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CAPITULO l. Introducción 



A. El problema y su importancia 

La biblioteca universitaria posee la particularidad de formar parte del desarrollo 

acadbmico de la universidad. De tal modo, "...debe cumplir con la función primaria de apoyar 

las actividades acadbmicas de la universidad, los planes cuniculares, proyectos academicos y 

el desamllo del conocimiento. " (Arguedas y otros, 2003, p. 2). 

A ello se allade el hecho de que los usuarios de la biblioteca universitaria son 

profesionales en constante actqlización (en el caso de los acadbmicos) y futuros 

especialistas en el área (en el caso de los estudiantes), los cuales forman parte activa en la 

producción de nuevo conocimiento por lo que deben recurrir a las fuentes de informacibn 

actualizadas y fundamentadas cientificarnente. Tal y corno lo reitera la Asociación de 

Bibliotecas Universitarias y de Investigación (ACRL) (Hall, 1985, p. 21), "el propósito de la 

biblioteca universitaria es dar soporte a la instrucción y el aprendizaje de manera consistente 

con la fibsofia y programas cuniculares de la institución universitariaw. 

Para Jenkins (1999, p. 136)) "los estudiantes en relación con los programas de curso, 

tienen /a expectativa de que el material que elíos requieren esta disponible en la biblioteca. 

E& es parte intrlnseca del rd que debe cumplir la biblioteca acad$micaw. Los libros 

requeridos y asignados a los estudiantes se espera que den respuesta a las consultas de 

cursos acad4micos en sitio, de modo que el aprendizaje sea mbs eficaz. 

Por ende, es necesaria la evaluación periWica de la colección de libros en la que se 

identifiquen las áreas temáticas deficientes y las fuertes, la diversidad y representación de los 

libros que son adquiridos. De este modo se realizarán mejores inversiones en la compra y al 

mismo tiempo se establecerá una comunicación más estrecha con estudiantes y acad4micos1 

en el caso de la biblioteca universitaria. 

La evaluación de la colección es un diagnóstico que permite determinar el estado en 

que se encuentra una colección, si cumple con los objetivos y la misi6n de apoyar el currículo. 

Autores como G6mez (2002), Masskimo (2002)) Jenkins (1999), coinciden en que la 



evaluación de una colección pretende valorar la adecuación o pertinencia y la utilidad de 

determinada colección en relación con los dikventes tipos de usuarios. 

En el caso de la biblioteca universitaria especializada en ciencias de la salud, que 

ocupa este estudio, la evaluacibn es primordial por la especialización del área temática y la 

prioridad que se le da a la teoría e investigación científica. Tambibn por el hecho de lograr la 

acreditación universitaria tal como lo estipula el Sistema Nacional de Acreditación de la 

Educación Superior (SINAES) en lo referente al logro de la calidad de los programas 

acad6micos y carreras universitarias que se ofrecen. 

Para servir de apoyo a 40 cursos de la carrera de Medicina de UNIBE, la colección 

del CID cuenta con 4400 ejemplares aproximadamente al año 2005. Se registró 

aproximadamente unos 200 préstamos diarios en el aflo 2005 por lo que para el CID es muy 

importante constatar si la colección de libros está cumpliendo con los programas educativos 

para los cuales fue creado. 

En vista de que no se había realizado con anterioridad una evaluacan en el Centro de 

Información y Documentación 'Fernando Flores Banuef', que determinará la pertinencia de la 

colección de libros con respecto a los programas de curso, se espera con los resultados, 

mejorar los parárnetros para que el CID realice una inversión en la que desarrolle y fortalezca 

la colección de libros en esta área tan utilizada por los estudiantes. Ademhs se pretende que 

sea de utilidad esta investigacibn para la realización de futuras evaluaciones y el 

fortalecimiento de la academia de la carrera de Medicina de UNIBE. 

Se limitó la investigación a la evaluación de la colección de libros de Medicina y temas 

a fines, dado que ésta área representa el mayor porcentaje de estudiantes y el mayor 

porcentaje de acervo del CID. Se tomaron en cuenta los libros en procesos técnicos al 

momento de iniciar la recolección de los datos de la Base de datos del CIDUNIBE. 



En lo referente a la poblaci6n encuestada, se consider6 a los estudiantes de 

Bachillerato y Licenciatura únicamente; y a los docentes que impartían al menos uno de los 

cursos del currículo de Medicina. 



B. OBJETIVOS 

l. Objetivo general 

Evaluar la pertinencia de la colección de libros de Medicina del Centro de lnformacibn y 

Documentación 'Fernando Flores Banuet" de UNIBE con los programas de curso vigentes de 

la carrera de Medicina de la Universidad de lbefoam6rica (UNIBE). 

2. Objetivos específicos 

1, Identificar la existencia de libros, citados en las bibliograflas de los programas de curso, en 

la coleccibn del CID, por aiios de publicación. 

2. Determinar el número de ejemplares de cada uno de los títulos de libros c'rtados en las 

bibliografías de los programas de curso de la carrera de Medicina, existentes en el CID. 

3. Determinar la exhausüvidad por años de publicación de la colecci6n de libros de Medicina 

con respecto a los contenidos de los programas de curso vigentes de la Carrera de Medicina. 

4. Determinar la utilidad que dan los usuarios {docentes y estudiantes) a la colección de libros 

de medicina del CID para el desarrollo de los contenidos de los programas de curso de la 

carrera de Medicina de UNIBE. 

5. Determinar el grado de pertinencia que dan los usuarios del CID a la colección de libros de 

Medicina como apoyo a los contenidos de los programas de curso vigentes de la carrera de 

Medicina. 



CAPITULO II .  

Marco teórico-conceptual 



A. REVISI~N DE LITERATURA 

l. NACIONAL 

Con el propósito de conocer a nivel nacional qué se ha investigado sobre "evaluación 

de coleccionesn, se revisaron algunos trabajos finales de graduación elaborados en las 

Escuelas de Bibliotecologia de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. 

Se seleccionaron los proyectos de graduación cuyo objeto de estudio trató sobre la 

evaluación de la pertinencia de las colecciones en bibliotecas universitarias, relacionadas con 

el currículo y los programas de curso. 

La investigación realizada por Garro y Sdnz (2004), titulada "Uso de la colección de 

publicaciones periódicas que ofrece el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información 

(SIBDI), por parte de los docentes e investigadores del área de ingeniería de la Universidad 

de Costa Rica, durante el período 2001-2002", pretendió determinar si los docentes e 

investigadores del área de ingeniería hacían uso de la colección de publicaciones periódicas 

que ofrece el SIBDI. Además determinó cuales materiales usaban y con qué frecuencia lo 

hacían para verificar si el costo de inversión en la compra de estas publicaciones se justificaba 

con el uso. 

Para determinar el uso, los materiales utilizados fueron: cuestionarios a los docentes e 

investigadores, estadísticas de prbstamo, control de uso de bases de datos, el Modelo 

Bradford, fichero de control de suscripciones, matriz usolcosto, y los programas vigentes de 

cursos de la carrera de ingeniería. 

Determinados los usos que dan los docentes a la información que obtienen de las 

publicaciones periódicas, se utilizaron las referencias bibliográficas de los programas de 

cursos para compararlas con resultados del uso, identificado en la variable anterior. 



La variable 'Uso que dan los docentes a la información obtenida en las publicaciones 

periódicas", utilizada en este estudio es similar que la que se plantea en uno de los objetivos 

específicos de la presente investigaci6n1 más aún, cuando se utilizaron programas de curso 

para la recolección de la información. 

En la investigación realizada por Arguedas y otros (2003), " Evaluación del área de 

ciencias aplicadas (600 Dewey) de la colección de la Biblioteca "Joaquín García Monge", 

además de determinar el uso, se trataron las variables calidad, grado de satisfacción, 

actualidad y pertinencia. En ésta última variable de pertinencia, se relacionó la colección con 

los programas de estudio, del análisis de citas de bibliografías de trabajos finales de 

graduación y el criterio de estudiantes, académicos y bibliotecarios. 

En este trabajo, la variable de la pertinencia se mide en relación con las bibliografías 

de programas de curso, por lo que se presenta como una aproximación a lo que se va a 

desarrollar en esta investigación. Además la evaluación es enfocada en el área de salud en 

una biblioteca universitaria por lo que constituye un buen marco de referencia. 

Méndez (1997), en su tesis "Evaluación de la colección de libros del área de ciencias 

sociales, de la Biblioteca de la Sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica", centra 

su interés en determinar la vigencia de acuerdo con el uso, el número de copias existentes y 

la identificación de libros en mal estado de la colección de ciencias sociales. Para ello, se 

utilizaron estadísticas de uso y observación directa de la colección para obtener los 

resultados. Este estudio constituye un marco de referencia al evaluar la colección de libros de 

una biblioteca universitaria. 

Con el fin de determinar la validez de la colección de ciencias puras que posee la 

Biblioteca Joaquín García Monge para el apoyo a los cursos que imparte la Universidad en 

esa área temática; Fallas, Morales y Padilla (1994) realizan una tesis en la que trabajaron 

variables como: grado de obsolescencia, actualidad, utilidad y pertinencia de la colección. En 

esta última variable de pertinencia se utilizaron los programas de curso en el área de ciencias 

puras revisando las referencias bibliográficas de cada programa, los trabajos de investigación 



en el área y la opinión de los profesores. Cabe senalar que esta investigación sirvió de base 

para la que realizó Garro y Calderón (2004) en la misma biblioteca y al igual que la anterior es 

un marco de referencia importante para la evaluación que se desea realizar. 

Bolailos, Carazo y Cruz (1992), en su tesis "Evaluación de la colección de libros del 

área de ciencia sociales de la Biblioteca de la Sede de Occidenten, evaluaron la colección bajo 

los criterios de uso y pertinencia utilizando básicamente cuestionarios que aplicaron a los 

usuarios de la biblioteca. 

2. INTERNACIONAL 

A nivel internacional existen varios estudios de evaluación de colecciones, sin 

embargo, existe una limitada producción en cuanto a evaluaciones que involucren los 

principales aspectos que serán tratados en este trabajo final de graduacibn. A continuación se 

presentan los que se consideran son los más importantes como marco de referencia, ya sea 

por la temática de la colección que se estudia, los métodos y técnicas que se emplean o por la 

población en estudio: 

Pancheshnikov (2003), realiza una investigación titulada: "Course-centered approach 

to evaluating university library collections for instructional program reviews.", la cual es muy 

importante como marco de referencia ya que es una evaluación llevada a cabo en una 

universidad como parte de la revisión de programas de curso. El método propuesto, es 

basado en la valoración de la colección que da soporte a los cursos de instrucción; por medio 

de la comparación del número de monografías y artículos de revistas viables a los usuarios de 

la biblioteca con el número de artículos en la base de datos bibliográfica principal. Este 

método es una herramienta práctica para la selección de material, aplicable en situaciones 

similares en los que los miembros de la facultad colaboran con el desarrollo de la colección. 

Bergen y Nemec (1999), en su estudio titulado: "An assessment of collections at the 

University of Wisconsin-Madison Health Sciences libraries: drug resistance" propusieron la 

evaluación de la colección de monografías y seriadas de varias bibliotecas en el área 

específica de resistencia a drogas. Para ello, adaptaron y sintetizaron varias herramientas de 



evaluación tradicionales para la colecciones en las que se incluyen la revisión de listas 

bibliográficas y de estándares, análisis de citas, estadísticas de préstamos interbibliotecarios, 

préstamos a sala, y encuestas a usuarios. A través del estudio se exploraron estrategias para 

solucionar algunos problemas relacionados con el uso de métodos tradicionales para evaluar 

colecciones biomédicas. Los esfuerzos dieron corno resultado la identificación de estbndares 

para monografías y seriadas en un área específica. Este estudio dio como resultado una 

metodología para la evaluación de colecciones con aplicabilidad a bibliotecas cooperativas 

médicas, farmacéuticas u otras en el brea de ciencias de la salud. 

Burr (1979) realiza un estudio titulado "Evaluating library collections: a case study" en 

el que se describe un método para la evaluación de colecciones que permite al profesional en 

bibliotecología valorar si la cantidad y calidad de los recursos viables dan soporte a los 

programas de instrucción que ofrece la Universidad de Gonzaga. El método consistió en 

separar la colección por breas temáticas y cada una relacionarla con el currículo de manera 

que se evalúa la colección tanto cuantitativa como cualitativamente. 

Golden (1974), propone un estudio cuantitativo para evaluar el soporte que da la 

colección de libros a los cursos que ofrece la Universidad de Nebraska, en donde lo más 

relevante de la evaluación, es la utilización de los programas de la universidad en el área de 

religión. La información recolectada acerca de los programas, fue incluida en una base de 

datos asignbndoles materias según la clasificación de la Biblioteca del Congreso. Este 

estudio provee teoría importante con respecto a evaluación de colección cuantitativa en 

complemento a técnicas cualitativas para tal fin. 

Clapp y Jordan (1965) por su parte, sugieren la evaluación de la colección de una 

biblioteca académica no debe basarse solo en el número de libros que posee. Los 

investigadores ilustran la aplicación de una fórmula donde se estima el tamaiio mínimo que 

debe tener una biblioteca universitaria para que sea adecuada a su población. 



B. MARCO CONCEPTUAL 

l. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

En la mayoría de las instituciones universitarias, la biblioteca ha sido importante para 

la consolidación del currículo y la labor de investigación acadbmica. 

Como lo menciona Negrete y Calva (1 996, p.l), "para que la universidad cumpla con 

las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, ha requerido de una amplia e 

importante infraestructura de apoyo, dentro de la cual se encuentran las bibliotecas 

unive~itarias y especializadas". 

Las bibliotecas son una herramienta educativa por sí solas en el sentido de que, en la 

entrega de servicios de información, se forma al estudiante, al investigador y al docente en el 

uso de la información para generar nuevo conocimiento y para el desarrollo integral de 

profesionales en un área determinada. 

Entre todas las funciones de la biblioteca universitaria, cabe destacar la función de 

soporte del proceso de ensefianza y aprendizaje de los futuros profesionales. Tal y como lo 

menciona Association of Teacher Education (Hall, p. 23): "La biblioteca es vista como el 

principal recurso educativo y centro de almacenamiento y recuperación de información en la 

institución ". 

Según Villalobos (1984, p. 29), la biblioteca universitaria tiene: 

"la expresa misión de responder a las necesidades de la ensefianza y de la 

investigación en todas sus manifestaciones. Es un dinámico centro de 

investigación y formación profesional, estrechamente relacionado con el 

quehacer educativo de la institución". 

Entre los objetivos de la biblioteca universitaria están: 

Proveer de libros y otras fuentes de consulta a estudiantes y profesores. 



Coleccionar y organizar la documentación necesaria para los programas de 

investigación. 

Adquirir libros, publicaciones seriadas y material audiovisual que contribuyan 

a la formación y profesionalización del estudiante. 

A estos objetivos se puede afiadir, formar a los usuarios en el uso de fuentes de 

información para el mejor aprovechamiento de la biblioteca universitaria como herramienta 

educativa. Este aspecto tiene la doble función de crear usuarios más exigentes en sus 

demandas de información, con una participación más activa en el fortalecimiento de la 

colección de la biblioteca universitaria. 

2. BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

Las Bibliotecas especializadas son, según Caravia (1 995, p. 12): 

Aquellas que no son universales en cuanto al contenido de sus fondos, sino 

que adquieren preferentemente materiales de una disciplina determinada o 

de un gmpo de materias afines. Generalmente, dependen de una 

institución de investigación, o de otro tipo de entidad, que necesita de una 

biblioteca para desarrollar su actividad. 

Se puede anotar, que la biblioteca especializada se centra en un área temática 

especial cuyos usuarios tienen características particulares al igual que su colección. Tal y 

como lo menciona Caravia (1995, p.12), este tipo de biblioteca se caracteriza, no solamente 

porque cubre un área del conocimiento específica, sino por el tipo de usuario que atiende, el 

cual es tambi6n especial, con necesidades muy puntuales. 

Amat (1989, p 25) define las bibliotecas especializadas como aquellas que: 

"Trabajan en una disciplina científíca muy concreta, a nivel nacional y/o 

internacional, pero de manera profunda, teniendo muy en cuenta las 

necesidades de sus pmpios usuarios. La especialización les permite 

ofrecer pertinencia y calidad documental. " 



Se puede determinar que la biblioteca especializada tiene la tarea principal de velar 

por que sus colecciones sean pertinentes en cuanto a temática y congruencia con las 

demandas solicitadas por su población de usuarios. Debe procurar además, la búsqueda 

constante e inagotable de fuentes de información en el área temática que le compete para 

mantener actualizados a los usuarios. Por ende la evaluación de colecciones en bibliotecas 

especializadas debe ser una herramienta constante para esa finalidad. 

Las bibliotecas están conformadas por colecciones de materiales que pretenden cubrir 

las necesidades de información de determinada población. Así lo afirma Negrete (1988, p. 

lo), al sefíalar que en el caso de la biblioteca universitaria: 

"el desarrollo de colecciones debe tener como objetivo el  consinir una 

colección de materiales que se ajuste al objetivo de la universidad y a las 

necesidades de sus usuarios, manteniendo un adecuado balance 

cuantitativo y cualitativo entre las diferentes áreas de interés y entre los 

diferentes tipos de materialesn. 

Las colecciones pueden desarrollarse adecuadamente, estudiando la comunidad de 

usuarios de modo que la colección responda con eficacia a las demandas de información. 

En el caso de la biblioteca universitaria, la facultad, el personal docente y los 

estudiantes tienen un papel importante. Negrete (1988, p. 24), propone identificar las 

necesidades potenciales de la población universitaria utilizando directamente: 

Planes y programas de estudio. 

e Planes y programas de investigación aprobadas a nivel institucional. 

Programas específicos de superación académica y de educación continua. 

En cuanto a ello, Thompson y Carr (1990, p. 127) destacan la necesidad de que la 

colección cuente con un numero de ejemplares adicionales de los libros de texto básicos en el 

caso de estudiantes de cursos introductorios. Sin embargo, para la biblioteca universitaria 

decidir cuántos ejemplares deben comprarse de un determinado libro de texto y cuán grandes 



deben ser las colecciones para cubrir las necesidades de los cursos introductorios, ha sido 

tema de debate. 

Los autores seiíalan que el estudio realizado por Shaw (1971) es un intento de 

estudiar la pmvisión de duplicados para los alumnos de primeros cursos en la Universidad de 

Glasgow. Se adquirieron hasta un máximo de seis ejemplares de textos que se necesitaban. 

En cada caso se asignó a los ejemplares una de tres categorías: no se ha usado nunca, no se 

ha usado nunca en el curso actual, y se ha usado en el curso actual. 

Como resultado, muchos de los títulos cayeron en las dos primeras categorías y por 

ende se cambió la política. Luego de ello, se decidió comprar ejemplares adicionales solo en 

caso de demanda comprobada. Esto reitera la propuesta de muchos autores como Negrete 

(1988) y Lancaster (1996), de revisar constantemente las necesidades de los diferentes 

grupos de usuarios de la biblioteca universitaria. 

La biblioteca universitaria puede valerse de otros instrumentos o recursos para 

desarrollar una adecuada colección. Según Negrete (1996, p.4), también existen otros 

factores internos y externos que deben considerarse para el desarrollo de una colección como 

lo son: los recursos disponibles, los servicios que se ofrecen, el presupuesto, la colección 

actual, cambios en el mercado editorial, la dinhmica de la información, los programas de 

cooperación y los desarrollos tecnológicos, entre otros. 

4. LIBROS 

Amat (1989, p. 56) define libro como: publicación encuadernada no peribdica que lleva 

el nombre de un editor o autor, lugar y fecha de edición y que puede conseguirse a través de 

los canales comerciales normales. 

Amat considera que los capítulos o partes del libro por contenido y autoria se 

consideran documentos en sí mismos. 

Vega (1995, p. 50) por su parte, da una definición más enfocada en contenido que la 

de Amat nombrando monografía como: "...el estudio específico de un tema concreto dentro de 

una disciplina o materia que agota dicho tema en sí mismon. Ademhs, al referirse a 



monografías incluye documentos no seriados aunque contengan elementos de estudio o 

investigación. Naylor (1999) da una clasificación muy acertada para el caso en estudio, en la 

que las monografía se dividen en dos tipos: monografía científicas y los libros de texto. 

Las monografía científicas tienen como objetivo principal el ampliar el horizonte de 

investigación y fomentar el progreso, considerando que el conocimiento absoluto no existe, 

sino que por el contrario es un proceso dinámico, progresivo y ligado a otros sectores. Con 

este tipo de publicaciones se pretenden fijar los conocimientos generados como resultado de 

investigaciones científicas y que con el tiempo son adoptados como teorias. 

Por otro lado, los libros de texto son manuales de ensefianza y publicaciones 

relativamente monográficas que en su momento poseen rasgos de originalidad pero que 

pueden estar sometidos a revisiones. (Vega, 1995, p. 51). 

Diferentes libros de texto pueden incluir los mismos temas, solo que tratados con 

metodologías distintas. Naylor (1999, p. 269), más puntualmente sefiala que los libros de texto 

son escritos que dan soporte a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Se puede 

decir, que la adopción de un libro de texto está estrechamente ligada al proceso de 

ensefianza y aprendizaje en sí mismo y por ende a constante evaluación por parte de la 

academia. 

Para fines de esta investigación, además de evaluar libros considerando que poseen 

más de 48 pbginas, son tomados en cuenta monografías no seriadas científicas, así como 

libros de texto debido al carácter acad6mico de la colección en estudio. 

5. EVALUACI~N DE COLECCIONES 

La evaluación de colección es un recurso que permite a la biblioteca conocer las 

fortalezas y debilidades de su acervo así como determinar si está cumpliendo con los 

objetivos propuestos y los destinatarios a los que ofrece la información contenida en ella. Así 

lo reafirma Pérez (2002, p. 323), al sefialar que: "el tbmino de evaluación de colección incluye 

el grado de idoneidad con el que la colección está cumpliendo su objetivo y satisfaciendo las 

necesidades de información de los usuarios. " 



Autores como Garro y Sáenz (2004, p. 53) seííalan lo que consideran son los fines de 

la evaluación: 

Contribuir a que la biblioteca dirija los gastos por concepto de 

adquisicibn de material hacia aquellos que sean más necesarios 

para los usuarios. 

Conocer y gestionar las colecciones de la biblioteca de una manera 

más efectiva. 

Brindar una base para estabbcer politicas de desamllo de 

colecciones. 

A ello se puede aiíadir, en el caso de bibliotecas universitarias, el determinar si la 

colección es adecuada para apoyar el currículo de la facultad y los programas de curso. 

Es importante destacar, que los metodos de evaluación así como sus técnicas pueden 

combinarse para lograr el propósito que se desea alcanzar con la evaluación. Por ejemplo en 

el caso de evaluar una colección de libros de una biblioteca universitaria podrá permitir: 

Justificación presupuestaria. 

Revisión de políticas de selección y adquisición. 

Fortalecer áreas de la colección. 

Acreditación de carreras universitarias. 

Conocimiento físico de la colección. 

Creación, cambio o revisión de currículo. 

Justificación del proceso de descarte de material. 

En cuanto a metodos en los cuales se pueden evaluar las colecciones, autores como 

Hall (1985), Massísimo (2002), Pérez (2002) y Lancaster (1996), coinciden en que pueden 

utilizarse enfoques cualitativos y cuantitativos: 



5.1 El enfoque centrado en la colección: 

Cuyas técnicas se basan en el análisis de la colección y los materiales que la 

componen. 

5.1.1 .Método impresionista 

En el método centrado en la colección destacan técnicas como el modelo 

impresionista o examen directo de la colección el cual se considera subjetivo porque lo 

realizan profesionales con una inclinación tembtica determinada o con una formación 

especializada y limitada. Estos profesionales o "expertosn pueden ser miembros de la 

institución que se evalúa o ajenos a ella; puede también realizarlo un grupo de especialistas. 

Entre las desventajas que presenta este método, Lancaster (1996, p.44-45) señala: 

4 Puede no ser totalmente imparcial. La opinión de los expertos podría estar ligada a 

puntos de vista determinados dentro de la materia obviando otros. 

./ Puede que sea experto en el área pero no en la literatura de dicho tema. 

4 Puede que conozca la colección pero no esta familiarizado con la comunidad de 

usuarios de la biblioteca. 

4 Puede que existan pocos expertos o que sean difíciles de contactar para la 

evaluación. 

4 En el caso de las bibliotecas académicas, los docentes implicados en el proceso 

evaluativo podrían ser los mismos responsables de formar la colección con sus 

recomendaciones, por lo cual se consideraría una práctica cuestionable. 

Las ventajas que señala Parez (2002, p. 325-325) con respecto a este método son: 

4 Identifica breas mejor y peor dotadas de la colección. 

4 Es versátil ya que puede evaluarse un segmento de la colecci6n si se desea. 

4 Es aplicable a todo tipo de bibliotecas. Aunque Massisimo (2002, p.254) señala que 

es aplicable a colecciones pequeñas y especializadas las cuales disponen de 

expertos tembticos. 



Para Lancaster (1996, p.45), los bibliotecarios pueden fungir como expertos 

evaluando la colección utilizando procedimientos normalizados para obtener datos 

cuantitativos y cualitativos que ayuden a identificar las áreas en las que se detecta una menor 

o mayor cobertura. 

5.1.2. Bibliografras y listas de comprobacidn 

El uso de bibliografías o listas son otro referente para comparar la colección, se 

evalúa estableciendo indicadores para determinar si es o no adecuada la colección. 

Las listas bibliográficas pueden pertenecer a una colección importante en un área 

temática en particular o un catálogo de una prestigiosa biblioteca. Las listas usualmente 

contienen citas bibliográficas de títulos de libros o revistas las cuales son cotejadas con la 

colección que está siendo evaluada. Se considera adecuada la colección si posee un alto 

porcentaje de títulos incluidos en la lista seleccionada. Estas listas según Pérez (2002, p. 327) 

puede variar de una biblioteca a otra y por área temática e inclusive del nivel de 

especialización y número de citas que contiene la lista. 

Perez (2002, p. 327) tambien seiíala que los programas de curso y las bibliografías 

elaboradas por docentes son listas de verificación importante para la evaluación y pueden 

considerarse como parte de esta metodología de evaluación. Ello es combrobable por los 

estudios realizados por Stelk y Lancaster (1990), Golden (1974) y Pancheshnikov (2003), en 

los cuales se ratifica que los títulos citados en las bibliografías, en manuales recomendados y 

programas de curso respectivamente, pueden contribuir a evaluar el grado de cobertura de 

una colección para estudiantes en una materia determinada. 

Perez (2002), Lancaster (1996) y Massísimo (2002) coinciden en que uno de los 

principales inconvenientes de este metodo es la selección de la lista bibliográfica adecuada a 

la colección que se va a evaluar. Los principales factores que influyen en la selección de listas 

de comprobación son: el alcance, el tamaiío, la fecha de inclusión, el idioma, la región y otros 

criterios inclusivos que podrían considerarse subjetivos de la lista. 

Sin embargo, el adoptar una lista de comprobación o bibliografía propia es un proceso 

muy costoso que involucra a varios especialistas en el área temática así como un profundo 



conocimiento por parte del bibliotecólogo en el comportamiento literario de la especialidad que 

se va a evaluar. 

Entre las principales ventajas que señalan Pérez (2002, p. 328) y Lancaster (1996, p. 

46) respecto de este metodo, se pueden citar: 

./ Son recomendables para evaluar la adecuación o tamaiío de la colección en 

bibliotecas especializadas y pequeíias. 

./ La lista de documentos no localizados puede servir como base para futuras 

adquisiciones o evaluaciones. 

4 Se pueden utilizar varias listas de comparación o bibliografías para hacer la 

evaluación más completa y profunda. 

5.1.3. Estándares 

Por último cabe seiíalar que la aplicación de estándares es un valioso recurso, 

aunque regularmente se utilizan en bibliotecas más amplias y de países desarrollados, 

pueden aplicarse a bibliotecas con áreas temáticas particulares. 

Hall (1985, p. 25-26) considera que los estándares son una apropiada medida en la 

valoración y que poseen varias ventajas: 

+ Son ampliamente aceptados, autorizados y de persuasión para obtener el soporte de 

la administración. 

+ Pueden o deberían estar relacionados con metas y objetivos de la biblioteca o 

institución. 

+ Son especialmente efectivos para el requerimiento de las agencias de acreditación. 

Como desventajas se seiíalan: 

+ Algunas veces dificultan la evaluación objetiva y cuantitativa. 

+ La interpretación de estándares es difícil. 

+ Los expertos podrían estar en desacuerdo con su validación. 



Organizaciones internacionales con trayectoria en gestión de bibliotecas como 

Amencan Library Association (ALA), lnternational Federal Library Association (IFLA) y 

Association of College and Research Libraries (ACRL) han propuesto normas cualitativas y 

generales para bibliotecas en las que contemplan la evaluación de colecciones como aspecto 

en particular. 

A nivel lberoamericano Chile, México y Espaiía cuentan con una normativa para la 

evaluación de colecciones, con el beneficio que suelen adaptarse un poco más a las 

condiciones de bibliotecas de la región. 

A continuación, se presenta una tabla con el fin de resumir las principales 

recomendaciones, principios e indicadores que diversas organizaciones normativas han 

redactado y aplicado a bibliotecas universitarias a nivel mundial e Iberoamericano en lo que 

respecta especificamente al desarrollo y evaluación de colecciones de bibliotecas 

académicas. 



Tabla No. 1. Estándares e indicadores para la evaluación de colecciones de 

bibliotecas acadhmicas 

1 Estándues 1 Recomendaciones genenlea 1 indicadores 1 

1 bblotecas 1 compasión debe ser proporcional al número de 1 (datos): l 

1 

/ univ*IIMas chilenas. usuarios p m c i a k  y no presenciales. I 

Estándares para 

Consejo de Rectores 

de Universidades 

Chilenas (CABID), 2001 

b cantidad de naim de información asi como su 1 Recursos de información 

Las categorías de recursos de información incluyen: 

fondo bisico para el estudio que respalde la 

docencia, fondo cubral, obras de referencia, fondo 

bdsico para el profesorado especffico para la 

enseiianza, fondo para la investigación, fondo para 

la gestión universitaria, colecciones de intereses 

para la institución con valor específico. 

Los recursos de i n fod ión  deben inciuir todos los 

soportes que sean útiles. 

l Número total de títulos l 
monográficos 

Número total de volúmenes 

l mnog*fiCOS 
Número de títubs 

monogrlificos ingmsados, 14 

por aAo. 

Número de volúmenes 

monográficos ingresados por 

do .  

Número de titulos de 

publicaciones seriadas 

1 El desanolo de la cokción debe basarse en un 1 susclitas ~ o r a b .  

equilibrio y coherencia. 

Se recomienda el uso de nomas cuantitativas: 

proceso permanente de evaluación que conlleve a la 

adopch de medidas tendientes a kigrar un 

i n g d a s  por canje y 

donación por ano. 

Número de títulos de 

Kimero de títulos de 

publicaciones seriadas 

Recursos mínimos de infotmación monográfica: 

a) 50.000 volúmenes monográficos. 

b) 15 volúmenes por alumno; considerando la 

colecciión btal de la biblioteca. 

c) 100 volúmenes por cada profesor jornada 

compuesta por volúmenes físicos. 

Relación a i u m  por volumen: 

publicaciones seriadas 

suscritas, 

Número bases de datos 

elecb6nicassuscritas. 

Recursos de información 

(Indlcadorea): 
completa equivalente. 

d) A lo menos un 50% de la colección deberá estar 
ingresados 1 

monográficos i n g d o s .  

Volúmenes monográñcos 

I e) üe 1 a 7 alumnos por volumen de ~ r a  I 
obligatoria. 

incremento para biblobcm universitarias en 

alumnos. 

Volúmenes monogrhñcbs 



N u m s  pmgramas de estudb: 

g) 1.000 volúmenes de la especialidad para nueva 

carrera al completar su primer ciclo. 

régimen: 

f) 1 volkimen ingresado por alumno por año. 

Para la evaluación se recomienda el uso de métodos 

c u a l i i s  corno: 

ingmados 1 alumnos por afío. 

Títulos monográficos 

Revisión de bibliografías obligatorias y 

complementarias de los programas de estudio, 

contra& de bibliograñas seleccimadas, opinión de 

ex-, comparación entre fondos de bibliobcas 

con características simiiares, anáisis de uso, 

dedección de lagunas tedcas,  estudio de la 

antigüedad de la colección por áreas temáticas y 

cobelhiras de áreas priaitarias de desamllo para la 

universidad. 

Cada biblioteca univemitaria ha de disponer de una 

polltica de gestión de colecciones otientada a servir 

a los fines de la propia instihicibn. 

El tamafío de la colecci6n debe ser proporcional al 

número de usuarios según los cursos y de métodos 

de enseííanza y educación. 

La colección debe prapMcionar al menos, la 

bibliografía básica para el estudiante y el docente y 

la colección básica para cubrir bs trabajos de 

investigación. 

La colección debe proporcionar, al menos, la 

Bibliografía básica para el estudiante y el docente y 

la colección básica para cubrir bs trabajos de 

investigación. 

1 Las Bibbtecas Universitarias y Cienaficas deberán I 
establecer los canales necesarios para compartir 

ingresados 1 alumnos por año. 1 

Recursos: poblaci6n 

adquisiciones per cápita. 

Títulos adquiridos per cápita. 

Copias adquiridas 1 Títulos 

adquiridos. 

Dowmentos en la 

coleccibn per cápita. 

Antigiiedad de la colección. 

Utilización: población 

Consutta en sala per cápita 

Préstamos per cápb 

Títulos prestados per cápita 

Títulos en p W m o  per cápita 

Wlizadbn: recursos I 
Pbtamos por número de 

documentos. 

Consulta en sala por n ú m  1 



aquellos recursos que por su especificidad o costos 1 de documentos. I 
no resulben rentables para un sob centro. 

Las categorías de las colecciones por considerar 

en relación con los distintos f pos de usuarios 

incluyen: 

Fondos W i o s  para el aprendikaje y formación de 

base (manuales, bibliografía básica, revistas, obras 

de divulgación, etc.) 

Material de referencia y consulta de carácter general 

y especializado (directonos, encicbpedias, 

diccionarios, bibiografias, catAlogos, &.). 

Fondos básicos para el profesodo, especfficos 

para la ensefíanza. 

Fondos para ia invesiigación (tesis, 

revistas,infoms). 

Fondos de apqo a la gesti6n universitaria. 

Otras colecciones de in- para la insihciión que 

dan un valor espec'w a la colección. 

No es función de la Biblioteca evitar la compra de 

libros por parte de los usuarios, pero deberá 

disponer de varios ejemplares de los libros más 

utilizados. 

Se tendrán en cuenta dkwtes  C p  de soportes, 

incluida la edición electrlwiica. Debe escogerse 

aquel saporbs que genm una mayor economía de 

escala en función de los usuarios reales. 

La Biblioteca dispondrá de un presupuesto propio 

que asegure, al menos, el mantenimiento de la 

colecciin de referencia, la coleccih b k k a  de 

interés general, la bibliografía dentada a cubrir las 

necesidades defiadas de bs planes de esíudio y 

las necesidades básicas de las diferentes lineas de 

investigac.h. 

Proporción de documentos en 

p&hmo. 

Necesidades cubiertaci 

Proporción de títulos 

recomendados 1 títulos 

adquiridos Ratio de 

necesidades cubiertas. 

Chequeo de Wstas 

bibiogi.bficas. 

Libros mal colocados. 

Esíudios de tiempos Entre 

adquisicián y prioceso 

Enim la solicitud de un libro de 

depósito y su entrega. 

Enim cualquier solicitud y su 

respuesta. 

Enim reclamaciones o reservas 

le títulos y su entrega. 

Entre la solicitud de 

iocumentos no disponibles in 

s i ¡  y su enúega. 



- - 

Cuando se inicien nuevos estudios en una 

Universidad, debe dotarse a la Biblioteca con un 

presupuesto extraordinario para crear el fondo 

documental apropiado, así como incluir su 

mantenimiento en el presupuesto ordinario. 

Se mornienda la existencia en cada Biblioteca de 

una Sección de Adquisiciones cuyas funciones, 

además de gestionar las adquisiciones biblioghficas 

(conírol presupuestario, relación con dishibuidores, 

gesiión económica, etc.), incluyan íambbn la de 

coordinar y supervisar la coherencia y equilibrio de 

las colecciones que se adquieren. 

Para la evaluación cuantitativa se recomienda: 

Colección básica: 50.000 voümenes. 

Nuevos esiudbs. 5.000 volúmenes colección basica 

de nueva ütulación . 
1.000 volúmenes 

cada nuevo programa de doctorado 500 volúmenes 

cada nuevo programa de master 

Un ütub de publicación periódica cada 3 usuarios. 

Incremento anual 1 volumen por alumno. 

El volumen de incremento anual se ha calculado 

atendiendo a la media de número de usuarios de las 

Bibliotecas Universitarias espafiolas. 

Se deberán aplicar, por b íanto, -índices c o m b  

al alza o a la baja en aquellas Bibliotecas 

Universitarias cuyo número de usuarios sea 

sensiblemente inferior o superior respecto de dicha 

media, con el fin de ajustar el incremento al volumen 

de usuarios. 

Se recomienda el uso de metodos c u a l i i o s  

propuestos por la Dirección General Xlll de las 

Comunidades Eurapeas coma: 
- 



Porcentaje de disúibución de 

las diferentes Amas temáticas 

que conforman la coleccin. 

Pomentaje anual de 

presupuesto asignado a cada 
una de las Areas temáticas. 

Número de títulos por 

impartida. 

Número de volúmenes por 

alumno. 

Número de volúmenes por 

profesor de tiempo completo. 

Número de títulos de revistas 

por especialización. 

ANUIES. Asodación 

Nacional de 

U n M d a d e s  e 

lnstltudones de 

E d u c d n  Supehr. 

(MBxico, 2000) 

lFLA 1986 (Lynch, 

1987) 

Conbaste de bibliografías, opinión de expertos, 

comparación entre los fondos de bibliotecas con 

caracteríítica semejantes, an8üsis de uso. 

La biblioteca o sistema bibliotecario cuenta con una 

pollüca de selección y d m l b  de colecciones 

acorde con los objeiiwos y metas de la instihición. 

Para la evaluacibn de coiecciones, la bibiobeca o 

sistema bibliotecario cuenta con una coleccii 

vigente básica de 10 títubs por materia impartida, 15 

volúmenes por alumno, 100 voliirnenes por pmfesw 

tiempo completo además de 15 a 20 títulos de 

revistas pw especiaidad. 

La colección deberá ser lo suficientemente amplia 

para dar sopoh a las necesidades de insimcción de 

toda la universidad y para facilitar los programas de 

investigación. 

La colección deberá estar lista para los 

requetimientos de materiaies bibliogi$ficos y de 

mferencia, revistas y seriadas básicas, tal como 

cualquier oim material que bs estudiantes d n  

esperando consultar regularmente en los cursos que 

reciben o en la preparación de sus tesis. 

La biblioteca deberá definir las políücas de 

desarrolb de colecciones que guiarán la seleccbn y 

adquisición de materiales. La biblioteca deberá 

consultar con la facultad y la adminishción de la 

universidad. 

La coleccii deberá contener toda la vatiedad de 



ACRL (Hall, 1985) 

fomiatos que registran informa&. 

La coiección deberá revisarse sisdamáücamente 

para garantizar si ésta es relevante pata las 

necesidades de la universidad. 

La biblioteca debedi participar en el desarrollo e 

implementación de varios métodos de ooopereción 

inbbibliotecana para garantizar el suplementar 

recursos locales para necesidades de investigación 

y disponibilidad de maberiales. 

Las co lm ims  de las b i b l i i  universitarias 

deben ser suficientemente amplias para dar soporbe 

a las necesidades de insttucción de toda la 

universidad y facilitar los programas de investigación 

de la universidad. 

Las colecciones de las bibliotecas universitarias 

deben ser desamlladas de forma sistemetica y 

consistente con políticas. 

Las colecciones de las bibliotecas universitarias 

deben contener toda la variedad de fonnas y 

soportes de información. 

Como mbtodo cuantiEativo se sugiem el uso de: 

colea9ión básica de 85 000 volúmenes 

100 volúmenes por cada profesor a tiempo completo 

15 volúmenes por cada estudiante tiempo completo 

350 volúmenes por estudiante no titulado 

6 000 volúmenes por programa de mhster 

3 000 volúmenes por programa de máster en el que 

se ofrece una titulacin más alta 

6000 volúmenes para bs que existe título de 

especialidad 

25 000 volúmenes por pmgrama de doctorado 



La bibioteca se considera como A si cuenta con al 

menos el 90% del número recomendado de 

vokjmenes, B si se cuenta con el 75-89%, C si 

posee entre el 60-74% y D entre el 50-59% 

Además se recomienda el uso de &S métodos 

para la evakiación como: compilación de 

estadísticas, comparación con Cstas, o b a c i o n e s  

directas de la coleccih, uso de encuestas, análisis 

de citas, estadísticas de circulaci6n y uso peri6dico 

Como se mencionó en el apartado de colección, el debate con respecto a cómo debe 

estar conformada la colección de una biblioteca universitaria ha sido amplio. A nivel 

cuantitativo, autores e instituciones se han dado a la tarea de determinar parámetros para el 

número de ejemplares que debe poseer la biblioteca universitaria para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. ACRL (1985) e IFLA (1986), han sido los de mayor trayectoria 

en el proceso de crear estándares. Otras instituciones a nivel latinoamericano y mundial se 

han basado en los estándares de estas instituciones, para hacer adaptaciones considerando 

las diferentes realidades y escenarios de las bibliotecas principalmente universitarias. 

Tal es el caso de ANUIES (2000), CABlD (2001) y REBIUM (1997), que se han 

basado en ACRL, IFLA y ALA, para adaptar los estándares cuantitativos según el tamaAo que 

se considera adecuado para las bibliotecas universitarias. 

Otro aporte importante y muy aplicado por bibliotecas, incluso a nivel nacional, para 

establecer la adecuación del tamaAo de una colección con respecto a un estándar, lo 

establecen los autores Clapp y Jordan (1 965) por medio de una fórmula que puede describirse 

como la suma ponderada de una serie de variables: 



V=50 750 + 100F +12E + 12H +335U + 3 050M + 24 500D, donde 

F=número de profesores 

E: número total de estudiantes 

H=número de estudiantes de diplomado y licenciatura 

U=número de materias principales en los estudios de primer y segundo ciclos 

M= programas de máster que se ofrecen 

D=programas de doctorado que se ofrecen 

V=Volúmenes 

V 50 750 es una constante que representa, expresado en número de volúmenes, la mínima 

biblioteca universitaria viable. 

Como se observa en la tabla no. 1, ACRL (1986), en sus normas incluye una fórmula 

similar pero que calcula una colección básica de 85 000 volúmenes y con incrementos 

adicionales en las variables. 

Como valoración cualitativa, REBIUM y CABID, consideran diferentes métodos de 

evaluación centrados en la colección como es el caso de cotejo con listas y fondos de otras 

bibliotecas, tal y como lo sugieren ACRL y ALA (ver tabla no. 1). 

5.2. El enfoque centrado en los usuarios: 

El objeto de evaluación es el usuario como persona que utiliza el libro u otro material. 

Autores como Lancaster (1996) y PArez (2002) clasifican en este enfoque el análisis de uso 

por medio de metodos más cuantitativos que cualitativos. Los indicadores más mencionados 

para la evaluación de la colección están relacionados con la frecuencia de préstamos internos 

o externos realizados por los usuarios. 

5.2.1. Análisis del uso 

La validez del análisis de uso dependerá de la función de la biblioteca en la 

comunidad y de las necesidades o demandas de sus usuarios. Las bibliotecas universitarias, 



en especial, deben interesarse en el uso ya que, como menciona Perez (2002, p. 340), 

representan un aspecto primordial para su existencia. 

El uso que el usuario haga del material bibliográfico no indica necesariamente que lo 

lee o satisface por completo su necesidad. Además, solo refleja el comportamiento de los 

usuarios que utilizan la colección y no las demandas de los usuarios potenciales. 

La principal razón del empleo de estadísticas de préstamos es que permite evaluar la 

política de desarrollo de la colección de la biblioteca y el proceso de adquisición de material 

bibliográfico por parte de la biblioteca. Esto podría ahorrarle a la biblioteca recursos y además 

dirigir la adquisición hacia materiales en las áreas más demandas por los usuarios. 

También Massísimo (2004, p. 174-175) seí'íala las técnicas que considera son 

frecuentemente utilizadas para evaluar colecciones dentro del análisis de uso, a saber: 

Préstamo: Ideal para identificar las partes de la colección menos utilizadas, así como para 

describir modelos de uso para esas áreas y para identificar grupos de usuarios preferentes 

para partes de una colección, incluso puede aplicarse con finalidades de selección. Entre las 

limitaciones se puede mencionar que es aplicable a fondos de préstamo de bibliotecas y no a 

toda la colección, además no contempla el uso frustrado, al no contabilizar como préstamos 

las demandas de documentos que no están disponibles en el momento de la solicitud y por 

tanto son inaccesibles para los usuarios. 

Uso o consulta en sala: Es complemento del préstamo a domicilio y sustitutivo en los casos de 

fondos excluidos de préstamo. La mayor dificultad radica en casos donde la colección está en 

libre acceso y no se dispone de una estadística fiable de uso a sala. Usualmente se utiliza la 

marcación en el momento de la recolocación de los libros en el estante aunque tampoco se 

puede asegurar que se realice esta labor por parte de los usuarios. 

Dis~onibilidad: Poll y Te Boekhorst (1998), lo consideran como un indicador de calidad 

definido como la proporción de materiales solicitados para el usuario que puede utilizar 

inmediatamente en la biblioteca o en préstamo a domicilio. Lo que se pretende es conocer la 

probabilidad de ser satisfecha la demanda del usuario sobre un ejemplar determinado. 



Una de las ventajas es que permite descubrir puntos dbbiles en la colección, en su disposicibn 

física, en la "amigabilidad" y puntualidad de los catáiogos, lo cual puede ser aprovechado para 

posteriores planes de mejora. Por ser tan dependiente de los usuarios resulta lento y laborioso 

y la información puede no ser tan fidedigna. 

Rotación de estantes: el objetivo es calcular la tasa de presencia de cada documento en la 

estantería, es decir, su situación de "no uso" en un periodo de tiempo dado. A diferencia del 

indicador de disponibilidad, se pretende evaluar el grado de utilización de cada documento. Es 

de utilidad para tomar decisiones respecto a compra de duplicados y difusión de fondos 

menos utilizados que se consideran todavía validos. 

5.2.2. Andlisis de citas 

Magrill (1984, p. 197) define el análisis de citas como: "el conteo de número de veces 

en que una cita es mencionada en notas de pie de página o bibliograflas de recursos como 

artículos de revistas, libros, @visiones o abstracts". La autora aiíade que el uso de los 

estudios de análisis de citas en el planeamiento de la colecci6n está basado en la noción de 

que los patrones de citación reflejan patrones de uso y que además, frecuentemente se citan 

ítemes que comúnmente son más valorados por el fondo de la biblioteca que aquellos que 

rara vez o nunca son citados. Debido a ello, es que se puede obtener un perfil de uso con 

datos cuantitativos como tamaiío de la coleccibn, número de ejemplares, porcentaje de 

crecimiento, entre otros aspectos. 

Una de las aplicaciones más comunes de análisis de citas es identificar colecciones 

centrales de materiales para tipos particulares de usuarios. Las citas de disertaciones 

acadbmicas son un ejemplo de uso para el análisis en muchas bibliotecas, además de reflejar 

patrones de uso de sus comunidades acad6micas. 

En general, los análisis de citas son simples de realizar y un apropiado recurso si los 

items han sido seleccionados para un tipo de usuario o una materia para ser investigada. 

Al igual que Perez (2002, p. 330)) Magrill (1984, p. 198) seiíala que la limitación de 

este tipo de análisis se encuentra en que se asume que las referencias bibliográficas 

encontradas por los autores realmente las usaron y que las citas reflejan los materiales 



viables por los autores en el momento de la investigación y no necesariamente aquellos con 

contenido de información más pertinente y de mejor calidad. 

Otro inconveniente es que muchas citas publicadas son incorrectas o incompletas por 

lo que algunas veces requieren de revisión y normalización volviendo lento y costoso el 

proceso de análisis. 

5.2.3. Encuestas de opinión 

En este método, las encuestas y entrevistas son herramientas que valoran 

indicadores como uso y acceso de la coleccibn con respecto a la satisfacción de las 

necesidades de la población meta. Se considera más cualitativo por cuanto se toma en cuenta 

la opinión de los usuarios. 

Segun Pérez (2002, p.355) los estudios cuantitativos de uso no necesariamente 

revelan si el material bibliogrbfico utilizado era lo que realmente necesitaba el usuario. Las 

preguntas a los usuarios tienen la puntual finalidad de determinar el grado de satisfacción 

obtenido por el uso del material. Además, permite que los usuarios emitan evaluación crítica 

con respecto a la calidad de la colección. 

Massísimo (2004, p.178-179) clasifica diferentes tipos de encuestas a usuarios en 

función de los objetivos o aspectos de la colección que se pretenden evaluar: 

Encuestas de usolintención de uso: Pretende estudiar el uso real que los usuarios hacen de 

los fondos. Tiene validez para inferir necesidades o valorar la mayor o menor idoneidad que 

incide para seleccionar la colección. 

Encuestas de necesidades: Se pregunta expresamente a los usuarios sobre sus 

requerimientos de información (necesidades, deseos y demandas) ya sea sobre materias, 

autores, soportes, etc. Este tipo de encuesta no se aplica para evaluar colecciones sino mbs 

bien para desarrollarlas y la mayor dificultad la presenta el grado de conciencia que el usuario 

tenga de sus necesidades. 



Encuestas de satisfacción: Se trata de establecer hasta qué nivel, en opinión de los usuarios, 

son satisfechos sus requerimientos de información. Son útiles para la evaluación de cualquier 

aspecto de la biblioteca, sus recursos o servicios. El problema lo presenta la diferencia de 

expectativas entre los distintos usuarios, siendo causa de un nivel de divergencia importante 

en las respuestas. 

A continuación se mencionan las principales ventajas sobre el uso de métodos 

cualitativos para la evaluación de colecciones (Pérez, 2002, p. 355): 

4 Pueden medir la eficacia de las colecciones y de los servicios para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

4 Proporcionan información para ayudar a los bibliotecarios a solventar problemas 

específicos, modificar y evaluar servicios. 

4 Definen las características de la comunidad de usuarios. 

4 Identifican los grupos de usuarios que necesitan ser mejor atendidos. 

4 Proporcionan información tanto sobre los éxitos como sobre las deficiencias de la 

colección. 

4 Mejoran las relaciones públicas con los usuarios. 

4 Ayudan a instruir a la comunidad de usuarios y a identificar las tendencias. 

4 Permiten el contacto directo con los usuarios. 

4 Pueden ser tan simples o complejos como se desee. 

Entre las desventajas que menciona la autora están: 

4 Miden las demandas más que las necesidades. 

4 Es difícil disefiar un estudio sofisticado. 

4 El análisis de los datos es difícil. 

4 La pasividad de algunos usuarios así como la falsificacibn de las respuestas por parte 

de los usuarios pueden dificultar el estudio. 

Para ésta investigacibn, se pretende que los cuestionarios aplicados a docentes y 

estudiantes permitan conocer la utilidad que dan a la colección de libros del CID con respecto 

a los programas de cursos de la carrera de Medicina, así como el grado de pertinencia que 



consideran los usuarios que tiene la colección de libros para con los contenidos temáticos de 

los cursos. 

5.2.4. Comparaciones entre la colección y los programas académicos 

El autor Lancaster (1996, p. 88-90) realiza una revisión de estudios de evaluación de 

colecciones en la cual se ha recurrido al uso de programas docentes. Además, en algunos 

casos se menciona, como medio para la comparación entre la colección y los programas, los 

procesos de clasificación e indización. 

Este método de evaluación de la colección, es de mucha importancia para esta 

investigación, porque da soporte teórico para la aplicación de los programas de curso como 

herramienta de evaluación de la colección de libros del CID UNIBE. 

El autor seiíala que diversos investigadores han intentado determinar la idoneidad de 

las colecciones de la biblioteca cuando se comparan los fondos con las descripciones 

'clasificadasVe los cursos. A los cursos se les asigna un número de clasificación de acuerdo 

a un sistema de clasificación determinado, el mismo con el que están ordenados los libros en 

los estantes. 

Un ejemplo de tal técnica lo brinda Golden (1974), el cual relacionó los números de 

clasificación de la biblioteca del Congreso asociados a un curso de la Universidad de 

Nebraska con el número de clasificación de los libros en estante que poseían en dichas 

clases, y a su vez, con el número de estudiantes matriculados por curso en un intento de 

identificar las áreas fuertes y débiles en la colección. 

McGrath (1 968,1971, 1972) tambihn utiliza un método de clasificación por materias 

para los cursos para determinar hasta qué punto los estudiantes utilizan los libros (con apoyo 

de estadísticas de circulación) en préstamo; libros que no son de su campo de estudio. 

Burr (1979), por su parte, utilizó un método para evaluar la colección permitiendo al 

profesional valorar si la cantidad y calidad de los recursos viables dan soporte a los 

programas de instrucción que ofrece la Universidad de Gonzaga. Mostró que el modelo de 

clasificación podía combinarse con modelos estándar para evaluar la colección. Se revisó la 



descripción de todos los cursos ofertados y se asignb una clasificación relevante según el 

sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso para cada área temática. 

Posteriormente se contrastó con las adquisiciones para observar cuantos recursos de 

información proporcionaban al currículo. Esta labor se realizó estimando la cifra de volúmenes 

de cada temática, lo que permitió concluir que el tamaiio de la colecci6n era adecuado, pero 

existían deficiencias en el apoyo a ciertas áreas. 

Whaley (1981) realizó una evaluación de colección en el área de antropología con 

participación de los docentes, que en este caso fueron los que asignaron números de 

clasificación de la Biblioteca del Congreso a los cursos. Se comparó el número de clasificación 

de cada curso con el número de títulos con la misma clasificación del curso. Esta 

investigación sirvió de criterio para aiiadir nuevos títulos a la colección, además conscientiza a 

la facultad y los docentes acerca de la importancia de la colección para dar soporte al 

currículo. 

Sayles (1984) también utilizó la clasificación de la Biblioteca del Congreso para 

describir la temática de los cursos y elaborar una guía con el propósito de desarrollar una 

colección apropiada en función de los cursos académicos, dar orientación a la biblioteca y 

anticipar los requerimientos de los usuarios. A las facultades les permitirá tener una relación 

más estrecha con la biblioteca, fortalecer la instrucción y mejorar la calidad de los cursos con 

el apoyo de la bibliografía. 

Lochstet (1997) desarrolló un sistema para comparar los cursos y las materias de la 

biblioteca de la Universidad de Carolina del Sur en las áreas de matemática, física y 

estadística. La investigación permitió determinar la adecuación de la colección para cubrir las 

necesidades bibliograficas de diferentes departamentos académicos y se observó si la 

colección existente tenía el nivel de soporte requerido para los cursos ofrecidos por la facultad 

y la investigación realizada. 

En otros casos, como se pretende alcanzar en esta investigación, se recurrió a la 

asignación de descriptores o encabezamientos de materias a los programas académicos, 

como recursos para evaluar la colección por áreas temáticas específicas. 



Gabriel(1987) en las búsquedas en las bases de datos en línea emplea el uso de las 

palabras clave, en lugar de cifras de clasificaciones para evaluar el grado de cobertura de la 

colección. Las palabras clave asociadas a la descripción de los cursos se utilizan para 

identificar los documentos pertinentes para cada curso. 

MAS recientemente, Pancheshnikov (2003) evaluó la colección por medio de la 

comparación del número de monografías y artículos de revistas disponibles para los usuarios. 

En el caso específico de evaluación de monografías, el procedimiento incluyó tres fases: 

formalización de la descripción del curso por medio de encabezamientos de materia según la 

Biblioteca del Congreso, valoración cuantitativa de la colección que da soporte a cada curso y 

clasificación del curso por el porcentaje de soporte que da la colección al mismo. El principal 

objetivo al finalizar el proceso fue identificar los cursos con menos apoyo bibliográfico según 

los encabezamientos asignados a cada uno. 

A nivel nacional, en trabajos finales de graduación existen evidencias de 

evaluaciones de colecciones en bibliotecas universitarias que trabajaron con el 

establecimiento de relaciones entre la colección y los programas de curso a los que sirve. 

En los objetivos que plantearon Garro y Sáenz (2004), se determinaron los usos que 

dan los docentes a la información que obtienen de las publicaciones periódicas. Para ello, se 

utilizaron las referencias bibliográficas de los programas de curso para compararlas luego con 

las respuestas obtenidas de los docentes que indicaron que utilizan como literatura de apoyo 

para los programas de curso. 

En la investigación realizada por Arguedas y otros (2003), en la variable de 

pertinencia, se relacionó la colección con los programas de estudio de ciencias aplicadas por 

medio de preguntas directas a los usuarios y por el cotejo de citas bibliográficas de los planes 

de estudio en el OPAC de la biblioteca. 

Fallas, Morales y Padilla (1994) trabajaron las variables de actualidad, utilidad y 

pertinencia de la colección. Ésta última con respecto a los programas de curso en el área de 

ciencias puras, para lo cual se revisaron las bibliografías de los programas de curso, los 

trabajos de investigación en el área y la opinión de los docentes. 



Por último Bolanos, Carazo y Cruz (1992) en la investigación realizada, evaluaron, en 

uno de sus objetivos, la colección de ciencias sociales por subáreas temáticas. Se cotejó la 

bibliografía de cada programa de curso del área con la colección. 

Mondragón (2000, p. 85-87) menciona otros metodos para la evaluación de 

colecciones como lo son los estudios costo-beneficio, costo efectividad y la ley de Bradford 

que se refiere a la dispersión de la literatura pertinente a un área, así como otros metodos 

bibliométricos. 

5.2.5. Estudio costo-beneficio 

Según Kent y Lacour (1972), el estudio "costo-beneficiobe refiere a la relación entre 

el beneficio de un producto particular y los costos que este supone. En algunos casos se le 

llama a la relación 'tosto-efectividadn porque generalmente los beneficios son más difíciles de 

medir que el rendimiento o efectividad de un producto o servicio. 

Por otro lado, el costo del servicio de informaci6n puede ser medido en terminos de 

entrada de recursos. Existen los costos relativamente fijos y los costos que son variables y 

que son necesarios de ser considerados para determinar el valor gastado y el recibido. 

Este análisis de costo-efectividad, busca incrementar el valor recibido (efectividad) por 

los recursos gastados o invertidos en el sewicio (costo). 

Garro y Shenz (2004, p.72-73) en su investigación realizaron un ejemplo similar de 

análisis costo-efectividad. Definieron la variable "uso-costo"corno el nivel de correspondencia 

entre el grado de uso que se le da a las publicaciones periódicas del SlBDl por parte de los 

docentes e investigadores del área de ingeniería, y el costo de adquisición de las mismas 

durante el período 2001-2002. 

En este caso, se elaboró una hoja electrónica con 178 títulos y el costo de adquisición 

de cada publicación periódica. De acuerdo con este listado, se promedió el costo de cada 

título utilizando la fórmula: Nivel de costo=l costos 2001,200212 



Luego, se procedió a hacer un cruce de variables entre los datos de los niveles de 

usos establecidos con anterioridad por medio del modelo Bradford y los niveles de costo. Para 

el análisis se elaboró una matriz con las opciones de relación entre el grado de uso y el costo 

de adquisición. 

Como resultado de esta investigación, las autoras concluyeron que el nivel de uso de 

la mayoría de las publicaciones periódicas no guardaba relación con el nivel de costo de 

adquisición de las mismas, siendo el nivel de costo muy elevado en relación con el nivel de 

USO. 

5.2.6. Ley de Bradford o dispersión 

Fernández y Moyano (1998, p.98) seiíalan que la Ley de Bradford: "estudia la 

concentración de artículos sobre una determinada especialidad en un grupo concreto de 

revistas". Aiíade además, que como primicia, la ley establece que en un grupo reducido de 

revistas se concentra la mayor parte de los artículos sobre una disciplina concreta. Es decir, 

los trabajos científicos de una temática se concentran en unas pocas publicaciones periódicas 

que usualmente son consideradas de mayor prestigio. 

El estudio que Bradford formuló para establecer esta ley, consistió en el análisis de 

1332 artículos sobre geofísica aplicada aparecidos en 326 revistas desde 1931 hasta 1933. 

Tambi6n realizó un estudio sobre rnonografias en una biblioteca de Medicina: se necesitaban 

entre 70 000 y 90 000 volúmenes para atender las solicitudes del 90 por ciento de los 

usuarios, mientras que para atender las peticiones del 100 por ciento se necesitaban entre 

400 000 y 500 000 volúmenes. 

Para evaluar la colección de publicaciones periódicas del SlBDl según el Modelo 

Bradford, Garro y Sáenz (2004, p.68), establecieron 3 zonas de uso (alto, medio y bajo) para 

determinar el grado de repetición con que una publicación periódica era consultada, mediante 

cualquier medio manual o automatizado. Luego de aplicar el Modelo de Bradford se logró 

determinar cuales eran las publicaciones impresas y electrónicas durante el período 2001- 

2002, más usadas en el área de ingeniería. 



Para Amat (1989, p. 172) la indización consiste en: "Retener una o más nociones que 

representan el contenido de un documento, para ello, se asignan términos a un documento 

con el objetivo de representarlo temáticamente y para facilífar la fmulación de búsquedas 

bibliográficas." Estos términos pueden ser palabras o frases que se obtienen al examinar los 

contenidos más significativos que representan al documento y que se consideran son de 

mayor pertinencia y precisión para los usuarios. 

También Rodríguez (1998, p. 163) reitera que: "su importancia está dada, 

esencialmente, en la necesidad de habilitar un sistema de búsqueda y recuperación de la 

literatura cientifica existente en los fondos y las entidades informativas". 

Esto, principalmente, porque su aplicación asigna valor a la información contenida en 

los documentos reduciendo la incertidumbre en los sistemas de recuperación automatizada y 

aumentando la calidad de los mismos. 

La indización, además, aporta un valor adicional para las unidades de información 

siempre que se definan con anterioridad las herramientas que se van a utilizar y los 

parámetros o excepciones a las reglas, mediante una política de indización que sirva de guía 

a todos los bibliotecarios involucrados en el proceso de indización. 

6.1 Métodos de indización 

Amat (1989, p. 177) considera que la operación de indización consiste en tres pasos 

principales: 

Examinar: el documento y establecer los contenidos de la materia. En este caso se deben 

considerar en orden de importancia el tíhilo de los documentos siempre y cuando sea 

significativo, el resumen (en caso de que exista), la introducción y títulos de capítulos. 

Identificar: los conceptos principales que resultan ser los elementos esenciales en la 

descripción del tema. La elección de los términos dependerá de la finalidad para la cual serán 

utilizados los tbrminos de indizacion y el tipo de documentos por indizar. La autora no 



recomienda aplicar un límite del número de términos o descriptores que puedan asignarse a 

un documento. Ello ha de determinarse por la cantidad de información contenida en él. 

Traducir: los conceptos o términos seleccionados en términos del lenguaje de indización. 

Cuando los conceptos se encuentran representados en un lenguaje de indización se deben 

traducir en sus descriptores correspondientes. 

6.2 Nivel de anhlisis 

Dado que el objetivo de la tarea documental es transmitir información, resulta 

importante saber cuánta información de un documento original permite transmitir un lenguaje 

documental. Además, es de suma importancia, establecer de antemano pautas para 

determinar el grado de indización o análisis de la información que utilizará la unidad de 

información. 

Barrantes (1992, p.21) establece 3 niveles de indización: 

Nivel de cateaorización: Es superficial porque se asignan a los documentos categorías 

conceptuales muy amplias que caracterizan una determinada agrupación. En bibliotecas 

especializadas que cuentan con listas de encabezamientos de materias, pueden usar este 

nivel como una etapa que sirva de base para proseguir la búsqueda de descriptores más 

específicos. 

Nivel de indización horizontal: También se mantiene en un plano general, por lo que toma en 

cuenta conceptos muy elementales del documento y no establece relaciones con otros 

conceptos. 

Nivel de indización vertical o en ~rofundidad: Se asignan descriptores a todos los conceptos 

importantes contenidos en los documentos haciendo caso omiso de la generalidad o 

especificidad. Al poseer post-coordinación, en el proceso de búsqueda de información se 

producen resultados más apropiados en la recuperación. 



6 3  Exhaustividad y especificidad en la indización 

Para esta investigación la exhaustividad y especificidad en la indización es muy 

importante ya que es una variable que se utilizará para evaluar la colección de libros por las 

áreas temáticas que la conforman. 

Varios autores coinciden en la definición de los dos principios que determinan el éxito 

o fracaso de cualquier sistema de recuperación de información. Por ejemplo, Amat (1989, p. 

176) define exhaustividad como: :..la pmfundidad de la indización, dada por el  número de 

términos asignados a cada documento y puede definirse como el número más amplio de 

puntos de vista que se hallan representados por los términos asignados a un documento a 

travbs del indizador". También Barrantes (1992, p. 61) se refiere a exhaustividad como: 

"ámbito de cobertura temática cuyo propósito principal busca que todos los aspectos 

contenidos en un determinado documento queden debidamente descritos." 

Por su parte, Lancaster (1996 p. 23) menciona que la indización exhaustiva implica: 

"el empleo de términos suficientes para abarcar el contenido temático del documento de modo 

bastante completo." Aquí el autor recalca que, a pesar de que la exhaustividad corresponde al 

número de términos asignados, no existe una relación equivalente entre ambas. 

Sin embargo, ambos autores coinciden en que no existe relación entre el número de 

términos que se asignan a los documentos y el grado de exhaustividad, ya que existen 

documentos con una temática muy limitada que puede representarse con tres descriptores. 

Aún así, se considera como una profundidad media de indización asignar de 8 a 12 términos 

por documento; pero ello influirá en el tiempo que el analista tenga para la indización de cada 

documento, las políticas que la unidad de información tenga en lo referente al proceso de 

indización, el conocimiento que se posea del lenguaje de indización y lo que es más 

importante, la amplitud o complejidad del documento. 

Por otro lado, se encuentra la especificidad definida por Amat (1989, p. 

176) como: 



" la precisión de un concepto partícular del documento detallado 

exactamente por los términos de indización. La pedida de 

especificdad sucede cuando un concepto particular se encuentra 

representado por un término con un significado más general. " 

Lancaster (1996, p.27) y Barrantes (1992, p. 61) sefíalan que la indización específica 

es aquella el la cual un tema es indizado bajo el término más específico que lo abarque 

completamente. Este principio se podría considerar más conveniente por cuanto es mejor 

utilizar varios términos específicos relacionados con el documento que se analiza que un 

término muy general. 

Referente a ello, Amat aclara que, como regla general, los conceptos han de 

identificar lo más específico posible; sin embargo, depende de algunas circunstancias y 

factores, a saber: 

./ Si el indizador considera que una mayor especificidad o precisión ha de afectar 

negativamente la interpretación de la indización del documento. 

./ Según el peso atribuido por el autor a un concepto. 

El indizador ha de tener presente que, si el tesauro que utiliza no contiene el término 

exacto y específico, es posible obtener especificidad asignando el término más cercano 

existente o mediante la combinación de términos. Por ejemplo el tesauro DESC tiene la 

particularidad de que permite asignar calificadores temáticos a los términos, logrando así una 

especificidad mayor. Sin embargo, el indizador, puede asignarle ponderación a los 

descriptores mediante signos como el asterisco, lo que podría ser una recuperación más 

eficiente. 

La especificidad puede darse en función de los objetivos y finalidad de la indización. 

Una destinada a la difusión selectiva y otra a la búsqueda retrospectiva. 

Lancaster (1996, p. 30) aiiade que la expresión de las necesidades de los usuarios en 

el principio de especificidad puede y debe ser modificado cuando se detecte que en ciertas 



circunstancias el sistema respondería mejor si la indización se realizara con un nivel más 

genérico. 

La exhaustividad y especificidad son variables que pueden ser utilizadas en la 

evaluación de temáticas de colecciones de libros, para luego establecer las deficiencias 

temáticas que son necesarias de fortalecer. 

6.4 Lenguajes documentarios 

Barrantes (1992, p. 23)) define los lenguajes: 'como aquellos conjuntos de términos 

que equiparan sin equivocación los conceptos de los autores con mspecto a los diversos 

conceptos que pudieran plantearlos usuarios en el proceso de búsqueda de la información". 

Los lenguajes documentales son un medio de enlace entre el lenguaje natural 

utilizado por los usuarios y el contenido de los libros de cualquier colección. Además tiene la 

ventaja de permitir el intercambio de información entre biblioteca y una mejor recuperación de 

registros en bases de datos especializadas. 

6.4.1. Coordnación de los lenguajes 

Los lenguajes documentales pueden ser clasificados por el tipo de coordinación o 

metodología utilizada para tratar los conceptos de los documentos. Existen dos tipos de 

lenguaje; a saber: 

Lenauaie ~re~00fdinad0: Es aquel lenguaje que coordina, antes de memorizar los 

documentos, los diferentes conceptos que forman un tema. 

Lenauaie Dostcoordinado: yuxtapone los conceptos en el momento del análisis, de manera 

que se puedan coordinar despues del almacenamiento, es decir, en el momento de la 

recuperación. 

La precoordinación, permite pocos términos de indización por documento, pero 

proporciona en una sola búsqueda los elementos esenciales de información. La 

postcoordinación por otro lado, permite utilizar un gran número de vías de acceso a los 



documentos, pero teniendo como intermediario ficheros especiales que necesitan una 

búsqueda en dos tiempos. La mayoría de los sistemas automatizados utilizan ambos tipos de 

lenguajes simultáneamente. 

6.4.2. Estructura de los lenguajes 

Los lenguajes pueden ser clasiíicados también por su estructura o forma lógica en la 

que se ordenan los terminos normalizados; a saber: 

Estructura jerárauica: Se sigue un orden lógico que agrupa y aproxima los conceptos más 

sencillos o específicos dentro de los conceptos más generales. Ello conduce a establecer una 

clasificación sistemática lineal, en la cual los conceptos se encuentran ordenados siguiendo 

una jerarquía natural definida por el estado de los conocimientos en el momento en que ha 

sido elaborada. Cada concepto de estas estructuras jerárquicas se halla representado por un 

símbolo numérico, alfabético o alfanumérico que indica la situación de cada concepto. (Amat, 

1989, p. 214). 

Estructura alfabética: Los términos que los integran están ordenados alfabéticamente, de 

acuerdo con la disposición que cada letra tenga en el sistema de la lengua a la que 

pertenezca. (Vizcaya, 1997, p. 142). 

Estructura asociativa: Por constituir una lista estructurada de términos, hace que sea 

necesario detenerse precisamente en esta estructura para poder apreciar las relaciones 

asociativas que se dan dentro del mismo. Como tipo de lenguaje de estructura asociativa se 

pueden citar los tesauros. (Vizcaya, 1997, p. 144). 

6.4.3. Tesauros 

Según Amat (1989, p. 212,213), el tesauro se define corno: 

"un vocabulario controlado y dinámico de términos que tienen entre sí 

relaciones semánticas y genbricas y que se aplica a un campo particular 

del conocimiento. Es un diccionario que muestra la equivalencia entre los 



términos del lenguaje natwal y los normalizados y preferentes del 

lenguaje documental. " 

Desde ese punto de vista, el tesauro es una herramienta postcoordinada que permite 

a los analistas de información controlar los términos que se le asignan a una ficha o registro 

en una base de datos, según la temática que contiene la fuente de información. El lenguaje 

natural, aun en áreas especializadas puede presentar sinónimos que podrían crear 

ambigüedad o confusión para un usuario al momento de realizar una búsqueda en catálogo o 

base de datos. 

Amat (1 989, p.213), al respecto, señala que el tesauro especializado debe reflejar con 

exactitud la información contenida en los documentos tomando en cuenta la colección como 

un todo. En ello, los términos y su relación con otros términos relacionados, llamadas a 

términos usados y no usados y relaciones jerárquicas, juegan un papel muy importante para el 

analista ya que le permite controlar el lenguaje de indización. 

A los términos contenidos en el tesauro se les llama descriptores. Estos términos o 

descriptores son uniformados en el tesauro y empleados para representar los conceptos de 

los documentos y en las consultas documentales. (Amat, 1989, p. 214) 

Pueden considerarse descriptores: 

Nombres de proyectos, nomenclaturas, números o símbolos de identificación, nombres 

geográficos, marcas de fábrica, nombres de personas u organismos, abreviaturas o siglas y 

nombres propios. 

Pueden además, constar de una o varias palabras. No existe límite en el número de 

palabras que debe contener un descriptor, sin embargo es recomendable expresar un 

concepto en el mínimo de palabras posibles. 

Los tesauros poseen una estructura establecida con la finalidad de normalizar y hacer 

más accesible los términos que luego serán los descriptores que representen el contenido 

temático de un documento dentro del acervo, 



Vizcaya (1997, p.144, 147-148) y Fernández y Moyano (1998, p. 72), coinciden en 

que las asociaciones dentro de un tesauro se dan a través de diferentes relaciones 

semánticas , a saber: 

Relaciones semánticas de wrtenencia: Se establece el término con la clase principal a la que 

el mismo pertenece. 

Relaciones semánticas de eauivalencia intralinaüística: Relación sinónima entre el término 

autorizado y el no autorizado. Usualmente se representa a través de la referencia Vbase (v). 

Relaciones semánticas de eauivalencia extralinaüística: Relación sinónima entre 2 conceptos 

a partir de varias lenguas. 

Relación semántica de eauivalencia ierárauica: Relación que cada término establece con su 

superior genérico y sus inferiores específicos. Generalmente representado como TG para 

término general y TE para término específico. 

Relaciones semánticas t i ~ o  asociativos: Relaciones que establece el término con otros 

términos pertenecientes a otra clase, pero que guardan con él alguna relación que se puede 

asociar a partir de su significado. Generalmente se utiliza el símbolo TR para ubicarlos. 

Relaciones semánticas de sustitución: Reenvía un sinónimo al término aceptado por el 

lenguaje documental; su incorporación tiende a eliminar términos con una misma forma 

fonética que poseen diversas significaciones (polisemia). Se representa por el indicador 

"USO". 

6.4.4. DeCS 

Jiménez (2002) define el DeCS como: "el diccionario de términos normalizados 

(tesauro) autoizado como lenguaje convencional para indizar tanto los documentos como las 

solicitudes de información dentro de todo el Sistema de Información Latinoamericano y del 

Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS)? 



Aiiade además, que es creado para describir la información contenida en los 

documentos ingresados en la base de datos LILACS. Es un vocabulario bilingüe (espaiíol- 

portugués-inglbs), basado en el MeSH y enriquecido con tbrminos de uso frecuente en los 

paises pertenecientes al área geográfica Latinoamericana. Como se inspira en el MeSH, este 

factor resulta determinante en la compatibilidad de ambos. Ostenta la condici6n de lenguaje 

artificial con carácter normativo y tbrminos provistos de notas redactadas para orientar a los 

indizadores y usuarios en la indización de los documentos y recuperación de información. 

Es un tesauro especializado porque abarca el área de salud y la biomedicina, 

además de algunas áreas afines. Pese a la numerosa cantidad de términos (cerca de 18 OOO), 

el tesauro DeCS utiliza calificadores, una estructura adicional de orden jerárquica, tbrminos 

denominados "tipo de publicación", precodificados y geogrhficos en casos en que se necesite 

más especificidad en los descriptores. 

Debido a los cambios en la terminología médica y su evolución científica acelerada, el 

Comité de Revisión de BIREME, conformado por especialistas de diversas disciplinas, cumple 

la función de actualizar y revisar el DeCS. En tal sentido, la inclusión de nuevos términos 

obedece a los mismos criterios establecidos por la NLM según un acuerdo tomado por ambas 

partes (BIREME y LILACS) con el propósito de compatibilizar los dos lenguajes y se 

garanticen las búsquedas en MEDLINE. De igual modo, se consideran y analizan las 

contribuciones de los usuarios de esta herramienta de trabajo, procedentes de los distintos 

centros cooperantes nacionales (CCN). 

BIREME publica la versión anotada del DeCS hasta 1992. Además, ocurre lo mismo 

con el vocabulario en forma de índice permutado (MeSH permutado). Desde su creación en 

1988, se han publicado las ediciones impresas (1988 y 1992) y diferentes suplementos (1988 

89, 1990 y 1992). Tambibn a partir de 1991, se edita el DeCS automatizado, versión 

electrónica del documento impreso y actualmente, esta modalidad sustituye completamente al 

tesauro impreso. 

La última versión del DeCS automatizado es una puesta en práctica en la 

computadora de la edición impresa. Constituye un medio de búsqueda y revisión muy rápido 



de los descriptores lo cual también permite visualizar la representación de las estructuras 

jerárquicas y los subencabezamientos permitidos. 

Con el auxilio de comandos muy simples, se localizan los descriptores deseados. Los 

árboles estructurales correspondientes a ellos, por medio del índice jerárquico, posibilitan 

elegir los calificadores autorizados para combinarse adecuadamente con el descriptor según 

las reglas establecidas. El DeCS contiene los términos en espafíol (en nuestro caso); las 

notas (de alcance y para los indizadores) aparecen en inglés. 

Su versión en línea contiene las mismas características, solo que se presenta en un 

formato de búsqueda más amigable para la vista de los indizadores. (ver anexo no 1) 

A continuación se enlistan según Jiménez (2002)) Rodríguez (1998) y Valdés (1996), 

las principales características del Tesauro DeCS con el fin de describir cada uno de sus 

componentes y dar a conocer las ventajas que tiene el uso del mismo para los indizadores en 

el Area de salud: 

k Contiene notas con la finalidad de indicar el sentido restringido del término y 

proporcionar instrucciones dirigidas a optimizar la indización y recuperación; tales 

notas no forman parte del término como tal y se distinguen de él tipográficamente. 

k En el caso de las notas de alcance, se trata de una delimitación de la significación del 

descriptor en ese contexto. Todos los términos no presentan este tipo de nota, pues 

las relaciones establecidas entre los diferentes términos en el propio tesauro bastan 

para distinguirlos. 

k Para cada descriptor, se sefíalan los calificadores permitidos para usar según cada 

caso. Estos permiten dar especificidad a los términos y por ende a la indización de 

documentos. Usualmente se anotan al lado del descriptor elegido y separado con un 

"/" en minúscula para diferenciarlo del descriptor principal. 



> Contiene una lista permutada la cual es una representación gráfica de todos los 

encabezamientos y referencias cruzadas incluidas en el DeCS. Como en el caso del 

Medical Subject Headings Annotated List, se brindan sus especificaciones con la 

diferencia de excluir las presentadas en el MeSH anotado, válidas para el DeCS 

anotado. Únicamente se proporciona información referente a las características 

disímiles. 

k Los descriptores se escriben en versales y negritas (en espaiíol), seguidos por sus 

equivalentes en inglés en puntaje menor y separados por una diagonal. No obstante, 

en ocasiones, el término asignado en inglés por BIREME difiere del original en el 

MeSH. 

> En la sección alfabética, los descriptores se organizan respetando la secuencia 

directa del lenguaje natural con arreglo a su orden alfabético palabra por palabra, 

aunque se excluyen de ese ordenamiento las preposiciones y artículos. 

> El DeCS utiliza un sistema de referencias cruzadas previsto para dotar al léxico de la 

coherencia adecuada para orientar, acertadamente, al usuario del tesauro hacia los 

términos apropiados. Consta de un aparato de referencias cruzadas para evitar 

problemas semánticos compuesto por tres tipos de ellas: use (véase), usado por y 

término relacionado. 

> La lista jerárquica presenta casi los mismos descriptores que la lista alfabética, pero 

agrupados en grandes categorías temáticas. A su vez, cada categoría se subdivide en 

subcategorías que se identifican con una designación alfanumérica. Por ejemplo, Al, 

A2, etc. 



La Universidad de lberoamérica (UNIBE) es una universidad especializada que ofrece 

un ambiente académico en conjunto con profesores y programas. UNIBE prepara estudiantes 

en diferentes carreras de las ciencias de la salud. 

Tiene como misión: 

Formar profesionales de salud haciendo uso de los conocimientos más 

actualizados, la metodología más eficaz, los mejores materiales didácticos, 

y de una actitud investigadora incaudicable, listos para responder 

acertadamente a los cambios del entorno profesional y social. (UNIBE, 

2007). 

Generar profesionales que contribuyan al mejoramiento de la salud a través de la 

excelencia académica y la investigación, son los principales aspectos que persigue alcanzar la 

universidad. 

Las carreras que imparte la UNIBE son: Bachillerato y Licenciatura en Medicina y 

Farmacia, Bachillerato y Licenciatura en Psicología, Maestría en Psicologia clínica, Psicología 

educativa y Psicología Forense, Maestría en Gerencia Hospitalaria, Maestria de Enfermería 

en Cuidados Intensivos y Doctorado en Ciencias Médicas. Además, UNIBE ofrece programas 

de educación continua como seminarios, talleres y congresos en estas áreas como 

herramienta de actualización a estudiantes y profesionales. 

Dentro del plan de estudio de la carrera de Medicina, los estudiantes acuden a 

numerosas rotaciones en prácticas comunitarias y hospitalarias, permitiéndoles llegar a estar 

muy familiarizados con la práctica clínica en los principales Hospitales. 

Según información brindada por el departamento de registro de la universidad, el 

cuerpo estudiantil es de 1200 estudiante y 64 docentes. De ellos, 483 estudiantes cursan la 

carrera de Medicina. 



8. CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACI~N "FERNANDO 
FLORES BANUET" (CID) 

El CID ha ido fortaleciéndose en conjunto con la universidad. Debido a la creciente 

comunidad estudiantil, nació la necesidad, en febrero de 1996, de contratar una bibliotecóloga 

que se hiciera cargo de la biblioteca y cuya función sería la de construir, recoger, procesar y 

distribuir la información necesaria para el núcleo del quehacer universitario. 

A partir de 1996, se implementó la compra de material de forma periódica, 

coincidiendo con los cambios de cuatrimestre y desarrollándose dicha compra de acuerdo con 

las necesidades de los usuarios. En ese momento la universidad contaba s6lo con las 

Facultades de Medicina y Enfermería. 

El crecimiento de la biblioteca comenzó con una filosofía tradicional, con libros básicos 

que iban aumentando según avanzaban los estudiantes en su preparación académica. 

Ya en mayo del afío 1997 se presentaron ante las autoridades de la institución las 

necesidades de cambio debido a la apertura de una nueva Facultad de Farmacia. Para ello 

era necesario el aumento del presupuesto para la compra de materiales, un software especial 

para biblioteca para el procesamiento de datos, cambio de horario para ampliar los servicios y 

extender la planta física, ya que el espacio destinado a la biblioteca era pequefío y no 

satisfacía las necesidades del momento. 

En 2001 se remodela la biblioteca, gracias al apoyo de la Fundación San Juan y se 

opta por darle el nombre al centro de informaci6n y documentación en honor al filántropo 

Femando Flores Banuet miembro de la Fundación San Juan. 

8.1 Desarrollo de colección en el CID-UNIBE 

En la actualidad, el Centro de Información y Documentacibn (CID) selecciona y 

adquiere los materiales bibliográficos, audiovisuales, materiales especiales y electrónicos, 

dando soporte a: 



Planes y Programas Académicos 

Programas de Investigación 

Programas de Extensión 

Tomando en cuenta las prioridades y objetivos de cada uno dentro de los recursos 

disponibles del CID y de la Universidad. 

En el proceso de desarrollo de la colección, se pretende además, establecer un 

contacto más directo con las facultades, teniendo presente sus necesidades e intereses, 

desarrollar las colecciones que cumplan con las necesidades de calidad, cantidad y actualidad 

de sus acervos, manteniendo un balance cualitativo y cuantitativo entre las diferentes áreas 

que los conforman. Se procura además, que el material bibliográfico se encuentre en 

condiciones adecuadas de uso. 

Para proceder en la selección y compra de materiales bibliográficos, se pretende que 

los docentes de cada materia soliciten la adquisición de material bibliográfico o recomienden 

fortalecer una temática determinada de manera que sea de utilidad para apoyar el programa 

de curso. 

La colección de libros específicamente, está conformada en un 60% por temática 

relacionada con el área de Medicina, sin embargo hay temáticas añnes con psicología como 

es en el caso de Psiquiatría y con Farmacia como es el caso de Química Medicinal y 

Farrnacología. (Meneses, 2003). 

La colección de libros está constituida por libros de texto, tratados, libros 

especializados en cuanto a temática se refiere, documentos de carácter descriptivo y 

científico. Según información extraída de la base de datos del CID en el 2005, el acervo de 

libros constaba de 3015 títulos y 4362 ejemplares en total para la colección de libros que da 

soporte a la carrera de Medicina. La colección está a estante cerrado y no se cuenta con 

catálogo para los usuarios que visitan la biblioteca ni catálogo en línea, por lo que los usuarios 

solicitan en ventanilla los documentos que necesitan. 



8.2 Indización en el CID-UNIBE 

En el CID-UNIBE formalmente no se cuenta con una política de indización, sin 

embargo en el manual de procedimientos están establecidos los principales lineamientos para 

los procesos técnicos de los materiales bibliográficos. Es de conocimiento de todos los 

profesionales involucrados en el proceso de indización, los criterios para indizar según las 

características de la colección, los usuarios y la institución académica a la que pertenece. 

El análisis de la información se trabaja tanto con principios de exhaustividad y 

especificidad (nivel vertical), con el fin de determinar aquellos términos o temáticas que son de 

interés para los usuarios. Por tanto, se asignan descriptores tan específicos como lo permita 

el documento que se está analizando dando como resultado una reducción en el número de 

descriptores asignados. 

Además, se asignan algunas categorías temáticas principales o generales para poder 

agrupar los documentos por especialidades médicas principales como por ejemplo, 

Cardiología, Pediatría, entre otras. 

Al asignar los descriptores, se incluyen aquellos que se considera abarcan más del 30 

% del total del contenido del documento. Los términos son tomados del tesauro DeSC 

disponible en forma digital a través del Web, para garantizar la mayor uniformidad, control y 

normalización del proceso. 

Específicamente para la indización de libros, se revisa el título, resumen y tabla de 

contenidos del material para luego asignar los descriptores correspondientes a cada 

documento. Además, para lograr un mayor nivel de recuperación de los libros a través de la 

base de datos, los registros cuentan con un campo específico donde se anota la tabla de 

contenidos del libro. 



La Medicina es una profesión que tiene como finalidad diagnosticar y tratar 

enfermedades, pero además pretende despertar la curiosidad en el uso del método científico 

de modo que el médico produzca, reafirme o descarte teorías para mejorar la calidad de vida 

de los pacientes, o en el mejor de los casos, curar enfermedades. 

Como lo menciona Fernandez (2003, p.7) es necesario destacar que: 

En la educación médica superior, se necesita formar una serie de 

cualidades que deben caracterizar la personalidad de todo futuro 

profesional, una de las habilidades imprescindibles en esta formación es la 

que permite establecer una adecuada comunicación, por ser ésta un 

elemento esencial, para que el médico desamlle el método cllnico para 

realizar con eficiencia su labor diagnóstica, pronostica, terapéutica y de 

profilaxis. 

El profesor en su práctica docente, debe procurar que el estudiante adquiera el 

conocimiento necesario para desempefiarse en la profesión mbdica, dando oportunidad a la 

práctica y a la resolución de dudas y a la vez, guiándolos y evaluándolos en el proceso de 

ensefianza. 

Como lo senala Nolla (2001, p.150), en este sentido, el plan de estudios juega un 

papel fundamental en las instituciones educativas al ser una guía tanto para el profesor como 

para los estudiantes en la realización y control del proceso de ensefianza-aprendizaje. 

El desarrollo curricular o de planes de estudio, podría darse con el oportuno apoyo de 

la información médica, la cual actualmente cuenta con una importante producción a nivel 

mundial. Las tecnologías de información han propiciado ese crecimiento, logrando así la 

generación y difusión de nuevo conocimiento que fortalece la profesión cada vez más. 



Para el desarrollo curricular efectivo, se requiere de una programación, en la cual el 

docente planifica los objetivos educativos, la metodología que va a utilizar, los contenidos y 

actividades que va a desarrollar, así como los recursos educativos que se van a utilizar al 

impartir el curso o clase. 

Villalobos (1984, p. 98-102) describe los principales aspectos para la planeación del 

proceso de aprendizaje: 

4 Determinación de los objetivos de aprendizaje: Los objetivos son los 

resultados que los alumnos deben adquirir al finalizar un proceso de 

aprendizaje; son las modificaciones de conducta que se espera que los 

alumnos adquieran como resultado de sus experiencias en situaciones 

concretas de aprendizaje. Son los puntos de partida del proceso de 

aprendizaje y orientan todas las actividades tendientes a su logro. 

4 Determinación de la estructura de aprendizaje: Implica dar a los objetivos un 

orden adecuado, indicando cuáles son los resultados parciales que es 

necesario adquirir progresivamente como requisito para obtener el producto 

final. En determinados cursos, los resultados de aprendizaje son 

relativamente independientes y pueden lograrse en cualquier orden. 

4 Selección y organización de contenidos: Son los conceptos, principios y 

generalizaciones que integran cada una de las materias o áreas del currículo. 

Se recomienda que el docente seleccione aquellos que son más adecuados a 

las características de los estudiantes, los objetivos propuestos, la facultad (en 

este caso), y el currículo en general. 

.f Selección y organización de actividades: El docente selecciona las 

actividades más adecuadas para lograr los distintos objetivos y las organizará 

de modo que faciliten el proceso de aprendizaje, la continuidad e integración 

de las experiencias de aprendizaje. 



./ Selección y organización de los recursos: Son los elementos empleados por 

el docente para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

Selección y organización de los instrumentos de evaluación: Son los que 

permiten obtener información sobre los resultados de aprendizaje logrados 

por los estudiantes. Además, los datos obtenidos permitirán juzgar en que 

medida se lograron los objetivos propuestos y proporcionarán una base para 

tomar decisiones sobre la enseiianza futura. 

Según Izquierdo y Padilla (2005, p. 28), además de los anteriores aspectos, las 

referencias bibliográficas son parte importante de los programas de curso. 

Deben anotarse los libros, artículos u otros materiales bibliográficos que se 

consideren recomendables para la realización del curso. Se deben seleccionar textos que se 

ajusten a los objetivos planteados. 

Se recomiendan los criterios de Lowmanm y Wrigth (citados por lzquierdo y Padilla, 

2005), para la selección del texto: 

El texto debe tener un contenido preciso y actualizado. 

./ El nivel de dificultad apropiado. 

J El costo debe estar al alcance del estudiante. 

./ Su tamafio debe ser congruente con el tiempo disponible para cubrirlo. 

./ El formato fácil de leer. 

4 No limitarse a una fuente. 

4 Promover la lectura. 

./ Ser realista con la carga de lectura asignada. 

./ Desde el punto de vista administrativo, una vez escogidos los textos, el docente debe 

gestionar oportunamente para que la biblioteca disponga de uno o varios ejemplares. 



En el caso que respecta a este trabajo, en la Universidad de Iberoamérica (UNIBE), la 

Carrera de Medicina cuenta con un Consejo Académico encargado de revisar y orientar la 

labor educativa. Para ello se evalúa periódicamente al docente y el programa de curso que 

presenta con anticipación a la Facultad, así como se evalúa el aprendizaje del estudiante 

mediante pruebas colegiadas en cursos que lo ameritan. 



CAPITULO III. 

Procedimiento metodológico 



A. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se encuentra ubicada dentro del paradigma positivista y enfoque 

cuantitativo aunque también, se incluyen técnicas cualitativas para estudiar las variables 

plan teadas. 

Es una investigación descriptiva por pretender como lo menciona HernCindez y otros 

(2003, p.119) "..medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a los que se refieren." 

Rojas (1 991, p. 31) sefíala: "el objeto central es obtener un panorama más preciso de 

la magnitud del problema o situación, jeraquizar los problemas y derivar elementos de juicio 

para estructurar políticas o estrategias operativas.. .* 

En lo referente a esta investigación, se recolectaron datos acerca de la colección de 

libros del Centro de información y Documentación (CID) y los programas de curso de la 

Carrera de Medicina de la Universidad de lberoambrica (UNIBE), para luego relacionarlos y 

evaluar si la colección en esta área es pertinente con la información contenida en los 

programas de curso. 

B. SUJETOS Y FUENTES 

1.  SUJETOS 

Los sujetos de los cuales se obtuvo información para analizar los objetivos específicos 

de la investigación fueron los docentes de la Carrera de Medicina de UNIBE en el afío 2005. 

Se trabajó con el universo o población total, 64 docentes que impartían los 40 cursos de la 

Carrera de Medicina. 

En algunos casos se presentó la dificultad para localizar a los docentes y entregarles 

el cuestionario, debido a que algunos imparten lecciones en Hospitales. Además, se presentó 

poco interés por parte de algunos docentes para contestar el cuestionario. 



El Director del CID fue otro sujeto que brindó información de interés para la 

investigación por poseer el conocimiento acerca del p m o  de adquisición de material 

bibliográfico y del desarrollo de la coleccibn del CID. 

Otros sujetos de los cuales se tomó la opinión fueron los estudiantes de la Carrera de 

Medicina, tanto de bachillerato como de Licenciatura, con el fin de comparar la información 

brindada por los docentes. Para ello, se seleccionó una muestra estratificada proporcional del 

universo de estudiantes de Medicina en el 2005, con el fin de escoger a estudiantes de 

bachillerato y licenciatura de una forma proporcionada. 

2. DISEÑO MUESTRAL 

Se trabajó con 64 docentes (uno por cada curso de la carrera de Medicina). En caso 

de cursos que eran impartidos por varios docentes de diferentes hospitales, se consideró a los 

coordinadores. 

De la poblaci6n total de estudiantes de Medicina que constaba de 483 individuos en el 

2005, se identifican dos estratos: 440 de Bachillerato y 43 de Licenciatura los cuales 

representaron un 91 % y 9% respectivamente de la población total. 

Se seleccionó proporcionalmente para los dos estratos una muestra de 10% a saber: 

Bachillerato 

Licenciatura 

TOTAL 

NO de 

estudiantes 

440 

43 

483 

Porcentaje de 

representación 

91 % 

9% 

100% 

NO de estudiantes 

(muestra del 10%) 

44 

4 

48 



3. OBJETOS 

También se utilizaron en la investigación los siguientes objetos de estudio: 

La colección total de libros de medicina del CID la cual constaba de: 3015 títulos en el 

2005. 

Los 40 programas de cursos teóricos de la Carrera de Medicina vigentes en el 2005. 

En algunos casos, la información contenida estaba incompleta o no uniforme. 

Las referencias bibliográficas de los programas de curso. En algunos casos no 

estaban completas o normalizadas las referencias bibliográficas. 

La Base de datos del CID-UNIBE, la cual en algunos casos tenía registros 

incompletos o no normalizados. 

4. FUENTES 

Como fuentes biblioaráficas se utilizaron: Tesis, artículos de revista, libros del área de 

bibliotecología y educación médica para la confección del marco teórico, así como libros de 

investigación de apoyo para la elaboración y presentación del trabajo final de graduación. 

Como fuentes documentales: 

Acervo de libros del área de medicina del CID-UNIBE, principalmente para los tres 

primeros objetivos relacionados con el cotejo de los programas de curso. 

Los programas de curso de la Carrera de Medicina, para extraer contenidos temáticos 

y referencias bibliográficas que luego se compararían con la colección de libros. 

Base de datos SIABUC del CID-UNIBE, medio por el cual se consultaron los 

contenidos temáticos de los libros del CID-UNIBE. 



Tesauro de términos Médicos DeCS, que se utilizó como herramienta para la 

normalización de contenidos temáticos de los cursos así como para la revisión de descriptores 

de la base de datos del CID UNIBE; esto en el objetivo 3 de exhaustividad. 

El programa Microcoft Access para la confección de la base de datos con los 

programas de curso. 



C. CUADRO DE VARIABLES 

1 Objetivo 1 Variable 1 Definición 1 Definición 1 Instrumentación 1 

N 1. Identificar la 
existencia de libros, 
citados en las 
bibliografías de los 
programas de 
CURO, en la 
colección del CID, 
por anos de 
publicación. 

conceptual 

Existencia de los 
libros citados en 
las bibliografías 
de programas de 
curso en el 
acervo del CID- 
UNIBE. 

operacional 

Aiios de 
publicación de los 
libros citados en 
las bibliografías 
de los cursos 

Libros citados en 
las bibliografías de 
los programas de 
curso que se 
encuentran en el 
acervo del CID- 
UNlBE 

Rango de aiios de 
publicación que 
cubren los libros 
citados en las 
bibliografías de los 
cursos de la carrera 
de Medicina 
existentes en el 
acervo del CID- 
UNIBE 

Se determinó por 
medio del cotejo de la 
base de datos que 
contiene las 
referencias 
bibliográficas de cada 
uno de los programas 
de curso de la 
Carrera de Medicina 
con la base de datos 
bibliográfica del CID- 
UNIBE. 
Existentes 
No Existentes 

Los porcentajes se 
determinaron en el 
transcurso de la 
investigación. 

Se determinó con los 
anos de publicación 
de los libros citados 
en las bibliografías de 
los programas de 
curso, existentes en 
el acervo del CID- 
UNIBE. 
La información 
obtenida se agrupó 
en rangos de anos 
que fueron 
determinados en el 
transcurso de la 
investigación. 

Base de datos de 
bibliografías de 
los programas de 
curso de la 
carrera de 
Medicina 

Base de datos 
CID-UNIBE 



Objetivo 

2.Determinar el 
número de 
ejemplares de cada 
uno de los títulos de 
libros citados en la 
bibliografías de los 
programas de curso 
de la carrera de 
Medicina, 
existentes en el CID 

Definición 
operacional 

Se determinó 
mediante los libros 
recomendados en los 
programas de la 
Carrera de Medicina 
existentes en el CID y 
la cantidad de 
ejemplares existente 
por cada título que 
contiene la base de 
datos del CID 

Libros únicos 
Libros con dos copias 
Libros con tres 
copias, etc. 

Instrumentación 

Base de datos 
con las 
bibliografías de 
los programas de 
curso de la 
carrera de 
Medicina 

Base de datos 
CID-UNIBE 

Variable 

Número de 
ejemplares de 
cada uno de los 
títulos citados en 
las bibliografías 
de los programas 
de curso de la 
carrera de 
Medicina 
existentes en el 
CID. 

Definición 
conceptual 

Cantidad de copias 
que posee el CID 
de cada título citado 
en la bibliografía de 
los programas de 
curso de la carrera 
de Medicina. 



Instrumentación 

Encabezamiento 
de materia según 
DeCS 

Catálogo de 
consulta de la 
base de datos de 
libros del CID 

Hoja de cotejo 
no 1 

Definición operacional 

Nivel de congruencia 

Se asignaron descriptores 
según DeCS a cada uno 
de los programas de 
curso según los 
contenidos que 
desarrollan y se comparó 
con los contenidos de los 
registros de la base de 
datos de libros del CID. 

Los rangos porcentuales 
de los contenidos 
temáticos se determinan 
en el transcurso de la 
investigación. 

Alta exhaustividad: si la 
colección respalda un 
66,67 % o más los 
contenidos temáticos de 
los programas de curso. 

Mediana exhaustividad: si 
la colección respalda de 
3334 % a 66,66 %, los 
contenidos temáticos de 
los programas de curso. 

Baja exhaustividad: si la 
colección respalda un 
33,33 % o menos los 
contenidos temáticos de 
los programas de curso. 

Años de publicación 
Se identificó mediante el 
número de títulos 
recuperados por cada 
contenido temático 
ubicado en el rango de 
ano de publicación 
identificado en el objetivo 
no 1 (19752004). 

Objetivo 

3. Determinar la 
exhaustividad por 
anos de publicación 
de la colección de 
libros de Medicina 
con respecto a los 
contenidos de los 
programas de curso 
vigentes de la 
Carrera de 
Medicina. 

Variable 

Exhausüvidad 
por anos de 
publicación de 
la colección de 
libros del CID 

Definición 
conceptual 

Nivel de 
congruencia de los 
títulos con respecto 
a los contenidos 
temáticos de cada 
uno de los 
programas de curso 
según anos de 
publicación de los 
libros 
recomendados por 
los docentes en las 
bibliografías de los 
programas de curso 



Objetivo 

4. Determinar la 
utilidad que dan los 
usuarios (docentes 
y estudiantes) a la 
colección de libros 
de Medicina del 
CID para el 
desarrollo de los 
contenidos de los 
programas de curso 
de la carrera de 
Medicina de UNlBE 

Definición operacional 

Se determinó con las 
respuestas de los 
usuarios: 
Si utiliza 

Indicadores por los 
cuales si utiliza los 
libros del CID para el 
desarrollo de los 
cursos 
Para docentes: 
Preparaci6n de los 
contenidos de curso 

Inforrn. De a poyo a los 
contenidos de los 
programas de curso 

Actualización de libros 
de texto para los cursos 

Desarmllo de 
actividades y prácticas 
para los estudiantes. 

Para estudiantes: 
Para la realización de 
tareas y prácticas. 

Para apoyar los 
contenidos vistos en el 
curso 

Trabajos de 
investigación de curso 

No utiliza 
lndicadores por los 
cuales no utiliza los 
libros del CID para el 
desarrollo del curso 
Para docentes: 

Instrumentación 

Cuestionario no 1 
de docentes, 
preguntas no 1,2,3 

Cuestionario no 2 
de estudiantes, 
preguntas no l,2,3 

Variable 

Utilidad 

Definición 
conceptual 

Empleo que le dan 
los usuarios a la 
colección de libros 
del CID con 
respecto a los 
programas de curso 
de la Carrera de 
Medicina de Unibe. 



No existen los libros 
que necesita para la 
bibliografía de curso 

Los libros los considera 
desactualizados para el 
curso 

Los libros no siempre 
esttin disponibles 

Compra los libros que 
necesita 

Para estudiantes: 
No existen los libros 
sugeridos en la 
bibliografía de curso. 

Los libros los considera 
desactualizados en 
relación con los 
contenidos vistos en los 
curso. 

Los libros no siempre 
están disponibles. 

Compra los libros que 
necesita para el curso 



Objetivo 

5. Determinar el 
grado de 
pertinencia que dan 
los usuarios del CID 
a la colección de 
libros de medicina 
como apoyo a los 
contenidos de los 
programas de curso 
vigentes de la 
carrera de Medicina 

Variable 

Grado de 
pertinencia 

Definición 
conceptual 

Nivel de 
adecuación que se 
estima asignan los 
usuarios a la 
colección de libros 
del CID con 
respecto a los 
contenidos de los 
programas de curso 
de la carrera de 
Medicina. 

Definición 
operacional 

Se determinó con las 
respuestas de los 
usuarios. 
Se determinan los 
niveles: 

Alto 
Medio 
Bajo 
NRlNS 

Instrumentación 

Cuestionario no 1 
de docentes, 
pregunta no 4 

Cuestionario no 2 
de estudiantes, 
pregunta no 4 



D. ANÁLISIS O TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En la evaluación de la colección de libros de Medicina se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

Para cumplir con los objetivos específicos no.1 y no.2, fue necesario disefiar una base 

de datos, con el fin de incluir todas las referencias bibliográficas de los libros de Medicina 

incluidas en los programas de cada uno de los cursos de la Carrera de Medicina y normalizar 

la información. Los programas de curso fueron suministrados por la Dirección Académica de 

UNIBE; la base de datos fue disefiada en Microsoft Access (Ver Apéndice No. 1). 

La información generada a partir de la base de datos fue cotejada con los registros 

bibliográficos de la base de datos de libros del CID, con el fin de analizar en forma específica, 

tres aspectos de la colección: 

Si el ClDUNlBE posee o no libros citados en la bibliografía de los programas de 

curso; 

Cueles son esos libros y cuantos ejemplares posee el CID de cada uno de ellos, y 

Cuhl es el rango de aiios de publicación de los libros citados en las bibliografías de 

los programas de curso existentes en el CID. 

Con el fin de identificar la existencia de libros citados en las bibliografías de los 

programas de curso en la colección del CID, por anos de publicación (objetivo específico no l), 

se procedió con el cotejo de registros de la base de datos del CID con los registros de la base 

de datos de bibliografías de curso en la cual se marcb en el campo "existencia" y en el 

subcampo "si" o "no" la opción segun corresponda, para generar listados de los títulos 

existentes y no existentes en el CID. Se trabajó además, con el campo de 'afio" de la base de 

datos de bibliografías de curso de aquellos registros marcados como existentes en el CID, 

para luego generar listados por afio que permitan determinar un rango con las frecuencia de 

anos de publicacibn y porcentajes de representatividad de los títulos. 



Para determinar el número de ejemplares de cada uno de los títulos de libros citados 

en las bibliografias de los programas de curso de la carrera de Medicina existentes en el CID, 

(objetivo especifico no 2), se utilizó la base de datos de bibliografías de curso en la cual 

aparece habilitado el campo de "no ejemplares" para los libros citados en las bibliografías y 

existentes en el CID, de manera que al agregar el número de ejemplares se generen listados 

con los libros únicos, libros con 2 ejemplares, libros con 3 ejemplares y así sucesivamente. 

Para determinar la exhaustividad por años de publicación de la colección de libros de 

Medicina con respecto a los contenidos de los programas de curso de la Carrera de Medicina 

(objetivo específico no 3), se asignó encabezamientos de materia según el DeCs a cada 

programa de curso de la Carrera Medicina con base en los contenidos que desarrolla. 

Luego, se realizó la búsqueda por palabra clave en la base de datos de libros del CID 

de cada uno de los contenidos de materia asignados a los cursos. Se anotó en la Hoja de 

Cotejo, el total de títulos recuperados de cada contenido temático y el número de títulos 

recuperados por los rangos de fecha establecidos en el objetivo no 1. 

Para este objetivo fue necesaria la revisión de todos los descriptores asignados a los 

registros de los libros de Medicina en la base de datos del CID UNIBE, con el fin de asegurar 

una efectiva recuperación de títulos en la búsqueda de cada uno de los contenidos de los 

programas de curso. 

Una vez completadas las hojas de cotejo de los cursos, se contabilizó el número de 

títulos recuperados por cada contenido temático y se asignó porcentajes según la totalidad, 

con el fin de clasificar las temáticas dentro de 3 rangos porcentuales. Esto permitió conocer 

cuales son las subáreas fuertes y débiles de la colección, así como el grado de exhaustividad 

de la colección total de libros de Medicina. (Ver apéndice no 2, Hoja de cotejo no 1). Para 

determinar los porcentajes de áreas temáticas ubicadas en un rango de años de publicación, 

se utilizó la hoja de cotejo no 1, columnas 4 y 5, en la cual, se anotó el número de títulos 

recuperados por cada contenido temático de cada uno de los programas de curso ubicados en 

el rango de anos de publicacián identificado en el objetivo no 1. Se tomá como referencia este 



rango de aíios de publicación por que sugiere aceptación y actualidad por parte de los 

docentes que imparten los cursos de la carrera de Medicina. 

En lo que respecta a los objetivos específicos no 4 y no 5, se recurrió a un sondeo por 

medio de cuestionarios, uno dirigido a los docentes que imparten los cursos y otro dirigido a 

una muestra de estudiantes de la Carrera de Medicina de UNlBE tanto de nivel de Bachillerato 

como de Licenciatura con el fin de apoyar la información recopilada en los objetivos anteriores 

en cuanto a: 

La utilidad o no utilidad que dan los usuarios (docentes y estudiantes) a los libros del 

CID para el desarrollo de los cursos específicamente y el nivel de pertinencia que consideran 

tiene la colección de libros para esa finalidad. 

Una vez recolectada la información de todos los objetivos, se procedió a tabularla con 

ayuda de los programas Microsoft Excel, Microsoft Access y SPSS para su posterior 

presentación por medio de cuadros, gráficos y tablas, así como, la interpretación, análisis y 

comparación de los resultados de la evaluación de la colección. 
+ 

E. DESCRIPCI~N DE LOS INSTRUMENTOS 

1. BASE DE DATOS: Bibliografías de curso 

Con el propósito de identificar la existencia de libros citados en las bibliografías de los 

programas de curso en la colección del CID, por anos de publicación; y determinar el número 

de ejemplares de cada uno de los títulos, se disefió una base de datos en Microsoft Access. 

En ella se incluyeron todos los datos bibliográficos de los libros citados en los programas de 

curso para cotejar con los registros de libros de la base de datos del CID y posteriormente, 

para el análisis de las variables 1 y 2. Los campos que la conforman son los siguientes: 



ID: Número consecutivo de identificación de registro que asigna la base de datos a cada 

registro creado. 

No de Bloque: Número de bloque de la Carrera de Medicina al que pertenece el libro que se 

va a registrar en la Base de datos. 

Curso: Nombre del curso en el cual es citado el libro que se va a registrar en la base de 

datos. 

Profesor: Nombre del o los docentes que imparten el curso por apellido, luego el nombre. 

Autor: Nombre de los autores del libro por apellidos, luego el nombre, separados cada uno 

por punto y coma. Podía anotarse autor institucional, editor principal y compilador, siempre 

que se aclarase su responsabilidad. 

Título: Titulo completo del libro y subtitulo en caso de que tenga. 

Edición: Número de edición del libro en números ordinales. 

País: Lugar en el que fue publicado el libro. 

Editorial: Nombre de la editorial del libro. 

Aiío: Aíío de publicación del libro. 

Existencia: Compuesto por dos subcampos: Si y No. Se seleccionó el que corresponda luego 

de revisar la existencia del libro en la base de datos bibliogrbfica del CID-UNIBE. 

NO de ejemplares: Cantidad de copias de cada título marcado como existente en la colección 

de libros del CID. 



Todos los campos de la base de datos se programaron como recuperables de modo 

que se podían generar listados por cada uno de los campos. (Ver apéndice no 1) 

2. HOJA DE COTEJO 

Se diselló una hoja de cotejo para determinar la exhaustividad de temáticas 

contenidas en los programas de los cursos con la Base de datos del CID-UNIBE; por lo que 

fue necesario completar una para cada uno de los 40 cursos del Plan Académico de Medicina. 

(Ver apéndice no 2). 

Como datos introductorios, la hoja de cotejo contiene los siguientes campos: 

Nombre del curso. 

Grado académico del curso: Bachillerato o Licenciatura. 

Bloque al que pertenece el curso. 

Nombre del docente que imparte el curso. 

Seguidamente se trabajó con una tabla compuesta por 5 columnas y 2 filas 

principales: 

Columna no 1: Se anotaban los contenidos temáticos que describían los principales 

conceptos a desarrollarse en los programas de curso, normalizados según el tesauro DeCS 

(Descriptores en Ciencias de la Salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados 

Unidos). 

Para la asignacibn de descriptores a los programas de curso se tomaron en cuenta los 

parámetros de exhaustividad y especificidad de la indización, definidos por Lancaster (1 996, 

p. 23, 27), a saber: 

Empleo de términos suficientes para abarcar el contenido temático de modo bastante 

completo. 



Empleo de términos más específicos de modo que abarque completamente el tema 

indizado. 

En los casos en que no se logró encontrar un descriptor lo suficientemente especifico 

para el tema indizado, se procedió a la combinación de términos para lograr un mejor acierto 

en la recuperación por medio de la Base de datos del CID-UNIBE. Ejemplo: signos y 

síntomas*pediatría. 

También se utilizaron los calificadores permitidos para cada descriptor según el DeCs 

en casos en que se necesitaba considerar aspectos particulares de temas generales en la 

indización. Ejemplo: Historia de la Medicina-Costa Rica. 

Columna no 1: Se anotó cada uno de los contenidos temhticos asignados a cada programa de 

curso de la Carrera de Medicina. 

Columna no 2: Se anotó la cantidad de títulos de libros recuperados en la base de datos del 

CID por palabra clave por cada uno de los contenidos temáticos asignados en la primera 

columna. 

Columna no 3: Se anotó el porcentaje correspondiente a cada contenido temático según la 

columna no 2. 

Columna no 4: Se anotó la cantidad de registros cuyo ano de publicación estaba ubicado en 

el rango establecido según el objetivo específico no 3. 

Columna no 5: Se anotó el porcentaje correspondiente a cada contenido temático según los 

datos de la columna no 4. 



Fila no 2: En la columna no 1, fila no 2 lleva el nombre de "Total" con el propdsito de totalizar 

el numero de titulos de libros recuperados en la base de datos de la colección del CID-UNIBE 

para ese curso en particular y su porcentaje general. 

Con la información obtenida de las hojas de cotejo de todos los programas de curso y 

con ayuda del programa Microsoil Excel, se conformaron listados por cursos y contenidos 

temáticos que luego fueron sintetizados para el análisis e interpretación de los resultados. 

3. CUESTIONARIOS 

Se confeccionaron dos cuestionarios para cumplir con los objetivos planteados para la 

evaluación tomando en cuenta el punto de vista de los principales grupos de usuarios del CID- 

UNIBE y para generar algunas conclusiones, 

El primero dirigido a los docentes que impartían cursos de la Carrera de Medicina de 

UNIBE, conformado por 2 secciones: una donde se anotó algunos datos académicos, 3 

preguntas cerradas; y una segunda parte sobre información acerca de la colección de libros 

del CIDUNIBE. La segunda sección constó de 5 preguntas, 2 cerradas, 2 semicerradas y 1 

abierta. (Ver apéndice no 3). 

El segundo cuestionario estuvo dirigido a la muestra de estudiantes seleccionada; 

muy similar al de docentes, constó de 2 secciones: la primera de datos académicos con 3 

preguntas cerradas y la segunda sección de información sobre la colección, con 5 preguntas, 

2 cerradas y 2 semicerradas y 1 abierta. (Ver apéndice no 4) 

4. ENTREVISTA 

Se realizó una entrevista al encargado del CID-UNIBE, para obtener más información 

acerca de los criterios utilizados para la adquisición y desarrollo de la colección de libros de 

Medicina, así como el procedimiento para la compra de libros sugeridos por los docentes, 

estudiantes y directores académicos. (Ver apéndice no 5). 



Constb de 5 preguntas abiertas, 2 de carácter académico y 3 con referencia al 

proceso de adquisicibn de libros del CIDUNIBE. 



CAPITULO IV. 

Análisis e interpretación de 

los resultados 



A. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Para el anblisis e interpretación de los resultados de cada uno de los objetivos, 

primeramente se define y describe la variable, se detalla como se llegó a la obtención de los 

resultados, y se analizan los resultados visualizados por medio de cuadros, gráficos y tablas. 

Por último se concluye para dar respuesta a cada variable. 

Variabie no 1: Existencia de libros citados en las bibliografías de 
los programas de curso por años de publicación 

Objetivo no. 1.ldentikar la existencia de libros citados en las bibliografías de los programas 

de curso en la colección del CID, por ailos de publicación. 

Esta variable fue definida como el número de libros citados en las bibliografías de 

programas de curso que tiene el CID-UNIBE en su acenro, según los años de publicacibn 

agrupados por rangos, los cuales serán utilizados como parámetro para el objetivo no 3 de 

exhausüvidad. 

Para Aste objetivo se cre6 la Base de datos "Bibliografía de programas de curso" en el 

programa Microsoft Access, en la cual se incluyb cada uno de los campos que conforman las 

referencias bibliográficas que aparecen en cada uno de los programas de curso. 

Adicionalmente se creó un campo llamado "existencian, donde al cotejar con la base de datos 

bibliográfica del CID-UNIBE, se marcó el registro del libro con un 4 en los casos en que el 

libro si existe en la base de datos. 

Esto permitió diferenciar la cantidad de libros que si existen en la coleccibn del CID- 

UNIBE (según la base de datos bibliográfica), y la cantidad de libros que no existen en la 

colección. Según se muestra en el cuadro no 1. 



Cuadro no. 1 

Libros c'rtados en les bibliograffis de 
los programas de curso existentes y 

no existentes en el ClDUNlBE 
No. títulos % 

S1 EXISTENTES 129 71 
NO EXISTENTES 52 29 
TOTAL 181 100 

Fuente: Base de datos "Bibliografía de programas de curso" 

En el cuadro no 1, se observa que de las 181 citas bibliográficas incluidas en la base 

de datos "Bibliografía de programas de curso", 129 libros sí existen en la coleccibn lo que 

equivale a un 71% del total, mientras que 52 libros incluidos en los programas de cursos no 

existen en la colección lo que equivale al 29% restante del total. 

De acuerdo con la entrevista realizada al director del CID-UNIBE, el desarrollo de la 

colección se realiza por medio de las recomendaciones y la bibliografía que brindan los 

docentes a travbs de los programas de curso, Ello puede verse reflejado en el 71% de títulos 

que si existen en la coleccibn de libros del CID. ( ver apdndice no 5) 

Como parte de este objetivo, se determinaron los anos de publicación de los libros 

citados en las bibliografías de los cursos existentes en la colección del CID-UNIBE. 

Es importante seíialar que de los 129 títulos existentes, solo 82 citas bibliográficas 

especifican el ano de publicación en los programas de curso, lo que equivale a un 64% del 

71% total de libros existentes. Mientras que 47 citas bibliográficas de libros equivalentes a un 

36% del 71 % de libros existentes, no citaron ano de publicación de los libros incluidos en las 

bibliografías de los programas de curso; tal y como se muestra en el siguiente gráfico, 







El primer rango comprendido entre 1975 a 1992 representa un 11% del total de libros 

con aAos citados en las bibliografías de curso existentes en la colección del CIDUNIBE, 

seguido de un porcentaje muy superior para el rango de afio de publicacibn comprendido 

entre 1993 a 1998 correspondiente a un 46%, y por último no muy distante un 43% 

correspondiente a los anos de publcación comprendidos entre 1999 a 2004. 

Cuadro no. 2 
Rangos de aAos de publicaci6n de los 

libros citados en las bibliografías de curso 
existentes en la coleccióndel CID-UNIBE 

Rangos Frecuencia % 
1975-1 992 9 11 
1993-1 998 38 46 
1999-2004 35 43 

TOTAL 82 1 O0 

Fuentes: Programas de curso de la carrera de Medicina y Base de datos 

"Bibliografía de programas de curso" 

En comparación con los datos representados en el gráfico no 2, en el segundo rango 

de anos (1993-1998) se incluye el mayor número de títulos concentrados en cuatro años: 

1996, 1997, 1998, 1999. Sin embargo, con una diferencia mínima, en rango correspondiente a 

los aAos posteriores (1999-2004) están concentrados 43% de libros citados y existentes en la 

colección de libros de Medicina. 

Se identificó que una gran mayoría de los libros citados en las bibliografías de los 

programas de curso de la carrera de Medicina existen en la colección el CID-UNIBE, con los 

mismos anos de publicación que sugieren los docentes en las bibliografias de los cursos e 

inclusive anos superiores. En la tabla no 2 (apéndice no 6) se puede apreciar en los libros 

existentes en la colección de libros del CID-UNIBE, en las columnas de aAo y anos existentes 

la comparación, por lo que se puede considerar que la colección posee un nivel de actualidad 

aceptable para responder a los programas de curso de la Carrera de Medicina. 



Además de presentar la cantidad y porcentajes de títulos citados en los programas de 

curso existentes, se determinó cuales son los títulos citados en las bibliografías de cursos con 

sus años de publicación existentes y no existentes, de modo que sirva al ClDUNlBE de guía 

para futuras adquisiciones, reforzar el número de ejemplares y adquirir aquellos libros que no 

posee. (ver apbndice no 6, tabla no 2 ). 





Cuadro no. 3 

Cantidad de títulos por 
número de ejemplares de 

libros citados en las 
bibliografías de cursos y 

existenks en el 
NO de ejemplarer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
14 
15 

TOTAL 1 129 

Fuentes: Programas de curso de la carrera de Medicina y Base de datos 

"Bibliografía de programas de curso" 

En el siguiente gráfico se muestra como la línea correspondiente a la cantidad de 

títulos es considerablemente descendente con respecto a la línea correspondiente al número 

de ejemplares de los títulos existentes citados en las bibliografías de cursos, que ademhs es 

muy regular. 



Gráfico no 3 

Cantidad de ejemplares por número títulos de libros 
citados en las bibliografías de cursos existentes en el 

CID-UNIBE 

-+- No de ejemplares -e No Titulos 

Fuentes: Programas de curso de la carrera de Medicina y Base de datos 

"Bibliografía de programas de curso" 

A medida que aumenta del 1 al 15 el número de ejemplares, va en descenso el 

número de títulos recuperados, presentándose una intersección entre lo que se considera la 

mitad del número de ejemplares que equivale a 6, en donde no supera a 5 títulos el número 

de ejemplares por título. 

Sin embargo, cabe destacar que de 1 a 5 ejemplares, se encuentra la mayor 

concentración de numero de títulos, específicamente un 91% del total de títulos citados en las 

bibliografías de curso y existentes en la colección de libros del CID-UNIBE. (Ver gráfico no 4) 



Grafico no. 4 

Porcentaje de títulos por número de ejemplares 
libros citados en las bibliografías de cursos y 

existentes en el CID-UNIBE 

I No. de ejemplares I 
m Porcentaje de tRulos 

Fuentes: Programas de curso de la carrera de Medicina y Base de datos 

"Bibliografía de programas de curso" 

Se determina que la mayoría de libros citados en las bibliografías de los cursos de 

Medicina el CID-UNIBE tiene en su acervo de 1 a 2 ejemplares por título. Ello podría 

considerarse perjudicial, considerando que se tiene que atender una población promedio de 

25 estudiantes por cada curso introductorio y un docente de cada curso, segun datos 

suministrados por el departamento de registm de UNIBE. 









Propiamente para el análisis de la exhaustividad que posee la colección de 5bros del 

CID-UNIBE entre los anos de publicación de 1975 al 2004, se obtuvo la frecuencia; es decir, 

cantidad de recuperaciones obtenidas para cada uno de los contenidos temáticos. Basándose 

en estas frecuencias de los contenidos temáticos se procedió a obtener el punto percentil para 

asignarles un valor sobre una escala de O a 100 y lograr asignar un valor equitativo que 

permitirá la distribución de percentiles en categoría alta, media y baja. 

Un percentil o punto percentil es un valor sobre la escala de medida, hay 99 

percentiles que dividen al conjunto de frecuencias en 100 partes iguales. Para el cálculo de 

percentiles se debió, en primer lugar, ordenar los datos de menor a mayor; una vez hecho 

esto se aplicó la fórmula siguiente: 

Donde 

Pm: Percentil m. Valor tal que un m1100 de las observaciones son menores 

que él y un 1 -m11 00 son mayores; 

m= Número que indica el percentil que se quiere. Por ejemplo, si n=75, esto 

significa que se quiere el percentil 75 y variará entre 1 y 99. 

n= Número total de obsenraciones que conforman el grupo estudiado. 

Para el análisis de este objetivo, los percentiles de las frecuencias de los 454 

contenidos temáticos se realizó de forma automatizada con ayuda del programa estadístico 

SPSS, sin embargo para ejemplificar la formula se calcula el percentil 75 para los datos de los 

454 descriptores. En este caso: 

n=454 descriptores y m= 75 

P75= (454+1) término= 75*455 término = 341,25 

1 o0 1 O0 



Significa que el percentil 75 está dado por el descriptor en la posicibn 341 y 342 del 

conjunto de los 454 contenidos temáticos ordenados por frecuencia. El punto percentil 75 

corresponde aquellos descriptores cuyo número de títulos recuperados o frecuencia 

corresponde a 18 títulos. (Ver tabla no 5, apéndice no 9). 

En la tabla no 5 (apéndice no 9) se detallan los puntos percentiles de cada uno de los 

contenidos temáticos, ordenados según el número de recuperaciones obtenidas en la base de 

datos del CID-UNIBE entre los atíos de publicación de 1975-2004. Es importante destacar 

que del total de contenidos temáticos de los programas de curso, no fueron recuperados 

títulos de 22 temáticas en la base de datos del CID-UNIBE lo que da un indicio de que la 

coleccibn cuenta con libros cuyos contenidos son tan específicos como las temáticas que se 

estudian en los cursos de la carrera de medicina. 

Una vez obtenido el punto percentil de todas las temáticas, se ubica cada uno en una 

categoría y según el curso al que pertenece. En donde los contenidos temáticos con punto 

percentil menor o igual a 33,33 se ubican en la categoría baja exhaustividad, mientras que los 

valores con percentiles mayores que 33,33 y menores o iguales a 66,66 se ubican en la 

categoría media exhaustividad, y los valores con percentiles mayores que 66,66 y menores o 

iguales a 100 se ubican en la categoria alta exhaustividad. 

Los resultados presentados en la tabla no 6 (apéndice nVO), reflejan aquellos 

contenidos temáticos de los programas de cursos agrupados en alta, media y baja 

exhaustividad según los percentiles obtenidos para cada uno y por cursos individuales dando 

un panorama especifico de la pertinencia y estado de la coleccibn en materia de contenidos 

tematicos de los libros en comparación con la exhaustividad que exigen los programas de 

curso de la carrera de Medicina. 

En el cuadro que se muestra a continuacibn, con una alta exhaustividad se 

encuentran 159 contenidos tembticos, en la categoria de media exhaustividad se encuentran 

151 contenidos temáticos y en la baja exhaustividad 144 para un total de 454 contenidos 

temáticos correspondientes a todos los programas de curso. 



Cuadro no 4 

Grado de exhaustividad de la colección de libros del CID- 
UNlBE por contenidos temáticos y por cursos de Medicina 

entre 19752004 
Grado 1 Percentiles de contenidos Percentiles de cursos 

Fuente: Hojas de cotejo de los programas de cursos y base de datos del CID-UNIBE 

Alto 
Medio 
Bajo 

Se evidencia, que la colección de libros del CID-UNIBE es altamente exhaustiva con 

temáticos 
159 14 
151 13 
144 13 

respecto a los contenidos temáticos de los programas de curso. En este caso, el alto grado de 

exhaustividad esth conformado por temáticas con un nivel de especificidad más general, 

mientras que en la baja exhaustividad se encuentran ubicados descriptores cuya especificidad 

temática es muy alta, tal es el caso de cursos como pediatría, geriatría y medicina de 

emergencias entre otros. 

En el caso de contenidos con baja exhaustiidad se puede considerar que son 

temáticas criticas de la colección de libros, ya que a pesar de que también se utilizó para la 

recuperación la tabla de contenidos de los registros de títulos, no fue suficiente el porcentaje 

de recuperación para cubrir la demanda de que exigían los programas para el desarrollo de 

los cursos. 

En la tabla no 7 (apéndice no 11) se detallan los percentiles según la frecuencia de 

títulos recuperados por curso con la finalidad de visualizar cuales son los cursos que están por 

debajo del percentil 50 y cuales están por encima del percentil 50, de este modo reforzarlos 

con la adquisición de títulos que contengan las temhticas que se requieren para hacer efectivo 

el aprendizaje de los estudiantes de Medicina. Al respecto, los cursos de Salud pública, 

Medicina del Trabajo, Epidemiología clínica e Histología son algunos de los que deben ser 

reforzados con prioridad. Mientras que cursos como Psiquiatría, Fisiopatología y Química 

Orghnica tienen un alto percentil de representación en la colección de libros del CID, por lo 

que no es prioridad para reforzar a corto plazo. 



Con los contenidos temáticos divididos en las tres categorías de exhaustividad y los 

cursos también divididos en estas categorías, se pueden crear estrategias, para el 

reforzamiento de aquellos temas con baja exhaustividad pertenecientes a cursos cuya 

exhaustividad también esta por debajo de 33 % establecido para esta categoría como 

prioritarios, y así sucesivamente hasta conseguir elevar los porcentajes de alta exhaustividad 

que correspondan a los cursos de la carrera de Medicina. 

Por el gran nivel de congruencia de los títulos recuperados en la base de datos del 

ClDUNlBE con los contenidos tematicos de cada uno de los programas de curso, se 

considera que la colección de libros del ClDUNlBE tiene un alto nivel de exhaustividad dentro 

de rango de años de publicación de 1975 al 2004. 



Variable no. 4: Utilidad 

Objetivo no 4. Determinar la utilidad que dan los usuarios (docentes y estudiantes) a la 

colección de l i b m  de Medicina del CID para el desanollo de contenidos de b s  pmgramas de 

curso de la carrera de Medicina de U N I E  

Para esta investigación, la variable "utilidad", fue definida como el empleo que le dan 

los usuarios a la colección de libros del CID para el desarrollo de los programas de curso de la 

carrera de Medicina de UNIBE. 

En primera instancia, por medio de los cuestionarios aplicados a 64 docentes y 50 

estudiantes, se determinó que porcentajes de la muestra seleccionada para ambos casos, 

utilizan o han utilizado los libros del ClDUNlBE y cuales no. 

En el caso de los docentes, la pregunta no 1, ¿Utiliza o ha utilizado alguna vez los 

libros del CID-UNIBE?, el cuadro no 5 refleja que un 47% del total de docentes utiliza la 

colección de libros del CID-UNIBE mientras que con muy poca diferencia, el 53% restante 

sehala que no la utiliza. 

Cuadro no 5 

Utilidad de la colección de libros del 
CID-UNIBE por parte de los docentes 

l NO % 

Si utiliza 47 

Fuente: Cuestionario no 1, pregunta no 1 

No u tiliza 
TOTAL 

Como respuesta a la misma pregunta, pero aplicada a los 50 estudiantes de la carrera 

de Medicina si ¿Utiliza o ha utilizado alguna vez la colección de libros de Medicina del CID- 

UNIBE?, un 96% senala que sí utiliza la colección mientras que solo un 4% de los estudiantes 

senala que no utiliza o ha utilizado la colección de libros. (Cuadro no 6) 

34 53 
64 1 O0 





por las cuales si utilizan y las razones por las cuales no utilizan la colección de libros del CID 

UNIBE, dentro del marco del desarrollo del Currículo de Medicina de UNIBE. 

El cuadro no 7 muestra las razones que se establecieron para que los docentes 

seilalaran cual consideraban era la principal o principales razones por las que utilizan la 

coleccibn de libros del CID UNIBE. Un 36% de los docentes no respondieron a esta pregunta 

porque como se seilala en el cuadro no 5 más de la mitad de los docentes no utilizan la 

coleccibn de libros del CID UNIBE. Seguidamente, un 18 % de los docentes sefialan como 

principal motivo, la utilización de la colección de libros para obtener información de apoyo 

bibliográfico a los contenidos de los programas de curso; el 16% como actualización de libros 

de texto para los cursos, un 15% para el desarrollo de actividades, tareas y prácticas para los 

estudiantes a los que les imparten los cursos, un 13% para la preparación de los contenidos 

temhticos que son vistos en clase, y por último un 2% que sefialan otras opciones que 

corresponden a: actualización profesional y elaboración de guías o manuales para los 

estudiantes. 

Cuadro no 7 

Razones por las cuales los docentes utillzan la colección de libros del 
ClDUNlBE 

Razones. 1 Frecuencia % 
1 .Preparación de los contenidos de curso 
2.lnformacibn de apoyo a los contenidos de los 
programas de curso 
3.Actualización de libros de texto para los cursos 
4.Desarrollo de actividades y prácticas para los 
estudiantes 
5.0tros 

Fuente: Cuestionario no 1, pregunta no 2 

6.NRINS 
TOTAL 

En el cuadro no 8, se sefialan las razones que los estudiantes de la carrera de 

34 36 
94 1 O0 

Medicina indicaron como las principales razones por las cuales utilizan la colección de libros 

del CIDUNIBE. El mayor porcentaje lo representó con un 35% la realización de tareas y 

prácticas asignadas en los cursos, seguido con un porcentaje similar de 3396, para el apoyo a 



los contenidos vistos en el curso, razón que no equivale necesariamente al desarrollo de 

tareas, sino mas bien al repaso de temas para exámenes o evaluación a realizarse en los 

cursos. Un 28% considera como razón por la cual utiliza la colección de libros, la elaboracibn 

de trabajos de investigacibn de curso, considerándose trabajos finales grupales e individuales 

de curso y10 trabajos de graduación en nivel avanzado de bachillerato y licenciatura de la 

carrera de Medicina. Por último, un 4 % de los estudiantes sefiala otra razón correspondiente 

a aclarar dudas de temas vistos en clase. 

Cuadro no 8 

Razones por las cuales los estudiantes utilizan la colección de 
libros del CID-UNIBE 

Fuente: Cuestionario no 2, pregunta no 2 

Razones 
1. Realización de tareas y prhcticas 
2. Apoyo a los contenidos vistos en el curso 
3.Trabajoc de investigación de curso 
4. Otros 
TOTAL 

Se consideh como parte del objetivo no 4 determinar las razones por las cuales los 

usuarios (docentes y estudiantes) encuestados no utilizan o han utilizado alguna vez la 

colección de libros del ClDUNlBE para apoyo a los programas de cursos. 

Frecuencia % 
27 35 
25 33 
21 28 
3 4 
76 1 O0 

En el caso de los docentes, en el cuadro no 9, la distribución de las razones por las 

cuales no utilizan la colecci6n de libros de Medicina, se ven reflejadas en las respuestas del 

cuestionario no 1, pregunta no 3. 



Cuadro no 9 

Razones por las cuales los docentes no utilizan la colecci6n de 
libros del CID-UNIBE 

Razones. 1 Frecuencia % 
1.No existen los libros que necesita para la 
bibliografía de curso 
2.Los libros los considera desactualizados 
para el curso 
3.Los libros no siempre están disponibles 
4.Compra los libros que necesita 
5.Otros 

Fuente: Cuestionario no 1, pregunta no 3 

6.NRINS 
TOTAL 

Con un porcentaje similar al del cuadro no 7, el número de docentes que se abstuvo 

de responder a esta pregunta corresponde a un 37% del total de encuestados. Un 31% de los 

docentes seíialó razones propias por las cuales no utilizan la colección de libros del CID- 

UNIBE, corno por ejemplo; que utilizan otras bibliotecas, especialmente bibliotecas 

hospitalarias por la facilidad que representa para ellos al laborar en hospitales, cuentan con 

accesos en línea a revistas y recursos disponibles en lntemet como bases de datos 

especializadas, no poseen el tiempo necesario para trasladarse al ClDUNlBE debido a que 

solo imparten clases en Hospitales, y por último no tienen conocimiento acerca de los 

servicios, horario o recursos del CID-UNIBE. 

26 37 
71 100 

Seguidamente, el 21% seíialó que compran los libros que necesitan para desarrollar 

los cursos que imparten y no ven la necesidad de acudir al CID, un 6% consideró que los 

libros no siempre están disponibles, o que solo hay un ejemplar existente para docentes y 

estudiantes; un 4 % consideró que no existen en el ClDUNlBE los libros que sugiere en la 

bibliografía de curso, lo cual se considera razonable y justificado ya que el 47% de los 

docentes ha utilizado alguna vez la colección de libros del CID. Por ultimo, solo un 1% 

considera que los libros del CID-UNIBE son desactualizados para el curso que imparte por lo 

que no utiliza la colección, 



En el cuadro no 10, se visualizan las mismas razones anotadas en el cuestionario no 2, 

pregunta no 3, correspondientes a los estudiantes de la Carrera de Medicina, por las cuales no 

utilizan la colección de libros del CIDUNIBE. El 60% no respondió a esta pregunta por la 

justificable razón de que el 96% de los estudiantes encuestados seííalan si utilizan la 

colección de libros del CID-UNIBE (ver cuadro no 6). Sin embargo, del 4% restante, 27% 

coincidió en que los libros que necesitan para apoyar los programas de los cursos que 

reciben, no siempre esthn disponibles para revisar. Seguidamente, el 9% compra los libros 

que necesita para el curso y por tanto no utiliza la colección del CID, el 2% consideró que no 

existen en la colección los libros sugeridos en la bibliografía de los cursos y otro 2% señaló 

como otra opción, la búsqueda de información en lnternet para el apoyo de los contenidos de 

los cursos. 

Cuadro no 10 

Razones por las cuales los estudiantes no utilizan La colección de libros del CIDUNIBE 

Fuente: Cuestionario no 2, pregunta no 3 

Razones 
1. No existen en el CID los libros sugeridos en la bibliografía 
de curso 
2. Los libros los considera desactualizados en relación con los 
contenidos vistos en los cursos 
3. Los libros no siempre están disponibles 
4. Compra los libros que necesita para el curso 
5. Otros (busca la información en Intemet) 
6. NRINS 
TOTAL 

En el gráfico no 8, se observa altos porcentajes de docentes y estudiantes que no 

utilizan la colección de libros, justificable en el caso de estudiantes ya que el 96% si utilizan la 

colección, no asi en el caso de docentes. Sin embargo, en el caso de los docentes existe una 

mayor distribución de razones por las que no utilizan la colección de libros del CID-UNIBE, tal 

y como lo muestra el 31% de otras razones y un 21% que sena16 compra los libros que 

necesitan. 

Frecuencia % 
1 2 

O O 

14 27 
5 9 
1 2 
32 60 
53 1 O0 

Por otro lado, en el caso de los estudiantes como segundo porcentaje alto se ve 

representado con un 27% la razón correspondiente a la disponibilidad de los libros del CID. 





que los libros del CID-UNIBE no siempre están disponibles cuando los solicitan, están 

desactualizados o no existen en la coleccibn. 



Variable no. 5: Grado de pertinencia 

Objetivo no 5.Determinar el grado de pertinencia que dan los usuarios del CID a la colección 

de libros de Medicina como apoyo a los contenidos de los programas de curso vigentes de la 

canera de Medicina. 

El grado de pertinencia, fue definido en esta investigación como el nivel de 

adecuación que los usuarios (Docentes y estudiantes) dan a la colección de libros del CID- 

UNlBE para el desarrollo de los contenidos de los programas de curso de la carrera de 

Medicina. 

Esta variable se determinó mediante un cuestionario dirigido a docentes y otro a 

estudiantes, en los cuales se les hace la misma solicitud de senalar que grado de pertinencia 

consideran que tiene la colección de libros del CID-UNIBE en cuanto al aspecto de 

exhaustividad tembtica, dando tres niveles de opción para la calificación: Alto, Medio, Bajo y 

NRlNS en el caso de que los encuestados no respondan o no conozcan la colección. 

En el cuadro no 11, se observa que de los 64 docentes encuestados, el 42% no 

responde a ninguno de los niveles. Como se senala en la variable anterior correspondiente a 

la "utilidadn, mbs de la mitad de los docentes no utilizan la colección del CID por varias 

razones, por lo que no la conocen lo suficiente como para dar un criterio de si es pertinente o 

no para el desarrollo del curso que imparten o del currículo de la carrera de Medicina. Sin 

embargo, el 55% restante consideró que la colección tiene un grado de pertinencia entre alto y 

medio; seguido de un 3% consideró que es muy baja la pertinencia con respecto a los 

contenidos tembticos de los curcos. 



Cuadro no 11 

Grado de pertinencia que asignaron los 
docentes a la colección de libros de 

docentes 
18 28 
17 27 
2 3 

Medicina del ClDUNlBE 
Grado 

Fuente: Cuestionario no 1, pregunta no 4 

NO % 

NRINS 
TOTAL 

En cuanto a estudiantes se refiere, en el cuadro no 12, se determinan los porcentajes 

27 42 
64 1 O0 

asignados al grado de pertinencia según la opinión de los estudiantes encuestados. El 56% de 

los estudiantes sefíalb que en cuanto a exhaustividad temhtica la colección de libros del CID- 

UNlBE es altamente pertinente, seguidamente de un 30% consideró que tiene un grado de 

pertinencia medio y un 14% no otorgó ninguna calificación. Lo importante de rescatar es que 

ninguno de los estudiantes encuestados consideró bajo el grado de pertinencia de la 

colección, ya que utilizan más la colección que los docentes, se puede considerar una 

valoración más real y objetiva con respecto a la adecuación que posee la colección de libros. 

Cuadro no 12 

Grado de pertinencia que asignaron 
los estudiantes a la colección de 

libros del CID-UNIBE 
Grados 

estudiantes 
1. Alto 
2. Medio 
3.Bajo 

Fuente: Cuestionario no 2, pregunta no 4 

~.NI?As 
TOTAL 

7 14 
50 1 O0 







CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 



Variable no 1. Existencia de Hbros citados en las bibliografías de los programas de 

curso por aiios de publicación. 

La colección de libros de Medicina del CID-UNIBE posee la mayoría de títulos citados 

en las bibliografías de los programas de curso vigentes de la carrera de Medicina en los años 

de publicación citados por los docentes en las bibliografías e inclusive ediciones de años 

superiores a los especificados por los mismos. Con ello ratifica la correspondencia entre los 

docentes y el proceso de adquisición CID, tal y como lo mencionó el director del CID en la 

entrevista. 

Segun datos extraídos de la "Base de datos de las bibliografías de curso", de los 40 

programas de curso se extrajeron un total 181 citas bibliográficas, es decir un promedio de 5 

libros sugeridos por cada curso. 

MCis de la mitad de los docentes no especifican aAo de publicación de los títulos de 

los libros que citan en sus bibliografías de curso. El porcentaje de docentes que si citan ano 

de publicación, en su mayoría coinciden en un rango de años de 1993 a 1998, lo que 

corresponde a 7 años de antigüedad con respecto al 2005, año en el que se recolectó las 

referencias bibliogrhficas de los programas de curso, 

Variable no 2. Número de ejemplares de cada uno de los tííulos citados en las 

bibliografías de los programas de curso de la carrera de Medicina existentes en el CID 

Un 91% del total de títulos citados en las bibliografías de los cursos y existentes en la 

colección de libros del CID-UNIBE posee de 1 a 5 ejemplares, tanto de ediciones de anos de 

publicación inferiores o superiores a los anos citados por los docentes en las bibliografías de 

cursos. 

Sin embargo, un 58% del total de títulos citados y existentes en la colección de libros 

del CID-UNIBE tienen en su acervo de 1 a 2 ejemplares por titulo. 



Un 11% de los estudiantes recomiendan que la colección debería contar con un 

mayor número de copias o ejemplares, así como un mayor número de ediciones. 

Variable no 3. Exhausüvidad por aiios de publicación de la colección de libros del CID 

UNlBE 

Según los rangos establecidos en el objetivo no 1, más de la tercera parte de títulos 

disponibles se ubican en el rango de 1999-2004, lo que equivale en general a un alto nivel de 

actualización de fa colección de libros de Medicina, considerando que el análisis fue realizado 

en el año 2005. 

El rango de años de 1999-2004 de los títulos existentes en el CID es superado por el 

rango de años sugerido por los docentes en las citas bibliográñcas de los programas de curso. 

Dentro del rango de 1975-2004, establecido por los docentes según los años de 

publicación de los títulos en las bibliografías de los cursos, de la mayoría de contenidos 

tembticos fue recuperado al menos 1 documento en la colección; por lo que la exhaustividad y 

a la vez la especificidad de los programas de curso es correspondida por las temáticas que se 

abordan en los libros del CIDUNIBE. 

El establecimiento de percentiles es una herramienta que permite posicionar los 

contenidos temáticos en una escala de medición según el número de títulos recuperados por 

cada uno, de modo que se puede visualizar el nivel de exhaustividad de la colección en 

relación con los programas de curso y en general con el currículo. 

Mediante los puntos percentiles de todas las temáticas se establecieron 3 niveles de 

exhaustividad en donde la colección de libros del CID-UNIBE se ubica en alta exhaustividad 

con respecto a los contenidos temáticos de los programas de curso. En este caso, el alto 

grado de exhaustividad está conformado por temáticas con un nivel de especificidad mas 

general, mientras que en la baja exhausfividad se encuentran ubicados cursos cuya 



especificidad temática es muy alta, tal es el caso de cursos como Pediatría, Geriatría y 

Medicina de Emergencias entre otros. 

Los contenidos temáticos de los cursos demostraron ser una herramienta muy útil 

para comparar colecciones pequefías, principalmente en bibliotecas universitarias 

especializadas en donde muchos de los métodos de evaluación no se adaptan a las 

necesidades de las mismas. 

La normalización de los contenidos tematicos de los programas de curso, así como la 

normalización de descriptores de la base de datos del CID-UNIBE con el Tesauro DeCs 

permitió una mejor recuperación de titulos y un mejor anblisis en esta evaluación de colección, 

Variable no 4. Utilidad 

La mayoría de la muestra de estudiantes encuestada utiliza la colección de libros del 

CID-UNIBE, mientras que menos de la mitad de los docentes la utilizan. La mayoría de los 

estudiantes que utiliza la colección lo hacen para apoyarse en el desarrollo de los contenidos 

de los programas de curso. Por otro lado, los docentes que sí hacen uso de la colección, lo 

hacen para preparar los contenidos temáticos de los cursos, actualizar su bibliografía y 

desarrollar las actividades y prácticas que asignan a sus estudiantes. En este caso, existe 

una adecuada correspondencia en el desarrollo y retroalimentación del currículo acadbmico 

de la carrera de Medicina entre estudiantes y docentes. 

En los casos en que la población encuestada, tanto docentes como estudiantes no 

utilizan la colección, es porque satisfacen sus necesidades de información por otros medios, 

como la compra de material y la consulta en otras bibliotecas. 



Variable no 5. Grado de pertinencia 

La mayoría de docentes y estudiantes, sefíalaron un grado alto de pertinencia de la 

colección de libros del CID con respecto a la adecuación y exhaustividad temática para el 

desarrollo de los programas de curso. 



B. Recomendaciones 

CID-UNIBE 

El ClDUNlBE debe generar medios de coordinación para que a priori cada 

cuatrimestre, se cuente con los libros recomendados por los docentes en las bibliografías de 

los programas de curso de la carrera de Medicina y que estén a disposición la mayor cantidad 

de ejemplares de los mismos para la consulta por parte de los docentes y estudiantes. 

De igual modo, se recomienda adquirir los libros recomendados por los docentes, estudiantes 

y decanos en las ediciones más actualizadas posibles. 

Se sugiere a los decanos y docentes la revisión de bibliografía actualizada para apoyo de los 

cursos. Para ello, el CID debe promover la diseminación de nuevos libros adquiridos. Además, 

se debe trabajar con anterioridad en colaboración con editoriales y librerías en el área de 

Medicina y añnes, para el fortalecimiento del plan de estudio. 

Además según lo expresan la mayoría de los estudiantes en el cuestionario no 2, es 

recomendable que el CID posea mhs ejemplares o copias de los libros. 

A pesar de que no se encontró en la literatura un parámetro que determinara el mínimo de 

ejemplares o copias que debe existir en una biblioteca universitaria por titulo. Se establece 

con base en el análisis de esta investigación para un promedio de 25 alumnos por grupo de 

curso y 1 docente, la adquisición de 5 copias por libro de texto y 3 copias para bibliografía de 

apoyo por cada titulo. 

Se recomienda fortalecer áreas temáticas especificas para aquellos cursos que tratan acerca 

de especiaiidades médicas, sin descuidar la adquisición de libros de texto para cursos 

iniciales con temáticas más generales, de modo que el nivel de exhaustividad de la colección 

aumente periódicamente. 



Crear espacios para que los estudiantes y especialmente los docentes, evalúen la colección 

de libros del CID-UNIBE y sugieran material bibliográfico que fortalezca el plan de estudios de 

la carrera de Medicina. Al respecto, es recomendable d uso del análisis de expertos, el 

análisis de citas y encuestas de opinión por medio de los cuales se involucra directamente a 

los usuarios con la evaluacibn. 

Revisar y depurar constantemente la base de datos del CIDUNIBE a nivel de indización para 

lograr una muperación eficiente de los contenidos temáticos de los recursos bibliogrbficos. 

Se recomienda además el desarrollo de un manual de procedimientos en cuanto a procesos 

técnicos se refiere de manera de que se minimice las inconsistencias y se normalice la base 

de datos del CID-UIBE. 

Planificar programas de inducción a los docentes en el uso de la del CIDUNIBE y los recursos 

bibliográficos con los que cuenta, ya sea con medios virtuales o de forma personal, de modo 

que el docente se identifique con el CID y aproveche al máximo los recursos bibliográficos con 

los que se cuenta. 

Es recomendable para evaluaciones posteriores, tomar en cuenta otras variables como la 

disponibilidad de los documentos, el nivel de uso a domicilio y a sala, entre otras. El uso de 

estándares para bibliotecas universifarías es un medio por el cual se pueden evaluar esas 

variables, de manera que se pueda determinar si la colección posee la cantidad de títulos 

mínima para responder adecuadamente al currículo acad6mico. 

Para futuras evaluaciones de colección en el CIDUNIBE, es recomendable se realicen con 

una periodicidad semestral como mínimo para medir el comportamiento informativo de los 

usuarios y movimientos o cambios curriculares. Es aconsejable realizar evaluaciones en otras 

áreas temáticas que competen a la universidad así como la evaluacibn de otro tipo de 

materiales que el CID posea en su acervo. 



Establecer y difundir un formato normalizado para la redacción de las citas bibliográficas 

incluidas en los programas de curso en particular, para una mejor recuperación de los 

documentos sugeridos por los docentes. 

Las autoridades académicas en coordinación con el CID, deben fomentar como objetivo 

educativo que los docentes de forma obligabria asistan al CID-UNIBE por lo menos al 

principio de cada cuatrimestre como parte de la revisión y actualización que deben hacer a su 

programa de curso. De este modo, los docentes conocerán el CID y estos a su vez podrán 

hacer recomendaciones que fortalezcan las colecciones existentes, 

Justificar ante Dirección Ejecutiva y ante la Rectoría mediante estudios de usuarios y 

evaluación de colección como la presente, el aumento periódico de presupuesto para la 

compra de libros, así como una ampliación del espacio físico que permita albergar mayor 

cantidad de ejemplares de libros. 

Se recomienda a la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, reforzar áreas de 

formación para que las(os) bibliotecblogas(os) realicen trabajos de evaluación de colecciones, 

Se pueden realizar programas de extensión o educación continua para profesionales, así 

como reforzar o crear cursos en la carrera que se estudien temas como modelos de 

departamentos de adquisiciones, políticas de descarte, normas de calidad para el desarrollo 

de colecciones y métodos para el análisis estadístico de colecciones (desarrollo de 

indicadores), entre otros. 

EBCl debe crear conciencia en los estudiantes a través de los cursos, de la importancia del 

desarrollo de bases de datos de calidad como recurso que puede ser utilizado para la 

evaluación de colecciones en cuanto a contenidos tematicos de recursos bibliográficos, 

actualidad y número de ejemplares se refiere. 
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APÉNDICE NO 3 
Cuestionario nO1 

Docentes 



Cuestionado para docentes 

Estimado sefior o sefiora: 

El objetivo del presente cuestionario es recolectar información para el Trabajo Final de 
Graduación titulado: "Evaluación de la pertinencia de la colección de libros de Medicina del 
Centro de Información y Documentación "Fernando Flores Banuet" con los programas de curso 
de la carrera de Medicina de la Universidad de Iberoamérica (UNIBE)" para optar por el Grado 
de Licenciatura en Bibliotecologia en la Universidad de Costa Rica. Toda la información que 
brinde es confidencial. 
Agradezco de antemano su colaboración para el desarrollo de ésta investigación. 

ATTE 
Betsy Zú Aiga Hernández 

Maque con una (x) la opción según su parecer. Cuando se le solicite su opinión utilice los 
espacios en blanco. 

I Parte. Datos Acad6micos 

A. Sexo ( 1 ) Femenino ( 2 )Masculino 

B. Grado académico del curso que imparte ( 1 )Bachillerato ( 2 )Licenciatura 

C. Curso(s) que imparte en UNIBE 

II. Parte. Información sobre la colección del CID-UNIBE 

1. ¿Utiliza o ha utilizado alguna vez los libros del Centro de Información y Documentación de 
UNIBE? 

( 2 )No (Pase a la pregunta no 3) 

2. Seleccione la principal razón por la cual utiliza la colección de libros del Centro de Información 
y Documentación de UNIBE para el desarrollo del curso que imparte 

( 1 ) Preparación de los contenidos de curso 

( 2 ) Información de a poyo a los contenidos de los programas de curso 

( 3 ) Actualización de libros de texto para los cursos 



( 4 ) Desarrollo de actividades y prácticas para los estudiantes. 

( 5 )  otros 

3. Seleccione la principal razón por la cual NO utiliza la colección de libros del Centro de 
Información y Documentación de UNIBE para el desarrollo del curso que imparte 

( 1 ) No existen los libros que necesita para la bibliografía de curso 

( 2 ) Los libros los considera desactualizados para el curso 

( 3 ) Los libros no siempre están disponibles 

( 4 ) Compra los libros que necesita 

( 5 ) otros 

4. Según los contenidos que desarrolla en los cursos que imparte actualmente en UNIBE, que 
grado de pertinencia considera que tiene la colección de libros del CID. 

Entendiendo como pertinencia: Adecuación de la colección de libros del CIDUNIBE con los 
contenidos del(os) programa(s) de curso que imparte. 

temática o 
exhaustividad de los 
libros 
* (No sabe, no responde) 

Aspecto 

Especificidad 

5. Anote sus recomendaciones para el mejoramiento de la colección de libros de Medicina del 
CID-UNIBE 

Grado de pertinencia 
5. *NR/NS 1 .Alto 2. Medio 4. Bajo 



APÉNDICE NO 4 
Cuestionario no 2 

Estudiantes 



Cuestionario para Wdiantes 
Estimado estudiante: 

El objetivo del presente cuestionario es recolectar información para el Trabajo Final de 
Graduación titulado: "Evaluación de la pertinencia de la colección de libros de Medicina del 
Centro de Información y Documentación "Fernando Flores Banuet" con los programas de curso 
de la carrera de Medicina de la Universidad de lberoam6rica (UNIBE)", para optar por el Grado 
de Licenciatura en Bibliotecologia en la Universidad de Costa Rica. Toda la información que 
brinde es confidencial. 

Agradezco de antemano su colaboración para el desarrollo de 4sta investigación, 
ATTE 

Betsy ZuAiga Hembndez 

Marque con una (x) la opción según su parecer. Cuando se le solicite su opinión utilice los 
espacios en blanco 

I Parte. Datos Acad6micos 

A. Sexo ( 1 ) Femenino ( 2 )Masculino 

B. Grado académico ( 1 )Bachillerato ( 2 )Licenciatura 

C. Cuatrimestre que cursa 
[ I 1 II 1 III 1 N 1 V / VI 1 V I  1 V I  1 IX 1 X 1 XI 1 Xll 1 Xlll 1 
II. Parte. Información sobre la colección del CID-UNIBE 

1.Utiliza o ha utilizado alguna vez los libros del Centro de Información y Documentación de 
UNIBE para apoyar los contenidos de los programas de curso? 

( 2 ) No (Pase a la pregunta no 3) 

2. Seleccione la principal razón por la cual utiliza la colección de libros del Centro de Información 
y Documentación de UNIBE 

( 1 ) Para la realización de tareas y prActicas 

( 2 ) Para apoyar los contenidos vistos en el curso 

( 3 ) Trabajos de investigación de curso 

( 4 )  otros 



3. Seleccione la principal razón por la cual NO utiliza la colección de libros del Centro de 
Información y Documentación de UNlBE 

( 1 ) No existen en el CID los libros sugeridos en la bibliografía de curso. 

( 2 ) Los libros los considera desactualizados en relación con los contenidos vistos en los 
curso. 

( 3 ) Los libros no siempre están disponibles. 

( 4 ) Compra los libros que necesita para el curso 

( 5 ) Otros 

4. Según los contenidos que desarrolla en los cursos que recibe actualmente en UNIBE, que 
grado de pertinencia considera que tiene la colección de libros del CID. 

Entendiendo como pertinencia: Adecuación de la colección de libros del CIDUNIBE con los 
contenidos del(os) programa(s) de curso que imparte. 

* (No sabe, no responde) 

Aspecto 

Especificidad 
temática o 
exhaustividad de los 
libros 

5. Anote sus recomendaciones para el mejoramiento de la colección de libros de Medicina del 
CIDUNIBE 

Grado de pertinencia 
1 .Alto 3. Bajo 2.Medio 4. *NRINS , 



APÉNDICE NO 5 
Entrevista 



Entrevista 

Estimado sefíor: 

El objetivo de la presente entrevista es recolectar información para el Trabajo Final de 
Graduación titulado: "Evaluación de la pertinencia de la colección de libros de Medicina del 
Centro de Información y Documentación "Fernando Flores Banuet" con los programas de curso 
de la carrera de Medicina de la Universidad de lberoambrica (UNIBE)", para optar por el Grado 
de Licenciatura en Bibliotecdogía en la Universidad de Costa Rica. Toda la información que 
brinde es confidencial. 

Agradezco de antemano su colaboración para el desarrollo de ésta investigación. 
ATTE 

Betsy ZúAiga Hemández 

Nombre: Jorge A Meneses Hernández 
Grado académico: Lic. 

1. Describa en pocas palabras, como se realiza el proceso de adquisición y desarrollo de 
libros en el CID-UNIBE. 

El proceso de adquisición se realiza revisando la bibliografía de los planes del curso, las 
solicitudes de los profesores y las necesidades que detecta el bibliotecólogo en la atención de 
estudiantes y profesores. Existe una estrecha relación con los proveedores de libros, por lo tanto 
nos mantenemos actualizados en las últimas novedades. 

2. ¿Cómo considera usted que es la relación con el docente en lo que respecta a los 
procesos de adquisición y desarrollo de la colección de libros del CID-UNIBE? Explique. 

Los procesos de adquisición los realiza el personal del CID, los profesores revisan el material 
existente y recomiendan la compra de mismo. En algunas ocasiones les solicitamos a los 
profesores que nos den su punto de vista sobre algún material que nos ha llegado como 
novedad. 

3. ¿De que aspectos depende la aprobación de la adquisición de los libros recomendados 
por los docentes al CID-UNIBE? 

La aprobación se da en el CID directamente. Los libros de mayor costo se suelen comprar 
durante el primer cuatnmestre ya que tenemos un mayor presupuesto, de lo contrario se 
distribuye en el segundo o tercer cuatrimestfe. 
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@mato eucdar 
Fuffiiwuimiento de( cuerpo humano 
:~~iUrami&;tu da: CUGW I IUmsíU 

Salud para todos an el ano 2000 (Pian de 
acción) 

Ssiud p ra  toda en el afb ~ O W ,  estratégis 
OersW de la calidad 
Principkx de a p ~ ~ i o b g l a  para,ei cmtmi de 
en(emabsdes: * l aW epidenuo 
Prindpkm de epidamalogla pare el control de 
Iíie anñmiedadcs: a r a n t ' i i n  
Sishrmaa Nsciilae de Vi~llawia de la 
situaci6n ée clslud, según mndiciones de 
Textbmk d g e n m  msdicirm 
EvaluaM(>n y @ran«so de la oalidsd de la 
atencidn primaria de salud 
Wnigia 

E m m k  pediMrica 
Tratado de einylla 
E s a e t i  o Human Phisiaogy 
EmeFgenciaa m e d i ¡  
cirugia mecular 
'kniu~ila uaui r rá i i  y u'Wi 
C 6 m  ayudar a I w  madm a amamanta 
HUman mokgy 
Fidogls humana 
Elccm%pbdesaludenlareünna 
Ffsioa cecrsatm 
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Número de ejemplares por tltulos citados en la bibliografía de los cursos de Medicina existenes en el CID-UNIBE 

Autor@@ Tftulo Afb6 existentes No de ejemplares 
1994; 1996;1998;2000;2002; 

2003 15 Ganong, William F. Fisiología mbdica 
McPhee, Stephen J.; 
Lingappa, Vishwanath R., 
Ganong, William F. Fisiopatología m6dica 

Harrison. Principios de Medicina 
Braunwald, Eugene; ed. interna 

Katzung, Bertram G. Farrnacología bdsica y clínica 

Feneis. Heinz; Dauber, Nomenclatura anatómica 
Wolfgang; Spitzer, Gehard ilustrada 
Moore, Keith L.; Persaud, 
T. V. N. Embrtologla cllnica 
Murray, Robert K.; 
Granner, Daryl K.; Mayes, 
Peter A,; Rodwell, Vlctor 
W. Bioqulrnica de Harper 
Behrman. Richard E.; 
Kliegman, Robert M.; 
Jenson., Ha1 B. Nelson tratado de pediatría 
Guyton, Arthur C.; Hall, 
John E. Tratado de fisiología rn6dica 
Center Diseases Control; Control de las enfermedades 
Beneson, Abram S. transmisibles en el hombre 
Netter, Frank H. Atlas de anatomía humana 

Cómo escribir y publlcar 
Day, Robert A. trabajos cientlficos 
Stevens, Alan; Lowe, 
James Anatomía patológica 
Kane, Robert L.; 
Ouslander, Joseph G.; 
Abrass, ltamar B Principios de geriatrla 

Dever, Alan G. E; Epidemiología y administración 
Champagne, Francois do servicios de salud 
Kumar, Vinay; Cotran, 
Ramzi S.; Robbins, Stanley 
L. Patologla humana 
Moore, Keith L.; Dalley, 
Arthur F. Anatomía con orientación cllnica 

Hardrnan, Joel; Limbird, Goodrnan & Gilman. Las bases 
Lee farmacológicas de la terapbutica 
Berne, Robert; Levy 
Matthew Fisiologla 

Plan de Atención de Salud a las 
CCSS Personas (PASP) 2001-2006 
Sdbiston, David C. Tratado de patologla quirúrgica 
Arnerican Academy of 
Pediatrics Red Book 
HW, ~ a u l  G. Conceptos de física 
Solomon, Eldra Pearl; Berg 
Linda R.; Martln, Diana; 
Ville, Claude Biología de Ville 
Brown T.L.; Le May, H.E. 
Bursten, B.E. Química la ciencia central 
Tintinalle, Judith; ed Emergencias mbdica 
Schwartz, Seymour Principios de cirugía 

2001; 1997; 2000; 2004 5 
1~93: 2001 5 
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Montgomery, Rex; 
Conway, Thomas W.; 
Spector, Arthur A Bioquímica: Casos y Texto 
Farreras Valentí, P.; 
Razman, C. Medicina interna 
Arrea Baixech, Carlos Medicina su historia y filosofía 
Flores. Jesús Farmacología humana 
Surbs Batló, Antonio; Semiología mbdica y tbcnica 
Surbs W 6 ,  Juan exploratoria 

Beaglehole, Robert; Bonita, 
Ruth; Kjellstrom, Tord Epidemiología basica 

Barr: El sistema nervioso 
Barr humano 

Introducción a la química 
Brown, William H orgánica 

Química de los organismos 
Bloomfield, Molly M. vlvos 
Rhoades, Rodney A,; 
Tanner, George A. Fisiología mbdica 
Audesirk, Teresa; 
Audesirk, Gerald Biología. La vida en la tierra 

Genbtica clínica, diagnóstico y 
manejo de las enfermedades 

Guizar Vázquez, Jesús hereditarias 
Buck, Carol; Llopis, Aivaro; Desafío de la epidemioiogía: 
NhJera, Enrique; Terris, Problemas y lecturas 
Miiion seleccionadas 
Fletcher, Robert H. Epidemiología clínica 
Kaplan H, Sadok B Sinopsis de psiquiatrla 
Craig, Grace J. Desarrollo psicológico 

Mbtodos de Investigación 
Argimón Pallas, Josep M. Clínica y Epidemiológica 

Vargas Alvarado, Eduardo Medicina legal 
Hart, H.; Hart, D. L; Craing, 
L .E. Química orghnica 
Jimbnez Fonseca, Ellas Entre madres e hijos 
Beaver, Paul Chester; 
Jung, Rodney Clifton; 
Cupp, Eddie Wayne Parasitología clínica 
Rey- Joly C. El examen clínico 
Goic G., Alejandro; 
Chamorro, Gastón 2. Semiología médica 

Dermatología: Atlas, diagnóstico 
Arenas, Roberto y tratamiento 
Seidel, Henry M..; Ball, 
Jane W.; Dains, Joyce E; Manual Mosby de exploracidn 
Benedict, G. William ilsica 
Ashcraft, Keith W.; Holder, 
Thomas M. Cirugía pediatrica 
Atlas Martín, Antonio Parasitología clínica 

Atlas en color v sinopsis de 
Fitzpatrick, Thomas Dermatología 6llni& 
Car~enter. Malcolm B. Neuroanatomía fundamentos 
~ a ~ o u ,  ~ o s i e ~ h  Medicina laboral 

Fundamentos de qulmlca 
general, orghnica y Bioquímica 

Holum, John R. para ciencias de la salud 
Rouviere, H.; Delmas A. Anatomía humana 
Guyton, Arthur C.; Hall, 
John E. Fisiología y fisiopatología 
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Falabella, Rafael; Escobar, 
Carlos E; Giraldo R., Fundamentos de medicina: 
Nelson Dematología 

Anatomía de Gray: bases 
anatbmicas de la medicina y la 

Williams, Peter L. cirugía 
Cecil. Tradado de medicina 

Benett, Claude J.; ed. interna 

Costa Rica 
Thompson, J.; M. 
Thompson 
Abrams, William B.; 
Berkow, Robert 
Ministerio de Salud. Costa 
Rica 

Pinedo Rivas, Héctor 

Ley 7600. Igualdad de 
oportunidades para personas 
con dlscapacidad de Costa Rica 

Manual Merck de geriatría 
Protocolos de Vigilancia 
Epidemiolbgica 
Pac Psiquiatrla - 1. trastornos 
de ansiedad 

Secin Diep, Ricardo; Los trastomos de ansiedad en la 
Rivera Meza, Brenda L. Psiquiatría de Hospital general 

PAS-R. Autoevaluacion y 
American Psychiatric actualizacibn en Psiquiatría. 
Association Esquizofrenla y otros tra 

Manual de Psiquiatría en 
Cassem, Ned H.; Stern T; Hospitales generales, 
Rosenbaum J; Jellinek M Massachussets General Hospital 
Kaplan, Harold l.; Sadock, Manual de Psiquiatría de 
Benjamín J. urgencias 
Bickley, Lynn S; 
Hoekelman, Robert A. Bates. PropedButica MBdica 

Sackett, David; Straus, Medicina basada en la 
Sharon E.; Richardson, W. evidencia: c6mo practicar y 
Scott; Rosenberg, William ensefiar la MBE 

Bioestadística: base para el 
analisis de las ciencias de la 

Daniel, Wayne W. salud 
Costa Rica Ley general de Salud 
Fawcett, Don W. 1 ratado de histologla 
Burns, Ralph A Fundamentos de química 
Padilla Cuadra, Juan 
Ignacio; Kwok Ho Sdnchez Manual de enfoque pactico en 
Suen cuidados intensivos 
Pfreundschuh. Mlchael; 
Scholmerich, JOrgen Fisiopatología y bioquímica 

The languaje of medicine: a 
writen text explaining medical 

Chabner, Davi - Ellen terms 

Costa Rica: las pollticas de 
UNICEF salud en el umbral de la reforma 

A.D.A.M Atlas de anatomía 
humana 
Estadística para la investigación 

Armitage, P.; Berry, G. biomBdica 
Stevens, Alan; Lowe, 
James S. Histología humana 
Klug, William S; 
Cummings, Michael R. Conceptos de genBtlca 
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Comarck, David H.; Ham, 
Arthur W. 
Fundación Friedrich Ebert 
Stiftung 

Histología de Harn 

Salud y sociedad en Costa Rica 

Dvorkln, Mano A.; 
Cardinali. Daniel P. 

Best 8 Taylor. Bases fisiológicas 
de la práctica mbdica 
Atención primaria en salud 
(APS).Concep!os y definiciones. 
El caso espaiiol 
Hacia un nuevo modelo de 
atención integral de salud. 
Gerencia de modernización de 
la CCSS 
Exploración diagnóstica 
Análisis de situación de salud. 
Marco metodológico 
La reforma del sector salud 
Temas de epidemiología y salud 
pública 
Manual en color de 
dermatología 
Participacibn comunitaria en 
salud: la política de atención 
primaria en Costa Ri 
Dermatología clínica 

Martln, Zurro; J.F. Cano 
Pbrez 

SBnchez, JC; Carvajal, X 
DeGowin & DeGowin's 

Reyes, A; Granados, G 
Bergonzoli, Gustavo 
Terris, Milton; Alderegula 
Ennques, Jorge 
Rycroft, Richard J. G.; 
Robertson, Stuart J. 

Morgan, Lynn M.; Umaiia, 
Jeanina 
Ferrandit Forarter, C. 
Paniagua Gómez 
Alvarado, Ricardo 
Frumento, A. S. 
Cabrera, Hugo Nestor; 
Gatti, Carlos Fernando 
Lisker, RubBn; 
Armendares, Salvador 
White. Gary 
Lewin, Benjamin 
Judge, Richard; 
Woolliscroft, James O.; 
Zelenock, Gerald B.; 
Zuidema, Georg 
Mycek, Mary J.; Harvey, 
Richard; Champe Pamela 
Spector, Rachel E 

Biologfa celular 
Biotísica 

Dermatología de Gatti 
Introducción a la genbtica 
humana 
Atlas Levene de dermatología 
Genes VI1 

Diagnóstico clínico. University of 
Michigan 
Lippincotts llustrated Reviews: 
Pharmacology 
Las culturas de la salud 
Sobotta: Atlas de anatomia 
humana Putz, R.; Pabst, R. 

Grillo Bustamante, 
Eduardo Anatomía Regional 

Swash, Michael 
Blanco Rodrfguez, J.; 
Bullón Sopelana, Marfa 

Hutchinson's exploración clínica 

Genbtica general 

Latarjet M.; Liard Ruu, A. Anatomía humana 

Rassner, Gernot 
De Abate, John 
Jorde, Lynn.; Carey, John; 
White, Raymond 

Manual y atlas de dermatologla 
Biología aplicada 

GenQica mbdica 
Atlas de histología y 
organografía microscópica Boya Vegue, Jesús 

Garcla Romero, Horacio; 
Faure Fontanela, Amparo; 
Gonzdlez González, 
Alfredo 

Metodología de la Investigación 
en Salud 
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Hazzard, W 
Cassel. C. 

Morales. F. 
Sackett, David 

OPS 

Madrigal, Gilbert; comp 
Gisbert Clabuing, Juan 
Antonio 
Tlenky, Ethel; Tiessky, 
Martin 
Ackerman, Bernard A,; 
Kerl, Helmut; Sanchez, 
Jorge 
Cardellá Rosales, Lidia; 
Pbrez Díaz, Andrbs; 
Hernández Fernández, 
Rolando 
Gartner, Leslie P; Hiatt, 
James L. 

Principies of geriatric medicine 
and gerontology 
Genatnc medicine 
Temas prácticos en geriatrla y 
gerontología 
Clinical epidemiology 
Emergencia Medicas de 
Saunders, Diagnosis and 
Treatment 
La administracián estratbgica 
Manual de Diagnostico y 
terapbutica en Pediatría 

Medicina Legal y Toxicología 
The Language o? mediclne 1 
English 
Atlas clínico de las 101 
enfermedades más comunes de 
la piel 

Histologla. Texto y atlas 



Número de títulos por años de 
publicación 



Tabla nO 4 
Número de titulos recuperados por anos de publicación que respaldan los contenidos tematicos de los programas de curso de la Carrera de 

Medidna 

Número de ütuios recuperados 
Curso Contenidos Qmaticor Total de tHulos 1976-2004 

Historia v fflosofía de Medicina Historia de la Medicina 19 17 
Historia de la Medicina-Costa Rica 
Historia de la Medicina antigua 
Historia de la Medicina Mediaval 
Historia de la Medicina del siglo 18 
H i a  de la Medicina del siglo 19 
Hktoria de la Medicina del Siglo 20 
Enfermedad 
Filoeofia mbdica 1 1 

Qulmica general Qulmica 60 58 - 
Compuestos q u l m h  
Elementos 
Tabla periodica 
Sistema mdtrico 
Estequimetria 
Soluciones 
Enlaces químicos 
Acidos*bases 
Atomos 23 23 

Salud y sociedad Salud pública-Costa Rica 28 27 
Medicina prevemíha 
Promoci6n de la salud 
Atención primaria de salud 
Reforma en la atención de la salud 
Diagn4süco de la situación en salud 
Atención integral de salud 
Salud comunitaria 
prestación de atencidn de salud 
Planes de sistemas de salud 
Polltica de salud 16 16 

Biología y genbtica Biología 56 53 
Genbiica medica 
Clasificación 
Biología molecular 
Ciologla 
Ciogendtica 
Acido desodnibonucleb 
Genoma humano 
Acido ribonudeko 
Herencia 
Abenaoiones aomosomicas 
Genetioe microbiarm 
Oncogenes 
Genbtica de población 
Mitosis 
Consejo gen4tico 6 6 

Qulmlca orgánica Qulmica orgánica 33 32 
Alcanos 
QuiraHdad 
Alquenos 
Aiquinos 
Alcoholes 
Benceno 
Amlnas 
Aldehidos 
Cetonas 
acidos carboxiiicos 
C a r b o h i i  



Tabia nO 4 
Número de títulos recuperados por allos de publicacidn que respaldan los contenidos temáticos de los programas de curso de la Carrera de 

Medicina 

Protelnas 57 56 
Flsica general Flsica 37 34 

Biofídca 1 1 

Energía dectrica 
Calor 
Temperatura corporal 
Contracci6n muscular 
Luz 
Sonldo 
Membrana celular 
Líquidos corporales 
Radiaa6n ionizante 2 2 

Epidemiobgía y demografía Epidemiologla 38 36 
Demografía 
Indicadores de salud 
Estadística 
Causalidad 
Enfermedades tninsmisibles-epidemiologia 
Salud ambiental 
Planificación sanitaria 
Medicina basada en evidencia 7 7 

Anatomía Anatomía 44 42 
Disección 

Huesos-anatomía & histdogla 
Extremidades-anatomía & hiatologla 
Sistema nervioso-anatomía & histologla 
Sistema muscuioesqueléüco-anatomía 8 histobgla 
Artrculaciones-anatomía & histología 
Sistema cardiovascular-anatomla & histologla 
Sistema gastrointestinaCanatomla & h i l o g l a  
Sistema urogenital-anatomfa & histologla 
Sistema linfáüco-anatomla & histologla 
Cabeza-anatomla & histologia 
S i m a  endocrino-anatom~ & hietología 18 18 

Neuroanatomía Neuroanatomla 26 22 
Sistema nervioso central 
MBdula espina1 
Sistema nervioso perifbtico 
Cerebelo 
DiencBfalo 
Cuerpo estriado 
Corteza cerebral 
Corteza motora 
Sensaddn 
Percepci6n visual 
Peroepdón audiia 
Olfato 
Sistema llmbico 11 10 

Fislologfa Fisioloala celuiar 11 11 . . 

~l~on-flsiologla 17 17 
Fisiología del sistema nervioso 19 17 
Fisiología cardiovascular 20 20 
S i m a  endocrino-flslologia 12 12 
Flslologla respiratoria 23 18 
Fiiologla digestiva 12 11 

Bioqulmlca Bioquímica 41 39 
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Nomero de tiMos recuperados por anos de publicación que respaldan los contenidos tematicos de los programas de curso de la Carrera de 

Medicina 

Sstemas macromoleculares 
Enzimas 
Vitaminas 
Metabolismo energético 
Respiración de la célula 
Glucbgeno-metabolimmo 
Llpidos-metabolismo 
Aminoacidos-metabolismo 
lnhibidores de la slntesis de la proteína 
Hormonas-metabolismo 
N u W n  
Dieta 15 14 

Embriologla Embriologla 20 19 
Garnetogenesis 13 12 
Fecundidad 10 9 
Embrión 6 6 
flacentación 21 20 
Desarrollo fetal 14 13 
Masodermo 
S i m a  cardiovascular-embriologla 
Sistema respiratorio-ernbriologla 
Sistema digesthro-embriologla 
üsteogdnesis 
Sistema nervioso-ernbriologla 
Ómenos de los sentidos-embridorila 
~ k e m a  wogenital-embriolo~la 9 9 

Histoloala Histoloala 24 19 

Tejidos 20 16 
Fisiopatologla Fiiologla'patologla 15 14 

Reumatoloala 24 22 - 
lnmunologla 
Cardiologla 
Newologla 
Hematologla 
Endouinologla 
Nefrologla 
~astro&terolo~la 50 40 

Microbidogla Microbiología 67 55 
Bacteriologla 
Vuologla 
Miwlogla 
Sistema inmune 
Aniicuerpos 
Grupos sangulneos 
Hipersensibilidad 
lnfectologia 35 33 

Patologla l Patología 55 52 
Muerte celular 7 7 
Infiamación 21 21 
Regeneración 5 5 
Calcinosis O O 
Shock 43 36 
irombmis 20 20 
Autopsia 2 2 
Neoplasmas 30 30 
Carcinogenoe 7 7 
Trastoma nutndonales 15 15 
Cardiopatlas 36 36 
Neumopatlas 12 9 



Tabla no 4 
Número de títulos recuperados por anos de pubAcaci6n que respaldan los contenidos temáticos de los programas de curso de la Carrera de 

Medicina 

Pediatría I Pediatría 69 67 
Signos y slntomas*pediatrla 9 9 
Mortalidad infantil 7 7 
Insuficiencia respiratoria'pediatria 6 6 
Antbioticos'pediatrla 5 5 
Desarrolo infantil 30 29 
inmunizaci6n 14 14 
Asma'pediatrla 6 6 
Diarrea infantll 5 5 
Fiebre reum~tka'pediatria 2 2 
SepsWpediatrla 3 3 
Anemianpedisbie 5 5 
Síndrome nefr6Cco'pediatrla 1 1 
üengue'pediatrla O O 
Bronconeumonia*pediabia O O 
MeningWpediatrla 4 4 
Ictericia neonatal 4 4 
Obstrucci6n intestinarpediatrla 1 1 
Enfermedades de la p ierped i la  8 8 
Vómito*pediatria 3 2 
Dolor abdominaPpediatria 7 6 
Envenenamiento*pediatrla 2 2 
Arbibia krfecdosa*pediatrla 6 6 
resucitaci6n cardiopulmonaf pediatría 3 3 
Neonatologla 24 24 
Lactancia materna 12 12 
Conwlsiones'pediatrla 4 4 
Exantema'pediatria 1 1 
Mordeduras de serpiente'pediatrla 3 3 
Cardiopatlas congenitas 22 22 
Parasitologia'pediatría 2 2 
Enfermedades geneticas congbnitas 13 12 
Hepaüh'pediatrla 6 5 

Parasitologla Parasitobgla 30 28 
Parasitos 24 23 
Arbopodos 13 12 
Ciliophora O O 
Flagelos O O 
Coccidiosis O O 
Nematodos 5 5 
Larva rnigrans O O 
Tricuriasis 1 1 
Céstodos 6 6 
Infecciones por trematodos 5 5 
Parssitosis intestinales 7 7 
Helmintos 16 15 
Enfermedades parasitarias 13 13 

Patologla II Patologla bucal 3 3 
Esofagopatias(enfer. Dei esofago) 
Gastropatias 
Enfermedades digestivas 
Hepatopatias 
Enfermedades pancreaticas 
Enfermedades de la piel 
Enfermedades hematologicas 
Endocrlnopatias 
Enfermedades de los genitales femeninos 
Enfermedades de la mama 
Enfemiedades del sistema m i o s o  
Nefropatlas 
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Enfermedades de los aenitales masoulhos 2 2 
Enfermedades reuma& 28 26 

Propedeuüca clfnica Signos y sfntomas 85 79 
Diagnóetico cllnico 18 17 
Examenes medicos 15 15 
Anamnesis 17 15 

Pediatría II Medicina de emergenda'pediatrla 5 5 
Inmunologia'pediatrla 
hematologia'pediatrla 
Trastornos del desarrollo infantil 
Enfermedades transmisibles'ped'ifa 
Enfermedad crdnica'pediatrla 
Vacunacidn 10 10 

Medicina I Medicina interna 63 63 
Farmacoloala 1 Farmacoloala 81 77 

lnteraccion~s de drogas 
Acciones qulmicas 
Preparaciones farmaceuticas 
Temp6uüca 
Farmacocinética 
farmacologfa'sistema inmune 
farmacdogla'sistema endocrino 9 9 

Etica medita Eiica mldica 29 29 
Principios morales 
Dolof etica 
Relaciones mldico-paciente 
Responsabilidad legal 
Bio4tica 
Animales de laboratorio 3 3 
Consentimiento consciente 7 7 
Planfficacibn familiar 23 22 
Eutanasia 6 6 
Malpraxis 3 3 
Trasplantes 18 18 
Experimentaci6n humana 2 2 

Radiologla Radlologla 70 59 
Diagnóstico por imagen 34 32 
Tomograffa 14 14 
Ultrasonido 15 15 
Radiologla intervendonal 6 6 
AnatomIa'Radidogla 22 22 
Radiograffa abdominal 7 6 
Radiografla torádca 8 7 
Ukrasonograffa prenatal 3 3 
Imagen por resonancia magnltica 8 8 
Neoplasmas-radiograffa 2 2 
Sistema un>genitaldbgraña 5 5 
Sistema musculoesquelltko-mdio~rafla 1 1 
Sistema digestivo-radiografía 6 5 

Ginecologla Ginedogia 49 47 
Genitales femeninos 19 18 
Fiiologfa reproductiva y urinaria 
Dismenorrea 
Puberiad 
Hemorragia uterina 
Menopausia 
Enfermedades senialmente transmisibles 
Endomeíriosis 
Neoplasmas de los pMMlee femeninos 
Neoplasmas de mama 
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Neoplasmas endometriales 1 1 
Neoplasmas uterinos 2 2 
Neoplasmas ovaricos 2 2 
Inferolidad femenina 4 4 

Obstetricia Obstetricia 42 38 
Diagndstico prenatal 16 16 
Embarazo 37 34 
Parto normal 14 13 
Embarazo de alto riesgo 8 8 
Embarazo en diabetes 13 12 
Preeclampsia 2 2 
Trabajo de parto prematuro 2 1 
Rotura prematura de membranas fetales 3 3 
Complicaciones del embarazo 23 22 
Sufrimiento fetal 2 2 
Embarazo múiüple 9 9 
Complicaciones del trabajo de parto 7 6 
Incompatibilidad de grupos sanguíneos O O 
Infección puerperal 1 1 

Cirugía I Cimgla 73 70 
urologia'ckugla 
Traumatismo múiüpie-cimgla 
Ortopedia 
Fracturas 
Procedimientos quirúrgicos vadares  
Otomnolaringdogla&ugía 7 7 

Salud pública I Salud pública 135 132 
Sistema de salud-Costa Rica 
Niveles de atención de salud 
Servicios de saiud-Cosia Rica 
Ana l i i  de la situación 
Vigilancia epidemid6gii 36 35 

Farmacología II fanacdogia'sistema nervioso central 20 20 
farmacologia'sistema nervioso perifbrico 
Agentes cardiotóniios 
farmacologia'sistema respiratorio 
farmacologia'gastrointesünal 
farmacologla'hematologia 
Antibi6ticos 
Nutrición enteral 
Nutrición parenteral 
~ o x i c o l o ~ a  67 65 

Cimgla II cimgia tomcica 11 11 
~ro&dimientog quirúrgicos oftalmol6gicos 
Cirugía pldstica 
Oncologla 
Neurocimgla 
Infección hospitalaria 
Anestesiologla 
Dolor 19 19 

Salud pública II Calidad de la atendón de salud 6 6 
Adminktración de los seddos de salud 14 14 
Obesidad-epidemiología O O 
Diabetes mdl ip idemiología 4 4 
Violencia dombstica-epidemiología O O 
Neoplasmas del cuello uterino-epidemiologla O O 
Hipertensi6n-epidemiologla 5 5 

Derrnatologla Derrnatdogla 28 28 
~nfermedades de la piel 
Infecciones bacterianas y micosis 



Tabla no 4 
Número de t(tulos recuperados por afios de publicación que respaldan los contenidos temáticos de los programas de curso de la Carrera de 

Medicina 

Dermatosis virales 
Eritema 
Neopiamas cutaneos 
Melanoma 
Manifestaciones cutaneas 
Enfermedades de la piei-psicologfa 
Úlceras cutaneas 
Enfermedades transmisibles*dermatologIa 3 3 

Medicina legal Madiclia legal 15 14 
Heridas y tr&matismos 
Aborto 
Infanticidio 
Tanatologla 
AsMa 
Accidentes de tránsito 3 3 

Psiquiatrla Psiquiatrla 85 78 
Entrevista psicológica 7 7 
Conducta humana 9 7 
Trastornos mentales 44 43 
Neuropsicdogía 39 36 
Trastornos del humor 6 6 
Esquizoirenia 46 42 
Trastornos de ingestión de alimentos 19 18 
Ansiedad 68 66 
Psiquiatría infantil 15 15 
S e ~ c i o s  de urgencia paiquiatrica 12 12 
Psicofemraodogia 17 17 
Trastornos relacionados con sustancias 16 16 
Intervención en la crisis 10 10 

Geriatría Genatrfa 39 37 
Evaluación geriatrica 
Úlcera por decúbito 
Trastornos de la sensación 
Inmovilización 
Incontinencia winaria'geriatrla 
Incontinencia fecal'geriatrfa 
nutrición'geriatría 
Anciano 
sexualidaflgeriatria 
anemia'geriatria 
wtiiopeUas*geliatria 
Diabetes mellitus'geriaúia 
Fracturas de cadera'geriairia 
Hipertensión*geriatria 
Enfemedad de parkinson 
Trastornos del suefio'geriatria 
Aterosclerosis'anciano 
Demencia 
Enfermedades de la tiroidetPgwisbia 
depresión*geriatria 
Cuidado terminal 
Rehabi¡ci6n*geriatna 
Emreiecimiento 
cuidador, intensivos'geriatria 1 1 

Medicina del trabajo Salud ocupacional 13 11 
Riesgos iaborales 
Personas incapacitadas 
Enfermedades ocupacionales 
Biomecánica 
Ingeniería humana 



Tabla nO 4 
Número de títulos recuperados por anos de publicación que respakfan los contenidos temáticos de los programas de cwso de la Carrera de 

Medicina 

Accidentes de trabajo 
Medicina ocupacional 
Pérdida audiova 
Trastornos de origen ambiental O O 

Epidemiología clínica Probabilidad 16 16 
Pronóstico dhico dinamico 2 2 
Riesgo sanitario O O 
Pautas en la practica de los médicos O O 
Estudios de casos Y controles 8 8 
CausaHdad 6 6 

Medicina comunitaria Medicina comunitaria 5 5 
Medicina familiar 3 3 
Parocipadón comunitaria 16 16 
Estado de salud 8 8 
Composición familiar O O 
Sewicios de salud comunitaria 10 10 
Planiñcacibn en salud comunitaria 1 1 
Saiud matemdnfantil 4 4 
Medicina del adolescente 8 8 
Salud escolar 2 2 
Prevención primaria 8 8 

Medicina de emergencias Medicina de emergencia 29 28 
Trauma craneocerebral 5 5 
Urgencias mddicas 61 59 
Resucitación cardiopulmonar 12 12 
Abdomen agudo 14 14 
Insuficiencia respiratoria 28 28 
Traumatismo8 toráicicos 4 4 
Traumatismos abdominales 6 6 
Procedimientos quirúrgicos menores 3 3 
w g e n c i a s ~ * ~ ~ ¡ a  1 1 
urgencias médicasCendocrinología 4 4 
urgencias m4dicas8ginecologla 3 3 
Quemaduras 35 35 
urgencias médicas*cardiiologla 7 7 
urgencias m&dicas80rtopedk 2 2 

40 cursos 454 Descriptores 6855 6521 



Frecuencias y percentiles de 
títulos por contenidos 

temáticos 



Tabla no 5 
Frecuencias y percentiles de los contenidos temhticos de los programas de curso de la Carrera de Medicina entre 

los anos de 1975-2004 

Número de dercrlptor Dercriptores Frecuencia Percentil 
1 Calcinosis O 2,53 

Dengue*pediatria 
Bronconeumonia*pediatria 
Ciliophora 
Flagelos 
Coccidiosis 
Larva migrans 
Gastropatias 
Incompatibilidad de grupos sanguíneos 
Obesidad-epidemiologia 
Violencia domBstica-epidemiologia 
Neoplasmas del cuello uterino-epidemiolo 
Enfermedades de la piel-psicología 
Incontinencia fecal*geriatria 
Aterosclerosis*anciano 
Personas incapacitadas 
Ingeniería humana 
PBrdida auditiva 
Trastornos de origen ambiental 
Riesgo sanitario 
Pautas en la prhcüca de los mBdicos 
Composición familiar 
Filosofia mBdica 
Biofísica 
Mesodermo 
Síndrome nefrótico*pediatr¡a 
Obstrucción intestinal*pediatría 
Exantema*pediatria 
Tricuriasis 
Sistema musculoesquel~tico-radiografía 
Neoplasmas endometriales 
Trabajo de parto prematuro 
Infección puerperal 
Infanticidio 
Úlcera por decúbito 
Trastornos de la sensación 
sexualidad*geriatria 
anemia*geriatria 
Enfemedades de la tiroides*geriatria 
Cuidados intensivos*geriatria 
Planificación en salud comunitaria 
urgencias mBdicas*gastroenteroiogia 
Enfermedad 
Quiralidad 
Radiación ionizante 
OsteogBnesis 
Organos de los sentidos-embriología 
Autopsia 



Tabla no 5 
Frecuencias y percentiles de los contenidos temáticos de los programas de curso de la Carrera de Medicina entre 

los años de 1975-2004 

Fiebre reumática*pediatria 
Vómito*pediatria 
Envenenamiento*pediatría 
Parasitologia*pediatría 
Enfermedades de los genitales masculino! 
Principios morales 
Experimentación humana 
Neoplasmas-radiografi a 
Neoplasmas uterinos 
Neoplasmas ovaricos 
Preeclampsia 
Sufrimiento fetal 
Procedimientos quirúrgicos vaswlares 
Agentes cardiotónicos 
Procedimientos quirúrgicos oftalmoldgiw 
Dermatosis virales 
Neoplasmas cutaneos 
cardiopatfas*geriatria 
Diabetes mellitus*geriatria 
Fracturas de cadera*geriatria 
Cuidado terminal 
Accidentes de trabajo 
Pronóstico clinico dinámico 
Salud escolar 
urgencias m6dicas*ortopedia 
farmacologia*sistema inmune 
elementos 
Planificación sanitaria 
Cuerpo estriado 
Glucbgeno-metabolismo 
Sepsis*pediatrla 
resucitación cardiopu1monar"pediatrla 
Mordeduras de serpiente*pediatría 
Patología bucal 
Enfermedad crónica*pediatria 
Animales de laboratorio 
Malpraxis 
Ultrasonografl a prenatal 
Fisiología reproductiva y urinaria 
Rotura prematura de membranas fetales 
farmawlogia*hematologia 
Úlceras cutaneas 
Enfermedades transmisibles*dermatologíé 
Accidentes de tránsito 
lnmovilización 
Incontinencia urinaria*geriatría 
Medicina familiar 
Procedimientos quirúrgicos menores 
urgencias m6dicas*ginecologia 



Tabla no 5 
Frecuencias y percentiles de los contenidos temáticos de los programas de curso de la Carrera de Medicina entre 

los anos de 1975-2004 

Historia de la Medicina del siglo 18 
Diagnóstico de la situación en salud 
Benceno 
Temperatura corporal 
Meningitis*pediatría 
Ictericia neonatal 
Convulsiones*pediatría 
Responsabilidad legal 
Dismenorrea 
Infertilidad femenina 
Traumatismo múltiple-cirugía 
Diabetes mellitus-epiderniología 
Eritema 
Evaluación geriátrica 
Trastornos del suefio*geriatria 
Riesgos laborales 
Enfermedades ocupacionales 
Salud materno-infantil 
Traumatismos torácicos 
urgencias m6dicas*endocrinología 
Historia de la Medicina antigua 
Historia de la Medicina Mediaval 
Historia de la Medicina del siglo 19 
Aberraciones cromosomicas 
Gen6tica de población 
Causalidad 
Percepción auditiva 
Sistema cardiovascular-embriología 
Regeneración 
Antibioticos*pediatría 
Diarrea infantil 
Anemia*pediatría 
Hepatitis*pediatría 
Nematodos 
Infecciones por trematodos 
Medicina de emergencia*pediatria 
Relaciones m6dico-paciente 
Sistema urogenital-radiografía 
Sistema digestivo-radiografía 
Niveles de atención de salud 
farmacologia*sistema nervioso periféi 
Hipertensión-epidemiologla 
Tanatologia 
Biomecánica 
Medicina ocupacional 
Medicina comunitaria 
Trauma craneocerebral 
Genetica microbiana 
Consejo genetic0 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

ico 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 



Tabla no 5 
Frecuencias y percentiles de los contenidos temhtiws de los programas de curso de la Carrera de Medicina entre 

los anos de 1975-2004 

Contracción muscular 
Corteza motora 
Sensación 
Respiración de la célula 
Embrión 
Microscopia 
Insuficiencia respiratoria*pediatria 
Asma*pediatría 
Dolor abdominal*pediatria 
Artritis infecciosa*pediatria 
CBstodos 
Enfermedades pancreaticas 
Endocrinopatias 
Eutanasia 
Radiología intervencional 
Radiografía abdominal 
Complicaciones del trabajo de parto 
Calidad de la atención de salud 
Trastornos del humor 
nutrición*geriatria 
Hipertensión*geriatria 
depresibn*geriatria 
Causalidad 
Traumatismos abdominales 
Acciones químicas 
Historia de la Medicina-Costa Rica 
Sistema m4trico 
Planes de sistemas de salud 
Sonido 
Medicina basada en evidencia 
Sistema nervioso periférico 
Diencéfalo 
Percepción visual 
Olfato 
Muerte celular 
Carcinogenos 
Mortalidad infantil 
Parasitosis intestinales 
Consentimiento consciente 
Radiografía torbcica 
Hemorragia uterina 
Oto~nolaringolog¡a-ci~gia 
Analisis de la situación 
Infección hospitalaria 
Asfixia 
Entrevista psiwldgica 
Conducta humana 
Rehabilitación*geriatria 
urgencias m6dicas*cardiologia 



Tabla no 5 
Frecuencias y percentiles de los contenidos temáticos de los programas de curso de la Carrera de Medicina entre 

los anos de 1975-2004 

Reforma en la atención de la salud 
CitogenBtica 
Genoma humano 
Demografía 
Enfermedades de la pielfpediaMa 
Imagen por resonancia magnetita 
Embarazo de alto riesgo 
Enfermedad de parkinson 
Estudios de casos y controles 
Estado de salud 
Medicina del adolescente 
Prevención primaria 
Tabla periodica 
Clasificación 
Corteza cerebral 
Metabolismo energetico 
Fecundidad 
Sistema digestivo-embriología 
Sistema urogenital-embriologia 
Neumopatías 
Signos y síntomas*pediatría 
DoloPetica 
Embarazo múltiple 
Infecciones bacterianas y micosis 
farmacología*sistema endocrino 
Historia de la Medicina del Siglo 20 
Luz 
Membrana celular 
Diseccidn 
Sistema límbico 
Sistemas macromolewlares 
Sistema respiratorio-embriologia 
Vacunación 
Enfermedades sexualmente transmisit 
Neoplasmas de mama 
Nutrición enteral 
Manifestaciones cutaneas 
Intervención en la crisis 
Servicios de salud comunitaria 
prestación de atencidn de salud 
Oncogenes 
Fisiología celular 
Fisiología digestiva 
Sistema nervioso-embriología 
Enfermedades transmisibles*pediatría 
farmacologia*gastrointestinal 
cirugia toracica 
Salud ocupacional 
Mitosis 



Tabla no 5 
Frecuencias y percentiles de los contenidos temáticos de los programas de curso de la Carrera de Medicina entre 

los anos de 1975-2004 

Alcanos 
Alquenos 
Alquinos 
acidos carboxilicos 
Enfermedades transmisibles-epidemiologi; 
Extremidades-anatomía & histologia 
Cerebelo 
Sistema endocrino-fisiología 
Gametogenesis 
Antiwerpos 
Lactancia materna 
Enfermedades geneticas cong6nitas 
Artropodos 
Enfermedades digestivas 
hematologia*pediatría 
Endometriosis 
Neoplasmas de los genitales femeninos 
Embarazo en diabetes 
Servicios de urgencia psiquiátrica 
Resucitación cardiopulmonar 
Estequimetria 
Acido ribonucleico 
Aminas 
Aldehidos 
Energía electrica 
Huesos-anatomía & histologia 
Sistema gastrointestinal-anatomía & hist 
Sistema nervioso central 
Desarrollo fetal 
Micologia 
Grupos sanguíneos 
Enfermedades parasitarias 
Enfermedades de los genitales femeninos 
Parto normal 
Sistema de salud-Costa Rica 
Enlaces químicos 
Atención integral de salud 
Cetonas 
Calor 
Articulaciones-anatomía & histología 
Aminoacidos-metabolismo 
Hormonas-metabolismo 
Dieta 
Fisiologia*patología 
inmunización 
Tomografia 
Servicios de salud-Costa Rica 
Cirugla plástica 
Administracidn de los servicios de salud 



Tabla no 5 
Frecuencias y percentiles de los contenidos temhticos de los programas de curso de la Carrera de Medicina entre 

los afios de 1975-2004 

Medicina legal 
Abdomen agudo 
Medicina preventiva 
Movimiento"fisica 
Líquidos corporales 
Sistema cardiovascular-anatomía & histol 
Sistema linfático-anatomía & histología 
Trastornos nutricionales 
Helmintos 
Examenes mddicos 
Anamnesis 
Inmunologia*pediatría 
Ultrasonido 
urologia*cirugia 
Psiquiatría infantil 
Compuestos quimicos 
Atención primaria de salud 
Política de salud 
Genetica medica 
lnhibidores de la síntesis de la proteín 
Tejidos 
Bacteriología 
Sistema inmune 
Hepatopatias 
Pubertad 
Diagnóstico prenatal 
farmacologia*sistema respiratorio 
Trastornos relacionados con sustancias 
Probabilidad 
Participación comunitaria 
Historia de la Medicina 
Promoción de la salud 
Herencia 
Radiología*Anatomia 
Sistema musculoesquel6tico-anatomia & 1 
Rifion-fisiología 
Fisiología del sistema nervioso 
Nefropatlas 
Diagnóstico clínico 
Bio6tica 
Neurocirugía 
Psicofarmacología 
Indicadores de salud 
Sistema urogenital-anatomía & histología 
Sistema endocrino-anatomía & histología 
Fisiología respiratoria 
Nefrología 
Hipersensibilidad 
Trasplantes 



Tabla no 5 
Frecuencias y percentiles de los contenidos temáticos de los programas de curso de la Carrera de Medicina entre 

los atios de 1975-2004 

Genitales femeninos 
Menopausia 
Melanoma 
Trastornos de ingestión de alimentos 
Salud ambiental 
Sistema neivioso-anatomía & histologia 
Embriología 
Histologia 
Dolor 
Alcoholes 
Fisiologia cardiovaswlar 
Placentación 
trombosis 
Trastornos del desarrollo infantil 
farmacologia*sistema nervioso central 
Nutrición parenteral 
Anciano 
Acidos*bases 
Biología molecular 
Inflamación 
Salud comunitaria 
Citdogía 
Cabeza-anatomía & histologia 
Neuroanatomla 
M6dula espina1 
Reumatologia 
Cardiopatias congenitas 
Enfermedades de la mama 
Planificación familiar 
Anatomia*Radiologia 
Complicaciones del embarazo 
Atomos 
Parasitos 
Enfermedades hematologicas 
Neonatologia 
Esofagopatias(enfer. Del esofago) 
Ortopedia 
Anestesiología 
Heridas y traumatismos 
Interacciones de drogas 
Soluciones 
Estadistica 
Enzimas 
Vitaminas 
Enfermedades reumaticas 
Antibibticos 
Farmacocin6tica 
Salud pública-Costa Rica 
Acido desoxinibonucleico 



Tabla no 5 
Frecuencias y percentiles de los contenidos temáticos de los programas de curso de la Carrera de Medicina entre 

los anos de 1975-2004 

Aminoacidos 
Hematologia 
Parasitologia 
Dermatología 
Enfermedades de la piel 
Envejecimiento 
Medicina de emergencia 
Insuficiencia respiratoria 
Lipidos-metabolismo 
Desarrollo infantil 
Etica medica 
Neoplasmas 
Fracturas 
Química orgánica 
Virologia 
Diagnóstico por imagen 
Aborto 
lnfectologia 
Física 
Embarazo 
lnmunologla 
Endocrinología 
Vigilancia epidemiológica 
Quemaduras 
Epidemiologia 
Shock 
Cardiopatias 
Neuropsicología 
Demencia 
Preparaciones farmaceuticas 
Geriatría 
Obstetricia 
Bioquímica 
Gastroenterología 
Nutricidn 
Anatomía 
Enfermedades de la piel 
Esquizofrenia 
Carbohidratos 
Llpidos 
Enfermedades del sistema nervioso 
Trastornos mentales 
Ginecologia 
Patología 
Biología 
Terapeutica 
Microbiología 
Proteínas 
Qulmica 



Tabla no 5 
Frecuencias y percentiles de los contenidos tematicos de los programas de curso de la Carrera de Medicina entre 

los años de 1975-2004 

Neurología 
Radiología 
Urgencias médicas 
Medicina interna 
Toxicologia 
Ansiedad 
Pediatría 
Cirugla 
Famacologia 
Oncología 
Psiquiatría 
Cardiologia 
Signos y síntomas 
Salud pública 



Grado de exhaustividad 





Regemraciai 
CPblnojs 
Autopaia 

A n t i b l d i c a * ~ a  
Manea lnfsntll 
Fkbre reu&ioligpedistris 
S W w f a  
Anemidpedisbla 
Slndmrne neírbUco'pediarla 
Dengue'pedistrta 
Brorooneumonla'pedlatris 
M m i n g i t h W a  
Id.rWPnea>stpl 
Obrtnioolón inteatinaI.p.diarla 
vmepedbi r ia  
Envmmambnio'ped*tria 
reuclwl6n olirdiopulmocnfped~a 
bnnikiow'-a 
Exantems'psdi.tna 
Mordeduma de mpbnWpedlatrla 
P a l n s w q $ a ' m I a  
Hepptilh*pa#sdrla 
Clllophoro 
Fl;igak. 
CowMlodr 
NemDtodw 
iarva mlw-ans 
TrkurlP.h 
I n f w  por trematodoa 
Patologia bucal 
owtmpatiar 
Enfenneddos de la genitpba m.culin0. 

W W n a  de emwmda-Pediatrla 
Enfamadad crónioa*pedlatrla 

F a n n ~ l a W m t e m  Inmune 

Princlpla lllomh 
Relsoionsr mbdbpaoiente 
ReoponsaMlidsd 
Anheles de IsborPtMio 
MP~ Wsxk 
ExperI~nentacicin humana 
UllraMllogRfl. prenatal 
NeopkMnavMkpRfla 
Sisbma umgauiakadogrdb 
Sktams murwkmqud61la>-~raf ls 
Slstems dkmtbfadkprafia 
Fhiobgía rsprodudiva y u r i d  
Dismuwwns 
NeoplPMiu mdomet~lea 
Neop*rmcuterino. 
Neoplssmu o v ~ r b a  
Infer(lW lanenlna 
-m 
Tmb& de parto p redum 
Rdura par\cdun de membrann6 fetales 
Sufrimiento kilsl 
lncompstibllldsd de grupo6 wnguineor 
I n f e o c i a i ~ l  

-1s 
Ant la ierpo 
GWOS rsngulri.or 

w . 3  d u ~ r  

Nwmopstllg 

Signo. y sIntomPsS>alMrla 
MatsIidPd inhntil 
kiuificiencip mpirP(oriabsdistli 
inmunización 
k m s k m s ~ I a  
Enfani.dPdg de la pbl.pedlatrla 
Dolor aMomhml.psdrshfa 
ArMH. inhociore.pedlabia 
LwtsndsmstuM 
Enfemdadm ga>aias cong6nitci. 

~nlamsdpd.. ppsitarlso 
P a r e d t w l r i ~  
Csaoda 

~nfemisd~dss de ks genliaba Csmenima 
EnFemmlsd..tieatfvpr 
Enfemmdadm~ ~ t i c s s  
Endocrlnopstiiis 

~ l a ' p m M r l a  
Enfmedsdes tranunisiblesbsdlatrla 
v- 

Acolorm q u l m ~  
F ~ l a M s m s  sndocrino 

Consantimlento Infomiado 
Eut.ruds 
Doloretb 

TmcgRfla 
RadbOrPfla abdominal 
Rpdbkola inbmmcbd 
R a d i o ~ r p n s t o ~  
l m s p a n p a n s o n s n o i s ~  
HanmPOQ ~ t d  
EMamd&a6scmiphnatetrnnsm'idbb. 
E l l d m l d ~  
~ d e I O ( r ~ f e m a i l n 0 S  
~ d e m m p  

Parto m I  
Embwsro de a b  rlaoOo 
EmbPrsmmdlstida 

CanpiioPdorwa dei trabilo de puto 

Mkrobioioorr 

pitobgtk I 

p.dWbl 

P*nc(tobQla 

Pitolo!& II 

Ropadcutiu clln*. 

P e d W R  

h k l m  I 
hrm~~logh I 

kiu nlddk. 

Radlolog* 

Olnecolo(lh 

0b.tdikla 

Hemstobpla 
EndoMirobgk 
Ndmbofa 
O . . t ~ i a  
m m w o l a  
BPc(eridogla 
Wrobola 
S k t a s  inmune 
W i ~ . 1 M l l d w J  
M ~ l a  
Wobpla 
IA- 
Shock 
Tmmbai. 
Nso~lPsmecr 
Trsrtomos nutridonrb. 
Csrdkpatl#r 
Psdiarla 
DaSrrollo InfsrM 
Neonnlobpla 
C.rciiopailas tonpenita6 

pprnsttobpla 
k'ar&tw 
Hdmlnlos 

E.dsooWirn(enfer. Del gdsgo) 

Enfemdadm de LP idal 
E--- 
EníemMdsdar de la mama 
Enfemiedsda del oistsm n m  
Neimpp(la8 
E n f ~ r a i m P U c P s  
Signos y rlntomrn 
o*gncmtico cllnim 
Examena mklicol 
Anamnrh 
Trartoma dd daslndlo Infsnül 
Inmvnokpla'pedlatrla 

Msdlcina intenm 
Famuodol(la 
TenWics  
P r e p P r e o h e s f s ~ i  
Farmecocldm 
Intecscob de dmaa 
E t h  médica 
Bloóiica 
~lsnffloaoión fsmllisr 
Trasfdentm 

Redlobola 
D i s g ~ p o r l m P p e n  
UArPunido 
AnstomlaWldogla 

Oineedosla 
Qenltab. hmenina 
PubMtid 
MenopPudP 

0b.tStrioip 
Ms(in6abopsndPl 
Emb.Rm 
Compi ioscl  dd embsrPn, 





Frecuencias y percentiles de 
títulos por curso entre 



Tabla no 7 

Frecuencias y percentiles de 
por curso entre 

Cursos 
Salud pública II 
Medicina del trabajo 
Epidemiología clínica 
His tolog ía 
Historia y filosofía de Medicina 
Medicina 1 
Medicina comunitaria 
Pediatría II 
Medicina legal 
Fisiología 
Dermatología 
Parasitolog ía 
Propedéutica clínica 
Ética mbdica 
Em briolog ía 
Física general 
Epidemiología y demografía 
Neuroanatom ía 
Cirugía I 
Salud y sociedad 
Ginecología 
Obstetricia 
Cirugía II 
Farmacologia II 
Geriatría 
Radiología 
Química general 
Salud pública I 
Microbiología 
Medicina de emergencias 
Farmacología 1 
Biología y genbtica 
Patología I 
Anatomía 
Bioquímica 
Patología 1 1 
Pediatría I 
Química orghnica 
Fisiopatolog ía 
Psiquiatría 

títulos recuperados 
1975-2004 

Frecuencia 
29 
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4 1 
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63 
65 
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1 07 
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1 27 
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1 36 
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1 78 
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208 
21 1 
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31 5 
330 
373 

Percentil 
215 

5 
7,5 
1 O 

12,5 
15 

17,5 
20 

22,5 
25 

27,5 
30 

32,5 
35 

37,5 
40 

42,5 
45 

47,5 
50 

52,5 
55 

57,5 
60 

62,5 
65 

67,5 
70 

72,5 
75 

77,5 
80 

82,5 
85 

87,5 
90 

92,5 
95 

97,5 
1 O0 



ANEXO No 1 
DeCS versión en línea 






