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EDITORIAL 

Entre las líneas estrateglcas de trabaj o de ANABAD puede fácilmente 
detectarse el apoyo continuado al proceso de normalización de nuestras tareas 
profesionales, especialmente a través de la labor de publicación y difusión de 
directrices y estándares internacionales. El ejemplo más claramente percepti
ble en este sentido se encuentra en nuestro fondo editorial donde sobresale la 
Colección Normas que dispone ya de una veintena de títulos que se van a ver 
pronto incrementados por varias traducciones actualmente en marcha (la pri
mera de e llas, la traducción de Normas ISBD(CR): Descripción Bibliográfica Nor
malizada para Publicaciones Seriadas y Recursos Continuados, estará seguramente 
ya en la calle cuando se distribuya este número de nuestro Boletín). 

Más recientemente hemos dedicado bastantes páginas del Boletín a tareas 
de difusión de normas profesionales. En concreto el número 4 de 2002 es tu
vo en su totalidad dedicado a reali zar un "estado de la cuestión" del tema de 
las normas en el campo de las bibliotecas. Y un poco antes, el número 3 de 
2001, recogió los trabajos en marcha en otro campo de la normalización: los 
códigos de ética bibliotecaria. 

Ahora ANABAD ofrece este nuevo número monográfico dedicado a pre
sentar igualmente las diferentes líneas en marcha para la normalización de los 
archivos: descripción, documentos electrónicos, autoridades, aplicación de las 
tecnologías de la imagen , etc. 

En todo ello nuestro objetivo sigue siendo el mismo: tratar de ofrecer a 
nuestros asociados y a todos los profesionales e n general guías y herramientas 
básicas para moverse en este mundo complejo y en pleno crecimiento de las 
normas profesionales, a la vez que animamos a todos a participar en un pro
ceso vivo y que, apoyado en el impulso de las nuevas tecnologías, tien e toda
vía mucho recorrido por delante. 
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Presentación 

Qu e los estándares son hoy uno d e los pi lares e n los qu e se as ienta e l 
d esarro llo del mundo actu al es sin duda una obviedad. Son tantas las nor
mas que afec tan a nuestra vida diaria que sería imposible revisar la lista d e 
todas las que condicion an un o d e nues tros días, desde qu e suena nues tro 
d espertado r (la medida d el ti empo es tá gobernada po r ya muy a ntigu os 
es tánda res) , h asta que vo lvemos a do rmirnos e n un a cama con medidas 
estándar, mientras nu estro sue ño es tá envu elto y vigi lad o po r infinidad d e 
sistemas que se suj e ta n a dive rsas "normas" (la instalac ió n eléctrica, las 
líneas telefónicas, las ondas d e rad io , de TV, o d e telefonía móvil que sur
can nues tro espacio ... ) . 

Especialmente el potentísimo in te rcambio de información que conti nua
mente crece en este mundo globalizado se apoya en la existencia de los más 
variados estándares. De hecho, la actual revolución tecnológica de la informa
ción y del conocimien to sólo es posible en un mundo estandarizado. 

Dice la ISO (International Organization for Standardization) que la norma
lización trata de dar soluciones de aplicación repetitiva a problemas que provie
nen esencialmente de las esferas de la ciencia, de la técnica y de la economía. Se 
manifi estan generalmente a través de la elaboración, la publicación y la aplica
ción de las normas. 

El obje tivo final es conseguir la mayor aceptación y uso posible de estas nor
mas, que permitirán conseguir los mejores resultados y el mayor grado de des
arrollo . Para ello los organismos encargados de la "normalización" elaboran y 
publican las normas, que están sometidas a un proceso permanente de revisión 
y mejora. Un estándar o norma en sentido estricto es una norma publicada y 
aceptada por una mayoría de países y especialmente por una mayoría de los 
potenciales usuarios. 

Pero no siempre las normas se elaboran por organismos independientes. En 
muchos casos hay normas "de facto" impuestas po r determinados fabrican tes 
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10 PEDRO GONZÁLEZ GARCÍA 

que dominan el mercado y que convierten sus productos en un cierto monopo
lio . El sistema operativo Windows es un estándar en este sentido. 

¿Qué decir de la normalización en archivos? Frente a las bibliotecas, que 
desde hace mucho tiempo han sentido la necesidad de acudir a las normas para 
atender a problemas como el derivado del intercambio de información sobre 
materiales con ejemplares múltiples, el trabajo archivístico, como el museístico, 
se basa en documentos de carácter único. Ello ha llevado a una mayor tardanza 
en el reconocimiento por parte de la comunidad profesional de la importancia 
de las normas, lo que hace que los archivos se encuentren hoy muy retrasados 
en el proceso normalizador. 

Es cierto que los archivos utilizaban desde h ace tiempo diversos están
dares no específicamente archivísticos, como los que hacen referencia a la 
construcción de los edificios o a la reproducción de los documentos. Pero 
las funciones más específicas del archivo (el trabajo de organización y des
cripción de los fondos , la gestión de los documentos en general y entre 
e llos los nuevos documentos electrónicos ... ) han carecido hasta hace muy 
poco tiempo de intentos normalizadores de carácter nacional e interna
cional. 

Hoy sin embargo la comunidad profesional reconoce la importancia de la. 
utilización de estándares en el trabajo archivístico y está a la espera de las nove
dades que en este sentido ·están ocurriendo en todo el mundo. Pero no es fácil 
orientarse entre tantos proyectos y entre tantas siglas. Por eso es por lo que pre
sentamos este número monográfico que trata de ofrecer guías para no perder
se en un mundo bastante complejo. 

NORMAS DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA: 

Las normas hoy más conocidas, las ISAD(G), sólo se empiezan a estudiar a 
finales de la década de los 80, cuando el Consejo Internacional de Archivos, tra
tando de dar respuesta a las recomendaciones de la reunión celebrada en Otta
wa en el año 1988', convoca una primera reunión de expertos con el apoyo ini
cial de la UNESC02

, y pone en marcha la Comisión Ad Hoc para el 
Establecimiento de Normas de Descripción3. Como suele suceder en todos estos 

I Ottawa Invitational Meeting of Experts on Descriptive Standards, 1988. 
2 Reunión de un Grupo de Expertos e n la sede la Unesco para la preparación de un Plan 

a Largo Plazo para el Establecimiento de No rmas de Descripción en Archivos. París, 
noviembre de 1989. 

3 Las primeras reuniones se celebraron en de Hóhr-Grenzhausen (Aleman ia, noviembre 
de 1990), Madrid (enero de 1992) y Montreal (septiembre de 1992). En la reunión de 
Madrid se dio por aprobado el texto "Statement of principIes regarding the Archival Des
cription" y un primer borrador de Normas de Generales de Descripción. A partir de este 
borrador se aprobaría posteriormente la primera versión de la norma ISAD (G) en el Con
greso Internacional de Archivos celebrado en Montreal en septiembre de 1992. 
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PRESENTACIÓN 11 

terrenos, los países anglosajones ya llevaban alguna ventaja y disponían de algu
nas experiencias previas. 

El ali.o 1992, durante el Congreso Internacional de Archivos de Montreal, 
vio la aprobación de la primera versión de esta norma, recogiendo el trabajo 
realizado en reuniones previas como la que tuvo lugar en Madrid a principios 
de ese mismo ali.o. Aunque todavía insuficiente, con reformas y actu.alizacio
nes posteriores y completada con la nueva ISAAR(CPF) para encabezamientos 
autorizados, la norma ISAD (G) sigue siendo en la actualidad la norma básica 
para la descripción archivística, sometida a un proceso de evaluación, de prue
ba y a la vez de creación a su sombra de normas nacionales que en cierta medi
da suponen pasos atrás en el proceso de normalización internacional. 

Con cierto retraso con respecto a las normas auspiciadas por el Consejo 
Internacional de Archivos, pero apoyada en la potente "industria" cultural 
americana (universidades, bibliotecas, sistemas de comunicación, etc.), surge 
la EAD, Encoded Archival Description, que se desarrolla a lo largo de la déca
da de los noventa como consecuencia del llamado Berkeley Finding Aid Pro
ject. La EAD llega mucho más lejos que la ISAD(G) pues no sólo trata de regu
lar la descripción archívistica, sino que incluye ya en sí misma herramientas 
para la difusión de esa información descriptiva a través de las redes de comu
nicación, al usar estándares de intercambio de información cada día más 
generalizados como el lenguaje SGML/ XML y apoyarse en proyectos anterio
res de carácter más general como el Text Encoding Initiative. Además ya en el 
nuevo siglo la EAD está siendo completada con la EAC (Encoded Archival 
Context) que trata de ofrecer medios para el intercambio de información 
sobre el contexto de producción de los documentos, sobre su origen y sus pro
ductores, con el objetivo de completar la información sobre los documentos 
apoyándose en el viejo principio de procedencia. 

La ISAD(G) y la ISAAR(CPF) son normas impulsadas por un organismo 
in te rnacional competente, por tanto podemos decir que son normas en sentido 
estricto, además de estar más cercanas a la mentalidad y la forma de trabajo 
habitual en los Archivos. La EAD y su continuación EAC por el contrario surgen 
a partir de un proyecto en el entorno de bibliotecas universitarias que va abrién
dose camino a buen ritmo (y sin duda es mucho el recorrido que tiene por 
delante). En principio las dos opciones no son incompatibles entre sí sino en 
cierta medida complementarias, y es difícil aventurar cuál de ellas terminará por 
predominar o si confluirán en un proyecto único. 

Para que los lectores puedan formarse una opinión profesional hemos soli
citado a alguno de los profesionales espali.oles que más han trabaj o con ellas, 
que nos hagan una presentación de las mismas y nos ofrezcan sus comentarios. 
Además hemos aprovechado el trabajo de un grupo integrado en ANABAD, el 
Grupo de Trabajo de Autoridades de Aragón, para presentar un proyecto 
práctico de utilización de la norma ISAAR(CPF). Aunque este trabajo ha sido 
presentado en las XV Jornadas de Archivos Municipales celebradas en Mósto-
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12 PEDRO CONZÁLEZ CARCÍA 

les (Madrid) en los días 27-28 de mayo de 2004 (desde aquí aprovechamos 
para dar las gracias a sus organizadores por acceder amablemente a la inclu
sión de este trabajo en nuestro Boletín), creemos que su actualidad y carácter 
novedoso también podían aportar gran interés para los profesionales. Estamos 
en un proceso casi recién iniciado y los caminos no son fáciles, por eso nues
tro objetivo es ofrecer información para que cada uno vaya creándose una opi
nión sólida para su trabajo. 

Los DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

La llegada de la informática y en general las nuevas tecnologías de la infor
mación y de las comunicaciones está condicionado por completo nuestra pro
fesión. Los archivos, igual que las bibliotecas, los museos y los centros de docu
mentación, se han visto invadidos por ordenadores, escáneres, redes, etc. 
Inicialmente se trataba de buscar soluciones para mejorar nuestro trabajo habi
tual, esto es, hacer lo mismo que hacíamos (organizar, conservar, describir, 
difundir ... documentos), pero con nuevas herramientas. Se trataba de la aplica
ción de la informática a los archivos de siempre. 

Pero el paso del tiempo, y cada día de forma más acelerada, nos ha llevado 
a otra dimensión. Hoy crece exponencialmente el número de los documentos 
que no se generan, como antes se hacía, en soporte papel, sino que se hacen 
directamente en soporte electrónico, esto es forma de bits: desde los primeros 
"documentos legibles por máquina", la mayoría de los cuales tenía su corres
pondiente correlato en papel que seguía siendo el "documento" propiamente 
dicho, a los actuales documentos generados directamente en formato electró
nico, sin apoyo de soportes convencionales. 

El impacto en la actual administración y, en consecuencia en los archivos, de 
los nuevos documentos electrónicos es brutal. A unos centros que se han visto 
desbordados en los últimos decenios por la actual superproducción documen
tal, les llegan ahora unos documentos en los que son muy diferentes las condi
ciones para el mantenimiento de los viejos principios archivísticos. ¿Cómo ase
gurarnos de que en ellos podemos preservar y garantizar los derechos de los 
ciudadanos? ¿Cómo colaborar en la modificación de una legislación que per
mita mantener las condiciones adecuadas para conservar la originalidad y ·la 
autenticidad de los documentos sin elementos tradicionalmente imprescindi
bles como el papel o la tinta? ¿Cómo conseguir que se conserve "toda" y "sólo" 
la documentación que deba conservarse, en un mundo en que copiar, borrar o 
manipular un documento electrónico es tan sencillo? 

Algunos de los pasos que se vienen dando en este terreno, tanto internacio
nal como nacionalmente, son analizados en su artículo correspondiente, tra
tando de presentar por una parte la información básica sobre las normas (toda
vía nacientes) que condicionan la producción de los documentos electrónicos, 
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y por otra las que afectan especialmente a la gestión de los mismos en los Archi
vos. A ellos, con especial hincapié en los nuevos conceptos y nuevas siglas que 
comienzan a formar parte de nuestro lenguaje profesional, se dedica un impor
tante artículo de este boletín. 

LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

La reproducción de documentos es una de las importantes herramientas con 
que cuentan los archivos para la mejor difusión y la mejor conservación de sus 
fondos. El microfilm especialmente es ya tecnología estable y madura, con siglo 
y medio de historia, que ha ofrecido grandes ventajas tanto en uno como en 
otro aspecto. 

El paso del tiempo y el desarrollo tecnológico han conducido a la elabora
ción y a la aplicación de multitud de normas internacionales que afectan a todos 
los pasos de su producción (los soportes, el procesado, la conservación ... ): prác
ticamente todo en el microfilm está regulado por normas técnicas y precisas de 
general aceptación. 

Pero las nuevas tecnologías han hecho surgir un importante competidor en 
el campo de la reproducción de documentos, la imagen digital, que sin embar
go sigue siendo todavía una tecnología emergente y que está dando sus prime
ros pasos, condicionada por un proceso de desarrollo tecnológico muy veloz 
(pero aún con mucho recorrido por delante) y por el grave problema de la 
obsolescencia. ¿Por qué camino optar? ¿Es mejor microfilmar o digitalizar? ¿En 
qué condiciones digitalizar, qué parámetros o qué formatos emplear? 

Mejor el microfilm para conservación, mejor la imagen digital para difusión , 
se dice. Las propuestas "híbridas" están teniendo importante eco: el intercam
bio entre soportes, el paso de microfilm a digital y de digital a microfilm es cada 
vez más fácil y frecuente. En cualquier caso, el conocimiento y uso de las nor
mas internacionalmente aceptadas será la mejor garantía de futuro. Por eso en 
este Boletín ofrecemos también un amplio recorrido sobre las normas hoy más 
habituales, tanto en el tratamiento analógico, más experimentado, de la repro
ducción de documentos por medio del microfilm, como en el tratamiento digi
tal, más novedoso pero aún con mucho por descubrir. 

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

Comple tamos este rápido viaje por las normas archivísticas con una discu
sión del estado actual de la creación de códigos de ética profesional, que en últi
ma instancia, aunque no se trate de estándares en el sentido estricto y utilitaris
ta según las define la ISO, son también normas sumamente importantes para 
una profesión como la nuestra que se encuentra en muchos casos abocada a 
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enfrentarse con problemas dificiles, especialmente a la hora de tomar decisio
nes sobre los documentos en situaciones políticas complejas (regímenes repre
sivos, etapas de transición política, descolonización, actividades bélicas, etc.). y 
no solamente en estos casos, en los países democráticos y avanzados, también 
hay situaciones en las que poder echar mano de un código de é tica o deontolo
gía es una garantía para los profesionales de los Archivos. 

Pedro Conzález Carcía 
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Una introducción a ISAD(G) 

JAVIER BARBADILLO ALONSO 

La Norma Internacional de Descripción ArchivÍstica, ISAD(G) , parece haber 
decepcionado a casi todos y, sin embargo, casi todos seguimos apostando por 
ella. El aval del Consejo Internacional de Archivos es uno de los motivos, desde 
luego, pero no puede ser el único. En este terreno sólo es posible admitir los 
argumentos de autoridad hasta cierto punto. Este trabajo es, al mismo tiempo, 
una introducción a ISAD(G) y un intento de mostrar algunas de las razones por 
las que debemos promover su desarrollo. La primera parte presenta las caracte
rísticas principales de esta norma y afronta algunos problemas relacionados con 
su adaptación. La segunda parte examina con cierto detalle los elementos infor
mativos esenciales y revisa el concepto de descripción multinivel. Por falta de 
espacio, no se estudian los elementos complementarios ni otros temas, como la 
pertinencia de los contenidos o la informatización del trabajo de descripción y 
de su difusión. Se cita siempre la traducción española de la segunda edición de 
ISAD(G) , publicada por la Dirección General de los Archivos Estatales, y se supo
ne una primera lectura de esa publicación, al menos de la lista de áreas y ele
mentos l

. 

UNA NORMA DE INFORMACIÓN 

ISAD(G) utiliza veintiséis elementos informativos, agrupados en seis áreas: 
Identificación, Contexto, Contenido y estructura, Condiciones de acceso y uso, 
Documentación asociada, Notas y Control de la descripción. Según esta norma, 
el objeto o unidad de descripción, puede ser un documento o un conjunto de 
documentos: un fondo, una sección, una selie, un expediente, un registro o una 

1 ISAD (G): Nonna Inlernacional de DescritJción A rchivíslica " adatJlada POI' el Comité de Normas de 
Descripción, Eslocolmo, Suecia, 19-22 selJliembre 1999. 2' ed . Madrid: Subdirección General de los 
Archivos Estatales, 2000. 
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16 J AVIER BARBADILLO ALONSO 

carta, por ejemplo. Una descripción puede utilizar todos los elementos infor
mativos que se proponen o una parte de ellos, según las características de la uni
dad que se describe y el grado de información que sea necesalio en cada caso. 

ISAD(G) entiende la descripción archivística «en el sentido más amplio del 
término», según informa el punto 3 de su Introducción. En el Glosario se con
firma este punto de vista: 

« Descripción archivística. Elaboración de una representación exacta de la 
unidad de descripción y, en su caso, de las partes que la componen, median
te la recopilación, análisis, organización y registro de la información que sirve 
para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así 
como su contexto y el sistema que los ha producido». 

Esta definición puede exponerse de forma más breve. Según ISAD(G), la 
descripción archivística registra información sobre cuatro aspectos de una uni
dad de descripción: 

Identificación 
Gestión 
Localización 
Explicación 

Los datos de identificación y localización son los datos básicos de los instru
mentos tradicionales de descripción. En la Norma, los elementos del área de 
Identificación y el elemento «Nombre del productor», del área de Contexto. 
Con dos novedades, la referencia y el nivel de descripción, derivadas, sobre todo, 
de las exigencias del tratamiento informático y de los requisitos del intercambio 
internacional de información. 

Los datos de explicación de los documentos, de su contexto y del sistema que 
los ha producido, se corresponden con la información complementaria de los 
instrumentos tradicionales de descripción, que suele indicarse en la introduc
ción a dichos instrumentos, en una guía o en un inventario, o en el área de notas 
de las fichas de un catálogo. En la Norma, en los elementos « Historia institu
cional / Reseña biográfica» e « Historia archivística», del área de Contexto, 
<<Alcance y contenido» y «Organización», del área de Contenido y estruc
tura, y en los elementos que forman el área « Documentación asociada». 

Los datos de gestión, con cierta dispersión, se proporcionan en los elementos 
<<Forma de ingreso», del área de Contexto; « Valoración, selección y elimina
ción» y «Nuevos ingresos», del área de Contenido y estructura, y en los ele
mentos del área de Condiciones de acceso y uso. Son los datos que ya registran, 
desde hace tiempo, los estudios de tipología documental o estudios de series2. 

2 Por ej emplo, pueden cotejarse los elementos de ISAD(G) con los datos propuestos en: 
CORTES ALONSO, Vicenta. Nuestro modelo de análisis documental. Boletín de la Anabad, 
1986, n . 3, pp. 419-434. 
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UNA INTRODUCCIÓN A ISAD(G): 17 

La inclusión de los datos de gestión convierte a ISAD(G) en algo más que una 
norma de descripción. Brevemente, es más ISAl, una norma de información 
archivística, que sólo ISAD. Esta ampliación del concepto de descripción puede 
ser discutida, pero es el punto de partida de esta Norma y probablemente el pri
mer argumento a su favor. 

UNA NORMA GENERAL 

ISAD(G) intenta cumplir propósitos generales. Estos propósitos se declaran 
en la Introducción y pueden resumirse de este modo: 

- Establecer reglas que puedan aplicarse a los documentos de cualquier edad, 
«a lo largo de todo su ciclo vital» yen cualquiera de sus fases de gestión. 

- Establecer reglas que puedan aplicarse «con independencia del tipo de 
material o del soporte físico de los documentos de archivo». 

- Establecer reglas que faciliten la recuperación, el intercambio de informa
ción y la integración en un mismo sistema de las descripciones elaboradas 
por diferentes centros. 

- Establecer reglas que puedan aplicarse « sin tener en cuenta el volumen y 
naturaleza de la unidad de descripción». Es decir, que puedan utilizarse en 
cualquier nivel de descripción. 

El carácter general de ISAD(G) aporta otro argumento favorable. Sobre 
todo, el hecho de que los mismos elementos y las mismas reglas básicas puedan 
utilizarse para describir unidades archivísticas de cualquier nivel j erárquico y de 
cualquier edad documental. 

En su día, se extendió la opinión de que ISAD(G) sólo servía para describir 
fondos, secciones o series, pero no unidades documentales. En este artículo se 
mostrarán algunos ejemplos de utilización de los elementos de esta Norma en la 
catalogación de expedientes y documentos. Estos ejemplos, y otros que ya han 
sido publicados, deberían servir para desterrar definitivamente aquella opinión 
inicial, un tanto apresurada. Dado que las reglas de catalogación de bibliotecas 
son el punto de partida de ISAD(G), lo extraIi.o hubiera sido que los elementos 
de esta norma no pudieran utilizarse en la descripción de unidades dbcumenta
les3. En realidad, la novedad principal reside en el hecho de que esos mismos ele
mentos también pueden utilizarse para describir las agrupaciones documentales 
de archivo. Esta aplicación general de la eStructura informativa típica de las uni-

3 Para los antecedentes de ISAD(G), el origen de sus elementos y áreas: TRAVESÍ DE 
DIEGO, Carlos. La normalización antes de la Norma : los Estados Unidos, Canadá y Gran Bre
taña. Tabula, 1999, n . 4, pp. 11-29. 
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dades documentales es la que genera unas descripciones de fondos, secciones y 
selies que no se habían hecho antes o que antes no eran frecuentes. 

También se extendió la idea de que la Norma Internacional sólo servía para 
desClibi r fondos cerrados y que su aplicación no era posible en el terreno de los 
archivos de gestión. Se han publicado ya suficientes ejemplos que contradicen 
este juicio". De hecho, en los archivos públicos, el papel de algunos elementos 
incluidos en el modelo propuesto por ISAD(G) , como la valoración o las condi
ciones de acceso, es relevante tan sólo en el caso de documentos con valor admi
nistrativo actual. La Norma, además, puede contribuir al desarrollo de la inter
vención archivística en la gestión documental. Por ejemplo, porque puede ser el 
punto de partida para exigir un nivel mínimo de descripción en los archivos de 
oficina. Por ejemplo, porque un sistema archivístico basado en las reglas de des
cripción multinivel, especialmente en el nivel de serie, ofrece una información 
semejante a la guía de servicios de una institución y confirma la posición del 
archivero como experto en información administrativa. 

UNA NORMA BÁSICA 

En la medida en que ISAD(G) persigue objetivos generales, debe establecer 
reglas de aplicación general. Pero también debe limitar el alcance de esas reglas 
y su grado de detalle. La :Norma Internacional propone solamente una regula
ción básica de los elementos informativos y de la organización de las descripcio
nes. En relación con los elementos informativos: 

- Define los elementos mínimos de descripción que deben utilizarse para 
garantizar el intercambio internacional de la información descriptiva y un 
conjunto de elementos complementarios, comunes a la mayor parte de los 
casos. 

- Pero no define elementos para la descripción de materiales especiales 
«como sellos, registros sonoros o mapas», ni otros elementos que no sean 
de aplicación general. 

En relación con la forma de organización de las descripciones y de presenta
ción de la información archivística: 

- Establece las reglas básicas de presentación y organización de la informa
ción archivística, es decir, las reglas de descripción multinivel. 

4 Sobre ISAD(G) y los archivos de gestión: BARBADILLO ALONSO,J avie r. Una propues
ta para el desarro llo técnico de los archivos municipales. En Políticas públicas en el ámbito de 
los archivos municipales. [Toledo]: Jun ta de Comunidades de Casti lla Mancha, Consej ería de 
Administraciones Públicas, [2003] . 
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- Pero no define, desde su segunda edición, una forma preferente de organi
zación y presentación de los elementos informativos. 

La Norma Internacional, por tanto , debe entenderse como una ley de bases, 
no como un reglamento. Este carácter básico, que los responsables de ISAD(G) 
han depurado entre la primera y la segunda edición, es también un argumento 
a su favor. Ahora bien, una ley de bases debe prever sus reglament.os y, hasta cier
to punto, el modo en que pueden desarrollarse. Debe ser abierta y pennitir su 
adaptación a necesidades específicas. 

UNA NORMA ABIERTA 

ISAD(G) admite y recomienda el desarrollo de sus propias reglas. En la Intro
ducción figuran tres declaraciones en este sentido: 

- En el punto 1 se indica que la Norma podrá utilizarse <<;j un tamente con las 
normas nacionales existentes o como base para el desarrollo de normas 
nacionales» . 

- En el punto 2, en relación con los materiales especiales, se advierte que las 
reglas específicas para la desClipción de estos documentos « pueden utili
zarse juntamente con esta norma para lograr la descripción adecuada de los 
mismos». 

- En el punto 6, se explica que la estructura y el contenido de los elementos 
informativos definidos por ISAD(G) « deberá formularse de acuerdo con 
las normas nacionales». 

La falta de indicaciones m ás precisas sobre e l modo en que puede adap
tarse ISAD(G) es uno sus puntos débiles. Pero, si tenemos e n cu enta las 
citas anteriores y las exp erien cias que se han llevado a cabo, es posible es ta
blecer algunas conclusiones. El d esarrollo de ISAD (G) puede lograrse d e 
dos formas : 

- Mediante e l es tablecimie nto de una relación entre la descripción bási
ca de una unidad según ISAD (G) y las descripciones especiales de esa 
misma unidad según otras normas. En la práctica, por ejemplo , 
m ediante e l es tablecimie nto de una re lación entre varios ficheros de 
datos. 

- Mediante la revisión de la estructura y el contenido de los elementos de 
ISAD(G). En la práctica, median te la creación de un nuevo elemento en 
alguna de las áreas o la adaptación de un elemento previo. 
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La adaptación de un elemento previo es el método más frecuente. En la 
mayor parte de los casos supone la apertura de uno o varios subelementos. 
Estos subelementos pueden responder a necesidades prácticas. Por ejemplo, 
cuando se fracciona el elemento «Fechas» en varios campos de una base 
de datos, para faci li tar su tratamiento informático. 

Otras veces intentan cubrir una carencia de la Norma. Por ejemplo, si se des
arrolla el elemento <<Alcance y contenido» para incluir el subelemento 
< <Descri p to res» . 

Las adaptaciones de ISAD(G) también pueden determinar el formato de 
ciertos datos. Este aspecto, con buen criterio, no ha sido regulado por la Norma, 
salvo en el caso de las fechas, según veremos. La formalización de los datos 
puede ser uno de los objetivos propios de una norma nacional. Cabe esperar que 
esta cuestión sea desarrollada con prudencia y que se limite a los casos que pue
den dar origen a una mala interpretación o que pueden dificultar el intercam
bio de información, sin condenar por una coma o un punto. 

En España, desde 1995, se han llevado a cabo numerosas adaptaciones de 
ISAD (G). En realidad, cada vez que un centro de archivo publica un nuevo 
instrumento de descripción, impreso o en Internet, se muestra una nueva 
versión de la Norma. El estudio y crítica de esas adaptaciones es un trabajo 
pendiente, pero excede el alcance de este artículo. A modo de ejemplo, es 
preciso citar el modelo utilizado por el Archivo General de Andalucía, que 
es el resultado de una Mesa de Trabajo formada por Mercedes Cuevas Sán
chez, Antonia Heredia Herrera, Remedios Rey de las Peñas, Joaquín Rodrí
guez Mateos y MaríaJosé Trías Vargass, y el Manual de Descripción Multini
vel (MDM), redactado por José Luis Bonal Zazo, Juan José Generelo 
Lanaspa y Carlos Travesí de Dieg06. 

Si una propuesta de adaptación de ISAD(G) alcanza un acuerdo nacional, 
tanto mejor. Si no, la ausencia de ese acuerdo no debe impedir otros desarrollos, 
aunque no sean nacionales. Por ejemplo, en un determinado centro de archivo, 
para un grupo de centros o en una empresa informática. De hecho, en la medi
da en que una propuesta de adaptación tenga carácter nacional, deberá seguir 
siendo general y básica y permitir otras adaptaciones especiales. Lo. esencial es 
que esas adaptaciones sean compatibles con el núcleo de ISAD(G) y que permi
tan el intercambio de información. 

La experiencia de estos últimos años demuestra que los problemas 
planteados durante el desarrollo y adaptación de ISAD(G) no son muchos. 
Hay algunos que se repiten constantemente. Tienen que ver, sobre todo, 

5 CUEVAS SÁNCHEZ, Mercedes, y otros. La hora de la normalización en los archivos: una 
alternativa, desde Andalucía, a la norma ISAD (G). Boletín dellnstiluto Andaluz de Patrimonio His
tmco, 1997, n. 18, pp. 134-140. 

ti Manual de Descripción Multinivel,' propuesta de adaptación de las normas internacionales de des
cripción archivística. [S.I.): Junta de Castilla y León; Consejería de Educación y Cultura, 2000. 
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con aquellos elementos que no incluye la Norma, pero que son utilizados 
con frecuencia en el trabajo de descripción. La solución de esos problemas 
es sencilla cuando un elemento o subelemento no definido por ISAD( G) 
encaja de forma natural en alguna de sus áreas. Es e l caso de la signatura, 
que la segunda edición d e la Norma no cita expresamente, pero que sin 
excesivas disí:usion es puede considerase como un subelem e nto de «Códi
gos de referencia». También es e l caso, ya citado, de los descriptores, que 
pueden entenderse como parte del análisis de l contenido , como en e l 
modelo del Archivo General de Andalucía. En relación con la clasificación 
de las descripciones e l problema es más complejo. Cualquier desarro llo de 
la Norma debe enfrentarse a esta cuestión tarde o temprano. Este artículo 
también. 

LA ClASIFICACIÓN DE lAS DESCRIPCIONES 

En la segunda edición de ISAD (G), en el texto de introducción y en las reglas 
de descripción multinivel, hay varias indicaciones sobre el papel y la importan
cia de la clasificación archivística. Conviene que revisemos, punto por punto, las 
citas correspondientes, con independencia de que hablen de clasificación, orga
nización o j erarquía: 

- En 1.2, las descripciones «se organizan de acuerdo con unos modelos 
determinados» . 

- En 1.7, el principio de procedencia «debe estar presente siempre que se 
trate de elaborar una estructura y sistema de descripción archivística». 

- En 1.8, se recuerda que la descripción de una subdivisión de un fondo , con 
frecuencia, «sólo resulta significativa si se contempla en el contexto de la 
descripción de todo el conjunto del fondo». 

- En 1.1, la suma total de las desClipciones, <<jerárquicamente unidas entre 
sí», representa el fondo y las partes desClitas. 

- En 2.1, el objetivo de la plimera regla de descripción multinivel es « repre
sentar el contexto y la estructura jerárquica del fondo y las partes que lo inte
gran». Además, la misma regla exige presentar las descripciones «en una 
relación jerárquica de la parte al todo, procediendo de lo más general, el 
fondo, a lo más particular». 

- En 2.3, el objetivo de la tercera regla de descripción multinivel, sobre la vin
culación de las descripciones, es «consignar la posición que ocupa la uni
dad de descripción dentro de lajerarquía». y su regla: «Vin cular cada des-
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cripción con la unidad de descripción inmediatamente superior, si es posi
ble, e identificar el nivel de descripción». 

- En 2.4, el objetivo de la cuarta regla de descripción multinivel, establece que 
se debe evitar la repetición de la información «en las descripciones archi
vísticas j erárquicamente relacionadas». 

No hay modo de cumplir estas reglas sin contar con un elemento específico 
para indicar la clasificación o posición jerárquica de una unidad de descripción. 
Para sorpresa de todos, ese elemento no figura en la nómina de ISAD(G). Su 
ausencia carece de explicación en el texto de la Norma'y en la literatura oficial. 
Su ausencia ha provocado numerosos debates y, alguna vez, ha conducido a for
zar la interpretación de algunos elementos de información. Además, según creo, 
ha retrasado la difusión de esta norma en gran medida. 

No se trata de un olvido. Tampoco, como hemos visto , de una negación del 
papel de la clasificación archivística, clave de la descripción multinivel. Fue, en 
su día, un intento de evitar una discusión interminable en el seno de la Comi
sión que redactó ISAD(G). Este hecho fue reconocido por Hugo Stibbe, uno de 
los redactores de la Norma, en una reunión de trabajo con la Mesa para la Orga
nización de Archivos de Administración Local, que tuvo lugar en Barcelona, el 
27 de mayo de 1997, en el Archivo Histórico de la Ciudad7. Según Stibbe, la 
Comisión de redacción .de ISAD(G) consideró que el proceso de clasificación 
dependía excesivamente de las tradiciones nacionales y que era muy difícil llevar 
a cabo la normalización de este aspecto. En consecuencia, la Comisión tomó la 
decisión de excluir la clasificación de la lista de elementos informativos. Stibbe 
reconoció que esta solución no había resuelto el problema, aunque había per
mitido avanzar en el desarrollo del conjunto. 

Al cabo, las razones de la Comisión parecen insuficientes. Cualquiera que 
conozca a los archiveros puede entender el temor a que una discusión sobre los 
métodos de clasificación termine en un callejón sin salida. Pero, en realidad, en 
el terreno de la descripción, no se trata de discutir sobre los métodos de clasifi
cación, como tampoco se trata de discutir sobre los métodos de valoración o 
sobre las normas de acceso, cuestiones que también pueden ser obj eto de un 
debate interminable. Se trata, tan sólo, de decidir si la información sobre los 
resultados de estos procesos es secundaría o debe fonnar parte del modelo bási
co de descripción. 

ISAD(G) es tablece un elemento específico para registrar la valoración de 
una unidad de descripción y dedica un área para las condiciones de acceso. 
La ausencia de un elemen to de clasificación contrasta con estas decisiones. 
Para entender una descripción, el h echo de que una determinada unidad 
archivística tenga un plazo de conservación o un plazo de consulta es irrele-

7 Sesión de trabajo con Hugo Slibbe sobre la norma de d.escrilJCión ISAD(G), celebrada en Barcelona el 
día 27 de mayo de 1997 : informe / MaríaJesús Saavedra Carvallido. 1997. (Puede consultarse en 
el Arch ivo Mun icipal de Guadalajara y en la Secretaría de la Mesa, en el Archivo Mun icipal de 
San Sebas tián de los Reyes) . 
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van te. El hecho de que pertenezca a un fondo , a una sección o a una serie 
determinada, no lo es. 

Ayuntamiento de Guadalajara 

Personal 

Expedientes personales 

J e ró nimo Soto Casti llo 

Ayuntamie nto de Guadal<yara 

Impuesto sobre bienes inmuebles 

Expedientes de liquidaciones 

J erónimo Soto Castill o 

No es preciso insistir mucho en este punto. La descripción bibliográfica de 
una monografía puede prescindir de la clasificación; pero no la descripción de 
una agrupación o de un documento de archivo, cuya interpretación depende 
normalmente del contexto . Como hemos visto, la lectura de la Norma demues
tra que la clasificación es imprescindible para construir un sistema informativo 
basado en las reglas de la descripción multinivel. Es decir, que es imprescindible 
para poner en práctica el modelo jerárquico que proponeS. 

Cualquier adaptación de ISAD(G) , nacional o local, deberá resolver la cues
tión de la clasificación que sus redactores han dejado pendiente. En algún caso, 
la búsqueda desesperada de un lugar para la clasificación ha forzado en exceso 
la interpretación de los elementos informativos. Por ejemplo, cuando se han uti
lizado con este fin los elementos « Referencia» y «Nivel de descripción» . En 
general, en Espaúa, el problema de la clasificación de las descripciones basadas 
en ISAD(G) se ha resuelto de dos modos: 

- Mediante la presentación simultánea del árbol de clasificación y de la ficha 
descriptiva, en la pantalla de edición o de consulta de una base de datos. 

- Mediante la subdivisión del elemento «Título». 

La primera solución, que es correcta, exige que los programas informáticos 
de descripción posean unas características técnicas especiales. Por tanto, no 
puede convertirse en una recomendación general. Al menos, no por ahora. 

En contraste, la adaptación del «Título» para expresar la clasificación 
archivística, mediante la división de dicho elemento en tantos subelementos 
de clasificación como sea necesario, no plantea ninguna dificultad técnica. 
Esta posibilidad, más senci lla, forma parte del modelo presentado por la 
Mesa del Archivo General de Andalucía, que ya hemos citado . Conviene que 

8 El proyecto EAD (Encoded Archival Description ), promovido en EEUU por la SAA (The 
Society of American Archh~st), L"mpoco registra un elemento de clasificación . Pero EAD da por 
supuesto que una descripción archivÍstica es nOllllalmente una desClipción clasificada, puesto 
que se basa en la anidación sucesiva de los componentes de un fondo o de una colección. 
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nos detengamos un poco en su explicación. Comencemos por una descrip
ción no clasificada: 

Expediente a instancia de Juan Soto Mayor que solicita licencia para consu'uir una 
vivienda unifamiliar en la calle Real, 12. 

Si e~l.a desctipción se presenta de forma aislada, fuera de contexto, no es una 
buena descripción. Al menos, no es una buena desctipción archivística. Para 
convertirse en una descripción archivística debe indicar la procedencia. Esta 
indicación es ya una exigencia internacional y también es una exigencia de 
ISAD(G). Por tanto: 

Expediente del Ayun t.:,uniento de Guadalajara a instancia de Juan Soto Mayor que soli
cita licencia para construi r 14 viviendas unifamiliares en la calle Real, 12. 

y si desarrollamos la estructura informativa, con el fin de mejorar la organi
zación y la búsqueda de la información: 

Ayuntamiento ele Guadalajara. 
Expediente a instancia de Juan Soto Mayor que solicita licencia para construir 14 
viviendas unifam iliares en la calle Real, 12. 
Donde el elemento «Título» se divide en dos subelementos: la indicación 

de la procedencia y del título específico. Ahora bien , como hemos visto, la ter
cera regla de ISAD(G) recomienda vincular «cada descripción con la unidad 
inmediatamente superior». Siempre que sea posible, como aquí: 

Ayuntamiento de Guaelalajara 
Expedientes de licencias de obra mayor 

Expediente a instancia de Juan Soto Mayor para la construcción de 14 viviendas uni
fam iliares en la calle Real, 12. 

En este punto, nada impide registrar la línea completa de clasificación, si es 
necesario, para exponer el contexto completo de la unidad de desctipción. El 
resultado final es un título sistemático, un título archivístico. 

Ayuntamiento de Guadalaj ara 
Servicios 
Obras y Urbanismo 

Expedientes de disciplina urbanística 
Licencias de obra mayor 

Expediente a instancia de Juan Soto Mayor para la consU"l.1Cción d e 14 viviendas uni
fam ilia res en la calle Real, 12. 

Es posible continuar el desarrollo de la es tructura del título mediante el 
es tablecimiento de otros subelementos. Por ejemplo, para lograr el trata-
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miento separado de los interesados o del emplazamiento. Pero ya no se tra ta 
de cuestiones de clasificación sino de indización y o rdenación , cuya ge nera
lización es más difícil , porque depende de las necesidades informativas de 
cada serie. 

La utilización del título sistemático es compatible con el uso del árbol infor
mático de clasificación. La sucesión de los títulos de clasificación de una unidad 
puede obtenerse mediante la grabación en un registro descriptivo de la ruta for
mada por las carpetas de las que depende. Es probable, además, que esa graba
ción sea necesaria cuando se desee exportar la clasificación de los directorios a 
sistemas con otras características. 

Los ELEME TOS BÁSICOS 

La lista de los elementos báSicos de ISAD(G) es bien conocida: «Códigos de 
referencia», « Título», «Nombre del productor», «Fechas», «Volumen 
y soporte» y «Nivel de descripción» . Estos elementos deben utilizarse en 
todos los casos, sea cual sea la edad de los documentos o el nivel de la unidad de 
descripción, en el intercambio internacional de información. La extensión de 
esta regla a otros 'propósitos parece recomendable, pero no es una exigencia de 
la Norma. Podrá serlo de una norma nacional o local. Por ejemplo, de una 
norma de gestión documental. 

ISAD(G) agrupa los elementos básicos de desClipción en el área de identifi
cación, excepto el «Nombre del productor», que todavía se mantiene en el 
área de Contexto, porque se considera, sobre todo, como un punto de acceso. 
Er término inglés <<Identity» ha sido traducido como « Identificación» o 
como <<Identidad». El resultado práctico es el mismo, pero <<Identificación» 
parece preferible porque hace referencia al obj etivo que se pretende conseguir 
en esta área. De hecho, alguna de las dudas planteadas en la interpretación de 
los elementos básicos de ISAD(G) pueden resolverse con más facilidad si tene
mos en cuenta ese objetivo. 

Los códigos de -referencia 

La misión de los códigos de referencia es identificar de manera única una 
unidad de descripción. Esta identificación única es imprescindible para el inter
cambio de información entre archivos y, en general, para el tratamiento infor
mático de las desClipciones. Se logra mediante la agregación de los códigos de 
identificación del país, del centro de archivo y de la unidad de descripción. De 
modo que se convierte en una referencia un ica e internacional. Por ej emplo, 
aunque de forma temporal, hasta que se determinen en España los códigos de 
identificación de cada centro de archivo: 
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ES AMGU 097163 

Esta referencia puede formar parte de un instrumento de descripción o 
puede presentarse de forma aislada. Si forma parte de un instrumento de des
cripción de un arch ivo concreto no necesita ser explicada. Si esperamos que sea 
leída ue forma independiente, necesitará una explicación. Parece aconsejable 
contar con un subelemento para indicar, cuando sea necesalio, el nombre com
pleto del centro: 

ES AMGU 097163 
Archivo Municipal de Guadal~ara 

La referencia no sólo debe ser única; además, e n lo posible, debe ser 
invari able, del mismo modo que el ISBN de un libro. Por esta razón, ni el 
código de clasificación ni la signatura pueden servir de referencia princi
pal para los propósitos de ISAD(G). Al menos, no siempre, cuando exista 
la posibilidad de que una unidad de descripción sea reclasificada o trasla
dada y, por tanto , la posibilidad de que reciba un nuevo código de clasifi
cació n o una nueva signatura. La referencia archivÍstica 'debe entenderse, 
pues, como el número de un documento de identidad. Una persona puede 
cam biar de trabajo o d e domicilio, sin que cambie su número de identifi
cación. Una unidad archivÍstica cambiará de clase o de lugar, sin que cam
bie su código de referencia. 

La indicación de la signatura de las unidades documentales puede resolverse 
mediante la creación de un subelemento específico. Es la solución propuesta por 
la Mesa de Andalucía y por el MDM. 

ES AMGU 097163 
Archivo Municipal de Guadalajara 
Signatura 5678.12 

En aquellos casos en que los códigos de clasificación no formen parte del títu
lo sistemático de la unidad, puede utilizarse el mismo procedimiento. El resulta
do reúne en este elemento un código plincipal de identificación e intercambio y 
tantos códigos complementarios como sean necesalios 

ES AMGU 097163 
Archivo Municipal de Guadalajara 
Signatura 5678.12 
2.3.4.5.6.7 

El uso de una referencia única e invariable y no de la signatura propor
ciona algunas ventajas adicionales. En adelante, un centro de archivo puede 
publicar las referencias principales de las unidades documentales, pero no 
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necesita indicar sus signaturas. Hay razones evidentes para no hacerlo. Pode
mos informar sobre la existen cia de un documento de especial valor, pero 
no estamos obligados a publicar el lugar que ocupa. Podemos advertir que 
un documento es reservado, por cualquier razón, pero carece de lógica que 
seIi.alemos el estante en que lo hemos guardado. En relación con el docu
mento electrónico esta precaución no será menos útil. Forma parte de la 
garantía de autenticidad que proporciona la custodia de esta clase de docu
mentos en un centro de archivo. 

El título 

En conjunto, el área de identificación de ISAD(G) es un reflejo de las reglas 
de catalogación de manuscritos. En el elemento «Título» esa corresponden
cia es más evidente y ha causado numerosos problemas. De hecho, en este 
punto, se han centrado las críticas a ISAD(G). 

La Norma Internacional distingue entre título formal y título atribuido. Su 
primera edición daba a entender que el título formal era el título preferente9 . 

Esta recomendación, que h eredaba, sin mayor crítica, la práctica observada en 
la catalogación de manuscritos literarios, ha desaparecido en la segunda edi
ción. El MDM distingue varios tipos de títulos (formal, atribuido, oficial, com
binado), pero indica de antemano que deberá usarse el título « más adecua
do al contenido». 

Es la única regla posible. Necesitamos utilizar con preferencia el título que 
identifique con más precisión una determinada unidad dentro de un sistema de 
información. Necesitamos un título asignado con propósitos archivísticos. Bre
vemente: 

- El título de un fondo o de una colección es el nombre de la institución , de 
la familia o de la persona que ha formado el fondo o la colección. El título 
de un subfondo, de una sección, de una subsección, de una serie o de una 
subserie es su nombre y, con preferencia, su nombre archivístico, es decir, e l 
título empleado en la clasificación. El título de una unidad documental 
puede ser su título formal, si cumple los requisitos arch ivísticos, o, con más 
frecuencia, su resumen. 

- Si se utiliza un título sistemático, el título de una unidad incluye además el 
nombre de la procedencia y los nombres de las unidades superiores, cuan
do sea posible y en la medida en que sea necesario. 

La cuestión de l resumen arch ivísticó de las unidades documentales 
exige algo de atención. En algunos casos se ha considerado que este resu-

9 ISAD (G) : Nonna /ntemacionaL de Descri/JCión Anhivística. Madrid: Ministe rio de Cul
tura, 1995. 
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me n no debe indicarse en el elemento «Título». Esta idea se basa en una 
interpretación limitada del sentido de este término y en una lectura incom
pleta de la norma. Ha conducido a situar el resumen archivístico tradicio
nal en el e lemento <<Alcance y contenido» y ha generado una gran con
fusión. Dada la importancia práctica de esta cuestión es preciso que 
inten ternos resolverla I D: 

- Un título es el enunciado del contenido de lJn libro o de un escrito cual
quiera, que se escribe al frente de él ll . Por ejemplo, en la portada de un 
registro de contabilidad o en la cubierta de un expediente o de un contra
to. Si este título formal es correcto desde el punto de vista archivístico puede 
utilizarse directamente; si no, debera ser sustituido o completado por un 
título atribuido. 

- El resumen archivístico es un elemento esencial de identificación de la uni
dad documental de descripción. Lo era en los viejos catálogos, lo es en los 
registros administrativos y en los programas actuales de gestión de expe
dientes, y debe serlo en las descripciones basadas en ISAD(G). Por esta 
razón no puede aconsejarse su traslado al elemento <<Alcance y conteni
do», que es complementario. 

- El elemento <<.Alcance y contenido», debe utilizarse, en el caso de las uni
dades documentales, como una « Nota de alcance y contenido», para 
ampliar la información proporcionada en el resumen. Por ejemplo, para 
aclarar algún aspecto, para indicar la resolución de un expediente o para 
registrar el contenido documental o la presencia de mateliales especiales. 
En realidad, pues, en el nivel de unidad documental, como la nota de con
tenido de un catálogo. 

- Tanto en la primera edición como en la segunda edición de la Norma 
se muestran ejemplos e n los que se utiliza e l resumen archivístico 
como título de una unidad documental. Así, en página 22 de la pri
mera edición: 

Sanatorio Marítimo Nacional de Oza 
Secretaría 

Expedientes de justificación de gastos 

Expediente de justificación de los gastos conientes del mes de enero, correspondien

te al período presupuestario de 1961. 

lO La introducción por EAD de un elemento « Resumen», para su utilización en la des
cl;pción de agrupaciones documentales, distinto a <<Alcance y Contenido» , muestra que el 
tema no puede cerrarse todavía. Puesto que EAD responde siempre a razones prácticas es pre
ciso no perder de vista sus aportaciones. 

11 MOL.l NER, María. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredas, 1988. 
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A. Heredia ha propuesto que el término « Título» sea sustituido por 
«Nombre de la unidad de descripción»12. Creo que esta propuesta no tiene en 
cuenta la cuestión del resumen descriptivo que hemos tratado aquí. Es posible 
hablar del nombre de un fondo o de una serie, pero hablar del nombre de una 
unidad documental induce a más confusión que hablar de su título. Por ahora, 
aunque haya dado origen a algún malentendido, el término «Título» parece 
preferible. El MDM también lo acepta sin mayor crítica. 

Las fechas 

La polémica en torno a las fechas de una unidad de descripción no ha sido 
menos intensa que la generada por la interpretación del Título. La primera edi
ción de ISAD(G) utilizaba dos elementos: « Fechas extremas de la unidad de 
descripción», en el área de Identificación, y «Fechas extremas en que el pro
ductor ha generado los documentos de la unidad de descripción», en el área 
de Contexto. La segunda edición ha intentado evitar las discusiones sobre este 
punto, que fueron muchas, mediante la reducción de ambas fechas a un solo ele
mento, <<Fechas» . 

Un modo de resolver la cuestión de las fechas es revisar el objetivo de 
este elemento. Es un elemento del área de identificación . Por tanto las 
fechas que debe registrar son las fechas de identificación. Y las fechas de 
identificación son, sencillamente , las fechas de ordenación cronológica 
preferente de la unidad de descripción . En general, las fechas preferentes 
se corresponden con las fechas de formación de una unidad de descrip
ción, las cuales no siempre son las fechas de los documentos más antiguos 
incorporados a esa unidad. Así, en este ejemplo del fondo del Ayunta
miento de Guadalajara: 

Expediente de reforma del antiguo edificio del Banco de España para la ins
talación de una escuela. 

1934 

Unidad documental 

1 carpeta. 

Incluye: 1886-10-02. Plano de la planta baja del edificio. 

Ahora bien, en el caso de las unidades documentales, las fechas de formación 
no siempre son las fechas preferentes de identificación. Lo son, en el terreno 
administrativo, cuando el expediente se inicia a instancia de parte; pero con fre
cuencia, en el caso de los expedientes de oficio de carácter periódico, las fechas 

12 Es extraño que el MDM insista en utilizar el nombre del mes, en lugar de su número, en 
la formal ización de las fechas completas. Puede ser un formato admitido, incluso recomenda
do, en determinados casos; pero no puede ser la forma preferente, porque dificulta el inter
cambio de información. Es la excepción, no la regla. 
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de identificación son las fechas del asunto (las fechas de cobertura, si usamos 
o tra terminología más reciente) . Por ejemplo, del año económico: 

Expediente de presupuestos generales 

1991 

Aunque la formación de este expediente se inicia en 1990 e incorpora docu
mentos hasta 1993. O bien, aunque la data de la cuenta siguiente es 1630-05-25: 

Cuenta de bienes de propios 

1625 

Para resolver estos casos puede dividirse el elemento «Fechas» en dos sube
lementos: «Fechas principales» y «Fechas complementarias» . 

Cuenta de bienes de propios 
1625 
1630-05-29 

La fecha principal, o fecha de identificación y ordenación de la unidad den
tro de la serie o de la colección a la que pertenece, puede ser la fecha de for
mación o la fecha del asunto. La fecha complementaria será la fecha de pro
ducción, cuando no coincida con la de formación y cuando la fecha principal 
dependa del asunto. Si se considera necesario, la fecha complementaria, puede 
incluir la data tópica. 

No corresponde a esta introducción discutir el modo en que se llevará a cabo 
la formalización de las fechas o la indicación de los comentarios de aproxima
ción, como «ca.», « predomina» , etc. Pero ISAD(G) recomienda la norma 
ISO 8601:1988, cuyo formato preferente es YYW-MM-DD. Por ejemplo, 2003-04-
21. Este deberá ser el formato de intercambio, con independencia de que algún 
archivero o algún centro de archivo prefiera usar formas más tradicionales en la 
presentación de un determinado instrumento de descripción l 3. 

El nivel de descrijJCión 

El elemento «Nivel de descripción» facilita el intercambio de información 
entre archivos y el tratamiento informático del modelo jerárquico de descripción 
propuesto por ISAD(G). Al mismo tiempo contribuye a determinar el título: 

Hospital de San Juan de Dios 
Fondo 

13 H EREDIA H ERRERA, Antonia. Los niveles de descripción: un debate necesario en la ante
sala de las normas nacionales. Boletín de la Anabad, 2001, n. 4, pp. 41-68. 
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Hospital d e San Juan de Dios 

Sección 

Hospital d e San Jua n de Dios 

Unidad documental 

31 

En el apéndice A-l , ISAD(G) muestra un modelo básico de los niveles de 
organización de un fondo. Este modelo sigue la siguiente secuencia: fondo, sub
fondo, serie, subserie, unidad documental compuesta y unidad documental sim
ple. Pero en el mismo apéndice se aclara que este modelo « no incluye todas las 
combinaciones posibles». 

El MDM utiliza un esqu ema más detallado. Despliega la primera división 
de l fondo e n subfondo, sección y subsección, e introduce, además, entre los 
niveles de serie y de unidad documental , la unidad de localización. A. Here
dia, que d escarta la denominación de subfondo , introduce los con ceptos de 
serie subordinada y unidad documental subordinada, y prefiere <<fracción 
de serie» a « unidad de localización» 14. Estas y otras variaciones traducen, 
a veces, diferentes formas de ente nder la organización arch ivÍstica, que no 
corresponde tratar en es te artículo. Pero el nive l que el MDM llama «Uni
dad de localización» y A. Heredia denomina «Fracción de serie» merece 
alguna aclaración. 

La necesidad de incluir es te nivel en el modelo básico de ISAD( G) ya fue 
planteada en 1997, en la XII Mesa de Trabajo de Archivos Municipales, por 
el grupo de archiveros de Castilla-La Mancha y Mad rid 15. Este n ivel se u tili
za cuando se describe un grupo de unidades documentales en conjunto, no 
una por una, y es el nive l común de las entradas descriptivas de un inventa
rio, cuando se describe una serie mediante la indi cación somera de los gru
pos que la forman. Estos grupos de descripción , cuya formación obedece a 
necesidades prácticas, puede n coin cidi r con una unidad de instalación, pero 
no siempre, si una misma unidad de instalación incluye grupos de d istintas 
series. Algo que es frecuente, por ejemplo, en la documentación histó ri ca 
que ha sido ordenada por mate rias y en la docum e ntación actual qu e no h a 
sido clasificada con propósitos archivÍs ticos. 

Cabe presentar alguna alternativa a las denominaciones propuestas por A. 
Heredia y el MDM. En el Archivo Municipal de Guadal~ara, desde 1997, se uti
liza «Grupo de descripción». 

AMGU 090871 

14 HEREDlA H ERRERA, Anton ia: ref. 12, p. 60-62. 
l !i MESA DE TRABAJO DE ARCHIVOS DE ADMINISTRACION LOCAL (12". 1997, La 

Laguna). La norma ISAD (G) y su ap li cación en el ám bito de la Adm inistración Local. 1997. 
(Puede consultarse e n el Archivo Mun icipal de Guadalaj ara y en el Archivo Municipal de 
San Sebas tián de los Reyes). 
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Ayuntamiento de Guadalajara 
Servicios 
Obras y Urbanismo 
Expedientes de disciplina urbanística 
Licencias de obra 

Grupo de descripción 
1981 
1 carpeta (52 unidades documentales) . 

JAVIER BARBADILLO ALONSO 

Sea como sea, fracción de serie, unidad de localización o grupo, este nivel es 
el que utilizamos con más frecuencia, en la medida en que por razones de tiem
po o por falta de recursos, la descripción por unidades documentales queda reser
vada normalmente a las series principales o a las series de consulta más frecuente. 

Otra forma de completar las instrucciones de ISAD(G) sobre el nivel de des
cripción consiste en especificar de antemano la categoría básica de la unidad 
documental. Por ejemplo, en las descripciones siguientes: 

Unidad documental simple 
Proyecto de obras de reparación de las Casas Consistoriales. 

Unidad documental compuesta. 
Expediente del proyecto de obras de reparación de las Casas Consistoriales. 

Unidad documental compuesta 
Registro de escrituras de censo del Concejo de Guadal;:Yara. 

Puede determinarse el nivel de descripción con más precisión, de antemano. 

Documento 

Proyecto de obras de reparación de las Casas Consistoriales. 

Expediente 

Proyecto de obras de reparación de las Casas Consistoriales 

Registro 
Escrituras de censo otorgadas por el Concejo de Guadalajara. 

De modo que se facilita el proceso de entrada de datos y la lectura de la 
información, cuya redacción se acerca más al lenguaje común. 
El volumen y soporte 

La mayor parte de las cuestiones relacionadas con este elemento se refieren 
a su formalización. Las reglas de catalogación de bibliotecas pueden tomarse 
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como punto de partida, sin mayores reparos, tanto para la descripción de docu
mentos en papel como para la descripción de materiales especiales, como foto
grafías, mapas, planos o documentos electrónicos. El MDM incluye algunos 
ejemplos de descripciones físicas que muestran esta utilización. 

En muchos casos la indicación del volumen total de una selie carece de pre
cisión, cuando las unidades de instalación incluyen grupos de descripción y uni
dades documentales de series diferentes. El uso del elemento «Nivel de des
cripción» puede ayudarnos a determinar algo más el volumen de una serie 
cuando el recuento de las unidades de instalación no es posible. Un programa 
gestor de bases de datos puede calcular ese volumen a partir de los grupos y uni
dades que forman una serie. No resuelve el problema, pero permite una apro
ximación que no carece de utilidad. 

ES AMGU 143409 
Ayuntamiento de Guadalajara 
Servicios 
Obras y Urbanismo 
Expedientes de nOlmativa y planificación territorial 
Serie 
1518 -
26 grupos y 434 expedientes. 

Finalmente, en relación con el soporte, es preciso revisar la cuestión de 
la tradición documental , que no figura en la lista de elementos descriptivos 
de ISAD(G). En el modelo del Archivo General de Andalucía se incluye 
como un subelemento del área de Condiciones de acceso. En el MDM, como 
un dato que debe citarse en el elemento <<Alcance y contenido». En el 
Archivo Municipal de Guadalajara, se trata como parte del elemento « Volu
men y soporte», en el área de identificación. Esta decisión se basa en dos 
argumentos: 

- La tradición documental es un dato esencial, es decir, un dato de identifi
cación. No sólo en relación con los documentos históricos tradicionales. 
También en relación con los documentos administrativos y con los docu
mentos electrónicos actuales. 

- La mención de la tradición documental debe preceder a la indicación del 
volumen y soporte de la unidad de descripción, en tanto que esos datos se 
refieren a la forma de borrador, minuta o copia de la unidad que estamos 
describiendo. 

Supongamos una descripción de un documento del Archivo Municipal de 
Guadalajara, del fondo anexionado del Ayuntamiento de Marchamalo. En pri
mer lugar, con mención de la tradición después de la desClipción física: 
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Real provisión para el Concejo del lugar de Marchamalo: aprobación de las orde
nanzas para la guarda y conservación de su dehesa. 

1529-04-28 
1 libro (52 h.). Cubierta de pergamino. 
Inserta el texto de las ordenanzas. 
Traslado autorizado (1778-12-24) por el corregidor de Guadalaj ara a petición de los 
alcaldes de la vi lla de Marchamalo. 

Cabe interpretar, con error, que la extensión de la real provisión original es 
de 52 hojas. Es probable que este error no lo cometa ningún archivero u otro 
especialista; pero no describimos para archiveros o especialistas, sino para todos. 
En algunos casos, además, el error será inevitable, cuando editemos un instru
mento de descripción que incluya tan sólo los datos de identificación, es decir, 
que no incluya el elemento <<Alcance y contenido» ni los elementos del área 
de acceso y utilización. La presentación siguiente, que indica primero la tradi
ción y después su volumen, evita la confusión. 

Real provisión para el Concejo del lugar de Marchamalo: aprobación de las orde
nanzas para la guarda y conservación de la dehesa de Marchamalo. 

1529-04-28 
Copia autorizada (1778-12-24) a pe tición de los alcaldes de la vi lla de Marchamalo por 
el corregidor de Guaclalajara. 
1 libro (72 h.) . Cubierta ele pergamino. 

Inserta el texto de las ordenanzas. 

El caso de la tradición documental muestra un debate que es típico en las 
adaptaciones de ISAD( G). En realidad, dado que la Norma Internacional no 
establece una forma preferente de organización de la información , la posición 
de un elemento determinado es, sobre todo, una cuestión práctica. De modo 
general, cabe recomendar que, cuando sea posible, se inten te en primer lugar 
una disposición de los elementos informativos que siga los modelos tradicio
nales. Sencillamente, porque esos modelos ya son conocidos y porque han 
probado su eficacia. Así, en la descripción anterior, salvo por la posición de la 
fec ha principal, la semej anza con el catálogo es completa. Veremos a conti
nuación que la utilización de los elementos y normas de ISAD (G) no supone 
una ruptura con dichos modelos tradicionales, aunque en algunos casos la 
adopción de esta norma se haya limitado a esa ruptura. 

LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Aquí se encuentra la diferencia más importante entre la primera y la segun
da edición de ISAD(G) . Tan importante que cabe hablar, incluso, de una nueva 
norma. 
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En la primera edición, el epígrafe 4 de la Introducción incluye esta declara
ción: «La organización de las reglas refleja la estructura preferible para toda 
descripción que incorpora elementos regidos por ellas». 

En su día, esta afirmación condujo a discusiones interminables sobre la dis
posición de los elementos informativos y sobre su distribución en áreas. Se afir
maba, por ejemplo, que la secuencia «Nivel de descripción», «Título» y 
«Fecha», era más acertada que la secuencia «Título», «Fecha» y 
«Nivel». Se criticaba también el hecho de que la Norma hubiera dispersado 
los datos de gestión en varias áreas, de modo que los elementos «Historia de la 
custodia» y «Forma de ingreso» se incluían en el área de Contexto, separa
dos de «Nuevos ingresos» y de « Valoración» , del área de Contenido y 
Estructura. Se criticaba, en fin , la misma denominación de estas áreas, excesiva
mente ambigua y sin mucho sentido para alguien que no sea un experto. 

No es necesario repetir esos debates. Mortunadamente, aquellas discusiones 
de los archiveros sobre la forma de presentación de los datos descriptivos no han 
sido inútiles. Mortunadamente, también, EAD, el proyecto de descripción archi
vística codificada, ha mostrado el modo en que puede llevarse a cabo el inter
cambio infOlmático de datos a partir de estructuras informativas diferentes. La 
segunda edición de ISAD(G) ha rectificado por completo el papel de la Norma 
en relación con la organización y presentación de la información. 

En la Introducción, en el punto 6, que trata de los elementos informativos: 
«Esta norma no define los formatos de edición ni el modo de presentación de 
estos elementos». Yen el punto 12: « Ni los ejemplos ni la forma en que se pre
sen tan deben considerarse instrucciones». 

En el Apéndice B: «el desarrollo y el orden de los elementos de descripción 
que figuran en este Apéndice no son preceptivos». 

Por tanto, una descripción basada en ISAD(G) no necesita seguir un forma
to determinado de presentación. La norma refuerza de este modo su carácter 
básico y evita uno de los obstáculos que dificultaban su desarrollo. La importan
cia de esta modificación aconseja que nos detengamos en ella. 

La segunda edición de ISAD(G) establece una diferencia elemental entre 
los datos de descripción y el modo en que estos datos son publicados, ya sea 
en forma impresa o como documento electrón ico. Esta distinción no es 
nueva. Es la misma que ya existía entre los viejos ficheros de cartulinas y su 
publicación en forma de inventario o de catálogo. Pero, desde la extensión 
de l uso de las bases de datos en el trabajo archivístico , es una distinción esen
cial. Supongamos un registro cuya estructura sigue la ordenación primaria 
de ISAD(G) : 

Referencia ES AMGU 08745 
Sigo 02500.01 
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Título Ayuntamiento de Guadalaj ara 
Administración 

Fechas 

Nivel 

Volumen 

Con u-atación 
Expedientes de conu-atación 
Contrato de las obras de construcción de una piscina cubierta muni

cipal: Cocesa. 

1989-12-23 - 1990 

Unidad documental 

1 carpeta 

Esta descripción puede utilizarse en la edición de un inventario, con orde
nación sistemática de las unidades, en el cual los elementos de clasificación del 
título se convierten en encabezamientos de una lista, para evitar su repetición, al 
mismo tiempo que el elemento de ordenación de la lista pasa a ocupar un lugar 
más destacado: 

Archivo Municipal de Guadalajara 
Ayuntamiento de Guadalajara 
Admin istración 

Con tI-atación 
Expedientes de conu-atación 

1989-1 2-23 - 1992. - ContI-ato de las obras de construcción de una piscina cubierta 

municipal: Cocesa. - Ref. 08745. 

[ ... ] 

La misma descripción puede formar parte de un registro topográfico, 
como en el siguiente formato, con la signatura como elemento de ordenación . 

02500.01 ES AlVIGU 08745 
1989-12-23 

Ayuntamiento de Guadalajat-a 
Administración 
Con trau"1ción 

Expedientes de conu-atación 

Conu'ato de las obras de construcción de una piscina cubierta muni
cipal: Cocesa. 
Expediente 
1 carpeta. 
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y también puede dar origen al registro cronológico de una selección no sis
temática de documentos: 

1989-12-23 ES AMGU 08745 
Ayuntamiento de Guadalajara 
Administración 
Contratación 
Expedientes de conu-atación. 
Conu-ato de las obras de consullcción de una piscina cubierta muni
cipal: Cocesa. 
Expediente 
1 carpeta. 

y puede utilizarse para editar un catálogo tradicional, en el cual un número 
de orden específico sustituye a la referencia y a la signatura y los elementos de 
clasificación se reservan al encabezamiento: 

Archivo Municipal de Guadalajara 

Catálogo de documentos del Ayuntamiento de Guadalajara sobre urbaniza
ción y edificación contemporáneas 

N.654 1989-12-23 
Expediente: Contrato de constmcción una piscina cubierta munici
pal: Cocesa. - 1 carpeta. 

N.655 [ .. . ] 

Una presentación puede publicar todos los datos descriptivos o parte de 
ellos. Por ejemplo, tan sólo con indicación de las fechas, de una abreviatura del 
nivel de descripción y de los códigos de referencia, semejante al modelo más 
extendido de inventario: 

Archivo Municipal de Guadalajara 
Ayuntamiento de Guadalajal-a 
Administración 
Contratación 
Expedientes de contratación 

1989-12-23 - 1992 
1990-01-12 - 1990 
1991 

[ ... ] 

UD 08745 
UD 98112 
GD 07733 
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Las variaciones en la forma de presentación de los datos pueden afectar tam
bién a las áreas complementarias. Una desClipción puede presentar a continua
ción del área de identificación todos los datos complementarios sobre el conteni
do y el soporte, separados rigurosamente de los datos de gestión archivística. Es 
decir, una desClipción basada en ISAD (G) tampoco necesita seguir la distribución 
por áreas que figura en la edición de esta Norma. Luego veremos un ejemplo. 

Las posibilidades de presentación de la información archivística se reducen a 
unos pocos modelos básicos. Las descripciones pueden presentarse en forma de 
tabla o como texto normal y pueden presentarse de forma somera o completa. 
El orden intemo de los elementos de descripción dependerá del tipo de lista y 
de la intención específica de la información. y, desde luego, como en este tra
bajo, las descripciones no necesitan presentar los nombres de las áreas ni ante
poner constantemente la etiqueta del elemento correspondiente, ni destacarla 
en negrita, costumbres que han dado origen a las fichas de descripción más pesa
das de la historia archivística. 

Una norma nacional podrá recomendar ciertos modelos de instrumentos de 
descripción y deberá mostrar el modo preferente de las citas documentales. Pero 
ISAD(G) no regula estas cuestiones con detalle; lo que regula son los requisitos 
mínimos de la información archivística. 

LA DESCRIPCIÓN MULTINNEL 

Las reglas de descripción multinivel determinan de forma básica la organiza
ción de la información archivística. Son bien conocidas. 

l. Descripción de lo general a lo particular 
2. Infonnación pertinente según el nivel de descripción 
3. Vinculación de las descripciones con las unidades superiores 
4. No repetición de la información 

Las reglas primera y tercera dan por supuesta la clasificación jerárquica de las 
descripciones. Pueden enunciarse con más brevedad: 

- De lo general a lo particular y de lo particular a lo general. 

Las reglas segunda y cuarta persiguen el principio de economía de la des
cripción, que los archivos comparten con las bibliotecas y los centros de docu
mentación. Como antes, pueden reducirse a una recomendación principal: 

- Información pertinente según el nivel de descripción. 

Esta regla de pertinencia también supone la existencia previa de una clasifi
cación j erárquica que establezca los niveles de descripción. En última instancia, 
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como vemos, la descripción multinivel recomienda, sencillamente, la presenta
ción clasificada de la información archivistica. No es una novedad, desde luego; 
la clave reside en el carácter sistemático que se intenta imprimir a esta reco
mendación. 

Para entender el alcance de la descripción multi nivel es preciso revisar el 
concepto de descripción que hemos estudiado al comienzo de este trabajo. En 
concreto, necesitamos tener en cuenta la idea de descripción como información 
y como explicación. Un ejemplo servirá para medir la importancia de este punto 
de vista. Supongamos una búsqueda a través de Internet sobre el barrio de El 
Balconcillo , en Guadalajara. Se localiza esta unidad: 

ES AMGU 400830 

Ayuntamiento de Guadalajara 
Servicios 

Obras y Urbanismo 
Expedientes de planificación tenitorial 
Estudios de detalle 

Modificación del estudio de detalle correspondiente a la parcela 26 del Polígono El 
Balconcillo. 

1984-12-13 - 1985 

Expediente 

1 carpeta. 

Es una descripción que utiliza los elementos propuestos por ISAD(G). Sin 
embargo, la utilización de estos elementos no nos permite afirmar que sea una 
descripción basada en sus reglas. Al fin y al cabo, son los elementos informativos 
de siempre. El hecho de que estos elementos sigan el orden utilizado por la edi
ción de la Norma también es irrelevante. 

En realidad, es una descripción que no sirve de mucho. A menos que sepa
mos lo que es un estudio de detalle. Claro que todos los archiveros municipales 
lo saben; también los técnicos de administración, los arquitectos, algunos políti
cos y, tal vez, algunos historiadores. Pero no lo sabe todo el mundo. Aquí se 
encuentra el problema esencial que intenta resolver el modelo de descripción 
multinivel. 

Un mode lo de descripción basado en ISAD(G) debe establecer una rela
ción entre la ficha de descripción de la unidad documental y la serie a la que 
pertenece . Pero no es suficiente con una remisión genérica, por ejemplo, a 
la introducción del catálogo, donde, tal vez, en alguna parte, se encuentra la 
explicación que buscamos. La relación debe ser 10 más precisa posible. Esta 
descripción de una unidad documental ha de conducirnos a la descripción 
de su nivel jerárquico superior. Pode mos utilizar un en lace en el títu lo de 
serie u otro recurso. 
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ES AMGU 0100099 

Ayuntamiento de Guadalajara 
Servicios 
Obras y Urbanismo 
Expedientes de planificación territorial 
Estudios de detalle 

1979 -
Subserie 
86 unidades documentales. 

JAVIER BARBADILLO ALONSO 

Los es tudios de detalle son instrumentos complementarios de planificación urba
na. Se¡i.alan las alineaciones, las rasantes y el volumen de edificación de determi
nadas zonas, que los instrumentos generales de planeamiento no indican con 

exactitud. Los es tudios de detalle se tramitan por iniciativa de la Administración 
o a instancia de los particulares. La tramitación básica incluye la solicitud, e l estu
dio, los informes, los acuerdos de aprobación y las notificaciones. Cada estudio 

de detalle incluye la memoria justificativa y los planos correspondientes, a escala, 
como mínimo, 1:500. 

Esta subserie continúa la serie de expedientes de alineaciones y rasantes de la segun

da mitad del siglo XIX y primera mitad del XX. 

Conservación permanente. - Ingreso por transferencia. - Crecimiento anual de 20 uni

dades. - Acceso libre. - Descripción por unidades documentales. 

Aquí la información complementaria se ha separado de los datos de gestión 
y éstos se presentan al final en un solo bloque, para ganar espacio. No se refle
jan las áreas de ISAD (G). La ficha descriptiva, como puede verse, es todavía 
incompleta y bastante simple. Pero es mejor que nada. 

No cabe interrumpir la cadena de enlaces en este punto. La descripción de 
la subserie formada por los estudios de detalle deberá conducir a la descripción 
de la serie principal, los expedientes de planificación territorial. Y este registro a 
las descripciones de la subsección Obras y Urbanismo, de la sección Servicios y 
del nivel máximo, el fondo del Ayuntamiento. El sistema deberá asegurar, ade
más, que la descripción del fondo sirve de punto de partida para descender por 
el árbol de clasificación hasta el último de sus componentes. 

Espero que este ejemplo haya servido para mostrar el objetivo esencial de la 
descripción multinivel. Ese objetivo es el resultado de la evolución de la Archi
vística durante los últimos años. Desde la información para especialistas a la 
información para la Administración, y desde la información para la Administra
ción a la información para todos los ciudadanos. 
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EL DESARROLLO DE ISAD (G) 

No todas las agrupaciones documentales requieren una explicación extensa 
como la que hemos presentado en la descripción de los estudios de detalle . En 
algunos casos es posible proporcionar una información menos completa. Por 
ejemplo, en la siguiente descripción de una sección archivística: 

AMGU 000789. 

Ayuntamiento de Guadalajara 
Servicios 

1260 -
Sección 

1.555 grupos, 7.960 unidades documentales. 

Organización: Obras y Urbanismo. Promoción económica. Abastos y Consu
mo. Transporte. Seguridad ciudadana. Sanidad. Beneficencia y Asistencia social. 
Educación. Cultura. Deporte. Población. Quintas. Elecciones 

En esta descripción, con una presentación elemental, el peso de la explica
ción recae en el elemento « Organización» . También en un tesauro la expli
cación de un término se realiza con frecuencia mediante la presentación de sus 
términos específicos, sin que sea necesario recurrir en todos los casos al des
arrollo de las notas de alcance. 

Sin embargo, dada la complej idad y especialización de los documentos de 
archivo, necesitaremos preparar descripciones más detalladas para explicar el 
contenido de la mayor parte de nuestras agrupaciones documentales. Sobre 
todo, en el caso de las descripciones de series, que exigen una información tan 
completa como la que proporcionan ahora los estudios de tipología documen
tal. Este tipo de descripciones requetirá un trabajo extraordinario que casi nin
gún centro podrá llevar a cabo por sí solo, a corto o medio plazo. Un trabajo que 
debemos aprender a compartir. 

En relación con ISAD(G) podremos compartir la información de los 
ficheros de autoridades referidos a entidades, familias y personas, proba
blemente mediante alguna versión de ISAAR(CPF) , la otra norma general 
que sostiene el Consejo Internacional de Archivos. Pero es tos datos sólo 
nos ayudarán a resolver el e lemento « Historia institucional / Biografía» . 
Lo que n ecesitamos, con igual urgencia, son ficheros compartidos que nos 
ayuden determinar la información sobre el alcance y contenido, la valora
ción, el acceso y otros aspectos de nuestras agrupaciones documentales 
que sean comunes a un mismo tipo de fondos . De otra forma, debemos 
agrupar en ficheros de intercambio los estudios documentales que ahora 
se hallan dispersos y promover la inves tigación sobre las secciones y series 
que todavía no han sido estudiadas. Parece una tarea imprescindibl e , si 
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que remos evitar que la ad opción de la No rm a se limite a aspectos fo rmales 
de poca importan cia. 

UNA VALORACIÓN 

ISAD(G) no propone una ruptura. Consagra los principios y métodos domi
nan tes de la Archivís tica actual, como el principio de procedencia y la descrip
ción j erárquica. 

Su segunda edición ha reforzado su carácter básico y ha depurado sus dos 
aportaciones esenciales: la definición de los elementos mínimos de información 
y las reglas de descripción multinivel. Su carácter abierto, que admite diferentes 
fo rmas de organización de los elementos descriptivos y el desarrollo de estos ele
mentos, evi ta que ciertas ausencias, como la clasificación , se conviertan en un 
obstáculo. Hay razones para esperar la revisión de algunos aspectos, pero la 
Norma ya es algo más que un punto de partida. Probablemente, su mayor valor, 
en estos momen tos, reside en su capacidad para provocar una revisión de los 
obje tivos y contenidos de la información archivística. En un futuro, no será 
menos importante el hecho de que el caudal infom1ativo que resulta de su apli
cación puede utilizarse también como instrumento de mej ora de la función 
administrativa de los archivos públicos. 

ÁREAS Y ELEMENTOS DE ISAD(G) 

IDENTIFICACIÓN 
- Códigos de referencia 
- Título 
- Fechas 
- Nivel de descripción 
- Volumen y soporte 

CONTEXTO 
- Nombre del productor 
- Historia institucional / Reseña biográfica 
- Historia archivística 
- Forma de ingreso 

CONTEN IDO y ESTRUCTURA 
- Alcance y con tenido 
- Valoración , selección y eliminación 
- Nuevos ingresos 
- Organización 
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CONDICIONES DE ACCESO Y UTrUZACIÓN 

- Condiciones de acceso 
- Condiciones de reproducción 
- Lengua / Escritura 
- Características fisicas y requisitos técnicos 
- Instrume ntos de descripción 

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

- Existencia y localización de los originales 
- Existencia y localización de copias 
- Unidades de descripción relacionadas 
- Nota de publicación 

NOTAS 

- Notas 

CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

- Nota del archivero 
- Reglas o normas 
- Fechas de la descripción 

43 
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EAD2002 
(Encoded Archival Description, Version2002) 1 

ABELARDO SANTAMAIÚA GALLO 

1. CONTEXTO, ORJGEN Y DESARROLLO DE EAD 

1.1. EAD EN SU CONTEXT02 

La decisión de desarrollar una norma de codificación electrónica, especí
fica para los instrumentos de descripción archivísticos, no se tomó en un des
pacho aislado de su entorno, sino que surgió en un determinado contexto 
para dar respuesta a unas necesidades concretas. Este contexto no es otro que 
el continuo proceso que -desde al menos mediados del siglo XIX- desarrolla 
la comunidad de bibliotecarios y archiveros de EEUU, para facilitar el acceso 
universal a los objetos de su tratamiento (monografías y publicaciones perió
dicas; documentos de archivo), sea a los mismos materiales físicos, o a sus 
reproducciones digitales. En este camino, en el que sólo se han recorrido los 
primeros kilómetros, se han ido superando los obstáculos geográficos (dis-

I Como información relevante se debe tener en cuenta que este artícu lo fue preparado 
en el mes de abri l del al10 2003 

2 Información tomada de: PITII, Daniel v. : "Encoded Archival Description: the deve
lopment of an encoding standard for arch ival finding aids", The American Anhivist, vol. 60, 
nº 3, summer 1997, pp. 268-283. RUTH, janice E.: "The development and structure of lhe 
Encoded Archival Description (EAD) Document Type Definition", Encoded Archival DescritJ
tion on the Internet, New York, The Haworth Information Press, 2001, pp. 27-59 . HENSEN, 
Sleven L.: ''''NISTF Il" and EAD: the evolution of arch ival description", The American Archi
vist, vol. 60, nº 3, summer 1997, pp. 284-296. BONAL ZAZO, josé Luis: La descripción archi
vístiea no'rmalizada: origen, fundamentos, tJrincitJios y técnicas, CUón, Trea, 2001. MATIERS, 
Marion: "The development of common descriptive standards: lessons from lhe archival com
munity", Archiv{l1'ia, nº 34,1992, pp. 266-271. MILLER, Frederic M.: "Descriptive standards", 
Arranging and desclibing an;hives and man-uscripts, Chicago, Sociely of American Archivists, 
1990, pp . 109-123. HENSEN, Steven L.: "Standards for the exchange of descriptive infor
mation on archival and manuscripts malerial in the United States", Archivaria, nº 34, 1992, 
pp. 272-278. HICKERSON, Thomas: "Expanded access to arch ival sources", Reference services 
in archives, Nueva York, The Haworth Press, 1986, pp. 195-208. 
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persión espacial de los materiales) y temporales (limitación h oraria de la pres
tación de servicios en los cen tros) fundamen talmente a través de dos medios: 
la explotación de las innovaciones tecnológicas y la normalización. En este 
sen tido, EAD2002 no es más que un instrum en to normativo más para fac ili tar 
el avance e n dich o proceso . 

Los primeros esfuerzos serios para mej o rar el acceso universal a esos recur
sos se dieron en la comunidad bib lio tecaria a través de los catálogos impresos, 
es dec ir, explotando la tecnología de la impresión para difundir los registros 
de catalogación, a través de los cuales el usuario podría localizar, identificar y 
seleccionar los materiales de su in terés para, finalmente, acceder fís icamente 
a los mismos a través del conocimiento del cen tro en que se conservaban . En 
1909 la Biblioteca del Congreso dio los primeros pasos e n la construcción del 
catálogo colec tivo que llegaría a ser el National Union Catalog (NUC), creado 
ofi cialmente en 1948, aunque has ta 1956 no come nzaría la publicación impre
sa de sus fi chas y, con ello, la difusión unive rsal de las representaciones de las 
monografías y publicaciones periódicas. 

Con las fuentes primarias archivÍsticas la es trategia fue similar. En 1951 la 
ational H istorical Publications Commission (NHPC) 3 comenzó la construc

ción de un fic hero colectivo de fondos y colecciones conservados en los depó
sitos de EEUU, esfuerzo que posibili taría su publicación impresa en 1961 e n 
A Cuide to Archives andManuscrijJts in the United States. Sin embargo, su alto 
coste de man tenimiento y difusión provocó que en 1974 se optase po r regis
trar únicamente descripciones a nivel de depósito, a partir de las cuales se 
publicaría el Directory oJ Archives and Manuscripts Repositories in the United States 
de 1978 (2ª ed . de 1988). 

A pesar de ello, la difusión de descripciones a nive l de colección sería una 
realidad: en 1951 la Biblio teca del Congreso comienza a planear el National 
Un ion Catalog of Manuscript Collec tions (NUCMC), es decir, e l catálogo 
colec tivo que sería para los manuscritos y colecciones de manuscritos lo que 
el NUC e ra para las publicacion es. En 1959 se creó la Sección de Manuscritos 
en la Biblioteca del Congreso, a quien se da la responsabilidad de iniciar y 
man tener el programa del NUCMC, en el que se recopilarían descripciones 
de las colecciones de manuscritos de depósi tos de los EEUU, y, excepcio nal
men te, descripciones a nivel de unidad documen tal para los manuscritos "par
ticularmente importan tes". Dado que se necesitaban unas normas de estruc
tura y con tenido de datos que posibilitaran una descripción homogénea, se 
utilizaron las directrices para la elaboración de inventari os preliminares en los 
Archivos Nacionales y las Rules for Descriptive Cataloging in th e Library of 
Congress: Manuscrip ts de 1954 (una adaptación de las existentes para mono
grafías). En lo que respecta a la difusión de es tas representaciones, e l primer 
volumen impreso del NUCMC salió a la luz en 1962, y el último (el núm ero 
29) en 1994 (e n 1986 se había iniciado la automatización del catálogo) . 

3 Luego Nalional Hisloriwl Pu.bliw/'ions and Rlicm"rú C01mnission (NHPRC). 
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La llegada de las nuevas Tecnologías de la Información y de las Comuni
caciones (TICs), y los esfuerzos de normalización bibliotecarios de los años 
sesenta y setenta (formato MARC, AACR2, ficheros de autoridades), abrieron 
una nueva etapa en la que mejoró sustancialmente el acceso universal a los 
recursos bibliográficos, a través de los catálogos colectivos en línea que po
dían estar disponibles sin limitaciones geográficas y temporales. Ello haría 
posible que, a lo largo de las décadas de los ochenta y noventa, tanto OCLC 
(Online Computer LibraTy Center) como la RLIN (ResaTch Libra'!)' InfoTmation Net
wOTk) del RLG (ReseaTch LibraTy GrouP) se pusieran a la cabeza como los catá
logos colectivos de facto para las colecciones bibliográficas de EEUU y buena 
parte del mundo. 

Así es como, a comienzos de los ochenta, la comunidad archivística se 
había quedado, frente a sus colegas bibliotecarios, muy rezagada en el cami
no: su enorme volumen de información descriptiva no formaba parte de nin
guna base de datos nacional, ni tampoco de las redes y sistemas bibliográficos. 
La explotación de las nuevas TICs implicaba abordar un esfuerzo de normali
zación que no se había realizado: se necesitan normas que regularan la estruc
tura, con tenido e intercambio de los datos. 

Por lo que respecta a la estructura y comunicación de datos, la situación 
sólo cambió tras los trabajos realizados entre los años 1980-1984 por el 
National InfoTmation System Tash Force (NISTF) , e l grupo de trabajo creado 
en 1977 destinado a establecer los requisitos necesarios para la construc
ción de un sistema nacional de información archivística. A pesar de su 
nombre y amplio objetivo, el NISTF se centró únicamente en la creación 
de un nuevo formato común de intercambio de datos , e l formato USMARC 
AMC, aprobado en 1983: una adaptación del MARC que posibilitaría la 
inclusión de las descripciones archivísticas en los sistemas y redes biblio
gráficos basados en este formato . 

Pero además se necesitaban normas de contenido de datos para la elabo
ración de los registros aj ustados al nuevo formato. Existían las AACR2, pero su 
capítulo dedicado a la descripción de manuscritos se limitaba a este material 
y abandonaba los principios de descripción archivísticos. En respuesta a ello, 
Steven L. Hensen -que entonces trabajaba en la Biblioteca del Congreso- ela
boró un manual alternativo general que intentaba conciliar esos principios 
con las AACR2: Archives, Personal Papers and Manuscripts (APPM), cuya prime
ra edición apareció en 1983 (2" ed. de 1989). 

Por tanto, desde 1984 fue principalmente el tándem normativo integrado 
por el formato USMARC AMC y APPM el que permitiría a la comun idad archi
vística explotar las nuevas TICs para la difusión universal de sus descripciones 
de fondos y colecciones, a través de las redes y sistemas bibliográficos (RLIN, 
OCLC, NUCMC). De esta manera es como, por ejemplo , la RLG puede ofre
cer hoy un servicio de suscripción Web, denominado RLG Archival Resources, 
mediante el cual se facilita el acceso al fichero completo RLIN AMC que inclu-
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ye medio millón de registros de catalogación de descripciones de fondos y 
colecciones4

. 

Es verdad que, a pesar de las limitaciones del NISTF, los resultados fueron 
revolucionarios, y por primera vez dejaron muy claro en la comunidad archi
vistica de EEUU el valor de las normas. Sin embargo también era cierto que 
esos resultados sólo constituían un tramo del largo camino destinado a pro
porcionar un acceso universal a las fuentes primarias, dado que los registros 
USMARC AMC sólo constituían, por lo general, descripciones a nivel de 
fo ndo, colección o serie. La voluminosa información descriptiva archivistica 
de los niveles inferiores no había entrado en las redes y sistemas bibliográfi
cos, sino que permanecía en los depósitos. Consecuentemente, el usuario no 
podía, a través de un ordenador conectado a la Red, localizar, identificar y 
seleccionar las unidades documentales concretas de su interés. Estaba obliga
do a consultar la información descriptiva en los depósitos mismos, a pesar de 
que la llegada de Interne t ya había hecho saltar por los aires los obstáculos 
geográficos y temporales. 

Estaba claro que había que explotar las nuevas TICs para proporcionar un 
acceso universal, a través de la Red, no sólo a toda la información desCliptiva, sino 
incluso, de manera selectiva, a las reproducciones digitales de los documentos Oli
ginales. Sin embargo, se necesitaba una norma especifica que regulara la codifi
cación de toda esa información electrónica. En este contexto y para dar respues
ta a esta necesidad concreta surge EAD, cuya importancia ha sido tal en los EEUU 
que algunas personas como Steven L. Hensen no han dudado en calificar de 
"NISTF 11"5 al proyecto de investigación que comenzó su desarrollo: el Proyecto 
de Instrumentos de Descripción de Berkeley liderado por Daniel V Pitti . 

1.2. ORlGEN Y DESARROLLO DE EAD6 

1.2.1. Los Esfuerzos Iniciales: El Proyecto de Instrumentos de Descripción de 
Berkeley 

El origen de EAD tiene lugar en el proyecto (Berkeley Finding Aid Project o 
BFAP) de dos años, iniciado en octubre de 1993 en la Biblioteca de la Universidad 

4 RLGArchivalResources -jrequently as/¡ed questions. URL: <http://www.rlg.org/ arr/ arfaq.html> 
(Consul ta: 24-04-03). 

5 H ENSEN, Steven L.: ""NISTF H" and EAD: th e evolution of archival d escriptio n", op. cit., 
p.285. 

6 In formac ión tomada de: PITTI , Dani el Y.: "Encoded Archival Descripti o n: th e 
development of an encoding standard for archival finding aids", op. cit. RUTH , J a ni ce 
E.: "T he deve lop ment and structure of the Encoded Archival Descripti o n (EAD) Docu
ment Type Definition ", op . cit. DevelojJ1nent oj the Encoded Archival DescrijJtion DTD. URL: 
<http://www.loc.gov/ ead / eaddev.htm l> (Consulta: 24-04-03). Encoded Archival DeSC1iption 
Document TyjJe Dejinition: EAD Technical Document No. 1, PaTI 1 [ead.dtd}. URL: <~ 
ftp. loc .gov/ puh/ ead / ead .dtrl> (Consll lt.a: 24-04-03). 
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de California, en Berkeley, cuyo director era Daniel V. Pitti. Su objetivo era inves
tigar la conveniencia y viabilidad del desarrollo de una norma de codificación, no 
propietaria, para los instrumentos de desclipción electrónicos. 

Lo primero que hicieron Daniel Pitti y sus colaboradores7 fue elegir la téc
nica de codificación a utilizar. Tras establecer los requisitos que ésta debía cum
plirS, seleccionaron finalmente SGML -frente a otros candidatos como MARC y 
HTML- dado que era un sistema capaz de satisfacer todos los requisitos funcio
nales. SGML era una norma internacional (ISO 8879)9, que proporcionaba una 
técnica de codificación no propietaria, no dependiente de ningún fabrican te de 
hardwa-re o software, y que permitía representar el complejo contenido intelectual 
y estructura de los insu'umentos de descripción , de tal forma que se posibilitase 
su posterior procesamiento informático (búsqueda, recuperación, visualización 
e intercambio) de manera independiente de la plataforma. 

SGML no es un lenguaj e de marcas que podamos utilizar directamente 
para codificar cualquier tipo de docum en to , es decir, cualquier clase de docu
mentos con características similares (por ejemplo, los catálogos de productos 
de empresa o los instrumentos de descripción archivísticos). SGML es un 
metalenguaje que posibilita crear lenguajes de marcado genérico o descripti
vo concretos para tipos específicos de documentos. Cada uno de estos len
guajes se define formalmente mediante una Definición de Tipo de Documen
to (Document Type Definition) o DTD de SGML, que regula la codificación de 
documentos de un determinado tipo . 

Así es como comenzaría el desarrollo de una DTD específica de SGML, es 
decir, de un lenguaj e de marcado genérico o descriptivo para un tipo de docu
mentos concreto: los instrumentos de descripción archivísticos. Para ello se 
apoyaron en la experimentación con diferentes instrumentos de Berkeley y de 
otras instituciones, enviados por archiveros que respondieron a su petición de 
cooperación. El resultado fue la DTD del Proyecto de Instrumentos de Des
cripción de Berkeley de marzo de 1995, conocida como la FindAid DTD, de 
acuerdo con la cu al se codificaron unos doscientos instrumentos de descrip
ción electrónicos de quince archivos. 

Estos resultados se presentaron en la Conferencia que sobre instrumentos 
de descripción tuvo lugar en Berkeley en abril de 199510 , donde se pondría de 

7 Entre e llos se encontraban Campbell Crablree, T im Hoyer, Gabriela Montoya, A1vin 
Pollock y otras personas de las Bibliotecas de Berke ley y Bancroft. 

8 Los principales criterios de selección fueron dos: que el sistema elegido fu ese un están
dar, es decir, un conjunto de convenciones formales de domin io público, no propietario y, 
po r tanto, no dependiente de ningún fabr icante de haTdwaTe o softwaTe, que fuese capaz de 
represen tar e l complejo conten ido in te lectual y estructura de los instrum entos de descrip, 
ción , de manera que se permitiese una sofisticada búsqueda, navegación y presentación. 
PITTI, Dani el Y.: "Encoded Archival Description : the development of an encod in g standard 
fo r archival find ing aids", op. cit., p . 275. 

9 [SO 8879: 1986 lnfonnation Proeessing - Text and Offiee Systems - Standanl, Ceneralized Mar
huf; Language (SGML), Geneva, International Organization for Standardization , 1986. 

10 Finding Aids Conference (4-6 de abril de 1995) , patrocinada por la Biblioteca de la Uni, 
vers idad de Californ ia, Berkeley, y la C0171.mission on Preservation and AeCliss (CPA) . 
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manifiesto el acierto de este proyecto: los instrumentos codificados en SGML, 
acces ibles localmente o en línea a través de las redes, podrían mejorar sustan
cialmente el acceso a la información descriptiva de cualquier nivel, posibili
tándose además el enlace de aquellos con los registros de catalogación 
USMARC AMC que sólo facili taban descripciones generales a nivel de fondo, 
colección o serie. En este encuentro se an imó a Daniel Pitti (l f]u e continuase 
el esfu erzo de desarrollo con la participación de expertos en descripción 
archivística. 

l.2.2 El Trabaj o de un Grupo de Expertos: El Equipo de Bentley 

Abriéndose la posibilidad de que la comunidad archivística pudiese adop
tar una norma de codificación basada en SGML, Daniel Pitti buscó la ayuda de 
un equ ipo de expertos ll en normativa de descripción archivística, además de 
un especialista en SGML, los cuales colaborarían en el análisis y depuración 
de la propuesta del BFAP. 

Es te grupo, luego conocido corno el "Equipo de Bentley" (Bentley Team) , 
se reunió durante una seman a Uulio de 1995) en la Bentley Historical Library 
de la Unive rsidad de Michigan , en Ann Arbor (Michigan). Allí elaboraron el 
conjunto de principios que debería guiar el dise t10 de la nueva norma -los lla
mados "Acuerdos de Ann Arbor" '2- y a partir de la propues ta del BFAP crea
ron un nuevo modelo de datos y un borrador inicial de DTD para instrumen
tos de descripción, bautizada con el nombre de Encoded Archival Descrip tion 
o EAD. Así surgió la DTD EAD versión Alfa 0.1 de octubre de 1995 . 

l. 2.3 La Creación del Grupo de Trabajo EAD 

Corno Daniel Pitti afirma, la elaboración de una norma es - además de una 
tarea in telectual y tecnológica- una cuestión política, dado que cualquier 
estándar que aspire a tener éxito debe responder a los intereses de la comu
nidad a la que sirve, por lo que és ta debe involucrarse activamente e n su des
arro lJ o l 3

. Por eIJo, el Equipo de Bentley, reconociendo que el desarrollo de 

11 Este equipo estaba formado por: StevenJ. DeRose (Elecl'ronic Book 7echnologies) ,J ackie M. 
Dooley (Universit)' of Califomia, lTvine), Michael J. Fox (Minnesota Historical Societ)') , Steven L. 
Hensen (Duke Universit)') , Kris Kiesling (Universit)' of7exas at Austin) ,J an ice E. Ruth (Libra1y o/ 
Congress) , Sharon Gibbs Thibodeau (NARA) y Helena Zinkham (Library ofCongress). 

12 "Ann Arbor Accords: PrincitJles and Criteria for an SGML Document T)'pe Definition 
(DTD) foTi'inding Aids". Una revisión de los mismos, rea li zada e n noviembre d e 1997 por 
el Grupo de Trabajo EAD de la Societ)' of American A Tchivists, está d ispon ibl e en: t,AD 
design tJrincitJles (JonneTI)1 the "11 nn ArboT ACC01'ds "). URL: 
<hup: //www.loc.gov/ ead / eaddsgn. htm l> (Consu lta: 24-04-03) . 

13 PITTI, Dan iel v. : "Encoded Archival Descripti on: th e develo pment oE an encod ing 
sr~ nd ~rd for ~rchiv~ J findin g ¡¡ ids", 0r . .. it ., r. 209. 
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EAD requería la implicación de una amplia comunidad de archiveros y usua
rios, presentó sus trabajos en el encuentro anual de la Sociedad de Archiveros 
Americanos (Society of American Archivists, SAA) de agosto de 1995, e invitó al 
entonces Comité sobre In tercambio de Información ArchivÍstica (Committee on 
Archival Infonnation Exchange, CAlE) de la SAA a que se involucrara en el des
arro llo de EAD. 

En respuesta a ello el CAlE creó en septiembre un Grupo de Trabajo 
EAD]4, presidido por Kris Kiesling (miembro del Equipo de Bentley), en el 
que estaban bien representados los intereses de la Biblioteca del Congreso, 
RLG, OCLC y SAA. Este equipo asumiría desde entonces la responsabilidad 
del conten ido intelectual de EAD, y de controlar y apoyar el desarrollo de la 
DTD y su documentación de soporte (Repertorio de etiquetas y Directrices de 
aplicación) . 

1.2.4 Evolución desde la Versión Alfa a la Versión 1.0 de EAD 

A finales de febrero de 1996 se decid ió que el prototipo de DTD EAD esta
ba listo para su lanzamiento como versión alfa. Además, en esa fecha, la Net
wor/¡ Development and NIARC Standars Office (NDMSO) de la Biblioteca de l Con
greso ya había acordado formalmente servir de agencia de mantenimiento 
para EAD, responsabilizándose desde entonces de mantener su sitio Web ofi
cial ]5 y su lista de distribución l6 , es decir, los medios esenciales para asegurar 
la difusión de la DTD y su documentación técnica de apoyo, así como la comu
nicación en esta materia. La SAA continuaría siendo responsable del control 
de EAD. 

Posteriormente se lanzaría la versión beta de la DTD Uunio 1996) y los res
tantes documentos técnicos: el Repertorio de etiquetas (octubre de 1996) y las 
Directrices de aplicación (diciembre de 1996). La difusión de esta versión 
incrementó mucho el interés e n EAD, incluso fuera de EEUU. 

A finales dejunio de 1997 el Grupo de Trabajo EAD invitó a la comunidad 
archivÍstica a que enviase, a través de la lista de distribución de EAD, comen
tarios y sugerencias sobre los posibles cambios a realizar en la versión beta, con 
el objeto de preparar una versión definitiva , extendiéndose el período de 
rece pción de aq uellos hasta mediados de octubre. 

1'1 Este grupo incluía a todos los miembros del Equipo de Bentley (excepto Steven J. 
DeRose) ya otras pe rsonas: Randall K. Barry (Libra1)1 ofCongress), Wendy Duff (Universily of 
TOlVnlo) , Ricky Erway (RLG) , Anne Gi lliland-Swetland (University of California, Los Angeles) , 
William E. Landis (Universily of California, Irvinp) , Eric liller (OCLC), Meg Sweel (Publir 
Record Office, Reino Unido) , Robert Spindler (f17-izona Slale Universily) y Richard Szary (Yaü' 

Universily) . 
1:, Encoded Archival Descriplion (D\D): official EAD version 2002 Web .lite. U RL: 

<htlp: //www.loc.gov/ ead> (Consulta: 24-04-03) . 
16 Encoded Archival Descriplion eleclronic lisl. URL: 

<hl.l.p: //www.loc.gov/ ead / eadlist.hI:111 1> (Consu lta: 24-04-03) . 
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A co mienzos de noviembre de 1997 e l Grupo de Trabajo EAD se reunió 
en Washington , D. C. para es tudiar y discutir los cerca de cincuenta men
saj es con propuestas d e cambio recibidos, la mayoría procedentes de 
EEUU, aunque tambié n d e Suecia, Reino Unido y Canadá. Algunas de las 
sugeren cias se basaban en e l análisis d e la correspondencia entre e lemen
tos y atributos d e EAD con componentes dp. la primera edición de la 
ISAD (G) : existía un deseo de que ambas normas fueran compatibles, es 
d ecir, que pudiese emplearse EAD para codificar descripciones archivísti
cas ajustadas al estándar internacional. 

Sin embargo, la nueva versión de la DTD se retrasaría , al decidirse la 
búsqueda d e su compatibilidad con XML, que entonces todavía estaba en 
la fase final de desarro ll o e n e l W3C (World Wide Web Consortium). El origen 
de XML se e n contraba, de una parte, en la complejidad y altos costes de 
SGML, y, de otra, en las limitaciones de HTML, que ll evaron al W3C a dar 
un a respuesta en e l panorama d e los lenguajes d e marcado genérico o des
criptivo. 

En realidad XML no es más que un subconjunto de SGML (una forma 
simplificada) , pero diseñado para operar en el entorno Web y para que sea 
más fáci l de impl eme ntar. Es por lo tanto un metalenguaje (como SGML) 
que posibilita crear lenguaj es de marcado genérico o descriptivo para tipos 
d e documentos específicos, definibl es también formalm ente mediante 
DTDs de XML. Por tanto, XML se diseñó para que fuese accesible a las 
masas , tomando de SGML sus principales ventajas, eliminando las partes 
más co mpl ejas, e incluyendo otros aspectos necesarios para que pudiese 
funcionar en la Web. 

La especificación de XML v. 1.0 se publica e n febrero de 1998 17
, a la 

que seguirán, posteriormente, otras normas asociadas . Unos meses más 
ta rd e, e n agosto, se lanza la versión 1.0 de la DTD EAD Y del Repertorio de 
e tiqu e tas. La DTD incluía cambios signifi cativos y estaba diseñada para 
funcionar como DTD de SGML y de XML (por defecto como DTD de 
SGML). Además, esta versión definitiva era compatible con la primera edi
ción de la ISAD(G) , lo cual constituía un requisito imprescindible para 
cualquier esquema d e codificación con aspiraciones inte rnacionales l 9 . Al 

17 La plimera versión de es ta recomendación de 10 de febrero d e 1998 está dispon ible 
en URL: <http://www.w3.org/ TR/1998 / REC-x ml-1 998021O>(Consu lta:24-04-03) .La 
segunda edici ón de 6 de octubre de 2000 está disponible en URL: 
<http: //www.w3.org / TR/ REC-x ml> (Consu lta: 24-04-03). 

18 XML Schema, XLink, XSLT, XPath , Associa ting Style Sheets with XML docume nts, 
Namespaces in XML, etc. 

19 Como se dice en las mismas Directrices de aplicació n: "Los ejecutores de EAD tuvieron en 
cuenta la [SAD(C) y se asegura1'On de que sus elementos se adaptaban correctamente a la estructura de 
la EAD. (. .. ). Esta fluida relación entre la estructura de datos de la [SAD(C) y la EAD es la razón IJrin
cipallJor la que t.1\D es un instntmento de arraigado ámbito internacional". DesC/'ipción an;hivística 
codificada: directrices de alJlicación. Traducción de la Fundació n Histórica Tavera, Madrid , Fun
dación Históri ca Tavera, 2000, p. 7. 
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año siguiente, en agosto de 1999, se publicaron las Directrices de aplica
ción . Finalmente, durante la reunión anual de la SAA d e agos to de 1999, 
su Consejo aprobó EAD como estándar descriptivo. 

1.2.5 Preparación y Lanzamiento de EAD2002 

En diciembre de 2000 el Grupo de Trabajo EAD invitó de nuevo a la comu
nidad archivÍstica a que remitiese, mediante un formulario específico dispo
nible en el sitio Web de EAD, sugerencias sobre los posibles cambios a realizar 
en la versión 1.0 de la DTD, con el objeto de preparar una nueva versión, 
extendiéndose la admisión de aquellas hasta finales de marzo de 2001. 

A finales de abril de 2001 el Grupo de Trabajo EAD se reunió en Washing
ton, D.C. para estudiar y discutir las sesenta y siete propuestas de cambio reci
bidas2o . Esta vez, la mayoría de ellas procedía de fuera de los EEUU2 1, lo cual 
constituía un dato importante que reflejaba el interés internac ional que des
pertaba EAD. De nuevo, buena parte de las propuestas se referían a la cues
tión de garantizar la compatibilidad entre la ahora segunda edición de la 
ISAD(G) y la nueva versión de EAD a desarrollar, cuestión que el Grupo de 
Trabajo EAD, en aras de su internacionalización, no olvidaría, a pesar del esca
so interés que tenía la ISAD(G) en EEUU. Como dijo Kris Kiesling en su inter
vención en Cataluña: "Hasta hace poco los archiveros de los Estados Unidos no le 
habían dado mucha importancia a la ISAD (e), pero yo creo que la compatibilidad de 
la ~"'AD con la ISAD(e) es y continuará siendo la razón principal de su aceptación 
internacional. ( ... ). El Grupo de Trabajo [EAD) está decidido a mantener la comjJatibi
lidad de la EAD con la ISAD(e) para asegurar su aPlicabilidad en un contexto inter
nacional. "22 

A finales de agosto de 2002 se presentó la versión impresa de l Repertorio 
de etiquetas de la nueva versión de EAD -llamada EAD2002- y en diciembre 
ya estaba disponible en la Web la DTD y la versión electrónica del Repertorio. 
La nueva DTD (diseñada tambié n para func ionar como DTD de SGML y 
XML) se adapta en mayor medida que la anterior a las necesidades de XML y 
sus tecnologías relacionadas, y además proporciona una consistente compati
bilidad con la ISAD(G)2. 

20 Las 67 propuestas d e modificación enviadas al Grupo de Trabajo EAD están disponi
bles en: 2001 EAD DTD Tevision suggestions. URL: 
<http: //sun3. lib.uci.edu / - blandis / eadwg/ revisions public. htm> (Consu lta: 24-04-03). 

21 KJESLlNG, Kris: "Desc¡-ipción ArchivÍstica Codificada (EAD): desarro llo y potencial 
Internacional", Lligall, n" 17, 2001 , p. 8 I. 

22 KJ ESLl NG, Kris: "Descripción Arch ivÍstica Codificada (EAD): desarrollo y pote ncial 
Internacional", op . cit. , p . 80. 
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2. EAD2002 EN EL CONTEXTO DE LAS NORMAS DE DESCRIPCIÓN 

Dentro del marco normativo de la descripción archivística es frecuente 
establecer cuatro categorías de normas que desempeñan funciones distintas23 : 

- Las normas de estructura de datos, encargadas de establecer qué ele
mentos pueden formar parte de las descripciones archivísticas (por ej em
plo, el código de referencia, e l títu lo, el nivel de descripción, e tc.) , de los 
instrumentos de descripción (por ej emplo, el título del instrumento, el 
au tor, la fecha de publicación , e tc.), de los registros de autoridad, etc. 

- Las normas de con tenido de datos , destinadas a: regular cómo debe for
malizarse la info rmación dentro de cada uno de los elementos anteriores 
(puntuac ión, uso de mayúsculas y minúsculas, formatos de fechas, etc.), 
por ejemplo las Rules for Archival Description (RAD) canadienses. 

- Las normas de valores de datos, encargadas de fuar cuáles son las formas de 
los nombres/ términos o los códigos que están autOlizados para su inclusión 
en un determinado elemento (ficheros de autoridades, tesauros, listas de 
códigos, e tc.), por ejemplo, el fichero de autoridades de nombres de la 
Biblioteca del Congreso, la norma ISO 3166 de códigos para la representa
ción de los nombre de los países y sus subdivisiones, e tc. 

- Las normas de intercambio o comunicación de datos, des tinadas a esta
blecer los métodos que posibilitan que la información pueda ser com
partida entre los sistemas informáticos de una o varias instituciones, es 
decir, los protocolos de red y las normas de codificación de datos que 
faci li tan un formato común de intercambio o comunicación, por ejem
plo, el protocolo de transferencia de hipertexto (Hypertext Transfer Prolo
colo HTTP) entre cliente y servidor en el ámbito de la popular Web, el 
formato USMARC AMC, etc. 

La ISAD(G) 224 , nuestro estándar internacional esencial, es simplemente 
una norma de estructura de datos muy general y básica para las descripciones 

2~ MICHAEL, j. Fox: "Srargazing: locaring EAD in rhe descriptive firmamenr", Eneoded 
ATehival Desen/Jtion on the Intemet, New York, The H awo rth Informa tion Press, 2001, pp. 64-
65. MICI-IAEL,j. Fox: "Linnaeus visits rhe a rchives", 11 Seminario l ntemacional de Anhivos de 7"1-a
dición Ibérica (2002. Río de JaneiTO) Documentos ATehivísticos EleetTónicos: Gestión)' Preservación. 
U RL: <h ttp: //www.arq ui vo nac io na l.gov.br / n o t eve / sem ilu ri o / sessao % 205 / mjf.htm> 
(Consu lta : 24-04-03). PITTI , Danie l V: "Encoded Archival Description: a n introd uction a nd 
ove rvi ew", D-Lib Magazine, vol. 5 , nº 11 , Novem ber 1999. URL: 
<h ttp ://www.d lib.o rg / d lib / november99 / 11pi tti. html> (Co nsulta: 24-04-03). Las categorías 
normativas fuadas e n estos textos está n basadas e n e l manual de Victoria I. WaIch , a su vez 
basado e n a l análisis de David Bearma n: WALCH, Victoria lrons: Standards J01' anhival des
crijJlion: a handbook, Chi cago, Society of American Archivists, 1994, p. 8, tambié n dispon ible 
e n URL: <h ttp://www.arch ivists .org/ catalog/ stds99 / intro. html> (Consulta: 24-04-03). 
BEARMAN, David: "Su-ategy for the deve lopme n t a nd implementation of archival description 
standa rds", unpublished pape r give n at the In te rn atio nal Coun cil on Archives Invitational 
Meeting of Experts on Descriptive Standards, 4-7-0ctober 1988. 

2·' ISAD(G)2 , 1.1 , 1.4 e 1.6. 
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archivísticas, dado que sólo establece los 26 elementos que pueden formar 
parte de dichas representaciones. Sólo aporta una estructura ese ncial25, o 
como indica J. L. Bonal26

, una macroestructura bien definida, pero no una 
microestructura precisa. Esta norma no obliga a que las descripciones ajusta
das a ella se presenten en pantalla o en salida impresa de acuerdo con su 
estructura de áreas y elementos27

, por lo que no constituye una norma de pre
sentación de datos. Tampoco se la puede considerar una norma de contenido 
de datos debido a su pobre regulación en este ámbito.28 

Como en la propia norma se indica29, es posible desarrollar, a nive l nacio
nal , esta estructura de datos básica a través del establecimiento de subele
mentos dentro de cada uno de los 26 componentes que facili ta. Esto es ni más 
ni menos lo que - entre o tras cosas- EAD2002 realiza, es decir: no sólo facili ta 
una macroestructura compatible con la ISAD(G)2 , sino también una microes
tructura precisa, siendo por ello una norma de estructura de datos muy rica y 
detallada para las descripciones ajustadas a la ISAD(G)23o. 

EAD2002 también proporciona una estructura de datos precisa para los 
instrumentos de descripción, donde se incluyen dichas descripciones y en los 
que, además de éstas, es posible consignar otra informac ión31. Para ello, pro
porciona un rico juego de componentes estructurados: de una parte, e lemen
tos para consignar la información sobre el instrumento de descripción en su 
conjunto, los cuales pueden llegar a ser altamente precisos (por ejemplo, 
identificador único, título, subtítulo, autor, patrocinador, edición , responsable 
de publicación, fecha de publicación, reglas de descripción , etc.), utilizables 
muchos de ellos para construir una portada, o bien genéricos como el ele
mento de división de texto destinado a consignar prólogos, preámbulos, 
advertencias preliminares, etc.; de otra parte, elementos de puntos ele acceso 
a las descripciones incluidas en el instrumento, los cuales, si se desea, pueden 

25 M ICHA EL, j. Fox: "Stargazing: 10caLing EAD in lhe descriptive firmam e lll", op. cil. , 
pp. 67-69 . MICHAEL, j. Fox: "Linnaeus visits the archives", op. cit. 

26 Bo AL ZAZO, José Luis: La descripción archiv'ÍStica normalizada ... , op. cil. , p. 145. 
27 ISAD(G)2 , 1.6. 
28 MICHAEL, j. Fox: "Stargazing: locating EAD in the descriptive firmamenL", op . cit. , p. 68. 

MICHAEL , j. Fox: "Linnaeus visits th e arch ives", op. cit. 
29 ISAD(G)2, 1.1 e 1.6. 
~o DescrilJCión aTchivística codificada: di1'e1;trice.l de alJlicación, op. ci t. , pp. 39 Y 233. MI CHA EL, 

J. Fox: "Stargazing: locating EAD in the descriptive firmament", op. cit. , pp. 68-69. MI C HAEL, 

J. Fox: "Linnaeus visits the archives", op . cit. 
31 De acuerdo con el informe del Sub-Com ité sobre Instrumentos de Descripción de l 

Comité de Normas de Descripció n de l ClA (G~tidelines Jor the PrejJamtion ami Pres¿'17 talion oJ 
Finding Aids) , los instrumentos de descripción <~ustados a la ISAD(G) y/ o ISAAR(CPF) 
incluyen : (l) Información sobre el instrumento de descripción en su cOI~un to (responsabi
lidad inte lectual; tipo de instrumen to )' conten idos; liormas generales u adas para las des
cripciones; fec ha en que la información se h izo d isponible)' fecha de su revisión poste rior); 
(2) Los contenidos del instrumento de descripción, utili zando los 26 elementos de la 
ISAD(G); (3) Los pun tos de acceso a las descripciones. Re/JoTt oJthe Sub-co1ll.m.ittee on Finding 
A ids: g'/lidelines Jor the pTepamtion rlnrl IJTesentation oJ Jinding aids, 4. 1. URL: 
<http ://lv'rl'W.hmc.gov. llk / ic:ac:cls /eng/ finrlin ga ids,htm> (Consul ta: 24-04-03). 
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agruparse en un índice final a la manera tradicional de los instrumentos 
manuscritos e impresos. 32 

Sin embargo, ¿facilita EAD2002 una estructura de datos suficientemen
te rica y detallada para todos los instrumentos de descripción? En el infor
me del Sub-Comité sobre Instrumentos de Descripción del Comité de Nor
mas de Descripción del CIA (Guidelincs for the Preparation and 
Presen tation of Finding Aids) , se establecen tres categorías principales de 
instrumentos de descripción. La primera categoría (clase A) corresponde 
a las guías , que contienen descripciones de nivel de fondo y/ o subfondo. 
La segunda (clase B) se refiere al tipo de instrumentos que incluye des
cripciones de cualquier nivel hasta el de unidad documental compuesta 
incluido (denominado habitualmente inventario en España). La tercera 
categoría (clase C) corresponde a los instrumentos que incorporan des
cripciones de unidad documental simple, existiendo dos clases: el primer 
tipo (clase Cl) contiene descripciones de cualquier nivel incluyendo el de 
unidad documental simple (llamado en España tanto inventario como 
catálogo); el segundo (clase C2) sólo faci lita descripciones de unidades 
documentales simples sin proporcionar su contexto jerárquico (denomi
nado catálogo en España) .33 

Consideramos que EAD2002 facilita una estructura de datos muy rica y pre
cisa para todos los instrumentos de descripción de las categorías mencionadas, 
excepto para los de la clase A, es decir, las guías. En estos instrumentos es posi
ble consignar, además de las descripciones de las unidades superiores, infor
mación general sobre la institución o instituciones archivísticas que conservan 
dichos documentos y los servicios que prestan. Sin embargo, EAD2002 no pro
porciona unjuego rico de elementos y atributos suficientemente precisos para 
describir estas instituciones, lo cual se reconocía en el propio Repertorio de 
etiquetas de EAD v. 1.0.34 

EAD2002 no regula cómo debe formalizarse la información dentro de cada 
uno de los elementos que facilita, por lo que tampoco es una norma de con
tenido de datos. 35 

EAD2002 si constituye una norma de codificación de datos para ese tipo 
de instrumentos y para las descripciones archivísticas ajustadas a la 
ISAD(G)2, de tal forma que puedan ser posteriormente procesados por los 

32 Descripción archivÍstica codificada: directrices de aplicación , op. cit. , pp. 92-101, 103, 
106-112. 

33 Repon of the Sub-committee on Finding Aids ... , op. cit. , Appendix A, 2. 
34 "esta norma de codificación ha sido elaborada principalrnente para un ti/JO deterrninado de docu

rnentos conocido corno inventarios y registros. Su diseño, sin embargo, no excluye tareas posteriores para 
adaptarla a otros tipos de instrurnentos de descrijJCión, tales corno guías de TepOSitOrio" . Descripción 
archivistica codificada: rejJertoTio de etiquetas, versión 1.0. Traducción de la Fundación Histórica 
Tavera, Madrid , Fundación Histórica Tavera, 2000 , p. l. 

35 Design /JrincijJles fOT enhancernents to EAD: December 2002. URL: 
<htlp: llwww.loc.gov/ead /eaddesgn .html> (Consulta: 24-01-03), 4. 
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sistemas informáticos36
. El formato electrónico que EAD faci lita puede utili

zarse para el almacenamiento de los datos descriptivos en aquellos sistemas 
de información que crean y gestionan sus ficheros directamente en formato 
SGML/XML nativo. Pero hay que tener en cuenta que muchos arch ivos 
emplean otro tipo de tecnologías para almacenar y explotar esa informa
ción, esencialmente sistemas de. gestión de bases de datos relacionales u 
orientadas a objetos. Es por ello por lo que, a nivel internacional, e l interés 
en EAD2002 se centra fundamentalmente en su potencialidad para erigirse 
en el formato electrónico normalizado común para el intercambio y comu
nicación de datos entre sistemasY 

El otro estándar archivístico internacional esencial, la ISAAR(CPF) , cuya 
segunda versión se encuentra en proceso de preparación, proporciona reglas 
generales para la elaboración de representaciones de productores de documentos 
de archivo, bajo la forma de registros de autoridad de entidades, personas y fami
lias, en los que además de incorporar los datos tradicionales de los asientos de 
autoridad38, es posible registrar una rica infonnación estructurada sobre el pro
ductor y el contexto de creación de los documentos de archivo. Es decir, frente a 
los registros de autoridad bibliográficos, las representaciones ISAAR(CPF) consti
tuyen no sólo un instrumento para garantizar el control de los nombres propios 
usados como puntos de acceso a las descripciones, sino también un valioso ins
trumento de referencia destinado a proporcionar información con textual para 
facilitar la recuperación de información archivística.39 

De acuerdo con la ISAAR(CPF) 1 y el último borrador de la ISAAR(CPF)240, 

esta norma también puede utilizarse para controlar la forma de cualquier nombre 
de entidad, persona o familia que constituya un punto de acceso a una descrip
ción. Por ello, en un registro de autoridad sólo existen cuatro elementos esencia
les4 1, y en cualquier punto de acceso normalizado que apunte a una descripción 

36 Encoded ATchival Description (EAD): official EAD version 2002 Web site, op. cit. Encoded 
ATchival Description tag libmry, version 2002, Preface. URL: 
<http: //www. loc.gov/ eadltgli b / preface.html> (Consulta: 24-04-03) . MICHAEL, j. Fox: 
"Linnaeus visits the archives", op. cit. 

37 Design principIes for enhancements to EAD: December 2002, op. cit., 5. MICHAEL, 
J. Fox: "Stargazing: locating EAD in the descriptive firmam ent", op. cil. , p. 70. MICHAEL,j. 
Fox: "Linnaeus visits the archives", op. cit. PITTI , Daniel v.: "Encoded A.rchival Description: 
an introduction and overview", op. cit. RUTH, ]anice E. : "Encoded Archiva] Description: a 
structural overview", T he American Archivist, vol. 60, n" 3, summer 1997, p. 317. 

38 La forma autorizada del nombre, las relaciones con otras formas y nombres, y la infor
mación esencial que justifica estos datos. 

39 ORTEGO de LORENZO-CÁCERES, Mª Pilar, y BONAL ZAZO,]osé Luis: "El control 
de autoridades y la normalización de los puntos de acceso en los archivos", Tabula, n2 4, 
]999, pp. 48, 62 Y 64. 

'10 ISAAR(CPF)1 , 1.10. ISAAR(CPF)2 (Draft) , 1.10. 
'11 " ( . . • )the fo ll owing four e lements are essential for international exchange ofarchival 

authority information: a . Type of entit)' (e lement 5. 1.1) ; b. Authorized form of name (ele
ment 5.1.2); c. Dates of existence (element 5.2 .1); and d . Authority record identifi e r (ele
ment 5.4. 1)". ISAAR(CPF)2 (Draft), 4.8. 
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podrá indicarse que desempeúa una función distinta a productor (por ejemplo, 
coleccionista, autor, matelia, etc.)42. Desde esta perspectiva la ISAAR(CPF)2 pare
ce regular un simple fichero de autoridades de nombres propios de entidades, 
personas y familias, aunque permitiendo que, en aquellos registros de autOlidad 
en que esté justificado (por ejemplo, organismos, personas o familias cuya pro
ducción documental se custodie en un depósito; personas o fami lias relevantes, 
etc.), el archivero pueda consignar la información exh austiva que no se recoge 
habitualmente en un fichero de autolidad bibliográfico. 

Como en la propia ISAAR(CPF)2 se indica, esta norma sólo proporciona 
reglas generales para la normalización de las descripciones archivÍsticas de los 
productores y el contexto de la creación de los documentos43. Al igual que 
ocurría con la ISAD(G)2, sólo faci li ta la estructura esencial, es decir, los ele
mentos básicos44 , pero no una microestructura precisa. Tampoco constituye 
una norma de contenido de datos45 porque no proporciona reglas para la nor
malización de los puntos de acceso, cuestiones que deben ser reguladas a nivel 
nacional o de manera separada para cada lengua46. 

Por 10 que respecta al "Contexto Archivístico Codificado" o EAC (Encoded 
Archival Context) , técnicamente constituye otra DTD de XML y SGML que, en 
este caso, regula la codificación de la información sobre el contexto archivís
tico, proporcionando un formato electrónico para los registros de autoridad 
ajustados a la ISAAR(CPF)2Y 

EAC (aún en versión alfa 0.02, de marzo de 2003) proporciona una macro
estructura compatible con la ISAAR(CPF) 248

, y además una microestructura 
precisa, por lo que constituye una norma de es tructura de datos muy rica y 
detallada para los registros de autoridad ISAAR(CPF) 2. Además, constituye 

4~ ISAAR(CPF)2 (Draft), 6.3. 
'13 ISAAR(CPF) 2 (Draft) , 1.9. 
'H MICI-lAEL,]. Fox: "Linnaeus visits th e archives", op . cit. 
45 Ibid. 
16 ISAAR(CPF)2 (Draft) , 4.10. 
47 Sobre EAC véase esencialmente: el sitio Web sobre EAC de la Biblioteca de la Universidad 

de Yale en URL: <h ttp://w\\~.v.librarv. val e.edu /eao (Consulta: 24-04-03), donde podemos 
encontrar información sobre los miembros del Grupo de Trabaj o EAC, y documentos impor
tantes en la histOl-ia de su desarrollo (los inforrnes de la reuniones de 1998 en Yale y de 200] 
en Toronto; los 'Toronto Tenets"; el informe de la reunión del Grupo de Trabajo EAC de Char
l ottes\~ lle de 200], etc.); el sitio Web sobre EAC de la Universidad de Virgin ia en URL: 
<hup:!(jefferson.vi llage.virgin ia.edu / eao (Consulta: 24-04-03), donde encontraremos los 
documentos del trabajo de desarrollo que esta actualmente realizando el Grupo de Trabajo EAC 
(Jos ficheros que confol-man la DTD EAC versión Alfa; el RepertOlio de etiquetas aún incom
pleto de dicha versión; la correspondencia enu-e elementos y auibutos de EAC y elementos del 
borrador de ISAAR(CPF)2; modelos gráficos de representación de los elementos EAC; ejemplos 
de documentos XML EAC). 

4 ~ En relación con esta cuestión véase la correspondencia entre e lementos ISAAR(CPF)2 
y elementos y a tributos EAC en : EAC Crosswalk: ISAAR(CPF)2 (dmfl vel: 19-22 Nov. 2002) Lo 
EA C allJha version. U RL: 
<h up : I Ijefferson. vi llage.vi rgi n ia.edu I eac/ documen ta tion I eacxwal kisaar. h tml> (Consul ta: 
24-01-03). 
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una norma de codificación de datos que facili ta un formato electrónico u tili
zable tanto en el ámbito del almacenamiento como del intercambi049 , aunque 
- al igual que ocurre con EAD2002- el interés internacional en EAC se cen tra 
en su capacidad para consolidarse como la norm a de intercambio y comun i
cación de registros de autoridad ISAAR(CPF)2 .5o 

Descripciones Instrumentos de Registros de autoridad 
archiv(sticas descripción de productores 

B I C1 I C2 I A 

Macroestructura ' ; , 
Estruc· i ISAD(G)2 i ¡ ¡ ISAAR(CPF)2 ! i C tura 

a de Microestructura 
, , , , 

t datos EAD2002 
, 

EAC 
, , : e 

, 
Intercambio o 

, , 
9 

, , 
comunicación de datos 

, , 
o , , , 
r ------ ------- ----- - --- -- - -- ---- - - ----, L _____ _ _ ___ ________ , 
i Contenido de datos 

a 
s 

Valores de datos 

Figura 1. EAD2002 en el Marco de las Categorías Normativas de Descripción 

Por tanto, se han desarrollado dos normas de estructura e intercambi o de 
datos muy ricas y de talladas, EAD2002 y EAC (aún en ve rsión alfa) para las des
cripciones ISAD(G)2 y los registros de au toridad ISAAR(CPF)2 (aún en borra
dor), cuya macroestructura es compatible con la fac ili tada en éstos últimos 
es tándares internacionales básicos de estructura de datos . 

Lógicamente es necesario desarrollar, a nivel nacional o lingüístico, una 
nueva generación de normas de contenido de datos para es tas nuevas es truc
turas y fo rmatos. En EEUU APPM2, tal y como está, no ofrece una solución 
satisfactoria, porque consti tuye un manual ligado a su utilización con registros 
USMARC AMe. En Canadá las RAD no son frecue ntemente aplicadas por 
debajo del nivel de descripción de fondo. Por ello, un grupo de archive ros de 
estos países es tán preparando una nueva n orma, denominada Describing 
Archives: A Con tent Standard, basada en la conciliación de APPM2 y RAD con 
las ISAD (G)2, la cual que se espera publicar en 2004.5 1 

~9 MICI-IAEL, j. Fox: "Linnaeus visits the a rchives" , op . cir. 
50 Incluso en la propi a ISAAR(CPF)2 se incluye la can a de recomendación de EAC cuan

do se indica la necesidad d e dispone r de un fo rmato de comu nicación que posibili te e l 
in tercambio au tomatizado de la info rmación de autoridades archivísticas: "Encoded Archival 
Context (EA C) is one such communications ¡orl1/.at which SU!J!Jorts ¡he exchange o¡ ISAAR(CPF) com
pliant aTChival auth01ity data over the Wont Wide Web." ISAAR(CPF)2 (Draft), 4. 13. 

5 1 HAWORTI-l , Kent M.: "Archival d escripti on: content and context search of structure", 
Encoded ATchival Description on the Interne/' , New York, T he Haworth In fo rmation Press, 2001, 
pp. 22-23. HE SEN, Steven L.: "Archival ca taloging and the Internet: the impli cations and 
impact of EAD", Encoded ATchival Descri¡Jtion on ¡he Internet, New York, The Haworth Infor
mation Press, 2001 , pp. 86-88. KJ ESLl NC, Kris: "EAD as an archiva l clescriptive standard" , The 
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3. DESCRIPCIÓN DE EAD2002 

3.1 LA DEFINICiÓN DE TIPO DE DOCUMENTO 

Tal y como hemos visto, EAD2002 constituye una DTD concreta de SGML 
y XML que regula el marcado de determinados instrumentos de descripción 
(esencialmente inventarios y catálogos), proporcionando un rico y detallado 
formato elec trónico de almacenamiento e intercambio para este tipo de docu
mentos y para las descripciones archivísticas ajustadas a la ISAD (G)2 . 

Sea cual sea la herramienta tecnológica que utilicemos para ayudarnos en el 
proceso de creación de estos instrumentos electrónicos, será necesario obtener 
una copia de la DTD, disponible en una de las páginas52 de su sitio Web oficial. 

Aunque la DTD esta formada por varios archivos, existe un único fi chero 
principal de utilización obligada denominado "ead.dtd"53, el cual será suficien
te si vamos a codificar instrumentos de descripción en XML. Otros ficheros son 
de uso opcional como "eadlocal.ent"54, para poder modificar determinados 
atributos, o bien , en el caso de marcado XML, el fichero "eadcatalog.xml"55 y 
varios ficheros con las declaraciones de entidades de carácter IS056. Sin 
embargo, si optamos por una codificación SGML también será necesario el 
fichero "eadsgml.dcl"57 y el fichero "eadcatalog"58. 

American Archivist, vol. 60, nº 3, summer 1997, pp. 353-354. MICHAEL, ]. Fox: "Stargazing: 
locating EAD in the descriptive firmament" , op. cit., pp. 72-73. MICHAEL,]. Fox: "Linnaeus 
visits the archives" , op. cit. PROM, Christopher].: "The EAD Cookbook: a sUl"Vey and usabi
li ty study", The American Archivist, vol. 65, nº 2, fall / winter 2002, p. 274. Sobre el desarrollo 
de esta nueva norma de contenido de datos véase la declaración de principios d el Proyecto 
CUSTARD (Canadian-U.S. Task Force on ARchival Description): Statement 01 IJTinciPles lar the CUS
TARD Project. URL: <http: //www.archivists.org / news/custardproject.asp> (Consulta: 24-04-
03). 

52 EAD DTD Version 2002. URL: <http: //www.loc.gov/ ead / ead2002a. htm l> (Consulta: 
24-04-03). 

53 Este fic hero contiene: el identificador público para la DTD EAD2002, una introduc
ción, información de pau·ocinio, relación de miembros d el Grupo de Trabajo EAD, historia 
de la versión y relación de cambios realizados a la versión 1.0; una Parte 1 que incluye ocho 
secciones condicionales uti lizables para habilitar o deshabilitar de terminadas características 
de la DTD (elementos desaprobados ; entidades de carácter SGML; entidades de carácter 
XML, etc.); una Parte II que incluye las entidades parámetro para modelos de elemen tos y 
atribu tos; un a Parte III que conti ene las declaraciones de elementos y atributos EAD. 

5'1 Este fichero se proporciona para aquellos centros y consorcios regionales y naciona
les que, por d iversas razones, deseen hacer obligato rio e l uso de determinados atributos 
opcionales o limi tar los valores que pueden tomar. 

55 Incluye las referencias a fi cheros d e juegos de caracte res ISO. 
56 Se trata de los ficheros "iso-lat1.ent", "iso-lat2.ent", "iso-dia.ent", "iso-num.ent", "iso

pub.ent", "iso-tech .ent" , "iso-grk1.ent", "iso-grk2 .ent" , "iso-grk3.ent", "iso-grk4.ent" , "iso
cyr1.ent" e "iso-cyr2.ent". 

57 Se trata de la declaración SGML para su utilización en apli caciones SGML. 
58 Incluye las referencias a fi cheros de juegos de caracteres ISO para su uti lización en 

aplicaciones SGML. Los ficheros con las declaraciones de entidades de carácter son distri
buidos frecuentemente junto con el software SGMI .. 
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La DTD EAD cumple tres funciones esenciales59 : es tablece r los tipos de ele
mentos utilizables y los atributos que éstos pueden tener asociados, así como 
especificar el modelo de contenido que aquellos pueden tener. 

La primera función que juega es determinar los tipos de elementos que 
podemos emplear en un instrumento de descripción elec trónico. Al igual que 
la ISAD(G)2 establece 26 elementos, a rada uno de los cuales proporciona un 
nombre, la DTD EAD establece 146 tipos de elementos (no todos de descrip
ción), a cada uno de los cuales da un nombre completo -directamente com
prensible por las personas- y un nombre del tipo de elemento (o identifica
dor genérico), que suele ser una forma abreviada del primero, con el que se 
forman las marcas necesarias para codificar ese componente en un documen
to EAD, de tal forma que sea legible por un procesador de SGML/ XML. Por 
ejemplo , el "título de la unidad", cuyo nombre completo es Title of the Unit, 
tiene asignado el nombre del tipo de elemento unittitle. Cuando creamos un 
documento EAD el contenido de cada elemento se delimi ta mediante dos 
marcas: una etiqueta de inicio compuesta de un paréntesis angular izquierdo 
("<"), el nombre del tipo de elemento y un paréntes is angular derecho (">"); 
una e tiqueta de fin formada por la cadena "</ ", el mismo nombre y un parén
tesis angular derecho (">") . Ambas marcas indicarán al procesador de 
SGML/ XML dónde comienza y termina el contenido de un elemento. Por 
ejemplo, e n el siguiente caso, 

<unittitle>Expedi e ntes d e sesiones .</unittitl e> 

el contenido (es decir, la expresión "Expedientes de ses iones.") de un ele
mento de título de una descripción de serie, se ha delimi tado mediante una 
etiqueta de inicio ("<unittitle>") y una etiqueta de fin ("</unittitle>"), corres
pondiendo tales marcas al tipo de elemento de "título de la unidad" (Title of 
the Unit) , dado que el nombre que incluyen es unitti tle. 

EAD incluye múltiples clases de tipos de elementos: los específi cos de desClip
ción con los que estamos perfectam ente familiarizados (título de la unidad, fecha 
de la unidad, extensión, Oligen, biografTa o historia, etc.); los genéricos existentes 
en cualquier producto textual (párrafo, encabezamiento, título, lista, tabla, e tc.); 
los de enlace necesarios para soportar hipertexto e hipermedia, etc. 

La segunda función de la DTD es establecer qué atributos pueden tener 
asociados los distintos tipos de elementos. Cada atributo tiene su propio nom
bre y puede tomar diferentes valores, dependiendo del contexto concreto. 
Cuando incluimos en el documento EAD un elemento con uno o varios atri
butos asociados, su nombre y valor se consignan en la e tiqueta de inicio, sepa
rados por el signo "=" y escribiéndose el valor entre comillas . Por ejempl o, en 
el siguiente caso: 

59 En esta parte seguimos fundamentalmente a: RUTl-I,jani ce E. : "Encodecl Archival Des
cription: a structural overview", op. cit, pp . 311-312. 
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<unitdate datechar="creation" certa in ty="circa">1352 - 1834</ unitdate> 

el e lemento de "fecha de la unidad" «unitdate> Date of the Unit) de una 
descripción de fondo , cuyas fechas de creación aproximadas son 1352-1834, 
tiene asociado un atributo de "carácter de la fecha" (datechar) con el valor 
"creation" (fccha de creación) , y un atributo de "certeza" (certainty) con el 
valor "circa" (fecha aproximada). 

La mayor parte de los atributos son de utilización opcional (de tipo 
#IMPLIED, es decir, implícito) , y sólo dos son obligatorios (de tipo #REQUI
RED, es decir, requerido). De acuerdo con los valores que pueden admitir 
existen atributos de diferente tip060, aunque en su mayor parte son de tipo 
CDATA (Character Data o datos de carácter) - que admiten cualquier cadena 
de caracteres (incluido el espacio en blanco)- o bien de tipo NMTOKEN 
(Name Token) -que pueden incluir cualquier texto que no incluya determi
nados caracteres (el espacio en blanco, la coma, el punto y coma, etc.)-. 

De acuerdo con la función que desempeñan, existen varias clases de atri
butos: generales (la mayor parte de ellos); de enlace, asociados a elementos 
destinados a consignar vínculos; de presentación tabular, asociados a aquellos 
elementos empleados para formar tablas y otras estructuras de columnas. 

Sin embargo, la DTD EAD es mucho más que un simple listado de tipos de 
elementos y atributos asociados. Su tercera función, y quizás la más importan
te , es especificar el modelo de contenido permitido para cada tipo de ele
mento. De esta manera la DTD regula para cada uno de ellos las siguientes 
cuestiones: 

- El tipo de contenido que puede tener: bien datos de carácter válidos 
(#PCDATA, es decir Parsed Character Data o datos de carácter analizados 
sintácticamente); bien sólo subelemento/s; bien una mezcla de datos de 
carácter válidos y subelemento/s; bien ningún contenido en aquellos 
tipos de elementos llamados vacíos (EMPTY), la mayor parte de enlace. 

- Si es de utilización opcional u obligatoria, repetible o no. 
- Si, junto con otros tipos de elementos, deben aparecer en una secuencia 

concreta o no, o bien si constituyen una lista de opciones de entre la cua
les deberemos escoger una. 

3.2 LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

En relación con EAD v. 1.0 tenemos que distinguir tres documentos técni
cos, elaborados por el Grupo de Trabajo EAD de la SAA: la propia DTD EAD61 

50 COATA, Enumeration , ENTITI, ID, IDREF, IDREFS, NMTOKEN y NMTOKENS. 
6 1 Version ].0 of the EAD SGML DTO. URL: 

<http://1cweb.loc.gov/ ead / eadvlann .h tml> (Consu lt¡¡: 24-04-03). 
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(Documento Técnico nº 1) de 1998; el Repertorio de etiquetas62 (Documen
to Técnico nº 2) de 1998; las Direc trices de aplicación 63 (Documento Técnico 
nº 3) de 1999. Existe versión electrónica disponible en la Web tanto del 
Repertorio64 , como de las Directrices65 . 

La Fundación Histórica Tavera abordó la traducción del Repertorio y de las 
Directrices, publicándose en el año 2000 la versión española de ambos docu
mentos técnicos66

, gracias al patrocinio de esta entidad y del Counci l for 
Library and Information Resources (CLIR). En relación con la traducción rea
lizada hay que resaltar que la compresión del texto se ve, en múltiples ocasio
nes, dificultada por la traducción poco afortunada de diversos términos de 
nuestro vocabulario profesional 67

. La versión francesa del Repertorio de eti
quetas68 por ejemplo, se ha realizado con más calma y rigor. Por ello, es acon
sejable tener a mano la versión original en inglés. 

Por lo que respecta a EAD2002 existen dos documentos técnicos: la propia 
DTD EAD200269 (Documento Técnico nº 1) y su Repertorio de etiquetas70 

(Documento Técnico nº 2) publicado en agosto de 2002, cuya versión elec
trónica también esta disponibl e en la Web 71

. En lo que respecta a las Directri
ces de aplicación, el Grupo de Trabajo EAD tambié n ha planeado su revisión, 
pero parece que aún pasará algún tiempo hasta que este lista la nueva versión 
de este documento técnico. 

62 Encoded Archival Description tag librar)', version 1.0, Chicago, The Sociel)' Ame rica n 
Archivists, 1998. 

63 Encoded Arch ival Description applica tion guide lines, vers ion 1.0, Ch icago, Sociel)' o[ 
American Archivists, 1999. 

li·1 Encoded Archiva l Descrip tion tag libral)', version 1.0. URL: 
<http: //w.vw.loc.gov/ ead / tgli b1998 / tlhome.html> (Consulta: 24-04-03). 

6', Encoded Archival Description applicatio n guidelines, version 1.0. URL: 
<http: //www.loc.gov/ ead /ag/ aghome.hun l> (Consulta: 24.-04-03). 

66 DescrifJción anhivíslica codificada: ?-ejJerI01io de eliqu.tilrLS, versión 1.0. Traducción de la Fun
dación Histó rica Tavera, Madrid, Fundación Histó ri ca Tavera, 2000. DescrifJción w"ChivÍ5lica 
codificada: rliTeclrices de aPlicación. Traducción de la Fundación Hislórica Tavera, Madrid, Fun
dación Histórica Tavera, 2000. 

li i SANTAMARÍA GALLO, Abe lardo: "EAD se trad uce al español", A?"Chivamos, n" 39-40, 
1" )' 2" trim . 2001 , p . 22. 

68 Descriplion Archivislique Encodée: diclionnai11J des balises, velo·ión 1. 0. Traduil de J'anglais 
par le groupe AFNOR CG46/ CN357/ GE3. URL: 
<http: //www.arch ivesdefrance.culture.gouv.fr / fr / archivisLique / index.hIJll I> (Consul ta: 24-
04-03). 

69 l'.AD DTD version 2002. URL: <http: //www. loc.gov/ ead / ead2002a. hlm l> (Consu lla: 
24-04-03) . 

i O Encoded Anhiva/.DescrifJlion lag libra?)', vCl:~io/l. 2002, Chicago , Sociel)' o[ American Arch i
vists, 2002. 

71 Encoded Archival DescripLion lag librar)', version 2002. URL: 
<http://www.loc.gov/ eacl / tglib / inclex.html> (Consu lla: 24.-04-03). 
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3.2.1 El Repe rtolio de Etique tas de EAD2002 

Este documento técnico es la principal herramienta de referencia de 

EAD2002, pero no es un texto que debamos consultar de entrada si estamos 

comenzando. Lo aconsejable es leer en primer lugar algunas secciones de las 

Direc trices de aplicación , especialmente el capítulo ~, y otras fuentes de infor

mación básicas. Cuando se dispone de una formación mínima, es posible 

empezar a prac ticar la creación de instrumentos de descripción EAD utilizan

do es te Repertorio. 

En es ta publicación, después de explicar las convenciones empleadas, se 

fac il ita la información exhaustiva sobre el conj unto de tipos de elementos y 

a tributos EAD que podemos utilizar y cómo deben emplearse. Comprende 

dos grandes secciones: 

- En una se encuentra la información sobre los 146 tipos de elementos dis

ponibles, ordenados alfabéticamente de acuerdo con su e tiqueta de ini

cio . Esta sección es la que ocupa la mayor parte de la publicación dado 

que, para cada tipo de elemento, se facilitan los siguientes datos: su eti

queta de inicio; su nombre completo; una descripción del elemento72 ; el 

tipo de contenido que puede tener73 ; los elementos padre en que puede 

estar incluid074 ; los atributos que puede tener asociados75 ; ejemplo/s de 

uti lización. 
- En la otra parte se localiza la relación de atributos d isponibles, agrupados 

en tres categorías (atributos generales, de enlace y de presentación tabu

lar) , proporcionando, para cada uno, una definición e información sobre 

cómo debe uti lizarse, e indicando, si se trata de un atributo de tipo Enu

meración (Enumeration), los posibles valores que puede tomar. 

72 Se faci lita una definic ión del elemento e información sobre cómo debe utilizarse : si 

es obligatorio; d iferencias con otros e lementos similares; si tie ne asociado determinados 

atributos especialmente útil es; si tiene correspondencia con eleme ntos ¡SAD (G) 1 y/ o cam

pos MARC. 
73 Es decir: bien datos de carácte r va lidos (expresado mediante la palabra "#PCDATA"); 

bien datos de carácter válidos )' subeleme nto/ s entremezclado/s (expresado med iante la 

palabra "#PCDATA" segu ida d e los nombres de d ichos subeleme ntos ordenados alfabética

mente), bien sólo sube lementos (expresado mediante los nombres de dichos subelementos 

ordenados alfabé ticamente), o bien ningún conten ido (expresado med iante la palabra 

"EMPIY') . 

74 Expresado mediante los nombres de di chos eleme ntos orden ados alfabéticamente. 

75 Expresado mediante sus nombres en mayúsculas ordenados alfabéticamente. Además, 

para cada uno de e llos se indi ca si es obl igatorio (expresado med iante la palabra "#REQUI

RED") u opcional (expresado mediante la palabra "#IMPLIED") , y e l tipo de atributo que 

es (expresado mediante la palabra "CDATA", "ENTIIY', "ID" , "IDREF", "IDREFS", "NMTO

KEN" o "NMTOKENS"), teniendo en cuenta que si se trata de un atributo de tipo Enume

ración (Enum eration ) se detallan los posibles valores que puede tomar. 
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3.2.2 Las Directrices de Aplicación de EAD V. 1.0 

Este documento técnico tiene por obj eto facilitar la información impres
cindible para cubrir las necesidades de fo rmación y asesoramiento en relación 
con EAD, constituyendo, como se ha dicho, el documento técnico que debe 
ser consultado en primer lugar por aquellas personas interesadas. 

El primer capítulo explica por qué se escogió SGML para construir la DTD 
EAD, Y el segundo se centra en los diferentes aspectos relativos a la ges tión de 
un proyecto EAD, siendo de gran utilidad para aquellas personas con respon
sabilidades en la planificación de sistemas de información basados en esta 
norma. 

En el capítulo 3 se explica cómo se elabora un instrumento de descripción 
EAD, constituyendo el verdadero núcleo de las Directrices, ya que es donde se 
describe , paso a paso, la aplicación de los principales elementos y atributos, a 
lo largo del proceso de construcción de un instrumento electrónico. Por 
tanto , la consulta de éste capítulo y del Repertorio es imprescindible para 
aquellos que comiencen con la codificación EAD. 

Frente a los anteriores, los restantes capítulos están quizás más orienta
dos al personal co n conocimientos informáticos encargado de la se lección 
e instalación de software, y de la administración del nuevo sistema de 
informac ión basado en EAD: en e l capítulo cuarto se aborda cómo gene
rar documen tos EAD mediante software de creación; en el quinto se exp li
ca cóm o se publican los documen tos EAD en la Red ; en el sex to se expon e 
una visión muy general d e los conceptos básicos de SGML y XML; final
mente, el capítulo séptimo se ce ntra e n la incorporación de e nlaces a los 
instrumentos e lectrónicos. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en estas Directrices sólo se facili ta 
información introductoria sobre las distintas soluciones infom1áticas y métodos 
destinados a la creación , validación y publicación Web de los documentos EAD. 

3.2.3 El Libro de Recetas de EAD V. 1.0 

En relación con EAD existe una última publicación importan te: el llamado 
"Libro de Recetas EAD" (EAD Cookbook) del año 2000, disponible en la Web76

. 

Hay que tener en cuenta que EAD es muy rica, detallada y fl exible en lo que 
respecta a la codificación , y que la documentación técnica (en especial las 
Directrices de aplicación) no fac ili ta información precisa sobre la instalación 
y utilización de herramientas informáticas concretas y métodos destinados a su 
creación, validación y publicación Web, carencia que dificultaba la implanta
ción de EAD en pequeños centros. 

76 FOX, Michael J. : The EAD Cookbook & Related Tools. URL: 
<http ://jefferson.village. virgin ia.edu ! ead! cookbookhelp . h tm l> (Consul ta: 24-04-03). 
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De esta necesidad surge esta publicación, destinada a facili tar el aprendi
zaj e e implantación de EAD, fac ili tando esencialmente: un protocolo de mar
cado EAD, es decir, una sencilla recomendación para crear -desde la pers
pectiva de la práctica descriptiva de EEUU- un instrumento de descripción 
EAD modelo, en la cual se aconseja el uso de un pequeri.o juego de elementos 
y atributos, y se proporcionan determinadas reglas para su aplicación; infor
mación sobre la instalación y utilización de productos comerciales concretos 
para la creación de nuevos documentos EAD, y de herramientas para la con
versión (de SGML a XML, y de XML a HTML) , facili tando los fic heros nece
sarios (versión binaria de la DTD EAD, plantillas, macros y hoj as de estilo); 
información sobre métodos sencillos para la publicación Web de los instru
mentos codificados (enlaces desde páginas Web y desde catálogos en línea). 

Esta publicación proporciona las soluciones técnicas más sencillas para 
implantar EAD y, por ello, ha sido utilizada por muchas instituciones peque
ñas en los pasados años. Sin embargo, hay que recordar que, aunque facilita 
el proceso de implantación de EAD, no elimina por completo la complejidad 
de las tareas técnicas. 77 

3.3 LAs HERRAMIENTAS TECNOLÓGlCAS78 

La implantación de EAD exige tener en cuenta, además de consideracio
nes administrativas, determinadas cuestiones técnicas, relativas a los procedi
mientos y herramientas tecnológicas destinados tanto a la creación de los ins
trumentos EAD, como a su publicación en la Web. 

En lo que respecta a la creación de estos ficheros, se pueden utilizar distin
tos métodos y tipos de programas: editores y procesadores de text079, editores 

7i PROM, Christopher J: "The EAD Cookbook: a survey and usabili ty study", op. cit. , pp . 
262-263. 

i8 Información tomada esencialmente de: DescriPción aTchivíslica codificada: dÚ'eclnces de 
aplicación, op. cit., pp. 118-124 Y 137-1 40. FOX, Michael J : "Implementing Encoded Archi
val Description : an overview of adm inistrative and technical conside rations", The Arnerican 
ATChivisl, vol. 60, nº 3, summer 1997, pp. 330-343. DELGADO GÓMEZ, Alejandro: "Encoded 
Archival Description (EAD): consideraciones admi nistrativas y técnicas", Cuno sobTe descrip
ción aTchivistica multinivel y j01'11!alOS de inlercambio: ISAD, ISAAR y EAD, Huelva, Asociación de 
Archiveros de Andalucía, Instituto Andaluz del Patrimonio Históri co, 2003, pp .17-24 Y 32-
37. DELGADO GÓMEZ, Alejandro: Nonnalización de la descrilJCión aTchivística: inlTOducción a 
Encoded ATchival Description (EAD), Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena, 3000 Informáti
ca, 2003, pp . 67-70 Y 92-93. 

i9 Es posible utilizar cualquier editor o procesador de texto (por ejemplo notej){td o bloc 
de notas de Windows) para escribir todo el texto (marcas y datos de carácter) del documen
to EAD, comprobando posteriormente su validez con un panel' adecuado (por ej emplo 
NSGlvILS de James Clark). Este tipo de herramientas tiene la ventaj a de su baj o coste, dis
ponibilidad inmediata y fami liaridad para el usuario. Sin embargo, tiene inconvenientes: no 
permite verificar la val idez de l documento EAD durante su creación y exige un alto nivel de 
conocimiento de EAD. Pll~r1 ~ ~mrJearse este método para codificar instrumentos de des-
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SGML/ XML nativ080
, conversores de text08 1 y gestores de bases de datos82. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que no hay una única solución perfecta para 
cualquier institución y que, además, es frecuente la coexistencia en un mismo 
centro de distintos procedimientos y herramientas. La solución concreta depen
derá de la situación específica del centro marcada por múltiples factores (nivel 
de formación del personal, recursos económicos disponibles , equipamiento tec
nológico existente, procedimiento de descripción, etc.). 

Si nos centramos en la publicación en la Web de los instrumentos de des
cripción EAD creados, también existen distintas opciones no excluyentes. La 
solución más sencilla y barata es proporcionar acceso a los instrumentos EAD 
a través del mismo sitio Web del centr083. También es posible vincular estos 
ficheros EAD a los registros descriptivos de nivel de fondo o colección, inclui
dos en una base de datos consultable en línea a través de la Web84. 

cripción senci llos y cortos de exte nsión , o bien sólo determinadas partes del documento 
EAD (por ejemplo la "cabece ra EAD", la descripción supe l-ior, etc.) , aunque como procedi
miento habitual de producción de información descriptiva e lectrón ica voluminosa, consti
tuye un derroche de tiempo y esfuerzo. 

80 Una alternativa mejor a los editores y procesadores de texto convencionales es la utiliza
ción de editores SGML/ XML nativo (por ejemplo Author/ Editor, NoteTab, XMLSpy, XMetal) 
disdi.ados específicamente para simplificar la creación de documentos SGML o XML a través de 
diferentes funcionalidades: posibilidad de diseñar plantillas de entrada de datos; inclusión auto
mática del marcado; presentación de la estructura del documento en fOlma de árbol; análisis de 
validez del docwnento en fase de creación, facilitando mensajes explicativos de los errores come
tidos cuando no se respete alguna regla de la DTD; verificación de validez por lotes; macros; edi
ción de hojas de estilo; importación y exportación en diferentes fOlmatos; etc. 

81 Puede empl earse un programa destinado a convertir un texto e lectrónico con un 
determinado formato en un documento EAD, siempre y cuando esa fuente incorpore los 
datos necesarios que permitan establecer las equivalencias con los elementos y atributos 
EAD. Por ejemplo, SGML AuthoT para WOTd (herramienta para convertir documentos crea
dos en Word en documentos SGML) o bien herramientas de conversión específicas, elabo
radas con macros o con lenguajes de programación como Perl, C++, etc. Estos métodos y 
herramientas pueden emplearse tanto en la producción de información descriptiva de 
nueva creación, como en la conversión reu·ospectiva de instrumentos de descripción elec
trón icos ya existentes en un formato distinto a EAD. 

82 Ou"a posibilidad es utilizar un sistema de gestión de bases de datos relacional , para 
consu"uir una aplicación que nos posibilite una entrada de datos cómoda (especialmente 
para el conjunto de descripciones dependientes de una serie) y una exportación de los datos 
en formato EAD, mediante la explotación de SQL. Lógicamente los campos de la base de 
dalaS deben mantener una correspondencia con los e lementos y a tributos EAD" 

83 Para e llo se debe incluir en la página Web una re lación de títulos de unidades de des
cripción (fondos, colecciones, series) que cuenten co n un insu"umento elecu"ón ico dispo
nible (o bien, dentro del mismo cuadro de clasificación), fac ili tando para cada títu lo uno o 
dos enlaces de hipertexto a la versión SGML/ XML y/ o HTML del instrumento EAD, de tal 
forma que desde dicha página Web se pueda acceder, uno a uno, a cada insu"umento. Para 
esto lo único que se necesita es disponer de página Web y espacio de almacenamiento (para 
los ficheros EAD, hojas de estilo, etc.) en el disco duro del servidor Web de nuestro prove
edor de servicio Intern et, además de un procedimiento de conversión de ficheros EAD a 
HTML (si se ofrece es ta opción). 

81 Ou"a solución es aprovechar las capacidades de búsqueda del software de los catálogos 
MARC consultabl es en línea a través de la Web, para que el usuario pueda acceder, en pri-
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Sin embargo, la solución más eficaz, aunque también la más cara y/o téc
nicamente compleja, es la utilización de aplicaciones de sojtwarrf35, destinadas 
a la indización, búsqueda y distribución en la Web del texto completo de los 
ficheros EAD, los cuales conforman una "base de datos" SGML/ XML nativo. 
De esta manera el usuario , con cualquier navegador Web, puede realizar bús
quedas, de diferente tipo, sobre el texto completo de múltiples instrumentos, 
de una o varias instituciones. Si se construye una "base de datos colectiva" de 
instrumentos de descripción de varios centros, los ficheros pueden residir en 
un único servidor central, aunque también es posible almacenar un índice 
centralizado para los instrumentos localizados fís icamente en distintos servi
dores. Recordemos que uno de los objetivos esenciales que EAD persigue es 
hacer realidad el sueño de proporcionar un acceso universal y cooperativo a 
los recursos primarios, a través de la construcción de bases de datos colectivas 
consultables en la Web. Sin embargo, la realidad es que las instituciones y con
sorcios cooperativos utilizan sistemas diferentes, por lo que, en este contexto, 
si se quiere garantizar que el usuario pueda buscar y recuperar información, 
simultáneamente, en múltiples bases de datos distribuidas, parece necesaria la 
utilización de un perfil específico EAD del protocolo de recuperación de 
información Z39.50.86 

Otra posibilidad es emplear un sistema de gestión de bases de datos rela
cionales u orientadas a . objetos, consultable en la Web, con capacidad para 
importar y exportar ficheros EAD, es decir, empleando EAD únicamente 
como formato de intercambio y comunicación de datos. En este tipo de siste
mas es necesario elaborar un complejo mapeo previo, entre la DTD y el esque
ma de la base de datos, para construir el programa de transferencia, aunque 
también hay que tener en cuenta que , en las actuales bases de datos relacio
nales con capacidad XML, es posible el almacenamiento como BLOBs (text 
Binary Large Objects), de fragmentos extensos de texto en formato EAD con 
una rica estructura interna. Y es que la fronteras entre las bases de datos tra
dicionales y las bases de datos XML nativo están comenzando a desdibujarse , 

mer lugar, al registro de fondo o colección , y desde éste, a través de un enlace de hipertex
to (URL consignado en el campo MARC 856 o 555), al instrumento EAD, el cual, a su vez, 
puede estar vinculado a las reproducciones digitales del matel-ia l descrito. Este método 
exige que dispongamos de un catálogo en línea con registros MARC de descripciones archi
vísticas, y e l mantenimiento de los vínculos entre e llos y los ficheros SGML/ XML. Lógica
mente este método no permite la búsqueda en el texto completo del documento EAD. Ade
más, esta opción, frecuente en EEUU, no es posible en otros países en los que las 
descripciones arch ivísticas no se han integrado en sistemas y redes bibliográficas. Sin embar
go, en estos casos si es posible explotar otras bases de datos arch ivísticas en línea que fac i
liten información general sobre los archivos y sus fondos (por ejemplo, el Censo Guía de 
Archivos Españoles e Iberoamericanos del CIDA) para proporcionar en laces a instrumentos 
de descripción EAD. 

85 InQuery, DynaText y DynaWeb, Isite, Cheshire n, Verity, e tc. 
86 SWEET, Meg; HILLYARD, Mattew; BREEDEN, Derek, y STOCKING, Bill, : "EAD and govern

ment archives", Encoded Archival DescrijJtion on the Internet, New York, The Haworth Informa
tion Press, 2001 , p . 161. 
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desde el momento en que la primeras añaden nuevas capacidades XML nati
vo, y las segundas soportan el almacenamiento de fragmentos de documentos 
en bases de datos externas (frecuentemente relacionales)87. 

Lo cierto es que, actualmente , la implantación y mantenimiento de un sis
tema completo de información basado en EAD, que cuente con unas herra
mientas consistentes de creación, búsqueda y visualización en un ent.orno 
Web, exige un importante esfuerzo de planificación y gestión del cambio, con 
altos costes de equipamiento informático, subcontratación de tareas y forma
ción del personal que sólo pueden asumir las grandes instituciones. Queda 
pues pendiente el desarrollo de aplicaciones de software, específicamente 
diseñadas para simplificar la creación y, muy especialmente , la publicación 
Web de instrumentos de descripción EAD, cuya utilización no exija una for
mación especial o altos conocimientos informáticos.88 

Por ello, en la situación actual, es evidente que aquellos centros carentes 
de copiosos recursos que deseen aplicar EAD, encontrarán importantes ven
taj as a través de su integración en proyectos cooperativos, reduciendo los altos 
costes de implantación y obteniendo otros muchos beneficios. Este tipo de 
consorcios faci li ta el cambio hacia EAD, y permite la construcción de bases de 
datos colectivas, consultables en línea a través de la Web, mediante la cen tra
lización de muchas tareas técnicas complejas y costosas en tiempo. Además, la 
participación en proyectos comunes favorece la aplicación de normas y bue
nas prácticas, así como la obtención de financiación externa89. En los últimos 
años han proliferado este tipo de proyectos cooperativos, especialmen te en 
EEUU, Reino Unido y Australia (American H eritage Virtual Archive Proj ect, 
Online Archive of California, A2A, Archives Hub, Cuide to Australian Literary 
Manuscripts, etc.) , aunque también en la Unión Europea (MALVINE90, 
COVAX91, EUAN92, etc.). 

87 MICHAEL,]. Fox: "Stargazing: locating EAD in the descrip tive firmament", op. cit., pp. 
70-71. MICHAEL,]. Fox: "Linnaeus visits the a rchives", op. cit. SWEET, Meg; HIUYARD, Mattew; 
BREEDEN,Derek, y STOCKTING, Bill : "EAD and gove rnment archives", op. cit. , pp. 160-164. 
BOURRET, Ronald: "XML and databases". URL: 
<http://www.rpbourret.com/ xmI/XMLAndDatabases. htm> (Consulta: 24-04-03). 

88 PROM, Christopher]. : "The EAD Cookbook: a survey and usabilily study", op. cit., p. 
275. ROTH, J ames M.: "Serving up EAD: an explorato ry stucly on the cleployme nt and utili
zation oE Encoded Archival Description fincling aicls", The American A1dtivist, vol. 64, nº 2, 
fall/winter 2001, pp. 215, 220 Y 233. TATEM, Jill : "EAD: obstacles to implementation , oppor
tun ities for uncle rstancling", A1dtival Issues 23, nO 2, 1998, p. 155. 

89 BROW , Charlotte B., y SCHOTTLAENDER, Brian E. c.: "The Onlin e Archive of Cali for
nia: a consortial approach ro Encocled Archival Description", Encoded ATchival DesC1i!Jtian an 
¡he Internet, New York, The Haworth Info rm ation Press, '2001, pp. 97-102. 

90 lVfALVJNE: Manuscripts and LeUers via Jntegrated Netw01'/is in Eumpe. URL: 
<http://www.malvine.org> (Consulta: 24-04-03). 

91 COVAX: Con temporal)' Culture Virtual Archives in XML. URL: 
<http: //www.covax.org> (Consulta: 24-04-03). 

92 EUAN: EumfJcan Ib ·chive NetwaTk. URL: <http://www.euan.org> (Co nsulta: 24-04-03) . 
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4. LA CAPACIDAD DE EAD2002 PARA CODIFICAR DESCRIPCIONES ISAD(G)2 

Para proporcionar una visión aproximada de las posibilidades que 
EAD2002 ofrece para codificar descripciones archivÍsticas ajustadas a la 
ISAD (G) 2, es necesario tener en cuen ta cuatro ti pos de capacidades: la codi
ficación de una única descripción con una macroestuctura compatible con la 
facilitada por la ISAD(G)2, y una microestructurajustificada desde el punto 
de vista de este estándar; la codificación de múltiples descripciones relaciona
das jerárquicamente entre sí, de acuerdo con la técnica de descripción multi
nivel y sus cuatros reglas de aplicación; la codificación ,de la vinculación de las 
descripciones con otros recursos archivÍsticos, sean las representaciones de los 
productores u otra información (otras descripciones e instrumentos de des
cripción, reproducciones digitales de los documentos, etc.); la codificación de 
los puntos de acceso a las descripciones. 

4.1 LA CODIFICACiÓN DE UNA DESCRIPCIÓN ARCI-l lVÍSTICA 

4.1.1 La Macroestructura 

La Estructura Global 

Los 26 elementos que la ISAD (G) 2 proporciona aparecen agrupados en 
siete áreas de información descriptiva93, y ordenados numéricamente den
tro de cada grupo. En e l anexo 1 se presentan los principales componen
tes de alto nivel de un documento EAD2002, y dentro de ellos , los e le
mentos y atributos que mantienen una correspondencia oficial94 con los 
elementos ISAD(G)2. Como se puede observar, en un documento EAD no 
se codifica la misma estructura en áreas y ordenación de los elementos de 
la ISAD(G)2. 

Sin embargo lo realmente importante es que todos los elementos 
ISAD(G)2 estén identificados de manera precisa, lo cual posibilita presentar
los en pantalla o en salida impresa como se desee95, por ejemplo, de acuerdo 
con la estructura en áreas y elementos ISAD (G) 296. Estos aspectos son meras 
cuestiones de presentación que se resuelven de manera senci lla utilizando las 
hojas de esti lo apropiadas. Además, la propia ISAD(G)2 no obliga a que las 
descripciones archivÍsticas ajustadas a ella se presenten de acuerdo con la 

93 ISAD(G)2 , Lll. 

91 Encoded Archival DescriPlion lag liúrary, version 2002, AIJ!Jendix A: EAD C/vsS7.uallls, A.l ISAD(G) 
lo EAD. URL <http://www.loc.gov/ ead / tglib/ appendix a.hnnl> (Consulta: 24-04-03) . 

95 Design IJ'/inciples for enhancemenls lo EAD: December 2002, op. ci t., 6 Y 7. 
96 KIESLING, l<ris: "Descripción Archivística Codificada (EAD) : desarro llo y potencial 

Internacional", op, cit., pp. 78-79 , 
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estructura que facilita97
, lo cual no implica que no pueda ser recomendable 

tomar su estructura como base para un fo rmato de presentación. 

Los Elementos y Atributos Equivalentes 

EAD2002 proporciona un voluminoso juego de elementos y auibutos, pero 
como se puede observar en el anexo 2, sólo unos pocos mantienen equivalencias 
con los componentes de la ISAD(G)2 . De esta manera EAD esta capacitada para 
codificar una descripción archivística que incluya e identifique de manera precisa 
los componentes de la nOlma internacional básica de estructura de datos98. 

Sin embargo, parece conveniente resaltar valias cuestiones: en la mayoría de 
los casos un componente ISAD(G)2 se corresponde esu-ictamente con un ele
mento EAD, aunque en determinadas ocasiones equivale a uno o dos atributos de 
un elemento (por ej emplo, 3.1.4 Nivel de descripción) , a dos elementos (por 
ej emplo, 3.5.3 Unidades de desClipción relacionadas), etc.; el elemento EAD equi
parable a 3.7.1 Nota del archivero incluye en su contenido una o más fechas del 
elemento 3.7.3 Fecha (s) de la (s) descripción(es); la signatura topográfica debe 
repetirse en dos elementos EAD cuando la unidad de descripción tenga una única 
signatura que sirva de identificador únic099; el elemento 3.1.1 Código(s) de refe
rencia, que equivale al elemento EAD "identificador de la unidad" «unitid:> ID oJ 
lhe Unit) y dos de sus au-ibutos asociados, también se puede cOlTesponder con el 
componente "iden tificador EAD" « eadid:> EAD ldentifier) , en el cual se incluye un 
identificador único para todo el insu-umento 1oo. 

97 ISAD (G)2, I. 6. 
98 Descri!Jción mdúvística codificada: diTectTices de aplicación, op. ci lo, pp. 39 Y 233. M ICHAEL, 

j. Fox: "Stargazin g: loca ting EAD in the desc rip tive firm ament", op . cit. , pp . 68-69 . 
MI CHAEL, j. Fox: "Linnaeus visits th e archives" , op. cit. 

99 Hay qu e te ner en cuenta qu e, en las descripciones de las unidades de nivel infe rior 
(fracció n de serie, unidad documenta l compuesta, unidad docume ntal simple), se incluye 
la signatura topográfica, dato que en EAD2002 no se consigna en e l e lemento de "identifi
cador de la unidad " «unitic!> [D oJ the Unit), sin o en o tro co mponente específi co de "con
te nedor" «contai11er> Container), destinado precisamente a in d icar la locali zación fís ica de la 
unidad de descripción . Parece co rrecta esta dife renciación, pe ro tambi én tene rn os que 
tener en cuenta que en muchos archivos e l iden tifi cador ún ico de l código de referencia de 
las unidades in feriores es la signatura topográfica. Por e llo , e l hecho de que este elemento 
"contenedor" no se correspo nda también con e l componente ISAD(G)2 3.1.1 Cód igo(s) de 
refe rencia, supone que la signatura topográfica debe repetirse en dos e lementos EAD cuan
do la unidad de descripción tenga una úni ca signatura que sirva de identificador ún ico . 

100 El e lemen to 3.1.1 Código(s) de refere ncia también se puede corresponder con el 
componente "identificador EAD" «eadid> EAD Identifier) y sus atr ibutos asociados de "códi
go de país" (countlycode) y "código de agencia de mantenimi ento" (mainagencycod.e). Este 
componente pro porciona un identifi cador ún ico para todo el documento EAD, e l cual, por 
lo general, almacenará un insu·umento d e descI"ipción con múltiples descripciones. Si se 
desea que este identificador se '1i uste al cód igo de refe rencia ISAD(G)2 es posible utili zar 
los atributos mencionados . En e l de "código de país" (count'¡ycode) se consigna e l cód igo del 
país donde se locali za la institució n enca rgada de l mante nimiento del instrumento de des-
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La Frecuencia de Apmición de Elementos y Atributos 

En el anexo 3 se puede observar una comparación de la frecuencia de apa
rición de los componentes ISAD (G) 2 con la de los elementos y atributos equi
valentes en EAD2002. 101 

La ISADG2 es tablece que sólo seis elementos se consideran esenciales para 
el intercambio intemacional102 , los cuales podemos considerar obligatorios en 
cualquier descripción que aspire a pasar la frontera de un país: código(s) de 
referencia , título, fecha(s) , nivel de descripción, volumen y soporte, y nombre 
del o de los productore (s). En EAD todos los elementos y atributos equiva
lentes a componentes ISAD(G)2 son opcionales, con la excepción del atribu
to obligatorio de "nivel" (leve!) del elemento de "descripción archivística" 
«archdesc> Archival Description) . 

Consideramos que todos los elementos ISAD(G)2 son únicos, aunque tres 
de ellos - 3.1.3 Fecha(s) , 3.2.1 Nombre del o de los productor(es) y 3.7.3 
Fecha(s) de la(s) descripción(es)- incluyen un subelemento repetible que 
puede aparecer una o varias veces: el primero y el último un subelemento de 
fecha; el segundo un subelemento de nombre del productor. En EAD todos 
los elementos y atributos equivalentes a componentes ISAD(G)2 son repeti
bles excepto dos que son únicos: el mencionado atributo de "nivel" (leve!) y 
el e lemento de "reglas de descripción" «descrules> Descriptive Rules). 

Sin embargo , hay que recordar que en un fichero EAD existen otros dos 
elementos obligatorios, dentro de la "cabecera EAD" « eadheader> EAD H ea
der), en los que se consigna información sobre todo el instrumento: el ele
mento único "identificador EAD" «eadid> EAD Identifier) 103 y el elemento 
repetible "título propio del instrumento de descripción" «titleproper> Title Pro
per o/ the Finding Aid) 104. 

cripción, la cual no tiene por qué coincidir necesa riamente con la encargada de la cus tod ia 
de los documentos de arch ivo descritos . En el atributo d e "código de agencia de manteni
miento" (mainagencycode) se incluye e l código de la institución encargada de dicho man
tenimiento. 

10 1 Información tomada de la propia DTD EAD2002: Encoded Archival Descri.fJtion Docu
ment Type Definilion: EAD Technical Document No. 1, Part 1 [ead.dld}, op. cit. 

102 ISAD (G)2, 1.12. 
103 En el supuesto de que este e lemento deba crearse automáticamente (por ej emplo en 

sistemas de gestión de bases de datos con capacidad de gene rar salidas EAD ), sus datos pue
den ser obtenidos de los incluidos en el e lemento de "identificador de la unidad" «unitid> 
m 01 the Unil ) consignado en "descripción archivística" «archdesc> Archival DescritJtion). 

104 Si este e lemento debe generarse automáticamente, su contenido puede ser tomado 
del incluido en el elemento de "títu lo de la unidad" «1tniUitle> Tille ollhe Unil) co nsignado 
en "descripción arc hivístir:;¡" «arr;h.rLesc> Archival Descri.plion). 
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TijJOS de Contenido de Elementos y Atributos/o5 

Como se observa en el anexo 4, buena parte de los componentes ISAD(G)2 
se corresponden con elementos EAD en cuyo modelo de contenido no puede 
existir directamente texto , sino que deben incluir otros subelementos, entre 
los que se encuentra el de "párrafo" «fJ> PamgrajJh) . Se trata precisamente de 
componentes de carácte r textual, diseñados fundamentalmente para incluir 
información narrativa en distintos párrafos. El resto de los componentes 
ISAD(G)2 equivalen a elementos EAD en cuyo contenido se admite directa
mente texto (aunque también pueden existir subeleme ntos) , tratándose de 
aquellos muy específicos en los que deben consignarse datos breves. 

Por lo que respecta a los atributos EAD, únicamente el de "nivel" (lever; , 
asociado al elemento "descripción archivística" «archdesc> Archival Descrip
tion) , debe incluir un valor procedente de una lista cerrada de valores 106, entre 
los que se encuentran: los valores esenciales que la ISAD(G)2 define en su glo
sario 107 o menciona en el ejemplo del elemento 3.1.4 y apéndice A_1 108, y otros 
cuatro términos109 más empleados en APPM2 y MAD2. Además, si ninguno de 
esos valores es apropiado, es posible cumplimentar el valor "otherlevel" (otro 
nivel) , y utilizar otro atributo de "otro nivel" (otherlevel) para registrar el valor 
deseado, lo cual parece una buena solución para resolver el problema de los 
diferentes niveles de descripción existentes entre distintos países. Aunque 
estos valores se cumplimenten en inglés, en su presentación en pantalla o 
impresa pueden visualizarse con el término apropiado en español, lo cual 
depende del diseño de una hoja de estilo adecuada. 

El resto de los atributos EAD son de tipo NMTOKE ,es decir, pueden con
tener cualquier valor con unas mínimas restricciones como no incluir deter
minados caracteres (el espacio en blanco, la coma, el punto y coma, etc.). En 
ellos debe incluirse un valor normalizado, tal y como se establece en la propia 
ISAD(G)2110, bien tomado de la ISO 3166-1 (atributo de "nivel" countrycode) , o 
bien ajustado a la ISO 15511 (atributos de "código de agencia de manteni
miento" mainagencycode y "código de depósito" rejJositorycode). 

4.1.2 La Microestructura 

En lo que respecta a los elementos y atribu tos EAD comentados hasta 
ahora, tenemos que recordar que conforman una macroestructura básica 

105 Información tomada del Repertorio de etiquetas de EAD2002: Encoded A¡"CI¡ival Des
cri¡Jlion lag libmry, version 2002, op. cit. 

106 "recordgrp" (para Tecard grouP) , "fonds", "subfonds", "subgrp" (para subgrouP) , 
"se ries", "subseries", "file", "item", "coIlection", "c\ass". 

107 "fonds", "sub-fonds" , "series" , "fil e" e "item". ISAD(G)2, O. 
108 "sub-series" . ISAD(G)2 , 3.l.4 y apéndice A-l. 
109 "record group", "subgroup", "coIlection" y "c\ass" . 
110 ISAD(G)2, 3.1.1. 
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compatible con la que proporciona la ISAD(G)2. Sin embargo esos compo
nentes EAD pueden incluir múl tipl es subelementos con atributos asociados, 
agrupados en complejas estructuras, plenamente justificadas en un sistema 
de información a rchivístico, por ejemplo: un elemento de "lista" (<list> List) 
en el componente de "organización" «arrangernent> Arrangement) - equiva
lente a 3.3.4 Organizaciún- para consignar de manera estructurada un cua
dro de clasificación de un fondo; uno o varios elementos de enlace, inclui
dos en el componente de "formatos alternativos disponibles" «aliformavail> 
Alternative Form Available) -equivalente a 3.5.2 Existencia y localización de 
copias- para vincular la descripción con las reproduéciones digitales de los 
documentos descritos; etc. 

En este ámbito es donde EAD proporciona una rica y precisa microes
tructura, y un sistema para su codificación . En relación con e lla, parece 
conven iente resaltar, como ejemplo, la existencia de algunos atributos 
opcionales importantes, asociados a varios elementos ya comentados, cuya 
existe ncia parece plenamente justificada según la ISAD(G)2: el atributo de 
"tipo" (tY!Je) II 1 del elemento de "título de la unidad" «unittitle> Tille of the 
Unit) - equivalente a 3. 1.2 Título- donde es posible indicar si se trata de un 
título formal o atribuido, distinción señalada en la propia ISAD(G)2 112 ; los 
atributos de "código de lengua" (langcode) y "código de escritura" (scriptco
de) 1 13, utilizables para consigar, respectivamente, un código ISO 639-2 e 
ISO 15924, en uno o varios e lementos de "lengua" (<language> Language) 

consignado/s en e l componente "lengua de los documentos" (<langmate
rial> Language of the Material) - equivalente a 3.4.3 Lengua/ escritura(s) de 
los documentos-, tal y como se señala en la ISAD(G)2 114 ; los atributos de 
"carácter de la fec h a" (datechar) , de "tipo" (type) , d e "normalización" (nor
mal) y de "certeza" (certainty) 115, asociados al elemento repetible de "fecha 
de la unidad" «unitdate> Date ofthe Unit) - equivalente a 3. 1.3 Fecha(s)-, a 
través de los cuales podemos indicar, para cada una de las fechas consig
nadas, si es de formación o de creación, si es predominante, la fecha e n un 
formato normalizado ajustado a la ISO 8601, si se trata de una fecha apro
ximada, una fecha posterior a la indicada, etc., cuestiones que también se 
señalan, en su mayor parte, en la ISAD(G)2 11 6. 

III Encoded ATchival DeSCTiplion lag libmTY, version 2002, <uniUille> Tille ollhe Unil. URL: 
<http: //www.loc.gov/ ead / tglib / unittitle.html> (Consulta: 24-04-03). 

11 2 ISAD(G)2, 3.1.2. . 
11 3 Encoded ATchival DeSCTiplion lag libmry, version 2002, <language> Language. URL: 

<http: //www. loc.gov/ ead / tglib / language.html> (Consu lta: 24-04-03). 
11 4 ISAD(G)2 , 3.4.3. 
115 Encoded ATchival De.mi!Jlion lag libmry, version 2002, <unildale> Dale ollhe Unil. URL: 

<http: //www.loc.gov/ ead / tglib / unitdate.html> (Consulta: 24-04-03). 
11 6 ISAD(G)2, 3.1.3. 
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4.2. LA CODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓ MULTINfVEL 

De acuerdo con la ISAD(G)2, y en concreto la regla de descripción de lo 
general a lo particular, y la regla de vinculación de las descripciones, se debe 
representar el fondo como un todo y las partes que lo integran, vincular cada 
descripción con su inmediatamente superior e idellLificar el nivel de descrip
ción l1 7. 

En un documento EAD, después de codificarse la descripción de una uni
dad superior como un todo (por ejemplo la de un fondo), pueden efectiva
mente incluirse las descripciones de las diferentes partes que integran aque
lla, sean todavía de niveles superiores (macrodescripción) o bien de niveles 
inferiores (microdescripción). Todas estas descripciones dependientes for
man parte del e lemento optativo de "descripción de componentes subordina
dos" «dsc> Description oJSubordinate Componen/s) incluido en el componente de 
"descripción archivÍstica" «archdesc> Archival Description). 11 8 

Cada una de estas descripciones dependientes se consigna en un tipo de 
elemento denominado "componente". Aunque es posible utilizar, para todas 
ellas, simplemente el elemento genérico de "componente no numerado" «c> 
Component (Unnumbered)) , se recomienda emplear el juego de doce componen
tes numerados, mediante los cuales es posible incluir hasta doce niveles de pro
fund idad, los cuales parecen suficientes: "componente de primer nivel" «cOl > 
C01nponent (Fint Level)) , "componente de segundo nivel" «c02> Componen/ 
(Second Level)) , "componente de tercer nivel" «c03> Component (Thinl Level)) , 
( ... ), "componente de duodécimo nivel" «c12> Component (Twelfth Level)) .119 

Pero además, aunque la ISADG2 no facilite la forma de hacerl o, es esencial 
que queden representadas las relaciones j erárquicas existentes entre las des
cripciones. En sistemas de información archivística manuales y automatizados 
esta interconexión se realiza incluyendo, en la descripción inferior, uno o 
varios elementos que identifiquen unívocamente a la superior l20

, por ejemplo, 
mediante el uso de punteros que permiten la vinculación de registros en sis
temas de gestión de bases de datos relacionales l 2 1. 

Como se puede observar en el anexo 4, en un documento EAD la codificación 
de la vinculación jerárquica de las descripciones (relación vertical padre-hijo), se 
realiza a través del sucesivo anidamiento de un elemento de "componente" den-

117 ISAD(G)2 , 2.1 y 2.3. 
11 8 Encoded ATchival Description tag tibra1y, version 2002, <dsc> DescrifJtion of Subordinale Com.j}(r 

nenls. URL: <http: //www.loc.gov/ead / tglib / elemenrs/ dsc.hunl> (Consulta: 24-04-03) . Descrifr 
ción aTchivística codificada: di'recl"rices de aPlicación, op. cit., pp. 42-43 Y 69. 

119 Encoded Archivat DescrifJlion tag libraTY, version 2002, <c> ComfJonent (Unnumbered). URL: 
<http: //www.loc.gov/ead / tglib / elements/ c. html> (Consu lta: 24-04-03) . DescrifJCión an;hivís
tica codificada: diTect1ices de aPlicación, op. cit. , pp. 69-73. 

120 BONAL ZAZO, josé Luis: La descripción aTchivística normalizada ... , op cit., p. 197. 
121 MAFTEI, Nicolas: "Req uisitos de un a ap li cación informática para descripciones mul

tinivel y representaciones en contexto", Tabula, nQ 4, 1999, pp . 178-179. 

..... 
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tro de otro, independientemente de si se utiliza exclusivamente el "componente 
no numerado" «e> Component (Unnumbered)) o bien el juego de doce elementos 
de componentes numeradosJ22. Si se emplean los elementos enumerados, el 
número incluido en sus marcas (etiquetas de inicio y fin) tan sólo indica una posi
ción en la j erarquía, para facilitar la comprensión de la codificación por parte de 
las personas, pero no lleva implícito ningún significado respecto al nombre del 
nivel de descripción 123. Por ejemplo, en un documento EAD, pueden existir dis
tintos componentes de primer nivel <cOl>, e incluir cada uno de ellos una des
cripción de distinto nivel (subfondo, serie, unidad documental compuesta, uni
dad documental simple), como se observa en el anexo 4. 

El nive l de descripción se indica en el atributo de "nivel" (leveC) , ahora 
opcional, donde podemos incluir uno de los valores ya mencionados, o bien, 
si ninguno es apropiado, cumplimentar el valor "otherlevel", y utilizar el atri
buto de "otro nivel" (otherlevel) para consignar el deseado. 124 

De acuerdo con la regla de información pertinente para el nivel de descrip
ción, se debe proporcionar sólo aquella información adecuada al nivel que se está 
describiendo 125. Dado que es dificil establecer con precisión qué elementos deben 
ser usados para cada nivel, no se pueden establecer reglas estrictas que fijen los 
elementos a utilizar en las distintas descripciones de lajerarquía, aunque siempre 
deberán estar presentes los que la propia ISAD(G)2 considera esenciales.J26 

En un documento EAD las descripciones codificadas en los distintos compo
nentes pueden incluir todos los elementos y atributos con correspondencia oficial 
con componentes ISAD(G)2, que estaban disponibles dentro de "descripción 
archivística" «arehdese> Arehival De.scription) 127, excepto uno: no podrá consignar
se el elemento de 3.7.2 Reglas o normas, dado que su equivalente EAD -"reglas de 
desClipción" «descrules> De.scriptive Rules)- sólo está disponible en "descripción de 
perfil" «profiledese> ProfileDe.scription) , formando parte de la "cabecera EAD" ( <ead
header> EAD Header) y no de "descripción archivística"128. Los diseñadores de 
EAD2002 han decidido que estos datos no deben formar parte de la descripción 
archivística, al considerar que constituye información sobre el instrumento de des
cripción en su conjunto 129. Respecto a la presentación en pantalla o impresa, con 

122 Descripción archivística codificada: directrices de aplicación, op. cit. , p. 69 . 
12:1 Descripción archivística codificada: directrices de ajJlicación, op. cit. , p. 72. 
12'1 Encoded Archival Description tag libmry, version 2002, <c> Component (Unnumbered), op. 

cit. DescrijJCión anhivística codificada: direct'rices de ajJlicación, op. cit. , p . 72. 
125 ISAD(G)2, 2.2. 
126 BONAL ZAZO, J osé Luis: La descripción archivística normalizada .. . , op cit. , pp. 195-196. 
127 Descn.1Jción archivística codificada: directrices de alJlicación, op. cit., pp. 43 Y 79-80. 
128 Encoded Archival DescrijJtion tag libmry, version 2002, <descrules> Descriptive Rules. URL: 

<http://www.loc.gov/ead / tglib /elements/descru les. html> (Consulta: 24-04-03) . 
129 En el informe del Sub-Comité sobre Instrumentos de Descripción del Comité de Normas 

de Descli pción del CIA (Cuidelines Jar the Prepamtion and Presentation oJ Finding Aie/s), también se 
establece que los instrumentos de descripción aj ustados a la ISAD(G) y/ o ISAAR(CPF) incluyen, 
dentro de la información sobre el insu-umento de descripción en su conjunto, las normas gene
rales empleadas para las c1escri pciones. Re/Jort oJ the Sub-commiUee on Finding Aie/s . . . , op. cit. , 4.1.1. 
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una hoja de estilo adecuada, es perfectamente posible visualizar esta información 
en el elemento ISAD(G)2 apropiado, dentro de una descripción superior (por 
ejemplo de nivel de fondo). Sin embargo, si el documento EAD integra desClip
ciones elaboradas de acuerdo con diferentes normas, no será posible especificar 
en cada una de ellas las reglas empleadas. 

De acuerdo con la regla de no repetición de informac ión, se debe consig
nar en el nivel superior correspondiente la información común a los niveles 
inferiores, por lo que esos datos no deberán repetirse en un nivel inferiorl 30. 

En un sistema de información archivÍstica automatizado, aunque determina
dos datos comunes sólo formen parte de una descripción superior y no de sus 
hijos, en la presentación en pantalla es muy útil, en determinados casos, poder 
visualizar también esa información en las descripciones j erárquicamente infe
riores, por ejemplo, para mostrar en una descripción en la que no se haya con
signado el nombre del productor la entrada autorizada incluida en una des
cripción superior a aquella. Esto es posible por la denominada herencia, es 
decir, la capacidad de un sistema relacional para obtener datos de registros 
relacionados a través de punteros que vinculan dichos registros: en este caso 
la herencia se posibili ta porque las descripciones (registros) están relaciona
das jerárquic.amente a través de punteros que las vinculan. 13 1 

En un documento EAD, como hemos visto, las descripciones incluidas en 
los elementos de "componente" también se encuentran vinculadas jerárquica
mente, a través de sus sucesivos anidamientos, los cuales representan las rela
ciones verticales padre-hijo, de tal forma que cualquier descripción inferior 
hereda potencialmente los datos de los niveles superiores, propiedad que 
puede también ser explotada por el softwaTe de procesamiento en los casos 
oportunos, y permite cumplir con la regla de no repetición de información 132. 

Por tanto, EAD2002 está capacitada para codificar múltiples descrip
ciones archivÍsticas ajustadas a la ISADG2, relacionadas j erárqui camente 
entre sí, de acuerdo con la técnica de descripción multinivel y sus cuatro 
reglas de aplicación. 133 

Por lo que respecta a la presentación en pantalla de esta jerarquía descriptiva, 
la ISADG2, a pesar de no constituir una norma de presentación de datos, si esta
blece la obligatoliedad de presentar las desClipciones relacionadas j erárquica
mente l34 . En sistemas de información archivística automatizados de modelo rela
cional, su capacidad de herencia posibilita mostrar en pantalla, junto a la 
descripción de una unidad concreta, determinada información sobre su contexto 
jerárquico, por ejemplo uno o varios datos de su supelior (el código de referen-

130 ISAD(G)2 , 2.4. 
1'11 MAFrEI, Nicolas: "Requisitos de una apli cación ínformática ... ", op . cit. , pp. 177-179. 
m DescrijJCión archivÍ5lica codificada: directrices de ajJlicación, op. cit. , pp. 10, 43, 69 Y 7l. 
133 HAWORTH, Kent M. : "Archival description: content and context search oE SLructu

re", op. cit. , p. 22. MICHAEL,]. Fox: "Stargazing: locating EAD in lhe descriptive firma
ment", op. cit., pp. 69-70. MICHAEL,]. Fox: "Linnaeus visiLS the arch ives", op. cit. 

131. ISAD(G)2 , 2.l. 
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cia, título, fechas, etc.), o incluso, como es frecuente en los actuales sistemas, toda 
la represen tación gráfica de la jerarquía en fOffi1a de árbol desplegable, que indi
ca al usuario la posición de una desClipción concreta y permite la navegación a 
través de su estructura l35. EAD tampoco se ocupa de cuestiones de presentación, 
pero los sistemas de información que almacenan y gestionan directamente los 
datos en fOffi1ato SGML/ XML EAD, suelen estar diseñados para que, bien en la 
búsqueda jerárquica, bien en los resultados de una búsqueda en texto libre o por 
medio de lengu~es controlados, se incorpore también, a la izquierda de la pan
talla, un marco con ese tipo de información de contexto jerárquico. 

4.3 LA CODIFICACiÓN DE LA VI CULACIÓN CON OTROS RECURSOS ARCHIVÍSTiCOS 

4.3.1 Las Representaciones de los Productores 

El borrador de la nueva ISAAR(CPF)2 establece que cuando esta norma y la 
ISAD(G)2 se empleen conjuntamente en un sistema o red de información archi
vística, los registros de autoridad y las descripciones estarán interconectados entre 
sí, pudiéndose vincular en el elemento 3.2.1 Nombre del o de los productor(es) y 
en el elemento 3.2.2 Historia institucional/ Reseña biográfical 36. La propia 
ISAD(G)2 y la ISAAR(CPF) permiten que parte de la información del área de con
texto de las descripciones -por ejemplo, la de los elementos 3.2.1 y 3.2.2- se sepa
re de éstas, y forme parte de los registros de autoridad ISAAR(CPF) 137, teniendo 
en cuenta que, además, la inclusión de información de carácter institucional o 
biográfico, de manera estructurada, en el fichero de autoridades aporta impor
tantes ventajas para la recuperación de la información . 138 

En los sistemas de información archivística automatizados de modelo rela
cional los registros de descripciones pueden estar relacionados con los regis
tros de autoridad a través de punteros que los vinculan. De está manera se 
posibilita que el punto de acceso del productor pueda presentarse en panta
lla, por ejemplo, como un enlace de hipertexto que permita acceder a su 
representación, donde se centraliza toda la info rmación sobre el productor y 
el contexto de creación de los documentos de archivo, incluidos los datos 
sobre la historia institucional o la reseña biográfica. Esa vinculación permite 
también, si se desea, presentar la información institucional o biográfica en el 
cuerpo de la descripción de la unidad, a pesar de que es tos datos se hayan con
signado sólo en el registro de autoridad. 139 

135 Bo AL ZAZO, José Luis: La descripción arch ivística normalizada ... , op cit. , p. 199. 
1% ISAAR(CPF)2 (Draft), 4.12. 
13i ISAD(G)2, 3.2. ISAAR(CPF) 1 , 1.2. ISAAR(CPF)2 (Draft), 1.4. 
138 BONAL Z AZO, José Luis: La descrijJción archivíslica nO·l'malizada ... , op cit. , pp. 273-276. 
1'19 MAFrEI, Nicolas: "Requisitos de una aplicación informática ... ", op . cit. , pp. 175-176 Y 

180-182. 
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En un documento EAD también es posible codificar la vi nculación entre 
una descripción y uno o varios registros de autoridad ISAAR(CPF)2 . Es to se 
realiza incluyendo en el elemento de "origen" «origina/ion> Origination) 
- equivalente a 3.2.1 Nombre del o de los producto(es)- una o varias formas 
autorizadas de nombres propios de distinto tipo (en tidad, persona o fam ilia), 
consign ándose, cada una rl e ellas, en un componente preciso de "nombre de 
entidad" « corpname> Corporate Name) , "nombre de persona" «jJersname> Per
sonal N ame) o "nombre de familia" (<famname> Famil)' Name). En cada uno de 
estos puntos de acceso ese nciales puede registrarse su vinculación con el 
correspondiente registro de autoridad ISAAR(CPF)2, empleando para ello 
dos atributos opcionales: el de "fuente" (source) para indicar el acrónimo del 
vocabulario controlado del que se ha tomado el nombre (en este caso un 
fi chero de autoridades); y el de "número de registro de autoridad" (au/hfile
nu mber) para consignar el número concreto de identificación del registro de 
au toridad. Además, en cada uno de estos puntos de acceso es posible especi
fi car la función (producto r, coleccionista, autor, e tc. ) que juega con respec to 
a la unidad de descripción , a través de la indicación del valor apropiado ("c re
ato r", "collec to r", "author", e tc. ) en un atributo de "función" (roley4o. La pre
sentación en pantalla de esta codificación , de la que EAD tampoco se ocupa, 
también podrá realizarse, por ej emplo, mostrando cada punto de acceso como 
un enlace de hipertexto dirigido a la representación del productor. 

4.3 .2. Otros Recursos 

En la propia ISAG (G)2 141 es posible identificar otro tipo de recursos electró
nicos disponibles -diferentes a las representaciones de los productores- que pue
den estar vinculados a las desClipciones, esencialmente: otras descripciones archi
vís ticas e instrumentos de descripción, y reproducciones digitales de los 
documentos descritos. En este sentido, consideramos que los enlaces a otras repre
sentaciones de las unidades de desClipción se podrán consignar, principalmente, 
en los elementos 3.4.5 Instrumentos de desClipción, 3.5.1 Existencia y localización 
de los documentos originales, 3.5.2 Existencia y localización de copias, y 3.5.3 Uni
dades de descripción relacionadas, mientras que los vínculos a las copias digitales 
de los documentos (ficheros de imágenes, audio, vídeo y transcripciones textua
les) podrán incluirse en el elemento 3.5.2 Existencia y localización de copias. 

EAD2002 está capacitad a para codificar los vín cul os a es tos recursos 
elec tróni cos disponibles, y a o tro tipo d e recursos l 42

, en los elementos 

¡40 Encoded A'Tchival DesC'TifJl ion lag librmy, version 2002, <cOlpname> Cor/Jomle Na·me. URL: <htlp: //wvfw.loc.gov l ead / tglib / elemen ts / corpname. h tml> (Co nsul ta : 24-04-03) . DescrifJción mdlivíslica codificada: di'Tecl'rices de alJlicación, op. cil. , pp. 50-51 Y 94-96. 
¡'1¡ ISAD(G)2, 3.4.5, 3.5.3 Y 3.5.2. 
¡ '¡2 Por ejemplo : publicaciones e lecu'ó ni cas, represe n taciones gráficas del se ll o o del 

logo lipo del a rchivo , e le. 
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EADI43 equival entes a los ISAD(G)2 me ncionados, y en otros muchos com

ponentes, a través de un rico juego de elementos y atributos destinados 

precisamen te a consignar los enlaces exte rnos (senci llos 144 o extendi

dos' 45 ), además de los internos (sencillosl 46 o ex te ndidos147), necesarios 

para' soportar hipe rtex to e hipermedia. 

Sin embargo, para sorpresa de los usuarios, como en la propia DTD EAD se 

reconoce, esos elementos y atributos no se ajustan completamente a la recomen

dación de XLink ' 48 del W3C, a pesar de que constituye un documento estable 

publicado un año antes de EAD2002, si bien la estructura y riqueza semántica de 

aquellos es suficiente para permitir (utilizando por ej emplo XSLT) su transfor

mación en elementos y atributos conformes con esta recomendación. 149 

143 Es decir, en los elementos "o u-os instrumenros de descl-ipción " «otherfindaid> 

Other Finding Aid), "localización de los o rigina les" «originalsloc> Location of Originals) , 

"fo rmatos a lternativos disponibles" «altfo rmavail> A1te rnative Form Avai lable), "documen

tos separad os" «separatedmate rial> Separa ted Material), "docum en tos re lacionados" 

« re lated mate rial> Related Material). 

144 Es decir: el de "referencia archivÍstica" «archref> Archival Refe rence), "referencia biblio

gráfica" « bibref> Bibliographic Reference), "referencia extendida" «exu-ef> Extended Refe

rence), "título" « title> Title) y "objeto archivístico digital" «dao> Digital Archival Obje tc), los 

cuales pueden contene r texto y/o subelementos; el de "puntero extendido" «extpu-> Extended 

Pointe r), vacío de contenido. Encoded Archival Description tag library, version 2002, op. cit. Des

cripción archivística codilicada: directrices de aplicación, op. cit., p. 186. 

145 Es decir: e l de "localización d e referencia extendida" «extrejloc> Extended ReJerence 

Location) y "localización de objeto a rchivÍstico digita l" «daoloc> Digital Archival Objetc Loca

tion), los cuales pueden con ten er texto y/o sube lemen tos; y el de "localización de puntero 

extendido" «extjJtrloc> Extended Pointer Location) , vacío de contenido. Estos elemenros se 

relacionan empl eando "grupo e nlazante (<linkgrp> Linláng GrouP) o "grupo de objetos 

archivísticos digitales" «daog¡lJ> Digital Archival Object GrouP) . Además, dentro de estos últi

mos, el de "recurso" «resouce> Resource) para indi car el recurso local que participa en un 

enlace ex tendido y e l de "arco" «arc> Arc) pa ra consignar las conexiones. Encoded Archi

val Descripti on tag libral}', ve rsio n 2002, o p. cit. Descripción a rchivísti ca codificada: direc

trices de apli cación , o p. cit. , p. 186. 

146 Es decir: el de "refere ncia" «ref> ReJerence) , que puede incluir texto y subelem enros; 

y el de "puntero" «ptr> Pointer), vacío de contenido. Además, e l elemento d e "grupo de 

punteros" «jJtTg¡jJ> Pointer GroujJ) como co ntenedor de dos o más <ref> o <ptr> en una 

"entrada de índice" «indexenl'lY> lndex EntlY) . Encoded Archival Description tag libral}', ver

sion 2002, op . cit. Descripción archivística codifi cada: directrices de aplicació n, op . cit. , p. 

186. 
147 Es decir: el de "localización de refe rencia" «rejloc> ReJerence Location) , que puede con

tener texto y subelemen tos; y e l de "localización de puntero" «ptTloc> Pointer Location) , vacío 

de co m en ido. Estos e lementos se re lac ionan empleando "grupo enlazante « linkg¡p> Lin

king GroujJ) o "grupo de obj etos archivísticos digitales" «daogrp> Digital ATchival Object 

GroujJ). Además, dentro d e es tos últim os, e l de "recurso" «resouce> Resource) para indi car el 

recurso local que participa en un enlace extendido y el de "arco" «arc> Arc) para consignar 

las conexiones. Encoded Archival DeserijJtion tag li&Tary, version 2002, o p. cit. Descripción archi

vística codificada: directrices de ajJlicación, op. cit., p. 186. 

148 XML Linking Language (XLink) Version 1. 0: W3C Recommendation 27 .fune 2001. URL: 

<http://www.w3.org / TR/ xlin b (Consulta: 24-04-03). 

149 Encoded Al'chival Description Docum.ent TyjJe Definition: EAD Technical Document No. 1, Part J 

[ead.dtd], op. cit. 
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4.4. LA CODIFICACIÓN DE LOS P UNTOS DE ACCESO A LAS DESCRlPCIO ES 

La ISAD(G)2 define el término punto de acceso en su glosario 150, pero no 
establece de forma precisa cuáles son los puntos de acceso a la descripción 15J. 

Se limita a resaltar la importancia del control de autoridades y de determina
dos puntos de acceso: los nombres propios de entidades, personas y familias 
que jueguen la función de productores de documentos de archivo, los cuales 
forman parte del elemento 3.2.1 Nombre del o de los productor(es), de las 
descripciones ISAD(G)2 y deben estar forma lizados de manera normalizada, 
de acuerdo con las normas nacionales e internacionales según los principios 
de la ISAAR(CPF) 152. 

Como antes hemos visto , EAD posibilita la codificación de estos puntos de 
acceso que forman parte del cuerpo de la descripción. Pero además, aquellos 
otros puntos de acceso de nombres propios de entidad, persona y familia, por 
ejemplo los que sean materias , que no deban incluirse en el elemento de "ori
gen" «origination> Origination) -equivalente al elemento ISAD(G)2 3.2.1-, 
pueden codificarse, empleando los elementos específicos de "nombre de enti
dad" «corpnarne> Corporate Narne), "nombre de persona" «persname> Perso
nal Name) y "nombre de familia" (<farnnarne> Farnil)' Narne), en un componen
te contenedor de "puntos de acceso controlados" «controlaccess> Controlled 
Access Headings), el cual puede formar parte de cualquier descripción codifi
cada, es decir, tanto de "descripción archivística" «archdesc> Archival Descrip
tion) como de cualquiera de sus "componentes" numerados o sin numerar. 

Además, EAD también posibilita la codificación, dentro de < controlaccess> , 

de otros tipos de puntos de acceso, es decir: nombres geográficos, nombres, 
títulos, así como términos que indiquen el género o la forma de las unidades 
de descripción (incluyendo tipos docume ntales), las func iones o actividades 
por las que fueron generados los documentos, las ocupaciones significativa
mente reflejadas en ellos, y los temas. Para ello facilita los elementos específi
cos de "nombre geográfico" «geognarne> GeograPhic Narne), "nombre" «narne> 
Narne), "título" «tille> Tille), "gén ero/ característica física" «genreJorrn> 
Genr-ejPh)'sical Characteristic) , "función" (<function> Function) , "ocupación" 
«occupation> Occupation) y "materia" «subject> Subject). 

Es recomendable que las formas autorizadas de los nombres y términos con
signados en estos elementos de puntos de acceso mencionados procedan de voca
bulalios controlados, especialmente nacionales o internacionales, para pennitir 
búsquedas más rápidas y eficaces en sistemas de información que incluyan múlti
ples instrumentos de descripción de varias instituciones. Por ello, todos estos ele
mentos pueden tener asociados los atributos de "fuente" (source) y de "número de 
registro de autOlidad" (authfilenumher), destinados a codificar precisamente su vin-

150 ISAD(G)2, o. 
15 1 ORTEGO DE LOR.ENZO-CÁCERES, M ' Pilar, y BONAL ZAZO, J osé Luis: "El control de auto

ridades .. . ", op. cit, pp . 42-43. 
152 ISAD(G)2 , 1.14 y 3.2. 1 
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culación con el registro de autoridad oportuno de un determinado vocabulario 

controlado. Esto pennite además, por ejemplo, a efectos de presentación, que el 

sistema pueda mosu'ar, junto a una descripción archivística, los puntos de acceso 

como en laces de hipertexto ditigidos a los correspondientes regisu'os de autOli

dad, en los que se incluye infOlmación más rica sobre el nombre o término, y refe

rencias a oU-as descripciones y registros de autoridad. 

Cualquiera de estos elementos de puntos de acceso puede tener asociado 

un atributo opcional de "reglas" (mles), para indicar el acrónimo de las reglas 

o convenciones de descripción empleadas en la formalización de los nombres 

y términos consignados. Además, los componentes <corpnarne>, <persnarne>, 

<Jarnnarne>, <geognarne>, <narne> y <title> pueden también incluir el atributo 

opcional de "función " (role), destinado a especificar la re lación del punto de 

acceso con la unidad de descripción, siendo muy útil para indicar si se trata de 

una materia (valor "subject") o no .153 

5. RETOS DE F UTURO 

Uno de los retos actuales de EAD es su funcionamiento conjunto con EAC, 

para hacer realidad la necesaria interconexión entre las descripciones confor

mes con la ISAD(G)2 y los registros de autoridad ajustados a ISAAR(CPF) 2154 . 

El desarrollo de la DTD EAC (actualmente en versión alfa 0.02 de marzo de 

2003), que proporcionará un formato electrónico de almacenamiento e inter

cambio para dichos registros de autoridad, se está realizando por el Grupo de 

Trabajo EAC 155, un equipo del que forman parte algunos miembros del Comi

té de Normas de Descripción del CIA, y que además trabaja en cooperación y 

con el apoyo del proyec to europeo LEAF I56. 

Otro importante reto que parece tener EAD es el de su normalización 

internacional. Hay que tener en cuenta que a lo largo de su proceso de des

arrollo, el interés por ella y su aplicación se ha exte ndido, para sorpresa de sus 

diseñadores, mucho más allá de la comunidad archivística angloame ricana l57, 

como se puede observar a través del directorio de sitios EAD disponible en la 

153 Encoded Archival Descri¡Jtion tag librmy, version 2002, op. cit. Descripción a?"chivística codi, 

¡icada: diTectl"ices de aplicación, op. cit. , pp . 92-101. 

1,,4 HAWORTH, Kent M.: "Arch ival description: content and context search of structure", 

op. cit. , pp. 23-24. MICHAEL, J. Fox: "Linnaeus vis its the archives", op. cit. PIITI, Daniel V: 

"En coded Archival Desc ription: an introd uction and ove rview", op. cit. PIITI, Daniel V: Cre' 

ato?" DeSGTi!Jtion: Encoded Archival Contexto URL: 

<http: //setis. library. usvd.ed u.au / drrh 200 l / papers / pi tti .pdE> (Consul ta: 24-04-03). 

1,,5 En coded Archival Context (EAC) : Working Group members. URL: 

<11 ttp : //w1,,,w. l ibrary.yale.ed u / eac/mem bers. h tm> (Consu l ta: 24-04-03) . 

156 LEAF: Linking and Exploring Auth ority Fil es. URL: <http://www.crxnet.com/ leaf> 

(Consulta: 24-04-03) . 

157 KI ESLl NG, Kris: "Descripción Arch ivística Codificada (EAD): desarrollo y potencial 

Intern acional", op. c:it. , p. 80 . 
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Web 158
. Sin embargo, la gestión de EAD no corresponde a ningún o rganismo 

internacional. Su desarrollo y mantenimiento corresponde al Grupo de Tra
bajo EAD de laSAA ya la NDMSO de la Biblio teca del Congreso. EAD no es, 
hoy por h oy, una norma internacional de iure: es un es tándar descriptivo apro
bado por el Consej o de la SAA. En relación con esta cuestión, Kris Kiesling 
dijo en marzo de 2000 que EAD no se enviaba a la ISO para que la comunidad 
archivÍstica no perdiese el control sobre ella, y que tampoco se remitía al CIA 
porque su mecanismo de estudio de normas no parecía estar lo suficiente
mente capacitado para ma nejar EAD ... 159. 

Sin embargo, el que EAD no se haya originado en el seno de un organis
mo internacional no significa que no se la pueda considerar una norma de 
facto l60 - tal y como se desprende, incluso, de algunos de los documentos 
generados por el CIA I

61 _ , surgida de un equipo de trabajo abierto a conside
rar las sugerencias de la comunidad archivÍstica internacional, a través de 
varios mecanismos: la aceptación de propuestas de cambio en la preparación 
de las ú ltimas versiones de EAD 162; la incorporación al Grupo de Trabajo EAD 

158 EAD help pages - EAD si tes annotated . URL: 
<http ://j efferson .vi llage.virginia.edu / ead / sitesann.html> (Consulta: 24-04-03 ) . 

159 En marzo de 2000 Kris Kiesling, Presidenta del Grupo de Trabaj o EAD, envió un men
saj e a Fabienne Queyroux, Conservador de La Biblio teca del Instituto de Francia, en rela
ción con la normalización internacional de EAD. En este mensaj e, publicado en Bole tín de 
información francófon o sobre la EAD, Kris Kiesling decía : "Jf we go to ISO, my u:ndelstanding 
is that the archival community would eff ectively lose contwl of EAD, wlúch is not what we want. About 
ayear ago, when we (some of the members of the WG [EAD Working GroufJ}) were casting about fo-r an 
aplJmp-riate and wor/wble international "home" for ñAD, JSO was bmught UfJ as a possibility but was 
rejecled. JCA was aiso discussed, bul al lhis poinl JCA 's standards '/'eview mechanism isn 't nimble 
enough to be able to handle EAD". Bullelin fmncoPhone d 'information sur rEAD, nO 2, mars 2000. 
URL: <http ://www.a rchivesdefra nce .culture.go uv. fr / rr / publications / dafbul ead2.htm > 
(Consulta: 24-04-03). 

160 SWEET, Meg: "The internationalisation ofEAD (Encoded Archival Description) ",.four
nal of lhe Society of Archivists, vol. 22, nO 1, apri l 2001, p. 33. 

161 Por ejemplo, en el informe del Comité Ad H oc para el Desarrollo de un a Herra
mienta No rmalizada para la Codificación de Instrumen tos de Descripción Archivísticos, se 
est" blece que el sistema a desarro lla r debe cumpli r un a serie de requisitos para e l inter
cambio de información , entre los cuales que soporte " lhe current archival slandaT{is for machi
ne-Teadable dala communication, Encoded Archival DescrifJlion (EAD) and Encoded ATchival Conlexl 
(EAC)" . Reporl of the Ad R oc C011!1niUee fo'/' Develop111enl of a Standm'ized Tool for Encoding ATChival 
Finding Aids. URL: 
<http: //www.hm c.gov. u k/ icacds / eng / encoded .htm> (Co nsu lta: 24-04-03) . El in te rés 
creciente de l Comité d e Normas d e Desc ripció n de l CIA en EAD y EAC se refl eja tam
bién en la preparación d e u n es tudio d e análisis d e las re laciones e ntre las normas illle r
nac ionales ISAD (G) e ISAAR(CPF) con EAD y EAC co mo formatos de co muni cac ió n de 
datos: e l info rm e fin al está previsto q ue esté acabado a fin ales d el presen te ,1I'io 2003. 
St-rategic Work Plan 2001-4. URL: <http: //www.hmc.gov.uk / icacds / eng/stra tegic. h tm> 
(Co nsulta : 24-04-03) . 

162 El Grupo d e Trabajo EAD, cuando abordó la preparació n de EAD LO }' EAD2002, 
adm iti ó y estudió cuantas suge re ncias y propuestas de cambio se le enviaron. Cualqui e r 
persona podía hace r ll ega r su opinión. Po r cie rto, entre las sesenta y sie te propuestas 
que se re m itie ro n pa ra la e laboració n d e EAD2002, la mayo ría de e ll as procedía de 
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de representantes de otros países l63; la conexión de alguno de sus miembros 
con el esfuerzo de normalización del CIA164. 

EAD2002 es una norma de estructura y codificación de datos muy fle
xib le, rica y precisa para los instrumentos de descripción y descripciones 
archivísticas ajustados a la ISAD(G)2, dado que posibilita la codificación 
no sólo de una macroestructura compatible, sino lambién de una microes
tructura justificada, de la descripción multinivel, de la vinculación con 
otros recursos archivísticos, y de los puntos de acceso a las descripciones . 
EAD2002 constituye un lenguaje de marcado genérico o descriptivo, cons
truido con es tándares internacionales (SGML y XML) ," proporcionando un 
formato electrónico no propietario, no dependiente de ningún fabricante 
de haTdwaTe o soJtwaTe, utilizable en el ámbito del a lmacenamiento a largo 
plazo y del intercambio y comunicación de datos. Por todo ello, constituye 
una pi eza consistente y clave para facilitar la portabilidad, persistencia, 
intercambio y acceso universal a través de Internet de la información des
criptiva. 

Sin embargo, es evidente la necesidad de que un organismo internacional 
como el CIA recoja el testigo y asuma el desarrollo, mantenimiento y aproba
ción de una versión internacional de EAD, procurando que cubra las necesi
dades de todos los países y evitando que el estándar se fraccione en múltiples 
normas nacionales. 165 

fu e ra de los EEUU. K.lESLlNG, I{¡-is: "Descripción Archivística Codificada (EAD): d es
arro ll o y potencial Internacional ", op. cit., p. 81. RUTH, Janice E.: "Th e deve lopment 
and structure of the Encoded Arch ival Description (EAD) Document Type Definition", 
op. cit. , p. 42. 

16~ Precisamente para procurar qu e en el desarrollo de EAD se tuviesen en cuenta 
las necesidades de la comunidad archivística in ternacional, se han ido incorporando al 
Grupo de Trabajo EAD represe ntantes d e otros países: Ingla terra (1996), Austra li a y 
Francia (2000) , y Holanda (2002). Description Document Type Definition: EAD Tech
ni cal Document No. 1, Pan 1 [ead.dtdl, op. cit. EAD Working Group members (Decem
ber 2002). URL: <http: //www.loc.gov/ead/eadwg.html> (Co nsu lta: 24-04-03). KJESLl NG, 
Kris: "Descripción Archivística Codificada (EAD): d esarrollo y potencial Internacional", 
op. cit., p. 80 . 

16'1 Dos de los miembros del Grupo de Trabajo EAD, Sharon G. T hibodeau (NARA) 
primero y Michael J. Fox (Minnesota Historical Society) después, aseguraron la cone
xión entre ese equipo y el esfuerzo de normalización internacional desarrollado d esd e 
el CIA: e l prime ro fue miembro d e la Comisión Ad Hoc sobre Normas de Descripción 
qu e preparó la primera vers ió n de la ISAD(G); el segundo forma parte del Comité de 
Normas de Descripción desde su creación en 1996, encargado de preparar la segunda 
edición . Desc ripción arch ivÍstica codificada: directrices de apl icación, op . cit., p. XIII. 
Description Document Type Definition: EAD Technical Document No. 1, Pan 1 
[ead .dtdJ, op . cit. KJESLlNG, I{¡-is: "Descripción Archivística Codifi cada (EAD) : desarro
ll o y potencial Inte rnacional" , op. cit. , p. 80. 

165 BRAVO, Javi er: "Imaginación y rigor al servicio de los archivos", ALA: revista de la Aso
ciación Latinoamericana de A1'chivos, nº 25, 2002, pp. 28-45. HAwORTH , Kent M.: "Archival des
cription: contenl and context search of structure", op. cit. , p. 23. LAso BALLESTEROS, Isidro. 
"Arqu itectura para un sistema transeuropeo entre arch ivos". En: Archivamos, nº 38, 4º trim . 
2000, p. 46. 
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Anexo 1: Correspondencia Oficial de los Elementos y Atributos EAD2002 
con los Elementos ISAD(G)2 

Elementos y Atributos EAD2002 

<ead> Encoded Archival Description 

<eadhader> EAD Header 

<eadid> EAD Identifier 

atributo countrycode 

atributo mainagencycode 

<filedesc> File Description 

<titlestmt> Title Stament 

<titleproper> Title Proper of the Finding Aid 

<profiledesc> Profile Description 

<descrules> Descriptive Rules 

<archdesc> Archival Description 

atributo level 

<did> Descriptive Identification 

<unitid> ID of the Unit 

atributo countrycode 

atributo repositorycode 

<container> Container 

<unittitle> Title of the Unit 

<unitdate> Date of the Unit 

<physdesc> Physical Description 

<extent> Extent 

<genreform> Genre/Physical Characteristic 

<physfacet> Physical Facet 

<dimensions> Dimensions 

<origination> Origination 

<Iangmaterial> Languaje of the Material 

<bioghist> Biography or History 

<custodhist> Custodial History 

<acqinfo> Acquisition Information 

<scopecontent> Scope and Content 

<appraisal> Appraisal Information 

<accruals> Accruals 

<arrangement> Arrangement 

<accessrestrict> Conditions Governing Access 

Elementos ISADG2 

3.1.1 Código(s) de referencia 

3.7.2 Reglas o normas 

3.1.4 Nivel de descripción 

3.1 .1 Código(s) de referencia 

3.1 .2 Título 

3.1.3 Fecha(s) 

3.1.5 Volumen y soporte de la 
unidad de descripción (cantidad , 
tamaño o dimensiones) 

3.2. 1 Nombre del o de los 
productor(es) 

3.4.3 Lengua/escritu ra(s) de los 
documentos 

3.2.2 Historia institucional! 
Reseña biográfica 

3.2.3 Historia archivística 

3.2.4 Forma de ingreso 

3.3.1 Alcance y contenido 

3.3.2 Valoración , selección 
y eliminación 

3.3.3 Nuevos ingresos 

3.3.4 Organización 

3.4.1 Condiciones de acceso 
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<userestrict> Conditions Governing Use 

<phystech> Physical Characteristics 
and Technical Requirements 

<otherfindaid> Other Finding Aid 

<originalsloc> Location 01 Originals 

<altformavail> Alternative Form Available 

<separatedmaterial> Separated Material 

<relatedmaterial> Related Material 

<bibliography> Bibliography 

<odd> Other Descriptive Data 

<note> Note 

<processinlo> Processing Inlormation 

<p> Paragraph 

<date> Date 

Nota: 

ABELARDO SANTAMARÍA GALLO 

3.4.2 Condiciones de 
reproducción 

3.4.4 Características físicas y 
requisitos técnicos 

3.4.5 Instrumentos de 
descripción 

3.5.1 Existencia y localización 
de los documentos originales 

3.5.2 Existencia y localización 
de cdpias 

3.5.3 Unidades de descripción 
relacionadas 

3.5.4 Notas de publicaciones 

3.6.1 Notas 

3.7.1 Notas del archivero 

3.7.3 Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 

En este cuadro de presentan las equivalencias oficiales entre los 26 ele
mentos y atributos de EAD2002, tal y como se es tablecen en la Biblioteca de 
Etiquetas de EAD2002. A la izquierda se muestran los principales elementos 
que pueden existir en un documento EAD2002 que contenga una única des
cripción archivística ajustada a la ISAD (G)2. Estos elementos incluyen su e ti
queta de inicio, su nombre completo y, en su caso, el nombre de su/s atribu
to/s . Estos componentes se muestran sangrados para representar su posición 
dentro de la estructura j e rárquica del fichero EAD2002. Aquellos elementos 
y/ o atributos EAD2002 que tienen corresponde ncia con un elemen to 
ISAD(G)2 tienen representado a la derecha a éste, indicándose su nombre en 
español de acuerdo con la versión de la norma elaborada por la Subdirección 
General de los Archivos Estatales. 

Digitalizado por www.vinfra.es



EAD2002 (ENCODED ARCHIVAL DESCRIPTION, VERSIO 2002) 97 

Anexo 2: Equivalencias de los Elementos y Atributos EAD2002 con los Com
ponentes ISAD(G)2 

Elementos y Atributos EAD2002 

<ead> Encoded Archival Oescription 

<eadhader> EAO Header 

<eadid> EAO Identilier 

atributo countrycode 

atributo mainagencycode 

<Iiledesc> File Oescription 

<titlestmt> Title Stament 

<titleproper> Title Proper 01 the Finding Aid 

<proliledesc> Prolile Oescription 

<descrules> Oescriptive Rules 

<archdesc> Archival Oescription 

atributo level 

atributo otherlevel 

<did> Oescriptive Identilication 

<unitid> ID 01 the Unit 

atributo countrycode 

atributo repositorycode 

<container> Container 

<unittitle> Title 01 the Unit 

<unitdate> Date 01 the Unit 

<physdesc> Physical Oescription 

<extent> Extent 

<genrelorm> Genre/Physical Characteristic 

<physlacet> Physical Facet 

<dimensions> Oimensions 

<origination> Origination 

<corpname> Corporate Name o 

<persname> Personal Name o 

<Iamname> Family name 

<Iangmaterial> Languaje 01 the Material 

<bioghist> Biography or History 

<custodhist> Custodial History 

<acqinlo> Acquisition Inlormation 

<scopecontent> Scope and Content 

<appraisal> Appraisal Inlormation 

Elementos ISADG2 

3.1.1 Código(s) de relerencia 

3.7.2 Reglas o normas 

3.1.4 Nivel de descripción 

3.1. 1 Código(s) de relerencia 

3.1.2 Título 

3.1.3 Fecha(s) 

Fecha 

3.1.5 Volumen y soporte de la 
unidad de descripción (cantidad, 
tamaño o dimensiones) 

3.2.1 Nombre del o de los 
productor(es) 

Nombre del productor 

3.4.3 Lengua/escritura(s) de los 
documentos 

3.2.2 Historia institucional/ 
Reseña biográlica 

3.2.3 Historia archivística 

3.2.4 Forma de ingreso 

3.3.1 Alcance y contenido 

3.3.2 Valoración, selección 
y eliminación 
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<accruals> Accruals 

<arrangement> Arrangement 

<accessrestrict> Conditions Governing Access 

<userestrict> Conditions Governing Use 

<phystech> Physical Characteristics 
and Technical Requirements 

<otherfindaid> Other Finding Aid 

<originalsloc> Location 01 Originals 

<altlormavail> Alternative Form Available 

<separatedmaterial> Separated Material 

<relatedmaterial> Related Material 

<bibliographp Bibliography 

<odd> Other Descriptive Data 

<note> Note 

<processinlo> Processing Inlormation 

<p> Paragraph 

<date> Date 

Nota: 

ABELARDO SANTA.1\1ARÍA GALLO 

3.3.3 Nuevos ingresos 

3.3.4 Organización 

3.4.1 Condiciones de acceso 

3.4.2 Condiciones de 
reproducción 

3.4.4 Características físicas y 
requisitos técnicos 

3.4.5 Instrumentos de 
descripción 

3.5.1 Existencia y localización 
de los documentos originales 

3.5.2 Existencia y localización 
de copias 

3.5.3 Unidades de descripción 
relacionadas 

3.5.4 Notas de publicaciones 

3.6.1 Notas 

3.7.1 Notas del archivero 

3.7.3 Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 

Fecha 

En este cuadro se incluye la misma correspondencia oficial del anexo 1, 
pero se han añadido los siguientes datos: el atributo "otro nivel" (otherlevef:) 
que también puede tener equivalencia con 3.1.4 Nivel de descripción ; el sube
lemento de fecha de 3. 1.3 Fecha(s); el subelemento de nombre del productor 
de 3.2.1 Nombre del o de los productor(es); y el subelemento de fecha de 
3.7.3 Fecha(s) de la(s) descripción(es). 
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Anexo 3: Frecuencia de Aparición de los Elementos y Atributos EAD2002 y 
de los Componentes ISAD(G)2 

Elementos y Atributos EAD2002 Elementos ISADG2 

<ead> Encoded Archival Oescription OBU 

<eadhader> EAD Header OBU 

<eadid> EAD Identifier OBU OBU 3.1 .1 Código(s) de referencia 

atributo countrycode OPU 

atributo mainagencycode OPU 

<fi ledesc> File Description OBU 

<titlestmt> Title Stament OBU 

<titleproper> Title Proper OBR 
of the Finding Aid 

<profiledesc> Profile Description OPU 

<descrules> Descriptive Rules OPU OPU 3.7.2 Reglas o normas 

<archdesc> Archival Description OBU 

atributo level OBU OBU 3.1.4 Nivel de descripción 

atributo otherlevel OPU 

<did> Oescriptive Identification OBU 

<unitid> ID of the Unit OPR OBU 3.1.1 Código(s) de referencia 

atributo countrycode OPU 

atributo repositorycode OPU 

<container> Container OPR 

<unittitle> Title of the Unit OPR OBU 3.1.2 Título 

OBU 3.1.3 Fecha(s) 

<unitdate> Date of the Unit OPR OBR Fecha 

<physdesc> Physical Description OPR OBU 3.1.5 Volumen y soporte de la 

<genreform> Genrel unidad de descripción (canti-

Physical Characteristic dad, tamaño o dimensiones) 

<physfacet> Physical Facet 

<dimensions> Dimensions 

<origination> Origination OPR OBU 3.2.1 Nombre del o de los 
productor(es) 

<corpname> Corporate Name o OPR OBR Nombre del productor 

<persname> Personal Name o 

<famname> Family name 

<Iangmaterial> Languaje of the Material OPR OPU 3.4.3 Lengualescritura(s) de 
los documentos 

<bioghist> Biography or History OPR OPU 3.2.2 Historia institucionall 
Reseña biográfica 

<custodhist> Custodial History OPR OPU 3.2.3 Historia archivística 

<acqinfo> Acquisition Information OPR OPU 3.2.4 Forma de ingreso 

<scopecontent> Scope and Content OPR OPU 3.3.1 Alcance y contenido 

<appraisal> Appraisal Information OPR OPU 3.3.2 Valoración , selección 
y eliminación 
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<accruals> Accruals OPR OPU 3.3.3 Nuevos ingresos 

<arrangement> Arrangement OPR OPU 3.3.4 Organización 

<accessrestricl> Conditions Governing Access OPR OPU 3.4.1 Condiciones de acceso 

<userestrict> Conditions Governing Use OPR OPU 3.4.2 Condiciones de 
reproducción 

<phystech> Physical Characteristics OPR OPU 3.4.4 Características físicas y 
and Technical Requirements requ isitos técnicos 

<otherfindaid> Other Finding Aid OPR OPU 3.4.5 Instrumentos de 
descripción 

<originalsloc> Location 01 Originals OPR OPU 3.5.1 Existencia y localización 
de los documentos originales 

<altformavail> Alternative Form Available OPR OPU 3.5.2 Existencia y localización 
de copias 

<separatedmaterial> Separated Material OPR OPU 3.5 .3 Unidades de 
descripción relacionadas 

<relatedmaterial> Related Material OPR 

<bibliography> Bibliography OPR OPU 3.5.4 Notas de publicaciones 

<odd> Other Descriptive Data OPR OPU 3.6.1 Notas 

<note> Note OPR 

<processinlo> Processing Inlormation OPR OPU 3.7.1 Notas del archivero 

<p> Paragraph OPR 

OPU 3.7.3 Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 

<date> Date OPR OPU Fecha 

Nota: 
OBU = Obligatorio y único (debe aparecer una sola vez). 
OBR = Obligatorio y repetible (debe aparecer una o más veces). 
OPU = Opcional y único (puede no aparecer o aparecer una sola vez). 
OPR = Opcional y repetible (puede no aparecer o aparecer una o más veces). 
(1) = De entre todos estos elementos EAD2002 junto con otros no incluidos 

en este esquema (p.e. <abstract> Abstract, <repository> Reposit01Y, etc.) debe 
aparecer al menos uno de ellos dentro de "identificación descriptiva" 
( <did> Descriptive Identification). 

Digitalizado por www.vinfra.es



EAD2002 (ENCODED ARCHIVAL D ESCRIPT ION, V ERSIO 2002) 101 

Anexo 4: Tipos de Contenido de los Elementos y Atributos EAD2002 Esen
ciales por su Equivalencia con Componentes ISAD(G)2 

Elementos y Atributos EAD2002 I Elementos ISADG2 

<ead> Encoded Archival Description 

<eadhader> EAD Header 

<eadid> EAD Identifier PCDATA 3.1.1 Código(s) de relerencia 

atributo countrycode NMTOKEN 

atributo mainagencycode NMTOKEN 

<filedesc> File Description 

<titlestmt> Title Stament 

<titleproper> Title Proper 
01 the Finding Aid 

<profi ledesc> Profile Description 

<descrules> Descriptive Rules PCDATA 3.7.2 Reglas o normas 

<archdesc> Archival Description 

atributo level VALOR (1 ) 3.1.4 Nivel de descripción 

atributo otherlevel NMTOKEN 

<did> Descriptive Identilication 

<unitid> ID of the Unit PCDATA, SE 3.1.1 Código(s) de relerencia 

atributo countrycode NMTOKEN 

atributo repositorycode NMTOKEN 

<container> Container PCDATA, SE 

<unittitle> Title 01 the Unit PCDATA, SE 3.1.2 Titulo 

3.1.3 Fecha(s) 

<unitdate> Date 01 the Unit PCDATA, SE Fecha 

<physdesc> Physical Description PCDATA, SE 3.1.5 Volumen y soporte d la 

<genrelorm> Genre/ PCDATA, SE unidad de descripción (can i 

Physical Characteristic PCDATA, SE 
dad, tamaño o dimensione) 

<physfacet> Physical Facet PCDATA, SE 

<dimensions> Dimensions PCDATA, SE 

<origination> Origination PCDATA, SE 3.2.1 Nombre del o de los 
productor(es) 

<corpname> Corporate Name o PCDATA, SE Nombre del productor 

<persname> Personal Name o 

<Iamname> Family name 

<Iangmaterial> Languaje 01 the Material PCDATA, SE 3.4.3 Lengualescritura(s) de· 
los documentos 

<bioghist> Biography or History SE (P) 3.2.2 Historia institucional! 
Reseña biográlica 

<custodhist> Custodial History SE (P) 3.2.3 Historia archivistica 

<acqinfo> Acquisition Inlormation SE (P) 3.2.4 Forma de ingreso 

<scopecontent> Scope and Content SE (P) 3.3.1 Alcance y contenido 

<appraisal> Appraisal Inlormation SE (P) 3.3.2 Valoración , selección 
y eliminación 
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<accruals> Accruals SE (P) 3.3.3 Nuevos ingresos 

<arrangement> Arrangement SE(P) 3.3.4 Organización 

<accessrestricl> Conditions Governing Access SE(P) 3.4.1 Condiciones de acceso 

<userestrict> Conditions Governing Use SE (P) 3.4.2 Condiciones de 
reproducción 

<phystech> Physical Characteristics SE(P) 3.4.4 Características físicas y 
and Technical Requirements requisitos técnicos 

<otherfindaid> Other Finding Aid SE(P) 3.4.5 Instrumentos de 
descripción 

<originalsloc> Location of Originals SE(P) 3.5.1 Existencia y localización 
de los documentos originales 

<altformavail> Alternative Form Ava ilable SE (P) 3.5.2 Existencia y localización 
de copias 

<separatedmaterial> Separated Material SE(P) 3.5.3 Unidades de 
descripción relacionadas 

<relatedmaterial> Related Material SE (P) 

<bibliography> Bibliography SE (P) 3.5.4 Notas de publicaciones 

<odd> Other Descriptive Data SE (P) 3.6.1 Notas 

<note> Note SE (P) 

<processinfo> Processing Information SE(P) 3.7. 1 Notas del archivero 

<p> Paragraph PCDATA, SE 

3.7.3 Fecha(s) de la(s) 
descripción(es) 

<date> Date PCDATE, SE Fecha 

Nota: 
PCDATA = Sólo admite texto d irectamente (sin incluir subelementos entre

mezclados). En realidad admite cualquier dato de carácter válido (Parsed 
Character Data, es decir, datos de carácter analizados sintácticamente) . 

PCDATA, SE = Admite directamente texto con subelementos entremezclados, 
pero no se pueden incluir uno o varios componentes de "párrafo" «P> 
ParagraPh) . 

SE (P) = Sólo admite subelementos (no puede incluir directamente texto) , 
pudiendo incluir entre ellos uno o varios componentes de "párrafo" «P> 
ParagraPh) . 

NMTOKEN = Admite como valor cualquier texto que no incluya determina
dos caracteres (el espacio en blanco, la coma, el punto y coma, etc.) En rea
lidad sólo puede incluir un denominado nombre token (Name Token) que 
debe cumplir determinadas reglas . 

VALOR = Admite sólo un valor existente en una lista cerrada de valores ya que 
se trata de un atributo de tipo enumeración (Enumeration) . 

(1) = Admite sólo uno de los siguientes valores: "recordgrp", "fonds", "sub
fonds", "subgrp", "series", "subseries", "file", "item", "collection", "cl ass " , o 
bien "otherlevel". 
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Anexo 5: Ejemplo de Codificación EAD2002 de la Descripción Multinivel 

<archdesc level_Ufonds"> I DescriJ2ción de fondo I 
<dsc> 

<c01 level=usubfondsu> I DescriJ2ción de subfondo I 
<c02 level=useries"> I Descripción de serie I 

<c03 level=usubseries"> I Descripción de subserie I 
<c04 level=ufile"> I Descripción de unidad documental compuesta 1 

<c05 level=Uitem"> I Descripción de unidad documental simPle 1 <lc05> 
<c05 level=UitemU> I Descripción de unidad documental simPle 1 <lc05> 

<lc04> 
<c04 level=Ufi leU> I DescriJ2ción de unidad documental comJ2uesta I </c04> 

</c03> 
<c03 leve l=usubseries"> I DescriJ2ción de subserie I </c03> 

</c02> 
<c02 level="series"> I Descri[>ción de serie I </c02> 

</c01 > 
<c01 level=usubfonds"> I DescriJ2ción de subfondo I </c01 > 

<c01 level="series"> I Descri[>ción de serie I 
<c02 level=ufile"> Descripcion de unidad documental compuesta 

<c03 level="item"> I Descripción de unidad documental simple I </c03> 
</c02> 

</c01 > 
<c01 level=ufi le"> I Descri[>ción de unidad documental com[>uesta I </c01 > 
<c01 level=uitem"> I Descri[>ción de unidad documental sim[>le I <lc01 > 

</dsc> 
</archdesc> 

Descripción 
de fondo 

Descripción 1 Descripción I de subfondo de sublondo 
I 

I I 
1 

Descripción Il Descripción J 
Descripción 

de serie de serie de serie 

1 

Descripción II Descripción 
1 de subserie de subserie 

Descripción Descripción Descripción Descripción 
de unidad de unidad de unidad de unidad 

documental documental documental documental 
compuesta compuesta compuesta compuesta 

Descripción Descripción Descripción Descripción 
de unidad de unidad de unidad de unidad 

documental documental documental documental 

simple simple simple simple -

Nota: 
En el cuadro superior se facilita un ejemplo de codificación EAD2002 de múl

tiples descripciones arch ivísticas relacionadas jerárquicamente entre si. La vincu
lación j erárquica de las descripciones se realiza a través del sucesivo anidamiento 
de un elemento de "componente" dentro de otro. En este caso se ha empleado el 
juego de componentes numerados. En el cuadro inferior se incluye una repre
sentación gráfica en forma de árbol de dicha estructura j erárquica. 
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La normalización y el control de los puntos 
de acceso en la descripción archivística: 

fórmulas de colaboración 
para el control de autoridades 

(Texto de la ponencia presentada en las XV Jornadas de 
Archivos Municipales. Móstoles, 27-28 de mayo de 2004) 

GRUPO DE TRABAJO DE AUTORIDADES ARACÓN (GTAA) I 

EL CONTROL DE AUTORIDADES EN EL PROCESO DE NORMALIZACiÓN ARCHIVÍSTlCA 

Si decimos que la normalización en los archivos es hija de l desarrollo 
de las nuevas tecnologías no descubrimos nada nuevo. Sólo la implanta
ción de las tecnologías de la información y la comunicación, desde los 
ordenadores a las redes informáticas h a hecho que los archiveros nos 
tomemos en serio la necesidad de desarrollar y aplicar normas internac io
nales. 

Para integrar la información archivÍstica en grandes sistemas de informa
ción se hace necesario un proceso previo y paralelo de normalización. Las nor
mas se hacen básicamente para compartir información y para integrarla en 
esos sistemas. Como dice la misma introducción a la segunda edición de 
ISAD(G)2, la Norma está dirigida a: 

l. Garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y 
explícitas 

2. Facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre los 
documentos de archivo 

3. Compartir los datos de autoridad 

1 El GTM está actualmente formado por: Blanca Ferrer, José Francisco Egea y Alicia 
Sánchez (Diputación Provincial de Zaragoza, Archivo General y archivos municipales), 
Elena Rivas y Teresa Martín (Archivo Municipal de Zaragoza), Esperanza Velasco, Pilar Gay 
y M" Cruz Moreno (Un iversidad de Zaragoza), Madgalena Gómez Valenzuela y Angelina 
Buil (Archivo de la Adm inistración de la Comunidad Autónoma de Aragón), María Rivas y 
Marta Mastral (Archivo Histórico Provincial de Huesca) , María Teresa Iranzo (Archivo His
tórico Provincial de Zaragoza) ,Juan J osé Morales (Servicio de Archivos )' Museos del Gobier
no de Aragón) , JuanJosé Generelo (Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca) y M' 
Luisa Martínez. 

~ ISAD(G)2, 1.5. http :/bvww. hmc.gov. uk / icacds / engIISAD(Gl.pdf 
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4. Hacer posible la integración de las descripciones proceden tes de distin
tos lugares en un sistema unificado de info rmación 

En es tos obj etivos hay, pues, una idea básica que se resume en las palabras 
in tercambi o-compartir-sistemas de info rmación. Las tecn ologías de la infor
mación hacen posible plan tear esos obje tivos como posibles y accesibles. La 
pregunta es si los sistemas y redes de archivos y los mismos profesionales es tán 
preparados para crear y man tener sistemas de intercambio, sistemas u n ifica
dos de info rmación archivística. Partiendo de esta y otras cues tiones h a publi
cado Abelardo Santamaría un excelente trabaj o, cuyas líneas principales segui
mos en nuestra exposición3. 

En la construcción de estos sistemas debe coincidir la integración de obj e
tos descrip tivos, j un to con las herramientas y los procedimien tos para inte
grarlos. En cuanto a los primeros, según una conocida clasificación del Con
sej o Internacional de Archivos (CIA)", hay que hablar de cuatro tipos: 

- Las descripciones de documentos de archivos 
- Las au toridades de contexto, o representaciones de las insti tuciones, per-

sona y fam ilias responsables de la creación de los documen tos de archi
vo, junto con las representaciones de las funcion es y actividades po r las 
que se han gen erado tales documen tos 

- Las au toridades de contenido: aquellas que representan el contenido de 
los documentos (nombres geográficos, de personas , materias, e tc.) y que, 
a su vez, parti cipan como tales auto ridades de las carac terísticas de los len
guaj es controlados 

- Las e nti dad es externas que compl e menta n los obj e tos an teriores. 
Pued en ser d esde fi ch eros de textos o de imágen es a ca tálogos biblio
gráfi cos 

Al contrario de lo que podía pensarse al principio, cuando parecía que la 
normalización consistía en la aplicación de una única norma, cada vez está 

3 SANTAMARÍA CALLO, Abelardo: "Las No rmas Nacionales d e Descri pción Arch ivísti
ca en el marco internacional" en ArchiVamos, nº 4748, 2003. Se basa en trabaj os p revios de: 
Michael j. FOX: "Stargazing: locating EAD in the descrip tive firm ament", Encoded Anhival 
DescrijJtion on the [ntem et, New York, The Haworth Info rmación Press, 2001, pp. 64-65 . FOX, 
Michael j., "Linnaeus visits th e archives" // Seminario /ntemacional de Archivos de Tmdición /bé
rica (2002, Río de Janeim) Documentos Archivísticos Electrónicos: Gestión y Preservación. y PITTI, 
Daniel V: «Encoded Archivad Descrip tion: an in trod uction and overwiew". El origen de 
estas categorías tiene como fuen te e l manual de Victo ria Irons WALCH: Standards jor aTchi
val descrijJtion: a handbook. - Chicago: Society of American Archivists, 1994, p . 8 . que a su vez 
cita el trabaj o de David BEARMAN: "Stra tegy for th e development and implemen tation of 
archival description standards", presen tado e n el Encuen tro del ClA de expertos en des
cripción archivística de 1988. 

4 Report oj the Ad H oc CommiUee j01" Develotnnent o( a Standardized Tool j01" Encoding A rchival 
Finding Aids, 2. URL: http://www.hm c.gov. uk / icacds/eng/ encoued .hlll1 
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más claro que la normalización es un proceso en el que se trata de desarrollar 
sistemas integrados de normas interrelacionadas entre sí. 

El proceso de elaboración de las normas y las distintas necesidades han 
hecho hablar de cuatro tipos de normas distintas que obedecen a otras tantas 
funciones: 

- Normas de estructura de datos: aquellas que establecen los elementos 
que deben figurar en las distintas representaciones. Dentro de este tipo 
de normas cabe diferenciar? entre la macroestructura, una estructura 
esencial de alto nivel, y la microestructura, donde se diferencian y deta
llan todos los elementos posibles 

- Normas de contenido de datos: aquellas que establecen cómo debe fonnali
zarse la información dentro de cada uno de los elementos que se han defini
do en las nonnas anteriores. Atañen t.:'1mbién a cuestiones formales como la 
puntuación, los formatos de fechas o de números, la ortografia, etc. 

- Normas de valores de datos: fijan las formas de los nombres o términos 
o los códigos autorizados 

- Normas de intercambio o de comunicación de datos: pensadas para inte
grarse en los sistemas informáticos que permiten ese intercambio tanto 
en sus aspectos teóricos como técnicos. Incluyen los protocolos de red, 
normas de formato y codificación de datos, etc. 

- Cuadro 1: la norma ISAD(G)2 en el conjunto de sistemas de normas 

DesClipción de 
Presentación 

Tipos de normas (Instrumentos de 
documentos 

descripción) 

Estructura Macroestructura ISAD(G)2 

de datos Microestructura 

Intercambio o 
comunicación de datos 

Contenido de datos 

Valores de datos 

Fuente: elaborado a partir de Abelardo SantamarÍa Gallo, "Las normas 
nacionales de descripción archivÍstica en el múco internacional", en ArchiVa
mos, n.º 47-48,2003 

5 La terminología es la de José Luis BONAL ZAZO: La descripción mdLivística nonnalizada: 
origen, fundamentos, IJrincipios y técnicas, CUón , Trea, 2001, p. 145. 
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Tal como se ve en el cuadro 1, dentro del ámbito de la normalización 

a rchivística, la norma internacional actualmente en vigor, la ISAD(G)2, sólo 

alcanza a definir la estructura de los datos , sin entrar en formatos de inter

cambio ni regular tampoco el contenido o los valores de los datos. Aún den

tro de esta estructura, se queda sólo en la descripción del nivel alto, los 26 

elementos generales. Estas limi taciones se resuelven aplicand o EAD20026. 

Esta adaptación de la Norma tiene una macroestructura compatible con 

ISAD(G)2 pero desarrolla además una microestructura detallada. EAD2002 

también puede considerarse una norma de contenido ep la medida en que 

faci lita una estructura de datos para presentar la información en instrumen

tos de descripción. 
Por ese motivo, se considera que EAD2002, más que una norma distinta de 

ISAD(G)2, está llamada a ser un desarrollo natural de la norma internacional. 

Otro valor importante de EAD es que tiende a establecerse como formato elec

trónico normalizado común para el intercambio y comunicación de datos 

entre sistemas, independientemente de los entornos informáticos en que se 

hayan producido, gracias a que está diseñado como DTD de los formatos 

SGML/ XML, que son , especialmente este último, normas de facto en el uni

verso de Internet. 7 No obstante, también resulta limitada en la medida en que 

no entra a desarrollar contenidos ni valores. 

El proceso de normalización de autoridades 

En estos nuevos sistemas de información, las autoridades cada vez apa

recen más como e lementos imprescindibles. Si las descripciones en sí son 

necesarias no lo es menos que estén relacionadas con sus productores o 

con aquellas personas e instituciones que tienen relación más o menos 

directa con la documentación que se describe. La definición de unas y 

otras autoridades puede hacerse a la vez que la descripción de la docu

mentación o al margen de ella, antes o después pero, en todo caso, com

plementando esas descripciones. 

Por su propia naturaleza, al poder independizarse de la descripción de las 

unidades documentales, el trabajo con autoridades tiene unas posibilidades 

enormes de ser compartido por distintos archivos e incluso con otros centros 

6 Encoded Archival Description (EAD): oficial EAD versión 2002. URL: 

<http ://www. loc.gov lead> 

7 SANTAMARÍA GALLO, Abelardo: "Las normas nacionales ... " ob. cit. Sobre EAD, v. del 

mismo autor "Codificacion de instrumentos de descripción archivísticos con SGML/ XML: 

la norma EAD v. 1", en Tabula, 1999, n. 4, p. 69-126, Y DELGADO NÚÑEZ, Alejandro: "Nor

malización de la descripción archivística: introducción a Encoded Archival Description, Carta

gena, Ayuntamiento, 3000 Informática, 2003. V. a. SOCIE1Y OF AMERICAN ARCHMSTS. 

ENCODED ARCHIVAL DESCRIPTION WORKING GROUP. EAD: DesCTipción archivística 

codificada: directrices de ajJlicación, Madrid, Fundación Histórica Tavera, 2000. 
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gestores de información, como bibliotecas, museos o centros de documenta
ción. La normalización es, aquÍ, más necesaria si cabe en la medida en que 
sirve para que el trabajo de creación de autoridades se pueda extender a más 
centros, a más usuarios y ser, por tanto, mucho más úti l. Los objetivos de com
partir información, crear sistemas de información y de trabajar en colabora
ción están, con las autoridades, mucho más cerca. 

Como hemos dicho más arriba, los documentos del CIA diferencian dis
tintos tipos de autoridades para archivos, las de contexto y las de conteni
do. Las primeras son representaciones de productores de la documenta
ción, sean éstos instituciones, personas o familias. También serían 
autoridades de contexto aquellas que representan funciones y actividades, 
relacionadas pero no necesariamente vinculadas a un solo órgano produc
tor. Las autoridades de contenido serían representaciones del contenido 
de las unidades descriptivas (lugares, materias, formas y géneros de los 
documen tos, ocupaciones, etc.) 

En el proceso tradicional de descripción las autoridades de contexto 
vienen a completar los nombres de los órganos productores, mientras que 
las de contenido sustituyen y perfeccionan los tradicionales índices que 
acompañan a los instrumentos de descripción "per se". Por otro lado, el 
CIA también contempla como autoridades de contexto a las representa
ciones de funciones y actividades, permitiendo así incorporar la práctica 
australiana que tan buenos frutos está dando a los archiveros de ese país 
en cuanto a la normalización y la cooperación entre distintos centros y sis
temas de archivos. 

Normas de autoridades para archivos 

Es en Estocolomo, en enero de 1993, durante la tercera sesión plenaria 
de la Comisión "Ad Hoc" para el Establecimiento de Normas de Descrip
ción (lo que luego será lCAj CDS), cuando se forma un subgrupo encar
gado de elaborar un borrador para la normalización de autoridades ISAD 
(AR) , que se basará en los trabajos realizados por la IFLA durante las déca
das de los setenta y ochenta en materia de encabezamientos, así como en 
las investigaciones llevadas a cabo en Canadá y Estados Unidos . Este pri
mer borrador fue presentado y aprobado en La Haya en octubre de 1994 
por la Comisión "Ad Hoc" sobre normas de descripción. Este anteproyec
to pasó a denominarse ISAAR(CPF) , International Standard Archival Autho
rity Record J01. Corporate Bodies, Persons and Families, siendo a la vez difundido 
entre la comunidad internacional archivÍstica con el fin de que ésta pre
sentase los comentarios que considerase pertinentes. Dichas puntualiza
ciones fueron recogidas en la quinta sesión plenaria del ICAj CDS, cele
brada en noviembre de 1995 en París, aprobándose como primera versión 
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definitiva. 8 Fue publicada por el Consejo Internacional de Archivos en 
Otawa en 1996. En ella se eliminan algunos términos incluidos en e l borra
dor y se mantiene la división en tres áreas, siendo la de Control de Autori
dades las más afectada por las modificaciones9. 

Tras un periodo de reflexión que ha servido para que la comunidad archi
vística internacional experimente con la norma y pueda así realizar las obser
vaciones oportunas, en el año 2000 el ICA/ CDS anuncia la revisión de la pri
mera versión de la ISAAR(CPF). Durante las sucesivas sesiones plenarias 
celebradas por dicha Comisión en Bruselas (octubre de ~001), Madrid Uunio 
de 2002) y Río de Janeiro (noviembre de 2002) se examinan los comentarios 
recibidos a la norma. Fruto de dichas deliberaciones es el borrador de la 
segunda revisión de la norma preparado por el ICA/ CDS y disponible desde 
febrero de 2003 10. Tras una nueva ronda de consultas, los comentarios recibi
dos se analizaron en la reunión celebrada en Camberra en el mes de octubre 
con el fin de llevar a cabo la redacción definitiva de la segunda versión de la 
norma. Esta nueva versión se presentará en el marco del XV Congreso Inter
nacional de Archivos que tendrá lugar en Viena en agosto de 2004. 

La novedad de ISAAR(CPF) sobre los formatos de autoridades para biblio
tecas es que, además de incorporar los datos propios de registros de autoridad 
(nombre, otras formas relacionadas y formas excluidas) , permite registrar 
información estructurada sobre las personas y los órganos productores y el 
contexto de creación de la documentación que se describe. El borrador de 
ISAAR(CPF)2 de Río de Janeiro también establece que la diferencia entre 
autoridades de contexto y de contenido se diluya en la medida en que una 
misma autoridad pueda ser, dependiendo de la unidad descriptiva a la que se 
aplique, de uno u otro tipo. Así, se puede hacer una descripción exhaustiva de 
una persona o un organismo en la medida en que es interesante por ser pro
ductor de un fondo, pero también se puede elaborar un registro de autoridad 
con los datos mínimos cuando es una persona u organismo con una relación 
tangencial o mínima con la documentación de que se trata. También se puede 
utilizar el registro redactado como autoridad de contexto aplicándolo a otra 
descripción como autoridad de contenido. 

Al igual que en el caso de ISAD(G)2, la norma ISAAR(CPF) en sus dos 
versiones sólo proporciona reglas generales, esto es, resulta también una 
macroestructura de alto nivel con los . niveles básicos. Tampoco es una 
norma de contenido de datos. De hecho, el borrador de Río de Janeiro ya 
especifica que las normas de contenido han de hacerse en el ámbito nacio
nal o para cada lengua. 11 

8 ISAAR(CPF) . URL: h~tp: //www.hmc.gov.uk / icacds /engIISAAR(CPFl .pdf 
9 Cfr. CARBAJO MARTIN, Victoriano-Antonio, "El proceso de la normalización: los tra

bajos desarrollados por e l CIA para redactar las normas ISAD (G) e ISAAR(CPF)" en Tabu
la, 1999, n.4, p. 31-39. 

10 <http: www.hmc.gov.uk/ icacds/ eng/ISAAR(CPFl2.pdf>. 
11 ISAAR(CPF)2. Borrador de Río deJaneiro, 4. 10. 
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- Cuadro 2: la norma ISAAR(CPF) en el conjunto de sistemas de normas 

AutOlidades de contexto Autoridades de contenido 

Tipos de normas 

Represen taciones Represen tacione.s 
de productores Presentación de contenido 
(instituciones, (Instrumentos (lugares, temas, 

personas de descripción) formas y 
y fam ilias) género de los 

documentos, etc.) 

Estructura Macroes tructura ISAAR(CPF)2 
de datos Microestructura 

Intercambio o 
comunicación de datos 

Contenido de datos 

Valores de datos 

Nos encontramos , pues, con las mIsmas limitaciones que con 
ISAD(G)2 . La norma ISAAR( CPF) sólo alcanza a d efin ir la estructura 
ge ne ral de los datos , p e ro no desa rrolla la microes tructura, los formatos d e 
intercambio ni e l contenido o los valores d e los datos . En c uanto a la 
microestructura, ya se está trabaj ando en un nuevo formato d e autorida
des , e l EACI2, una Definición de Tipo Documento (DTD) para XML. Se 
supone que vendrá a re presentar en el futuro lo que ya es EAD para la 
no rma ISAD(G)2 , tanto una estructura de d atos como un formato de inter
cambio en sí mismo para lo que ya se h a avanzado una adaptación d e l 
borrador de la ISAAR(CPF)2 a la EAC, versión be ta l 3

. 

12 EAC: http://www.libral)'.yale.edu / eac. Sobre EAC véase además Abelardo SANTAMARÍA 
GAI.LO: "Las normas nacionales ... " ob.cit. 

y Alejandro DELGADO, ob. cit. 
13 Disponible en http://jefferson.village.virginia.cdll / cac/ docllmenlaLion / ISi\AR2EACbcLa.html. 
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Autoridades de contexto AutOlidades de contenido 

Representaciones 
Presentación 

Descripción 
de descripciones 

de productores 
T ipos de normas de documentos (instituciones, 

de archivo 
( instrumentos 

personas 
de descripción) y familias) 

Esu'uctura 
Macroestructura ISAD(G)2 ISAAR(CPF)2 

de datos Microesuuctura EAD2 

Intercambio o 
comunicación de datos 

Contenido de datos 

Valores de datos 

Fuente: elaborado a partir de Abelardo Santamaría Gallo, "Las normas 
nacionales de descripción archivística en el marco internacional", en ArchiVa
mos, n .º 47-48,2003 

Represen taciones 
de contenido 

Represen taciones 
(lugares, temas, 

de funciones 
y actividades 

formas y 
género de los 

documentos, etc.) 
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En el momento actual, a falta de desarrollo de EAC, las normas interna
cionales de autoridades son sólo una macroestructura de datos generales. En 
todo caso, faltan normas de contenido y de valores. Para su desarrollo, como 
en el caso de ISAD(G)2, no podemos esperar a que se resuelva por el Conse
jo Internacional de Archivos. Debe haber normas de contenidos y de valores 
adaptadas a cada ámbito nacional y temático. Así lo han entendido en muchos 
países y se han dedicado a desarrollar proyectos de autoridades que avancen 
en este camino como los que vamos a ver a continuación. 

FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PARA EL CONTROL DE AUTO IUDADES 

Los principales proyectos que se están llevando actualmente a cabo en el 
ámbito archivístico internacional tienen como finalidad la difusión de la infor
mación a través de Internet, lo que implica un doble obj e tivo: por un lado, 
una adaptación de la descripción archivística a un entorno digital, respetando 
las normas técnicas vigentes; y por otro, la creación de un sistema proto tipo 
de búsqueda y recuperación que permita el intercambio de datos en diferen
tes formatos . Respecto a la descripción hay que destacar que ISAD (G) está 
totalmente consolidada, todos los países la utilizan. No podemos decir lo 
mismo de ISAAR(CPF) , quizá porque todavía está en periodo de revisión y no 
ha dado tiempo a su implementación. Por el momento, en el control de auto
ridades, ISAAR(CPF) convive, generalmente, con las reglas de catalogación de 
bibliotecas o el MARC-AMC. Además, EAD aparece en el horizon te como una 
constante y como una referencia cada vez más extendida. 

Por otra parte, tanto los proyectos que se enmarcan en un ámbito nacional 
como los que están financiados por la Unión Europea parten de la colaboración 
de distintas entidades, y la mayoría no son exclusivos de archivos sino que están 
promovidos e incluyen información de un COl~unto más amplio de instituciones 
gestoras de patrimonio cultural (bibliotecas, archivos, centros de documentación 
y museos). Puede decirse que la característica común a todos ellos es que se trata 
de proyectos integradores. Desde el punto de vista institucional, porque incluyen 
distintos tipos de organismos y administraciones y, desde el punto de vista técnico, 
porque intentan aprovechar todo el movimiento normalizador que se está pro
duciendo tanto si procede del campo de las bibliotecas como de los archivos. 

Proyectos Nacionales 

Reino Unido 

La red de archivos nacionales del Reino Unido tiene como obje tivo el acce
so y difusión de sus archivos a través de Internet. Fruto de esta iniciativa son los 
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diversos proyectos existentes en Inglaterra, Escocia y Gales, que consisten en 

bases de datos y pasarelas que dan acceso vía Internet a las descripciones de 

archivos y colecciones de manuscritos, sustentadas en instrumentos de descrip

ción preexistentes y posteriormente reconvertidos de acuerdo con la estructura 

de ISAD (G); para el control de autoridades se basan en las normas de cataloga

ción de bibliotecas angloamericanas (AACR2, NCA Rules 1977) , Y parcialmente 

en ISAAR(CPF); y para el encabezamiento de matelias en el Tesauro de la 

UNESCO o en los encabezamientos de la Biblioteca del Congreso. 

Los principales proyectos de Inglaterra son: A2A (Access to Archives) 14, gran 

base de datos que en estos momentos contiene más de 5.700.000 descripciones 

de documentos conservados en 335 archivos, bibliotecas y museos de toda Ingla

terra, cuyo arco cronológico abarca desde el siglo IX hasta nuestros días. AlM 

25 15 que cuenta con las descripciones de 50 instituciones educativas ubicadas en 

Londres y el área M25, cuyo contenido está volcado a su vez en Uk Archives 

Hub, 16 proyecto que abarca las universidades y colegios de todo el Reino Unido. 

Siguiendo en el mismo ámbito de la enseñanza tenemos el proyecto escocés 

GASHE (Gateway to Archives of Scottish Higher Education) 17, pasarela que da 

acceso a la descripción de archivos y colecciones de instituciones educativas 

escocesas con documentación desde el siglo XV. Los proyectos más recientes son 

los concernientes a la red de archivos escocesa, SCAN (Scottish Archive Net

work) 18 que agrupa más de 50; y a la red de archivos galeses, ANW (Archives Net

work Wales) 19. Por último, no debemos olvidar ARCHON, el mayor directorio 

de archivos, bibliotecas y museos del Reino Unido y de los países que han esta

do históricamente bajo la dominación o influencia británica, con fuentes docu

mentales de interés para su historia, promovido por la Historical Manuscripts 

Commission. Tiene dos secciones: ARCHON20 Directory (listado alfabético de 

instituciones accesibles en línea) y ARCHON Portal (base de datos con fuentes, 

proyectos e iniciativas sobre archivos). 

Italia 

Desde la publicación de la primera versión de la ISAAR(CPF) ha habido en 

Italia una intensa actividad de es tudio y experimentación de la Norma, pro

movida por la propia Administración , por un lado, y por la Asociación Nacio

nal Archivística Ita liana (ANAl) , por otro, dando lugar a la formación de gru

pos de trabajo por regiones. 

14 http: //www.ai2a.org. uk/ 

1:; h ttp: //www.aim25.ac. uk/ 

16 http://www.archiveshub .ac. uk/ 

l i http://www.gashe.archives.gla.ac. uk / 

18 http: //www.scan .org. uk/ 

19 http: //www.arc hivesneLworkwales. in fo / 

20 http: //www. hmc.gov.uk / archon / archo n.lIU11 
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Fruto de la iniciativa de estos grupos han surgido diversos proyectos como 
el Proyecto CMTA (1999-2000) 21 llevado a cabo por el grupo de trabajo de la 
Lombardía. Consiste en un fichero de instituciones desde el siglo XV al XVIII, 
y otros proyectos en el entorno informático como son: Sistema Informático 
del Archivo del Estado de Florencia (SiAsfi) 22; Sistema Informativo Unificado 
por la Superintendencia Archivística (SIUSA) 23; Proyec to Lombrado de Archi
vos en Internet (PLAIN) 24 y Catálogo Unificado de la colección de arte, del 
fondo archivístico y de la biblioteca del Museo de Arte Moderno y Contem
poráneo de Trento y Rovereto (CUM)25. 

Finlandia 

VAI(KA26 es el proyecto del servicio de los Archivos Nacionales de Finlan
dia, comenzado en 1995, cuyo objetivo es la creación de un sistema de infor
mación de archivos con una base de datos , cuyas descripciones tienen como 
modelo las normas ISAD(G) e ISAAR(CPF) , y son accesib les por Internet. En 
un futuro se espera incorporar también imágenes. 

Suecia 

En 1990 los Archivos Nacionales y Regionales de Suecia comienzan el pro
yecto ARKIS, sistema de información de archivos cuya base de datos contiene 
la descripción de documentos de distintas clases y diferentes soportes, que 
finaliza en 1997. Su sucesor es ARKIS 1127, con una base de datos relacional en 
SQL Server integrada en ARKIS. Utiliza en las descripciones la norma 
ISAD(G) y para el intercambio de datos la EAD y el lenguaje XML. En estos 
momentos una parte de la base de datos es de uso interno, mientras que otra 
es de libre acceso, siendo consultable por Internet. 

Australia 

Con el objetivo de salvaguardar la memoria del patrimonio científico de 
Australia nace el proyecto Bright Sparcs28, pionero en el control de autorida-

21 http: // p lain . unipv.i t/ eivi ta / presen tazione.ph p?clxm=l 
22 http: //www.areh ivioclistaLO.firen ze .il/ sias fi / intro .html 
23 http: //w .... v.¡.trentinoeul tura. nel./ cloe / sog'getti / areh ivi / Franzoi h .asp 
2·1 http: //www.unifi.it/ unive rsita / biblioteehe / ae / relazioni / savojaita. pelf 
25 http: //213.156.63.135 / htm l/ auLOrnov03 / pelf / eum-marl. pelf 
26 http ://www.nare.fi / atengl. htm l 
27 http ://www.ra.se / nael / arkis2 / 
28 Ii ttp: //www.asap.unimclb.celu.au / bspares / bspareshom c. htm 

Digitalizado por www.vinfra.es



116 GRUPO DE TRABAJO DE AUTORIDADES DE ARACÓN 

des. Promovido por Australian Science Archives Project (ASAP) , dependiente 

del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de 

Melbourne, consiste en la creación de una base de datos biográfica y biblio

gráfica con más de 4.000 registros de científicos australianos que han ejercido 

su actividad en el campo de la tecnología, la ciencia o la medicina. El conte

nido de cada registro, basado en ISAAR(CPF), es el siguiente: nombre, años 

extremos, lugar de nacimiento y algunos datos de su vida profesional. Algunos 

incluyen asimismo enlaces con fuentes documentales o en línea, que a veces 

se pueden descargar. En las primeras encontramos cartas, diarios, informes, 

fotografías, etc., con su localización, mientras que las segundas dan acceso a 

hiperenlaces de fuentes muy variadas. 

Proyectos de coO'peración de la Unión Europea29 

Muchos son los proyec tos de cooperación internacional en los que de una 

u otra forma participa la Unión Europea. 

El propósito de EUAN (European Union Archive Network) ha sido pro

porcionar acceso, a través de Internet, a los documentos de archivo de los 

siglos XI al XX conservados en archivos nacionales europeos. Para ello han 

utilizado la norma rSAD(G) en las descripciones, mientras que los estándares 

para el intercambio de datos han sido EAD para archivos y MARC-AMC para 

manuscritos. Para su unificación se ha decidido la conversión de los datos de 

MARC-AMC a EAD-XML. 

A su vez la misión de COVAX (Contemporary Culture Virtual Archive 

in XML) ha sido la creación de un sistema global de búsqueda y recupera

ción de la información accesible vía Internet que contendrá las descrip

ciones de documentos, o de sus copias digitales, provenientes de archivos, 

bibliotecas o museos , basadas en las normas MARC DTD, EAD, MUS-EAD, 

TEr y XML. 
Estos dos proyectos buscan posibilitar el intercambio internacional de des

cripciones de archivos mediante la adaptación de los estándares de macroes

tructura (ISAD (G» a otros de microestructura que puedan ser también for

matos de intercambio (EAD). En el tema que nos interesa, la incorporación 

de ficheros de autoridades, tienen una relación más directa otros dos proyec

tos , MALVINE y LEAF. 

MALVINE 

ManuscrijJts and Letters via integrated Networks in Europe es el primero en el 

ti empo y proporciona acceso, mediante búsqueda simultánea distribuida, a 

~~ En cuadro anexo puede verse un resumen sobre cada uno de estos proyectos. 
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colecciones dispersas de manuscritos y cartas postmedievales, conservados y 
catalogados en bibliotecas, archivos, centros de documentación y museos 
europeos. En la actualidad existe un modelo de cooperación con Kalliope, 
catálogo colectivo alemán de cartas y manuscritos modernos, y con el proyec
to LEAF. Finalizado el proyecto , éste se organiza y mantiene por medio de la 
Agencia de Mantenimiento MALVINE, con sede en la Biblioteca del Estado de 
Berlín y un consorcio independiente de bibliotecas, archivos y museos. 

LEAF 

Linking and Exploring Authority Files. Su objetivo es implantar un modelo 
para un sistema automático de almacenamiento y recuperación de registros de 
autoridad de nombres de personas y entidades. La inicia tiva, que tiene su ori
gen en anteriores programas europeos, especialmente MALVINE, partió de 
una situación en la que se detectaron carencias importantes, como la ausencia 
de un uso común de autoridades en bibliotecas, archivos y museos, la inexis
tencia de un modelo comúnmente aceptado para registros de auto ridad en la 
UE, la escasa integración de los usuarios y sus necesidades en la construcción 
de registros de autoridad y, consecuentemente, las dificultades para los usua-
rios de utilizar tales registros. . 

Para paliar estas deficiencias, se propuso suministrar y obtener datos rele
vantes para las grandes instituciones y, muy especialmente, para los medianos 
y pequeños centros locales, contribuyentes menores a las políticas de infor
mación de la UE. 

Entre las actuaciones de cooperación en el ámbito europeo, este proyecto 
es el más ambicioso y el que ha concitado mayores expectativas, como permi
te comprobar la importancia de los quince socios principales, pertenecientes 
a diez países, y la extensa relación de los observadores: bibliotecas, museos, 
archivos, centros de documentación, proveedores y editores de prácticamente 
toda Europa, y también de Estados Unidos e Israel. De nuestro país, se 
encuentra entre los primeros la Biblioteca de la Universidad Complutense, y 
entre los observadores, la Biblioteca Nacional y el Grupo de Trabajo de Auto
ridades de Aragón (GTAA). 

Articulado en tres fases de desarrollo , la primera (ya concluida) se dedicó 
al análisis y requerimientos del modelo para los registros de auto ridad; la 
segunda abordó el desarrollo del software, la aplicación informática y su com
probación; la última fase, que ha te rminado en febrero de 2004, es tuvo enca
minada a la evaluación del modelo y la validación final. 

Uno de los aspectos que nos ha resultado más interesantes como observa
dores ha sido el acceso a los documentos de trabajo en los que se contenían 
los datos procedentes del análisis de la situación de partida, con la verificación 
de las exigencias y metodologías de trabajo implantadas en los distintos cen-
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tros participantes. En ese sentido ha sido eviden te la escasa implan tación del 
control de autoridades en los servicios de archivos, que corre paralela a la con
ciencia de la necesidad de incorporarlo. Concretamente se constató que sólo 
el 27 % de todos los archiveros u tilizaban la ISAAR(CPF), mien tras que casi 
un tercio ele los bibliotecarios y archiveros aplicaban otras normas. En cuanto 
a los formatos de intercambio, la preponderancia del MARC es evidente en 
bibliotecas (parale la al recurso de las Autoridades de la Biblioteca del Con
greso) , mientras que en archivos el formato más frecue nte es el EAD; y sólo 
una tercera parte de los sistemas de información locales. u tilizan el protocolo 
de intercambio de datos Z39.50. 

Tal como ha sido descrito, el proyecto LEAF recogerá las demandas de regis
tros de autoridad, buscará entre sus proveedores las coincidencias procedentes 
de una red de OPACs que - tras su unificación en un solo registro y su conver
sión a formato XML de intercambio- serán dirigidas a u n gran repositorio cen
tral, paneuropeo, de registros de autoridad, donde se almacenará la informa
ción elaborada por los centros participantes así como la procedente de todos los 
demás colaboradores, enriqueciendo la pertinencia y volumen de los datos, para 
ser nuevamente utilizada cada vez que sea necesaria su consulta. 

El formato de los diferentes registros de autoridad deberá ser armonizado 
mediante la definición de una DTD en lenguaj e XML, integrado en el corres
pondiente bloque de metadatos. Esta perspectiva nos introduce de lleno en el 
horizonte de la EAD y la EAC, un aspecto a tener en cuenta en la implanta
ción de nuevos métodos de descripción, y control de autoridades. 

LEAF dispone de una muy bien articulada página web3o, de la que 
h emos tomado parte de la información que se da en este trabaj o, que 
incluye una revista con secciones clásicas : editorial, información oficial y 
artículos o colaboraciones de au tores sobre aspectos concretos re laciona
dos con el proyecto . Se h a trabajado con especial cuidado en la elabora
ción de los documentos técnicos precisos para cada fase de l proyecto. La 
comunicación entre observadores y participantes tiene lugar mediante un 
coordinador, la Staatsbibliothek de Berlín, y la disposición de una lista de 
correo electrónico y un espacio web don de se aloj a n los referidos docu
mentos. 

ExtJeriencias en EsjJaña 

Ya hemos apuntado q ue las lim itaciones de las normas internacionales en 
el tema de los formatos de intercambio, de contenido o de valores las hacen 
completamente inaplicables en el ámbito de l control de autoridades. Como 

30 (v.'ww.leaf-eu.orgl , que remite a la página http://www.crxneLcom / leaf/ aunque la página 
en español (3 la que tenemos enl,lf:(> desde GTAA) es h ttp: //www.crxneLcom / leaf/ spanish! 
inclex.html 
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se ha visto en otros países, hace falta un desarrollo paralelo de es tas catego
rías de normas. 

En el campo de las bibli o tecas sí hay avances en los sistemas cooperati
vos de catalogación y control d e autoridades. Valgan co mo ej e mpl os más 
importa ntes el proyecto Rebeca de integración de los catálogos de las 
biblio tecas públicas de l Estado utilizando el pro tocolo Z39 .50, o el papel 
de la Biblioteca Nacional como centro de refere ncia de au to ridad es para 
todas e llas. En los archivos no hay creados siste mas de d escripción com
partida ni , mucho m e n os, d e coope rac ió n para la redacc ión de registros de 
auto ridad . 

En el campo d e los a rchivos hay que des taca r que se han iniciad o algu
nas vías inte resantes d e trabaj o . El Ministerio d e Educación, Cultura y 
Deporte h a promovido e l proyecto Archivos Español es e n Red (AER) ~ ' de 
co nsulta de d escripciones d e fond os conte nidas e n archivos de ges ti ón 
es tatal a través de Intern e t. No me nos im portan te es la actualización d el 
Censo-Guía de Archivos e n e l sitio we b del mismo Ministe rio32. A pesar de 
que ambos incorpora n la m acroestructu ra de ISAD(G)2 no se tra ta e n nin
gún caso d e d esarrollo d e esas n o rm as e n co nte nidos y valo res. Tampoco 
de proyec tos d e coope ració n entre distintos sistemas d e archivos ni co n 
o tras instituciones. Po r o tra parte no se abo rda la aplicación de la no rm a 
de autoridades. 

O tra inicia tiva del Ministerio , en la que también participan las Comunida
des Autónomas, es el Grupo creado para el desarrollo de la no rma ISAD (G) , 
que en principio no incorpora el trabaj o sobre autoridades, si bien no ha con
cluido su labor. 

En el ámbito autonómico el primer paso lo dio la Junta de Cas tilla y León 
al desarro llar un manual tanto para descripciones de documentos de archivo 
como para registros de autoridad. El Manual de Descripción Multinive/!,3, pre
sentado en el año 2000, abrió la puerta al desarrollo de nuevas normas de con
tenido o de valo res bautizadas allí con el nombre de "conve nciones"34 . El 
Manual, presentado como primer paso de un proceso que, de momento, no 
ha tenido continuación en su comunidad de o rige n, habría de servir de refe
rencia para iniciar sistemas de normas adaptadas a las realidades concretas de 
los archivos. No obstante, el proyecto se paralizó en la misma Castilla y León 
sin entrar en formatos de intercambio y sin plasmar fó rmulas de colaboración 
en herramientas de trabaj o comunes a todo el Sistema. 

31 http ://www.ae r. es 
32 http://aer. mcu. es / sgae / inelex ce nso gUla :Jsp _ 
33 BONAL ZAZO , J osé Luis; GENERELO LANASPA, Juan J osé; T RAVESI DE DIEGO, Carlos: Manual de DescrijJción Multinivel: propuesta de ada!Jtación de las normas internacionales dI! desclipción aTChivistica. - Vall aelo liel:Junta ele Castilla y Leó n, 2000. _ 
3'1 BONAL ZAZO, José Luis; GENERELO LANASPA,JuanJosé; TRAVESI DE DIEGO, CarIas: "¿Para qué sirve un manual ele descripcion?: e l proyeco MDM" en An;hiva7l/.os, nº 3&-37. 2000 , pp. 1 &-2 1. 
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Para desarrollar esos sistemas yesos formatos se concibió el proyec to lla
mado Descripción Archivística Nonnalizada (DAN), propiciado por la Coordi
nadora de Asociaciones Profesionales de Archiveros35, que invitaba a las aso
ciaciones y colectivos a desarrollar normas en sus diferentes ámbitos que 
sirviera, a modo de mosaico, para aplicarse en los distintos tipos de archivos 
complementándose mutuamente. Fruto de esa iniciativa surge el proyecto 
GTAA, como fórmula de cooperación entre sistemas de archivos y profesio
nales en el desarrollo y aplicación de normas de descripción en el campo del 
control de autoridades. 

LA EXPERIE ClA DEL GTAA 

En este contexto se constituyó en julio de 2001 el Grupo de Trabajo de 
Autoridades de Aragón (GTAA). El punto de partida fue una reunión convo
cada el mes anterior por ANABAD-Aragón, involucrada en el proyecto DAN, 
y el Servicio de Archivos y Museos del Gobierno de Aragón para animar a la 
comunidad archivística regional a participar en el desarrollo y puesta en prác
tica de las Normas ISAD(G) e ISAAR(CPF). 

En su origen, el objetivo del grupo es la adaptación y desarrollo de la 
Norma ISAAR(CPF) y la elaboración de un fichero de autoridades de perso
nas y familias de Aragón, en el contexto de los propósitos generales del Pro
yecto DAN: la obtención de modelos para la elaboración de descripciones y el 
control de autoridades y la mejora del intercambio de información entre los 
archivos. 

En cuanto a su composición, el grupo está formado por profesionales de 
los archivos y por profesoras de la Universidad de Zaragoza. En el momento 
actual tiene 16 miembros que representan los distintos ámbitos de la profesión 
en la Comunidad Autónoma. 

Organización y funcionamiento 

La estructura orgánica del GTAA es puramente funcional. Está integrada 
por el Pleno, la Secretaría y las Comisiones. Además, se han constituido unos 
Subgrupos a efectos de control de asistencia. 

El Pleno se reún e mensualmente, salvo durante el periodo estival. En sus 
reuniones se da noticia de las novedades, se informa del estado de las tare
as o actividades en marcha, se plantean propuestas y se presentan los pro
ble mas surgidos en la elaboración de los registros del Fichero de Autori
dades; tras el oportuno debate, se toman los acuerdos pertinentes y, en 

35 TRAVESÍ DE DIEGO, Carlos, "El proyecto DAN: una propuesta integradora" en Archi
vamos, n" 41-42, 2001, p. 73 . 
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caso necesario , se asignan trabajos concretos con las instrucciones corres
pondientes. Solamente el Pleno del GTAA, d ebidamen te convocado en las 
reuniones, ti ene poder decisorio. 

La Secretaría, cuya titularidad rota cada seis meses, es tá encargada, bási
camente , d e realizar las convoca torias y los órdenes de l día y de elaborar 
las actas, así como de centralizar la distribución interna de noticias y docu
mentos . 

La atención de las cuestiones técnicas y operativas más con cretas des
cansa en su comisión, decidida por consenso en el Pleno , a uno o varios 
miembros del Grupo. Orgánicamente, es tas de legaciones generan la cons
titución de las denominadas, por extensión, Comisiones, aunque en ocasio
nes es té n integradas por una sola persona, como decíamos. Su carácter es 
puramen te ejecutivo e informa tivo: elaboración de informes sectoriales, 
toma o mantenimiento d e contactos, redacción de textos, e tc. Rinden los 
resultados d e su labor ante el Pleno . 

La conformación de las Comisiones obedece únicamente a razones de 
oportunidad, efectividad y operatividad, no sujetándose a criterios preestable
cidos de ningún tipo, ni de fueza, ni de número de componentes, ni de per
durabilidad. 

Los Subgrupos son agrupaciones de miembros de tamaño relativamente 
homogéneo que se articulan, preferentemente, por centros o áreas de activi
dad laborales. No tienen otro fin que el de garantizar la disciplina de asisten
cia a las reuniones, dentro de la necesaria fl exibilidad propia de las diferentes 
situaciones y compromisos laborales y personales. Todos los integrantes del 
GTAA pertenecen necesariamente a uno de ellos. En las reuniones es impres
cindible la presencia de, al menos, un representante de cada Subgrupo, que 
actúa como portavoz de los ausentes. La estructu ra de los Subgrupos es, a 
menudo, el punto de partida para la configuración de las Comisiones, pero no 
de forma vinculante. 

El régim en d e funcionamiento d el GTAA es abierto y, dentro d e un 
cierto compromiso de asistencia y participación activa, voluntario. Todos 
los miembros del Grupo tien e n el deber de introducir registros e n el 
Fiche ro d e Autoridades, además d e reali za r las tareas que el Grupo les 
encargue. 

Creación de una APlicación Informática 

Desde las primeras reuniones el grupo comprendió la necesidad de dotarse de 
una herramienta informática que pennitiera llevar a la práctica las formulaciones 
teóricas de ISAAR(CPF) y sirviera de banco de pruebas para el desarrollo de las 
nonnas de contenido y de valores que se pretendían elaborar. Esa herram ienta 
debería ser también el soporte del Fichero de Autoridades de Aragón. 
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En un primer momento se d esarrolló una aplicación e n Access, realiza

da por la entidad pública Aragonesa d e Servicios Telemá ticos , adscrita al 

Departamento de Preside ncia y Relac ion es Institucionales d el Gobierno de 

Aragón. Cada uno de los miembros del grupo instaló la aplicación en 

modo local en su equipo informático. En e lla se introduj eron los primeros 

registros de au toridad intentando apli car las d ecisiones que iba tomando 

el grupo. 
Pronto vimos que la aplicación no era suficiente, ya que no resolvía 

adecuadamente algunas cuestiones como , por ejemplo, la n ecesidad de 

contar con un sistema d e búsquedas ágil y comple to 'o con unos formatos 

de salida adecuados . Por otra parte, se planteó la necesidad d e alojar la 

base de datos en un servidor, de man e ra que los miembros del grupo tra

bajaran e n línea vía web y tuvieran acceso simultáneo a los registros de la 

base de datos e laborados por los demás miembros , compartiendo la infor

mación. No obstante, e l trabajo de esta primera etapa resultó útil, ya que 

e l análisis efectuado para el desarrollo de la aplicación nos sirvió para ir 

d efiniendo los requis itos y características que d ebería te n er una aplicación 

que cubriera nuestras necesidades. 

Solicitamos e ntonces ayuda a Anabad y la Asociac ió n nos ofreció un 

espacio en su sede web (www.anabad.org) y el pa trocinio económico n ece

sario para desarrrollar una nueva aplicación. La empresa XL Internet, res

ponsable de la nueva sede web de An abad 36, fue también la encargada de la 

realización de una microsede de GTAA, aloj ada en la web de' Anabad 

(www.anabad .org / gtaa). Esta microsed e cuenta con varias secciones abier

tas, que da n información sobre el Grupo y permitirán difundi r entre los pro

fes ion ales los trabajos y actividades que el GTAA vaya desarrollando. En la 

parte restringida al Grupo se ha incluido una sección de Documentos d e 

Trabajo, donde se van colgado las Actas de las reunion es de trabajo, los 

Informes elaborados y la Recopilación de decisiones adop tadas. Pero lo más 

importante es la aplicación GTAA, formada por varias bases de datos, que es 

el soporte del Fichero de Autoridades de Aragón. 

36 J ULAR, Teresa, "www.a nabad. org: una sede web para un a organizació n que se ren ueva", 

en: Tejuelo: revista de ANABAD-Mul'Cia, junio 2003, n. 3 
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- Cuadro 4: Página principal del GTAA 

_ __ _ ___ _ 8l'iJ1i3 

INICIO 

PRESENTACIÓN 

OROANIZACION 

ACTIVIDADES 

PUBLtCACIONES 

NOTICIAS ANABAD 

DOCUMENTOS 

ENLACES 

CÓMO ASOCIARSE 

INTRANET Presentación 

El Grupo de Trabajo de Autoridades de Araoón (GTAA) se inscribe en el marco 
del proyecto de Descripción Archi vística Normalizada (DAN) impulsado por la 
Coordinadora de Asociaciones de Archive ros de España, de la Que forma parte 
ANABAD. 

Origen del grupo 

El GTAA se constituyó en julio de 2001 como re sultado de una reunión 
convocada el mes anterior por ANABAO· Aragón y el Serv icio de Archivos y 
Museos del Gobierno de Aragón para animar a la comunidad archivística 
regiona l a participar en e l desa rrollo y puesta en pr~ctica de las Normas ISAO 
e IS AAR (CPF). 

==~~~ ____ ~ ~O~bj~e~tiv~o~g~e~n~er~a~I ______________________________ _ 

Los responsables de la nueva ap licación son el GTAA en lo referente a l 
análisis y XL Internet en lo relativo a l diseño y programación. La aplica
ción está realizada en lenguaje PHP sobre gestor de bases de datos MySQL, 
con e lementos de JavaScript y HTML. Se compone de varias bases d e datos 
relacionadas entre sí ya e lla acceden los miembros del grupo para actuali
zar, de forma simultánea y descentralizada, el Fichero de Autoridades de 
Aragón. 

La gestión de la base de datos facilita la creación de registros nuevos y la 
modificación o actualización de los existentes. Para ello se cuenta con un for
mulario dividido en cuatro zonas denominadas Encabezamiento, Control de auto
ridad, Información y Notas. En la primera de e llas se in troduce la forma autori
zada de la entidad, persona, familia o lugar, después de realizar una consulta 
para comprobar si ya existe, y se indica el tipo de autoridad de que se trata. 
Las tres zonas siguientes (Control de aut01idad, Información y Notas) correspon
den a las tres áreas de la norma ISAAR(CPF) yen ellas se van introduciendo 
los datos de los diferentes elementos de la norma. Algunos de estos e lementos 
se han subdividido en varios campos. 
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- Cuadro 5: Entrada de un registro de autoridad 

nflguraCion Portada Logout 

______ ---'-(-=-En"'c"'a"'b"'ez"'a"'m"'ie"n"toe..¡l(contro l de Autorid ad I(Información 1(NOtaS] 

1.1 Código de identificación: ESP GTAA 110 1.2 Tipo de encabezamle~o: Personas 

1 . .Q Entradas Paralelas: ~ 

1 .5FOfmasExduid8S: ~ U. Pig natelli de Aragón y foloncayo , Ramón 

1 .6 Entrades Autorizadas 
Relacionadas: ~ [} Goicoechea, Jua n Manín de 

- Cuadro 6: Presentación de salida de un registro de autoridad 

Ána de Control de AuJoridad 

1.1 Código de identrticación: 

1.2 Tipo de encabezamiento: 

ESP GTAA 100 

Persones 

Área de Información 

2.2.3 Fecha(s) y Lugar(es) de existencia: 

Fecha: 
Uacimiento: 18880521 
Defunción: 19600916 

2.2.4 lugares y/o áreas 
geográfices de residencia: 

Zaragoza 

Lugar: 
Zaragoza 
Zaragoza 

[?] 

2.2.6 Ocupaciones desempeñadas, Abogado. Pol~¡co . Deceno del Colegio de Abogados de Zaragoza. Procurador en 
esfera de actividad: Cortes. Alcalde de Zaragoza 

2.2.9 Otra Informac ión significat iva: Presidió el Patronato que Impulsó la creación de la Orquesta Sinfónica de 
Zaragoza 

Área de Notas 

3.1 Y 3.3 Creado por: 1 O-dic-2003 : Archivo Municipal de Zaragoza 

Úttimas 1 actualizaciones: 
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Las búsquedas se realizan en texto libre o seli.alando un intervalo de 
fechas; también se pueden combinar los dos criterios de búsqueda. La infor
mación de cada registro resultado de una búsqueda se puede visualizar e 
imprimir en un formato que sigue la estructura de las áreas y elementos de 
ISAAR(CPF). Otras opciones de formatos de salida son una tabla de Excel con 
determinados campos de los regist.ros seleccionados y, especialmente, un lis
tado alfabético, construido a modo de tesauro, donde se relacionan unas 
entradas con otras por medio de las expresiones término relacionado, usado por 
y véase. 

- Cuadro 7: Listado alfabético 

e 
Caballero Hillanes, José 

Campillo, Salvador 

Casa Coyne. viuda de Esplugas 
V Coyne 

Castre 
V. Castro (familia) 

Castro (familia) 
U.p. Castre 
T.r. Castro y Pinós, Felipe Galcerán de, vizconde de llla y Canet 
U.p. Castro-Pinós 
T.r. Cistué (familia) 

Castro y Pinós, Felipe Galcerán de, vizconde de llIa y Canet 
T.r. Castro (familia) 
U.p. Galcerán de Castro y Pinós, Felipe de 

Castro y Villanueva, Francisco de 

[J 

Resultan interesantes varios aspectos de la aplicación, como la relación 
en tre los elementos Entrada Autorizada, Entradas Paralelas, Formas Excluidas y 
Entradas Aut011zadas Relacionadas, el tratamiento dado al elemento Fechas y 
lugares de existencia (con la definición de la forma de introducir y recuperar las 
fechas), y la inclusión de las Fuentes bibliográficas como una base de datos con 
entidad propia pero relacionada con el elemento correspondiente. 

El Grupo estima que la actual versión' de la ap licación GTAA funciona satis
factoriamente y que se ajusta a las necesidades que tenía planteadas, si bien 
quedan pendientes para una próxima versión algunas mejoras cuya necesidad 
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se ha detectado a medida que se ha ido trabajando con la aplicación, así como 
la futura adaptación de la misma a la segunda versión de ISAAR(CPF). Otro 
punto a desarrollar en el futuro será la adaptación al formato EAC de inter
cambio para exportación e importación de registros de autoridad, tanto para 
los miembros del Grupo como para usuarios externos. 

La elaboración de contenidos: metodología de trabajo 

Paralelamente al desarrollo de la herramienta informática, el Grupo tra
boJó en la se lección de contenidos para introducir en el fichero. Ello implica 
la elaboración de normas comunes para buscar, seleccionar, redactar y forma
lizar esa información, lo que en la terminología de la que hablábamos al prin
cipio eran las normas de contenido y de valores. 

El sistema de trabajo del Grupo respecto al análisis y puesta en práctica de 
la Norma ha ido surgiendo de la propia dinámica de funcionamiento, a base 
de pruebas y errores. Una vez analizada la Norma nos pareció lo más práctico 
tomar dos caminos paralelos: por una parte, trabajar con las fuentes de infor
mación y, por otra, redactar algunos ejemplos de autoridades para ir sacando 
a la luz los problemas que indudablemente iban a surgir. 

El análisis de las fuentes de información se centró en un estudio de las 
autoridades de bibliotecas con la finalidad de comprobar la utilidad y perti
nencia de su aplicación en el campo de los archivos. Para ello se elaboró una 
lista de personas y familias aragonesas que se cotejó con las autoridades de 
diversos catálogos de bibliotecas caracterizadas a priori como idóneas, por el 
interés de sus fondos o por su trayectoria normalizadora en el ámbito de las 
autoridades. Tras realizar el cotejo se llegó a la conclusión de que la mayoría 
de estas autoridades aragonesas (productores de fondos, personajes de interés 
local, etc.) no estaban recogidas en los catálogos de bibliotecas y, en caso de 
estarlo, se incluía muy poca información sobre ellas. Sin embargo, y a pesar de 
los inconvenientes citados, consideramos que algunos catálogos pueden ser 
útiles como fuentes para la elaboración del fichero de autoridades de perso
nas y familias aragonesas: Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico 
Español, Catálogo de la Biblioteca Nacional , Catálogo de la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos, Catálogo Colectivo del Patrimonio Biblio
gráfico Catalán (Biblioteca General de Cataluña), Catálogo del Instituto 
Bibliográfico, Catálogo de la la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. 

También se trabajó en la recopilación de las fuentes bibliográficas impre
sas con el obj etivo de reunir obras de referencia generales y también específi
cas sobre Aragón (diccionarios, enciclopedias, etc.) que pudieran servir de 
fuentes para la creación de autoridades. También se han incluido además 
referencias a instrumentos de descripción de archivos publicados y a colec
ciones diplomáticas que contienen información sobre personas o familias ara-
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gonesas. El resultado ·de esta recopilación se ha cargado en una base de datos 
que se utiliza en el área de notas de los registros de autoridad para indicar las 
fuentes bibliográficas utilizadas en su redacción. 

En cuanto a la segunda línea de trabajo, a partir de la puesta en común de 
los ejemplos y una vez detectadas las dudas principales, e l Grupo encarga a 
algunos de sus miembros la realización de informes sobre asuntos concretos. 
Los encargados de los informes, que normalmente constituyen una comisión, 
realizan una investigación analizando las normas de todo tipo (no sólo las de 
archivos) y la solución dada a la cuestión en otros instrumentos de desCl-ip
ción. Este informe se reparte a todos los miembros del Grupo y se lleva a dis
cusión en una de las sesiones plenarias. A partir de esta discusión se toman los 
acuerdos oportunos, que son incorporados al documento recopilatorio, ade
más de quedar constancia en las actas. 

Sin embargo, hemos considerado que el proceso de desarrollo y conCl-e
ció n de la norma ISAAR(CPF) no podía realizarse sólo a base de ejemplos, y 
que, además, nuestro objetivo no era solamente ése, sino también el de reali
zar efectivamente el fichero de autoridades de personas y familias de Aragón. 
Por ello, desde el momento en que conseguimos tener a nuestra disposición 
la base de datos en Internet y, por lo tanto, dispusimos de un instrumento 
común, se acordó la obligación por parte de todos los subgrupos de introdu
cir registros en la base de datos, incluso estableciendo el número mínimo de 
autoridades que cada uno debía crear. Para ello, cada centro eligió una esfera 
de actividad relacionada en casi todos los casos con su ámbito competencia\. 
Éste es un camino que todavía estamos empezando a recorrer, y para llegar a 
él han sido necesarios más de dos añ os de trabajo. A partir de ahora los dos 
procesos han de ir paralelos y nutrirse mutuamente: es en la elaboración de 
registros cuando surgen las dudas, excepciones y disconformidades, precisa
mente lo que nos da pie para poner sobre la mesa y discutir criterios, fuentes 
y formalización; y son estos acuerdos concretos los que nos permiten avanzar 
en el número de registros realizados. 

PrincijJales acuerdos adoptados 

A lo largo de los más de dos años de funcionamiento, el Grupo ha elabo
rado informes sectoriales sobre los siguientes temas: 

- Ayudas para cumplimentar y hacer búsquedas de fechas 
- Clasificación de bibliografía 
- Clasificación de documentos 
- Código de identificación 
- Cómo citar recursos electrónicos 
- Elección de nombres de persona como punto de acceso 
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- Encabezamiento autorizado para entidades que cambian de nombre 

- Fecha(s) y lugar(es) de existencia 

- Formalización de fechas 

- Formalización de las entradas autorizadas para reyes 

- Fuentes archivísticas publicadas 

- FuenLes de información para la elaboración de un fichero de autoridades 

de personas y familias de Aragón 

- Lista de autoridades comparada por repertorios 

- Normalización de abreviaturas 

- Ordinal en títulos nobiliarios 

- Propuesta para la elaboración de registros de autoridad de nombres de 

familia 
- Puntos de acceso autorizados de nombres de personas en diferentes 

bibliotecas. 
- Redacción de autoridades: nombres de familia 

En principio, todos estos informes tienen carácter interno. En la medida 

en que están contrastados, los acuerdos del Grupo que se toman en las dife

rentes reuniones plenarias se recogen en un útil instrumento de trabajo que 

hemos denominado "Recopilación de las decisiones adoptadas por el Grupo 

de Trabajo de Autoridades de Aragón". Este documento, que se va modifican

do periódicamente, es la base de la ayuda que se ofrece al utilizar la aplicación 

informática y es también, o por lo menos eso esperamos, el gérmen de un 

futuro manual de normas referentes al contenido y los valores de los datos, 

formalización , fuentes, etc. 

De este instrumento destacamos algunas decisiones de especial importan

cia, como son las siguientes: 

Como norma general, y respecto al nivel de profundidad en la descripción 

de la autoridad, el Grupo acordó que cuando se realiza un encabezamiento de 

autoridad de persona o familia en el nivel de fondo o productor de archivo (es 

decir, para autoridades de contexto) se cumplimentarían todos los campos 

sobre los que se tuviera información de las tres áreas, pero que cuando se trate 

de encabezamientos extraídos de cualquier punto de acceso de una unidad de 

descripción (esto es , autoridades de contenido) el desarrollo será mínimo, 

fundamentalmente las áreas 1 y 3, Y algún dato en el área 2 que resulte nece

sario para identificar sin equívocos a la persona o familia (por ejemplo, las 

fechas). 
Igualmente se adoptaron normas respecto a la dinámica para la modi

ficación de registros ya e laborados por otras personas: cuando se trate de 

añadir información o incluso de modificar algún dato biográfico no se 

necesitarán permisos de ningún tipo, pero la entrada autorizada sólo 

podrá ser variada con el acuerdo del Grupo o a través de la comisión per

manente. 

Digitalizado por www.vinfra.es



LA NORMALIZACIÓN Y EL CONTROL DE LOS PUNTOS DE ACCESO ... 129 

Se han adoptado también acuerdos respecto a la formalización de los ele
mentos: uso de minúsculas, paréntesis, corchetes, abreviaturas, orden y pun
tuación. 

El elemento 1.3. Entrada autorizada es, posiblemente, el que más momen
tos de debate ha generado dentro del Grupo. En primer lugar, se decidió que 
cana persona o familia sólo pueda tener una entrada autorizada. Esta decisión 
difiere de la práctica bibliotecaria, en la que en casos excepcionales se admi
ten varias entradas para una misma persona (por ejemplo, algunos seudóni
mos). Respecto a la elección de esta entrada autorizada, en el Grupo existían 
dos puntos de vista: por un lado, seguir el criterio general que establecen 
todas las normas nacionales de contenidos38 de preferir la forma de la perso
na o familia por la que es comúnmente conocida. Por otro, el criterio, muy 
extendido dentro del Grupo, de elegir el nombre civil u oficial de las perso
nas, lo que se considera más adecuado a los contenidos de los documentos de 
archivo. Al final , se ha intentado una opción integradora que no contradiga 
las normas ya existentes de autoridades pero que, por otro lado, las desarrolle 
en algunos puntos. En síntesis , de acuerdo con el sistema de prelación de 
fuentes del MDM, se h a decidido seguir el criterio general recogido en el 
mismo manual en el caso de autores , establecer unas fuentes de referencia 
prioritarias, que en cabezará la Gran Enciclopedia Aragonesa y, para personas 
desconocidas o no recogidas por las fuentes , preferir el nombre civil. 

En el Área de información uno de los elementos que más discusiones ha sus
citado ha sido el de fechas y lugares de existencia, tanto respecto a la formaliza
ción como a los critelios. Se ha considerado que este elemento está pensado para 
situar a la autoridad en el espacio y en el tiempo; por ello se recomienda indicar 
las fechas y lugares de nacimiento y muerte y, solo si no se conocen, las de activi
dad de la persona. Deben indicarse aunque sea de una manera vaga (por ejem
plo, siglo XVIII, América del Norte). Respecto a los lugares, se indicará la provin
cia o el país (si éste no es España) enU"e paréntesis la primera vez que se cite. Para 
la fecha se utiliza el formato básico de la nom1a UNE correspondiente. 

La manera d e cumplimentar el campo 2.2.6. Ocupaciones desemjJeñadas, 
esfera de actividad se deja, por supuesto , a cri terio del centro que hace la 
autoridad. La dificultad d e elaborar un os criterios generales estriba en que 
hay muchas variables que influyen en el momento de redactar un registro 
de autoridad: centro que lo elabora, cantidad de documentación relacio
nada con esa autoridad , información de la que se dispone en ese momen
to, criterio, tiempo y perso nal disponibles ... Sin embargo, el GTAA h ace 
unas recomendaciones sobre el mínimo de información que debe conte
ner es te campo: 

38 Así lo recogen las Reglas de Catalogación Angloamericanas (AACR2) , las Reglas de 
Descripción Archivística canadienses, tanto en su primera versión como en el borrador de 
la 2' ac tualmente en estudio (RAD y RAD2) Y también en EspaJ'ia las Reglas de Catalogación 
de Bibliotecas d el Min isterio de Cultura y el Manual de Descripción Multinivel (MDM) de 
Castilla y León. 
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- se deben enumerar los cargos, funciones y actividades profesionales que 
contribuyan a identificar a la persona o familia, indicando los rasgos mas 
significativos. 

- si existe bibliografía se remitirá a ella; en caso de no existir, se deben indi
car todos los datos relevantes que se conozcan. 

Área de notas: el elemento 3.2 . Nota del Archivero se divide en varios sube
lementos: registro elaborado por ... , responsables de las sucesivas actualizacio
nes, fuentes bibliográficas, otras fuentes (fondos documentales o documentos 
de archivos, instrumentos de descripción de Archivos, fuentes orales ... ) y 
observaciones, indicando todos los datos necesarios para la localización de la 
fuente . El elemento 3.3. Fechas se cumplimentará con la fecha de creación y las 
fechas de las sucesivas actualizaciones. 

Co SIDERACIO ES FINALES 

En el momento actual, pasados más de dos años desde su constitución , el 
GTAA no puede dejar de plantearse algunas reflexiones que pueden ser útiles 
al co~unto de la comunidad profesional, tanto en los objetivos alcanzados 
como en las limitaciones y problemas que se han encontrado. 

- En cuanto a los aspectos positivos, hay que destacar que el Grupo ha con
solidado una metodología de trabajo que hasta el momento se ha mani
festado útil y eficaz . Esto es especialmente interesante si se tiene en cuen
ta que ha conseguido reunir casi dos decenas de profesionales que 
trabajan e n administraciones y ámbitos diferentes. 

- Fruto de esta metodología ya son los primeros documentos de trabajo y 
la Recopilación de decisiones adojJtadas, embrión de manual que esperamos 
pueda servir como referencia para futuros trabajos de normalización de 
autoridades. Volviendo a los orígenes del Grupo, se ve posible cumplir 
con la aspiración a desarrollar un conjunto coherente de normas, inclu
yendo las de contenido. El mismo fichero puede llegar a convertirse por 
si mismo en una norma de valores. 

- También se ha podido desarrollar, siempre con el amparo de ANABAD, 
una útil herramienta de trabajo común, la aplicación informática en red 
que tras un período de pruebas ya es tá operativa y accesible a los miem
bros del Grupo. 

En el lado contrario, también hay aspectos problemáticos que hay que resolver 
o mejorar: 

- El hec ho de que e l proceso internacional de normalización no está 
suficientemente d esarrollado plantea algunas dificultades. Todos los 
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trabajos se h an hecho a partir de la primera versión de ISAAR(CPF) . 
Cuando se aprue be la segunda versión , el Grupo se verá obligado a 
adaptar todo el trabajo realizado a la nueva estructura de datos, 
incluida la reelaboración d e la ap li cación informática y la migración 
d e los registros que ya es tán incluidos. Por el mismo motivo también 
faltan modelos y referencias en los que basarse . 

- Los avances conseguidos en el ámbito de la cooperación no se corres
ponden necesariamente con un avance equivalente dentro de cada archi
vo. No siempre lo trabajado en el Grupo puede aplicarse a la actividad 
diaria. En el aspecto del intercambio de datos también se da el caso de 
que la herramienta informática común , si bien se puede utilizar por 
todos los miembros, no se puede integrar todavía en los sistemas infor
máticos de cada archivo por lo que su uso es, todavía, limitado. 

Por último hay que referirse a los proyectos más inmediatos . Para los pró
ximos meses el Grupo ya ha dise ñado una lis ta de obj e tivos: 

• Adaptación a ISAAR(CPF)2 una vez aprobada: Indudablemente, el Grupo 
se constituyó para desarrollar esta norma in ternacional y deberá adaptar
se a los cambios que se introduzcan en ella . 

• Ampliar el número de autoridades introducidas en la base de datos: ter
minada ya la fase de pruebas y para que el fichero sea realmente útil se 
hace necesario un volumen de registros importante y que tienda a ser 
completo , abarcando todos los territorios, las épocas y los distintos ámbi
tos de actividad. 

• Diseñar una salida de la base de datos adaptada al formato EAC, para facili
tar el intercambio de registros: si la aplicación que se ha desarrollado para 
compartir el fichero ha sido un avance importante, no podemos quedarnos 
allí. Se necesita un formato de exportación de datos aceptado por todos que 
permita descargar y cargar registros desde los sistemas infonnáticos de los 
distintos miembros y, en un futuro, compartir estos registros con otros pro
yectos que trasciendan el ámbito aragonés. Como ya está comúnmente 
admitido , estos fonnatos deben ser abiertos y siguiendo estándares acepta
dos internacionalmente. Hoy por hoy, EAC parece ser el futuro formato de 
intercambio y el GTAA intentará, en la medida en que se desarrolle, adop
tarlo como tal e incorporarlo a su aplicación . 

• Desarrollar unos criterios mínimos para las auto ridades d e entidades , 
pues resulta inevitab le crear autoridades d e entidades cuando se tra
baja con person as o fami lias . Person as y entidades están muy a menu
do relacionadas y el fichero quedará incompleto si no las añadim os . 
Aunque e n su momento e l Grupo se constituyó para desarrollar sólo 
au to ridad es de personas y familias, se hace necesario ampliar el ámbi
to de trabajo. 
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Hasta aquí lo que ha sido la historia del Grupo de Trabajo de Autoridades de 
Aragón y sus proyectos más inmediatos. En su momento, el grupo se constituyó 
con la intención de encontrar fórmulas de colaboración eficaces entre archivos 
y archiveros diferentes. También se partía de la idea de que compartir autorida
des podía ser una opción interesante en la que trabajar. Hoy creemos que se han 
cubierto esas primeras expectativas; si <.on ello hemos contribuido a establecer 
sistemas de trabajo que puedan ser útiles a otros profesionales en el futuro , 
habremos cumplido nuestro principal objetivo. 

ANEXO I: PROYECTOS EUROPEOS DE COOPERACIÓN 

TÍTULO: Contemporary Culture Virtual Archives in XML 

ACRÓNIMO: COVAX 

PROGRAMA: Programa de Tecnologías de la Sociedad de la Información 
(1ST) 

FECHAS DE INICIO/ FINALIZACIÓN: 2000-01-01 / 2001-12-31 

RESUMEN Y OBJETWOS: 
El propósito de COVAX es la creación de un sistema global de búsqueda 

y recuperación de la información, vía Internet, de descripciones de docu
mentos de archivos, bibliotecas y museos, así como de copias digitalizadas. 

Los objetivos son, por tanto, la difusión del patrimonio cultural europeo 
facilitando el acceso a las fuentes conservadas en archivos bibliotecas y muse
os. La explotación de las infraestructuras culturales existentes. La aplicación 
de normas en la estructura y la recuperación de la información, y la interco
nexión e interoperabilidad entre sistemas, utilizando SGML/ XML y las dis
tintas DTD ya en uso: MARC DTD, EAD, MUS EAD Y TEr. 

CONSORCIO: 
- Residencia de Estudiantes (España) 
- Software AG España (España) 
- Angewandte Informationstechnik Forschungsgesellschaft m.b.H 

(Austria) 
- Universitat Oberta de Catalunya (EspaJ'ia) 
- Blekinge Tekniska Hogskola (Suecia) 
- Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H. (Austria) 
- Biblioteca Menéndez Pelayo (España) 
- LITC, South Bank University (Reino Unido) 
- Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente (Ital ia) 

URL: http://www.covax.org 

DOCUMENTACIÓN ANEXA: Documentos de trabajo en PDF y ZIP 
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TÍTULO: European Union Archive Network 
ACRÓNIMO: EUAN 
PROGRAMA: Inf02000. DG XIII de la Comisión de las Comunidades 
Europeas 
FECHAS DE INICIO/FINALIZACIÓN: 1999, enero/2001, enero 
RESUMEN y OBJETIVOS: 

EUAN tiene como finalidad proporcionar acceso, a través de Internet, 
a los documentos de archivo de los siglos XI al XX conservados en archi
vos nacionales europeos. 

Los obj etivos a alcanzar son tanto archivísticos como técnicos. En el pri
mer caso se refiere a la elección de las normas de descripción y vocabula
rio controlado, y de los elementos que deberán incorporarse en la des
cripción para su posterior búsqueda y recuperación. En el aspecto técnico 
el propósito es crear un prototipo de sistema informático. que permita el 
intercambio de datos por Internet. 

CONSORCIO: 
- National Archives of Scotland (NAS) 
- Riksarkivet (RA) 
- Archivos Nacionales de Italia (NA!) 
- International Institute of Social History (IISG) , Amsterdam 
- Scottish Archive Network Ltd (SCAN) 

URL: http: //www.euan.org 

DOCUMENTACIÓN ANEXA: Documentos de trabajo e informe final del 
proyecto, en WORD y HTML 

TÍTULO: Linking and Exploring Authority Files 
ACRÓNIMO: LEAF 
PROGRAMA: Quinto Programa Marco de Tecnologías de la Sociedad de 
la Información (1ST) 
FECHAS DE INICIO/ FINALIZACIÓN: 2001-03-01 / 2004-02-29 
RESUMEN Y OBJETIVOS: 

LEAF pretende desarrollar un sistema de búsqueda que recoja la 
información existente y a la vez organice un fichero común de autori
dades de nombres teniendo en cuenta las n ecesidades de los usuarios; 
y que sea aplicable tanto para datos como para objetos culturales y 
cien tíficos. 

Los objetivos de LEAF son la creación de un formato europeo estándar 
para registros de autoridades de nombres, así como proporcionar un ser
vicio internacional de información multilingüe y multimedia sobre perso
nas y entidades. 
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CONSORCIO: 

Coordinador: 
- Staatsbibliothek zu Berlin, Berlin (Alemania) 

Asociados: 
- joanneum Research - Institut für Informationssysteme und Informa-

tionsmanagement, Graz (Austria) 
_ Universitetet i Bergen - Forskningsprogram for humanistisk infor-

masjonsteknologi, Bergen (Noruega) 
- Crossnet Systems Limited, Newbury (Inglaterra). 
- Osterreichische Nationalbibliothek, Wien (Austria) 
- Biblioteca Nacional, Lisboa (Portugal) 
- Biblioteca de la Universidad Complutense, Madrid (España) 
- Narodna in Univerzitetna Knji_nica Ljubljana (Eslovenia) 
- Institut Mémoires de L'Édition Contemporaine, Paris (Francia) 
- Riksarkivet, Stockholm (Suecia) 

Participantes asociados: 
- Deutsches Literaturarchiv, Marbach (Alemania) 
- British Library, London (Inglaterra) 
- The Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar (Alemania) 
- Schweizerische Landesbibliothek, Bern (Suiza) 
- Forschungsstelle und Dokumentationszentrum für Osterreichische 

Philosophie, Graz (Austria) 

Organizaciones patrocinadoras: 
- K.G. Saur Verlag, Munich (Alemania) 
- JA. Stargardt, Autographenhandlung, Berlin (Alemania) 

Observadores: 
- Archives de France pour les technologies de l'information et de la 

communication, Paris (Francia) 
- Det Arnamagmeanske Institut, K0benhavn (Dinamarca) 
- Biblioteca Nacional de España, Madrid (España) 
- Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Roma (Italia) 
- Bibliotekajagiellonska, Krakow (Polonia) 
- Biblioteka Publiczna Miasta Stolecznego Warszawy - Biblioteka Glów-

na Województwa Mazowieckiego, Warszawy (Polonia) 
- Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Mikolaja Kopernikaw Toru-

niu, Toruniu (Polonia) 
- Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Warszawie (Polonia) 
- Bibliotheque Nationale de France, Paris (Francia) 
- Constantijn Huygens Instituut foor Tekstedities en Intellectuele Ges-

chiedenis, Den Haag (Holanda) 
- Dansk Biblioteks Center, K0benhavn (Dinamarca) 
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- Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main (Alemania) 
- Dokimas Group Holdings Ltd., Nottingham (Inglaterra) 
- Franz-Michael-Felder-Archiv der Vorarlberger Landesbibliothek/ 

Vorarlberger Literaturarchiv, Bregenz (Austria) 
- GTAA, Grupo de Trabajo de Autoridades de Aragón, Zaragoza (España) 
- Historical Manuscripts Commission (HMC) , London (Inglalerra) 
- Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e 

per le Informazioni Bibliografiche, (ICCU), Roma (Italia) 
- ]ewish National & University Library,]erusalem (Israel) 
- Det Kongelige Bibliotek, K0benhavn (Dinamarca) 
- Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (Holanda) 
- Library of Congress, Washington (USA) 
- Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (Hungría) 
- National Documentation Centre, Atenas (Grecia) 
- Onderzoekssteunpunt en Databank Intermedaire Structuren (ODIS) in 

Vlaanderen 1ge-20e eeuw (Bélgica) 
- Online Computer Library Center (OCLC) , Dublín / Ohio(USA) 
- Project Interparty 
- Research Libraries Group (RLG) , Mountain View/ California (USA) 
- Tartu Ülikool, Tartu (Estonia) 
- Wiener Stadt-und-Landesbibliothek, Wien (Austria) 

URL: http: //www.crxne t.com/leaf/ 
DOCUMENTACIÓN ANEXA: Documentos de trabajo y revista con las 
novedades sobre el proyecto 

TÍTULO: Manuscripts and Letters via integrated Networks in Europe 
ACRÓNIMO: MALVINE 
PROGRAMA: 4º Programa Marco "Telemática para bibliotecas 
FECHAS DE INICIO/ FINALIZACIÓN: 1998-2000 
RESUMEN Y OBJETIVOS: 

MALVINE propone el acceso a los catálogos de manuscritos y cartas 
postmedievales conservados en los archivos, bibliotecas, museos y centros 
de documentación europeos. 

El objetivo de MALVINE es la construcción una red de estas institucio
nes sustentada en una base de datos unificada accesible vía Web, que per
mita el intercambio de datos entre sistemas heterogéneos. 
CONSORCIO: 

- Biblioteca de la Universidad Complutense, Madrid (España) 
- Biblioteca Nacional de Portugal 
- British Library, London (Inglaterra) 
- Deutsches Literaturarchiv, Marbach (Alemania) 
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- Forschungsstelle und Dokumentationszentrum für Osterreichische 
Philosophie (Austria) 

- Institut Memoires de rÉdition Contemporaine, Paris (Francia) 
- Ósterreichische Nationalbibliothek, Vienna (Austria) 
- Schweizerische Landesbibliothek, Bern (Suiza) 
- Staatsbibliothek zu Berlin - PreuBischer Kulturbesitz, Berlin (Alemania) 

URL: http://www.malvine.org 
DOCUMENTACIÓN ANEXA: Documentos de trabajo en PDF, y también 
artícu los, comunicaciones y presentaciones del Congreso de Berlín de 
2000. 
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INTRODUCCIÓN 

Documentos electrónicos: 
estándares para su creación 

MARGARlTA VÁZQUEZ DE PARGA 

La sociedad de la informa ción 

La revolución tecnológica que es tá ten iendo lugar, con la implantación 
ge neralizada de las Tecnologías d e la Información y la Co municación 
(TIC), es tá originando grandes cambios en todos los aspectos de la socie
dad con la aparición d e nuevos hábitos sociales y la d emanda de nuevos 
tipos d e servicios por parte d e los ciudadanos, hasta el punto de que a la 
etapa actual se le haya calificado como "Sociedad de la Información ". A 
pesar del retraso con que España se está integrando a esta nueva etapa e n 
re lación con otros países de nuestro entorno 1, la difusión y alcance que 
es tá teniendo la web tien e como resultado el que los conceptos de distan
cia , tiempo y ubicación geográfica h ayan pe rdido su significado trad icio
nal, la localización y la distancia ya no son óbice para la comunicación y la 

1 "Infonne final de la Comisión &pecial de Estudio para el Desanollo de la Sociedad de la Infor
mación (CDSI)". Este es tudio es e l resultado de los trab~j os reali zados por la Comisión duran
te cuatro meses, en el que se detecta la fa lta de coordinación de las actuaciones llevadas a 
cabo, tanto en la AGE como en la CCAA, unido a la desconfian za de los ciudadanos, reco
mendando la reo¡-ien tación de la política desarrollada hasta entonces y recomendando una 
serie de acciones para su corrección. El informe puede consultarse en la dirección: 
http ://www.cdsi .es / docum entos / informe-fi nal-cdsi .pdf 

Por otra parte, según los da tos recogidos en el info rm e anual sobre e l desarrollo de la 
sociedad de la infonnació n en España, U&paña 2003" , realizado por la Fundación Auna, a 
pesar del retraso general con que Espai'ia se está incorporando a ésta, uno de los ám bitos en 
los que se ha avanzado más es en e l de la implantación de la Administración elecu'ón ica, 
tanto en ella AGE como en la Administración Autónoma, en la que destacan algunas Co mu
nidades por los proyectos que están ll evando a cabo, )' en la Administración local. El in for
me destaca los proyectos llevados a cabo por la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Segu
ridad Social, en e l nivel de la ACE. 
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transmisión de conocimiento, en tanto que la necesidad de inmediatez ha 

alcanzado un gran protagonismo. 

Las posibilidades que ofrecen las TIC está dando lugar a nuevas formas de 

comunicación, de trabajo y de difusión del conocimiento: la formación de 

equipos de colaboración y de grupos de investigación geográficamente dis

tantes, el teletrabajo, el desarrollo de nuevos sistemas educativos, la difusión 

de l patrimonio cultural, la posibilidad de interconexión de las administracio

nes , están modificando nuestro entorno de trabajo y de comunicación. 

Administración electrónica y la Jitnción an;hivística 

Las Administraciones Públicas no podían sustraerse a los cambios que 

están teniendo lugar, y así, las nuevas formas de trabajo y re lación que se están 

generalizando en todos los ámbitos de actividad, de la economía, la empresa, 

la ciencia, están penetrando también en la forma de trabajar y de relacionar

se de las Adm inistraciones, tan poco propensas al cambio, y en la forma de 

relacion arse con los ciudadanos, dando lugar a una nueva concepción de 

administración: la e-administración. 

La administración electrónica es el resultado de la interacción de las TIC 

con el cam bio organizativo, la redefinición de los procedimientos administra

tivos y la adaptación de la legislación para mantener la validez legal de la 

actuación administrativa. 

Tecnologías 
de información 

y comunicación 
e-@dministración 

Documentos 
Electrónicos 

Cambio organizativo 

Rediseño procedimientos 

Actualización legislación 

Simplificación burocracia 

Proximidad al ciudadano 

Este nuevo concepto de administración elec trónica tiene como objetivo 

fundamental lograr una administración al servicio de los ciudadanos más com

prensible, más sencilla, más ágil , y más próxima, mediante la simplificación 

burocrática, la revisión de la legislación y la normativa administrativa, la revi

sión y redefinición de los procedimientos de tramitación de los asuntos, la sus

titución de la tramitación tradicional por la tramitación electrónica, la susti

tución del soporte papel por el soporte electrónico para los documentos 

resultantes reconociendo su valor legal, y la comunicación a distancia con los 

ciudadanos, esto es sustituir la administración tradicional de la cola en la ven

tanilla y el "vuelva Ud. mañana", por la administración en línea y telemática. 
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La repercusión de esta nueva forma de administración en los archivos es de 
una dimensión enorme: el control de los documentos generados electrónica
mente, la generalización de la comunicación por medio del correo electróni
co al que se adjuntan ficheros con documentos, y la necesidad de su conser
vación a largo plazo garantizando su autenticidad, originalidad, integridad y 
disponibilidad, supone una nueva dimensión de la archivística, y un reto de 
largo alcance al que se debe dar respues ta a corto plazo si no se qui ere incu
rrir en un importante vacío legal, de transparencia y de memoria. 

El impac to es de tal magnitud en el campo de la archivística que el trata
miento y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos ha pasa
do a ser el punto de investigación y discusión más importante a nivel profe
sional debido a su naturaleza y características específicas. 

En el entorno electrónico el concepto de documento original se desliga de 
su soporte, considerándose que de los cuatro elementos que lo constituyen , 
contenido, estructw"Cl lógica, contexto y presentación, sólo deben conservarse los tres 
primeros, admitiéndose, por tanto, que la info rmación deberá ser copiada 
periódicamente a un nuevo soporte sin que por ello el documento pierda su 
originalidad , autenticidad e in tegridad.2 

La urgencia de contar con criterios es tables para su tratamiento archivísti
co es mayor a medida que avanza la implantación de la administrac ión elec
trónica y crece el volumen de información que se genera y almacena en sopor
te electrónico, unido a la continua evolución de la tecnología, lo que dificulta 
la defin ición y establecimiento de normas, estándares y especificaciones técni
cas estables relativas a la producción y gestión de este tipo de documentos. 

Los documentos electrónicos 

Baj o el concepto de documento electrónico se consideran distintos tipos 
de información producidos electrónicamente, independientemente de la fun
ción en virtud de la cual se han creado. En este artículo, al hablar de docu
mentos electrónicos, nos ceñiremos al concepto de documentos administrati
vos, que son en su gran mayoría los documentos que se reúnen y gestionan en 
los Archivos, tal y como se defin en en el "Manual de Documentos Administrati
vos" 3 , como testimonio de la actividad administra tiva, "cuyo contenido y estructu
m sea evidencia, o prueba de valor legal, de una actividad administrativa, en el marco 

de la aPlicación para el ejercicio de las potestades." 
En el entorno e lec tró nico se m a nej a d e fo rma habitual el adj e tivo "vir

tual" para designar la información resultante del tratamie nto elec trónico o 
digital. Teniendo en cue nta la defini ción que el Diccionario de la Real 
Academia Española da de l término" Virtual: que tiene existencia atJarente y no 

2 "Cuía de la información eleclTónica" Luxemburgo: Ofi cina de Publicaciones Oficiales de 
las Comunidades Europeas, 1997 

3 Ministe rio d e Administraciones Públicas. Manual de Documentos Adminislmtivos. Madrid . 
Tecnos, 1995 
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real', no es de extrañar que e l primer reto que plantean los documentos 

electrónicos es el de que sean entendidos como documentos reales , no 

aparentes, aunque no tengan la misma forma de existencia fís ica que los 

documen tos convencionales. 

Estos documentos puede n ser de muy distintos formatos: texto, imagen, 

gráficos, audio, vídeo, etc., pero además un único documento puede inlegrar 

varios de estos formatos. 

El problema fundamental de los documentos electrónicos4 es el de su conser

vación y disponibilidad a corto, medio y largo plazo, garaI?tizando la conservación 

de los auibutos fundamentales que les confieren su valor administrativo, legal e 

informativo: la originalidad, autenticidad e integridad, manteniendo el docu

mento integrado en su contexto, tanto con el organismo o unidad de gestión que 

los produjo, como con la tecnología con que se produjeron. 

Varios son los aspectos que inciden en su conservación y disponibilidad y 

que hacen necesario que se aprueben normas en las que se definan las espe

cificaciones que deben cumplir cada uno de ellos: 

• El medio o soporte, en que se registran los documentos electrónicos, con

siderados como menos estables que los soportes tradicionales. Además, 

dada su relativa juventud, no se cuenta con datos fehacientes en cuanto a 

su durabilidad y estabilidad que no es la misma para los distintos tipos de 

soportes: disquetes, discos ópticos, CD-ROMs, cintas magnéticas, discos 

magnéticos, etc., se consideran menos estables que el papel o el micro

film , aceptándose que su duración puede estar entre los 10 y los 50 0100 

años dependiendo del tipo de soporte y según distintas opiniones. 

• La obsolescencia tecnológica. Sin embargo, la duración de los soportes, 

con ser importante, no es el único factor que incide en la conservación 

de los documentos, mayor repercusión tiene la obsolescencia de la tec

nología debida a la rápida y continua evolución, tanto de los equipos, el 

hardware, que cada vez tienen mayores prestaciones, como de los pro

gramas o aplicaciones con su continua evolución y aparición de nuevas 

versiones que ofrecen también nuevas prestaciones. 

• La facilidad de alteración o eliminación de datos, propiedad característi

ca de las aplicaciones de gestión documental , que constituyen un proble

ma para garantizar la originalidad e integridad de los datos. 

4 Existe abundante bibliografía acerca de la problemática que plantea la gestión de los 

documentos e lectrónicos, un compendio de esta puede consultarse en los documentos pro

ducidos por las distintas ediciones del "DLM Forum" organ izado por la Unión Europea, que 

pueden consultarse en la dirección: 

http: //europa.eu.intIISPO / dlm / fulltext / fu ll thib en .htrn 

Este foro se constituyó como resu ltado de las conclusiones del Consejo Europeo, de 17 de 

junio de 1994, sobre una mayor cooperación en el ámbito de los archivos (94/ C 235/ 03) 

con el objetivo de anali zar el impacto de la producción de documentos electrón icos en la 

política archivística y marcar directrices para su tratamiento y gestión arch ivística. Uno de 

los resultados del Foro es la "Guía de la documentación electrónica" publicada en 1997. 
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Pero además, la utilización cada vez mas frecuente de sistemas electrónicos 
y telemáticos para la tramitación administra tiva, mediante aplicaciones que 
están diseñadas para soportar las necesidades de información para la gestión, 
pero no para la conservación a medio o largo plazo de los documentos y para 
garantizar su valor probatorio, hace que sea urgente contar con normas que 
establezcan las especificaciones que deben cumplir las aplicaciones utilizadas 
en la tramitación de las potestades administrativas. 

Esta necesidad, unida a la continua evolución tecnológica, se refleja en las 
Directrices establecidas en 1996 por el Comité de Gestión de Normas de Tec
nologías de la Información ISO/ IEC/JTC1 , para la adopción, por sus Comités 
Técnicos, de Especificaciones Públicamente Disponibles (PAS: Publicly Avai
lable Specifications), existentes como es tándares de facto, p roven ientes de 
otros organismos y de la industria y ampliamente utilizadas, con el objetivo de 
ace lerar el proceso de trasposición de PAS a un estándar ISO. 

ESTÁN DARES PARA LA CREACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS: 

NORMAS INTERNACIONALES 

Los estándares para la creaClon de documentos elec trónicos pueden 
estructurarse e n cuatro categorías: 

• Estándares sobre Sistemas de Ges tión de Documentos 
• Estándares sobre tipos y formatos de fich eros 
• Estándares sobre representación del contenido de los documentos 
• Estándares sobre soportes 

EstándaTes pam Sistemas de Gestión de Documentos 

Resulta difícil separar totalm ente los estándares para la creación de los 
docum e ntos e lec trónicos d e los es tándares para los Sistemas que van a cre
arlos. Por e llo vamos a seleccionar e n los estándares para los Sistemas de 
Ges tión de Documentos aquellos aspectos que inciden de forma direc ta e n 
la creación d e los docume ntos e n formato elec trónico y especialm en te el 
as pecto d e la definición de los metada tos que de be n in co rpo rarse e n la 
fase de creació n , y que es uno de los aspectos al que se concede mayo r 
importancia por la comunidad profesional a rchivísti ca. 

Aún cuando existe un número importante de es tándares aprobados por las 
oficinas de normalización de distintos países, reseñaremos únicamente aque
llos de mayor implantación y difusión, y especialmente los aprobados por la 
Oficina Internacional de Normalización ISO. 
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Design Griteria Standard for Electronic Records Management Software Applications 
(DoD 5015.2) 

Este estándar, desarrollado en colaboración por el Grupo de trabajo de 
Gestión Documental del Departamento de Defe nsa de los Estados Unidos y la 
Universidad de British Columbia, conocido como DoD.5015.2, tenía el obj eti
vo de definir los requerimientos funciona les obligatorios, y las características 
deseables, que debían cumplir las aplicaciones de software dedicadas a la Ges
tión de Documentos. 

Si bien en su origen la vocación de este estándar era de ámbito nacional, 
la enorme aceptación que tuvo, y su adopción por otros muchos países, le ha 
otorgado la categoría de estándar internacional, de forma que las aplicaciones 
de Gestión de Documentos adquiridas por la Administración de los países que 
han adoptado esta norma, deben ser conformes y tener la certificación del 
DoD.5015.2 

Esta Norma se dirige a la producción de documentos, aunque en su redac
ción está muy influida por criterios archivísticos al haber participado en su 
desarrollo el grupo de investigadores en archivística de la Universidad de Bri
tish Columbia. 

Se estructura en cuatro capítulos: 

Capítulo 1: Información General 
Capítulo 2: Requerimientos de obligado cumplimiento 
Capítulo 3: Características no obligatorias 
Capítulo 4: Gestión de documentos clasificados 

Tablas de definiciones: 

• Elementos del sistema de clasificación 
• Elementos de las series y subseries 
• Metadatos de los documentos 
• Datos de transmisión y recepción 
• Requerimientos de permisos 
• Documentos clasificados 
• Requerimientos de permisos respecto a documentos clasificados 

Dentro de los requerimientos de obligado cumplimiento destacan el esta
blecimiento de un sistema de clasificación, la valoración de las series y la defi
nición de los metadatos que deben incorporarse de forma obligatoria en el 
momento de su creación . 
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Requerimientos de carácter general 
Sistema de clasificación 

Título de la Serie 
Identificador único 
Descripción 
Valoración 
Autoridad gue valida la valoración 
Indicador del valor permanente 
Indicador de documento vital 
Plazos de revisión y actualización del valor vital 

Metadatos obligatorios de expedientes 

Identificador único generado por el sistema 
Título o Materia 
Soporte 
Formato del fichero 
Fecha de incorporación al sistema 
Fecha de creación 
Fecha de recepción 
Autor o persona o entidad de origen 
Persona o personas aquien se dirige 
Otras personas ac¡uien se dirige 
Organismo ¡:>roductor 
Localización 
Categoría (si es vital para la organización) 
Plazos de revisión de la categ'oría 
Campos ad icionales definidos por el usuario 

Transmisión y recepción de datos 

Identificación de la persona que envía datos 
Identificación de los receptores 
Identificación de cualquier otro receptor 
Hora ~ fecha del envío del mensaj e 
Hora y fecha de recepción del mensaje 
Asunto del mensaje 
El sistema introducirá estos datos automáticamenLe 
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Norma ISO 154891nformation and Documentation. Records Management-Part 1; 
General; Part 2 Guidelines (Technical Reports) 

Esta Norma, desarrollada por el grupo de trabajo ISO TC 46 SC 11 yapro
bada en Octubre de 2001, se desarrolló por consenso de los países miembros 
de ISO, a partir de la Norma AS 4390, Rewrds Management, aprobada por Aus
tralian Standards 

Su objetivo es la definición de los criterios y especificaciones por las que 
debe regirse la creación, captura y gestión de documentos , independiente
mente de su formato, tanto los producidos por los organismos públicos como 
por entidades privadas, para lograr su adecuada gestión y tratamiento. 

La Norma está desarrollada en dos Partes. En la Parte 1 se establecen la 
política y los principios por los que deben regirse los sistemas de Gestión 
Documental, y en la Parte 2 se dan directrices prácticas para su aplicación. 

Veremos a continuación aquellos puntos de la Parte 1 de la Norma en la 
que se define n los requisitos que deben cumplir los programas para que pue
dan obtener la certificación ISO 15489. 

En el punto 7 se definen los requerimientos que deben cumplirse en la 
Gestión Documental , estableciendo, con respecto a la creación de documen
tos , los siguientes criterios y principios: 

7.1 Principios generales que deben tener en cuenta los programas de 
gestión documental: Creación de documentos 

Determinar gué documentos deben crearse en cada erocedimiento 
Definir la información gue se debe incluir en cada documento 
Definir la forma l' estructura de los documentos , en su creación l' caetura 
Decidir las tecnologías a utilizar para su creación y captura 
Determinar los metadatos que deben incorporarse y mantenerse a lo largo 
del ciclo de vida del documento 

Identificación de los documentos vitales de la organización 

7.2 Características de los documentos 

7.2.1 General 

El contenido de los documentos debe reflejar correctamente la transacción 
a la que responde 
El contenido del documento debe mantenerse ligado o asociado de forma 
permanente con los metadatos necesarios para documentar una transacción: 
a) la estructura del documento, esto es, su formato y las relaciones entre sus 

elementos, deben mantenerse intactas 
b) el documento debe reflejar el contexto en el que se creó, recibió y utilizó, 

incluyendo el proceso del que forma parte la transacción, la fecha y hora en 
que se realizó la transacción, y las personas que participaron en ella. 
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c) las relaciones existentes con otros docum entos, que aunque se encuen-
tren independientes, formen parte del expediente 

7.2.2 Autenticidad 
Para que un documento pueda considerarse auténtico deberá probar: 
a) que su contenido es auténtico 
b) que ha sido creado o enviado por la persona que figura como que lo ha 

creado o enviado 
c) que lía sido creado o enviado a la hora representada en el documento 
Para garantizar la auten ticidad de los documentos, las organizaciones 
deben implem entar políticas y procedimientos que controlen la creación, 
recepción, transmisión , mantenimiento y valoración de los documentos, 
para garantizar que los creadores están autorizados e identificados, y que 
los documentos están protegidos frente a cualquier manipulación , adición, 
eliminación, alteración ~ utilización. 

7.2.3 Testimonio 
Para que un documento se considere la representación fie l y completa de las 
transacciones, actividades o hechos que atestigua, y del que puedan depen-
der transacciones o actividades subsiguientes, deberá crearse en el momen-
to de la transacción o incidente que relate, o poco ti empo después, por las 
personas que tuvieron conocimiento directo de los hechos o por herra-
mientas utilizadas de forma rutinaria en la conducción de la transacción. 

7.2.4 Integridad 
Para que un documento se considere íntegro, deberá estar completo y no 
haber sufrido ningún tipo de alteración, por lo que deberá estar protegido 
frente a posibles alteraciones no autorizadas. Las políticas y procedimien-
tos de gestión documental deberán especificar las adiciones y anotac iones 
que pueden hacerse a un documento con posterioridad a su creación , bajo 
que circunstancias pueden autorizarse las ad iciones o anotac iones, y quien 
está autorizado a realizarlas. Cualquier anotación, adición, o eliminac ión 
realizada en un documento deberá quedar explícitamente expresada y 
permitirá conocer quié n y cuando la hizo. 

7.2.5. Disponibilidad 
Para que un documento se considere utili zable deberá poder ser localiza-
do, recuperado, presentable e interpretable . Deberá pode r ser presentado 
directamente conectado a la ac tividad o transacción por la que se produjo. 
Las relaciones contextuales de los documentos deberán incorporar la 
información necesaria para que se entienda ·Ia transacción por la que se 
creó y utilizó . Se deberá poder identificar un documento dentro del co n-
texto de ac tividades y funciones más amplias del asunto. Se deberá mante-
ner la relación entre los documentos que se refieren a una secuencia de 
actividades. 

Digitalizado por www.vinfra.es



146 MARGARITA V ÁZQUEZ DE PARGA 

El punto 9 está dedicado a definir los procesos y controles de la Gestión 
Documental 

9.1 Determinación de los documentos que deben capturarse en un sistema 
documental. 

La determinación de qué documentos deben capturarse para su incorpo
ración al sistema documen tal debe basarse en el análisis de la normativa, los 
requerimientos de responsabilidad de la organización y el riesgo derivado 
de no capturar los documentos. Los documentos se crean y reciben en una 
gran variedad de soportes, con una tecnología que cambia continuamente. 
Su principal característica es que son dinámicos por naturaleza. Pueden 
crearse por múltiples creadores, existen en múltiples versiones y en distin
tos estadios por distintos períodos de tiempo. 
Las actividades personales o de negocio deberán capturarse como documentos 
y relacionarse con los metadatos que definan su contexto específico cuando 
obligan a realizar una acción a una organización o un individuo, o documen
tan una acción, una decisión o un proceso de toma de decisión. 

9.3 Captura de documentos 

El objetivo de capturar documentos para su incorporación al sistema docu
mental es: 
- es tablecer una relación en tre el documento, el creador y el con texto que 

lo originó 
- ubicar el documentos y sus relaciones en el sistema documental 
Este proceso se puede llevar a cabo mediante la inclusión de metadatos , 
que pueden estar incorporados, unidos o asociados con el documento espe
cífico, independientemente de su formato. 
Las técnicas para garantizar la captura de los documentos pueden incluir: 
a) la clasificac ión e indización que permitan relacionar, agrupar, denomi

nar, dar seguridad, asignar permisos, recuperación, valoración e identi
ficación de documentos vitales 

b) organización en una estructura y secuencia lógicas, independientemen
te de que se trate de un archivo físico o un directorio electrónico, que 
permita su utilización posterior 

c) registro que facili te evidencia de la existencia de documentos en los sis
te mas documentales 

d) sistemas que modelen las acciones realizadas e n la consecución de los 
asuntos que 

1) faciliten metadatos que describan el contexto 
2) indiquen la localización del documento 
3) identifiquen que acción es relevante 
4) identifique quien ha accedido a un documento 
5) identifique cuándo se ha accedido 
6) facilite evidencia de las transacciones que se han realizado con el 

documento 
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9.4 Registro 

En un sistema documental que utilice procesos de registro: 
a) cada documento se registra en el momento en que es capturado en el 

sistema documental 
b) no se podrán realizar nuevos procesos que afecten al documento hasta 

que se haya registrado en el sistema 
El objetivo fundamental de su registro es dar fe de que un documento ha 
sido creado o capturado en un sistema documental , con el valor al1adido 
de que faci li ta su recuperación. El Registro incluye una breve descripción 
o metadatos del documento y la asignación de un identificador único. El 
registro formaliza la incorporación del docume nto al sistema. 
Los documentos pueden registrarse a distintos n ive les de agregación den
tro del sistema documental. En el entorno electrón ico, los sistemas docu
mentales pueden disel1arse de forma que registren los documentos 
mediante procesos automáticos, transparentes al usuario del sistema del 
que se capturan los datos y sin la intervención del gestor de documentos. 

Los demás apartados de la Norma se refie re n a características y funcionali
dades que deberán cumplir los Sistemas de Gestión de Documentos. 

El grupo de trabajo que desarrolló la Norma continúa avanzando en su tra-
bajo de profundizar en distintos aspectos de és ta, como son: 

. la definición de metadatos para la gestión de documentos 
• reglas de acceso 
• interrelación con otras áreas similares como gestión de la información, 

gestión del conocimiento y workf1ow o flujos de trabajo. 
• guía de autoevaluación de la norma 

El proyecto que se encuentra más avanzado es el de la definición de una 
serie de principios para el establecimiento de los metadatos propios de la ges
tión de documentos y el análisis de su correspondencia con los de otras defi
niciones de me tadatos recogidas en el DoD 5015-2, en el MoReq, en el DublÍn 
Core Metadata Iniciative5 (no incluido en este artícul o por estar más orienta-

5 El Dublín Core Metadata Ini ciative pretende defin ir los metadatos necesarios para la 
descripción y d ifus ió n de info rmación en Intern et. Pretende que estos metadatos sirvan 
para describir obj etos de d istintas áreas. Está constitu ido. en d istinto grupos de trabajo, uno 
de los cuales, e l E-governement Group, es tá e laborando un documento basado en el estu
dio del trabajo internacional en el desarro ll o de metadatos específicos para la gestión y con
servación de documen tos e lectrón icos, con el objetivo de determinar si es conven iente des
arrollar dentro del DCMI un conjunto propio de metadatos, o si por el contrario es más 
adecuado involucrarse en otros proyectos intern acionales que estén desarrollando el con
junto de Ill etadatos para es te mismo aspecto. Ver: http:/ / dublincore.org 
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do a la definición de metadatos interoperables para la difusión de la informa
ción en internet) , y el RKMS australiano. 

Por otra parte, se va a relanzar la revisión de la Norma, tal y como está pre
visto hacer cada cinco aúos. 

AS ISO 15489 Part 1 y Part 2 Australian Standard for Records Management- La 
Norma AS ¡SU 15489, aprobada en Julio de 2002, está eslrechamente relacio
nada con la Norma ISO 15489. De hecho Australia había aprobado previa
mente la Norma AS 4390 For Records Management de obligada utilización en la 
Commonwealth, norma que incorporaba una serie de conceptos que o bien 
se redl~eron, como los Requerimientos de Conservación e· Instalación, o se elimi
naron como el apartado dedicado a Estrategias en el que se definían las estra
tegias que se debían seguir en relación a la gestión documental, concepto que 
no se incorpora en la ISO 15489. 

Tras la aprobación de la AS ISO 15489, la AS 4390 quedó anulada, por lo 
que Australian Standards está estudiando actualmente la posibilidad de man
tener de alguna forma los conceptos eliminados en la AS ISO 15489, al consi
derarlos de gran interés. 

British Standard for Records Management- BS-ISO 15489 Part-1 y Part 2 

El Reino Unido ha adoptado, igualmente, la Norma ISO 15489, haciéndo
la Norma Británica, sin incorporarle modificaciones o adiciones, por lo que 
no reseñamos su contenido. 

Estándares del Public Record Office UK 

Por su parte el Public Record Office ha desarrollado una serie de Normas 
y Directrices6, para su seguimiento por todos los organismos que creen docu
mentos públicos. Aunque estas Normas y Directrices no tienen el rango de 
Norma Oficial British Standard, se consideran Normas de obligado cumpli
miento por los Sistemas de Gestión Documental utilizados en el Reino Unido. 
De hecho el Public Record Office certifica u homologa, los Sistemas de Ges
tión Documental. 

Requirements for Electronic Records Management Systems 

1. - Functional Requirements. Final venion 2002 
2.- Metadata Standard 
3.- Reference Document 
4.- Implementation Cuide 

6 Ver: www.pro.gov.uk / recorclsmanagement/ En esta dirección se pueden consultar 
todas las Normas y Directrices elaboradas por el PRO, tanto para documentos físicos como 
electrón icos. 
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La estructura del primero de estos documentos es la siguiente: 

1. -Requerimientos Funcionales 

A- ReQuirimientos Obligatorios 

Al- Organizacion de los documentos 
Esquema de Clasificación 
Metadatos de las clases o elementos de clasificación 
Expedientes 
Metadatos de los expedientes 
Gestión de expedientes 
Subclase 

A2- Captura, Registro y Gestión 
Captura 
Registro 
Tipología documental 
Metadatos del documento 
Transferir, copiar, extractar 
Importación masiva 

A4- Retencion y Disposición 
El sistema deberá permitir la Valoración y el esta-
blecimiento de plazos de conservación y eliminación 

A5- Control de acceso 
El sistema deberá permitir establecer permisos de 
acuerdo con los perfiles que se establezcan 

A6- Auditoría 
Permitirá la trazabilidad o seguimiento de las accio-
nes que se realicen con el documento 

A7- Informes 

A8- Disponibilidad 
Permitirá identificar, local izar, visualizar el documento 

A9- Diseño y Performance 

AIO- Correspondencia con otras estándares 

B- Módulos opcionales 

Bl- Autenticación y Encriptación 
Firma electrónica 
Filigranas electrónicas 
Encriptación 

B2- Gestión de documentos ---
B3- Gestión de expedientes híbridos y físicos 
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Con respecto al apartado B, establece que el sistema deberá: 
• con respecto a la firma electrónica, ser capaz de mantener información 
acerca del proceso de autentificación del documento, manteniendo todos 
los datos e incluyendo la firma electrónica, para lo cual el sistema deberá 
tener capacidad de integrarse con los sistemas de PKI (Public Key Infor
mation) de firma electrónica, así como de incorporar firma electrónica en 
el proceso de transferencia de los documentos. 

• Con respecto a las marcas de agua deberá tener capacidad de incorpo
rarla en el momento de la transferencia 

• Con respecto a la encriptac ión el sistema deberá tener capacidad de 
incorporar desde un sistema de gestión de documentos, documentos 
encriptados, deberá poder desencriptarlos , y deberá incorporar a los 
metadatos de los documentos los referentes al algoritmo de encrip tación 

2- Metadata Standard 

En es ta Norma, que se incorporará al Standard e-Governement dada la 
importancia que se le atribuye, se definen los metadatos que deben incorpo
rarse a los Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos. 

Se desarrolla en dos Secciones: 
En la Sección 1 se hace una introducción a los metadatos considerados 

necesarios para la gestión de documentos, compuesta por los siguientes 
apartados: 

1.1 Definición del concepto de metadato 
1.2 Metadatos y la gestión de documentos electrónicos en el que se defi-

nen las func iones que cumplen e n los siguientes aspectos: 
• Permiten la recuperación de documentos 
• Dan soporte a los distintos procesos de gestión 
• Establecen la procedencia o contexto del documento 
• Demuestran su integridad 
• Facilitan los enlaces entre los documentos que forman un expediente 
• Facilitan la información necesaria para soportar la interoperabilidad y 
el mantenimiento del documento entre distintas platafonTlas, a lo 
largo del tiempo y a través de distintas plataformas tecnológicas 

1.3 Niveles de agregación de metadatos y documentos 
1.4 Principio de herencia de metadatos 

En la Sección 2 - Elementos para la gestión de documentos, se definen y 
analizan los metadatos que se deben incorporar: 
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Metadatos del documento 

Identificador único 

Título 

Asunto 

Descripción 

Creador 

Fecha 

Destinatario 

Tipo documental 

Documentos relacionados 

Agregación 

Lengua 

Localización 

Derechos de acceso 

Valoración 

Firma electrónica (pendien te de desarrollar) 

Conservación - -
Normativa por la que se crea 

De cada uno de los elementos de metadatos se debe incluir la siguiente 
información: 

Definición 

Obje tivo 

Función 

Obligatoriedad de l elemento 

Nivel de agregación 

Condicio nes de utili zac ión 

Si es campo repe titivo 

Subelementos del me tadato 

Si tiene valores controlados 

Si tiene valores por defecto 

Fuente 

Esquemas de codificación 

~jemplos 

Equivalencia con los metadatos de e-governement 
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MoReq Model Requirements for Electronic Management Systems./ Modelo de 
Requisitos para la Gestión de Registros Electrónicos. 7 

Este documento, conocido como el MoReq, publicado por el Programa 
IDA de la Comisión Europea, en Marzo 2001, y desarrollado a partir de las 
resoluciones del DLM Forum de 1996, ha alcanzado recientemente la catego
ría de Norma de la Unión Eurupea, de acuerdo con el criterio establecido por 
la Unión de que las Directrices aprobadas por ésta adquieren la categoría de 
Norma a los tres años de su publicación. 

El documento define los requisitos que deben cumplir los Sistemas para la 
Gestión de Registros Electrónicos (SGRE), centrándose en los aspectos fun
cionales de la gestión de tales registros. 

En cuanto a su ámbito de aplicación su vocación es muy general ya que 
aspira a que "pueda aplicarse en todas las O1ganizaciones públicas y pTÍvadas que 
deseen intTOducir un SGRE o bien quieTan evaluar la capacidad de los que ya pose
an en tal sentido" y que los usuarios del SGRE sean tanto el personal del 
archivo como el de oficina y operativo que uti lice el sistema en su trabajo 
cotidiano. Esto es, que pueda aplicarse al ciclo de vida del documento en 
su totalidad. 

En la definición que da de un SGRE, dada la amplitud de funciones que 
debe cubrir al estar orientado al ciclo de vida del documento, se establece 
puede consistir en "un módulo especializado, vaTÍos módulos integrados, en software 
desarrollado a medida del usuario o en una combinación de varios tipos de programas 
informáticos. En todos los casos, siempre tendrán que existir pTOcedimientos y políticas 
que complementen la gestión de forma manual. .. " 

En términos generaies, el MoReq concuerda con la Norma ISO 15489 Y 
con las del Public Record Office antes mencionadas. Comparativamente con 
las Normas citadas anteriormente, el MoReq tiene un carácter más conceptual 
y genérico, más en la línea de la Norma ISO 15489, frente al carácter más prác
tico de las Normas del Public Record Office. 

De los capítulos en que se estructura, relacionados a continuación, nos fija
remos en aquellos que afectan más directamente a la creación de los docu
mentos electrónicos. 

7 MoReq Model Requirements for Electronic Management Systems. Modelo de Requisitos para 
la Gestión de Registros Electrónicos. Programa IDA de la Comisión Europea. Bruselas, Marzo 
2001. Disponible en las siguientes direcciones: 
http ://www.europa.eu.intlispo / ida ; http: //www.dlmforum.eu.org 
http://cornwell.co.uk / moreq 
NOTA : Cuando este artículo se ha ll aba ya en imprenta, desde el Ministe rio de Cultura se 
publicó una versión española del MoReq , que puede consu ltarse en esta dirección 
http: //www. mcu.es /archivos /oa/ pelf/moreq.pdfy que no pudo uti lizarse para la prepara
ción ele este texto . 
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Estructura del documento: 

1. Introducción 

2. Descripción General de los Requisitos de los SGRE 

3. Sistema de Clasificación 

4. Controles y Seguridad 

5. Conservación ~ Eliminación 

6. Captura de Registros 

7. Referencias 

8. Búsqueda, Recuperación y Reproducción 

9. Funciones Administrativas 

10. Otras Funcionalidades 

11. Reguisitos no Funcionales 

12. Requisitos de los Metadatos 

13. Modelo de Referencia 

14. Anexos 

El Capítulo 2 se dedica a hacer una descripción general de los requisitos 
generales de los SGRE, come nzando por fuar la terminología clave de estos sis
temas. En este aspecto es interesante destacar la definición que se hace de los 
conceptos siguientes: 

• Documento: Información u objeto registrado que se puede tratar como 
una unidad. Definición basada en la que se hace en la ISO 15489 

• Fichero electrónico: Conjunto de registros elec trónicos relacionados 
entre sÍ. Definición basada en la hecha por el Public Record Office. 

• Metadatos: Información estructurada o semiestructurada que permite la 
creación, gestión y utilización de registros a lo largo del tiempo. 

• Registro: Documento o documentos elaborados o recibidos y conservados 
por una persona u organización en el curso de su actividad . Un registro 
puede constar de uno o varios docume ntos. Además del conten ido del 
documento, debe incluir información con tex tual y, en su caso, estructu
ral. Su característica esencial es que no se puede modificar, en contraposición 
con el documento que es modificable . 

• Registro electrónico: Un registro en soporte electrónico. 

En referencia a la diferencia que hay entre documento y Registro, se hace 
la distinción entre los Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos 
(EDMS), que permiten la modificación y versionado de documentos y los Sis-
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temas de Gestión de Registros Electrónicos (ERMS) que no permiten su modi
ficación una vez que han sido capturados por el sistema. 

En la definición de los requisitos que debe cumplir el Sistema, se establece 
la diferencia entre los requisitos de carácter obligatorio y requisitos de carác
ter deseable aunque no obligatorio. 

A continuación recogeremos aquellos aspectos que lienen una incidencia 
directa en la creación de los documentos. 

3. Cuadro de Clasificación 

Configuración del Cuadro de Clasificación 

Series y Ficheros 

Volúmenes 

Mantenimiento del sistema de clasificación 

12. Reqlúsitos de los Metadatos 

La definición de los metadatos, tipo y número de elementos, a incorporar 
en cada SGRE y su organización variarán de acuerdo con el tipo de institución 
y sus necesidades. Los SGRE deberán tener la flexibilidad n ecesaria para per
mitir la inclusión de los campos suficientes para incluir los metadatos descri
tos a continuación . 

La estructura del capítulo en el que se enumeran y describen los metada
tos resulta confusa en la forma de agrupación y remisión a los requisitos, y al 
carácter de cada uno de los requisitos, obligatorios o deseables. 

La obligatoriedad de los metadatos es relativa ya que se establece que el 
administrador SGRE deberá permitir al administrador del sistema definir los 
elementos de los metadatos adecuados a los distintos tipos de registros elec
trónicos a incorporar en el SGRE. 

12.4. Metadatos para descripción de Series y ficheros 

12.4.1 Identificador 

12.4.2 Nombre o Título 

12.4.3 Descrietores 

12.4.4 Contenido 

12.4.5 Fecha de inicio 

12.4.6 Fecha de cierre 

12.4.7 Persona o cargo responsable 

12.4.8 Derechos de acc:eso de grupos de usuarios 

Digitalizado por www.vinfra.es



DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS: ESTÁNDARES PARA SU CREACIÓN 155 

12.4.9 Derechos de acceso de usuarios 
12.4.10 Categoría de seguridad (para documentos clasificados) 
12.4.11 En relación con el 12.4.10: categoría de seguridad, fecha de 

cambio de la categoría, usuario responsable del cambio 
12.4.12 Normas sobre cierre o definición de volúmenes (unidades 

archivísticas), en el caso de series continuas 
12.4.13 Información de documentos en papel asociados (expediente 

híbrido) 

12.4.14 Elementos de metadatos definidos Eor el usuario 
12.4.15 Fecha de eliminación 
12.4.16 Autor de la eliminación 
12.4.17 Calendario de conservación 
12.4.18 Historial de la clasificación 
12.4.19 Motivos de la reclasificación 
12.4.20 Vínculos con ficheros asociados 
12.4.21 Información sobre otros accesos 
12.4.22 Descriptor 

12.4.23 Otro descriptor 

12.4.24 Términos de tesauro 

12.5 Metadatos para la descripción de Ficheros y volúmenes 

12.5. 1 Calendario de conservación, o fecha de revisión 
12.5.2 Fecha de apertura 
12.5.3 Fecha de cierre 

12.6 Metadatos para la descripción del Volumen 

12.6.1 Identificador 

12.6.2 Ide ntificador de fichero híbrido o físico 
12.6.3 Ele mentos de metadatos definidos Eor el usuario 
12.7 Metadatos eara la descrieción de Registros 
12.7.1 Identificador 

12.7.2 Tema 

12.7.3 Autor 

12.7.4 Responsable de l mantenimiento del registro e n el SGRE 
12.7.5 Fecha y hora de comeilac ión del registro 
12.7.6 Destinatario (s) 
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12.7.7 Tieo de registro 

12.7.8 Fecha l' hora de la grabación 

12.7.9 Derechos de acceso de los grupos de usuarios 

12.7.10 Derechos de acceso de los usuarios 

12.7.11 Categoría de seguridad 

12.7.12 Historia de asignación de categoría de seguridad 

12.7.13 Metadatos de conservación a largo plo,zo 

Nombre de los ficheros 
Dependencia del hardware 
Dependencia del sistema operativo 

Dependencia del software de aplicación 

Formato de ficheros 
Resolución 
Versión del algoritmo de compresión 

Sistema de codificación 
Información sobre la reeroducción 

12.7.14 Indicador de registro vital 

12.7.15 Identificador del extracto 

12.7.16 Calendario de conservación 

12.7.17 Estado de la transferencia 

12.7.18 Elementos de los metadatos definidos por el usuario 

12.7.19 Fecha a revisar la clasificación de seguridad 

12.7.20 Firma electrónica, certificado electrónico 

12.7.21 Autenticación de las firmas electrónicas 

12.7.22 Fecha del envío 

12.7.23 Fecha de la receeción 

12.7.24 Vínculos con los registros relacionados 

12.7.25 Restricciones derivadas de la propiedad intelectual 

12.7.26 Versión del documento 

12.7.27 Idioma 

12.7.28 Información sobre la encrietación 

12.7.29 Información sobre la fi ligrana electrónica 

12.8 Metadatos para la descripción de Extractos de rej?j.stros 

12.8.1 Identificador 

12.8.2 Identificador del registro original 

12.8.3 Fecha de creación del extracto 
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12.8.4 Identificador del usuario autor del extracto 

12.8.5 Motivos de creación del extracto 

12.8.6 Elementos de los metadatos definidos eor el usuario 

12.9 Usuario 

12.9.1 Identificador del usuario 

12.9.2 Perfil del usuario 

12.9.3 Grupo de usuarios al que pertenece 

12.9.4 Derechos de acceso del usuario 

12.9.5 Fecha de vencimiento de los derechos de acceso 

12.9.6 Habilitación de seguridad de l usuario 

12.9.7 Fech a de ven cimiento de la habilitación 

12.9.8 Elementos de los metadatos definidos eor el usuario 

12.10 Perf"tl de usuario 

12.10.1 Nombre del eerfil 

12.10.2 Pertenencia a un grupo de perfiles 

12.10.3 Derechos de acceso del eerfil 

12.10.4 Fecha de vencimiento del derecho de acceso 

12.1 0.5 Habilitación de seguridad del eerfil 

12.10.6 Fecha de vencimiento de la habilitación 

12.10.7 Elementos de los metadatos definidos por el usuario 

Como puede apreciarse el número de metadatos identificados es de gran 
amplitud y detalle. Como bien se dice en el documento, el administrador del sis
tema puede decidir los metadatos a incluir para cada tipo de registro, lo que hace 
suponer que en los sistemas dedicados a la gestión del día a día se haga una selec
ción resttictiva de metadatos en aras· de la economía de tiempo y esfuerzo. 

Firma electrónica 

Llama la atención que las especificaciones relativas a la validación de docu
mentos electrónicos mediante firma electrónica aparezcan bajo el apartado 
"Otras Funcionalidades" como si no se considerase una funcionalidad priori
taria y que se justifiqu e la necesidad de establecer requisitos en cuanto a su 
control y gestión en función de la frecuencia con que se utiliza el correo elec
trón ico para enviar informac ión importante para los asuntos. 

Sin embargo, la importancia de establecer los requisitos que debe cumplir 
un SGRE con respec to al trata mi ento de la firma electrónica es esencial en el 
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momento actual en el que las Administraciones, bajo el impulso de la Unión 

Europea, están avanzando en la implantación de la administración electrónica, 

el e-Governement, y que por tanto, los documentos electrónicos, firmados elec

trónicamente, dan fe de la actuación de las Administraciones y son el soporte 

jurídico de las actuaciones de las Administraciones y de los ciudadanos. 

En este mismo apartado se incluyen los requisitos que debe cumplir el 

SGRE con respecto a la encriptación de los documentos, para garantizar su 

seguridad y la incorporación de filigranas para identificar la propiedad de los 

docum entos y e\~tar el mal uso que se pueda hace r dé ellos. 

Requisitos con respecto a la Firma electrónica 

El SGRE debe poder conservar la información rela tiva a las firmas electró-
nicas, la encriptación y los datos de los correspondientes organ ismos de 
verificación . 
-~ 

Conviene que facilite la introducción de distintas tecnologías de firma elec-
trónica, dado que se trata de una tecnología poco madura 

Conviene gue el SGRE eueda verificar la validez de la firma electrónica 

Debe poder conservar y mantener como metadatos los siguientes datos: 

• Prueba de verificación de la validez de la firma 
• La autoridad de certificación que la h a validado 
• Fecha y hora de la verificación 

Conviene que el SGRE pueda verificar la validez de una firma elec trónica 
en el momento de la cap tura del registro 

Conviene que el SGRE permita mantener la integridad de los regis tros 
dotados de firma electrónica, aún cuando el administrador haya modifica-
do alguno de sus metadatos, aunque no su contenido. 

Conviene que el SGRE pueda almacenar,junto con el registro elec trónico: 

• La firma asociada al registro 
• El certificado o los certificados digitales que validen la firma 
• Cualquier otro elemento de verificación incorporado por la autori-

dad de certificación 

Estos requisitos no son aceptados de forma general, el MAP, en su docu

mento sobre la conservación de los documentos electrónicos8, considera que 

los documentos, una vez transferidos al Archivo pueden abrir la firma elec

trón ica, ya que por el mero hecho de ser transferidos están garantizando la 

autenticidad de la firma. 
8 Ministerio para las Adm inistraciones Públicas. Apli cacio nes utilizadas en el ejercicio de 

las potestades. Crite rios de Conservación . Madrid, 28 d e Febrero de 2003. 
http: //www.csi .map.es / csi/ pg5clO.htm 
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Requisitos con respecto a la encriptación 
En el caso de que de que el SGRE incorpore registros encrip tados deberá 
poder permitir el acceso únicamente a aquellos perfiles que tengan la clave 
de desencriptación 

Cuando el SGRE incorpore registros encriptados conviene que conserve como metadatos: 

• Que se ha capturado un documento encriptado 
Conviene que el SGRE permita eliminar la encriptación mediante la la 
incorporación de tecnologías de dese ncriptación 

Requisitos con respecto a filigranas electrónicas 

El SGRE debe poder almacenar registros con fi ligrana electrónica y co nser-
var la información referente a la filigrana 
Conviene que pueda recuperar la información almacenada en las filigranas 
elec trónicas 

Conviene que admita la introducción de distintas tecnologías de fi ligranas 

NO RMAS PARA LA RE PRESENTACIÓN DEL CO TEI IDO DE LOS DOCUMENTOS 

Existe toda una serie de normas ISO por las que se establece la forma en 
que se deben representar distintos aspectos del contenido de los documentos. 

Denominación de las lenguas: 
ISO 639-1, Codes for the representation of names of lang-uag-es 
Denominación de los países: 
ISO 3166-1 , Codes for the representation of names of countries and their 
subdivisions 

Caracteres Gráficos: 
ISO 10646 (Unicode) Para gestión de registros en múltiples idiomas o 
caracteres no la tinos 

Representación de Fechas y horas: 
ISO 8601, Eleme ntos de datos y formatos de intercambio-Intercambio de 
información- Representación de fechas y horas 
Vocabulario controlado 

ISO 2788, Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros 
monolingües 
ISO 59f)4, Directrices para la creación y desarrollo de tesauros multilingües 
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LA @DMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA EN ESPAÑA: 

NORMATrvA LEGAL PARA SU IMPLANTACIÓN 

La implantación de la administración electrónica exige una clara y decidi
da voluntad política de cambio, ya que la implementación de las herramientas 
tecnológicas, indispensables para su funcionamiento, no son suficientes si no 
van acompañadas de la adecuación legal necesaria que confiera validez a las 
transacciones electrónicas y los documentos resultantes, y de un fuerte lide
razgo y apoyo político. 

En España el punto de inflexión, y podríamos ·decir que el nacimiento 
legal, de la administración electrónica, es la Ley 30/1992, de RégimenJurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,9 en la que 
se sientan las bases fundamentales para la incorporación de las técnicas elec
trónicas, informáticas y telemáticas a la actividad administrativa y a las relacio
nes de los ciudadanos con éstas. 

La Ley, como indica en su preámbulo, no se limita a incorporar las TIC 
como herramienta de trabajo en la gestión administrativa, sino que busca la 
modernización y simplificación de la Administración, la reducción de la buro
cracia, enormemente pesada, eliminando formalismos burocráticos apoyán
dose en el pleno aprovechamiento de las TIC, tecnificando sus actuaciones, y 
confiriendo valor legal a las transacciones realizadas por medio de las tecno
logías de la información y a los documentos electrónicos, y propugnando la 
comunicación a distancia con las administraciones, con un espíritu manifies
to de generalizar la tramitación administrativa por medios electrónicos. 

Por ello, revisaremos la normativa existente, que incide en la normalización de 
los sistemas informáticos, en la producción documental y en las caractelisticas que 
deberán reunir los documentos resultantes de la tramitación electrónica. 

La Ley 30/92, en su Artículo 35, establece los requisitos que deben reunir 
las soluciones informáticas desarrolladas para la intercomunicación de las 
Administraciones en tres aspectos: 

la coordinación de los Registros de Entrada/ Salida de documentos, 
la compatibilidad de los sistemas informáticos 
la transmisión telemática de los documentos, 
especificando que "los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y tele

máticos que vayan a utilizarse .... habrán de ser jJreviamente aprobados por el órgano 
competente, quien deberá difundir públicamente sus características". 

El Artículo 38 regula los Registros de Entrada y Salida de documentos, elec
trónicos, introduciendo las novedades siguientes: 

• que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración desde los Regis
tros de cualquier órgano administrativo, independientemente del tipo de 

9 Ley 30/ 1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce
dimiento Administrativo Común. BOE de 27 de noviembre. 
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administración a la que pertenezca, además de en los puntos establecidos 
anteriormente. 

• la necesidad de tecnificación e interconexión de los Registros, para poder 
redireccionar la información entre Registros, lo que implica la imple
mentación de Registros de E/ S electrónicos interconectados, no sólo para 
la transmisión de los asientos registrales, sino también de los documentos 
presentados en Registro 

• los ciudadanos, podrán presentar los documentos tanto en soporte papel 
como en soporte electrónico. 

Pero es el Artículo 45 el que incide de forma más directa en la sustitución 
del soporte papel de los documentos por el soporte electrónico, ya que en él 
se regula la utilización de técnicas automatizadas en la producción adminis
trativa, y el que, como se dice en el preámbulo del Real Decreto 263/ 1996, de 
16 de Febrero, "destaca como verdadera Piedra angular del proceso de incorporación y 
validación de dichas técnicas en la producción jU1idica de la Administración Pública, 
así como en sus relaciones con los ciudadanos." 

En su apartado 5, se establece que: "Los documentos emitidos por las Adminis
traciones, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemá
ticos ... . o los que éstas emitan como copias de originales almacenadas por estos mismos 
medios, gozarán de la validez y eficacia del documento original, siempre que quede 
garantizada su autenticidad, integridad y conservación, y, en su caso, la recepción por 
el interesado ... " 

Este Artículo supone una auténtica revolución en el ordenamiento jurídi
co del procedimiento administrativo, al propugnar "una casi absoluta liberaliza
ción" en cuanto a la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación a la gestión administrativa, al reconocer pleno valor legal a los 
documentos electrónicos, si bien deja para un desarrollo posterior el precisar 
determinados aspectos de la implementación de esta nueva forma de gestión, 
fundamentales para garan tizar los derechos de los ciudadanos frente a la 
administración electrónica. 

El Real Decreto 263/ 1996, de 16 de febrero 10 , por el que se regula la utili
zación de técnicas electrónicas, informáticas y te lemáticas, en el ámbito de la 
AGE y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éstas, 
viene a desarrollar el artículo anteriormente mencionado, estableciendo la 
base para el desarrollo de las especificaciones técnicas, normas o estándares 
en cuanto a : 

• La utilización de técnicas y medios en la actuación administrativa y trami
tación y terminación de procedimientos administrativos en soporte infor
mático 

• Programas y aplicaciones utilizados para el ejercicio de las potestades 

10 Real Decreto 263/1996, de J 6 de f ebrero, por el que se regula la utilización de técnicas electróni
cas, informáticas y telemáticas ¡mm la Adminútmción General del Estado. BOE de 29 de febrero. 
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• Relaciones entre ciudadano y Administración 
• Emisión de documen tos y copias, aspectos todos ellos con una clara inci
dencia en la esencia de la archivística, que deberá formular las políticas y 
metodología para el tratamiento y conservación a medio y largo plazo de 
estos documentos como garantes de la transparencia de la Administra
ción y de los derechos y obligaciones de los ci udadanos 

Este Real Decreto, en su Artículo 3, define los conceptos fundamentales de 
la naturaleza de los documentos que surgen de la nueva forma de gestión 
administrativa. Estos son: 

• Soporte: Objeto sobre el cual o en el cual es posible grabar y recuperar 
datos. 

• Medio: Mecanismo, instalación, equipo o sistema de tratamiento de la 
información que permite, utilizando técnicas electrónicas, informáticas o 
telemáticas, producir, almacenar o transmitir documentos, datos e infor
maciones . 

• Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolu
ción de un problema mediante el recurso a un sistema de tratamiento de 
la información . 

• Documento: Entidad identificada y estructurada que contiene texto, grá
ficos, sonidos, imágenes o cualquier otra clase de información, que puede 
ser almacenada, editada, extraída e intercambiada entre sistemas de tra
tamiento de la información o usuarios como una unidad diferenciada. 

Estos conceptos están totalmente interrelacionados, de forma que el docu
mento, esto es la información, para ser leído requiere una aplicación, un 
medio y un soporte. 

En el Artículo 4, que da vía libre a la utilización de las TIC en las transac
ciones administrativas, incorpora la necesidad de normalización de los sopor
tes, los medios y las aplicaciones a utilizar, y de adopción de medidas precau
torias con el objetivo de garantizar la legalidad de la actuación de la AGE y de 
preservar los derechos de los ciudadanos, es tableciendo para ello: 

• La posibilidad de utilizar los soportes, medios y aplicaciones electrónicas, 
informáticas y telemáticas en cualquier actuación administrativa y, en parti
cular, en el inicio, tramitación y terminación de los procedimientos adminis
trativos, al presentar los documentos pertinentes en la Oficina de Registro, 
que deberá contar con las aplicaciones informáticas de Registro adecuadas 
para admitir los documentos que presente el ciudadano en soporte electró
nico, si éste fuera el medio seleccionado para su presentación; durante la tra
mitación del acto administrativo a que diera lugar, y en su terminación, esto 
es en su resolución y la forma de notificarla al interesado. 

• La necesidad de adoptar medidas técnicas y organizativas que aseguren la 
autenticidad, confidencialidad , integridad, disponibilidad y conservación 
de la información siempre que se utilicen los soportes, medios y ap lica
ciones electrónicas, informáticas y telemáticas, medidas que deberán ade-
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cuarse al avance de la tecnología y ser proporcionadas a la naturaleza de 
los datos y de los tratamientos y los riesgos a los que estén expuestos 

• La adopción de medidas que garanticen el control de utilización y acceso 
a los datos, en consonancia con la Ley de Ordenación y Protección de 
Datos Personales, la prevención de alteraciones o pérdidas de datos e 
informaciones y la protección de los procesos informáticos [renle a posi
bles manipulaciones no autorizadas 

• Los soportes, medios y aplicaciones utilizados en el ámbito de la AGE en 
sus relaciones externas y cuando afecten a derechos e intereses de los ciu
dadanos deberán adecuarse a las normas nacionales e internacionales 
vigentes. 

El Capítulo segundo regula los requisitos que deberán cumplir los sopor
tes, medios y las aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas para que 
las transacciones administrativas realizadas por estos medios tengan validez, 
estableciendo: 
• En el Artículo 5 la necesidad de que los programas y aplicaciones utilizados para 

el tratamiento de informaciones utilizadas para el ejercicio de las potestades en 
el ámbito de la AGE, sean aprobados y publicados por el órgano competente. 

• En el Artículo 6 el que para sean válidos tanto los documentos resultantes 
como las copias de documentos originales almacenados en medios o soportes 
electrónicos, informáticos o telemáticos, deberán quedar acreditadas su inte
gridad, conservación y originalidad así como la identidad del autor, mediante 
la utilización de sistemas de identificación que sólo puedan ser utilizados por 
las personas que ostenten las competencias o desempeñen las funciones 
correspondientes para la resolución de los asuntos a los que hacen referencia. 

• En el Artículo 7, garantizar la disponibi lidad y accesibilidad a las comunica
ciones que se realicen a través de medios o aplicaciones informáticas, elec
trónicas o telemáticas, mediante la compatibilidad de los sistemas utilizados 
por el emisor y el receptor, así como la utilización de códigos, formatos o 
diseños de registros establecidos por la AGE; dotar de medidas de seguridad 
en los accesos que eviten la intercepción o alteración de los datos y que iden
tifiquen de forma fidedigna al remitente y destinatario de la comunicación, 
y quede constancia de las fechas de emisión y remisión. 

• En el Artículo 8 dedicado al almacenamiento de documentos, se establece que 
" los documentos generados por la A CE que contengan actos administrativos y hayan sido 
producidos mediante técnicas electrónicas, informáticas o telemáticas, podrán conservar
se en el mismo farmato en que se ariginó o en otro cualquiera que asegure la identidad e 
integridad de la información necesaria para reproducirlo" , acabando con el concep
to tradicional de documento original en el que se consideran inseparables los 
datos del soporte, previendo que será necesario el cambio de soporte para la 
conservación a medio y largo plazo de estos documentos. 

"Los medios utilizados para su almacenamiento deberán contar con las medidas de 
seguTidad que garanticen la integridad, autenticidad, calidad, protección y conserva-
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ción de los documentos almacenados, controlando la identificación de los usuarios y el 
control de accesos". 

El Capítulo Tercero regula la forma en que deberá actuar la Administra
ción para la aprobación, publicación y homologación de las aplicaciones de 
utilización común: 

En su Artículo 9, se establece que para la aprobación de las aplicaciones a 
utilizar en la AGE será preceptivo un informe técnico que dictamine acerca 
de los siguientes puntos: 

• Adecuación del funcionamiento de la aplicación a los requisitos y trámi
tes de los procedimientos. 

• Seguridad de la aplicación en cuanto a la preservación de la disponibili
dad, confidencialidad e integridad de los datos tratados por la aplicación. 

• Especificaciones técnicas sobre los medios, códigos y formatos de acceso 
• Conservación de los soportes utilizados, estableciendo el concepto de pro
porción entre la durabilidad de los soportes y el tiempo en que deben 
mantenerse los datos en ellos incluidos y coste . 

El Artículo 11 establece la posibilidad de homologar las aplicaciones infor
máticas que puedan ser utilizadas con carácter general por la AGE, para lo que 
deberán cumplir los requisitos técnicos y funcionales establecidos por el Con
sejo Superior de Informática. 

El Real Decreto 209/ 2003, de 21 de febrero!!, amplía el Decreto ante
riormente reseñado en dos capítulos dedicados a profundizar en la forma de 
garantizar el valor legal de las transacciones electrónicas, para lo que se 
regulan las notificaciones telemáticas, la sustitución de los certificados en 
soporte papel por certificados en soporte electrónico, que producirán los 
mismos efectos que los emitidos en papel, para lo cual deberán contener los 
datos objeto de certificación y la firma electrónica de la autoridad compe
tente para expedirlos. Regula también la forma de solicitar y emitir certifi
cados por vía telemática. 

Finalmente, añade a las atribuciones del Consejo Superior de Informática 
"la aprobación y difusión de los criterios generales de seguridad, normalización y con
servación de las aPlicaciones". 

Posteriormente la ORDEN PRE/ 1551 / 2003, de 10 deJunio l2, desarrolla la 
disposición final primera del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero , con el 
objeto de establecer los requisitos de autenticidad, integridad, disponibilidad 
y confidencialidad de los dispositivos y aplicaciones de registro y notificación , 
los protocolos y criterios técnicos a los que deben sujetarse y, las condiciones 
que ha de reunir el órgano, organismo o entidad habilitada para la prestación 

II ReaL Decreto 209/2003, de 21 de f ebrero, por eL que se reguLan Los registros y Las notificaciones 
telemáticas, así como La utiLización de medios teLemáticos para La sustitución de La alJortación de certi
ficados Ijar Los ciudadanos. BOE n2 51, de 28 de febrero. 

12 Orden PRE/ 1551/2003, de 10 deJunio, por La que se desa1ToLLa La dislJosición finaL primera del 
ReaL Decreto 209/2003, de 21 de f ebrero, Ijar eL que se -reguLan Los registros y Las notificaciones teLemá
tica.s ... BOE de 13 de junio. 
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del servicio de dirección electrónica única así como las condiciones de la pres
tación del servicio . 

El apartado Segundo se dedica a la necesidad de adoptar medidas de segu
ridad, organizativas y técn icas, de los dispositivos y aplicaciones de registro, 
notificación y de la prestación del servicio de dirección electrónica única, que 
se repiten a lo largo de torla la normativa precedente, estableciendo que: 

• a los dispositivos y aplicaciones de registro, notificación y de la prestación 
del servicio de dirección electrónica única se aplicarán las medidas de 
seguridad, conservación y normalización que se detallan en los "Criterios 

de seguridad, normalización y conservación de las ajJlicaciones utilizadas para el 
ejercicio de potestades" aprobados por el Consejo Superior de Informática y 
para el impulso de la Administración Electrónica, que están accesibles en 
su sitio web l3. 

• Para la definición de las medidas de seguridad, conservación y normali
zación se deberá realizar previamente el análisis y gestión de riesgos que 
deberá hacerse de acuerdo con la metodología Magerit. 

• Para garantizar la autenticidad de los dispositivos y aplicaciones de regis
tro y notificación, el apartado Tercero establece que sólo se admitirá la 
firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido que 
cumpla la recomendación UIT X.509 versión 3 o superiores (ISO/ lEC 
9594-8 de 1997), de acuerdo con lo previsto en la legislación de firma 
electrónica. 

En cuanto a la integridad de los dispositivos y aplicaciones de registro y 
notificación, el apartado Cuarto establece, entre otras, las siguientes medidas: 

• Aplicación de técnicas de comprobación de la integridad de la información, 
como finna electrónica (con los requisitos señalados en el apartado tercero), 
funciones de resumen o hash, y en su caso, de fechado electrónico. 

• Procedimientos de copias de respaldo de ficheros y bases de datos y de 
protección y conservación de soportes de información. 

• Protección de los archivos de información destinados a los interesados 
mediante atributos de solo lectura. 

• Análisis periódico de los sistemas de información, de los accesos a la infor
mación y a las aplicaciones, de los registros de eventos o incidencias, de 
las operaciones, así como de los recursos utilizados. 

• Establecimiento de procedimientos para evitar la instalación de software 
no autorizado, el borrado accidental o no autorizado de datos y los acce
sos no autorizados. 

El apar tado Quinto establece los req uisitos de disponibilidad de los dispo- · 
sitivos y aplicaciones de registro y notificación , que deberán quedar a disposi
ción de los ciudadanos en el portal de cada organismo notificador, para que 
pueda proceder a la lectura de las notificaciones y verificar la autenticidad del 

13 El documento puede consultarse en la dirección: 
h ltp: !!www.csi.map.es! csi/ pg5clO.htm 
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organismo que notifica, debiendo estar disponible el servicio 24 horas los 7 
días de la semana. 

En el apartado Sexto se establecen los requisitos de confidencialidad de los 
dispositivos y aplicaciones de registro y de notificación para lo que se estable
cerán medidas de seguridad física de control de accesos, protección de los 
soportes de información y copias de respaldo y utilización de sistemas de cifra
do en las notificaciones para garantizar la confidencialidad de los datos de 
carácter personal. 

En el apartado Séptimo se establecen los protocolos y criterios técnicos de 
los dispositivos y aplicaciones de registro y notificacidnes: 

• La sincronización de la fecha y la hora de los servicios de registro telemá
tico y de notificación telemática se realizará con el Real Instituto y Obser
vatorio de la Armada, de conformidad con lo previsto sobre la hora legal 
en el Real Decreto 1308/ 1992, de 23 de octubre, y según las condiciones 
técnicas y protocolos que el citado Organismo establezca. 

• El registro telemático y el servicio de notificación telemática deberán 
cumplir los requerimientos en materia de accesibilidad establecidos por 
la Iniciativa para una Web Accesible (WAl) del Consorcio World Wide 
Web y en particular las especificaciones de la Recomendación de 5 de 
mayo de 1999 sobre Pautas de Accesibilidad del Contenido en la Web, ver
sión 1.0, en su nivel AA. 

• El acceso del ciudadano a través de Internet a las notificaciones telemáti
cas y a los registros telemáticos se realizará mediante un navegador web 
que cumpla la especificación W3C HTML.4.01 o superior. 

• El protocolo para la comunicación entre el navegador web del interesado 
y el servidor de la Administración será http 1.0, o superior. 

• Los servicios de registro y de notificación telemática deberán poder utili
zar en su canal de comunicaciones con los interesados cifrado simétrico 
de , al menos, 128 bits. 

Paralelamente, la mayor parte de las Comunidades Autónomas han emiti
do legislación propia para la implantación de la administración electrónica, 
siempre en sintonía con la legislación aprobada por la AGE. De entre ésta 
cabe mencionar el Decreto 183/ 2003 de laJunta de Andalucía l4 , por el que se 
regulan determinados aspectos de la administración electrónica, ya que en él 
se tiene en cuenta la dimensión archivística de esta nueva forma de adminis
tración, al hacer una referencia expresa a la obligación de transferir los docu
mentos electrónicos que se produzcan a los Archivos Centrales de las Conse
j erías respectivas. 

14 Decreto 183/2003, de 24 de junio, flor el que se regula la información y atención al ciudadano 
y la tramitación electrónica de !JTOcedimientos administmtivos fJor medios electrónicos. BOJA nº 134 de 
15 de julio. 
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NORMAS y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CREACIÓN DE DOCUMENTOS ELEC

TRÓNICOS: ESTADO DE LA CUESTIÓN EN ESPAÑA 

Como hemos visto , la legislación para el desarrollo de la administración 
electrónica, establece de forma sistemática la necesidad de que las aplicacio
nes, soportes y formatos de ficheros se adecuen a "las normas nacionales o 
internacionales existentes de jure o de facto", normas que deberán ser apro
badas por el "órgano competente", sin que se citen, salvo en algunos casos 
concretos, las normas y especificaciones a seguir l :; . 

Sin embargo la definición de estándares y especificaciones técnicas en un 
ámbito que evoluciona de forma tan rápida y continua, como es el de la tec
nología de la información y la gestión documental, reviste una gran dificultad 
y exige su continua revisión y actualización. La evolución tecnológica es impa
rabie al ser un elemento fundamental de la competitividad de la industria, por 
lo que no es de extraúar que la normativa vaya siempre por detrás de la tec
nología. En este sentido, el DLM Forum 99, envió un mensaje a la industria de 
las tecnologías de la información y la comunicación, el "DLM-Message lo 
induslry"1 6, animándoles a explotar el campo de los documentos electrónicos, 
de su gestión y archivo electrónico, como un nuevo ámbito de mercado, recla
mando la participación y colaboración activa de la industria y empresas con los 
archiveros "de la Sociedad de la Información", en la definición de los reque
rimientos funciona les de los documentos electrónicos y de los sistemas para su 
gestión y el desarrollo de normas y estándares que faciliten su tratamiento y 
conservación a largo plazo. 

El Consejo Superior de Informática, dependiente del Ministerio para las 
Administraciones Públicas, actualmente denominado "Consejo Superior de 
Informática y para el impulso de la Administración electrónica"17, tiene desde 
su creación, entre otras, la responsabilidad de desarrollar las normas y especi
ficaciones técnicas que deberán cumplir los productos y aplicaciones de ofi
mática y gestión documen tal a implantar en la Administración, orientadas a 
lograr un sistema de información común, habiendo desarrollado, y actualiza
do , desde el aúo 1990 la normas ATRIO, por las que se defin en los principios 
generales que deben cumplir los sistemas de gestión documental para las 
Administraciones, y sus módulos , SICRES, por la que se deben regir los siste
mas automatizados de Registros de entrada salida de documentos y ESTRO
FA, para los sistemas de tramitación y seguimiento de expedientes, ambas nor
mas establecen las especificaciones que deben cumplir las aplicaciones, los 

15 Ver ORDEN PRt; 1551/2003, de 10 de Junio. 
16 "DLM-Message lo /ndUSI-ry" ver: 

hl.lp://www.europa.eu.int / ISPO / dlm / message-t.o-industl-v-en .doc yen: Proceedings oJ lhe 
DLM-Fonlln 99. Luxe mburg. OfRce for Official Pubslications of the European Communilies, 
2000. p. 345 

17 Las compete ncias y ac tividad es d el Consejo , así como los documentos y normas técni
cas que publica, pueden consu ltarse en la dirección www.map .es / csi 
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soportes, y los tipos de ficheros por los que se crean los documentos resultan
tes de la actividad registral y de la tramitación automatizada ... 

Estas especificaciones se revisan periódicamente para adaptarlas a la evo
lución del concepto de adminis tración electrónica y a su implantación real 
como forma de relación de la administración con los ciudadanos. 

ESPECIFICACIÓN ATRIO: Almacenamiento, Tratamiento y Recuperación de Infor
mación de Oficinas. 

En el año 1990 el Consejo Superior de Informática, a: través del grupo ad hoc 
de homologación, constituido en la Subdirección Genera! de Coordinación de 
Recursos Tecnológicos de la Administración Genera! del Estado, puso en marcha 
un proyecto para desarrollar un prototipo de sistema que diera respuesta a las 
necesidades de ofimática de la Administración, considerando a ésta como mera 
herramienta de apoyo a la gestión administrativa, tal y como se concebía la ofi
mática en aquél momento. Surgió así el proyecto ATRIO como un sistema capaz 
de garantizar el Almacenamiento, Tratamiento y Recuperación de Información 
de Oficinas, de forma integrada, tanto en texto como en imagen. 

En Noviembre de 1991 se publica la primera versión de ATRIO. Esta pri
mera versión estaba orientada a definir las especificaciones propias de los sis
temas de Gestión Electrónica de Documentos (GED), concepto que se superó 
en la versión 2. 1 para adecuarla a los principios establecidos en la Ley 30/ 92 
y a la evolución de las TIC, orientándola hacia el con cepto de Gestión Inte
grada de Documentos (GID). Finalmen te la versión 2.2, actualmen te vigente, 
es el resultado de su adecuación a las normas internacionales. 

En efecto, la revolución que supuso la Ley 30/ 92 a! plantear un nuevo con
cepto de administración y un nuevo régimen jurídico, y sobre todo, al otorgar valor 
legal a los documentos electrónicos producidos por medio de sistemas y aplica
ciones informáticas, electrónicas y telemáticas; regular las copias auténticas de 
documentos; establecer la necesidad de informatizar los Registros de entrada/ sali
da de documentos e implantar la tramitación electrónica, motivó una Plimera 
revisión de esta especificación que se publicó en 1995, como la versión 2.1 , versión 
que fue de nuevo revisada en Mayo de 1997 con el objetivo de adecuarla a los 
estándares internacionales y europeos, así como para dar solución a la problemá
tica planteada por la llegada del año 2000, y que se publicó como la versión 2.2. 18 

La especificación ATRIO tiene como objetivo que los sistemas y ap licacio
nes certificados ATRIO cumplan las siguientes características: 

• Capacidad de integrar fáci lmente y de forma dinámica y transparente al 
usuario distintas herramientas ofimáticas, permitiendo el almacenamien
to, tratamiento y recuperación de la información multimedia que se gene
re o reciba, independientemente del tipo que sea. 

18 Ver: Esquema de verificación de conformidad de productos ATRlO. Versión 2.2 (Mayo 
1997), en http: //www.csi.map.es / esi/ pag5all.htm 
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• Deberán ser sistemas abiertos , considerando como tales a sistemas de 
amplia implantación en el mercado, como son XPG, OSI, Windows, 
TCP / IP o SQL, portables a distintos tipos de máquinas y distintos sistemas 
de gestión de bases de datos, con fácil integración de dispositivos multi
media y que permitan el intercambio de información de forma fácil. 

• Deberán ser adaptables a cualquier unidad de la Administración sin nece
sidad de hace rle modificaciones importantes, para lo que deberán tener 
un interfaz de usuario general, con una semántica común de lenguaj e de 
comandos y de recuperación, y contar con una herramienta de genera
ción de aplicaciones, que permita adaptarla a cada organismo, de forma 
fácil y autónoma, 

• Deberá contar con las medidas de seguridad que garanticen la disponibi
lidad, y confidencialidad, mediante nive les de control de acceso a la docu
mentación, y la integridad de la información. 

Para que un producto o aplicación obtenga la certificación ATRIO deberá 
cumplir como mínimo las siguientes especificaciones de carácter general: 

Eseecificaciones ATRIO 

• Fácil portabilidad 

• Arquitectura cliente / servidor, en la que los procesos de interfaz y aplica-
ción de usuario , o front end , se ejecutan en ordenadores personales o esta-
ciones de trabajo , y los procesos de back-end, programa de base de datos, 
operaciones de integridad , coherencia y seguridad de los datos, control de 
transacciones, en plataformas que actúan como servidores 

• El equipo lógico del servidor deberá ajustarse a la Guía de Transportabilidad 
de X/ Open XPG, con indicación de la versión correspondiente , o ser con-
formes con la no rma ISO 9945-1 / 1990 de Interfaz de Sistema Operativo 
Transportable para entornos informáticos, parte 1. Interfaz de programas 
de aplicación (POSIX) 

• El equipo lógico de las es tacio nes de trabajo deberá ser DOS o equivalente, 
con entorno operativo Windows 3.x o superior ó basarse en la Guía de 
Transportabilidad XPG, con interfaz X-Windows, pudiendo ser estas dos 
opciones alternativas o concurrentes, que pueden interactuar simultánea-
mente con el mismo servidor. 

• Comunicaciones basadas en arquitectura de protocolos OSI o TCP / IP para 
entornos de Red de Área Local , e integración de X.25 para entornos de Red 
de Área Extensa. Deberán tener capacidad de integrar unidades de acceso 
a Fax y a sistemas de mensaj ería electrón ica multimedia conforme a las nor-
mas X.400(88) o X.400(92) y posibilidad de in tegrar módulos EDI 

(Electronic Data Interchange) 
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• Comunicaciones basadas en arquitectura de protocolos OSI o TCP / IP para 
entornos de Red de Área Local, e integración de X.25 para entornos de Red 
de Área Extensa. Deberán tener capacidad de integrar unidades de acceso a 
Fax y a sistemas de mensajería electrónica multimedia conforme a las normas 
X.400(88) o X.400(92) y posibilidad de integrar módulos EDI (Electronic 
Data Interchange). Deberán adaptarse a los requisitos establecidos en el 
Manual EPHOS (European Procurement Handbook for Open Systems) 

• Comunicaciones basadas en arquitectura de protocolos OSI o TCP / IP para 
entornos de Red de Área Local, e integración de X.25 para entornos de Red 
de Área Extensa. Deberán tener capacidad de integrar unidades de acceso a 
Fax y a sistemas de mensajería electrónica multimedia conforme a las normas 
X.400(88) o X.400(92) y posibilidad de integrar módulos EDI (Electronic 
Data Interchange). El Sistema de Gestión de Bases de Datos deberá utilizar 
como interfaz el l engu~e normalizado ANSI-SQL (ISO 9075), pudiendo 
admiti r la integración y recuperación de extensiones documentales. 

En el apartado dedicado a la gestión de objetos documentales se analizan 
en detalle las condiciones que deberán cumplir los distintos tipos de docu
mentos, que podrán ser texto, generados por cualquier programa ofimático, 
o imágenes, "raster" o "bitmap", imágenes vectoriales, fich eros audio, video o 
compuestos, y deberán tener capacidad de importar ficheros de diferentes for
matos gráficos. Los distintos tipos de documentos podrán formar parte de una 
unidad documental compuesta. 

Para cada uno de los tipos de obj etos se definen las norm~s y especifica
cion es que deben cumplir: 

Ficheros de texto: Los juegos de caracteres se ajustarán a la norma ISO 8859-1 19 

de juegos de caracteres de 8 bits, que permite que los caracteres con signos 
diacríticos ocupen un solo carácter. 

Ficheros de imágenes "raster" según sus características se ajustarán a las 
siguientes normas: 

Foto~afías: ------------------------------------------------------
JPEG (Joint Photographic Experts Group) (ISO/lEC 10918), Norma 
internacional de utilización muy extendida. Se trata de un formato 
con un nivel de compresión alto , p or lo que se debe comprobar que la 
pérdida de imagen resultante es aceptable . 

19 ISO 8859 In!ormation technology-8-bit-single-byte coded gralJhic character sets, especialmente 
recomendado para dar cabida a la utilización de la ñ y otros signos diacríticos así como a las 
lenguas oficiales de Estado Español. 

Digitalizado por www.vinfra.es



DOCUMENTOS ELECTRÓ rcos: ESTÁNDARES PARA SU CREACIÓN 171 

Facsímiles: 

Grupo 3 (ITU-T T.4); Grupo 4 (ITU-T T.6) 

Gráficos: 

GIF (Graphics Interchange Format). Existen dos especificaciones GIF 
87 A Y GIF 89 A, que pueden ser fácilmente legibles por los navegado-
res más frecuentes. 

PNG, de características similares o superiores a GIF, libre de royalties 
y patentes. Soporta 16,7 millones de colores. De libre utilización. 

Imágenes: 

TIFF (Tag Image File Format) se utiliza en fi cheros generados por 
escáneres con varias posibilidades, según el número de colores elegi-
do: blanco y negro, escala de grises y color. Su nivel de compresión es 
bajo. La v.6.0. permite opciones multipágina. 

---IBIG (ISO/ lEC 11544) 

Audio. Se ajustarán al menos a una de las siguientes normas: 

SB-ADPCM (ITU-T G.722), 
PCM (ITU-T G.711), 
LD-CELP (ITU-T G728), 
MPEG 1 audio (ISO/ lEC 11172-3), 
MPEG 2 audio (ISO/ lEC 13818-3), 
WAVE. 

Vídeo. Se a justarán al me nos a una de las siguientes normas: 

MPEG 1 (ISO lEC 11172), orientado a los ordenadores 
MPEG 2 (ISO/ lEC 13818) , orientado a la televisión digital 
MJPEG, 
AV!. 

ComEuestos. Se ajustarán al menos a una de las siguientes normas: 

SGML (Structured General Mark-up Language) (ISO 8879), lenguaj e de 
marcación que almacena el texto y su estructura, no tiene atIibutos de pre-
sentación; actualmente está siendo su tituida por XML y HTML. 

XML: dialecto del SGML adecuado para defi nir documentos indepen-
dientes de la plataforma y procesarlos de forma automática ya que dis-
tingue entre estructura, conte nido )' presentación. Este fo rmato se está 
convirtiendo en el es tándar para la difusión de datos informatizados 
e n interne t, por u fl exibilidad, tra tarse de un formato no propietario 
y ser inte rpre table por sistemas informáticos dispares. Entre las venta-
jas que ofrece, destacan las siguientes: 

• Maneja datos, es tructuras de datos y metadatos 
• Mejora la interoperabilidad entre sistemas 
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• Permite el intercambio eficiente de datos 
• Reduce la ambigüedad de la información 
• Reduce el coste del intercambio de datos 

HTML (Hyper Text Mark-up Language) (IETF RFC 1866): versión sim
plificada del SGML, utilizada en servidores web para difusión de infor
mación. 
PDF (Portable Document Format) Es un formato digital para la repre
sentación de documentos, independientemen te de que hayan sido cre
ados en PDF, se hayan convertido desde otros formatos electrónicos o 
digitalalizado desde papel o microfi lm. Permite visualizar documentos 
manteniendo todas las características del original en ficheros de 
menor tamaño, independientes de la aplicación y plataformas, su espe
cificación es pública. Se utiliza mucho para la difusión formal de 
documen tos. Permite la conservación y disponibilidad a largo plazo de 
los documentos, pudiendo utilizarse a lo largo de distintas generacio
nes de tecnología. 
Actualmente ISO ha publicado el borrador ISO Working Draft 19005 
para la publicación de la Norma PDFjA Document management- Electronic 
document file format for long-term presevation-Use of PDF (PDFjA) . 
PostScript: Se utiliza para el envío e impresión de documentos junto 
con su presentación, para asegurar que la salida impresa es correcta 
independientemente del dispositivo utilizado. 
RTF: (Rich Text Format), formato que constituye un mínimo común 
entre procesadores de texto diferentes, utilizado principalente por el 
conjunto de aplicaciones Office de Microsoft. 
HyTime (ISO/lEC 10744), extensión del SGML que permite la inclu
sión de obj etos multimedia en documentos compuestos 
ODA (Office Document Architecture) (ISO/lEC 8613), norma inter
nacional que permite agrupar en un mismo fichero el texto, la estruc
tura, y la presentación. Se utiliza en el ámbito de la ofimática. 
MHEG, 
OLE, 
CI labs-OpenDoc. 

El sistema deberá poder almacenar dichos obj etos en la memoria de la esta
ción cliente, en su disco magnético, en el disco magnético del servidor yen los 
dispositivos ópticos o magnetoópticos. Además el usuario podrá mover los 
obj etos entre los citados dispositivos fís icos. 

El almacenamiento de los objetos debe ser en forma de objetos indepen
dientes de modo que el usuario pueda borrar; sustituir y trasladar dichos obj e-
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tos dentro de un documento, o al1adirlos a otros documentos uno a uno. En 
el caso de que el aplicativo concreto exija unas garantías de autenticidad estas 
funciones de borrado, sustitución y traslado de objetos deben poder ser blo
queadas con facilidad. 

ATRIO debe pe rmitir las siguientes operaciones sobre las imágenes: 
• "Zoom" global y parcial (zona seleccionada) 
• Rotación 
• Enfatizados 
• Ajuste de contrastes 
• Ajuste de resolución 
• Vídeo inverso 

Seguridad 

En cuanto a la seguridad, se limita a decir que el sistema garantizará la dis
ponibilidad, confidencialidad e integridad de la información y contemplará 
distintos niveles de control de acceso a la documentación, por usuarios , o por 
cualquie r atributo de la base de datos , y garantizará las copias de salvaguardia, 
especialmente en el caso de los ficheros grabados en disco óptico. 

Con carácter general tanto los equipos, dispositivos y aplicaciones debe
rán cumplir las especificaciones del Año 2000, con el objetivo de evitar erro
res en los valores de fechas y en su ordenación, y Euro . 

El esquema de verificación incluye otra serie de requisitos que se refieren 
a aspectos relacionados con la gestión del sistema más que con la producción 
de los documentos propiamente dicha, por lo que no los relacionaremos aquí. 

ESPECIFICACIÓN SICRES: Sistema de Información Común de Registros de Entrada 
y Salida de DocumentoS2° 

El Registro de Entrada y Salida de Documentos es un documento bás ico y 
de gran tradición en la Administración, considerado de conservación perma
nente por lo que debe transferirse al sistema de Archivos de acuerdo con los 
plazos establecidos para ello, por lo que consideramos de gran interés la nor
mativa relativa a su creación. 

La primera versión de la normativa SICRES se aprobó en diciembre de 
1995 a partir de los requisitos generales establecidos en la normativa ATRIO. 
En ella se definen las especificaciones a las que se deben ajustar las aplicacio
nes para la gestión de los Registros de Entrada y Salida de Documentos, las 
funcionalidades mínimas que deben cumplir y las tablas básicas del sistema 
necesarias para dar cumplimiento al Artículo 38.4 de la Ley 30/ 92, que exige 

20 Esquema de vitrificación de conform.idad de produ.ctos con la definición de ATRiO: Módulo 
SICRES. http: //www.csi.map.es / csi/ pag5s41 .htm 
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que los sistemas de Registro de E/ S de los distintos ámbitos y niveles de la 
Administración sean compatibles entre sí para permitir la transmisión telemá
tica de los asientos registrales y de los documentos que puedan adjuntarse a 
éstos. 

Las funciona lidades que deben cumplir los sistemas contempladas en esta 
versión eran: 

- Automatización del Libro Registro de Entrada y Salida 
- Digitalización de los documentos y almacenamiento de las imágenes 
- Sistema para garantizar la autenticidad y confidencialidad de los datos 
- Transmisión telemática de documentos 
- Sellado electrónico del documento y la copia, en la que se imprimen los 

datos del registro 
- Integración con los sistemas de seguimiento de expedientes que se regi

rán por las especificaciones ESTROFA. 

En el aI'i.o 1997, el Consejo de Ministros aprueba la puesta en marcha de 
una línea de acción, PISTA, (Promoción e Identificación de Servicios Emer
gentes de Telecomunicaciones Avanzadas) con el objetivo de adecuar al avan
ce de las telecomunicaciones los planes de modernización de la Administra
ción promulgados en la Ley 30/ 92. 

Dentro de esta línea. se pone en marcha el proyecto Ventanilla Única 1,21 

cuyo objetivo es la implantación de una auténtica Ventanilla Única en la Admi
nistración mediante la interconexión de todas las Unidades de Registro, inde
pendientemente del nivel de Administración a que correspondan. 

Para ello era necesario llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
• Interconexión y transmisión de asientos registrales y, en su caso, de docu

mentos completos, estructurados y no estructurados, entre las distintas 
Oficinas de Registro de las Administraciones Públicas que participen en 
el proyec to. 

• Posibilidad de acceder desde cualquier punto remoto a las bases de datos 
públicas y a los Servicios de información adm inistrativa de las Adminis
traciones públicas. 

• Posibilidad de realizar trámites administrativos de forma remota, para lo 
que en un Plimer momento se plantea la realización de una guía integrada 
de servicios administrativos, los modelos de documentos para la tramitación 
de procedimientos y facilitar formularios electrónicos normalizados para 
finalmente permitir la tramitación electrónica de procedimientos permi
tiendo la comunicación entre las Administraciones y de éstas con los ciuda
danos ... 

Como resultado de este proyecto se lleva a cabo la actualización de las 
especificaciones SICRES v.l, para incorporar normas específicas acerca del 
intercambio de información entre Registros, formato de ficheros de inter-

21 MII~rclo ele Consejo de Ministros ele 4 ele abril de 1997 (BOE ele 14 ele abril ) 
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cambio de información, de comunicaciones, lenguaje de comunicación, entre 
otros, dando lugar a la normativa SICRES v.2., publicada en 1999. 

En una nueva fase, se lanza el proyecto Ventanilla Única 11, en el que se 
pretende enlazar el registro del organismo tramitador con sus apli caciones 
de tramitación de expedientes, así como facilitar la tramitación telemática , 
haciendo posible la interrelación ciudadanos-admillistración a través de la 
red. 

Un componente importante de es te proyecto es el desarrollo de la nor
mativa y la actualización de SICRES 2.0 , dando lugar a la versión SICRES 
3.0. en la que se incorporan toda una serie de normas acerca d el trata
miento de la documentación presentada en el Registro en las distintas for
mas que permite la Ley para su presentación , formato papel; ficheros en 
formato e lectró ni co; el envío de datos digitalizados en origen; la custodia, 
archivo , consul ta y recuperación de ficheros anexos; la interconexión del 
Registro con aplicaciones informáticas de tramitación de expedientes; 
entre otras. 

Esta normativa incide en las especificaciones que deberán cumpli r los 
documentos que se creen e lectrónicamente, tanto en su formato como en 
los soportes que la sustentan, y que deberán sustituir a los documentos 
soportados en papel , siendo, por tanto , de gran relevancia para la conser
vación y gestión de los documentos electrónicos resultantes de la gestión 
administrativa. 

Para que la tramitación telemática llegara a ser una realidad era necesario 
resolver aspectos tales como la notificación y certificación telemáticas, el pago 
electrónico, la firma electrónica, la encriptación de datos, el sellado de tiem
po y elaborar normativa al efecto, aspectos todos ellos contemplados en el pro
yec to Ventanilla Única 11, que si bien no pueden considerarse estándares de 
jure, si lo son de facto. 

Las sucesivas versiones de la norma SICRES más que modificar la primera 
especificación, incorporan nuevas normas y criterios para garantizar la seguri
dad de las nuevas funcionalidades que se van implementando en torno a la 
función de Registro de entrada/salida de documentos. 

Funcionalidades del sistema de Registro 

Para el sistema de Registro se definen las funcionalidades específicas que 
eleben incluir las aplicaciones además de las de carácter general descritas e n 
ATRIO, y que marcarán el contenido, estructura, metadatos y formato de los 
Registros: 

• Capacidad de captura y almacenamiento ele los facsímiles de los docu
mentos registrados, relacionados con la referencia de su asiento registral, 
de conformidad con las especificaciones ATRIO. 
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• Permitir la superposición , de forma automática, del asiento registral sobre 
cada una de las páginas imágenes del documento registrado almacenadas, 
para garantizar su veracidad e igual validez que el documento original, 
de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley 30/ 1992. 

• Los datos registrales a incluir en cada imagen son: 

• Código del usuario del sistema que introdl~ o el documento 
• Número de registro asignado al documento 
• Número de página dentro del documento. 
• Fecha, hora, minuto y segundo en formato aaaa.mm.dd.hh.mm.ss. 
• Número de registro de documento asociado, en su caso. 
• Tipo de registro , de entrada o de salida. 

• Contadores de los documentos referenciados con sus correspondientes 
páginas, para evi tar la sustitución fraudulenta de documentos , garanti
zando su consistencia, 

• Establecer relaciones entre documentos asociados, con números de regis
tro distintos, que podrán ser de varios documentos contra varios. 

• La numeración automática de registro se podrá reiniciar al comienzo de 
cada atio. 

• Deberá prever la posibilidad de que se establezcan registros auxiliares del 
registro general, garantizando que las anotaciones que se prac tiquen en 
los registros auxiliares se integren en el registro general. 

• Sellado automático en todo tipo de documentos, que pueden ser de muy 
diverso tamaño y formato. 

• El sello, como elemen to de validación, deberá incluir, al menos, los Cam-
pos siguientes: 

• Código de Oficina de Registro 
• Tipo de registro de entrada o salida 
• Fecha y hora 
• Número de Registro 
• Número de página 
• Número de Registro asociado, en su caso. 

• Deberá garantizar la compatibi lidad informática y la transmisión telemá
tica de los asientos registrales, debiendo constar en cada uno de los asien
tos los siguientes datos: 

• Número 
• Epígrafe expresivo de su naturaleza (Registro d e Entrada o de 

Salida) 
• Fecha de entrada 
• Fecha y hora de su presentación 
• Identificación del interesado u órgano administrativo remitente 
• Persona u órgano administrativo al que se envía 
• Referencia al contenido del escrito 
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En el caso de que, además del asiento, se remitan telemáticamente las imá
genes de los documentos, se recomienda, aunque no se obliga, que el ap lica
tivo incorpore un sistema para controlar el número de páginas remitidas y 
recibidas, con el objetivo de permitir la detección de posibles pérdidas o 
inconsistencias y facilitar su recuperación o reenvío. 

Tablas generales del Registro de entrada y de salida de documentos 

Para que la Ventanilla Única sea una realidad, la legislación establece la 
necesidad de que las Oficinas de Registro de los distintos niveles de Adminis
u-ación puedan intercambiarse información y reenviarse tanto los asientos 
registrales como los documentos que puedan presentar los ciudadanos, para 
lo cual es fundamental la normalización de la estructura de las tablas genera
les de los sistemas de Registro, como ya mencionamos anteriormente, para lo 
que la especificación SICRES ha definido los siguientes parámetros: 

TABLA GENERAL DE ENTRADA 

Campo Tipo Extensión 

Código de la Oficina de Registro Alfanumérico 10 
Fecha de Entrada Fecha 8 
Número de Registro Numérico 8 
Usuario (DNI) Alfanumérico 10 
Código de Órgano de Destino Alfan umérico 10 
Código de Órgano de Origen Alfan umérico 10 
In teresado Remitente Alfanumérico 60 - -
Código Ofic Registro Original Alfanumérico 10 
Til20 de registro Original Alfanumérico 1 
Número de Registro Original Numérico 8 
Fecha de Registro Original Fecha 8 
Tipo de Transporte Alfanumérico 1 
Número de Transporte Alfanumérico 8 
"Abstract" o Resumen Alfanumérico 240 

Descripción de los campos: 

Código de Oficina de Registro: Es el código de la Oficina que realiza el 
registro. Puede ser asignado directamente por el sistema. 

Fecha de Entrada: Asignada automáticamente por el sistema pudiendo ser 
modificada por la persona que está haci endo la anotación. 
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Número de Registro: Será as ignado automáticamente por el sistema de 
forma correlativa. 

Usuario: DNI de la persona autorizada que está haciendo la anotación . 
Código de Órgano Destino: Código del Órgano al que se dirige e! docu

mento. 
Código de Órgano Origen: Código del Órgano Origen de! documento. 
Interesado Remitente: Nombre o denominación de la persona, física o jurí

dica, que presenta el documento. Campo obligatorio, excepto en el caso de 
que el remitente sea un Órgano de la Administración , y repetitivo para el caso 
de que haya varios interesados. 

Registro original: En el caso de que el documento hubiera sido registrado 
previamente en una Administración pública, se recogerán: 

Código de oficina 
Tipo (entrada o salida) 
Número 
Fecha 
Tipo de transporte: Indica el sistema de transporte (Correo Postal, Empre

sa de Mensajería, Fax, e tc.). 
Número de Transporte: Identifica, para un determinado tipo de transpor

te, una entrega de documentos. 
"Abstract" o Resumen: Campo para comentarios, contenido del documen

to o incidencias. 

TABLA GENERAL DE SALIDA 

Campo Tipo Extensión 

Código de la Oficina de Registro Alfanumérico 10 

Fecha de Salida Fecha 8 

Número de Registro Numérico 8 

Usuario (DNI) Alfanumérico 10 

Código de Órgano Origen Alfanumérico 10 

Código de Órgano Destino Alfan umérico 10 

Interesado Destinatario Alfanumérico 60 
Tipo de Transporte Alfanumérico 1 

Número de Transporte Alfanumérico 8 

"Abstract" o Resumen Alfanumérico 240 

La definición de los campos de esta tabla son equivalentes a los de la tabla 
general de entrada. 
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Soportes y formatos de ficheros electrónicos anexos a un asiento registral 

Esta norma se desarrolla desde el proyecto de Ventanilla Única 222 con el 
objetivo de es tablecer los tipos de ficheros y soportes que pueden utili zarse en 
la comunicación administrativa, bien sea ésta entre la Administración y los ciu
dadanos, para la consecución de actos administrativos, o entre distintas uni
dades de la administración para la tramitación de dichos actos. En el caso de 
los ciudadanos, es frecuente que deban presentar documentación en sus 
comunicaciones con las Administraciones, por lo que es fundamental que los 
documentos aportados se ajusten a unas normas determinadas, de forma que 
sean compatibl es con los sistemas de información de las Oficinas de Registro, 
puedan ser transferidos telemáticamente, y permitan su almacenam iento, ges
tión y recuperación, independientemente del tipo de documento que sea. En 
el caso del intercambio telemático de información entre las administraciones 
es igualmente necesario que los ficheros electrónicos que soportan los docu
mentos sean compatibles con los sistemas de información de las administra
ciones. 

Para la definición de los formatos se debieron tener en cuenta la posibili
dad de comunicación telemática o presencial con y entre las administraciones, 
definiéndose las características de los ficheros electrón icos para el caso de la 
comunicación telemática y de los soportes para el caso de la com uni cación 
presencial. 

En las definiciones se parte de las especificaciones establecidas en ATRIO 
para la gestión de objetos documentales, revisándolas para adaptarlas a los 
requerimientos de la transmisión a través de la red, y se siguieron las reco
mendaciones aprobadas por el DLM-Forum, y los criterios establecidos en el 
documento" Criterios de Seguridad, NOT1nalización)l Conservación de las aplicaciones 
utilizadas para el ejercicio de las potestades"23 

Formatos de ficheros enviados telemáticamente 

Se define que los formatos de documento enviados telemáticamente debe
rán ajustarse al tipo MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions / Exten
siones Multipropósito de Correo de Internet). Este tipo de formatos se empe
zaron a utilizar para el envío de archivos ele imagen y son ido por correo 
electrónico . 

Hay siete tipos MIME clasificados en básicos y compuestos. En el Registro se 
considera que por el momento no serán de aplicación los de tipo compuesto. 

2~ Ver: Definición de sopoTtes )' f01'Tnatos de ficheros eleclTónicos anexos a un asiento n!gistml. Pista 
Ventan illa Única Il. http: //www.map.es / , www.pistavu2 .com / 

2'\ Ver: http://www.csi.map.es/ csi/pg5c10.htm. Los criterios establecidos en este docu
mento te ndrán durante un a ll o la categoría de recomendación, adquiriendo a partir del 
sigu iente año la categoría de norma. 
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Carácter Tipo MIME 

Básico imagen 

audio 

video 

texto 

aplicación 

Compuesto mensaje 

multipart 

En la especificación se plantea la dificultad real existente para definir un 
conjunto estático de formatos admisibles con una visión global, teniendo en 
cuenta las distintas fases del ciclo de vida de los documentos en su totalidad , 
desde su creación hasta su conservación permanente o su eliminación y, por 
tanto, los distintas necesidades que se deben tener en cuenta, de una parte los 
requisitos derivados de su utilización práctica para la tramitación , y de otra los 
derivados de la necesidad de conservar los documentos y la información a 
medio y largo plazo, teniendo en cuenta la continua evolución tecnológica y 
la existencia de una gran variedad de formatos que pueden considerarse 
estándares de facto, dada su amplia implantación en distintos tipos de aplica
ciones y soluciones, por lo que en este aspecto la especificación se limita a 
recomendar la utilización de una serie de formatos, sin obligar a la utilización 
de ninguno de e llos en concreto. 

En consecuencia, los formatos recomendados para su utilización en la 
transmisión telemática de documentos, tanto por parte de los ciudadanos en 
su relación con la Administración, como en tre las distintas Oficinas de Regis
tro para el reenvío de documentos para la tramitación, deberán adecuarse al 
tipo de documento de que se trate y al tipo de información que contengan: 

Documentos de Texto 

Imágenes "Raster" 

Formato Tipo MIME 

JPEG (ISO/ lEC 10918) imag~12eg. 

Grupo 3 (ITU-T T.4) image/ g3fax ó image/ tiff 

Grupo 4 (ITU-T T.6). image/ tiff 

PNG image/ png 
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GIF 89a ( preferible PNG) image/ gif 

TIFFv. 6.0 image/ tiff 

JBIG (ISO/ lEC 11544). No existe el tipo, el algoritmo suele 
implementarse dentro del formato 
tif: Image/ tiff 

Imágenes vectoriales 

Los formatos más utilizados son: 

Formato Tipo MIME 

_ A_l_lt_o_C_a_d _______ -t-_i_m_a,ge/ vnd.dwg,·_ ------

CAD transfer estándar image / vnd.dxf 

Microstation image/ dgn 

De acuerdo con ATRIO, este tipo de imágenes deberán ajustarse, al menos, 
a las siguientes normas: ISP 12071 o PHIGS(ISO/ IEC 9592) 

Audio 

Formato Tipo MIME 

SB-ADPCM (ITU-T G.722) audio/ G722 

PCM (ITU-T G.711) No hay tipo específi co 

LD-CELP (ITU-T G728) audio/ G728 

MPEG 1 audio (ISO/ lEC 11172-3) audio/ mpeg 

MPEG 2 audio (ISO/ lEC 13818-3) audio/ mpeg 

WAVE audio/ wav 

Vídeo 

Formato Tipo MIME 

MPEG 1 (ISO lEC 11172) video/ mpeg 

MPEG 2 (ISO/ lEC 13818) video/m~eg 

MJPEG video/ mpeg 

AVI video/ avi 
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Compuestos 

Formato Tipo MIME 

HTML (IETF RFC 1866) No existe un tipo 

ODA (ISO/ lEC 8613) application / oda 

SGML text/ sgml 

MHEG application/ mheg 

PDF application/ pdf 

OLE No existe un tipo 

RTF application / rtf 

PostScript application/ postscript 

el labs-OpenDoc No existe un tipo 

Documentos electrónicos con valor legal: flrma electrónica 

Para que los documentos remitidos o presentados en formato electrónico 
puedan considerarse legalmente válidos, con la garantía de que mantienen su 
autenticidad, integridad y que no pueden ser repudiados por su titular, de 
acuerdo con lo establecido en la Orden PRE/ 1551 / 2003, de 10 junio, y en el 
documento " OrileJios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones 
utilizadas jJam el ejercicio de jJotestades» ya mencionado, deberán incorporar 
firma electrónica avanzada en sustitución de la firma manual así como la fecha 
y hora de emisión y recepción, debiendo ajustarse a los estándares estableci
dos para ello: 

• Será necesaria la firma electrónica avanzada que deberá basarse en un 
certificado reconocido que cumpla la recomendación UIT X.509 versión 
3 o superiores (ISO/ lEC 9594-8 de 1997), de acuerdo con lo previsto en 
la legislación de firma electrónica. 

• Para la determinación de la fecha y hora se sin cronizarán las aplicaciones 
de registro y notificación con el Real Instituto y Observatorio de la Arma
da, de conformidad con lo previsto sobre la hora legal en el Real Decre
to 1308/1992, de 23 de octubre, de acuerdo con las condiciones técnicas 
y protocolos que el citado Organismo establezca. 

• Para garantizar la integridad y autenticidad de la firma y de los datos se 
incorporaran funciones de resumen o «hash »24, y en su caso, de fechado 
electrónico. 

2'1 El Hash es un algoriLmo que calcula automáticamente el número de dígitos del docu
mento, detectando las posibles alteraciones que se puedan ll evar a cabo en la información . 
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Soportes recomendados 

Como hemos visto , la legislación permite que aquellos ciudadanos que lo 
deseen, puedan apor tar los documentos requeridos por la Administración en 
formato elec trónico . Pero además, la comuni cación con la Administración 
puede ser vía telemá lica o presencial, y también en este caso los ciudadanos 
pueden aportar los documentos n ecesarios en formato electrónico. Estos 
docume ntos deberán incorporarse al sistema de ges tión docum ental sobre el 
que se sopor ta el Registro para su traslado a la unidad de ges tión correspon
dien te . 

Tal y como se establece en la normativa ATRIO, el sistema de gestión 
documental debe permitir la incorporación de documentos elec trónicos 
desde cualquiera de los soportes de almacenami ento que se recomienden . 

Las características generales que deberán tener los soportes son: 

• Soporte de almace namiento estándar de tipo removible. 

• Formato de almacenamiento legible por los sistemas operativos típicos 
que se utilizan en la Oficinas Registrales, que de acuerdo con lo es table-
cido e n la norma serán: 

• Disquete ras de 3'5" 

• Lecto re -grabadores de CD/ ROM (ISO 9660), discos ópticos, WORM o 
magnetü-Ópticos, controlados desde el servidor, yen el caso de que fueran 
controlados desde el cliente, deberá estar dotado de un d river TWAIN. 

· J uke-boxes con trolados desde el se rvidor 

• Impresoras gráficas de alta velocidad 

• Escáne res de documentos con fac tor de com presión ITU grupo 3/ 4 e 
inte rfaz de alta velocidad 

• Cámara de digitalización de alta defini ción 

Capacidad de almacen amiento suficiente para presen tar un documento 

electrónico en una única unidad . 

• Funcionamiento en condiciones ambientales no rmales de una Ofi cina 
de Registro . --

• Medios y lec tores de almacenamiento disponibles en el mercado . 
-

• Coste del medio de almacenamiento que entrega el ciudadano adecua-
do al vo lumen de información del docum ento electrónico que se pre-
senta, de modo que el ciudadano pueda ajusta r, si as í lo desea, el valor 
del soporte de almacen amiento que utili za en función del tamaño del 
docume n too 
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Los soportes de almacenamiento recomendados para la presentación de 
documentos por los ciudadanos en las Ofici nas Registrales son los siguientes: 

Soporte magnético Capacidad Condiciones ambientales Plazo almacenamiento 

Disquete 3'5" 1,44 MB 5" a 20º C y 20% a 60% HR 2 a 5 años 

Soporte óptico Capacidad Condiciones ambientales Plazo almacenamiento 

CD-ROM 600Mb -5" a +30ºC a 60%HR +100 años 

DVD (Digital 4,7 a 18Gb -1 0º a 50" C / 3% a 85% HR +100 años 

Versatile Disc) 

ESTROFA: ESpecificaciones para el TRatamientO de Flujos Automatizado?5 

El obj etivo de esta especificación es la definición de los requisitos mínimos 
que deben cumplir las aplicaciones y productos de workflow o flujos de traba
jo para el seguimiento y tramitación de expedientes como "un marco conceptual 
en el que podrán encajar diferentes sistemas de control de flujos de tareas" . Al igual que 
en el caso de SICRES, esta especificación está sometida a una revisión conti
nua para su adaptación a la normativa vigente y a la incorporación de las TIC 
a la tramitación administrativa, existiendo hasta el momento 2 versiones. 

Tanto en la versión 1.0 como en la ve rsión 2.0 se siguen los principios esta
blecidos en ATRIO. Los requisitos establecidos son muy generales, ya que 
como se dice en su Introducción , al tratarse de sistemas bastante novedosos 
sobre los que" aún no existen conceptos unánimemente aceptados, la terminología es 
confusa y dudosa y, desde luego, la normalización está en sus comienzos". 

Desde el punto de vista archivístico esta especificación es importante ya 
que los conceptos, criterios y, sobre todo, los procesos que se definen, sobre 
los que se sustentan el procedimiento y la tram itación administrativa tienen su 
reflejo en la documentación generada, de hecho, al definir los procedimien
tos y los actos a realizar en la tramitación de cada uno de ellos, se está defi
niendo la estructura de los expedientes, los documentos que los componen, 
su estructura y ordenación den tro del expediente y los metadatos a registrar 
de cada uno de e llos. 

La especificación establece la necesidad de definir los procedimientos que 
dan lugar a la tramitación de expedientes concretos recogiendo los siguientes 
datos: 

• Tipo de procedimiento 
• Actos que se llevan a cabo en su tramitación 
• Unidad administrativa que realiza cada acto 

25 Ver: http ://www.csi.map.es/csipg5e31. htm 
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• Acto de Inicio o Apertura y acto de finalización o Archivo, indicando el 
motivo de Archivo. 

Cada expediente deberá ir identificado por un código o número que lo 
identifique de forma unívoca y la fecha de inicio y finalización 

Es interesante recordar los conceptos básicos que intervienen en los siste
mas de flujo de trabajo que define la especificación y que desde el punto de 
vista archivístico, la mayoría de ellos, son fundamentales para el proceso de 
identificación y valoración de las series documentales: 

COMPETENCIA: Condición que define la capacidad de un sl~eto para rea
lizar una tarea. Las competencias pueden estar establecidas en un proceso 
reglamentado o atribuidas en un momento concreto por el suje to jerár
quicamente superior. Puede ser permanente o temporal y puede ser ejer
cida por delegación. 
DATOS: Son los valores que identifican todos los atributos de los procesos 
y tareas específicos. 
DICCIONARIOS DE TIPOS: Repositorios en los que se almacenan para su 
reutilización los procesos-tipo, las tareas-tipo, los estados, el conjunto de 
suj etos con sus competencias y las reglas-tipo. 
ESTADOS: Tipos de situación en que puede encontrarse una tarea: ejecu
tada, en ejecución, en espera, cancelada, etc. 
FLUJO: Relación, definida por reglas, entre las tareas de un proceso. 
OBJETOS: Información asociada a la tarea almacenada en cualquier tipo de 
soporte - escrito, audio, imagen f0a o en movimiento, fichero informático 
independiente o incluido en una herramienta ofimática, etc. 
PROCESO: Conjunto de tareas ordenadas, bien temporalmente, bien 
cumpliendo condiciones contenidas en reglas, que son realizadas bien 
por sujetos competentes, bien de forma automatizada (por autorización 
expresa del slueto competente). Un proceso puede estar compuesto de 
uno o varios subprocesos, que a su vez pueden descomponerse en tare
as . Cada una de las ocurrencias de un proceso, se denomina proceso 
específico. En ocasiones se conoce como "expediente", "problema" o 
"caso". 

PROCESO ABIERTO O NO REGLAMENTADO: Proceso en el que sujetos con 
competencia o autorizados pueden ordenar tareas, procesos completos 
predefinidos, asignar reglas e incluso integrar tareas automatizadas, de 
forma dinámica. Las tareas, procesos y reglas deberán estar catalogadas en 
los correspondientes diccionarios. 
PROCESO REGLAMENTADO: Proceso en el que toda la secuencia de tare
as o subprocesos, la asignación de reglas y la correspondiente integración 
de tareas automatizadas tiene un flujograma predeterminado. 
PROCESO SEMI-REGLAMENTADO: Proceso reglamentado en el que se pre
vén excepciones que pueden alterarlo dinámicamente a vo luntad de suje
tos con competencia o autorizados para ello. 
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PROCESOS-TIPO: Procesos reglamentados que pueden ser reutilizados en 
procesos abiertos o semirreglamentados en la fase de diseño. Deben estar 
definidos en un diccionario. 
REGIA: Conjunto de condiciones que regula el encadenamiento de las 
tareas. 
REGIAS-TIPO: Reglas establecidas que puerlen ser reu6lizadas por los sujetos 
competentes en la fase de diseño. Deben estar definidas en un diccionario. 
SUJETO: Us uario o grupo de usuarios que tiene la competencia para reali
zar una tarea. Un usuario, según los procesos, puede tener atribuidas las 
competencias de distintos sujetos. 
TAREA: Unidad mínima de trabajo que, combinada con otras tareas, cons-
6tuye un proceso. Las tareas pueden ser: Manuales, semiautomatizadas y 
automa6zadas. 
TAREAS AUTOMATIZADAS: Tareas-tipo que el sistema pone a disposición 
de los sujetos competentes para que sean realizadas por ejecución de una 
regla. 
TAREAS SEMIAUTOMATIZADAS: Tareas-tipo que el sistema pone a disposi
ció n de los slu e tos competentes para que sean realizadas a petición expre
sa y manual. 
TAREAS-TIPO: Tareas que pueden ser reutilizadas por los sujetos compe
tentes en la fase de diseño . Deben estar definidas en un diccionario. 

Como se puede apreciar estos conceptos coinciden prácticamente en su 
totalidad con los conceptos que suponen la base del análisis archivÍstico para 
la identificación y valoración de las series documentales y para la identifica
ción de la tipología documental y la composición de los expedientes. 

Los requisitos generales del sistema se adecuan a los principios estableci
dos en ATRIO, con algunas modificaciones y adiciones como en el caso de la 
especificación relativa a la Seguridad, en la que se define con mayor precisión 
los requisitos que deben cumplir los sistemas con el objetivo de garantizar la 
autenticación y confidencialidad así como la integridad y disponibilidad de la 
información, para lo que deberá contar con funciones y mecanismos de salva
guarda o seguridad por medio de los cuales se identifique y autentifique a los 
usuarios, se garantice que sólo utilizarán el sistema y accederán a la informa
ción personas autorizadas , se prevenga la incorporación , modificación o des
trucción no autorizadas de la información, la alteración o pérdida accidental 
de la misma, y en general evite manipulaciones no autorizadas, la intercepta
ción de la información y la trazabilidad de las transacciones realizadas. 

Para los casos en que sea necesario garantizar la autenticidad de la infor
mación , deberá poderse bloquear fácilmente las funciones de borrado, susti
tución y traslado de los objetos documen tales. 

En cuanto a los requisitos específicos de las aplicaciones, se centran en 
gran parte en que el sistema deberá estar dotado de las siguientes funcionali
dades: 
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• fl exibilidad para pode r configurar fácilmente los distintos tipos de proce
sos, subprocesos y tareas que sean necesarios, pe rmitiendo diseíi.a r proce
sos compuestos por tareas o por subprocesos que, a su vez, pueden con
ten er tareas o nuevos subprocesos, de fo rma que se pueda diseíi. ar desde 
un flujo lineal hasta un flujo de gran complejidad 

• pe rmitir la representación gráfica del proceso 
• la definición de formularios , bien por defecto, en los casos básicos, o por 

dise íi. o, de acuerdo con las necesidades en el caso de procesos complej os 
• defini ción de tareas y procesos que permi tan la defini ción de perfiles asig

nados a tareas y tiempos de ej ecución de cada tarea 
• definición y validación de reglas con tra tamiento de excepciones, así 

como para su creación , modificación o supresión de encaminamiento de 
obj e tos 

• defini ció n de distintos tipos de pe rfi les de usuarios 
• generador de info rmes 
• catalogación de tipos de procesos y tareas específi cas que se almacenen en 

catálogos del sistema como tareas-tipo , procesos-tipo, reglas-tipo, de 
fo rma que sean reutilizables en o tros procesos 

• tipificación de procesos, tareas , suj e tos y es tados 
• gestión de la seguridad que garanticen la confidencialidad median te el 

uso de claves públicas , privadas y posible cifrado 
• disponibilidad, incluyendo recuperación automática frente a caídas 
• integridad , a tendiendo a la coherencia in te rna de los procesos 

CONCL USIÓN 

Como puede apreciarse, el desarrollo de normas e n to rno a la creación de 
los documentos elec trónicos está en pleno desarrollo y efe rvescencia, como 
no podía ser de o tra forma ante la rápida evolución de la tecnología y su in cor
poración a la gestión de las administraciones. 

Todavía quedan muchos aspectos por definir y no rmaliza r con respecto a 
la creación y conservación de los documentos electrónicos, así vemos cómo el 
borrador de la Norma PDF / A, para la conservación a largo plazo de los docu
mentos electrónicos, ha recibido fuertes críticas del Grupo de trabaj o TC 171, 
al conside rar que no cumple las garantías archivísti cas necesarias. 

Los arch iveros, como profesión deben involucrarse en las tareas de des
arrollo de Normas para la creación de documentos electrónicos. No bas ta con 
involucra rse en el desarrollo de normas para su conservación, ya que su inter
ve nción puede llegar tarde . 
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Normas de conducta para archiveros 

ANTONIO GONZÁLEZ QU INTANA 

Los CÓDIGOS PARA ARCHIVEROS Y EL DEBATE FILOSÓFICO SOBRE LOS CÓDI GOS ÉTICOS 

Se h a di cho que los códigos é ticos son , precisamen te, poco "éticos", 
pues al surgir d e las corporaciones o las asociac iones y llegar a los p rofe
sionales como producto acabado al que se so meten , en muchas ocasiones 
por impe rativo es tatutario, puede que éstos, en vez de razonar ellos mis
mos, sigan irrefl exivamente las no rmas dadas, sin implicarse en una autén
tica reflexión é tica l. 

Tal vez sería mejor hablar de códigos deontológicos y no de códigos é ticos, 
terminología, esta última, cuanto menos discutible para denominar estas nor
mas de actuación. Con ética nos referimos a un concepto que abarca cuestio
nes rela tivas a lo correcto y lo incorrec to , a lo que es tá bien y a lo que está mal, 
mientras que deontología es el término con el que concretamente nos referi
mos a los deberes, en nuestro caso, a los deberes profesionales2. Mientras que 
la é tica nos ilustra acerca del porqué de la conducta moral y los problemas que 
estudia son aquellos que se suscitan todos los días en la vida cotidiana3, la 
deonto logía (del griego deon, deber, obligación) es una aplicación é tica a los 
deberes de una profesión . Así, un código deontológico sería un compendio de 
los deberes de quienes ej ercen una determinada profesión4

. Ya Sylvie Gervais 
en su artículo "Código é tico y código deontológico: experiencia canadiense"5, 
citando al profesor de é tica Jean Marc, distingue entre ética, deontología y 
deberes . Así, mientras los deberes constituirían la base sobre la que una pro
fesión podría definir su deontología, la é tica constituiría el esfuerzo de refle
xión sistemática sobre morales y deontologías existentes. Por estas razones en 
la reforma acometida en 1996 del código de é tica de la Asociación de 
Archiveros de Quebec que había sido adoptado e n Asamblea General de la 

I DAWSON, A. :ProfessionaJ Cod es of Prac ti cce a nd Ethical Conduct .- En: j oumal 01 APfJlied 
Philoso/Jhy, n. º 11. 

2 BANKS, Sara: Ética y valO1Y!S en el trabajo sociaL Barce lo n a, 1997 
3 ESCOBAR, Gus tavo: Ética. México, 1992 
4 VILlANUEVA, Ernesto: Deontología informativa. México, 1999 
5 GERVAJS, Sylvie: Op .. Cit, p .29 
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Asociación celebrada el 13 de Junio de 1991, se acordó cambiar también su 
título , pasando a ser, desde en tonces, Código deontológico de la Asociación 
de Archiveros de Quebec.6 

Por otra parte, en inglés, se suele usar el término é tico (code of e thics) más 
que el término deontológico. Yaunque sabemos que code de déontologie (en 
francés) , código deontológico (en espaIi.ol) y code of ethics (en inglés) iden
tifican el mismo tipo de documento, no obstante el significado de ética es lige
ramente distinto al de deontología. 

Tratar de profundizar en este debate sin los co nocimienos básicos puede lle
varnos o conclusiones erróneas. Es por es te motivo que he preferido en cabezar 
este artículo, y más enmarcado como está en un manual de estándares, con el 
título genérico de Normas de conducta para archiveros, entendiendo que bajo 
él caben tanto los llamados códigos éticos como los denominados códigos 
deontológicos, además de otros instrumentos mormativos (estatu tos, constitu
ciones, códigos de archiveros, códigos de conducta ... ) que contienen impor
tantes reflexiones éticas o deontológicas. Como ejemplo remoto podemos citar 
el manifiesto aprobado en la Primera Reunión Iberoamericana de Archivos, 
celebrada en Washington del 9 al 27 de Octubre de 1961, que ya establecía que, 
en el cumplimiento de su misión (conservación , organización y servicio de los 
documentos públicos en los arch ivos) Los archivems tienen el deber de cumPlir este 
encm-go en forma responsable, no atenidos a preferencias personales sino de acuerdo con 
las definiciones y técnicas objetivas de su profesión7 y como ejemplo más próximo el 
Proyecto de nueva Constitución del Consejo Internacional de Archivos, que en 
su preámbulo dice que Los archivos constituyen la memoTia de las naciones y las socie
dades, y modelan su identidad. Proporcionando evidencias de las acciones y transaccio
nes humanas, los m-Júvos apoyan a la administración y garantizan los derechos de los 
individuos, los organismos y los estados. Al garantizar los derechos ciudadanos a acceder 
a la información oficial y al conocimiento de su histoTia, los archivos son fundamentales 
para la democracia, la transparencia y el buen gobierno. La misión del Consejo 
Internacional de Archivos es promover la preservación y el uso de los archivos alTededoT 
del mundo. En la persecución de este objetivo el Consejo trabaja por la protección y el man
tenimiento de la mernoTia del mundo.8 

Los últimos quince años han sido enormemente prolíficos en la aparición 
de códigos éticos o deontológicos para archiveros, auspiciados desde las aso
ciaciones profesionales9. Dos serían, a mi entender, las razones de este fenó-

6 El texto íntegro del código se puede consultar en "Code d 'ethique de I'Association des 
archivistes du Québec. En: Archives, n" speciat L 'exjJérience québécoise, vol. 24, numo 1-2, 1992 

7 "PRIMERA Reunión Iberoamericana de Archivos". En: Boletín de AN!lBIlD, nº 37, 1962 
Marzo-Abril 

8 INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIEVES, Draft Constituti on 2004. Tabled al Delegates' 
Meeting. Cape Town, South Africa, 25 October 2003 

9 Podemos citar, entre otros, los sigu ientes: e l código de la Asociación de Archiveros de 
Quebec, de 1991 (Código deontológico a panir de 1996), e l código ético de la Sociedad de 
Arch iveros Americanos y el Cód igo ético de la Asociación de Archiveros Canadienses, de 
1992; el Código de Ética de la Sociedad de Archiveros Austra li anos, e l Cód igo de Ética de la 
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meno: el impulso a la identidad indepeniente de la archivística y la necesidad 
de definir los deberes profesionales de los archiveros a partir de las experien
cias vividas en los países en transición a la democracia. 

EL CÓDICO DE CON DU CTA COMO ELEMENTO DE CONSOLI DACIÓ N DE LA IDENTIDAD 

PROFESIONAL Y DE LA INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. 

El impulso a la configuración de la profesión de arch ivero se ha visto 
favorecido por una corriente normalizadora en la qu e diversos estándares 
han ido configurando un bagaje profesional propio que ha hecho e merger 
con fuerza a la arch ivística, como profesión independiente. Como una 
norma más, los códigos éticos pueden cumplir otra función muy impor
tante : la de manten e r y crear una ide ntidad profesional 10, jugando un 
papel esencial en esa conformación pues, si bien no otorgan, por sí solos, 
patente de profes ionalidad, sí se convierten en parte esencial del co njun
to de elem e ntos sustentantes de una profesió n 11. Parece que, cada día más, 
no cabe e n nuestro mundo una profesión sin su código deo ntológico. En 
el caso que nos ocupa hemos de recordar que fue en el primer Congreso 
Inte rnacional d e Arch ivos de la década d e los noventa, el ce lebrado en 
1992 en Montreal, dedicado precisamente a "la profesión de archivero e n 
la e ra de la información", en el que se presentó el texto in icial de la norma 
internacional de descripción archivÍstica (ISAD (G)); también que duran
te este congreso se reunió el simposio d e ética profesional, gran paso hacia 
la futura adopción de l código ético d e 1996, y que en é l se presentó, junto 
con otros es tándares d e los archiveros de Quebec, el Código é tico de la 
Asociación d e Archive ros de Quebec, d e gran influe nci a e n la comunidad 
profesional. El propio código d eo ntológico de los archiveros de Quebec 
seI1ala en su preámbulo que las normas que incluye h an sido reunidas, 
entre otras finalidades , con la de TeJoTZClT la cohesión y el reconocimiento social 
de la proJesión l2 , para la Asociación de Archiveros d e Quebec el cód igo sur-

Sociedad de Archiveros de Nueva Ze landa y el Código de Ética de Asociación de Archiveros 
de Sudáfrica, de 1993; e l cód igo de conducta de la Sociedad de Arc hiveros Británicos, de 
1994, el código é tico del Co nsejo Intern acional de Archivos, de 1996, e l Código éti co de la 
Federació n Internacional de Archivos Fílmicos, de 1997 o e l Cód igo deo ntológico de los 
archiveros cata lanes, de 2002 

10 BANKS, Sara: "De j uramentos a li bros de normas: un examen críti co de los códigos de 
ética en las profesiones sociales". En: XV AlEJI World Congress / fff Congreso Estatal del Educa
dor Social: BaTcelona, 6-9 de Junio de 2001: Mesa Redonda A 4 

11 GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio:"La profesión de archivero: en busca de una identidad per
di da". En : XIlf Jornadas de An;hivos MunicijJales. El archivem: balance)' lJersjJectivas. Machid, 2000 

12 "CODE d 'e thiqu e d e I'Association des Archivistes du Québec. En: An;hives, n" slJecial: 
L 'exfJérience r¡uébticnise, vol. 24, numo 1-2, 1992 
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gía, sin duda, como un factor suplementario d e Cohesión para sus miem
bros llamado a contribuir a realzar su imagen profesional y social 13

• 

El profesor Theo T h omassen ha hecho un gran hincapié en la impor
tancia del código ético del Consejo Internacional de Archivos como herra
mienta de consolidación de la independencia profesional de los archiveros, 
profesionalidad entendida ya no sólo como independencia frente a otras 
profesiones sino también como independencia política e independencia 
frente a los empleadores, en concreto frente a los responsables políticos de 
las administraciones públicas. La liberación de ataduras a disciplinas que 
vulneren esos principios de profesionalidad es la clave, en su opinión, para 
asegurar un com portamiento ético de los archiverosl 4

• Como ejemplo de la 
lucha de un archivero por su independencia frente al poder político tene
mos el testimonio que nos aporta Verne Harris de su experiencia en los 
Archivos Nacionales de Sudáfrica en los años finales del apartheid . 
Trabaj ando como archivero en el Servicio de Archivos del Estado de 
Sudáfrica, Verne Harris recibió, enjulio de 1993, diversos informes dejóve
nes funcionarios destinados en distintos departamentos gubernamentales 
indicando que habían recibido instrucciones de destruir ciertas categorías 
de material clasificado sin autorización del Director de Archivos. En su 
investigación , Harris, tuvo conocimiento de que estos departamentos actua
ban de acuerdo con una circular emanada del Secretariado de Seguridad 
del Estado. Se trataba de una destrucción a gran escala de documentos 
públicos altamente sensibles planificada completamente al margen de la 
Ley de Archivos. Comunicados los hechos al Director de Archivos, éste ase
guró que tomaría las medidas necesarias para parar estas actuaciones ilega
les. No obstante, conforme los días iban pasando y viendo que la destruc
ción de documentos no se detenía, Verne Harris se vio enfrentado a una 
grave decisión: ¿debía consentir que el proceso de destrucción continuara 
imparablemente o debía actuar fuera de los canales oficiales en un nuevo 
intento de detener la destrucción? Consultando el Código de Ética de los 
Archiveros sudafricanos en su búsqueda de orientación se percató de que 
éste incluía preceptos claramente contradictorios: si bien recogía en un 
artículo que e l Achivero debe proteger la integridad de los archivos así 
como la información frente a la alteración, elim inac ión, daño o robo , en 
otro decía que e l archivero debe respetar la confidencialidad de los docu
mentos bajo su custodia según esté determinado por su empleador. Siendo 
su patrón el Estado y teniendo e n cuenta que la circular que ponía en mar-

13 "NOTE de la redaction". En: ATehives, nº sjJecial: L 'exPérienee québéeoise, vol. 24, numo 1-2, 
1992. MARc, jean: "Pour une reconnaisance sociale optimale de la profession d'archiviste".
En : Archives, vol. 27, nº 1, 1995 

14 THOMASSEN, Theo: "Archivists between knowledge and power: on the independence 
and autonomy ofarchival science and th e archival profession". Paper presented at the Tnlelc 

nalional ATehival Con/eTenee "The deslruelion and Teconslruelion o/ hislO1'ical rnernory: l nlegrily and 
aulonomy o/ aTChives", Dubrovnik, 1999, Arh ivski Vjesnik 42 (Zagreb, 1999) 149-167. 
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cha la campaña de destrucción de documentos era, ella misma, un docu
mento clasificado de acue rdo con la Ley de Protección de Información, lle
var el asunto a la prensa podía acarrearle gravísimos problemas, entre ellos 
una pena de hasta diez años de prisión. 15 Finalmente optó por da a cono
cer públicamente lo que estaba sucediendo. 

EL CÓDIGO DE CONDUCTA COMO ELEMENTO DE DEMOCRATIZACIÓN EN LAS SOCIEDA

DES EN PROCESOS DE TRANSICIÓN POLÍTICA 

Los procesos democratizado res abiertos en los países de Europa del 
Este, América Latina o África, sumidos en regímenes represivos durante 
años, han promovido un replanteamiento de las conductas al uso en los 
archivos de esos países con relación a las dominantes en los aúos en que 
no se respetaban los derechos humanos. En particular la documentación 
de los antiguos servicios de información tiene una especial importancia al 
convertirse en sustento de derechos (a pensión, a indemnización, a repa
ración ... ) frente a su papel anterior d e sustento de acusaciones, persecu
ciones o condenas. El efecto cambiante que, en este sentido, tienen los 
documentos que custodian en los archivos generados por la represión es 
atípico y único, y requiere , desde el punto de vista profesional del archi
vero, una profunda reflexión sobre la gestión de tales fondos; a la vez que 
hace recaer sobre las instituciones archivísticas una desconocida responsa
bilidad l6. 

Coincidiendo con estas reflexiones , el informe preparado por el grupo 
de trabajo constituido por el Consejo Internacional de Archivos y la UNES
CO para el estudio de los documentos de los servicios de seguridad del 
estado de los desaparecidos regímenes represivos recoge la necesidad de 
que los a rchiveros a cargo de los documentos de la represión asuman un 
código deontológico , ofeciendo para ello un marco elemental constituido 
por una serie de principios democráticos básicos. La elaboración de éstos 
códigos puede ser de gran ayuda en la reflexión sobre el tratamiento que 
deben tener los documentos producidos con motivo de la represión polí
tica. La asunción expresa de los principios enunciados en ellos sería con
siderada aún más necesaria cuando los trabajadores responsables de estos 
fondos continuaran siendo los mismos qu e e n e l desaparecido régim en 
político l ? Entre los principios básicos ofrecidos, además de las referencias 

15 HARi~I S, Verne: "K.now·ing right from wrong: the archivist and the prolection of peo
ples's rights". En : Janus, 1999,1. Paris, 1999 

16 CAMARGO, A.na María: "lnforma<;:ao, documento e arquivo: o aceso em questao". En: 
Boielim Associat;ao dos Arq'Uivistas Brasilei-ros, Núcleo Regional de Sao Pauio. n."11 (1993) 
DEMSKY, Cabor: "The role ofarchives in a democratic society" . En Janus. 1994.2 

17 CONZÁLEZ QUINTANA, A.ntonio : "Les archives des services de sécurité des anciens régi
mes repressifs". En: Janus, 1999. 1 
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a la conservación íntegra de es tos fondos, a la prio ridad e n la acreditación 
de los derechos de los ciudadan os, sobre todo de las víctimas d e la repre
sión , ante la investigac ión históri ca o al equilibrio entre acceso a la infor
mación y respeto a la privacidad , se apuntaba el some timiento de l a rchive
ro a la volun tad popular e n los procesos de transición y al imperio d e la 
Ley. Por mi parte, en reflexiones posteriores h e a ii. adido , co n re lación a 
este sometimiento , una cláusula de co n cien cia: reclamará el d e recho a 
negarse a participar en cualquier actuación que ponga en pelig ro la con
servac ión de este patrimonio documental o que permita un uso de los 
documentos en con tra de los Derech os Humanos ls . . 

Tras el co lapso de la U nión Soviética, las antigu as repúblicas integran
tes de ella, han experimentado, en los a ños noventa, una nueva situación 
en cua n to a organización archivÍstica. El fin de un sistema archivístico uni
tario y centralizado les ha legado tanto probl em as po líticos como éticos: la 
ausen cia de una legislac ió n archivística, un arcaico material técnico básico 
en la mayor parte de las instituciones archivísti cas y una baja valoración 
social de los archiveros 19 . Los archive ros , en los países pos t-socialistas d e la 
Europa del Este se viero n en la necesidad d e aplicar estándares democrá
ticos generales en su ámbito de ac tuación , estándares aparentemente natu
rales e n e l resto de l mundo pero bastante nuevos para ellos. Durante la 
existencia de la URSS, bajo el régim e n totali tario, la principal tarea de los 
archiveros era la conservación de los d ocumentos de arch ivo, su u so era 
considerado secundario. Pero la transición de un sistema totalitario a uno 
democrático cogió a los archiveros fuera de juego, demandando d e e llos, 
inicialmente, una radical reform ulac ión d e su pensamiento y ac titud con 
relación al uso de los documentos y, en segundo lugar, una nueva relación 
de prioridades. ASÍ, mientras el sis tema administrativo h abía aceptad o 
como prioridad máxima el in terés del es tado , o mejor, d e l p artido diri
gente y de la "nomen klatura", ah ora la prioridad era para los in tereses de 
los individuos. 2o 

En otros países d e pasados r egíme n es represivos, como en la antigua 
Yugos lavia durante el período de l régimen denominado de "Autogestión" 
la tarea fundamental del estado fue la defensa del sistema político existen
te , bajo el pretexto de la protección d e los intereses públicos; en este con
texto, los archivos hacían el pape l de un magnífico espejo que representa
ba al conjunto del régimen p o líti co. No obstante, para incrementar e l con-

18 G ONZÁLEZ Q UINTANA, Anton io: "Archivos y Derechos Humanos". En: Boletín de AN A
BAD: Actas del \fJI Congreso de ANABAD: InJormación y derechos de los ciudadanos, temía)' realidad 
en el XX aniversario de la Constitución. Toledo, 22 al 24 de Abril de 1999. Boletín ele ANABAD, 
XLIX (1999), n .º 3-4 

19 lVANENKO, Boris V : "Ukrain ian Arch ives StatulOry anel e thical problems".- En Janus, nº 1994 
20 KVSTRUSSKA, Nina V: "Archival Practice in the Context of the In troeluction of Access lO 

ln formation Legislation in Eastern Europe". En: ACCESS to Archives, Legal aspects: pTOceedings 
oJ the Thirthy-Second 1nternational Con(erence oJ the Round Table 011. Archives, Edinb'U'rgh 1997. 
Paris: lCA, 1998 
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trol de la administración de archivos, existía un servicio especial de archi
vos encargado d e la documen tación relacionada con ciertos aspec tos de la 
sociedad, considerados de particular importancia para el Estado , como los 
documentos del Partido Comunista, los de Defe nsa, los relativos a Inte rior, 
a las organizaciones socio-políticas y, por supues to, a los As untos 
Exteriores2 1. 

En la Sudáfrica del apaTlheid e l secreto de estado era un modus opemndi. 
Las restricciones en el acceso a la información fueron manipuladas de 
modo que aseguraran un alto grado d e opacidad e n la acción de gobierno. 
Todo burócrata era clasificado en un de terminado grado de accesibilidad, 
previo riguroso procedimi ento para otorgarle una habilitación de seguri
dad. En parale lo, la Ley de Protecció n d e Informac iónjunto con otras n o r
mas d e d esarrollo de la misma aseguraban severas penas co ntra aquellos 
individuos que violentaran el sistema. El secreto de es tado fue servido no 
sólo por la legislación, sino también por un conjunto de h e rramientas judi
ciales y ejecutivas. Pero la h e rramienta más efec tiva, finalmente , fue la des
trucción se lec tiva de la memoria, la imposición sobre el país de un a suer
te d e amnesia colec tiva oficiada por el estado. A lo largo de la era del apar
theid el es tado fue destruyendo sus documen tos , rutinariamente, con el fin 
de mante n e r secretos ciertos procesos. Un o de los mandatos específicos de 
la Comisión d e la Verdad y la Reconciliación que invirtió tres ÚlOS en arro
j ar luz sobre las oscuras cavernas del sistema del aparth eid fue el de inves
tigar la d estru cción d e documentos ordenada para en cubrir las grandes 
vio laciones de de rechos humanos. El Gob ierno impuso una moratoria e n 
la d estrucción de cualquier docum ento oficial durante el tiempo de fun
cion amiento d e la Comisión de la Verdad y la Recon ciliación. Co n la en tra
da e n vigor d e la Ley d e Archivos Nacionales de Sudáfrica, e n 1997, la des
trucción d e documentos a utorizada por el Archivero Nacional, previa valo
ración archivística, está ahora sujeta a revisión por la Comisión Nacional 
de Archivos22 . 

Con la democra tizaci ó n , en algunos de los pa íses en transición , los 
archivos com e nza ron a abrirse al público . Al h acerse acces ibles los docu
mentos, los hechos d e l pasado adquirieron una nu eva fisonomía, bien dife
rente de aque ll a mostrada por la "historia oficial". Un gran caudal de 
información sobre los individuos se hizo , igualmente, acces ibl e al público , 
en particular los documentos d e los Servicios d e Seguridad del Estado. A 
través de es tos docume ntos mucha gente ha sido capaz de descubrir qué 
fue de sus fami liares. Muchos otros han uti lizado esta d ocum entación para 
probar su d e recho a una pe nsión. Al mismo tiempo la apertura asumida e n 

21 KALONOV IC, Josip: "Access LO Archives in Co unlries in Transiti on". En : Access lo ATChi
ves, Legal aslJecls: proceedings of lhe Thirth)'-Second Intemational Con[erence o[ l/U! Round Tabie 0'11 

ATchives, EdinlJ'l/:rgh 1997. Paris: ICA, 1998 
~~ H ARRI S, Ve rne : "The archive and secrecy i SOUhl Africa : A personal perspeclive". En: 

j anus, 1999, 1.- Paris, 1999 
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algún caso con falta de regulación en el uso de los archivos ha mostrado 
asuntos particularmente de licados, como la necesidad de asegurar que 
cierta información no se hiciera pública con ligereza, especialm ente en e l 
caso de los informes de los espías, de los cuales se había obtenido infor
m ación sin confirmar. Otro tema difícil tenía que ver con los fami liares 
que, obleniclo el pertinente permiso para consultar el expediente de una 
persona muy próxima a ellos , descubrían informaciones sobre ellos en las 
que se les presen taba como a criminales o espías; o bie n eran presentados 
como tales con el único propósito de procesarlos , a l tratarse, en realidad, 
de enemigos políticos. ¿Qué hacer con esta docum'entación? ¿Deben ser 
destruidos tales documentos? Si se han de conservar, ¿a partir de qué 
momen to d eben ser accesibles y por quién ? El debate sobre el acceso a 
estos documentos no se puede limitar, en definitiva, a los aspectos legales 
puesto que el tema crea dilemas a los archiveros que tienen más relación 
con la ética que con las leyes, dada la naturaleza de la información que 
contienen. 

EL COMPROMISO ÉTICO CON LA SOCIEDAD 

Pero no sólo los archiveros enfrentados a los documentos de la seguri
dad del estado en los países en transición han manifestado esta preocupa
ción ética. Hoy podemos constatar que , si bien muy recientemente y favo
recido por la descrita corriente internacional de d emocratización de los 
noventa, en nuestra identidad profesional se ha producido un giro decisi
vo . Ese cambio de actitud, asumido por un amplio porcentaje de archive
ros en todo e l mundo, se ha orientado hacia la preminencia del papel 
social del archivero como garante de derechos colectivos e individuales y, 
por tanto, como elemento esencial del estado de derecho y pieza básica del 
estado de bienestar. 

Este cambio se ha puesto de manifiesto en las normas de conducta que 
estudiamos en estas líneas. El ya mencionado código deontológico de la 
Asociación de Archiveros de Quebec, en su versión reformada, de 1996, entre 
los deberes sociales del archivero, incluye los siguientes: 1) contribuir al man
tenimiento y al desarrollo de la democracia, asegurando que los derechos de 
ciudadanos y ciudadanas son protegidos, 2) constribuir a la constitución de la 
memoria colectiva, 3) asegurar que esta memoria deviene en parte integrante 
de la cultura de la sociedad. 23 

23 GERVAJS, Sylvie: "Code d'ethique et code déontologie: expérience cand ienne" . En : 
j anus, 1998.1 / Lligall , 12.- Barcelona, 1997, p. 30 
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EL CÓDICO ÉTICO DEL CONSEJO I NTERNACIONAL DE ARCHIVOS 

El Consejo Internacional d e Archivos ~probaba, en su XIII Congreso , 
celebrado en Pekín en 1996, su Código Etico. Surgía de este modo una 
norma de conducta asumida internacionalmente por toda la comunidad 
profesional de archiveros, lo que constituía un paso fundamental en la fIja
ción de estándares para evaluar o juzgar sus actuaciones profesionales que 
culminaba un proceso iniciado unos años antes con los primeros pasos de 
las asociaciones pioneras. 

El Código era resultado de seis años de trabajo. La Sección de 
Asociaciones profesionales del Consejo Internacional de Archivos decidió, 
en 1989, que era necesario impulsar un debate institucional sobre las 
carencias a las que se veían enfrentados los archiveros en los dominios no 
reglamentados por el derecho positivo. A partir de la recopilación de los 
códigos deontológicos nacionales de archiveros entonces exis tentes, la 
mayor parte de los cuales era de origen anglo-sajón, se preparó un primer 
bo r rador de código qu e, pulido en diversas reuniones del Comité 
Ejecutivo de la Sección de Asociaciones Profesionales (SPA) fue presenta
do, a la Asamblea de Delegados de las Asociaciones e n octubre de 1991. 
Durante el Congreso internacional de Archivos, celebrado en Montreal en 
1992, la SPA organizó un encuentro sobre deontología profesional, des
pués del cu al y una vez recogidas numerosas sugerencias, una nueva ver
sión fue remitida a las asociaciones, a los comités técnicos, a las secciones, 
a las ramas regionales y a los restantes organismos de l Consejo 
Internacional de Archivos . El texto fue sometido a la consideración de l 
Comité Ejecutivo del Consejo Inte rnacional de Archivos que, tras la intro
ducción de nuevas correcciones en 1995, a partir de d iversos con tatactos 
mantenidos con la Sección de Asociaciones Profesionales, aprobó la pre
se n tación de una versión definitiva a la Asamblea General del CIA que 
tendría lugar durante el XIII Congreso Internacional de Archivos e l día 
se is de Septiembre.24 

El Código é tico d el Consej o Inte rnacional de Archivos tie n e una estruc
tura muy simple. Consta de una introducción y de l código en sentido 
estricto, compu es to por diez principios con sus respectivos comentarios 
explicativos y ejemplificadores. En los se is puntos en que se d ivide la in tro
ducción se plantean los obj etivos esen ciales del código (establecer elevados 
estándares de conducta jJam la profesión de aTChivero, introduciT a los nuevos 
miembros de la jJrofesión en tales estándares, rewrdar a los archiveros experimenta
dos sus responsabilidades profesionales e insPimr conjianza pública en la jJrojesión) 
y se propone su aceptación y puesta en práctica po r las instituciones de 
archivos y las asociaciones profesional es, de cuya buena vo lun tad se hace 

2'1 CARASSI, Marco: "Historiqlle et principales caractéristiqlles dll code international de c1éunto logie elel archives". En : ja.nus, 1998.1 / Lliga ll , 12.- Barce lona, 1997 
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dependiente su posible eficac ia. Los diez principios d el código los pode
mos dividir en tres grupos: un primer grupo de principios o normas para 
con los docum e ntos (normas 1 a 5), un segundo, de principios o normas 
para con los usuarios y la sociedad (normas 6 a 8) y un tercer grupo d e 
principios o normas hacia la profesión (9 y 10). Entre los primeros se 
subraya n: la defema de la integridad de los fo ndos documentales, e l trata
miento de los mismos y mantenimiento la documentación de archivo en su 
con texto histórico, legal y administrativo; la protección d e la auten ticidad 
de los documentos y la garan tía de accesibilidad y compre nsión de los fon
dos , debiendo los profesionales se r capaces siempre d e explicar sus ac tua
ciones y dejando constancia escrita de las mismas. Entre los segundos se 
incluye n la máxima promoción del acceso a los documentos d e archivo, el 
respeto a los derechos de acceso y privacidad, el uso que los archiveros 
debe n hacer, en beneficio del interés gene ral, de la especial confianza 
depositada en ell os, evitando el beneficio personal o d e terceros. Entre los 
terceros están la búsqueda por los archive ros de la excelen cia a través de 
la formac ión contÍnua y la cooperació n entre e ll os y con otros profesiona
les en la preservación del patrimonio documental mundial. 

OTRAS NORMAS DE CONDUCTA PARA ARCI-INEROS 

Algunas asociaciones profesionales han asumido com o propio el Código 
Ético del consejo Internacional de Archivos y no h an desarrollado una norma 
propia, sería, por ejemplo el caso de la Asociación de Archiveros Suizos que lo 
adoptó en su asamblea general de Bellinzone, de 21 de marzo de 1997. Otras 
asociaciones, como ya se ha indicado, habían aprobado su cpropio código 
antes de que naciera el del Consej o Internacional de Archivos. Otras, en fin, 
además de asumir expresamente el código internacional han elaborado el 
suyo propio, sería el caso del único código deonto lógico para archiveros exis
tente en España, el de la asociación de Archiveros de Cataluña, ap robado el 
año 2000. 

Casi todas estas normas tiene n unas características basicas simi lares 
pudiendo constatar un mismo reparto d e normas que el que hemos esta
blecido para las del cód igo internacional; es decir, aquellas que se dirigen 
a las actitudes ante los documentos y los fon d os documentales, las re lativas 
a los usuarios (estas pueden subdividi rse entre las ac titudes para con los 
usuarios individuales y las dirigidas a la sociedad en su conjunto (casos de 
los códigos de Quebec y Cataluña) y las refere ntes a los compañeros y la 
profesión en general. 

El Código Ético de la Sociedad de Archiveros Americanos (Estados Unidos) 
aporta un elemento esencial que repiten algunos otros códigos anglos<yones: el 
control de su aplicación por Comité de Ética y Conducta Profesional (CEPC) El 
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CEPC estima si las reclamaciones razonables sobre conducta profesional deben 
ser investigadas y propone resoluciones en tales casos. El CEPC no entrará a 
estudiar, en cambio, las situaciones en que se aleguen violaciones de la ley n i 
tampoco las disputas ordinarias entre trabaj adores. 

LA APLICACIÓN PR¡Í,.CTICA DE LAS NOR¡\'lA.S DE CONDUCTA 

Quizá sea la cu esión del seguimien to de la aplicación del código la mayor 
laguna de nues tro código in ternacional, po r cuanto en los casos famosos en 
que se ha pre tendido usar como referente el fracaso ha sido mayúscul o. En 
efecto, la aplicación practica del Codigo é ti co del Consejo In te rnacional de 
Archivos se h a visto some tida, en su corta histo ria, a dos pruebas importantes, 
correspondien tes a o tros tan tos famosísimos casos recogidos en los medios de 
comunicación de masas y analizados ampliamente en la litera tura profesional. 
Uno de ellos es el mencionado Caso Papon (acusación a dos archive ros del 
municipio de París de violar la legislación de materias clasificadas al tes tificar 
a favo r de un pe riodista que había acusado a Maurice Papon -condenado por 
la justicia francesa por crímenes de guerra- de graves delitos en la represión 
de una manifes tación a favo r de la independencia de Argelia) y el otro es el 
Affair H eine r (des trucción por el es tado de Q ueensland en Australia de un 
expediente rela tivo a la investigación de la gestión de un centro de j óvenes y 
sobre el que se pretendía h ace r una demanda judicial). En el primer caso los 
profesionales franceses, e n su mayoría rechazaban la ac tuación de los arch ive
ros implicados , mientras que reconocidos archive ros a nivel mund ial, como 
Eric Ke telaar o T heo Thomassen les apoyaban , e n ambos casos invocando el 
código del Consej o Internacional de Archivos25 . En el caso Heine r el consejo 
Internacional de Archivos no quiso pronunciarse usando como elemento de 
juicio su propio códig026. 

25 COMBE, Sonia: Jln;hives inlerdiles. La Decuven e, 200 1 
THOMASSEN, T h eo: Op. Cit. 

26 H ÜRLEY, C h r is, en : H e iner goes internalional CIII'is Hurley al rnhs.dia.govl.nz 
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Digitalización de documentos en archivos 
y bibliotecas a partir de microfilm 

FERNANDO DE LA OSSA D ÍAZ 

Sin duda alguna, la digitalización de los documentos de archivos y biblio
tecas, bien directamente, bien a través de soportes intermedios de seguridad, 
como e n el caso del microfilm, es un tema que fascina y preocupa a los profe
sionales de bibliotecas y archivos. Sus posibilidades aparentemente ilimitadas, 
su dinámica evolutiva, casi exponencial en algunos casos, tanto del software 
como del hardware, así como la comunicación entre equipos informáticos con 
una anchura de banda cada vez mayor, hacen que, en torno al lenguaj e uni
versal del bit, se establezcan multitud de planteamientos con el fin de utilizar 
el nuevo medio profesionalmente. 

Que el futuro es digital es innegable. Así quedó establecido por Nicolás 
Negroponte <http: //web.media.mit.edu / -nicholas / >, fundador y director 
del Laboratorio de Medios del MIT donde se analizan los profundos cambios 
que sufren las comunicaciones debido al desarrollo de la tecnología y donde 
experimentan continuamente con futuras formas de comunicación. In ternet 
tendrá/ tiene un efecto muy importante en nuestro trabajo colectivo pues 
reduce las problemáticas de acceso, facilita la difusión de conten idos, alienta 
la realización de trabajos, preserva los documentos originales y permite que la 
difusión de los fondos, sin perder su identidad, sea global, quedando a dispo
sición de los usuarios donde, como y cuando los necesiten. La consecuencia 
es un cambio del concepto tradicional de trabajo que presenta una oportuni
dad para el profesional. 

El mayor impacto de la biblioteca o el archivo virtual res ide en que es un 
multiplicador de servicios culturales, pero requiere nuevos modelos de traba
jo asociados a ellos. Aquellos que queden fuera del mundo digital serán los 
que no usen su profesionalidad e imaginación para incorporarse a ésta nueva 
forma y se aferren a viejos modelos de gestión y difusión de su trabajo. Afor
tunadamente, cada vez es menor el número de profesionales qu e no entien
den la transformación que implica, para su actividad diaria , pasar de á tomos a 
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bits y las ventajas que conlleva, tanto para la preservación y mejor conserva
ción de los documentos originales, como para su consulta y difusión. 

Ahora bien, el desafío es doble. La documentación empieza a producirse 
en bits como consecuencia del trab;:uo informatizado, pero existen cientos de 
kilómetros de estanterías en bibliotecas y archivos compuestos de átomos que 
deben u-asformarse en bits; y que en muchos casos están recogidos en sopor
tes de seguridad alternativos como el microfilm. 

Hoy existen muchas posibilidades de combinar microfilmación y digitali
zación e incluso, ante la evolución de las cámaras digitales, el ciclo se está 
cerrando en sentido inverso (m icrofilmar lo digitalizadó) , pues es necesario 
tener en cuenta que, ante un entorno profesional evolutivo y en evolución, el 
microfilm es una vieja técnica de reproducción documental ampliamente nor
malizada, tanto a nivel nacional como in ternacional. También pueden utili
zarse cámaras híbridas de microfilmación y digitalización para hacer ambos 
procesos de forma simultánea. 

La tecnología del microfilm , como soporte de preservación con valor 
pe rmanente y no dependiente de una tecnología cambiante, tiene un alto 
nivel de implantación, tanto e n medios humanos como técnicos, con 
infraestructuras creadas durante años e n bibliotecas y e n archivos. Actual
mente , estos medios operativos siguen siendo un activo en vigor para con
tinuar planes sistemáticos que faciliten la difusión de la imagen, especial
mente a nivel institucional . Su principal inconveniente, la resistencia de 
uso, especialmente a nivel de investigador por los medios d e consulta 
necesarios, queda subsanado g rac ias a la fácil digitalización de los sopor
tes microfílmicos, que la hacen fácilmente integrab le en entornos multi
media e hipertexto, con posibilidades de distribución telemática accesible 
y atractiva. 

Tecnológicamente pasado y futuro se complementan revitalizándose en 
una nueva dimensión, la digital. Hagamos una breve revisión del microfilm 
para comprobar que es un anciano con salud de hierro en sus aplicaciones de 
archivos y bibliotecas. 

Aunque la aplicación sistemática de las técn icas de microfilm se inicia 
sobre 1920, las microformas se originaron mucho antes. Ya en 1839 John Ben
jamin Dancer, un científico inglés, empezó a experimentar con la microfoto
grafía y, a partir de 1853, ofrecía con éxito diapositivas para ser vistas con un 
microscopio. Utilizando las técnicas de Bailarín, óptico francés , René Dagron, 
consiguió la primera patente para el microfilm en 1859 y empezó la primera 
"empresa de microfilmación" comercial. Dagron, durante la Guerra franco
prusiana, demostró un uso práctico para las microformas usando palomas 
mensajeras para transportar los mensajes miniaturizados sobre las líneas ale
manas, durante el sitio de París. 

Como es sabido, el primer uso práctico de microfilm comercial se desarro
lló en Nueva York, por el banquero, George McCarthy, en 1920. Patentó en 
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1925 el sistema Checkograph diseñado para hacer copias sobre película per
manente de todos los archivos su banco. En 1928 Eastman Kodak compró la 
invención de McCarthy y empezó a comercializarla bajo la División de Recor
dak de Kodak. Con el perfeccionamiento de las cámaras de microfilm de 35 
mm. Recordak, en 1935 se empezó a filmar y publicar el New York Times en 
este medio. 

En tre 1923 y 1935 , la biblio teca de l Co ngreso de los Estados U nidos in i
ció un plan siste má tico de reproducción en microfilm de compleme n to 
que in cre mentó sus fo ndos e n más d e 3.000 .000 de imágen es de docu
m entos proced entes de archivos d el extranj e ro , especialmente del British 
Museum. 

Tres even tos significantes en 1938 aceleraron el uso de microfo rmas para 
la preservación de archivo en las bibliotecas americanas e insti tuciones. Debi
do a la deterioración rápida de los originales, especialmente de los periódicos, 
y las numerosas dific ultades en el almacenamiento y uso de los mismos, la 
Biblio teca de la U niversidad de Harvard <http: //hul.harvard.edu> empezó su 
proyec to de microfilmación de publicaciones periódicas que incluso hoy con
tinúa, guardando los mas ter de seguridad de las microformas en el Centro 
para los Es tud ios de la Investigación e n Chicago. Este año se fundó Microfi l
mes Universitarios, Ine. <http: //www.il.proquest.com> por Eugen io Power. 
También , en es te año la Sociedad Genealógica de Utah inició sus tareas de 
microfilmación <http: //vvww.familysearch .org> 

Duran te la Segunda Guerra Mundial la tecnología del microfi lm se usó 
extensivamente para el espionaj e y para el correo mili tar regular. Se enviaron 
las cartas desde EEUU a ultramar mediante este medio con el fin de reducir 
los pesos y el volum en en las bodegas de carga de los aviones (proyecto V
Mail). La guerra tambié n traj o una amenaza, la destrucción de las bibliotecas 
y archivos. Es ta amenaza dej ó patente la necesidad de la microfilmación de 
archivos, biblio tecas y colecciones especiales. Durante los años de posguerra 
inmedia tos, hubo un afán de microfi lmación del patrimonio docum ental por 
las naciones que inte rvinieron en el conflicto . 

En tre 1950 y 1960 se generalizó el uso de las microformas para los siste
mas d e info rmación activos o simplemen te para la prese rvac ión de los fon 
dos d ocumentales. En España, se crea el Ar chivo Cen tral de Microfi lms po r 
decreto de 11 d e Juli o de 1950 (BOE nº 21 de 31 de Julio de 1950) que dos 
años d espués queda in tegrado e n el Se rvicio de Información Docum e ntal y 
Bibliográfi ca y cuyos fi n es, entre o tros, fueron fo rmar el Teso ro Bibli ográfi
co y Docum ental de Españ a, tomando las medidas n ecesarias de seguridad y 
conservació n de los fo ndos docum en ta les y bibliográfi cos median te el siste
ma de microfi lmación (decreto 27 de Junio d~ 1952, publicado en el BOE 
nº 198 de 16 d e Julio de 1952) . U no de sus servicios, e l ded icado a microfi l
mació n para gara ntiza r la seguridad d e la docum entac ión histórica y su fác il 
consulta p o r los inves tigado res, qu eda definid o como entidad separada el1 S 
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de Agosto d e 1972 y, bajo la denominación de Centro Nacional de Micro
film, se le encomienda la ejecución de ediciones de series completas de 
documentos en este medio. 

La explosión de información de la década de los 70 obligó a las bibliote
cas, archivos e instituciones a utilizar las microformas como una alternativa 
a los materiales impresos, caros y voluminosos. La película de microfilm es 
mejorada, los lectores y lectores reproductores perfeccionados, y con la apa
rición de lectores portátiles ésta tecnología se hizo mas asequible. 

A partir de 1980, Kodak empieza a introducir la película con base de 
poliester que sustituye a la de base de acetato (el poliéster es mas estable y 
resistente) y que está recomendada para conservar las imágenes durante 
mas de 500 años, según pruebas de envejecimiento acelerado en laborato
rio. Los medios de producción del microfilm también experimentan una 
evolución importante, especialmente en la década de los 90, donde las 
cámaras llegan a la casi perfección tecnológica; aparecen las primeras 
cámaras híbridas (microfilman y digitalizan a la vez) e incluso los lectores 
copiadores cambian su base tecnológica (sistema de obtención de copias) 
de analógica a digital. También aparecen los primeros modelos de digita
lizadoras de soportes microfílmicos de alto rendimiento, inicialmente en 
blanco y negro para, en un lapso d e apenas 5 años, ser capaces de digitali
zar en escala de grises e il).cluso en color. 

Paralelamente la labor normalizadora ha sido muy importan te . Ya a partir 
de los años 60, ISO normaliza todas las fases de fabricación . de películas y 
componentes, métodos de utilización, características de empleo e incluso el 
tipo de procesado y métodos de control, para asegurar la permanencia de la 
película durante periodos de tiempo superiores a 100 años. Al mismo tiempo, 
con mayor o menor esfuerzo, los distintos países desarrollados establecen sus 
normativas en relación al microfilm. 

El microfilm es legalmente admitido como prueba evidente en Francia y 
EEUU. En algunos países el microfilm está especificado como medio legal de 
archivo junto con el papel. En EEUU se creó el Registro Nacional de Micro
formas Master, e incluso más de 43 estados establecen que en los archivos 
públicos, los documentos con una obligatoriedad de permanencia de más de 
10 años, deben tener una copia en formato analógico, papel o microfilm. Por 
otra parte, cada vez en mayor cantidad el microfilm es digitalizado para, apar
te de mantener una copia de archivo de larga duración, facilitar un acceso a 
su contenido a través de Internet, como es el caso de Newspaper Archive, 
<http: //www.newspaperarchive.com>. con más de 12 millones de páginas de 
periódicos de todo el país, consultables en línea, por un coste de 150 dólares 
anuales. 

Hablar de microfilm en el año 2004, en plena era digital, no deja de pare
cer un anacronismo; pero nada más alejado de ello, especialmente si tenemos 
en cuenta que en las bibliotecas y archivos existen infraestructuras adecuadas 
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para la producción del mismo, infraestructuras que todavía tienen por delan
te varios años de vida útil. 

NORMATIVA INTERNACIO AL RELATfVA A MICROFILM 

El anglicismo "standard" ya generalizado como estándar, define un tipo o 
patrón de uniformidad. La estandarización por lo tanto se puede expresar 
como "uniformar, reducir a un patrón o tipo común los componentes, proce
dimientos y formas de realizar una actividad". Así, el uso de estándares, ase
gura que los procedimi entos de ej ecución para la obtención de un producto, 
reúnan requisitos comunes y homologables, al tiempo que se definen los 
métodos de ej ecución para que el o los productos obtenidos tengan una cali
dad homogénea, determinada y constante. 

No hay que temer a la estandarización de los procedimientos, a su 
homologación ya su compatib ilidad pues en ellos está su fu erza y en ello 
no e n contramos n ada nuevo; de hecho, en el código de Hammurabi 
<http://redrave n.g'arcia-cuervo.com / d elco .htm>, desarrollado hace cua
tro mil años , se incluyen las instrucciones para la fabricac ión de un ladri
llo , con las especifi caciones para "la arcilla, la paja y el contenido en agua". 
La Biblia también contiene estándares; Las instruccion es de Dios a Noé 
para la construcción de l edificio de la arca son un ej emplo . El uso de están
dares se acabó durante las edades oscuras, pero volvió con el Renacim ien
to y se dimensionó e n el sigl o XIX. La estandarización es hoy fundamental 
en much os campos. 

Los estándares aseguran uniformidad, homogeneidad y compatibi lidad 
para poder garantizar la posibilidad de reproducción de un producto o de un 
proceso. La comunicación o el comercio internacional en muchos casos sería 
imposible sin el uso de los mismos. 

Las normas o estándares son especificaciones técnicas generalmente con
sensuadas y de carác ter voluntario, elaboradas por las partes in teresadas (fabri
cantes, usuarios/ consumidores, administración , laboratorios, ce ntros de 
investigación, e tc.) y aprobadas por un organismo reconocido. A nivel inter
nacional la normalización con tribuye a increme ntar la fi abilidad y eficiencia 
de los bien es y servicios que utilizamos. 

LAs NORMAS Y LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

El microfilm es un ej emplo de una tecnología que, si se ej ecuta de acuer
do a estándares es tablecidos para su ej ecución, y se almacena de acuerdo con 
las especificaciones de archivo de seguridad permi te, con toda seguridad, a su 
negativo de cámara, te ner una permanencia de varios centenares de Ú l OS 
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independientemente de su versatilidad de difusión por su fácil duplicación o 
su rápida digitalización. Sin embargo, si la película, su procesado o su alma
cenaje, no resuelve dichos estándares, entonces la vida de la película puede ser 
muy corta, incluso n o superior a una década, o su digitalización lenta, com
pleja e incluso imposibl e. 

La utilización , más reciente, de imagen digital para reproducción el e elOCll

mentas también está sometida a un proceso de normalización cada vez más 
acelerado, y que es imprescindible seguir, sobre todo, pensando en mantener 
la compatibilidad de los sistemas de cara a la difusión de la información y de 
a la solución de los problemas de la obsolescencia tecnológica que en este caso 
son tan acusados. 

Pero además, en la actualidad la tecnología nos permite la mezcla de 
ambos sistemas y el intercambio entre sistemas analógicos y digitales. La con
versión desde el microfilm a imagen digital, o de imagen digital a microfilm es 
cada vez más fácil y fiabl e, co n lo que las posibilidades aumentan enorme
mente, incrementando a la vez la necesidad de un trabajo cada vez más sl~eto 
a practicas y normas universalmente aceptadas. 

En este trabajo queremos repasar las normas internacionales, o nacionales 
que afectan a la reproducción de documentos, tanto en microfilm como, en 
la medida de lo posible, en los sistemas digitales, tratando de agrupar las dis
tintas normas, para un mejor entendimiento por las fu nciones u objetivos que 
tratan de conseguir. 

NORMAS RELATIVAS A MICROFILM 

1. NORMAS SOBRE SOPORTES: FABRICACIÓN DE PELÍCULA, FORMATOS, CARACTERÍSTI

CAS DE LAS EMULSIONES, TAMAÑOS, PROCESADO Y DUPLICADO DE LA PELÍCULA, PRO

CESADO DE SEGURIDAD. 

La película de microfilm es una película pancromática, de grano fino y 
alto poder de resolución. En la actualidad, debido a la proliferación de los 
sistemas de reproducción para documentación digitales , su consumo ha 
descendido de forma importante, quedando su uso reducido a las ap li ca
ciones d e reproducción en el campo de bibliotecas y archivos donde ha 
adquirido especial relevancia pues, aparte de tener garantizada una pervi
vencia superior a 100 años si su procesado es el adecuado, su digitalización 
es cómoda y ráp ida, obteniendo de e lla imágenes facsími les de calidad. Por 
otra parte , los equipos qu e es tán apareciendo en el mercado, permiten la 
fi lmación de los fic heros obten idos digitalmente , tanto en blanco y negro 
como e n color d e forma eficaz . 

La película uti lizada habitu almente es la de 35 mm de ancho por 30 
metros de largo y para ap li caciones específicas se utiliza la de 16 mm de 
ancho o la microficha (105 x 148 mm) . Independientem ente de otros 
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fabricantes de menor rango, la multinacional Kodak mantiene y garantiza 
en e l mercado internacional su continuidad , tanto de las películas de 
cámara como en las de duplicado, así como los productos químicos nece
sarios para el procesado. 

El procesado químico de ésta película (revelador - fijador - agua) debe 
garantizar la exención del tiosulfato residual para dotarla de las características 
de "archivo de seguridad" (conservación garantizada superior a 100 años). 
Generalmente esto se obtiene incorporando a la procesadora una unidad de 
tratamiento de agua que atempere, fi ltre y dé la presión adecuada a la misma, 
aparte de verificar la exención de tiosulfato residual mediante test reactivo -
comparativos o de "azul de metileno". 

Referencia a Estándares Internacionales. ISO <http://www.iso.ch> 

ISO 3272-2: 1994. Microfilming of technical drawings and other drawing 
office documents - Part 2: Quali ty criteria and control of 35 mm si lver gela
tin microfilms. 

ISO 6148: 1993. Photography - Film dimensions - Micrographics. 

ISO 6197-1: 1980. Microfilming of press cuttings - Part 1: 16 mm Silver
gelatin lype roll m icrofilm. 

ISO 6197-2: 1985. Microfilming ofpress cuttings - Part 2: A6 size microfiche. 

ISO 9848: 1993. Photography - Source document microfilms - Determina
tion of ISO speed and ISO average gradient. 

ISO 10349-1: 2002. Photography - Photographic-grade chemicals - Test 
methods - Part 1: General. 

ISO 10349-1: 1992. Photography - Photographic-grade chemicals - Test 
methods - Part 2: Determination of matter insoluble in water. 

ISO 10349-3: 1992. Photography - Photographic-grade chemicals - Test 
methods - Part 3: Determination of matter insolubre in ammonium hydro

xide solution. 

ISO 10349-4: 1992. Photography - Photograph ic-grade chemicals - Test 
methods - Part 4: Determination of residue after ignition. 

ISO 10349-5: 1992. Photography - Photographic-grade chemicals - Test 
methods - Part 5: Determination of heavy metals and iron content. 

ISO 10349-6: 1992. Photography - Photographic-grade chemicals - Test 
methods - Part 6: Detenn ination of halide contento 

ISO 10349-7: 1992. Photography - Photographic-grade chemicals - Test 
methods - Part 7: Detemination of alkalinity or acidity. 
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ISO 10349-8: 2002. Photography - Photographic-grade chemicals - Test 
methods - Part 8: Determination of volatile matter. 

ISO 10349-9: 2002 . Photography - Photographic-grade chemicals - Test 
methods - Part 9: Reaction to ammoniacal silver n itrate . 

ISO 10349-10: 1992. Photography - Photographic-grade chemicals - Test 
metbods - Part 10: Determination of sulfide content. 

ISO 10349-11: 1992. Photography - Pbotograpbic-grade chemicals - Test 
methods - Part 11: Determination of specific gravi ty. 

ISO 10349-12: 1992. Photography - Pbotographic-grade chemicals - Test 
methods - Part 12: Determination of density. 

ISO 10349-13: 2002. Photography - Photographic-grade chemicals - Test 
methods - Part 13: Detemination of pH. 

ISO 14523: 1999. Photography - Processed photographic materials - Pho
tographic activity test for enclosure materials. 

ISO 18901: 2002. Imaging materials - Processed silver- gelatin type black
and-whi te film - Specifications for stabili ty. 

ISO 18902: 2001. Imaging materials - Processed photographic films, p lates 
and papers - Filing enclosures and storage containers. 

ISO 18906: 2000. Imaging materials -Photographic fi lms - Specifications 
for safety. 

ISO 18908: 2000. Imaging materials -Photographic fi lms - Determination 
of fo ld ing endurance. 

ISO 18906: 2000. Imaging materials -Photographic fi lms - Specifications 
for safety. 

ISO 18911: 2000. Imaging materials -Processed safety photographic films 
Storage practices. 

ISO 18917: 1999. Photography - Determination of residual thiosulfate and 
other related chemicals in processed photographic materials - Methods 
using iodine-amylose, methylene blue and si lver sulfide. 

ISO 18920: 2000. Imaging materials - Processed photographic reflection 
prints - Storage practices. 

ISO 18922: 2003. Imaging materials - Processed photographic films
Methods for determining scrarch resistance. 

ISO 18928:2002. Imaging materials - Unprocessed photographic fi lms and 
papers - Storage practices. 
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Referencia a estándares nacionales franceses. AFNOR. 
<http://www.afnor.fr> 
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NF S 20-015 Photographie - Film Photographique destiné a l'archivage 
Type gélatino-argentique sur support en ester de cellulose. Spécifications 

NF S 20-017 Photographie - Directives pour rarchivage des films photo
graphiques de sécurite apres traitement. 

NF S 29-020 Photographie - Films vierges (gelatino-argentique ou non 
gelatino-argentiques) employés en micrographie - Dimensions des feuilles 
et des rouleaux. 

2. NORMAS SOBRE EQUIPAMIENTO: CÁMARAS, LECTORES, LECTORES REPRODUCTORES 

Estas normas afectan fundamentalmente a la calibración de las cámaras 
(distribución de la luz sobre el área de reproducción, sistemas de medi
ción de la exposición, etc.) para una mejor obtención de la image n 
reproducida. 

Referencia a Estándares Internacionales. ISO 

ISO 1116: 1994.Microcopying - 16 mm and 35 mm microfilms, spools and reels 

ISO 6198: 1993. Micrographics - Readers for transparent microforms - Per
formance characteristics. 

ISO 6829: 1983. Flowchart symbols and their use in micrographics 

ISO 7565: 1993. Micrographics - Readers for transparent microforms -
Measurement of characteristics 

ISO 10197: 1993. Micrographics - Reader-printers for transparent micro
forms - Characteristics 

ISO 10198: 1994. Micrographics - Rotary camera for 16 mm microfilm -
Mechanical and optical characteristics 

ISO 10550: 1994. Micrographics - Planetary camera systems - Test target 
for checking performance 

ISO/ TR 10593: 1997. Micrographics - Use of microfilmjackets 

Referencia a estándares nacionales franceses. AFNOR. 

NF Z43-081. Micrographie: Cartouche pour microfilm de 16 mm traité 
Dimensions e t contraintes opérationnelles. 
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NF Z43-082. Micrographie: Cassette pour microfilm de 16 mm traité 
Dimensions e t contraintes opérationn elles. 

NF Z43-083. Micrographie:Jaquettes de forrnatA6 pour microfi lm de 16 mm. 

NF Z43-084. Micrographie: Carte a fen etre de type mécanographique pour 
microfilm de 35 mm. 

Z43-085. Micrographie: Carte a fenetre de forrnatA6 pour microfilm de 35 mm. 

Z 43 100. Micrographie: Vocabulaire Index général 

Z42-131-1Micrographie - Codage sur microformes - Pa¡:tie 1. Utilisa tion de 
codes a barres sur les cartes a fenetre. 

NF N43-201Micrographie - Méthodes de controle des caractéristiques des 
appareils de lecture de microformes. 

Z 43-202. Micrographie: Apparei ls de lec ture de microformes: Cuide d'u
sage general. 

NF Z43-203. Micrographie: Appareils de lecture de microformes modeles 
de bureau: Caractéristiques et méthodes de controle simplifiées. 

NF Z43-204. Micrographie Appareils de lecture de microformes modeles 
portatifs: Caractéristiques et méthodes de con trole simplifiées. 

F Z43-205. Micrographie: Lecteurs reproducteurs et agrandisseurs repro
ducteurs de microforms. 

Z43-206. Micrograph ie: Destructeurs de microformes 

Referencia a estándares nacionales americanos. ANSI - AlIM 

<http://www.aiim.org> 

ANSI/ AlIM MS12-1 990 01:J an-1 990. Readers for Transparent Microforms -
Methods fo r Measuring Performance. ISBN: 0892582065. 

ANSI/ AIlM MS15-2000 01:Jan-2000. Dimensions and Operational Cons
traints for Single-COI-e Cartridge for 16 mm Processed Microfilm. 

ANSI/AlIM MS26-1990 13-Apr-1 990. 35 mm Planetary Cameras (Top
Light) - Procedures for Determining Illumination U niformi ty of Microfi l
ming Engineering Drawings. ISBN: 0892581956. 

ANSI/AlIM MS29-1992 01:Jan-1992. Cores & Spools for Recording Equip
ment - Dimensions. ISBN: 0892582502. 

ANSI/ AlIM MS34-1990 16-0ct-1990. Dimensions for Reels Used for 16 mm 
and 35 mm Microfilm. ISBN: 089258212X. 

ANSI/ AIIM MS40-1987(R1992) 01:Jan-1987. Microfi lm Computer Assisted 
Retr ieval (CAR) Interface Commands. ISBN: 0892581050 . 
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ANSI/AIIM MS41-1996 16-Jul-1996. Dimensions of Unitized Microfi lm 
Carriers and Apertures (Aperture, Camera, Copy, and Image Cards). ISBN: 
0892581891. 

ANSI/AIIM MS44-1988 (R1993) 01:Jan-1988. Recommended Practice for 
Quality Control of Image Scanners. ISBN: 0892581670. 

ANSI/ AIIM MS46-1990(R1996) 01:Jan-1990. Test Target & Test Method for 
Determining Output of 35 mm Microfilm Duplicators (A1996). ISBN: 
0892582006. 

ANSI/ AIIM MS47-1990 31-Aug-1990. Rotary Cameras for 16 mm Microfilm 
- Mechanical and Optical Characteristics. ISBN: 0892582073. 

ANSI/ AIIM MS48-1999 09-Apr-1999 ANSI/ AIIM MS6-1981 (R1993) 01:J an-
1981. Microfilm Package Labeling. ISBN: 0892582758. 

AIIM X112. Rotal)' (Flow) Microfilm Camera Test Chart (Plastic). 

AIIM X113. Rotary (Flow) Microfilm Camera Test Charts (Paper). 

ANSI/ AIIM MS17 (X113) AIIM X235. Test Charts for Checks and Other 
Small Documents (Plastic). 

AIIM X236. Test Charts for Checks and Other Small Documents (Paper). 

AIIM X301. Micrographic Systems Flowchart Template . 

11M X303. Planetary Camera Test Charts (5 per each sheet). 

3. NORMAS SOBRE EL PROCESO DE MICROFILMACIÓN, VOCABUlARIO, SIGNOS CONVENCIO

NALES, METODOLOGÍA DE EJECUCIÓ DE TRABAJOS, RESOLUCIÓ¡ ÓPTICA, DENSrDAD. 

Su función es estructurar el proceso de ejecución del microfilm y estable
cer los elementos necesarios para despejar dudas posteriores en relación al 
estado de la documentación microfi lmada. 

Referencia a Estándares Internacionales. ISO 

ISO 446: 1991. Micrographics - ISO character and ISO test chart No. 1 -

Description and use. 

ISO 1116:1994. Microcopying-16 mm and 35 mm microfilms, spools and 

reels 

ISO 3272-1:1994. Microfilming oE technical drawings and other drawing 
office documents - Microfilming of technical drawings and other drawing 
office documents - Part 1: Operating procedures 
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ISO 3272-2: 1994. Microfilming of technical drawings and other drawing 
office documents - Part 2: Quality criteria and control of 35 mm silver gela
tin microfilms 

ISO 3272-3: 1975. Microcopying of technical drawings and other drawing 
office documents - Part 3: Unitized 35 mm microfilm carriers. 

ISO 3272-4: 1994. Microfilming of technical drawings and other drawing 
office documents - Part 4: Microfilming of drawings of special and excep
tional elongated sizes. 

ISO 3272-5:1999. Microfilming of technical drawings ;,md other drawing 
office documents - Part 5: Test procedures for diazo duplicating of micro
film images in aperture cards 

ISO/ DIS 3272-6. Microfilming of technical drawings and other drawing 
office documen ts - Part 6: Enlargement from 35 mm microfilm, quality cri
teria and control 

ISO 3334: 1989. Micrographics - ISO resolution test chart No. 2 - Des
cription and use 

ISO 4087: 1991. Micrographics - Microfilming of newspapers for archival 
purposes on 35 mm microfilm 

ISO 4967: 1998. Steel - Determination of content of nonmetallic inclu
sions - Micrographic method using standard diagrams 

ISO 5123: 1984. Documentation - Headers for microfiche ofmonographs 
and serials 

ISO 6196-1: 1993. Micrographics - Vocabulary - Part 01: General terms 

ISO 6196-2: 1993. Micrographics - Vocabulary - Part 02: Image positions 
and methods of recording 

ISO 6196-3: 1997. Micrographics - Vocabulary - Part 03: Film processing 

ISO 6196-4: 1998. Micrographics - Vocabulary - Part 4: Materials and pac
kaging 

ISO 6196-5: 1987. Micrographics - Vocabulary - Part 05: Quality of ima
ges, legibility, inspection 

ISO 6196-6: 1992. Micrograph ics - Vocabulary - Part 06: Equipment 

ISO 6196-7: 1992. Micrographics - Vocabulary - Part 07: Computer micro
graphis 

ISO 6196-8: 1998. Micrographics - Vocabulary - Part 8: Use 

ISO/ DIS 6196-10. Micrographics - Vocabulary - Part 10: Index 

ISO 6199: 1991. Micrographics - Microfilming of documents on 16 mm 
and 35 mm silver-gelatin type microfilm - Operating procedures. 
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ISO 6200: 1990. Micrographics - First generation silver-gelatin mlcro
forms of so urce documents - Density specifications. 

ISO 6342: 1993. Micrographics - Aperture cards - Method of measuring 
thickness of buildup are a 

ISO 6343: 1981. Micrographics - Unitized microfilm carrier (aperture 
card) - determination of adhesion of protection sheet to aperture adhesive 

ISO 6428: 1982. Technical drawings - Requirements for microcopying 

ISO 6829: 1983. Flowchart symbols and their use in micrographics 

ISO 8126: 1986. Micrograpbics - Diazo and vesicular films - Visual den
sity ISO/ DIS 8126. Micrograpbics - Duplicating films, silver, diazo and 
vesicular - Visual density - Specifications and measurement 

ISO 8127-1: 1989. Micrographics - A6 size microfilmjackets - Part 1: Five 
cbanneljacket for 16 mm microfilm 

ISO/ DIS 8127-2 . Micrograpbics - A6 size microfilmjackets - Part 2: Otber 
types ofjacket for 16 mm and 35 mm microfilm 

ISO 9878: 1990. Micrographics - Grapbical symbols for use in microfilming 

ISO 9923:1994. Micrographics - Transparent A6 microfiche - Image 
arrangements 

ISO 10196:1990. Micrograpbics - Recommendations for the creation of 
original documents 

ISO/ TR 10200:1990. Legal admissibility of microforms 

Certification , microforms, micrographics, official acceptance, pbysical 
properties, quality certificate, specifications . Amendmen t 1: 1997 to 

ISO/ TR 10200:1990 

ISO/ DIS 10549. Micrograpbics - A6 size aperture cards 

ISO 10550: 1994. Micrographics - Planetary camera systems - Test target 
for checking performance 

ISO/ TR 10593:1997. Micrographics - Use of microfilmjackets 

ISO / DIS 11906. Micrograpbics - Microfilming of serials - Operating pro

cedures 

ISO/ DIS 11962. Micrograpbics - Image mark (blip) used witb 16 mm and 

35 mm ro ll film 

ISO/ TR 12037:1998. Electronin imaging - Recommendations for the 
expungement of information recorded on write-once optical media 

ISO 12650:1999. Document imaging applications - Microfi lming of ach

romatic maps 011 35 mm microfilm 

TSO/ DIS 12656. Micrograpbics - Use of bar codes 011 aperture cards 
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Referencia a estándares nacionales franceses. AFNOR. 

NF Z43-005. Micrographie: Densités visuelles des microformes Méthode de 
mesurage et valeurs 

NF Z43-009. Micrographie; Méthode de controle de la gualité des micro
formes produites par implimantes COM alphanumérigues. 

NF Z43-011. Micrographie - Caractere ISO et mire ISO nº 1 - Description 
et utilisation. 

NF Z43-033. Micrographie - Microfiches A6 document~ires et COM 

NF Z43-034. Micrographie des coupures de presse sur microfilm de 16 mm 
et sur microfiche A6. 

NF Z43-051. Micrographie en noir et blanc des documents sur films de 35 mm 

NF Z43-052. Micrographie: Dessins technigues et autres documents de 
bureau d'études sur film de 35 mm 

NF Z43-053. Micrographie des publications périodigues sur film de 35 mm 
a l'archivage 

NF Z43-055. Micrographie des dessins technigues de formats allongés. 

NF Z43-060. Micrographie en noir et blanc des documents sur film de 16 mm. 

Z 43-070. Microformes en coule urs. 

Z 43 100. Micrographie: Vocabulaire. Index général 

NF Z43-101. Micrographie: Vocabulaire. Chapitre 01: Notions générales. 

NF Z43-102. Micrographie : Vocabulaire. Chapitre 02: Disposition des ima
ges et méthodes de prise de vue. 

NF Z43-103. Micrographie: Vocabulaire. Chapitre 03: Traitement photo
graphigue. Tratamiento fotográfico. 

Z 43-104. Vocabulaire de la micrographie. Chapitre 04: Supports et condi
tionnement 

Z 43-105. Vocabulaire de la micrographie. Chapitre 05: Qualité des images 
Lisibilité. Controle . 

Z 43-106. Vocabulaire de la micrographie. Chapitre 06: Matériels. 

Z 43-107. Micrographie : Vocabulaire. Chapitre 07: Micrographie informa
tigue. 

Z 43 108. Vocabulaire de la micrographie. Chapitre 08: Exploitation 

NF Z 43 120. Micrographie: Symboles graphigues applicables a la micro
graphie. 

Z 43-121. Micrographie - Recommandations pour la création des docu-
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ments originaux destinés a etre micrographies. 

Z 43-122. Micrographie - Valeur probante des microformes COM et docu
mentaires 

Z 42-131-1Micrographie - Codage sur microformes - Partie 1 

Referencia a estándares nacionales americanos. ANSI - AlIM. 

ANSI/ AlIM MSl-1996 01:Jan-1996. Recommended Practice for Alphanu
meric Computer-Output Microforms - Operational Practices for Inspec
tion & Quality Control. ISBN: 0892581298. 

ANSI/AlIM MS10-1987(R1993) 01:Jan-1987. Method for Determining 
Adhesion of Protection Sheet to Aperture Adhesive of Unitized Microfilm 
Carrier (Aperture Card). ISBN: 0892581255. 

ANSI/ AlIM MSl1-1 987(R1999) 01:Jan-1987. Microfilm jackets. ISBN: 
0892581255. 

ANSI/ AlIM MSl11-1994 08-Feb-1994. Micrographics - Standard Recom
mended Practice for Microfilming Printed Newspapers on 35 mm Rol! 
Microfi lm. ISBN: 0892582588. 

ANSI/AlIM MSl4-1988(R1996) 01:Jan-1988. Specifications for 16 mm and 
35 mm Rol! Microfilm. ISBN: 0892581301. 

ANSI/ AlIM MS17-1992 24-Aug-1992. Micrographics - Rotary (Flow) Micro
film Camera Test Chart and Test Target - Descripcións and Use. ISBN: 
0892582472. 

ANSI/AlIM MS18-1992(R1998) 01:Jan-1992. Splices for Image Film -
Dimensions & Operational Constrain ts (R1998).ISBN: 0892582480. 

ANSI/AlIM MS19-1993 01:Jan-1993. Recommended Practice for Identifi
cation of Microforms. ISBN: 0892582723. 

ANSI/ AlIM MS23-1998 01:Jan-1998. Practice for Operational Procedu
res/ Inspection & Quality Control of First-Generation Silver-Gelatin Micro
fi lm of Documents. ISBN: 0892583479. 

ANSI/ AlIM MS24-1980(R1996) 01:Jan-1 980. Standard Test Target for Use 
in Microrecording Engineering Graphics on 35 mm Microfi lm. ISBN: 
0892581093. 

ANSI/AIlM MS32-199616-Feb-1996. Microrecording ofEngineering Sour
ce Documents on 35 mm Microfi lm . ISBN: 0892580852. 

ANSI/AlIM MS35-1990 21-Sep-1 990. Recommended Practice for the 
Requirements and Characteristics of Original Documents That May Be 
Microfilmed. ISBN: 0892582111. 
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ANSI/ AIIM MS37-1988(R1996) Ol:Jan-1988. Recommended Practice for 
Microphotography of Cartographic Materials. ISBN: 0892581417. 

ANSI/AlIM MS38-1995 01-:Jan-1 995. Microrecording of Engineering Gra
phics - Computer-Output Microfilm. ISBN: 089258100X. 

ANSI! AlIM MS39-1987 01-:Jan-1987. Recommended Practice for Operatio
nal Procedures, Quality Control & Inspection of Graphic Computer-Out
put Microforms. ISBN: 0892581069. 

ANSI/AIIM MS4-1987 01-:Jan-1987. Flow Chart Symbols & Their Use in 
Micrographics. ISBN: 0892581212. . 

ANSI/ AlIM MS42-1989 01-:Jan-1989. Recommended Practice for the 
Expungement, Deletion, Correction or Amendment of Records on Micro
forms. ISBN: 0892581735. 

ANSI/ AlIM MS43-1998 01-:Jan-1998. Operational Procedures/ Inspection 
& Quality Control of Duplicate Microforms of Documents & from COMo 

ANSI/ AlIM MS45-1990 01-:Jan-1990. Recommended Practice for Inspec
tion of Stored Silver Gelatin Microforms for Evidence of Deterioration. 

ANSI! AIIM MS48-1999 09-Apr-1999. American National Standard for 
Information and Image Management - Recommended Practice - Microfil
ming Public Records on Silver Halide Film. ISBN: 0892583665. 

ANSI/AlIM MS5-1992 (R1998) 01-:Jan-1992. Microfiche. ISBN:0892582510. 

ANSI/ AlIM MS50-1 994 01-:Jan-1994. Monitoring Image Quality of Apertu
re Cared Fi lm Image Scanners. 01-:Jan-1994.1SBN: 0892582855. 

ANSI/ AlIM MS51-1991 01-:Jan-199l. Micrographics - ISO Resolution Test 
Chart No. 2 Descripción & Use. ISBN: 089258225l. 

ANSI!AlIM MS54-1993(R1999) 14-May-1993. Graphic Symbols for Con
trols on Document Imaging Equipment. ISBN: 089258273l. 

ANSI/ AlIM MS62-1999 01-:Jul-1999. Recommended Practice for COM 
Recording Systems Having an Internal Electronic Forms Generating 
System - Operational Practices for Inspection & Quality Control. ISBN: 
0892583673. 

11M X303 Planetary Camera Test Charts (5 per each sheet). 

Control de calidad del microfilm 

Sobre el microfilm se establecen dos tipos de controles: documental y 
técnico. El control documental debe verificar la correcta traspolación de 
las unidades de archivo o biblioteca, en su orden original, sin faltas ni 
fallos que dificulten su legibilidad. Control técnico asegura la uniformidad 
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de densidad del microfilm realizado, la ausencia de errores por parte de 
los técnicos y la exención de tiosulfatos residuales en el procesado, caso 
del microfilm de seguridad. Describir un proced imiento adecuado exce
dería el obj eto de este trabaj o, no obstante se puede encontrar en el bole
tín d e ANABAD LII (2002) , núm 3, páginas 38-58 al cual me remito, insis
tiendo especialmente en la "hoja de contenido", (pág. 42) que supone la 
identificación del ro llo de microfilm y sus variables de trabajo, tanto a nivel 
de documental como técnico, y que cobra especial relevancia en el caso de 
la digitalización del microfilm , pues puede simplificar enormemente los 
trabajos de indización y base de datos. 

Imagen digital a partir de microfIlm 

Para archivos, museos y bibliotecas, la aparición d e la posibilidad de 
reproducir documentos de manera digital suscitó un complicado conjunto 
de cuestiones vinculadas con la mejor manera de preservar los materiales 
confiados a su custodia. Todas las instituciones que conservan documenta
ción valiosa o libros antiguos se e nfrentan desde siempre a un conocido 
dilema, d erivado, d e manera inevitable, de su doble misión: por un lado 
preservar esos materiales y por otro ponerlos a disposición del público 
interesado en consultarlos . Se d eben conservar los originales para garanti
zar su existencia en beneficio de las fu turas generaciones y para mantener 
a salvo las fuentes de la m emoria histórica y cultural de cada sociedad. Se 
preserva para permitir el uso continuado de los originales. Pero ese uso y 
la manipulación requerida para las consultas ocasiona irremediablemente 
la degradación de dichos originales, a tal punto que, con el tiempo, se 
corre e l riesgo de destruir e l patrimonio que se debía preservar. Ante es te 
dilema, la respuesta más extendida ha sido generar copias de uso, repro
ducciones fie les de los originales que cumplen bien en casi todos los casos 
con las n ecesidades d e acceso que requiere el público, pero evitan el ries
go de la manipulación. 

La digitalización es una representacióri numérica o imagen binaria del 
documento y consiste en un cOl~unto puntos (Pixels) que forman una matriz 
bidimensional donde cada píxel tiene un valor individual, según sea blanco o 
negro, escala de gris o color. El valor del conjunto se registra en una compu
tadora como una serie de sucesiones de dígitos binarios o bits. 

Se requiere una importante capacidad de almacenamiento porque una 
página de texto así captada y comprimida puede ocupar 45 Kb (ki lo bytes), 
mientras que una fotografía o una reproducción en escala de grises de l 
mismo tamaIi.o podría requerir hasta 30 Mb (megabytes). Si b ien en lo 
anterior no h emos referido a la digitali zación de textos o de imágenes grá
ficas del tipo de dibujos , documentos, pin turas o fotografías , también es 
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extensible a registros sonoros o cinematográficos, e incluso en la actuali
dad se empiezan a sintetizar olores mediante bits, idioma común de todas 
las computadoras. 

En el caso del microfilm , la amplia variedad documental teniendo en cuen
ta su tipología, formato o estado, ha quedado in tegrada en alguno de los tres 
formatos utilizados en el mismo; 16, 35 o 105 mm. Si su ejecuóón ha sido 
correcta (resolución, densidad, etc.) su digitalización es fácil, simple y rápida, 
pudiéndose obtener ficheros de calidad casi facsímil en relación al original en 
escala de grises. 

En la actualidad existen dos formas de hacerlo; mediante lectores-repro
ductores (los que se encuentran ac tualmente e n el mercado digitalizan la 
imagen para obtener la copia en papel) a los que se les dota de interface ISIS 
ó TWAlN, para comunicarlos con un ordenadOl~ ó con equipos específicos de 
alto rendimiento (y alto coste por lo tanto). En el mercado, básicamente exis
ten tres fabricantes; Wicks & Wilson (Inglaterra) <http:/ / www.wwl.co.ulo , 
SumR.ise (USA) <h ttp://sunriseimg.com> y Zeutschell-Mekel <http://zeuts
chel.de> (Alemania-USA). 

Los equipos de alto rendimiento trabajan a partir de rollo (16 ó 35 mm) 
o de microfichas (l05 mm) , u tilizando como parámetro básico e l factor de 
reducción d el microfilm, con lo que se está efectuando el trabajo como si 
se estuviese obteniendo la .imagen digital directamente del documento , 
pudiendo variar su resolución , de forma preselecionable por el operador, 
hasta 600 ppp. de resolución. Según el software de que estén dotados pue
den discriminar el fondo (mesa o tablero donde se ha apoyado e l docu
mento para su microfilmación) y eliminarlo -desquiew- e incluso corregir 
los defectos de alineamiento (desvíos del libro o documento sobre la m esa 
o tablero que pueden llegar hasta 6 ó 7 grados an tes de ser corregidos por 
e l operador) - desview-, con el fin de que quede adecuadamente encua
drado. Su velocidad de trabajo es alta: pueden llegar a 50 fotogramas (lOO 
páginas) por minuto. 

PARÁMETROS BÁSICOS PARA USO EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PROCE

DENTE DE MICROFILM; RESOLUCIÓN, NrvELES DE GRIS Y FORMATO DE FICHERO 

Una doble hoja (recto y verso) tal como se muestra en microfilm, escanea
da en escala de grises, a 300 ppp. da un volumen digital de 32 Mbytes. Digita
lizada a partir del microfilm, también. 

Si tomamos el ejemplo típico de trabajo de la Sociedad Genealógica de 
UTAH, de cuyo trabajo en los últimos años en nuestro país han quedado varias 
dece nas de miles de rollos de 16 mm especialmente en el campo de archivos 
históricos, su composición promedio es de 2.300 reproducciones a 45 reduc
ciones y en sentido cine (girado - 90Q

) rollo. Cualquiera de estos rollos puede 
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digitalizarse a un intervalo de 50-70 minutos y su resultado (a 300 ppp .) son 
2.300 fi cheros con un volumen de 74 Gigabytes o 17 DVD si el master se hace 
sobre formato TIFF sin compresión. Si se hace sobre formato jPEG con un 
90% de compresión, el volumen de ese mismo master es de 2,3 Gigabytes, lo 
que viene a representar medio DVD. 

Si de dicho master se o!JLÍene una copia en proceso por lotes, llevando la 
resolución a 125 ppp. e incluyendo referencias de procedencia, archivo y res
tricciones de reproducción , que queden vinculadas de forma indisoluble en la 
imagen digital, se graba en formato jPEG con una compresión del 75%, ese 
mismo archivo queda convertido en 300 Ki lobytes, volumen lo suficientemen
te "cómodo" para integrarlo en redes de área local en incluso difundirlo a tra
vés de Internet. Así, el rollo de referencia queda en 690 Megabytes. Pues bien 
si imprimimos cualquier fichero sobre papel formato A3, no no taremos nin
guna diferencia con el que se puede obtener fotocopiando directamente el 
documento, con la difere ncia de que el fi chero para su consulta en pantalla, 
se puede hacer con un factor de ampliación 4 veces mayor si es necesario, y 
sobre él actúan las herramientas de mejora de imagen de que están dotados 
los programas de gestión documental actuales, Albalá, ArchiDoc, Archivo 
3000, e tc. 

Microfilmación de ficheros digitales 

La filmación de fi cheros digitales con los requisitos de calidad necesarios 
para la documentación contenida en bibliotecas y archivos también está solu
cionada por la tecn ología. A los trad icionales equipos DDMS (Digital Docu
ment Archive Write r) de Kodak <http://www.kodak.com> y Polycom de 
Microbox, <http: //www.microbox.de/indexflash.htm>. que, si bien fi lmaban 
sobre película convencional de microfilm , con emulación de escala de grises 
por medio de emulación (ditering), sistema de resultados deficientes para 
reproducir documentación compleja o de terio rada que necesita escala de gri
ses real, se acaba de sumar, terminadas las pruebas de laborato rio, y de comer
cia li zación inminente, la film ado ra Arc hive Writer OP de Zeustchell 
<http: //www.zeutsch el.de / framee.htm> 

Este equipo permite film ar sobre pelícu la d e microfi lm co n caracte rís
ticas de arch ivo, tod o tipo d e fichero procedente de cámaras di gitales o 
n a tivo en form ato di g ital (CAD, Wo rd , Excel, e-Mail , e tc.) . Admite cual
qu ier tipo de form ato d e fich e ro (TIFF, TIFF co mprimid o, jPEG, BMP, 
PDF, GIF, e tc.) tanto e n blanco)' negro, co mo e n escala de g ri ses o co lor. 
Adm ite fich e ros de m a tri z h as ta 1.1 520 x 7.200 píxeles sobre pe lícula en 
rollo de 16 o 35 mm. por 30,5 me tros , con una ve locidad promedio de tra
bajo de 15 imáge n es po r minu to. 
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Conclusión 

El estado actual de la tecnología (y la tendencia evolu tiva de la misma nos 
hace suponer que mejorará en el futuro) permite acom eter proyectos sobre 
archivos y biblio tecas encaminados a preservar y difundir sus contenidos, espe
cialmente si se vinculan a Internet como un medio de compartir conocimien
tos. Roberto Hernández Montoya, humanista y técnico, fundador por iniciati
va privada de la Bitbiblioteca, fue uno de los que in tuyeron hace años las 
infinitas posibilidades de este medio tal como lo analiza y expone en su Breve 
te01ia de Internet . 
<http: //www.analitica.com / bitblioteca/ roberto / default.asp> 

En el campo de bibliotecas y archivos ya tenemos los primeros ejemplos vir
tuales, incluso aprovechando para ello el ingente trabajo realizado anterior
mente mediante otras técnicas, como es el caso del microfilm. El NARA 
<http://www.archives.gov> ha realizado por este medio las series de presiden
tes históricos, y pueden verse las especificaciones utilizadas, si consultamos, 
por ejemplo, la página de su presidente más emblemático, Abraham Lincoln 
<http: //memory. loc.gov/ ammem / alhtml/aldigit.html#DM>. 

Como ejemplo de los recursos posibles en la red, dentro del desafío que 
supone la estandarización para la unificación y un mejor aprovechamiento de 
los recursos digitales, tenemos el caso canadiense del Metamap, que actual-
mente es traducido al español desde Brasil . 
<http: //www.mapageweb.umontreaJ.ca/ turner/ meta/ espanol/indexesp.htmI> 
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