenciales de un organismo detemiuado: 

a. Nombres personales y corporativos, aparte & los de autores, que aparecen en la 

-da. 

b. Mxmación complementaña r e f m  a nombres personales, por ejemplo fecha de 

nacimiento, nac iddad ,  nombre completo. 

c. información adicional sobre el título, por ejemplo títulos concomitantes. 

d. información adicional sobre publicación y/o distribución, por ejemplo d t o r ,  

distribuidor, impresor, lugar de publicación, fecha del copyrigh. 

e. información sobre descripción Rsica, por ejemplo número estimado & páginss, 

número & tamos, presencia de ilustraciones, mapas, etc. 

E informacih adicional relacionada con el Niimero ISBN, por ejemplo precio, 

encuadernacih, etc. 



g. Información específica requerida para la catalogaci6n de materiales pblem8ticos, 

por ejemplo infmci6n adicional relativa a actas de amkmcias, parúturas 

musicales, etc. 

h. información adicional específica refezente a público de destino, por ejemplo grupos 

profesides, ensayos, relatos, etc. 

i. información especffica r e f e  a gbnero, por ejemplo libros de texto, ensayos, 

relatos, etc. 

Las tms reoomendaciones del grupo editorial brindan una soluci6n que 

permite variaciones nacionales para dar satisfacción a las exigencias de cada organismo 

CEP. Los bloques de infbrmación incluidos en el fmulario estandarizado pueden ser 

modificados no sólo para satisfacer las necesidades del idioma, sino también para 

permitir variaciones en la informaci6n aportada respecto a un determinado elemento 

bibli@co y en cuanto a la exteagión de las instrucciones que se dan al editor. 

El grupo editorial concluye que esta dosis de flexibilidad dentro del esquema 

gloM de un f<mnulario único que sigue el mismo orden general, satisface mejor que 

ninguna otra, las necesidades de todos los @mas CEP y es la solución m8s 

idónea para el fomento del aspecto internacional de los pmgramas CEP. 



3. Ventajas del proceso de catalogaci&n en la pu-n 

En general se considera que este proceso contribuye al logn, de mejores 

servicios bibliogniiicos, a un alcance más amplio de la infomiacibn, al ser 6sta 

distribuida y m e r c W d a ,  la ayuda prestada en los plmesos técnicos de las 

bibliotecas, asi como en la seleccibn y adquisicibn de libros. Para la institucibn 

bibliogdica nacional esta actividad proporciona los medios de mejorar los servicios 

bibli@cos y para desempefh con mayor efícacia sus responsabilidades nacionales. 

Dorothy Anderson (1987, pag. 53) expone las ventajas establecidas por la 

U.N.E.S.C.O., que brinda esta catalogacibn en la administracibn de bibliotecas y en los 

servicios que prestan a los lectores, para los editores en la ~ o c i b n  de sus productos y 

para los usuarios de las unidades de infarmaci6n. 

Respecto de los servicios de las bibliotecas sus ventajas en los W t e s  de 

adquisici6n incluyen: 

- la relaci6n al día aparecida en la bibliografh nacional o en cualquier otra 

lista editada, de publicacioneg de pr6xima aparicibn, posibilitando el pedido de 

nuevos títulos con antelacih suficiente y satisfaciendo así las peticiones de los 

u&#; 

- la seleccibn y pedido de publicacionesr nuevas son razonablemente fíables 

utilizando registros en la publicacibn, con ello se reducen las posibilidades de 



duplicar pedidos, hecho que puede darse si se utiliza infmción bibliográfica 

aleatoria e inexacta; 

- la campmbación de pedidos de nuevas publicaciones seleccionadas se simpiifica 

y agiliui al reducir la necesidad de efectuar un número de pesquisas a través de varias 

fuentes bibliognkficas; 

- la lista de registros C& y especialmente cuando estos se publican en 

forma de lista separada, puede utilizarse como un fichero de "@dos y no recibidosw, 

eliminando de este modo la necesidad administrativa de prr?parar y mantener tal 

fichero separadamente. 

Respecto de los trámites & catalogación: 

- el asiento CEP impreso en la publicación puede ser copiado por un 

meanbBrafo o un empleado no profesicmal, sin un alto costo para el departamento de 

catalogación; 

- el asiento CEP en la publiwibn hace m& fácil y más dpida la operacibn de 

cotejar la publicación real con los registros de catdogo; 

- el registro CEP aporta pormenores bibliográñicos que de otra manera, al 

catalogar tendrían que buscarse y cotqar. 

- el registro CEP disponible por separado, se facilita al departamento de 

catalogación y puede emplearse de inmediato como un registro para uso interno. 



Para los editores, las ventajas del proceso CEP según las especificaciones de 

la U.N.E. S.C.0, implica que: 

- las nuevas publicaciones son objeto & una eficaz y menos &osa 

publicidad antes de su aparición en el mercado, en una serie de servicios bibli@cos 

impresos y posiblemente en forma legible por la máquina, que aparecen con reguhidad y 

precisión; 

- los pedidos por adelantado basados en los registros CEP contribuyen a 

superar las antiguas demoras en la secuencia publicación- pedido- entrega- pago, 

aliviando de este modo los problemas de liquidez; 

- los pedidos basados en los registros CEP son más fiables respecto de 

pcnmmores bibliogdúicos que los basados en anuncios publicitaros, con lo que se hace 

más facil identificar títulos, aliviando asi las rutinas & alma&n; 

- los registros CEP son registros bibliográficos producidos en un solo costo para el 

editor, que pueden ser utilizados de nuevo por 6ste en otras listas de diversa índole, así 

como en catálogos & la editorial y en prospectos publicitaros. 

Finalmente, la catalogación en la publicación posibilita que la iaformación acerca 

de nuevas publicaciones se d c e  con mayar rapidez y exactitud, con la probabilidad & 

que de esta manera se produzca una mejora en los servicios prestados por la comunidad 

de bibliotecas. En he89 generales, el establecimiento de programas CEP y su correcto 

funcionamiento, contribuye a un mejor entendimiento entre el mundo de la edición 

y de las bibliotecas, dándoles a conocer mutuamente sus necesidades y funciones. 



En resumen, sin im- el país o lugar de aplicación, el sistema 

debería aportar los siguientes beneficios: 

. Proporcionar a los editores datos catal@cos, elaborados a nivel 

profesional, para que sean impresos en cualquier obra a publicar. 

. Reducir los costos de catalogación en las unidades de Ilifbrmación. 

. OfI.ecer datos mhs claros y canfiables para la selección y adquisición de libros. 

. Agilizar la entrega del libro a los d o s ,  al ser más *dos los procesos 

t&micQs. 

. Ofkecer al estuáiante y al investigador, inf-ión base para la confección 

de bibliogmfias y listas de materiales consultados. 

. Evitar la duplicidad de esfuerzos en las tareas de catalogación. 

. Semk & guía para la adminishcibn editorial. 

.Utilizarse como control e identificación de los autores y editoriales. 

.Servir como medio fiscalizado2 en el desarrollo & las tkcnicas 

bibliotemlbgicas de un país. 

cawqpción en la publicación en C ~ t a  Rica. 

La experiencia &cense en este campo se &sanolla desde su 

concepcibn legal en 1980 y se ha inaementado tanto camo editoriales y publicaciones 

han surgido en los iiltimos dos. Con h e  en el estudio realizado por el Colegio de 

Bibliotecarios de Costa Rica, se han @do determinar algunas experiencias a nivel 



nacionai. Puede señalarse por ejemplo la del Banco Central de Costa Rica, donde 

es la bibliotecaria quien realiza la caialogacibn, solicita el material preiiminar de 

las obras por publicar, maliza el proceso y b envia a la Biblioteca Nacional; sin 

embargo, no se llevaun archivo de los registros que redizan. 

La Universidad Estatal aDk&mcia, se encarga de las publicaciones de la 

UMED y de la Casa de las Revistas, el prooeso conlleva a llenar fbmulas diseñadas 

para ese propósito. E1 Ministerio de Emicación Pública, trabaja en el programa 

intemammte. 

La Direccibn Gen& de Bibliotecas, cataloga las obras producidas por la 

E d i t d  Costa Rica, la Imprenta Nacional, el Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes y otras hutitucicmes del gobierno. Esta labor es realizada por un solo 

bibliotecario? quien lleva un fichero de los registros. Luego de que el editor manda una 

prueba o fotocopia de la portada, intducci¿m, índices, tabla & cuntemido, el proceso 

tarda uno o dos dias. 

Por su parte, el Instituto Tecnolbgico de Costa Rica realiza el proceso por medio 

de la seccibn de catalogacibn de su biblioteca central. Al existir usla estrecha 

relacibn con el editor, se logra c01locer a fmdo las obras por publicar, 

c-o m un buen producto de la catalogacibn m la publicacibn. En igual 

situacibn se ubica la Universidad de Costa Rica y la Universidad N a c i d .  



l. Agencia Nacional ISBN 

El ISBN (Intemational Standar Book Number o Número 

Internacional Normahado para Lihs )  es un sistema internacional para numerar los 

títulos de la producci6n editorial & cada país o regi6n. Facilita la localizaci6n de las 

obras impresas, así como la iden%caci6n de autores y editores. El uso del sistema 

ISBN permite conocer parte de la realidad de la edici6n de obras irnpsas, y llevar 

un control bibli@co de todo el material producido en un país. 

El sistema ISBN es una excelente guía para la admbktraci6n editorial, el 
- 

control de existencias y los métodos contables para editores y distnbuidms; para las 
.- 

Bibliotecas es unir h t e  de ccmsdta que ayuda a la úrgmkaci6n del material. 

En Costa Rica, se liga la asignaci6n del Número Internacional 

Ncmdizdo del Libro (ISBN) a la catalogaci6n en la publlicaci6n, por medio del Decreto 

Ejecutivo número 14377-C, del 6 de abril de 1983, que establece un número ISBN 

especffico para el país, debido a que la biblliografh nacional estaba apareciendo con una 

numeraci6n ISBN c o v n d i e n i e  a otros países, como el de Mhxico, Es- y 

Estado Unidos, por lo que se hacía necesario u n i f i i  un ISBN pam Costa Rica y por 

úIiimo, otra consideraci6n que justifica este decreto es el interris y la utilidad del número 

ISBN para editores e impresores, así wmo el tener un wntrol bibliogrhfico nacional. 





Se especifica además en este decreto que el Registro de Derecho6 de Autor 

y De~e~Ixrs Conexos, no da trámite de inswipcibn o publicacibn alguna, sujeta al sistema 

ISBN, si esta no cumple m los requisitos propios del sistema. 

2. Derechos de autor 

El intelecto y la inva~i6n en Costa Rica ha ido creciendo en forma paralela con 

nuestra sociedad, en ese avance cultural se produce también, un compromiso de parte 

del Estado para proteger toda aquella persona que de una fonna u otra produzca una obra, 

ya sea aríística o literaria, en beneficio de nuestro pueblo. 

Es por ese motivo que se crea mediante ley #6683 del 14 de octubre de 1982 el 

Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos para que coadyudve con esa 

protecci6n. 

Este ente está constituido camo una seccihn del Registro de la Propiedad 

Intelectuai, ubicado en el Regrstto Nacional. La esencia de los derechos que se 

mconm m el registro que es realizado en esta gecci6n, es la Uecesaria autoniZaci6n 

para que la persona sea reconocida como autor para la utilizaci6n de su obra. 

Esta protecci6n a b m  tanto el derecho patrimonial que inwlucra aspectos 

tales como el derecho a copiar o reproducir cualquiem clase de obra, como el derecho a 

la interpretaci6n en público y el derecho maral que protege la posible defmci6n de 



la obra durante su utilizacibn y la omisibn o cambio del nombre del autor & la obra. El 

p h  & proteccibn para el autor es de tala la vida, comenzando desde que se crea la 

obra y a h  después de su muerte, pues a partu de su fallecimiento, quienes hayan 

a d e d o  estos derechos legítimamente d i s h t a h  de ellos con posterioridad par un 

periodo & 50 años. 

En el campo de la literatura, los derechos autodes son cada vez más especffim, 

pues una misma obra puede ser utilizada para ser difúndida a travds del libro, el áisco, 

las cintas o la cinematqqdla. A su vez, dentro de este tipo de obra existen 

desdoblamiento hacia el libro de bolsillo? los clubes del libro, las grandes obras de 

venta a crédito, las colecciones, las antologías y loar fascículos. 

En el plano internacional, no se pueden despnder los problemas derivados 

de las distintas legislaciones, que sobre materia a u t d  existen en los diversos países; o 

la desproteccibn que origina la falta de toda legislacibn en alguno & ellos. Las h a s  

idiodticas requieren también especial atencibn, pues han venido a ser zonas & 

impadacibn y exprtacibn de obras de distintas áreas. 

Para enriquecer la bibliogmfia, tanto particular m o  oficial, se hace 

necesaria la normalizacibn y e s t a n h c i b n  de los procesos tknicos de todo libro a 

efecto de que las bibliotecas de Cwta Rica, puedan llevar a cabo su trabajo en 



fuma eficiente, para este efecto, en 1980 el Presidente & la República, Lic. Rudrigo 

Carazo Odio y la Ministra de Cultura, Juveatud y Deportes, h. Marina Volio de 

Trejos, decretan la ley para que la catalogaci6n del libro se hiciera antes de que el 

mismo saliera a la luz pública. Esta ley obliga al editor a colocar la ficha en el 

reverso de la portada, eliminando la posibilidad & que el editor la coloque en otras 

partes del libro. 

Si se txmpm el caso de Costa Rica con la experiencia vivida en otros paises, se 

nota que en nuestro país el sistema se basa en una compulsi6n legal y no exactamente en 

la c o m ~ i 6 n  y deseo de colaboraci6n de las editoriales. 

Las editoriales privadas cohcenses,  deben procurar los mecanismos para 

cumplir con este decreto y genemimente no conoca del apyo de instituciones como la 

Biblioteca Nacional, Cámara de Libro o cualquier otra orgaaizsci6n involucrada en la 

actividad. Esto signúíca que el sistema & catalogaci6n en la publicaci6n les implica 

un cado adicional en la edici6n de la obra. 

Entre los decretos y las leyes promulgados que conciernen al tema en estudio, 

el principal es el referido justamente a catalogaci6n en publieaci611, establecido el 25 

de agosto de 1980 en Demeto de Ley No. 1 1 -749-C y publicado en la Gaceta (Mo 102, 

No. 161). En este se seflala únicamente la obhgatoriedad de la impresi6n de la ficha 

catalogrhhx en el reverso de la portada, de todos los libros editados en el país, así 



como & la confecciibn técnica de la misma par un bibliotecario profesional. Agrega 

que la Dkccibn General de Bibliotecas, catalogani para ias imprentas y editoriales 

estatales. (ver anexo #3). 

b. Normas del Colegio de Bibliotecarios 

Otra de las nomias consideradas en esta investigacibn es la ref&da a la 

propuesta que dictara la Comisibn de Catalogacibn en la Publicacibn, del Colegio de 

Bibliotecarios & Costa Rica en 1993. Esta h e  presentada en una reunibn técnica 

con los catalogadores inscritos en el Colegio y otros bibliotecarios interesados en el 

tema. 

El documento de la Comisibn CEP señala en fomia introductoria su 

pmocupaci6n par la dormidad de las diversas actividades bibliotecolbgicas, y 

despu6s de un adisis  de los diferentes aspectos involucrados en la actividad de la 

catalogacibn, se redact6 la propuesta. 

La misma m e  que para nmmlizm la CEP debe contener los datos 

coarespandientes a ias decisiones p r o h i d e s ,  a saber: 

. Punto de acceso del material 

. Título propiamente dicho 

. Notas (optativas) 

. ISBN 



1. Materia. 1. Puntos de acceso de autms secundarios 

CDD sugerida 

Iniciales del catalogador o de la unidad de informacibn, número de colegiado 

en el p h e r  caso y fuente empleada para los encabezamientos. Como consecuencia de 

10 anterior no se aplica un nivel catalo@co definido. 

Tambikn se r e c o m i d  que para la determhacibn de los elementos de la 

CEP se sigan las reglas y normas contenidas en los siguientes instnimentos: 

a. Reglas & Catalogacibn Angloamericana, 2a.ed. o la edicibn más actualizada 

que se encuentre disponible. 

b. Sistema de Clasifícacibn Decimal Dewey, 18.ed. con adiciones de la 

19.ed o su vemibn más actualizada que se encuentre disponible. 

c. Lista de encabezamientos & materia para bibliotecas LEMB 

La comisibn también presenta en el documento algunas 

recomendaciones generales para los bibliotecarios catalogadm y edi tdes .  No 

obstante, esta propuesta fue presentada áirectamente a unos 20 bibliotecarios y se 

amdb enviarla por correo a los otros profesionales ausentes en dicha reimibn. 

c. Reglamentacibn de la Biblioteca Nacional 

La Agencia Nacional ISBN, ubicada en la Biblioteca Nacional, desarrolla sus 

actividades apoyada en los decretos de ley de catalogacibn en la publicacibn, la ley de 



imprenta y la ley de derechos de autor. De tal fcmria que para establecer el número 

ISBN a las obras editadas en Costa Rica, se redact6 una finnula de solicitud, con 

veintd6s campos por completar. 

Asi, cuando una editorial necesita publicar una obra, solicita a un 

bibliotecario catalogador su inscripcibn en la Agencia N a c i d  ISBN, quien debe 

completar la solicitud y prese&rla junto a la respectiva ficha principal. (ver anexo #4). 

Para el control & profesionales se ha establecido un registro de fúmas, 

con bibliotecarios que deben estar inscritos en el respectivo colegio profesianal, por lo 

que se lleva una ficha de datos personales, tanto en la Agencia ISBN como en el 

citado Colegio. 

D. Empresas Editoriales 

La invenci6n & la escritura marca el c O m i ~  & la historia humana 

propiamente dicha y el largo proceso & inveaci6n y perfeccionamiento de la 

imprenta y de las artes grzific85 señalan el paso de las sociedades tradicionales a las 

m o á m .  Estas últimas, sobretodo cuando se convierten en sociedades de grandes 

masas, no pueden ordenarse sin el supuesto de la p1wh1eci6n de m a t d  impreso. 

En la actualidad las artes gráí5cas comprenden tres grandes procesos: la 

mposi6n de textos, que se realiza de modo generaSizado mediante el recurso de 

medios fdo@cos e infonm8ticos y se m o c e  con el nombre de fotocomposici6n; la 



fotomecáuica, proceso en el se que elaboran películas de impresibn para textos e 

ilustraciones; y la impresi6n propiamente dicha. 

La empresa e d i t d  se define como un trípode fbmado por el aporte intelectual, 

la producción industrial y la comercializacih. Una buena tarea gerencia1 debe 

guardar siempre un adecuado @brio entre estos aspectos fundamentales, de tal 

forma que ninguno de ellos se so hxhemione a costa de los demás. Toda editarial 

requiere una definición intelectual previa. 

Establecer el tipo de libro o lima por desmllar es uno de los requisitos en su 

fimdaci6n. De ello derivarsi la especializaci6n, h t e  a la cual queda planteada la forma 

de obtener la materia prima intelectual adecuada a la hea editorial que se haya 

elegido. Debe tenme en cuenta que la industria editorial es cada vez más global y de 

creciente actividad extratenitarial. 

El sector más dinámico de la industria es el correspondiente a la edici6n de 

textos. Es en este sectcx donde se ha producido una interesante ewluci6n en cuanto a 

la creaci6n de obras. El autor individual y solitario ha dado paso a un equipo que 

conducido por un editor, está integrado por pedagogos, psicólogos, ilustradores y demás 

personas cuya actividad es concurrente al fin perseguido. Contar cm estos equipos, en 

la calidad y cantidad adecuada, es una prewupaci6n de las editoras. 



Respecto de la f-i&n profesional, hay pocas industrias que requieran 

personal tan especializado como la del libro. La sutileza de un traductor, la dificil tarea 

de coordinar todos los pasos de la pducci6n iudustriai, la elecci6n del papel adecuado, 

el manejo de complicados, descmcxxbtes y variados sistemas de comercatizaci611, 

exigen personas cm alto grado de capacitaci611, pensando en un enfbqw 

interdisciplinario, d d e  participen empresarios gráficos y del papel, requjriendo 

así niveles universitarios para todo lo atinente a los aspectos iutelectuales y estbticos 

del libro. 

La empresa editorial ha &ado de ser una empma margmil en lo econ6rnico; sus 

exigencias de capital son cada vez mayores. Esto está determinado por el mayor costo de 

prcducci6n de los libros, la necesidad de contar con p e r s d  altamente capacitado y 

la apertura del libro a h j a s  más amplias de lectores, lo que exige mayores tirajes y en 

wnsecuencia una mayor inversi6a Los costos de los adelantos que deben pagme para 

comp~ar derechos y la lenta recuperaci6n del capital invertido, son elementos contra los 

que debe enñmtarse cada editorral, en cualquier lugar del mundo y en cualquier época 

de la historia. 

Finalmente, las editoriales dientan el problema de la piratería y 

reprop&. Los modernos medios de reproducci6n han puesto en manos de piratas y 

falsificadores de libros poderosos medios contra los cuales es áificil luchar. La soluci6n 

de este problema exige un enfbque legislativo, mayar cornunicaci6n entre 

editoriales y una acción -ente y precisa contra las violaciones al derecho del 

autor y del editar. 



1. Produccibn Editorial 

En los análisis & lo que comprende la edición, deben considerarse dos 

aspectos bastaate descuidados, principalmente en el Brea de América Latina: el 

si@cado mismo & la i n f i i ó n  y con especial atención el acceso a la infbnmción (el 

libro cano uno de los soportes hdarnentales); y segundo, la situación y las 

características de los medios de municación en cierta h geogrtifíca, entenájdo 

que el libro es uno de los medios de comunicación más antiguos que se cunocen. 

La necesidad de tomar en cuenta estos dos aspectos para poder comprender la 

situación & las ed i tdes ,  está intimamente relacianada wn el collcepto de 

organizacib, es decir, de la empresa como un sistema abiertoy con un pemanente 

inkrcambio con su medio ambiente, incluyendo las relaciones y det erminantes del 

contexto en sus procesos internos. Así, el relacionar el libro con los otros medios de 

comunicación por un lado y la edición m el cantexto económico de los países donde se 

desenvuelve por otro, son aspectos hgados al desarrollo de la industria editorial, 

dentro de cada país y dentro del área latinmericana. 

Una de las caracterí.sticas dcmhantes en materia de comunicación, es la 

densidad geogdica de los medios, que produce un lamentable des@brio entre áreas 

urbanas y d e s ,  donde el sector privado domina la propiedad de los medios 

íimdamentales tales como la prensa, la radio, la televisión y tambi6n el libro. 



En nuestro país, lar grandes agencias internacionales m o n o p o ~  el flujo 

noticioso, controlando la entrada y salida de la i n f i c i ó n ,  y en consecuencia se 

crea un proceso de dependencia de los medios extranjeros. 

En cuanto a la producción de libros, existen en los paises en desam110, 

características generales que marcan en &pocas recientes, un crecimiento de las 

&estructuras de edición, tales como sistemas de impresión adecuados, obtención del 

papel, expertos y c o ~ t o r e s  editoriales. La distribución de los libros sigue siendo una 

p b l d t i c a  en las áreas nnales, ya que se da una poca amperación r e g i d  e 

i n m b i o  de libros entre estos países y en general, existe una concepción 

i n d i v i m  y poco racianal de los &todos & trabajo. 

Existe tambihn una dependencia cultural e intelectual, pues el impacto de los 

editores multinacionales y la conmtración de la producción, afectan en gran medida la 

edición en los países en vía de desmllo, y provocan un desconocimiento del 

mercado consumidor, especdmmte de las características y necesidades de los 

áifimntes phblicos lectores, así como de los factores específicos qye puedenapoyar 

y dinamiuu la edición en cada uno de estos paises. 

En los últimos años y hasta el día de hoy, la producción del libro se ha 

in~~ementado can los avances de la educación, el perfbccionamiento de los procesos de 

producción, las t&cniw de distribución y el aumento de las bibliotecas. El i n m t o  

en los precios de los libros, debido principalmente al costo del papel y producci6n, no 

ha paralizado el crecimiento de la industria editorial. 



2. La produccibn editorial en Costa Rica 

Para responder principalmente a fines educativos, culturaies y a propósitos 

didácticos, la producción nacional de libros convierte a cada editorial c o & m e  en 

especialista del krea de publicación. 

Una parte importante de esta actividad la realizan cuatro editoriales, a saber: 

la Editorial Costa Rica, que produce obras de literatura costarriceme, textos de 

ens- y clásicos universales; la Editorial de la Universidad de Costa Rica; la 

E d i t d  Universitaria Cenwer i -  (EDUCA) que se dedica más que todo a la 

publicación de obras sobre la problemiitica socioeconómica y política de Ct?ntmmérica 

y América Latina y la Editorial Fcimádez Arce, que se especializa en didáctica. 

A su vez, existen ires imprentas que tradicionalmente contribuyen en gran 

medida a la @cción de libros: la Imprenta y Litograña LIL, dedicada a los textos de 

enseñanza, a v e  tambibn ha publicado algunas obras jurídicas y otros libros de 

autores c o s % m s ;  la Imprenta y Litograffa Trejos Hnos, que destina sus funciones 

hacia el área de libros para la enseñanza universitaria, secun- y ptimaria y la 

Imprenta Nacional, que publica libros de carácter oficial, del Ministerio de Educación y 

del de Cultura, Juventud y Deportes. Sin embargo, también existen otras empresas no 

menos imporiantes, como la e d i t d  del ITCA (Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas), la del ICAP (Instituto Cmtroammicano de Administración Pública), la de 

la Universidad Estatal a Distancia OJNED) y otras que bi.iadan su aporte a nivel 

nacional. 



En la actividad de producción e d i t d  de Costa Rica se encuentra 

principalmente la Dirección General de Publicaciones y Divulgación, órgano del 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deporh, encargado de producir libros y otras 

publicaciones relacionados con los diversos servicios del Ministerio. Se pacta con el 

autor en una suma fija y le dan la posibilidad de que conserve el derecho de 

publicación de su obra. Para trabajos de levantado de texto, artes y dmgmmación se 

hacen contratos fuera del Miaisterio y la impresión se hace a travtss de la m t a  

Nacional, todo con financiamiento de dicho Ministerio. 

Por su parte, la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia EUNED, 

creada en 1977 para servir de soporte al p q p m a  de educación a distancia, produce 

libros ttknicos principaJmente; existe un sistema de obras par encargo, el derecho de 

publicación pertenece a la Universidad. El proceso de diagramación, 

fd~~~mposición y procesamiento de planchas es autónomo. Posee imprentas y off-set 

propios, así como procesos de encuadernación y terminación de la obra. 

En el IIi Cmgreso Universitario, que se llevó a cabo en 1974, se 

mmmienda la creaci6n de una editorial para la Universidad de Costa Rica, razón 

por la cual se establece para atender más que todo los aspectos académicos de la 

divulgación cienMc8 miversitatia, incluyendo libros y revistas. Se debe trabajar en 

conjunto con el Deparkmato de Publicaciones de la Universidad para levantado de 

texto y en a l p o s  casos se hace cmtratación externa. 



La Editorial Femández Arce se funda en 1967, con carácter privado, con 

hciamiento bancario. Se especializa en textos para educacih s ecunW y superior. 

Cuenta con sus m i o s  talleres desde 1973. La inrpresih autbnoma h c i d  por 

algún tiempo, pero no fue rentable, por lo que actuaimente hace sus impresiones en 

otraSr imprentas como la Trejos. 

Para 1977 se establece la Editorial Junicentro, de catacter privado, con 

especialidad en la literatura jurídica para la enseilatiza superior del Derecho. Realiza 

contratos con autores costarri-es en su mayoría. Los trabajos de levantado de textos, 

artes y la dmpmacibn se hacen por contrato con supervisibn del editor y el producto 

lid suele exporkme al área latinoamericana. 

La Universidad Nacional de Costa Rica h d a  su editorial en 1978 dirigida 

por un Consejo Editorial y un áirectm, publica revistas y cuadernos de texto. Posee el 

equipo editorial para su levantado de texto, diagramacibn, arte e impresibn Se íinancia 

a trav6s de la misma universidad. 

La Editorial del Jmütuto Tecnolbgico de Costa Rica, se establece en 1978 

estableciendo en sus objetivos no solo la cobertura del servicio bibli@co del 

Instituto, sino tambi6n la publicacibn nacianal de libros témicos y su exportacih. 

Inicia sus labores técnicas por contratos externos, pero actualmente cuenta con el 

equipo propio para dar el producto fínal. 



Por su parte, la Editorial Universitaria Cenl-nwnerim @DUCA), es una 

institucibn de carácter regional centroamerirno emanada en 1969 del Consejo Superior 

Centroamericano. Su objetivo es la publicacibn de libros univesitarios al servicio de 

las universidades cenmericanas del CSUCA. Realiza sus labures tknicas por 

contratos externos por el sistema de cotizaciones, haciendo imporíacibn del papel exenta 

deimpuestos. La e d i t d  se retroalimenta con el producto de las ventas para su 

fínanciamiento. 

Finalmente, se cita la E d i t d  Costa Rica, fundada en 1959 con el objetivo de 

producir obras con fines culturales y acadtcmicos. Existe una &ibn de 

edicianes, encargada de seleccionar las obras por publicar, se da un plazo de 5 d o s  

como derechos de publicacibn. Posee un departamento propio de prociuccibn de 

diagramacibn y arte. El levantado se contrata externamente y se entrega la impresibn 

de las obras principalmente a la Imprenta Nacional. 

En cuanto a las prEicticas de produccibn, debe seflalarse que se utiliza tanto el 

sistema de tipografh o impresibn tradicional, como el Offiet. Al- e d i t d e s  

realizm todo el trabajo en sus propios tallms, pero la mayoría Uevan a cabo Únicamente 

el levantado y el montaje y r e c m  a las imprentas privadas y centros de 

encuadernación, ya sea porque no tienen los equipos necesarios para realizar el trabajo 

completo o porque el número de tituios que desean publicar supera su capacidad de 

produccibn. 



Respecto &l tarnafIo & los tirajes, se estima que para que sea 

económicamente viable la publicación de un libro, el tiraje mfnimo debe ser de unos 

1 .O00 ejemplares. De otra manera no se podrían cubrir los altos costos de producción 

origmados en derechos de autor, traducción, preparación de arigmales, arte, clisés, 

composición, revisión y otros aspectos. En la práctica el tiraje para una cierta edición 

varia según el tipo de l i h  y el alcance que se le quiera dar, dando como multado un 

promedio de edición & entre 1 .O00 y 5.000 ejemplares. 

En esto privan pcxr supuesto, una serie de factores & costo de producción y de 

mercadeo del libro. Un tiraje más elevado permite cubrir un mercado más amplio y 

reduce sensiblemente los costos fijos unitarios, pero aumenta la inversión, complica 

la distribución y aumenta el riesgo de que la inversión no se recobre totalmente. Por otra 

parte, un tiraje reducido permite controlar y minimi.rar en gran medida estos riesgos 

pero eleva el costo unitario. 

En la práctica las soluciones son mixtas: algunas obras se imprimen pensando en 

un mercado n a c i d ,  potencial y otras bajo el supuesto de que van a interesar 

bicamente a un segmento restringido de la población Se aspira a recobrar la inversión 

en unos seis meses y agotar la edición en unos dos años como minimo. En la medida 

que eso no suceda la e d i t d  se ve obligada a retrasar nuevas publicaciones. 

En cuanto a los aspectos legales y administrativos que regulan el wmercio 

de libros en Costa Rica, las leyes fimdamentales son: la Ley dehprenta, la Ley 

de Propiedad Intelectual, la Ley de Editorial Nacional y Ley de Catalogación en la 

Publicación, t h  en vigencia actuaímente. 



CAPITULO 111 

Procedimiento Metodológico 



A. Tipo de Investigacibn. 

Para deteminar cúal es la situaci6n actual en Costa Rica respecto de la 

catalogaci6n en publicaci6n, según las especificaciones planteadas en los objetivos 

de este proyecto, el proceso que debe llevarse conduce a una hvestigaci6n de tipo 

descriptivo. 

Según Marcelo Blanc Masías en su obra "Tbcnicas de hvestigaci6npara 

el dhgn6stico situaciod", la inwsügaci6n descriptiva puede definhe de la siguiente 

f m :  

describe 10 que es; comprende la deseripi6n, registro, d s i s  e 
hteqmtaci6n de la naturaleza actual, composición de los 
fenbmenos y su proceso. Es decir, cbmo una cosa, gnipo o persona 
funciona en el presente. Generalmente incluye la co~nparación 
(Blanc, 1983, p.25). 

De acuerdo con 10 anterior y 10 que la presente hvestigaci6n persigue, se 

observa que ambas van en un mismo eje, ya que el estudio de la catalogación en la 

publicacih implica el &is y descripci6n de la metodología que se sigue por parte 

de los bibliotecarios, planteando la folnma de reakarla, es decir3 describiendo; 

igualmente c o m p d e  el &is del proceso seguido por las ed i tdes .  

Según üuillermo Briones, en su obra "Mbtodos y tbcnicas de hvestigaci6n 

para las Ciencias Sociales", la invdgaei6n descriptiva: 



trata de describir las principales modaíidades de fcsrmación, de 
estructuración o de cambio de un fmómeno, como también sus 
relaciones con otros. (Briones, 1980, p. 18). 

Esta segunda cmqtualjzación conflrmia que el estudio se dirige al análisis 

de la labor realizada por los bibliotecarios, respecto de la catalogación en la publicación, 

presenta relaciones con entidades cano la Ilkcción G e n d  de Bibliotecas, las 

bibliotecas en general, el Colegio de Bibliotecarios y las editoriales, par lo que se 

ajusta a lo que es la investigación descriptiva. 

Según las características de esta investigación se encuentra que el investigador 

no debe manipular las variables, es decir, los hechos deben haberse dado y no haber sido 

provdos .  Dentro de las témicas utilizadas para recolectar infosmsción en este tipo 

de d s i s ,  esta el uso de entrevistas, cuestionarios, observación directa, el 

estudio de idarmes y similares; las mismas que se ut&zaron en este trabajo. 

Francisca Canales, en el libro "Metodología de la investigaciónff indica 

que: 

los esMios desaiptivos es* dirigidos a determinar "cbmo esu o 
"c6mo estáff la situación de las variables que se estudian en una 
población; la presencia o ausencia de algo y en quiénes, dónde y cúando 
se está presentando determiuado fenómeno (Canales, 1994, p.82). 

Utilizando este concepto, se establece el presente proyecto como un estudio 

descriptivo, conducente a detcxxnhm la realidad del proceso de catalogación en la 

publicación y el trabajo de las editoriales nacionales y de los bibliotecarios. 



Al ser de tipo descriptivo, se ha usado el mktodo longitu-, que 

estudia una o más variables a lo largo de un período, que varían según el problema 

investigado y las características de las variables; usualmente la infomiacibn es 

tomada de una muestra a la cual se le hace el seguimiento (Canales, F., 1994, 

El mktodo longitudinal examina y analiza la interaccibn de las partes del 

sistema, determina los datos recolectados, .indica d m o  ha sido el pasado, lo que puede 

ocurrir en el futuro, dando al menos una salida, lo que se refleja en las 

recomendaciones dadas para realizar la catalogacibn en la publicacibn en Costa 

Rica. 

B. Sujetos y fuentes de I n f i c i b n .  

Sujetos: 

La poblacibn en estudio estuvo compuesta por tres grupos de sujetos: 

a . Los bibliotecarios que realizan catalogacibn en la publicacibn y que 

brindamn la inf-ibn h t a ;  se trabajb con 62 personas: la totalidad de ellos, según 

lista proporcionada por la Agencia Nacional ISBN y el Colegio de Bibliotecarios de 

Costa Rica en 1995. 



De ese total, 14 personas no fueron l e d a s  por tener un número 

telefónico d i f d e  al reportado, o por tener únicamente dirección postal (domicilio), en 

este caso se les envió el cuestionario vía correo, pero no se obtuvo respuesta. 

De los profksionales inscritos para realiuu CEP, 18 &estaron no 

ejemerla o que han abandonado la actividad. 

b. Los editores o personas designadas por ellos para dar respuestas a las 

encuestas. Para estos sujetos se seleccionó una muestra aleatoria del 40% de la totalidad 

de las 293 e d i t d e s  inscritas en la Agencia Naciooal ISBN. 

Esta muestra comprendió 1 17 e d i t d e s  con ISBN asignado y con domicilio 

en el área metropolitana. A todas ellas se les envió el cuestionario por correo y se recibió 

respuestade90 unidada que conforman el 100% de las entrevistadas, toáas ellas 

debidamente localizadas por su número ISBN en la Agencia Nacional. 

c. Los miembros de la Comisión de Catalogación en la Publicación del Colegio 

de Bibliotecarios, compuesta por 6 miembros y de los cuales solo se logn5 comdtar a 

dos de ellos, porque dicha comisión no está activa. 



Fuentes: 

La Agencia Nacional ISBN de la Biblioteca Nacional es una fuente que 

lxindó la i n f i c i ó n  actual, con respecto al listado de las casas editoras inscritas en 

el @S, y de los bibliotecarios inscritos en dicha agencia. 

El Colegio & Bibliotecarios de Costa Rica, es un ente más que ha servido de 

hente en el estudio, al pemitir el acceso a los archivos, infomies finales y documentos 

de la Comisión de Catalogación en Publicacióa 

Findmente, el conjunto de las editoriales por estudiar es una parte muy 

imptante de las fumtes, al brindar la i a f i c i ó n  respectiva. 

Los recursos bibli@cos, tanto libros como revistas especializadas, así 

como los documentos & la U.N.E.S.C.O. sobre el tema, constituyen fuentes &sicas para 

esta investigación 



VARIABLES 

OBJETIVO 

1.1, Analizar 
las leyes y 
nonnas relacio- 
nadas a la cata- 
logacibn en pu- 
blicacibn en 
C. R. 

1.2. Identificar 
y caracterizar 
las personas 
que realizan ca- 
talogacibn en 
publicacibn en 
Costa Rica 

1.3. Identificar 
los sistemas de 
catalogacibn y 
clasificacibn 
utlizados por 
los biblioteca- 
rios en la 
catalogación en 
publicacibn. 

VARIABLE 

Leyes y 
Normas 

Personas que 
realizanCEP 

Sistemas de 
catalogacibn y 
clasiñcacibn 

INSTRU- 
MENTA- 

LIZACION 
Son todos los 
documentos le- 
gales e institu- 
cionales opera- 
cionalizados y 
por los items 
# 13, # 14, del 
cuestionario 
No. 1 y el item 
#10 del cues- 
tionario No. 2 

Informe de las 
editoriales, 
Colegio de Bi- 
bliotecarios y 
Agencia Nacio- 
nal ISBN y por 
items # 1 al #8 
cuestiOnano 
No. 1 y el item 
#7, cuestionario 
No. 2 
Por medio de 
item # 9 e item 
#lo, del cues- 
tionario No. 2 

DEF.CON- 
CEPTUAL 

Son el conjunto 
de disposicio- 
nes que han 
sido aprobadas 
legalmente a 
nivel guberna- 
mental e ins- 
titucional para 
regir la activi- 
dad de catalo- 
gacibn en la 
publicacibn. 
Son aquellas 
personas que 
han sido eva- 
luadas y auto- 
rizadas por la 
Direccibn Gnl. 
de Bibliotecas y 
el Colegio de 
Bibliotecarios 
de C. R. 

Son los 
esquemas que 
se usan para 
identificar a los 
materiales en 
forma fisica y 
organizacional 
en los acervos 
de las unida&s 
de infonnación 

DEF. OPERA- 
CIONAL 

Decretos legis- 
lativos, 
Reglamentos 
de Agencia 
ISBN, 
Reglamenta- 
cibn Dirección , Gnl. de Biblio- 
tecas. Normas 
Colegio de 
Bibliotecarios 

Profesionales: 
bachiíleres y 
licenciados con 
experiencia en 
catalogacibn en 
CEP, Egre- 
sados de UCR 
y UNA. Otras 
características 
que demuestre 
el estudio 
Se obtendd 
con la investi- 
gacibn, pero se 
citan: Reglas 
de atalogacibn 
angloameri- 
canas. Sistema 
de clasifícacion 
decimal De- 
wey, tablas 
notacibn inter- 
na, tesams, 
LEMB 



1.4. Deteminar 
de las edito- 
riales inscritas 
en la Agencia 
Nal. ISBN 
cuales aplican 
CEP en la 
edición de to- 
das sus obras. 

1.5. Identifícar 
el material su- 
ministrado a 
los 
bibliotecarios 
Para l - fdkar 
ca-talogacibn 
en la 
publicacibn 

1.6. Analizar la 
prupuesta del 
CEP elaborada 
por el Colegio 
de Biblio- 
tecarios de 
C.R. y su 
aplicacibn 

1.7. Identificar 
el costo mone- 
tario que se 
percibe por 
reali-rr CEP 

Son las 
entidades que a 
pesar & estar 
inscritas en la 
Agencia Nal. 
ISBN no 
aplican CEP en 
todas las obras 
publicadas. 

Se obten& 
con el resultado 
de la inves- 
tigacibn 

Cada una de 
las 
disposiciones 
&l documento 

Se obtiene por 
medio & la 
investigacibn 
estableciendo 
un mínimo de 
$1.500 y un 
máximo de 
$4.000 

Casas edito- 
riales que apli- 
can CEP 

M a t d  
pn!hmhar 

Propuesta del 
Colegio de 
Bibliotecarios 
de C.R. 

Costo 
monetario 

Se obtiene por 
observacibn di- 
recta & cam-po 
en librerías y 
bibliotecas del 
país y por los 
items # 1 al #6 
del cuehcmario 
No. 2 

Por obser- 
vacibn directa 
en las edito- 
ríales, con las 
personas encar- 
gadas de rea- 
lizarCEPypor 
el item # 11 &l 
cuestionario 
No. 1 e item #8 
del cueslticmario 
No. 2 
Se obtiene a 
través del 
Colegio de Bi- 
bliotecarios y 
por la pregunta 
#15 del cues- 
tionario No. 1 

Es obtenido por 
medio del item 
# 12 del cues- 
t i e o  No. 1 y 
el item #9 del 
cuesti&o 
No.2 

Son las 
entidades que 
se encargan de 
publicar por 
medio de la 
imprenta o por 
otro medio & 
reprc~íucción 
gráfica, una 
obra, penbdico 
u otro material 
bibliográfico. 
Son los docu- 
mentos bm- 
dor que contie- 
ne informacicín 
general de las 
obras a 
p u b k  y que 
es pre-sentado 
por los editores. 

Es el &u- 
mento que pre- 
senta un con- 
junto de dispo- 
siciones a se- 
guir en el 
proceso CEP 
Para F e  
aplicado por los 
bibliotecarios 
en esa 
actividad 
Es la cantidad 
en dinero que 
los biblio- 
tecarios soli- 
citan por la 
confeccibn de 
la ficha 
~ a t a l 0 & ~  



La etapa de ~ecopilacibn de datos y su anáüsis, se llevb a cabo por medio de 

dos cuestionarios: uno aplicado a cada una de las personas que realizan catalogacibn en 

la publicacibn para las empresas editoriales, det erminando cúales son las etapas que 

conlleva su trabajo y la relacibn con las diferentes editoriales para las que trabajan. 

El otro cuestionario fue aplicado a una muestra de las e d i t d e s  

costamcenses, de él se obtuvieron datos so& el ISBN, de la publicacibn de las 

obras nacionales y sobre laa personas que realiuin la catalogacibn de sus 

publicaciones. También se estableció el conocimiento respecto de la existencia de 

normas y/o leyes que reguían el proceso. 

Ambos cuestionarios fueronprobados inicialmente con una parte de la 

muestra, con el fín de dettx-mimr el buen planteamiento de las intemgantes y 

conocer si se estaba recuperando la infbmacibn perhente. En los jnstrumentos se 

plantearon tanto preguntas abiertas como cerradas. Los resultados Euenni tabulados, la 

infmcibn fue pmceaada y analizada para establecer loa pmcedhentos llevados 

a cabo por las e d i t d e s  y el rol de trabajo de los bibliotecarios según las 

reglamentaciones exiatentes. También se real- entrevistas a los miembros de la 

Camisibn C.E.P. del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica y al personal de la Agencia 

ISBN de la Biblioteca Nacional. 



CAPITULO N 

Resultados 



Para establecer la situación real costanicense en cuanto al proceduniento que 

llevan a cabo los bibliotecarios o personas dedicadas a catalogaci6n en publimi6n, así 

como el proceder de las e d i t a e s  nacionales en esta actividad, se ha anaiizado y 

tabulado cada una de las respuesta3 a los cuestionarios, lo que ha @tido llegar a los 

resultados que se presentan a continuación; con base en los objetivos planteados y 

apoyado en el cuadro de variables. 

Al intenogar a los bibliotecarios en cuanto al conocimiento de la ley que 

establece la catalogación en publicacibn en Costa Rica, el 83.4% de ellos (25 personas) 

contestan afirmatitivamente y un 16.6% (5 personas) expresan desconocer alguna norma 

lesal- 

En proporción inversa se opina respecto de wnocer alguna norma internacional, 

s e . o  el 87% su desconocimiento y sólo un 13% añrma conocer una disposición 

internacional, aunque se refieren a la ley nacional o a comunicados de la UNESCO. 

En cuanto al conocimiento que tienen las editoriales sobre alguna ley que 

regule el C m ,  el 70% de las empresas, o sea 63 de ellas afirman conocer la norma 

legal y el 3Wo contestan demmoct?rla, es decir 27 empmas. 

De acuerdo con estas respuestas y con la expexiencia de la catalogaci6n en 

publicación que se desanolla en Costa Rica, es necesario primero revisar el decreto de 



ley que establece esta actividad en el país y ajustarlo c m  las especificaciones 

necesarias que conduzcan a su aplicacibn en forma consciente y clara. 

Por estar redactado el decreto en términos muy generales, se debe ampliar, 

para explotar otras razones de ser de la catalogacibn en publicacibn, como por 

ejemplo: fmentar la ncmnalizacibn, ayudar a las bibliotecas en el &smllo & los 

procesos técnicos, servir & fundamento de recopilación de la b i b l i w  nacional, 

etc. Se deben indicar también las normas generales para la confección &l CEP, así 

camo los datos obligatorios y opcionales que se deben incluir en la ficha 

catalográfica. Es conveniente mencionar la entidad que, a nivel nacional, &be llevar la 

organizacibn y control& la actividad. 

De los profesionales autaizados para malizar CEP, 18 m l i n i f i  no 

ejercer CEP y apuntan como explicacibn el hecho de que el Colegio & Bibliotecarios de 

Costa Rica, en una Asamblea General elaboró una lista c m  posibles candidatos o 

interesados para la actividad, siendo esta la lista oficial del Colegio. También se 

sefíala que a pesar de estar de acuerdo, nunca han hecho CEP o indican que se iniciaron 

en la labor pero que par razones pa-scmles o profesionales han tenido que abandonarla. 

Por 10 tanto el cueSrtimaio fue posible presentarlo únicamente a 30 

bibliotecarios, que confixman el 48.3% de la poblacibn por estudiar y el 100% & los 

entrevistados. De este pomataje total, todas las personas pertenecen a la lista 

proporcionada por el Colegio de Biblidecariw y los nombres reportados por la 



Agencia Nacional ISBN como personas que presentan el trsimite de inscripci6n de la 

obra literaria, por lo que no se determina a ninguna persona ajena o no autorizada a esta 

actividad. 

Todos estos pfe51ionales destacan su labor en instituciones nacionales, 

que a continuaci6n se detallan: Corte Suprema de Justicia, Oficina de las Naciones 

Unidas, Escuela de Bibliotecologia (UCR), Oficina del Cafk, Instituto sobre 

Alcoholismo y Famacodependencia (IAFA), Asamblea Legislativa, Banco Central, 

Ministerio de Agricultura, Corte Interameri- de Ihxhos Humanos, Centro 

Agrondmico Tropical del Atlhtico, Instituto Nacional de Apmdzaje, Biblioteca 

Nacional de Salud y Seguridad Social, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

Banco & Costa Rica, Biblioteca Nacional, Centro Desarrollo Mujer y Familia, Centro 

Cultural Costarricense Norteamericano, Instituto Costarricense de Investigacidn y 

Ensefhnza en Nutrición y Salud, Univemidad de Costa Rica y la Escuela Regional 

del Trbpico Hhnedo. 

Esta poblacibn se ubica acadkmicamente con 21 Bachilleres 

univmitarios, que conf- el 7040 y 9 Licenciados universitarios que mpmsentan el 

30%. De acuerdo caai la institución que les o tw6 su título p f e g i d ,  23 son 

graduados de la Universidad de Costa Rica y 7 de la Universidad Nacional, 

camspondiendo a un 76.6% y un 23.3% respectivamente. 



Al estudiar la incorporacibn al Colegio de Biblidemios por parte de estos 

pmfwionales, el 93.3% de la poblacibn, que corresponde a 28 personas, están 

iuscritas y el 6.6%, o o 2 personas no aE.>arecen camo tales, este último dato se 

obtuvo de la lista de la Agencia Nacional ISBN como p o n a s  que tramitan la 

jnscripción de la obra a editar. 

De acuerdo con su dedicación para catalogar en la publicacibn de manera 

exclusiva para una sola e d i t d  o para varias, 1 1 bibliotecarios (el 36.6%) trabajan 

en forma exclusiva y 19 personas (63.3%) aíbnan hacerlo para varias ed i tdes .  

El 90% de los bibliotecarios (27 personas) dedicados al CEP niegan trabajar 

para e d i t d w  exíranjeras, mientras que el 10% (3 personas) aflrmaa pariicipar de 

esta actividad en f m  intmmional, principalmente cuando se trata de una obra que 

se trabaja en conjunto con autores y/o patrocinadores extranjeros, o que se deben 

hprhk fuera del país. 

En cuando a la experiencia profesional de los bibliotecarios respecto al CEP, 

se han establecido tres márgenes de tiempo de acuerdo con las respuestas dadas por 

ellos, lo cual se ilustra en el siguiente cuadro: 



Cuadro No. 1 

Tiempo laborado en CEP 

años buew:ia 

0 - 2  
2 - 5  
más de 5  

TOTALES 

Puede observarse que el 86.6% de los entrevistados tienen amplia experiencia, 

ya que han laborado por más de 2  años en esta actividad, mientras que el 13.3% inician 

en la misma. 

Las respuestas de los encuestados condujeron tambih a determinar cuáles 

sistemas de catalogacibn y clasificacibn esthn s i d o  empleados por los bibliotecarios, 

en la realizacibn del proceso CEP; se obtuvo como respuesta los imtmmntos 

correctos de emplear, los mismos que se citan a continu8ci6n: 

- Las Reglas de Catalogacibn Angloamericanas 2a. edicibn 

- El Sistema de Clasificacibn Decimal Dewey 

- Ndacibn Intema Cutter 

- LEMB (L~sta de EncaWentos de Materias para Bibliotecas) 

R e k t e  a la asignacibn de descriptoaes y de acuerdo con la prueba piloto se 

&m las respuestas en las siguientes alternativas: 

a. El uso & al@ temuro 

b. Aplicacibn del material que suministra el editor 

c. Trabajo conjunto con el autor del libm 



El d t a d o  de esta interrogante se dusta en el cuadro no.2 

Cuadro No. 2 

Medios para la asignacibn de desuiptoreg 

Absoluto Porcentual 

Tesauro 
Material del editor 
Trabaja con el autor 
Otro 

TOTALES 30 lW? 

El mayar porcentaje corresponde al 40%, que utilizan la aplicacibn de 

tesanos; se destaca aquí la &cación de una cuarta alternativa (otros), al obtenerse 

como regpuesta el uso del LEMI3 y la creacih de terminologia apropmda. 

Los mmhados para determinar la redidad de las e d i t d e g  m t a m ~ e s ,  

demuestran que el 60% de las entrevistadas (54 empresas) se dedica exclusivamente 

a la edicibn de obras costarricenses y el 40% (36 empresas) además de las obras 

nacionales, lo hacen tambibn a nivel internacional. 

Respecto del tipo de o h s  que se editan, el lW?, o sea las 90 editoriales, 

trabajan con libros, adicicmalmente se muestran otm pacentajes menores en la 

publicacibn de otro tipo de obras, como lo son revistas o publicaciones peribáicas, 

folietos, boletines e informes anuales. 



A pesar de que las e d i t d e s  se dedican adicionalmmte a la edición de otm tipo 

de obra, el estudio se centra en los libros y el proceso de catalogación antes & su 

publicación, donde el 100% (las 90 empresas) aflmian aplicar este promhmento en 

su trabajo. La frdzación del mismo es elaborado por bibliotecarios segh el 98.8% 

de las editoriaies (99 empmm) y por documentalisias, de acuerdo con el 1.2% (1 

sola editorial). 

Dentro de los d t a d o s  más relevantes del estudioy se destaca el hecho de 

que los bibliotecarios consideran que el m a t d  que suministran los editores para 

elaborar la catalogación en la publicación, no es suficiente para dar un buen productoy 

esto b apoya el 73.3% (22 personas), mientras que e1 26.6% (8 personas) consideran 

que es aceptable. Algunas razones que se argumentan para caiificar a este material como 

pobre, son: que contiene pocos datos (a veces solo el título), que la 

comunicación se da por vía telefónica, por b que la inf-ión no es d b l e ,  o que 

la t&olilogia que se brinda es muy ambigua. 

El 67% (20 personas) indica conocer la propuesta que formulara la 

Comisión de Catalogación del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica y un 33% 

(10 personas) niega su conocimiento. No obstantey el pomtaje mayor, agrega que 

conoce de su existencia, pero que no les ha llegado esta comunic8ción y en general se 

dice que por no haberse hecho nada más, donces no se aplica. 



Por su parte, las nomas de la Agencia Nacicmal ISBN para la realización de 

atalogacibn en publicacibn, son conocida por el 1 Wh de los entrevistados, o sea los 

30 bibliotecarios, quienes manifíestan que des& que se iniciarcm en la actividad y 

realizarwl sus primeros tnhites en la Agencia, fum enterados de todas las 

especificaciones que este organismo solicita. 

Otro resultado que el presente estudio demostr6 es que no existe control por 

el cmto monetario que se cobra por la realizacihn del CEP, lo que genera grandes 

diferencias de opiniones. 

Así, el 60% (18 bibliotecarios) expresa un monto específico, que varía desde los 

01.500 y llega hasta los 03.500; el 20a/o (6 bibliotecarios) indica que el realizar CEP es 

pagado como parte de su &o, ya que catalogan para sus @os patronos; un 13.4% 

(4 bibliotecarios) expresa que el cato depende si el editor es cliente o un o f d e  

nuevo y finalmente el 6.6% (2 bibliotecarios) opina que no hay reglas definidas para 

establecer la muneracibn. 

Desde el punto de vista de las editoriales, el gasto 8conbmico se demuestra 

en un 77.7% (70 e m m )  que citan c h  que van desde los 01.500 hasta los 04.000; 

el 15.6% (14 empresas) dicen contar con personal interno especializado para esta 

actividad y el 6.7 % (6 empresas) no mtestamn. 



CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 



CONCLUSIONES 

La legislacibn promulgada en Costa Rica para regular la actividad de 

catalogacibn en la publicacibn no es suficiente; esto p d e  observarse desde el decreto 

mismo de 1980, cuando únicamente sefíaia su aplicacibn y no se especifican detalles 

importantes o se nombra un organismo a nivel m i d  que normalice y sea 

fiscalizador. 

Las normas existentes son incipientes; CEP es una actividad no muy regulada 

en nuestro país, únicamente la Agencia Nacional ISBN posee un formulario CEF 

disefíado en formato internacional, donde solicita los datos necesarios para la 

informacibn c8talogdfíc.a. 

Muy pocos profesionales conocm la propuesta de ncKmaliutcibn que establecib el 

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, par medio & la C&ibn de Catalogacibn en 

la Publicacibn, y pierde así la finalidad para la que h e  creada. 

No existe una legislacibn que normalice el proceso CEP, ni un organismo 

nacional fiscalizadar de la actividad, que tenga un verdadm control de los productos 

que se puedan estar genexando por los bibliotecarios pfesicmales y por las 

edi-es costarrimes. 



La &ión de las leyes y de las normas existentes no ha sido total, ya que 

aún se da un pequeño m@en de profesionales y un 30% de las editariales, que las 

(iescm-. 

La catalogación en publicación de las obras que se editan en Costa Rica es 

ndizada principalmente por bibliotecarios, con un grado minimo acad6mico de 

bachilleres universitarios y uno mAxh.10 de limiados. Cada uno de ellos esta inscrito 

en la Agencia Nacional ISBN y en el Colegio de Bibliotecarios. 

Las listas que poseen estas instituciones no están actdkadas, existen 

muchos nombres de profesionales que ya no ejercen la actividad o que nunca la han 

llevado a cabo. 

No existe una coordinación real entre la Agencia Nacional ISBN y el Colegio 

& Bibliotecarios respecto al control de profesionales que rdizan CEP, ya que existe una 

gran diferencia en los registros de nombres que poseen cada institución. 

El único requisito solicitado en la actuaiidad para realizar CEP, es ser bachilier 

en bibliotecologia, por lo que cualquier bibliotecario graduado y sin experiencia en 

catalogación puede llevarlo a cabo. 



Existen personas que reali-ui CEP y que no están incorporadas al Colegio 

Profesional, dado que la colegiatura profesional por parte del gremio de los 

bibliotecarios, no es un hecho controlado. 

El asiento catal&co que se imprime en las obras nacionales presenta arores en 

su puntuación, heamiento, orden de datos y terminología hapropiada; esto par 

cuanto a pesar de que los sistemas de catalogación y clasifEcacibn s-os par los 

profesides encuestados pueden deteminarse como comtos e indicados para la 

elaboracibn de fichas catalogrhficas, no existe un manual de procdmuentos, ni 

indicaciones íinales para las editoriales, 

En Costa Rica, t& las editoriales inscritas en la Agencia N a c i d  ISBN 

aplican catalogación en publicación, realizándose como m requerimiento de producción 

y ru> por la c o m ~ i ó n  de los beneficios que eso pueda qmxmtar. 

El material prelimbu que se proporciona al bibliotecario catalogador es 

sumamente simple, escaso y ~ Q C Q  preciso, esto cuando la edi tad solicita la 

confección de la ficha catal&ca para incluir en la obra a publicar. 

No ha existido continuidad por parte de la Comisión CEP del Colegio de 

Bibliotecarios, en cuanto a la aplicación y al desarr~llo de la propuesta establecida, qpe 

h e  un excelente inicio para la normalización de la catalogacibn previa de las 

publicaciones costarricenses; al no existir control de las pmmas que realizan la 



actividad y de no hacer plena difusibn del documento, el objetivo de reguiar los 

mecanismos se ha perdido. 

Las normas establecidas por la Agencia N a c i d  ISBN, unifican tanto la 

asiepacibn del Nimero ISBN, como los datos mismos de la ficha catalogrhñca 

previa a la publicacibn, actividades indepemhentes que se integraron en una sola 

solicitud por principios práctico9 de pmxcb~ento, segím dicha Agencia. 

La f6rmula establecida por la Agencia ISBN es el único mecanismo regulador 

inicial para obtener los datos en forma completa y precisa; aunque no existe control 

sobre el trabajo fínal de las editoriales, por lo que los errores provienen muchas 

veces de la impresibn de las fichas. 

El costo monetario por confeccionar una ficha catalográfica inicib c m  un monto 

de 0500, con el transcurso del tiempo h e  aumentando y hoy se cobra hasta 03.500 por 

cada una de ellas. 



RECOMENDACIONES 

En cuanto a la legislación existente, ésta debe ser revizada y complementada 

cm un manual de normas y pmdimientos, amplio y detallado, elaborado por un 

organismo a nivel nacionai, se recomienda en este caso al Colegio de Bibliotecarios 

& Costa Rica, por medio de la Comisión de Catalogación en Publicación. Es 

necesario tomar en cuenta para la dacción del manual, aspectos técnicos, m a t d  

para catalogar, códigos y normas vigentes, elementos de la ficha, costo y demás 

aspectos relacionados. 

El decreto de ley no solo debe mencionar que la persona que realiza CEP debe 

sex un bibliotecario profesiona sino también que éste debe estar inccrrpúrado y 

autorizado por el Colegio de Bibliotecarios, ad& de esta. registrado en la Agencia 

Nacional ISBN, debe cumplir oon los requisitos establecidos por estos 

organismos. Las condiciones que se establezcan para ejercer la actividad, deben ser 

estipuladas de tal famas, que los bibliotecarios t a q p  un alto nivel académico y 

de una amplia experiencia profesional, principalmente en el campo de la 

catalogación. 

El sistema CEP debe plantear la ampliación de su p p m a  y aspirar 

prioritariamente a incluir otras f m  de m a t d  propio de las bibliotecas, tomando en 

cuenta el cadcter complementario de la gama de m a t a e s  incluidos en la bibliogdia 

nacional. 



La comisibn & Catdogacibn en Publiacibn &l Colegio de 

Bibliotecarios, debe ser un ente activo, pmmente y regulador en este proceso, que 

requiere & una ncnmalizacibn y coo~dinacibn cmstantes. 

El Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, por medio & la Comisibn & 

Catalogacibn en Publicacibn, debe pronunciarse con mayor firmeza en cuanto a la 

difusibn de su propuesta; como organismo regulador de esta actividad; debe llevar 

un control exacto, constante y actuabado de los bibliotecarios catalogadores y 

exigir su colegiatuni. 

La Comisibn de Honorarios Profesionales &l Colegio de Bibliotecarios, debe 

intervenir y establecer los montos mínimos y mhximos para la realizacibn de la ficha 

catalogrbfica, de acuerdo c m  los recursos empleados, grado de difícultad, 

tramitaciones y cualquier otro fkctor que se considere importante para establwx los 

costos. 

La Agencia Nacional ISBN debe C O O T ~  su trabajo con el Colegio & 

Bibliotecarios de C.R., principalmente en el control de los profesionales que se 

dedican a esta actividad, así como entidad f i s h d o r a  de las normas & catalogacih 

que aplican en la c o h i 6 n  de las fichas catalogdficas. 



Las reuniones peribdicas de catalogadores en pubicacih, asesorlas por 

parte de un ente central, capacitacibn y debaies entre el personal qye realiza CEP y un 

organismo supemisor, &ben darse de manma f d  y constante, wn miras a 

mantener la uniformidad y calidad del producto. 

Por su parte, los bibliotecarios no deben aceptar infofmacibn que se considere 

como pobre para realizar m catalogacibn, ni tampoco deben aceptar informacibn 

vía telefdnica, con terminología ambigua o de cualquier otra, que imposibilite brindar 

un buen prcrducto W. 

Se recOmienda que el registro CEP que aparece en el libro y que funciona 

principalmente cumo base de catalogacibn y no como un registro completo, sea lo más 

exacto posible y se omita en 61 aqueiíos datos no comidos con sqyridad en el 

momento de la catalog8cibn. Debe constar de tres segmentos: la descripcibn 

bibliográfica, los puntos de acceso a catalogacibn y los puntos de acceso al asunto o 

materia. Así mismo, el segmento de descripcibn bibliogdica debe ajustarse a las 

pautas de la Descripci6n Bibliognifíca Intemaciorial Nomalizada (ISBD). 

Las editmiaies deben p p i o n a r  al bibliotecario catalogador la 

infbrmacibn en la forma &S completa posible, proporcionando la maqueta de la 

patada y de su reverso, copia de las páginas pre-, incluidos el prefacio y 

sumario, así como cualquier material de promoci6n comercial previo a la 

publiwiba 



Todo editor debe informar a la entidad catalogadora, con debida 

anticipación de cualquier cambio irnporiante que se introduzca en la publicación 

después de haber enviado el formulano orrgiraal para la &ibn del asiento 

CEP, por ejemplo: cambios de titulo, cambios s@cativos de paginacibn, 

contc?nidorr, otros. 

El editor debe aceptar la ficha catalográfíca tal como la reciba del profesional 

catalogador del CEP y debe ~ c i r l a  en el reverso de la portada, exactamente como 

se plantea en cuanto a puntuacibn, disposición tipoghfica, mayúsculas, abreviaturas y 

dan&. Tambibn, debe tener presente h estipulaciones del dmsito legal, despu6s 

de la publicación. 

Es necesario que el Colegio de Bibliotecarios conozca y divulgue los resultados de 

este estudio; al mismo tiempo, que la Escuela de Bibliotecologia posea el documento 

como complemento para los cursos relacidos.  

Finalmente, debe hacerse un llamado a la conciencia de todos aquellos que 

participan en la actividad: bibliotecatios, editores, organismos estatales, cuerpos 

profesides y cualquier otro ente relacionado con este campo, pues al igual que 

cualquier otra labor en el campo de la bibliotecologh, 6sta contribuye al logro de 

llevar la i n f i c i b n  a todo aquel que la necesite. 
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APENDICE No. 1 

CUESTIONARIO DE APL;ICACIONA LOS BIBWOTECRRIOS 
QUE REAWz.iN CATALOGACION EN LA PUBLICC4CION 

Ititmducción: A continuación se presentan una serie de preguntas, para la 
elaboración de la tesis de graduación "Catalogación en la publicación 
costarrime", para optar por el grado de Licenciado en Bibliotecología y C.I. en la 
U.C.R. La información suministrada ser$ absolutamente confidencial. De 
antemano, agradezco su colaboración.Atmtamente: Luis Gdo. González Calvo 

Instrucciones: Camplete en forma clara y específica los espacios en blanco o 
marque con una "X" según corresponda, ampliando aquellas opciones que se le pida 
o usted considere conveniente. 

1. Nombre: 

2. Lugar de Trabajo: 

3. Ultimo grado acadCmico obtenido 

4. Institución de educación superior donde estudia, o estuclió 

5. Esta incorporado al Colegio de Bibliotecarios de C.R? 

osi ()No 

6. Realiza usted catalogación ea la publicación: 

( ) Para una sola editorial Cúal? 
( ) Para varias Cúaies? 

7. Realiza usted este proceso para editoriales extranjeras? 

0 sí ( ) No- 



8. Hace cilianto tiempo realiza usted Catalogación en la publicación yam las 
editoriales nacides?  

9. Cúal sistema de Catalogaciún y cúal de clasificación utiliza p m  realizar CEP.? 

10. En la asignación de descriptores: 

( ) usa algún tesauro. C id?  
( ) usa el material que presenta el editor 
( ) trabaia en conjunto con el autor del libro 

1 1. Considera que el material suministrado por los edi tas  es suficiente para la 
elaboración de la ficha biblio&ca? 

12. Cúal es el monto que por este concepto cobra usted a las Editoriales? 

13. Conoce usted la ley que establece la catalogaciún en la publicaciún en Costa 
Rica? 

14. Conoce usted alguna norma internacional para la catalogación en la publicación? 
()Sí Cúal? O N o  

15. Conoce usted la propuesta de nosnmkaciún del Colegio de B i b l i o t ~ o s  de 
Costa Rica? 

( ) Sí La aplica en su trabajo? 
()No 



APENDICE No.2 

CUESTIONARIO DE APWCACIONA LAS E U I T O W S  NACIONALES 

Introducción: 
A contkuación se presentan una serie de preguntas cm miras a elaborar la 

tesis de graduación "Catalogación en la Publicación Cwt&censeW para optar por 
el grado de Licenciado en Biblíotecología y (2.1. en la U.C.R. La información 
suministrada será absolutamente confidencial. Agradezco de antemano su valiosa 
colaboración. Atentamente: Luis Gdo. G o d e z  Calvo 

Instrucciones: Complete en f o m  clara y especifica los espacios en bianco o marque 
con 'X", según cmsponda, justificando las opciones en las cuales se indica. 

2. Posee esta editorial, ISBN asignado 

Si contesta positivamente pase a la pregunta #4, en caso contrario responda la #3. 

3. Está en proceso de asignación? 

4. La Editorial publica obras biblioghficas: 

( ) Nacionales ( ) ~4mbas 
( ) Internacionales 



5. Que tipo de obras publica? 

( ) Libros ( ) Boletines Comerciales 

( ) Revistas f ) Otros. Especifique: .................................. 

6. En la edicibn de obras nacionales y/o extranjeras , se aplica la catalogacibn en la 
publicación? 

7. Qudn elabora la Catalogacibn en la publicacibn, de las obras que se editan? 

( ) Un Bibliotecario ( ) Un Funcionario 

( ) Un D u c u e t a  ( ) Otro. Especifique -- 
........................ 

8. Exponga brevemente las etapas que sigue esta Editorial al aplicar la 
Catalogacibn en la publicacibn en la edicibn de las obras: 

9. Cuál es el monto general, que econbmicmnente le genera a la editorial el pago de 
esta actividad? 

10. Conoce usted alguna ley que regule este proceso en Costa Rica? 
() sí 
ONo 

Si contesta afmnativammte, mencione ciLll es esa 1- 



A n e x o s  



ANEXiO No. 1 

Wmjl OFICL4L DE COSTARRTCENS1FS. INSCRITAS EN 
LA AGENCIA DICIEMBRE DE 1994. 

ALFIN S.A., Artes Litográficos Finales S. A. 

ANEP. Asociacibn Nacional de Empleados Públicos 

ANFE, Asociacibn Nacional de Fomento Economico 

ASCONA, Asociacibn Costmicen4e para la Conservación de la 
Naturaleza. 

ASEPROLA, Asociacibn de Servicio$ de Promoci6n Laboral. 

ABC Ediciones 

Academia Nacional de D d o s  Hwmnos. 

ACEP. Asociacibn Costamicense para el Estudio del P s i c d s i s  

Agropecuaria No  Lindo S.A. 

Alfalit Internacid. 

Ariadna 

Asamblea Legislativa 

Asociacibn Alternativas de Desarro110 

Aswiacibn Casa de la Cultura de Ipis 

Asociaciirn Demogáí5ca Costarricense 

Asociación Escuela para Todos 

Asociacibn Filat4lica de Costa Rica 



Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO 

Asociación Instituto Costanicense de EnsefIanza Radiofóriica, ICER 

Asociación Libro Libre 

Asociación para el Estudio de la Historia Patria 

Autor - Editor 

Banco Central de Costa Rica 

Banco Nacional de Costa Rica 

Baula-i-Garúa 

Biblioteca del Colegio de Licenciados y Profwores en Letras 

Biomass Users Network 

CAJ, Centro para la Ahhistracion de la Justicia. 

CAPEL, Centro de Asesoría y Promoción Electoral 

CATIE, Centro Agronómico Tropical de Iuvestigación y E. 

CECADE, Asociación Centro de Capacitación para el Desarrollo 

CECOOP,R.L., Consorcio de Cooperativas de comuu10 de C.R. 

CEDAL, Centro de Estudios D~eocrsiticos de América Latina 

CELADEC, Comisión Evangtlica Latinmeíicana de Educación 
cnstinna 

CEDALE, Centro Latinoamericano de Demo@a 

CENAP, Centro N a c i d  de Acción Pastoml 

CEPAS, Centro de Estudios para h Acción Social 

CEPPA, Centro de Estudios para h Paz 

CIPET, CCent de Investigacibn y Perfeccionamiento Educ. 



CITA-UCR, Centro de Investigaciones en Tecnología Alimentos 

CODECE, Asociacihn para la Defensa de los Recursos Naturales 

CODESA, Ccnyoracibn Costarricense de Desarrollo 

COGRAFIC, S.A. 

COMIDE, Cmporacibn Costarricense de Mercado Internacional 

CONARE, Consejo Nacional de Rectores 

CONICIT, Consejo Nacional de Investigaciones Cienuficas 

COPIRAPID Internacional 

CSUCA, Cdederacibn universitaria Centroamericana. 

CULTüFLUtT 

Camale&n Editores 

Cámara de Comercio costarricense Norteamericano 

Casa GrfLf3ca, Ltda 

Centro Científico Tropical 

Centro de Economía Aplicada 

Centro de Educacibn Alternativa 

Centro de Educacibn Profesional Microasescnía 

Centro de Entrenamiento bíblico Cristo al Mundo 

Centro de Estudios de Cornercializacihn Internacional 

Centro de Estudios y Publicaciones Alforja 

Clínica de Psicología Dinamita 

Colegio de Abogados de Costa Rica 

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica 



Comisirlri Nacional de Conti~ernomcici~ri Histizricas 

CONEC, Comisión Nacional Epismpal de Catequesis 

ConfBderaci6n de Cooperativas del Caribe y C.A. 

COOPEICER Cooperativa de Ahorro y C&dito y Servicios Múltiples de 
los Empleados del ICER. 

Corte Interameri~ana de Derechos Humanos 

DECASA, Distribuidora Escolar Cenfmamericana 

DEISA 

DEI, Departamento Ecuménico de Investigaciones 

DINADECO, D k i 6 n  Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

Dirección General de Bibliotecas 

Dirección General de Cultura del Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes 

Dírecci6n General de Servlcio C i d  

Duplicadoms de Costa Rica 

EDNASSS, Editorial N a c i d  de Salud y Seguridad Socid 

EDUCA, Edi tod Universitaria Centroatuerim 

EFUNA, Editorial Fundacibn Universidad Nacional 

EUNA, Editorial Universidad Nacional 

EZrNED, Editorial Universidad Estatal a Distancia 

E&ción Randa11 J. Poms Vega 

Ediciones Cmr, Conferencia Episcopal de Costa Rica 



Ediciones Cristianas para América Latina S.A. 

Ediciones Chirrip6 

Ediciones El Libro del Recuerdo S.A. 

Ediciones FARBEN 

Ediciones FLACSO 

Ediciones Grupo La Planta 

Ediciones Guayadn S.A. 

Ediciones La Llave 

Ediciones Orc, y Barro 

Ediciones Prornesa 

Ediciones Realidad, S.A. 

Ediciones Sanabria, S.A. 

Ediciones SEBILA, Semulario Bíblico Latinmenc8110 

Ediciones SEINJUSA 

Ediciones Ser y Crecer 

Ediciones S m o  E b n d o ,  S.A. 

Ediciones Z a g a  & Cabal 

Editec Editores 

Editora Jossmay 

Editarama S.A. 

Editorial Alma Mater 

Editorial Ant& Ltda. 

Editorial Aportes para la Educación S.A. 



E d i t d  Cecilia Cabezas y C m @  

E d i t d  Centro de Producciones Audio Visuales de San Gabriel 

Editorial Costa Rica 

Editorial e Imprenta LudoVrco 

Editorial El Bango 

E d i t d  Feniiindez Arce 

Editorial H e l i d  

Editorial Istmo, S.A. 

Editorial Junta de htecci6n Social 

Editorial Juricentro S.A. 

E d i t d  L'Atelier 

E d i t o d  Legado, S.A. 

Editorial Lunes, S.A. 

Editorial Marti 

Editorial Mujeres 

Editorial Musical Latinm&cano S.A. 

Editorial Nueva Década 

Editorial Olimpia S.A. 

Editorial Pmmke, S.A. 

Editorial Parvenir 

Editorial Presbere 

E d i t d  Radio Amor 

E d i t d  Respuestas, S.A. 



Editorial Ruta 

Editaid &out Intmericana 

Editoial Tkcnica Comercial 

E d i t d  Tecnológica de Costa Rica 

E d i t d  Texto Ltda. 

Editoial Universidad de Costa Rica 

Editcxial Universidad de San Josk 

Editorial Verbuflú 

Editorial y Litografia El Quijote 

Educatur 

Equipo Centroamericano de Trabajo Psicosmial 

Escuela Centroamericana de Ganadería 

Esfera 

Eumamericana de Ediciones (Costa Rica) 

FEDEPRICAP, Federación de Entidades Privadas de Centro América 

FUNDASMA, Fundación para la Prevencidn y Tratamiento del Asma y 
Enfermedades miimcjnares 

F ~ t o m  de Centro&ri~3. S.A. 

Fundación Luhs para h Paz y el Progreso Humano 

Fundacibn Educativa San Judas Tadm 

Fundación Friedrich Ebert 

Fundación Internacional de las Arnkricas 

Fundación Omar Dengo 



GALA, Grupo de Asesores Liqiiisticos Asociados 

GRAFITEC, S.A. 

García Hermanos, S.A. 

W c a  Gabal, S.A. 

Gráfica Pipa, S.A. 

W c o s  del Norte, S.A. 

Gráficos Litho Offset, S.A. 

CMfícos Unidos, S.A. 

Graphos S.A. 

Guilá Imprenta y Litografia S.A. 

IAFA, Instituto sobre Alcoholismo y Famacodependencia 

ICAP, Instituto Centroamericano de Administración Pública 

ICM, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

ICE, Instituto Costhcense de Electricidad 

IDESPO, Instituto de Estudios Sociales en Población 

IESCARIBE, Instituto de Investigación Económiw y Social de la 
Cuenca del Caribe 

IFAIN, Instituto Latinoamericatio de Fomento Apindustrial 

IFAM, Instituto de Fomento y Asescuia Municipai 

USA, Investigaciones Jutidicas S.A. 

ILANUD, Instituto Latinoameric8no para la prevencibn del Delito y 
Tratamiento del Delincuente 

ILPEC, Instituto Latinmericano de Pedagogía de la Comunicacibn 



MAS, Instituto Mixto de Ayuda Social 

INA, Instituto Nacional de Aprendizaje 

INCAE, Instituto Centroamericano Administración de Empresas 

INCIENSA 

ICAFE, Instituto del Caf3 de Costa Rica 

Irnediex Divisihn Editorial Casa de las Revistas 

Imprenta A.G. Covao 

Imprenta ALBEMO 

Imprenta Alvarez e hijos 

hnpmita Buenos Aires, S.A. 
Jmpmta Orafos 

Imprenta JimBnez y T d ,  Ltda. 

Imprenta Nacional 

Imprenta Santa Mtirta 

Imprenta T d b a  

Imprenta U m  y Saavedra 

Imprenta Vargas 

Imprenta y Litografía Argentina 

Imprenta y Litogmf3a Delca 

Imprenta y Litograh Goazález 

Imprenta y Litografh Mundo Gráfico de San bsk 

Imprenta y Lit ograAa Trejos 



impresm Delta S.A. 

Impresora SINAYA 

Impresores Técnicos Asociados S.A. 

Impresos Tormo 

hc. Corporación Gráfíca 

INDEP, Instituto de Estudios Políticos 

IMBAP, Red Ititernacional para el mejoramiento del Bauauo y 
Plátano 

INS, Instituto Nacional de Seguros 

Instituto Costarri- de Cultura Hispánica 

Instituto Costarricense del Libro 

Instituto de Estudios Tributarios Contables 

instituto Inter8mericano de Derechos Humanos 

Instituto Misionológico de las W r i c a s  

Instituto N a c i d  de Bidversidad, INBIO 

Instituto Técnico Don Bosco 

Inversiones OGGA 

IVSTITLA, S.A. 

Julio Cárdenas y Asociados 

Juriscomputacion 

Juritextos S.A. 

LANRO, S.A. 



La Nacihn, S.A. 

Lara Segura y Asociados, S.A. 

Lelimann Editores 

h p l d o  Barrionuevo y Asociados 

LIASA, Librería Académica 

Librería Fmcesa 

Librería La Mini, S.A. 

Lit0pfb-i Arnbar 

Litografía Aries, S.A. 

Litografla Artex, S.A. 

Litografia Camazú 

Litografia Campotex, Ltda. 

Litografia Cosmos S.A. 

Litografia e Imprenta BorrasC, S.A. 

LitograAa e I r nmta  H A  del Oeste 

LitograAa e Imprenta Imperial 

Litogdh e Imprenta Lil, S.A. 

Litografh e Imprenta Universal 

Litografia TibBs S.A. 

Mesén Editores 

Mg & Asociados, Madrigal Gamo y Asociados S.A. 

MIDEPLAN, Ministerio de PlanifTcaci6n Nacional y PoIítica 
Econbmica 



Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

Ministerio de Educacibn Pública 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio de Salud 

Montechos Editor 

Multimediw 

Municipalidad de San Jos6 

Museo de Cultura Popular de HGredia 

Museo Kistbriw Cultural Juan Santamaría 

Museo Nacional 

Nuestra Cultura Editarial 

Nuestra Tierra S.A. 

Ofiprinte Iumistrial S.A. 

Organkacibn para Estudios Tropicales 

Partido Liberacibn Nacional 

Premi8 Editores S.A. 

Producciones Creativa . S.A 

Programa MASICA/HPE (Pmgama Medio Ambiente y Salud del Istmo 
Centroamericano) 



Publicaciones Coto Aguilar S.A. 

Publicaciones en Ing16s 

Publitex S.A. 

Pulpel, S.A. 

Radio Santa Clara 

Rinc6n de Plantas, Ltda 

SEC, Sindicato de Trabajadores de la Educacibn Costarricense 

SECASA, Servicios Editoriales C e n t r o a m ~ ~ o 9 ,  S.A 

SEPSA, Secretaría Ejecutiva de Pland5caci6n Sectorial 

Servicio Naciod de Electricidad 

servicios Lito&cos C d  S.A. 

Servicios Litogdficos 

SERVICOMU, S.A. 

Sistemas ChUi~09 

Sistemas Internacionales, S.A. 

So- 

Sociedad Publicaciones Didacticas S.A. 

Soin Soluciones Integrales 

Suplidora de Copias, S.A. 

Teatro Nacional 

Textos Modernos Cattleya 

ULACIT, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 

W R A ,  Unibn Latinoamericana y del Caribe de Radiodifusih 



Uni6n Grnfiset, S.A. 

Univemidad Autónoma de Centro América 

Universidad de Costa Rica 

Universidad para la Paz 

Unik Editores, S.A. 

Varitec, Imprenta y Litografh 

Varolit de San JosC, S.A. 

En su totalidad constituyen 293 Casas Editoras; donde ia editorial 
"Autor - Editorw, esta compuesta p r  43 representantes quienes utilizan el mismo 
ISBN. 



ANEXO No. 2 

Hm;l OFICM DE BIBLIOTECAIUOS AUTORIZADOS PARA W M  CEP. 
REGISTRRDOSENLA AGENCL4 A54CION4L ISBN Y EL COLEGIO DE 

BIBWOTECARIOS DE COSTA RICA. 

Arguedas Fareto, Leda Ma. 

Arguedas Rdríguez, Beatriz 

. . 
Aronne Laurito, GLannina 

Badilla Leal, Roxana 

Bemúdez Mack, Zaida 

Bnceflo Meza, Ma. Eugenia 

Cabezas Picón, Olga Ma. 

Calvo Abarca, Zulay 

Castillo AEan>, Martha 

Castro Gutiérrez, Olga Isabel 

Chacón Monge, Ana Victoria 

Chaccin Saborio, Carmen 

Delgado Rodriguez, Sonia 

Delgado Rojas, Ma. L i l q  

Díaz Díaz, Yenny 

Gil Calderón, -la 

Gómez Merayo, Matilde 

Granados Masís, Zeneida 



Granados Molitu, C ~ l o s  ' 

Hidalgo Valverde, Yenny 

Jht!nez Esquivel, M. de los A. 

Jiménez Sanabria, Aua Lucía 

Li Chen, Flora 

Madrigal Rodríguez, Carmen 

Mata Picado, Ana Leticia 

A4irmdn G o d e z ,  Solnia 

Montero Galvbs, Virginia 

Montero Valverde, Ligia Patricia 

Mora Ledezrná, Ma. Elena 

Mora McAhn, Aua Cecilia 

Morales Rodriguez, Rosa Ma. 

Moya Mena, Luis Gdleruio 

Mmgía Paez, Rosa 

P a h  Gamba, Ligia 

Pkrez Badilla, Raque3 

P h z  Chavania, Lizzie 

Pérez Hidalgo, Romia 

Pineda Lirua, Sor& 

Quirbs Calder6g Ana L o m  

Quirf>s Ruiz, Lidiette 

Retami Acevedo, Paulina 



Rdríguez Blanco, Olga Ma. 

Rddguez Méndez, Lupita 

R d g u e z  Morales, Zelenia 

Rodríguez Pachtm, Ma. h m  

Rodnguez Rojas, Hiída 

Rqjas Alvarado, Elizabeth 

Rojas Gnngota,  FranMin 

Rojas Piedra, Marta E. 

Ruiz Granados, Guiselía 

Saborio Torres, Xinia 

Salas Fedmdez, Wiuston 

Salazar Busquets, Juan 

Sandi Sandi, Magda C. 

Solano Siles, Marjorie 

Solis Mata, Marlen 

Solonano Soto, Rafael 

Ur& Jhknez, Ma. El- 

Vallejos VBsquez, Ma. Elena 

Vargas Pachecq Rosalía 

Villalobos Mnta, Marco V. 

Zeledbn Barrantes, Ana Eugenia 



ANEXO No. 3 

DECRETO DE LEY DE 

CATALCGACION EN LA PUBLICACION 

E L  PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y L A  MINISTRA D E  CULTURA, JU1;ENTUD Y DEPORTES,  

Considerando : 

Que para efectos de enriquecer la bibliogralia eii el canlpo de la inves- 
tigación, tanto particular como oficial, es necesario la iiorn~alización y estanda- 
rización de los procesos técnicos (catalogacibri y clatificnción) de todo libro a 
efecto de que las bibliotecas de Costa Rica puedan llevar a cabo su trabajo en 
forma más eficiente, 

DECRETAN : 

Articulo 19-Todo. libro o publicación en fornia de libro, impreso en las 
imprentas o litografías oficiales y privadas deberá consignar en el reverso de la 
portada su ficha catalográfica, elaborada por uii bibliotecario profesional. 

Articulo 29-Todo libro prdiicido en el país y piiecto a la venta por una 
librería e imprenta privada deberá consignar la ficha catalográfica respectiva, en 
la forma descrita en el articulo 19. 

Artículo 39-En el caso de las fichas catalográficas de obras editadas por 
las imprentas o editoriales del Poder Ejecutivo (Editorial Costa Rica, Imprenta 
Nacional, Dirección de Publicaciones del hI inisterio de Cultura, Juventud y De- 
portes) las fichas serán elaboradas por la Dirección General de Bibliotecas, 
Departamento de Procesos Técnicos. . 

Articulo 49-La Dirección General de Bibliotecas del 3Iinicterio de Cultura, 
Juventud y Deportes, se encargará en el caso de las editoriales del Estado de 
crear el mecanismo aptopiado, para tal consigriación en los niateriales. (Editorial 
Costa Rica, Iniprenta Nacional, Dirección de P~ihlicncioiies del hliiiisterio de 
Cultura, Juventud y Deportes). 

Artículo 59-Este decreto rige a partir de su publimción. 

Dado en la Casa Presidencial.-San José, 'a los seis dias del nies de 
agosto de mil novecientos ochenta. 

RODRIGO CARAZO 

La hlinistra dc Cultura, Juventud 
y Deportes, 

hLARíNA VOL10 DE TREJOS. 



INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA FORMULA ISBN 

1. Sign. Top.: se debe anotar el número de clasificación Dewey 
2. Sign. Top. Merlo: este campo es exclusivo para la Agencia Cost. 
del ISBN, en el se empleará la Tabla de Materias ISBN., recopilada 
por Juan Carlos Merlo. Esta tabla constituye una selecci6n y 
adaptación del Sistema de Clarificación Decimal. Melvil Dewey (19. 
ed. ) .  
3. Título: anotar el título completo de la obra y el subtítulo. 
4. Autor: anotar el autor o los autores de la obra 
5. Indique nombre del editor, ilustrador, seleccionador, 
adpatador,traductor, compilador, presentador etc, que incluya la 
obra. 
6. Anotar es este campo cualquier otra persona que no se halla 
incluido en el punto 4 o 5, como son los responsables de la 
revisión, correccibn, prólogo, etc. 
7. Edición: anotar el número de edición o reimpresión de la obra. 
8. Lugar de publicación de la obra: indicar el lugar donde se 
publicb la obra. 
9. Casa editora: Anotar el nombre del editor o publicador 
responsable de la obra, (Imprenta, litografía, editorial, 
Institución, Asociación, etc.). 
10. Descripción física: anotar el número de páginas, tamairo, 
centímetros, ilustraciones, cuadros, etc. 
11. Indique el ano de publicación de la obra. 
12. Indique la serie, si la-tiene. 
13. Precio: indique el precio venta al público de la obra o un 
estimado de la venta. 
14. N. ISi3N: anotar el número ISBN asignado al editor o publicador 
( la agencia completará el número de titulo y dígito de comprobación 
correspondiente a la publicación). 
15. N. ISBN (volúmenes): indicar los números ISBN correspondientes 
a cada volúinen o indicar los números ISBN que anteriormente halla 
tenido la obra. 
16. Materia: Anote los eiicabezamientos ae materia de los temas 
tratados en la obra. 
17. Clasif. Especial: indique la clasificación especial utilizada 
en otras instituciones donde se emplea algún otro sistema. 
18. Notas: se incluyen las notas aclaratorias sobre la obra. 
19. Dirección: ii~dique la dirección del publicador o editor de la 
obra. 
20. Fax: Anotar el número de fax del publicador o editor 
21. Teléfono: Anotar el número de teljfono correspondiente al 
publicador o editor de la obra. 
22. Apart~do: anotar el apartado del publicador o editor de la 
obra. 
* Nota: Los libros que no se reciban en la Biblioteca Nacional 
"Miguel Obregón Lizano" (según lo establece la ley de imprenta y la 
ley de derechos de autor), no se incluirán en el Catálogo Nacional 
1 SBN. 
* La Fórmula de Solicitud ISBN se llenará a máquina y se adjuntar6 
además su respectiva ficha principal. 
* Cualquier consulta llamar-al tel: 233-17-06 / 221-24-36 ~xt.53. 



ANEXO N0.4 

EORMULARIO DE INS[EiW) DE LA AGENCIA NACIONAG ISBN 

BIBLIOTECA NACIONAL "MIGUEL OBREGON LIZANO" 
AGENCIA COSTARRICENSE DEL ISBN 

SOLICITUD PARA NUMERO ISBN COMPLETO 

2. SIGN. TOP-MERLO) 

(CAMPO PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA) 
3.TITULO/SUBTITULO: 

4. AUTOR (ES) PRINCIPAL (ES): 

5.ED.,il.,sel.,adap.,tr.,compp,pr. 

6. OTROS (rev.,corr.,pról) 

7.EDICION: 
8.LUGAR PUBL.: 

9. CASA EDITORA: 

10.DESCRIP.FISICA: 
12. SERIE: 
13. PRECIO 
14. N.ISBN: 
lS.N.ISBN(volúmenes): 

16.MATERIAS: 

17.CLASIF. ESP: 
18. NOTAS: 

19. DIRECCION: (EDITOR,PUBL.) 

2O.FAX. 21.#TELEFONO 
22.APARTADO 

NOMBRE COMPLET0,FIRMA Y NUMERO DE COLEGIADO 

FECHA : 
(ver instrucciones al reverso) 

- - - - - - 



Anexo No. 5 

REGISlRO DE FIEWiS 

COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE COSTA RICA 

REGISTRO DE FIRMAS PARA ACTIVIDADES 

DE CATAInOGACION EN PUBLICACION 

NOMBRE : 

No. COLEGIADO No. CEDULA 

No. TELEFONO: OF. HAB . 

DIRECCION POSTAL: 

FIRMA FECHA 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE EDUCACION 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGLA 
Y CIENCIAS DE LA INFORMACION 

LA C4TALOGACZUN EN LA PU&WCACZUN 
COSTARRICENSE 

Tesis de graduacibn para optar al grado de Licenciatura en 
Bibliotecologia y Ciencias de la Información 

Por: 



La catalogación en la publicación (CEP) consiste en tomar lar pruebas de imprenta de 
cada obra por publicar, procesarlas e imprimir generalmente al dorso & la portada, los asientos 
de catalogación resultantes. 

En 1980 se establece CEP en Costa Rica, por decreto gubernamental mtmero 11- 74942; 
indichdose que todo libro o publicación en forma de libro, impreso en las imprentas o 
litograias oJiciales o pr&a~I~s, debe consignar en el reverso de la portida su Jicha 
catalogrdjca y que debe ser c o n f e c c i o ~  por un bibliotecario profesional 

Desde que se establece CEP, únicamente el Colegio de Bibliotecarios ha púmteado 
una propuesta de nomlización; sin embargo no se ha elaborado un estudio para awIrrur su 
aplicación ypara determinar si se cumple con los objetivos & esta activicliAd, mi también se 
desconoce el punto de vista de los bibliotecmios y de las editoriales/~ara establecer un d l i s i s  
real de la siímción costamcense en este campo, se ha desarrollado el presente trabajo de 
investigación, cuyos objetivos son los siguientes: 

OZUi?%"NO GENERAL. 
hvestigm la situación acml  del proceso de catalogación en la publicación, en Costa Rica. 

1.1 Analizur las leyes y nomas relacionadas con la catalogación en la publicación en 
Costa Rica. 

1.2. Ident9car y caracterizar a las personas que realizan catalogación en la 
publicación en Costa Rica. 

1.3. Identr3car los sistemas de catalogación y clas@cación utilizados por los 
bibliotecarios, en el proceso de catalogación en la publicación. 

1.4. Determinar cuáles de las editoriales inscritas en la Agencia Nacional ISBN, aplican 
catalogación en la publicación, en la edición de teclas sus obras. 

1.5 IdentrBcur el material suministrado a los bibliotecarios para realizar catalogación en 
la publicación. 

1.6. Analizar la propuesta de catalogación en la publicación, elaboracEa por el Colegio 
de Bibliotecarios de Costa Rica y su aplicación. 

1.7 Identpcar el costo monetanano que se percibe por reatizar catalogación en la 
publicación. 

A. Tipo de Investigación: descriptiva, según M. Bkmc Masim en su obra "Tbcnicas 
de investigación para el diagnóstico situaciolu~l". Al ser de t i p  desmptivo, se ha usado el 
mdtodo longitudinal, que estudia una o m& variables a lo largo de un periodo, que varúm 
se@ el problema hestigado y las características de lar variables. 



B. Sujetos yBentes de Información. 

Sujetos: La poblacibn en eshrdio estuvo compuesta por tres grupos de sujetos: a. Los 
bibliotecarios que realizan CEP (62 inscritos) b. Los editores o personas desi@. Se 
seleccionó una muesira aleatoria del 40% de la totah&d de las 293 editoriales inscritas en la 
Agencia Nacional ISBN. c. Los 6 miembros de la Comisión CEP del Colegio de Bibliotecarios, 
conirulWose a dos de ellos. 

Fuentes: La Agencia Nacional ISBN, El Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, el 
c o n t t o  de las editoriales y los recursos bibliogr&Jicos. 

Lu e* de recopilacibn de &tos y su análisis, se l h b  a cabo por medio de dos 
cuestionarios: uno aplicado a c& una de las personas que realizan catalogación en la 
publicacibn y el otro cuestionario @e aplicado a una muestra de las editoriales 
costarricenses. 

RESULTADOS 

En cuanto al conocimiento de la lqy que establece CEP en Costa Rica, el 83.4% de los 
bibliotecarios contestan aMafivamente y un 16.6% expresan desconocer alguna norma legal. 
En proporcibn inversa se opina respecto de conocer alguna norma internacional, señalando el 
87% su desconocimiento y sblo un 13% ajrma conocer alguna disposición internacional. El 
70% de las editoriales afirman conocer la norma legal y el 30% contestan desconocerla, es 
decir 27 empresas. 

ElcuestimMWIo sepresentb únicamente a 30 bibliotecarios, que conforman el 48.3% de 
la poblacibn por esíudiur y el 100% & los entreviskzdos. De este porcentaje total, t& 
ias personas es- debihente autoriza&s, por lo que no se determina a ninguna persona 
ajena a esta actntidad. Todos estos profesionales destacan su labor en destaca& instituciones 
nacionales. 

Académicamente 21 son Bachilleres universitarios, que confman el 70% y 9 
Licenciados universitarios que representan el 30%. De acuerdo con la institución que les 
otorgó su rfiulo profesional, 23 son grdados de la Universidad de Costa Rica y 7 de la 
Universidad Nacional, correspondendo a un 76.6%~ un 23.3% respectivamente. 

El 93.3% de ellos es& incopraribs al Colegio de Bibliotecarios, que corresponde a 28 
personas, y el 6.6%? o sea 2 personas no aparecen como tales; 11 bibliotecarios (el 36.6%) 
trabajan en forma exclusiva pura una sola edito&l y 19 personas (63.3%) ajrman hacerlo 
para varias. 

El 90% de los bibliotecarios dedicados al CEP trabajan solo para editoriales 
rracionales, mientras que el 10% pmticipan con empresas mtemcionaks. El 86.6% de los 
entrevistaáos tienen amplia experiencia realizado CEP, ya que han laborado por m& de 2 
años en esta activiM, mientras que el 13.3% inician en la misma. 



Se determinb que tos sistemas de catatogación y clasijlcacih que estan siendo 
empleados por los bibliotecarios, en la realizución del CEP son: 

- Las Reglas de Catalogación Angloamericanas 2a edición - El Sistema de 
Clas@cacidn Decimal Davey - Notación hterna Cutier - LEiW3 (Zista de Encabezamientos 
de Materias para Bibliotecas) 

El 60% de las edtoriales se dedica exclusivamente a la edición de obras 
costmanrcenses y el 40% además de las obras nacionales, lo hacen tumbién a nivel 
internacional. El 100% a J m m  aplicar CEP en su trabajo; la realizucibn de la mismo es 
elaboradir por bibliotecarios segtín el 98.8% de krs editoriales y por documenta lis^, de 
acuerdo con el l .  2% 

El 73.3% de los bibliotecarios consideran que el matelial que suministran los editores 
para elaborar la catalogación en la publicación, no es suficiente para dzr un buen producto, 
mientras que el 26.6% (8 p e r s m )  consideran que es aceptable. Algunas razones que se 
argumentan para calificar a este material como pobre, son: que contiene pocos &tos, que la 
comunicacibn se da por vía telefiica, o que la teminologi¿z que se b W a  es muy ambijpa. 

El 67% de los bibliotecarios indica conocer la propuesta que fomulara la 
Comisión CEP del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica y un 33% niega su 
conocimiento. 

/No existe control por el costo monedmio que se cobra por la realimcibn del CEP, 
mencionándose montos que varían desde los 01.500y llega hasta los 03.500; se indica que el 
realizur CEP es pagado como parte de su salario; que el costo depende si el editor es cliente o 
un oferente nuevo o simplemente que no hay reglas dejhidas. Las eáitoriales, demuestran el 
gasto econbmico en c~j?as que van desde los 01.500 hasta los 04.000; dicen contar con 
personal interno especializado para esta ac1Tw'&y otras no contestan. ./ 

1 La legislación promulgada en Costa Rica para regubr CEP no es sujciente; el decreto 
mismo de 1980 dnicamente señala su aplicación y no especifica detalles o nombra un organismo 
a nivel nacional que normalice y sea jscalizador; las normas existentes son incipientes, 
tinimente la Agencia Nacional ISBN posee un fomulario C m  d i s W o  en fomato 
intemcimi.  1 

Muy pocos profesionales conocen la propuesta de nonnalizucibn que establecid el Colegio 
de Bibliotecarios de Costa Rican y pierde así la excelente finalidad para la que@e creada. La 
d@sión de krs leyes y de las nomas existentes no ha sido total, ya que aún se ah un pequeño 
márgen de profesionales y un 30% de krs edtoriales, que las desconocen. 



/La catalogaciidn en pblicaciidn de lar obras que se editan en Costa ñica es realizada 
principalmente por bibliotecarios profesionales. Cadu uno de ellos está inscrito en la Agencia 
Nacional ISBNy en el Colegio de Bibliotecarios, aunque lar lis- que poseen estas instiiuciones 
no están aciualizadas, existen muchos nombres de profesimies que no ejercen h acljvidad 
y hay una gran dijkrencia en los registros de nombres que poseen cada e n t i q  

/El único requisito solicitado en la actualiMpmo realizar CEP es ser bachiller en 
bibliotecologia, por lo que cuakpier bibliotecario graduado y sin experiencia en catalogadbn 
puede realizarlo. ia colegiairrra profesional no es un hecho controlado, existen personas que 
realizun CEP y que no es* incorporadas al respectivo Colegio./ 

fE1 asiento catarOgr&@o que se imprime en lar obras nacionales presenta errores en su 
puniuación, linmiento, orden de datos y terminología inapropiah; esto por cuanto a 
pesar de que los bibliotecmhs realicen bien su trabajo, no existe un m m a l  de procedimientos, 
ni indicaciones jnales para las editoriales./ 

/ ~n Costa Rica, t& las editoriales inscritas en la Agencia Naciml ISBN a p f i m  CEP. 
realizindose como un requerimiento de p r h c c i h  y no por la compremih de los benejcios que 
eso pueda representar, de aqui que el material preliminar que se proporciona al bibliotecario 
catalogador es sumamente simple, escaso y poco preciso. Las nomas establecidx por la 
Agencia Nacional ISBA( un@can tanto la asipación del Niímero ISBA( como los &tos 
mismos de la ficha catalográfica previa a la publicación, actividades inde@entes que se 
integraron en una sola soliciiud por principios prácticos de procedimiento, se@n dicha Agencia./ 

/El costo monetario por confeccionar unaflcha catalográáfica mició con un monto de 0.500, 
c m  el armscurso del tiempo fie mmtenuado y hoy se c d m  hasta 03.5W por cuda una de ellas/ 

La legslación existente, debe ser reviza& y complementada con un manual de normas y 
procedimientos, amplio y detaliado, elaborado por un organismo a nivel nacional, se 
recomienda en este caso al Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, por meúio de la Comisión 
CEP. Es necesario tomar en cuenta para la rehcción del manual, aspectos thmicos, material 
pura catalogar, códigos y normas vigentes, elementos de la jcha? costo y dem&s aspectos 
relacidos.  

El decreto de ley no solo debe mencionur que la persona que realiza CEP debe ser un 
bibliotecario profesional, sino también que éste debe estar incorporado y autorizado por el 
Colegio de Bibliot&carios, a h á s  de estar registrado en la Agencia Nacional ISBN debe 
cumplir con los requisitos establecidos por estos oqanismos. El sistema CEP debe plantear 
la ampliación de su programa e incluir otras formas de material propio de las bibliotecas, 
tomando en cuenta la gama de matedales incluidos en la bibliogra* nacional. 

La comisión CEP del Colegro de Bibliotecarios, debe ser un ente activo, permanente y 
regulador en este proceso, que requiere de una normalización y coorcfinaciún constantes; 
debe pronuncimse con mayor yJirmeza en cuanto a la d&sión de su propuesta; debe b a r  un 



control emcto, constante y actualizuclb de los bib1iotecat.io.s catalogadbres y exigir su 
colegiatura. 

La Comisidn de Honorarios Profesionales del Colegio de Bibliotecarios, debe 
intervenir y establecer los montos mínimos y máximos para la realizucidn de la 9cha 
catalográfica, de acuerdo con los recursos empleados, grado de diicultad, tramitaciones y 
cualquier otro factor que se considere importante pura establecer los costos. 

h Agencia Nacional lSBN debe coordinar su trabajo con el Colegio de Bibliotecarios de 
C.R, principalmente en el control de los profesianales que se dedican a esta actividad, así 
como entidad jlscalizudora de h normas de catalogación que aplican en la confección de 
hJichas catalográflcas. 

Las reuniones periódicas de catalogadores en publicacibn, asesoríus por parte de un 
ente central, capacitacibn y debates entre el persomal que realizu CEP y un organismo 
supem'sor, deben darse de manera formaly constante, con miras a mantener la umformidad 
y c a l W  del producto. 

Por su parte, los bibliotecarios no deben aceptar información que se considere como pobre 
para realizur su catalogación, ni tampoco deben aceptar información víu telefónica, con 
terminologfa ambigua o de cualquier otra, que imposibilite brinchr un buen produc to~ l .  

Se recomienda que el registro CEP que aparece en el libro, sea lo más exacto posible y 
se omita en hl aquellos &tos no conociclbs con seguridad en el momento de la catalogacibn. 
Debe constar de tres segmentos: la descri'bn bibliográfica, los puntos de acceso a 
cablogación y los puntos de acceso al asunto o materia. Así mismo, el segmento de descripción 
bibliográpca debe ajustarse a las pautas de la Descripcibn BibliogrciJica internacional 
Normal id  (3SB.)). 

Por su parte h editoriales deben proporcionar al bibliotecario catalogador la 
informacibn en la forma más completa posible, e informar de cualquier cambio importante 
que se introduzca en la publicacibn despuhs de haber enviado el fmulario original 
pura la confccibn del asiento CEP. El editor debe aceptar laJichu catalogrdáyca tal como ia 
reciba del profsional catalogador del CEP y debe reproducirla en el reverso de la porta&, 
exuctamente como se phtea en cuanto a puntuación, disposición tip~grápca~ mayisculas, 
abreviaturas y demás. 

Es necesario que el Coleg-to de Bibliotecat.ios cunozca y divulgue los resultados de este 
estudio; al mismo tiempo, que la Escuela de Bibliotecologia posea el abcumento como 
complemento para los cursos relacionaclbs. 

Finalmente, debe hacerse un llamado a la conciencia de todos aquellos que participan en 
la actívidad: bibliotecarios, editores, organismos estatales? cuerpos profesionales y cualquier otro 
ente relacionado con este campo, pues al igual que cualquier otra labor en el campo de la 
bibliotecologia, hsta contrr'buye al de l h a r  la t@ormacibn a todo aquel que -- la necesite. 


