
LIX (2009), NÚM. 4 

FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA 
DE ASOCIACIONES 
DE ARCHIVEROS, 
BIBLI01;ECARIOS, 
ARQU~OLOGOS 
MUSEOLOGOS 
y DOCUMENTALIST 

ARCHIV OS, 
BIBLI ARI R~ 
ARQ " L GOS, 
MU OSY 
DO _ , NTAL ~l.l 
AR OS, 
BIBLI TECARI 
ARQUEÓLOGOS, 
MUSEÓLOGOS y 
DOCUMENTALIST 
ARCHIVEROS, 
BIBLIOTEC O 
ARQU / 
MUSE GOS 
DOCUMENT 
ARCHIVERO 
BIBLIOTEC S, 
ARQUEÓLOGOS, 
MUSEÓLOGOS y 
DOCUMENTALISTAS Digitalizado por www.vinfra.es



Digitalizado por www.vinfra.es



Digitalizado por www.vinfra.es



Digitalizado por www.vinfra.es



/ 

BOLETIN 
de la 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE 

ASOCIACIONES 
DE 

ARCHIVEROS 
BIBLIOTECARIOS, ARQUEÓLOGOS 

MUSEÓLOGOS y 
DOCUMENTALISTAS 

[ ~¡I-~ ~ GOBIERNO 
~ ' ', DE ESPAÑA - ~ .. 

MINISTERIO 
DE CULTURA 

LIX (2009) , NÚM, 4, OCTUBRE-DICIEMBRE, MADRlD rSSN 0210-4164 

Digitalizado por www.vinfra.es



Direclora: M.' PI lAR GALLEGO CUADRADO 

Comisión de Publicaciones para este número: 

LUiS-DANIEL FERNÁI'lDEZ OV>\LLE 

MIGUEL-ÁI'lGEL GACHO SANTAMARÍA 

FRANCISCO GONZ.ÁLEZ CARCEDO 

PEDRO GONZ'\LEZ GARCíA 

j ULlÁ MARíA RODRíGUEZ BARREDO 

fu'lGÉLl CA SARA ZAPATERO LOURINI-IO 

Edi/01: Federación EspúlOla de Asociaciones de Archiveros, 

Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Docu

mentalistas 

Dirección Pos/al: Boletín de la ANABAD. 
e/ Recoletos, 5 
28001 Madrid. Tel.: 915 751727 
Fax: 915 781 615 
c.e:anabad@anabad.org 

Precio de s1IJcrit¡ción: 93,60 Euros 

Precio número suelto: 24,50 Euros 

Canj!!. Sólo se mantendrá con las demás asociaciones 

profesionales o con aquellas publi caciones que 

se consideren de interés para la biblioteca de la 

ANABAD. 

Peliodicidad: Trimestral. 

Impresión: Gráficas VARONA, S.A. (Salamanca) 

ISSN 0210-4164. D. Legal: M. 3.171-1958 

Boletín de ANABAD trata 

de ser un órgano de 

expresión y un medio de 

formación profesional 

permanente para todos sus 

asociados, al servicio de 

todos los arch iveros, 
bi bliotecarios , conservadores 

de museos y 
documentalistas de Espali.a. 

Su campo son todos los 

probl emas teóricos y 
prácticos que plantea la 

profesión de quie n sirve a la 

difusión de la información 

científica, de los bien es 

culturales y toda la 

información que pueda ser 

útil para el ejercicio de la 

misma y para que nos 

conozcan en o tras latitudes. 

Su responsable es la 
Federación ANABAD. 

Cada colaborador lo es de 

sus propias ideas. 

Digitalizado por www.vinfra.es



, 
COMO ASOCIARSE A ANABAD 

Para asociarse a ANABAD cumplimente el siguiente formulario. Una vez recibido, se 
le facilitará toda la información que sea necesaria y la factura correspondiente. 

El abono de la cuota anual de socio personal (75 €) da derecho a recibir 
el Boletín de ANABAD y la Hoja Informativa durante todo el año, así como 
a obtener descuentos en la compra directa de las publicaciones de la Fede
ración y en la inscripción a cursos y congresos. 
También existe la posibilidad de inscribirse como socio institucional. La cuota es 
de 150 euros al año, con las mismas prestaciones que socio personal pero para 
toda la Institución. 

Apellidos: 

Nombre: 

DNI: 

Dirección: 

C.P.: 

Localidad: 

Provincia: 

Teléfono: 

Fax: 

E-mail: 

Lugar de trabajo: 
Rellenar, si procede. 
Dirección: 

C.P.: 

Localidad: 

Provincia: 

Teléfono: 

Fax: 

E-mail: 

Código Cuenta Cliente: 

I 
I 

I 
11II 

Digitalizado por www.vinfra.es



Sector en el que desea inscribirse: Archivos: r 

Asociación o Unión Territorial de 

su interés: 

Indique una, si procede. 

Autorizo el cobro del recibo anual 

a través de la Asociación o Unión 

Territorial elegida 

Enviar formulario a: 

Bibliotecas : 

Museos: 

Docu mentación: 

Federación : 

U .T. Aragón : 

r 

r 

r 
r 
r 

U.T.Castilla-La Mancha: r 

U.T. Galicia: r 

U.T. La Rioja: r 
U.T. Murcia: r 

A.A.M. r 

r 

ANABAD. cl Recoletos, S, 30 izda. 

28001 Madrid 

En clll1l plimiento de lo di spues to e n la Le)' Org¡í nica I r, / 1999 d e 1') de Di cie lllb re, d e Prot ecc i,;n 

eJ e nat os de Ca rác te r Pe rsonal ( l.O PD ) )' la Le)' ')4 / 2002 de I I dejll li o , de Se lyi cins ele la Soci edad 

el e 1" l"f"o rrn ~ l c i ó n )' de l COll!erc io Elcclrú ni co (l.SSICE), poclr;í (' n todo Il! O Ill C I!l o e je rcer sns 

el ert"'c ho de acceso, rect ifi cac ión , ca nce lació n )' oposiciú " . cOll!lIni cándolo a t.ra,,", d e nu estra 

direcc ión de cor reo elect. róni cn: a nabad Cí!!anabad.org 

Digitalizado por www.vinfra.es



NORMADAT es una empresa especia lizada en la 
gestión documental, nuestros servici os abarcan la 
catalogación de fondos , digitalización de todo tipo 
de documentos administrativos y materiales 
especiales (libros históricos, planos), además de los 
tradic ionales servicios de custodia de archivos con 
las máximas condiciones de seguridad (extinción por 
gas, armarios compactos) y organización de 
fondos documentales de cualquier ti po . 
Recienteme nte se ha incorporado el backup online a 
nuestra cartera de servicios, así como la destrucción 
certificada de documentos y soportes informáticos. 

~~ 
www.normadat.es • 

91 659 13 11 normdddt 

Digitalizado por www.vinfra.es



Digitalizado por www.vinfra.es



SUMARIO 

BOLETÍN DE LA ANABAD L/X (2009). NÚM. 4, OCTUBRE-DICIEMBRE. MADRID ISSN 0210-4164 

PRESENTACIÓ 11 

ARTÍCULOS: 

CORRAL BELTRÁl'\J, Milagros del. Las bibliotecas en la era digital .. 13 

ACE uO BULLÓ ,Xavier y HERNÁNDEZ CARRASCAL, Francisca. La biblio-
teca virtual,' fun ción JI planteamiento ................................................. ....... ........... 25 

BRU~AROLAS Ros, Carmen, COBACHO GÓMEZ, Lourdes y GUILLAMÓN 

ALvAREZ, Elena. Los Servicios Digitales de la Biblioteca de la Unive'r-
sidad de Murcia " un espacio de integración 107 

GARciA MELERO, Luis Ángel. La biblioteca digital revisitada . 123 

MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Eva y H OOLAND, Seth van . Educación en Bibliotecas 
Digitales,' análisis de un « 1W.evO» perfilfJrofesional JI su formación a 
nivel internacional . 147 

RODRÍGUEZ VELA, Cristina. Las jJublicaciones oficiales electrónicas,' control 
bibliográfico JI gestión documental. . 171 

TRAMULLAS, J esús y GARRIDO, Piedad. !nfo1'1natización JI digitalización 
de bibliotecas ,' fa ctores de desarrollo . 187 

Digitalizado por www.vinfra.es



Digitalizado por www.vinfra.es



PRESENTACIÓN 

BIBLIOTECAS DIGITALES 

H emos elegido este título para un núme ro monográfico de nuestro Bole
tín para pone r de manifi es to qu e las bibli otecas d igita les son e l cambio más 
profundo quejamás se ha producido e n e l mundo de las bibliotecas. 

La bib li oteca digital pone a nues tro alcance un a informac ión remota, 
intangible y multim edia. Dentro de l mundo de la transm isión de l co noc i
miento, las bib li otecas han sido las primeras e n come nzar la «revo lución » d ig i
ta l, automatizando sus catálogos, que se han conver tido e n un instrum ento de 
búsqueda, constituyendo un índi ce ce ntral de los fondos de las instituc iones 
afin es, sobre todo Arch ivo y Museos. La biblioteca ha pasado de de positaria a 
gestora de la información. 

Tambié n ha cambiado e l perfil d e l biblioteca ri o que ti ene que ges tionar 
recursos informativos digital es: se produce una inte racc ión e ntre el usuario y 
los instrume ntos que empl ea pa ra tener acceso a la información digita l. Se van 
rea li zando los sueJ'i os de l biblioteca rio: evitar (cas i siempre) e l acceso a la obra 
origin al, faci li tar la difusión de sus fond os y formar una bib lioteca universa l, 
emulando a la Biblioteca de Alej andría. E ·tas ventaj as han hecho que e l núme ro 
de bibliotecas que es tán digita li zando sus fondos haya n prolife rado y que e n 
es tos mom e ntos nos e ncontremos con e l fenó meno de digita li zac ió n mas iva. 
Pe ro si todas las bibliotecas se co nvierten en «biblio teca unive rsa l" habrá que 
competir e n la ofe rta de servicios: impres ión bajo de ma nda vo lvie ndo a l texto 
impreso, o poniendo al a lcance de l usuario e l objeto digital , con fi gurándose 
así e n un valor ú'iadido. 

Con es tas propuestas es tamos hablando de f~n an c iac i ó n (la d igita li zac ión 
es muy costosa) y marketing (sabe r ve nd er e l producto ); además hay que ll evar 
una po lítica de preservación ante la obsolesce ncia de formatos y sopones. El 
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12 PRESENTACIÓN 

bibliotecario se ha co nve rtido en un gestor que busca nuevas fuentes de finan

ciac ió n, hac ie ndo de la biblioteca un recurso rentable, recurriendo a las TICs 

con publi cidad , emiti endo cuñas e n la televisión o radio , para presentar a los 

bib liotecarios corno profesionales en e l uso de la web y a las bibliotecas como 

depositarias del co nocimiento y de todo tipo de información útil. 

Hasta aquí todo son ventajas que la biblioteca digital nos ofrece, pero ¿y los 

in convenientes? 
El acceso a obras a las que puede acceder cualquiera libremente supone 

obviar los pro blemas de los derechos de autor: muchas obras es tán en domi

nio públi co o so n huérfanas, pero las obras que están protegidas por e l copy

righ t no pueden quedar sin unajusta compensación. 

He aquí una colección de te mas tratados por especialistas en bibliotecas 

digitales , que esperamos que sean de vues tra utilidad y provecho. 

Muchas grac ias a todos los que han colaborado en este número monográ

fi co del Bole tín de ANABAD. 

M" Pilar Gallego Cuadrado 

Presidenta de ANABAD 
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Las Bibliotecas en la era digital 

" Todo cambia constantemente, todo jlU)le, todo es devenir. .. 

todo se p1'Oduce por una lucha y de un modo necesaTio" 

M ILAGROS DEL CORRAL 

(J-I eráclito, siglo Vi a. C.) 

"El ser es y el no ser no es.. . " 

"el ser es inmutable JI 
el cambio, una mera ajJariencia" 

(Prmnénirles, siglo Va..c.) 

Dimctom General. Biblioteca Nacional de ES1}{l1i(/. 

Seguram ente, entre quienes es to lean , habrá varios q ue se in cl in e n por e l 
pe nsamien to de Herácl ito mie ntras que otros muchos se iden tificarán con las 
tesis de Parménides. Estamos de nuevo ante la dialéctica fil osófi ca p rearis
to té lica, h oy representada por los gurús apocalípticos y la generac ió n tecno, 
de una parte, y po r o tra, po r quienes qu e se inscriben en esa vieja tecno logía 
tan en trañable y consolidada que llamamos libro, fi e l acom paJ'ian te de l se r 
humano desde la introducción de la impren ta en Magun cia a mediados de l 
siglo Xv. 

Vaya, eso sí, por delante que cuanto aquí se indica, no es apli cable po r 
igual a la humanidad e n su conjunto. La dive rsidad cul tural, e l grado de desa
n"o llo econó mico y social de cada sociedad, los hábitos de lec tura y la tan tra í
da y llevada «brecha tecnológica» in te rn ac io nal e intranac ional so n paráme
tros sin duda a tener e n cue nta. Pe ro la "brecha generacio nal» es la más 
de terminante de todas y haríamos mal en pasarlo por a lto . 
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]4 MILAGROS DEL CORRAL BELTRÁN 

Tras la experiencia de la música y de l sector audiovisual, e l lsunami tecno
lógico parece haber llegado al fin a l mundo del libro y, desde luego, al de las 
bib liotecas. Las más recientes estimaciones de los gurús de la tecnología, aire
adas e l otoño pasado en la Feria Internacional de Libro de Frankfurt -que 
también recoge el nuevo Plan Estratégico de la British Library- aseguran para 
los países in dustrial izados que en 20 15 el 80% de las publicaciones periódicas 
serán digitales. En cuanto a los li bros, e l vaticinio digital para ese año se cifra 
en el 50% de la actua l producción impresa. Aun cuando al menos por e l 
momento -y que sea por muchos años e l li bro goza de una excelente salud
sólo en la Biblioteca acional, recibimos mensualmente un promedio de 14 
Lone ladas de li bros rec ién salidos de la imprenta- hay cada día más signos pre
curso res que marcan tendencias globales e n favor de los con ten idos digitales 
tanto para los periódicos como para los libros. Pudorosamente, y más aún e n 
tiempos de «conciencia ecológica» -nadie publica datos sobre los que nunca 
se ve nden ni sobre aquell os cuya tirada, corta o larga, termina en la gui llotina 
tras haber langu idecido en las librerías de lance. Los bibliotecarios que sirve n 
en Bibliotecas Nacionales- y me refiero a e llas por ser las que reciben indis
crimin adame nte todo cuanLO se publica - saben que en torno al 80% de la 
co lecció n nunca sale de l estante o lo hace muy raramente. 

La aparición de nuevos d ispositivos de lectura basados en la tecnología 
de tinta electrón ica (Kindle, SonyReadeT, etc.) yen su fac ilidad de reca rgarlos 
con nuevos li bros a precios asequibles y sin necesidad de engorrosos cables; 
la ec losión de nuevos modos de lee r y escribi r, de estudiar e investiga r, apo
yados e n e l exponencial desarrollo de blogs y demás apli caciones de las redes 
sociales de toda índo le, son otros tantos factores que deben llevarnos a con
siderar que a lgo está pasando; algo que puede modificar durablemente e l 
paradigma de la ga lax ia Gutenberg. Veamos a continuació n cuál es e l estado 
de la cuestión. 

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN LA BIBLIOTECA: DE LA AUTOMATIZACIÓN A LA OFERTA 

DIGITAl. EN LÍNEA 

La pasión tecnológica llegó a las bibliotecas mucho antes q ue a l li bro y a l 
editor. El bibli otecario se vio sacudido por las tecnologías en un fenómeno 
que primero afectó a los catálogos, herram ienta clásica de orde nac ión, des
cripción, búsqueda y recuperación de las obras. Aq uellos antiguos fich eros, 
con fichas aú n primorosamente escritas a mano, se convirtieron hace años e n 
catálogos a utomáticos cuya explotación laboriosa requería cas i n ecesariamen
te la mediación de un profesiona l. Eran también los tiempos p ioneros de l 
nacim ie nto de grandes bases de datos documentales. Hasta ahí, la afectada era 
la herramienta de trabaj o. Ahora lo es e l conju n to de la actividad quizás por 
que e l bib liotecario, mediador entre e l libro y el lector, ha visto cómo éSLe ha 
ido mod ifi cando su comportamiento de acceso a la cu ltura. 
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LAS BIBLIOTECAS EN LA ERA DIGITAL 15 

De la mano de Internet y de los buscadores «es tre lla», e l usuario ha apre n
dido -o cree haberlo hecho- a encontrar por sí so lo ingentes cantidades de 
informació n sobre cualquier te ma. Demasiado ingentes casi siempre para ser 
útiles. Demasiado diversas en sus orígenes, además de anónimas, para ser fia
bles. De acuerdo. Pero tan te ntadoras ofertas han cambiado su percepción y 
el usuario ahora exige una informac ión completa, veraz, pertinente , inm edi a
ta, servida a rlomicilio y, por supuesto, gratu ita. Y este cambio de percepció n 
se ha producido en un tiempo record. Se trata, pues, de una demanda cierta 
de nuevos servic ios, impulsada po r las tecnologías, que la biblioteca conve n
cional no está en condiciones de poder ofrecer. 

Desde que, en 2004, Google lanzara su gran proyec to de construcción de 
una gran biblioteca digital mundial despertando de nuevo el sueño que en la 
antigüedad presidiera la creación de la desaparecida Biblioteca de Al ejandría, 
la digitalizac ión de las colecciones custodiadas por las biblio tecas se ha con
vertido en e l centro de todas las a tenciones y preocupaciones de los b ibli ote
carios. En realidad , todo empezó con Google y su revolucionaria oferta de d igi
tali zación gratui ta de fondos de bibliotecas de todo el mundo , proyecto, en e l 
que participan varias bibliotecas españolas de la enve rgadura de la Biblioteca 
de Catalunya o la de la Unive rsidad Complutense de Madrid , e ntre otras 
muchas importantes bibliotecas de distintos pa íses. 

El cambio tecnológico ll ega así a la colecció n misma que se desmateria li za 
y se viste de Bit para ofrecer acceso al contenido total de las obras (en form a
to de imagen TIFF o JPEG, o en formato PDF enriquecido po r e l tratamie nto 
OCR de lec tura óptica) y permite mil formas de ordenac ió n, incluyendo la 
personalizada po r cada usuario. Y, por supues to, la descarga de los obj e tos 
digitales, su impresión , su reenvío por correo elec tróni co, e tc. Para las biblio
tecas la operació n es muy costosa pero ha de ser gratuita para e l usuari o. Y, 
obviamente, no se espera de las Bibliotecas que finan cien con publicidad tan 
costoso proceso. Claro, ante los todavía irresueltos o bstáculos que el respe to a 
la protección del derecho de autor e n e l ciberespac io supo ne a estos servicios 
bibliotecarios de última generación -po r algunos llamados Biblioteca 2.0- las 
bibliotecas digitales se concentran en la digitali zac ió n de fondos e n domini o 
público. Pe ro más adelante hab laremos de es to. 

La digita lización compo rta además una innegable ventaj a: la de exim ir en 
gran medida del acceso a la obra o rigin al garantizándose as í la seguridad e 
integridad de las j oyas originales de nuestro pa trimonio bibliográfi co, ete rn a 
preocupación de todo bibliotecario responsable de la custodia de fondos anti
guos o particularme nte frágiles como es el caso de los periódicos. Este doble 
objetivo de preservación y difusión, unido al de la promoció n y e l posicio na
miento de la cultura a escala mundial sin limi tac iones temporales, ha anima
do e l nacimi ento de numerosas bibliotecas digitales y moviliza a las bibliotecas 
a abordar con urge ncia tareas de digita lizac ión mas iva. 

Por lo que respecta a la Biblioteca Nacio nal de España, nues tra oferta digi
tal se concen tra en e l p royecto Biblioteca Digital f-1is1Jimica, co m puesta po r unos 
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16 MILAGROS DEL CORRAL BELTRÁN 

10.000 registros, (unas 600.000 páginas) representativos de la variedad de 

nuestras colecciones y accesible en Internet desde enero de 2008 con gran éxito 

de medios , consultas y descargas. Su complemento natural es la H emeroteca 

Digital de la ENE, que se lanza con 150 cabeceras de otras tantas revistas de los 

siglos XVIII, XIX Y principios del XX en texto comple to. Tan sólo quince días 

después de su lanzamie nto, la Biblioteca Nacional suscribía acuerdo estratégi

co de mecenazgo con Telefónica para la Jigitalización masiva. Dotado por 

Telefón ica con un presupuesto de 10 millones de euros, el proyecto a cinco 

años permitirá la digitalización y puesta en servicio de 200 .000 obras más, lo 

que supone llegar a 25 millones de páginas digitales a las que se sumarán las 

muy abultadas cifras de la d igitalización de periódicos y revistas. En virtud de 

este proyecto, la Biblioteca Digital Hispánica ofrece ya, en marzo 2009, casi 

15.000 registros mientras la Hemeroteca Digital ha ampliado notablemente 

también el número de las cabeceras digitalizadas, que h oy se aproximan a 500. 

La oferta digital de la Biblioteca Nacional está, pues, llamada a convertirse en 

el espejo virtual de sus mejores colecciones, enriquecidas con nuevas funcio

nalidades y servicios personalizados. 

El esfue rzo que es te proyecto ha requerido no es baladí en términos de 

selección de obras y de decisiones es tratégicas de hardware y software. A ello 

se suma su parametrización, personalización, e interconexión con el catálogo 

au tomatizado y con el metabuscador El Buscón, la digitalización propiamente 

dicha a partir de soportes d iversos que requieren scann ers específicos, la atri

bución automática o manual de los metadatos normalizados (Dublin Core), la 

utilizac ión del protocolo OAI/ PMH ... una pequeüa orgía tecnológica de la 

que ninguna biblioteca digital digna de tal nombre puede escapar. 

Tampoco acaban aq uí las tareas. Ingenuamente, algunos creen que los 

objetos digitales son garantes de la perennidad del esfuerzo. Por desgracia, 

esto no es asÍ. Estos requieren a su vez una política de preservación que, más 

allá de la necesaria securización del maste r, prevea la obsolescencia de los for

matos utilizados y permita su periódica migración automática a nuevos for

matos. Si, en el plano personal, muchos recordamos con horror los desagui

sados que prodtuo la migración de la agenda te lefónica de nuestro viejo PDA 

a un fl amante nuevo modelo, es fácil imaginar lo que sucede cuando estamos 

hablando de la migración de cientos de miles o de millones de registros , como 

es siempre el caso de las bibliotecas. Lamentablemente, las empresas tecnoló

gicas están más in teresadas en el desarrollo de nuevas vers iones, con mayor 

resolución, más calidad, menos peso, más funcionalidades, etc., que en estu

diar la esperanza de vida de los objetos digitales. Algunos apuntan que ésta es 

de 10 años pero nadie lo afirma con argumentos suficientes. Y con todo, esto 

es una mera simplificac ión del complejo asunto de la prese rvación de obj e tos 

digitales ... Nuevos metadatos PREMIS, nuevos servidores, etc. y un presu

puesto ad icional cas i tan elevado como el de la propia digitalización, que 

habrá que asegurar de forma permanente con la consideración de un nuevo 

coste fUo. 
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LAS BIBLIOTECAS EN LA ERA DIGITAL 17 

LA PERSPECTfVA DEL USUARJO 

Si la iniciativa de Google fue e l detonante, la razón profunda de la eclosión 
de las bibliotecas digitales en tan breve espacio de ti empo hay que buscarla en 
los nuevos comportamientos de acceso a la cultura.A pesar de todo lo dicho, 
el protagonismo de nuestro esfuerzo futuro no corresponderá ya tanto a las 
colecciones -ni siquiera a su digitalización- cuanto a los usuarios. La Memo
ria 2008 que la Biblioteca Nacional someterá e l próximo junio a la consi
deración de su Real Patronato, arroja da tos interesantes con respecto a los 
usuarios: 148.938 usuarios presenciales (+28,71 % con un promedio diario de 
526 personas) y 1.805.825 usuarios remotos que visuali zaron o descargaron 
más de 49 millones de páginas d igitalizadas (+594,64 %). De ahí que la Bibli o
teca Nacional haya encargado un macroestudio de los usuarios presenciales y 
remotos, sin olvidar a aquellas com unidades no-usuarias cuyos intereses pare
cen susceptibles de encontrar respuesta en nuestras colecciones. Se trata de 
conocerlos m ejor, de captar sus necesidades a fin de disó'lar nuevos servicios 
más adaptados a las mismas. Los resultados de l estudio, realizado en colabo
ració n con PriceWaterhouse, orientarán el 11 Plan estratégico de la Bibli oteca 
Nacional (2009-2011). 

EL DlÁLOGO DE LAS MÁQU INAS 

El desarrollo de las bibliotecas digitales y su necesaria interoperabilidad 
reposa en el mudo diálogo e ntre máquinas prop iciado por e l protoco lo 
OAl / PMH. Este protocolo de com unicación permite que cuantas bibliotecas 
digitales lo utilizan dispongan de la capacidad de reco lectarse e ntre sí. De este 
modo, el archivo de objetos d igitales se mantiene descentra li zado pero e l acce
so al total de los archivos OAl recolectados para un fin específico -de carácte r 
temático o por tipo de soporte- es posible para e l usuario a partir de un ún ico 
punto de acceso multilingüe que permite la recuperación conjun ta de objetos 
digitales ubicados en servidores físicamente d istantes. Esta es la base que ase
gura la construcción de enormes bibliotecas digita les a nivel nacional - como 
el repositorio gestionado por e l Ministerio de Cultura- in ternacional como 
Eu'ropeana, lanzada las pasadas Navidades, y qu izás hasta mund ial, co mo pre
tende ser la World Digital Librar)" proyecto liderado por la Library of Congress 
al que se han adherido grandes bibliotecas de varios países del mundo (Brasil , 
Egipto, Rusia, Biblioteca de Alejandría, etc.) bajo los auspicios de la UNESCO, 
cuyos primeros frutos se prese ntan a la comun idad inte rnacion al e l 21 de abril 
en la sede de la UNESCO (París). A la rgo p lazo , que puede no ser tan la rgo, 
e l destino de estos esfuerzos debería ser converge nte en beneficio de los usua
ri os. Es decir, e l viejo sueño de la Biblioteca de Alejandría ll eva cami no de con
vertirse en realidad . 

Tanto EurojJeana como la Biblioteca Digital Mundial tienen como ambición 
no limitarse a fondos de bibliotecas propiamente dichas sino incluir también 
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documen tos de arch ivos, piezas de museos, y fondos audiovisual es conserva

dos en las filmotecas. 

A pesar de tanto esfuerzo y tan elevadas inversiones, personalmente consi

dero que las bibliotecas digitales están sólamente en sus balbuceos. Los servi

cios al usuari o a los que antes aludí, que eran el «último grito » hace sólo unos 

meses, resultan ya superados por los acontecimientos. El interés no se limita 

ya a preservar obras digitales en repositurios acumulativos del conocimiento. 

Se trata ahora de explorar vías que permitan salir del ghetto del dominio públi

co para incluir obras protegidas, tanto si están en plena vida comercial como 

si han sido descatalogadas o son «huérfanas». Se trata también de añadir ver

siones audi o MP3 a los registros digitales; o de combinarlos con las posibilida

des que ofrece la ed ición bajo demanda; o de que Google Earth pueda trans

portar al usuario desde el alto cielo de Madrid a nuestros depósitos y permita 

oj ear los obje tos digitales; o de crear con e llos fichas temáticas de interés peda

gógico en formato HTML con Iinks diversos (sobre todo, si la biblioteca quie

re estar bien referenciada en Google). Se trata también de que los catálogos 

automatizados y las bibliotecas digitales sean accesibles a través de dispositivos 

móviles (smaTtjJhones, noteboohs, PDAs, etc) En efecto, Google, Amazon y Face

book - y, e n España, Bubok- so n hoy los referentes imbatibles en el entorno 

digital. En e ll os nos encontramos todos : editores y bibliotecarios, a utores y lec

to res. Pero a esta categoría de gigantes del sector se incorporan también 

Apple, Nokia, Sony, Samsung y LG. 

BIBLIOTECAS DIGITALES Y DERECHO DE AUTOR 

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías ha puesto a prueba el derecho 

de autor, hoy some tido a inéd ita presión. En efecto, la digitalización afecta de 

modo directo los derechos de reproducción y comunicación pública, meollo 

de los derechos de expl o tación reconocidos a los titulares. A ello se suma la 

percepción de los internautas de que todo contenido acces ibl e en la red debe 

ser gratuito y utilizable y transformable ad libitum por todos, fundamento 

mismo de la célebre Wikipedia. CopyleJt y CTeative Commons ganan popularidad 

y tambié n terreno como alternativa a los DRMs. 

En el ámbito legislativo, España ha adoptado el canon digital, Francia ha 

suscrito un acuerdo de «tres pasos» con los titulares de derechos y proveedo

res de servicios de acceso a Inte rne t para que los abusos en las descargas de 

mate rial pro tegido sean pe nalizados por vía legal con e l corte del acceso, te m

poral o definitivamente , al usuario abusivo. El correspondiente proyec to de 

ley se encuentra ya en avanzado trámite parlamentario. El gobie rno de Gran 

Bretaña se apresta a legislar e n esa misma dirección y el Comisario Europeo 

de Co mercio Interior ha hecho público el inicio de un estudio sobre las dis

ti ntas soluciones e n discusi ón con vistas a una directiva que armon ice la situa

ción en el mercado interio r formado por los países mi embros de la Unión 
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Europea. Paralelamente, desde la Comisaría Europea de la Sociedad de la 
Información se hacen insistentes llamamientos a los Estados miembros para 
que encuentren soluciones al problema de los derechos , se publica el Libro 
Verde sobre Límites y Excepciones al De recho de Autor en la Economía del 
Conocimiento, y se valora la posibilidad de trabajar en la preparació n de una 
Directiva sobre el tratamie nto de obras huérfanas y descatalogadas. 

Mientras es to sucede en Europa, Google firm a un Acue rdo con la Asocia
ción de Editores Americanos que, en síntesis, conduce a relanzar su programa 
de digitalización masiva en las bibliotecas de los Estados Un idos (Book Search 
ya ofrece más de un millón de libros en tex to completo) incl uyendo una cláu
sula de ojJt-out en favor de editores y titulares contrarios a ve r sus obras en el 
proyec to , sea cual sea el país de su procedencia, y una seguramente sustan
ciosa indemnización a los editores americanos para poner fin a las acc ion es 
judiciales e n curso. Sus direc tivos han recorrido Europa para explicar e l siste
ma a la Comisión Europea, a los editores, a las sociedades de gestión -que tam
bién se apresuran a obtener mandato para otorgar licencias digitales- y, por 
supues to , a los bibliotecarios. En resumen, la ortodoxia jurídica europea fre n
te al pragmatismo con u-actual americano . .. 

Pero también e n Europa se comienzan a avizorar inte ntos serios en buscar 
soluciones de consenso al limbo actual, tan peligroso para el co ncepto mismo 
del de recho de autor enfrentado al tsunami. Se han iniciado ya los trabajos de 
ARROW, proyecto conjunto de edi tores, bibliotecarios y e ntidades de ges tió n 
europeas, promovido por la Biblioteca Nacional con otros socios europeos, 
que hoy agrupa a 15 instituciones de 10 países con fin anciación de la Comi
sión Europea. Se trata aquí de construir de una base europea de datos que 
permita la ide ntifi cación de las obras huérfanas )' ab ra el camino hac ia su futu
ra digitalización e n los 27 estados miembros , y del que tanto la BNE, como la 
Federación de Gremios de Editores de Espatla )' CEDRO son parte ac tiva. 

Comie nza también la aventura de ODIBNE-Pro, joint-ventuTe experim ental 
de la BNE y la FGEE que, con financiación del Plan acional de Investigación 
(AVANZA, Centros de conocimiento I+D+i) prepara la inclusión e n nuestra 
Biblioteca Digital H islJánica de una oferta digital de libros protegidos y actual
mente e n el mercado, propuestos por los edito res inte resados e n participar 
voluntariam ente en es ta experiencia. Inspirado en el expe rim ento ini ciado e n 
Francia el pasado allo, cuyos primeros resultados han sido rec ientemente pre
sentados e n el Salón de l Libro por sus protagonis tas (e l SNE y la BnF co n su 
Gallica2). ODIBNE-Pro propone nuevas oportunidades para los usuarios de 
nues tra biblioteca digital (identificación co ntex tuali zada y e nriquecida co n 
portadas, sumarios, etc. de obras protegidas de su inte rés a través del buscador 
de la BDH, posibilidad de consultarlo y hoj earlo gratuitamen te o de adquirir
lo en soporte papel o en formato digital) e in augura al mismo ti empo un 
nuevo canal de promoción para los editores, susceptible de propu lsar también 
las ventas de libros e n soporte digital , mercado prácticamente in existente o a 
lo sumo confide ncial e n España, que conocerá su desarrollo a partir de 2010 
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cuando se comercialice Kindle en nuestro país. La complejidad tecnológica y 

jurídica de la operación es elevada pero también lo es su interés para conver

tir las hipótesis sobre el particular en información real y verificable sobre la 

reacción de l público y el impacto de tales operaciones en el comercio del libro 

impreso; y, por supuesto, en el desarrollo futuro de las bibliotecas digitales. A 

partir de estas informaciones, se abordarán los eventuales ajustes y, si proce

diera, se promoverá su generalización entre todos los editores. 

Tomar decisiones sobre datos reales es siempre más seguro que hacerlo 

sobre hipótesis o simples aprensiones, como ha sido el caso hasta la fecha en 

ámbitos editoriales con respecto a la digitalización ya los riesgos asociados de 

pira tería electrónica. Ojalá ODIBNE-Pro sirva también para disipar reticencias y 

escepti cismos y contribuya a facilitar la definición del futuro modelo de nego

cio de la edición digital en nuestro país. Desde la perspectiva bibliotecaria, no 

cabe duda de que el sano desarrollo de las bibliotecas digitales dependerá en 

gran medida de la posibilidad de incluir obras protegidas tras la definición de 

modelos de explotación legal de las mismas, ya sean obras «huérfanas», hayan 

sido descatalogadas o se hallen en plena explotación comercial. Cabe esperar 

que el antes mencionado proyecto ARROW sea capaz de diseñar soluciones 

prácticas a nivel europeo; cabe esperar también que las Bibliotecas Nacionales 

de otros países, alentadas por la Comisión Europea, se lancen próximamente a 

experiencias similares a las nuestras con idéntico objetivo. 

Como tantas veces se ha dicho, el universo digital tiene la especialidad de 

romper las fronteras espaciales, temporales e interprofesionales. En el terreno 

profesional, todo tiene ya que ver con todo. Si la plataforma ODIBNE-Pro 

debe también servir al desarrollo de la edición digital por parte de los edito

res, seguramente nacerá un nuevo tipo de empresas especializadas en es ta 

comerciali zación, que llamamos e-distribuidores. De acuerdo con la experien

cia de otros países y, en particular la francesa, la figura del e-distribuidor acaba 

coincidiendo con frecuencia con la de los editores bajo demanda en lín ea. 

Pero este fenómeno será también del máximo interés para las bibliotecas digi

tales cuyo sano desarrollo, desde la perspective de los usuarios, dependerá en 

gran medida de que sean capaces de ofrecer materiales protegidos y actuales, 

que contextualicen los textos clásicos y primeras ediciones con los más recien

tes trabajos de investigación . 

... Y DEL OBJETO DIGITAL AL PAPEL IMPRESO 

El ampli o aban ico de potencialidades que ofrecen hoy las nuevas tecnolo

gías parece no te ne r límite y las bibliotecas digitales son las primeras interesa

das en aprovechar al máximo tantas oportunidades. Como todos sabemos, la 

funcionalidad de impresión es común en todas las bibliotecas digitales. y, de 

hecho, mucho más ap reciada de lo que podría parecer a primera vista, sobre 

torio por el todavía importante segmen to de usuarios que prefieren trabajar 
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sobre papel, o combinar el estudio del texto impreso con las utilidades que 
ofrece la visualización en pantalla. 

En respuesta a una necesidad presentida, la Biblioteca Digital HisjJánica de la 
BNE incorporará próximamente la posibilidad para el usuario de adquirir el 
objeto digital de su interés e n formato libro, enviado a su casa por el editor 
bajo demanda en un breve espacio de tiempo y a un precio más qu e razona
ble, configurándose así nuevo sen'¡cio de valor aJ'iadido y, por ello , de pago 
para el usuario, y de beneficio para el editor bajo demanda y para la propia 
biblioteca. A falta sólo de las últimas pruebas técnicas, este sen'¡cio, aplicado 
sólo a las obras en dominio público, se ofrecerá a nuestros usuarios antes del 
verano. y de paso, el editor digital, se convierte también en el e-distribuidor 
de nuestros ejemplares patrimoniales, tantas veces únicos, teniendo co mo 
punto de partida el objeto digital y como destino de llegada el li bro conven
cional. O sea, «rizar el rizo». 

¿Por qué vamos a lanzarnos e n esta operación de retorno a la vi~ja tecno
logía de la imprenta a partir de los fl amantes objetos digitales? La idea de aliar
nos con Amazon y Bubok - ambos en régimen no excl usivo- nos la dio el aná
lisis de los comportamientos de nuestros usuarios remotos. Constatamos que 
muchos de ellos pasaban horas imprimiendo en casa, hoja a hoj a, objetos digi
tales complejos. Ante nuestro asombro, algunos nos contaron que les resu lta
ba práctico combinar el impreso en papel (de más cómoda iectura) con la 
image n digital en pantalla (que permite ampliar casi ad libitum cualquier lín ea 
del texto cuando ello se hace necesario, cosa frecuen te en man uscri tos). Lo 
malo, nos dijeron, es que luego debían ll evarlo a la copistería, pagar su some
ra encuadernación mediante espiral , y soportar la dificu ltad de que la cosa 
resul tan te se tuviera o no de pie en la estan tería de su casa. Gastos en papel, 
toner, espiral, y sobre todo e n tiempo y energía. Estuvieron encan tados al 
conocer las soluciones que podíamos ofrecer. 

Por otra parte, todos los servicios, presenciales y remotos, de la BNE son 
gratuitos y así debe ser. Pero los tiempos que corren, animan a buscar fuentes 
acceso rias de financiación que, complementando a los clásicos servicios de 
reprografía, puedan proponerse ofertando servicios de valor úladido que van 
más allá de los propios de una biblioteca. 

Por último, siempre hablando de fronteras interprofes ionales cada día más 
borrosas, la BNE se lanzó ya en 2008 a publicar Guías pedagógicas sobre temas 
relacionados con el curriculum de la ense11anza secundaria, a partir de nues tros 
fondos y reaprovechando los catálogos de nuestras exposiciones. Nació en pri
mavera «Miradas sobre la Guerra de la Independencia» yen otoño «Amadís de 
Gaula y los libros de caballería». Esta nueva aventura editada en soporte papel 
yen formato digital, que proseguirá con «Malaria», busca ser complementaria 
a las técnicas tradicionales del aprendiz~ e escolar a través de la elección de una 
temática contextualizada en sus aspectos históricos , artísticos, lite rarios, cientí
ficos, biográficos, etc. lo que responde a una metodología más próxima a los 
nuevos modos interdisciplinarios de adquisición de l conocimi e nto. 
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Nuestras guías pedagógicas, a pesar de su tie rna infancia, han tenido un a 
exce le n te acogida en la comunidad docen te, han p ro piciado las visitas siste
máticas a nuestras exposicio nes por parte de clases enteras con su profesor a l 
frente (o lo q ue es igual, + 25% de increm ento de visitan tes) y han interesado 
tan to a Telefó ni ca para su EDUCARED (1 7.000 profesores iberoame ricanos 
interesados en las T ICs) como al Ministe rio de Industria pa ra su p royecto 
In te rn et en el Aula, que las di fund irá e n AGREGA. Pero es que, al mismo tiem
po, las g uías permiten a la BNE la pues ta en público valo r de muchas obras de 
su impres io nante acervo, p rácticamente desconocidas más allá de lim itados 
círcu los de especiali stas. Las guías pedagógicas con tribuirán .tam bién a la cap
tac ió n de nuevos públicos para nues tros servicios p resenciales y rem o tos. 

El. MARKETING DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES 

Las prestaciones de l OAl al sin número de bibliotecas digita les que h oy se 
desa rro llan en todo el mundo van a tene r implicaciones im previstas en la ac ti
vidad p rofes ional de l bibliotecario. De hecho, todos d igitali zamos nues tras 
más vali osas pi ezas así como las más solicitadas, que luego incorpo ram os a 
macroproyectos digitales gracias a l OAl. Sucede, sin embargo, que nuestras 
j oyas pod rán se r recolectadas po r o tros y que tambié n nosotros recolec tare
mos de otras bib li otecas aquellas piezas qu e más nos convengan «para com
pletar nu estras coleccio nes» . En un mundo cada vez más glo balizado, n o es 
d ifíc il in tu ir q ue, e l día de mañana, todas las ofertas digitales se asem ejarán 
bastante. Por ejem pl o, la Biblioteca Nacio nal de Francia deseará probable
mente in cl uir en Gallica2 el «Libro de H o ras de Carlos VIII» que se custodia 
en nuestra Bibli oteca Nacio nal, y ésta incorpo rará segu ramen te con gran 
gusto la primera edició n de «Am ad ís de Gaul a» que conserva la Bri tish Library. 
y así sucesivamente. 

Si, histó ri came nte, las bib li otecas - y, e n parti cular, las Bibli otecas Nacio na
les- no han conocido la compe titividad ya que e ran sus p ropi as coleccio nes las 
que competían po r sí mismas con mayor o menor éxito en la a tracc ió n de los 
usuarios (eje mpl ares úni cos, o bras raras, e tc.) todo cambia al e ntrar en j uego 
la digitali zac ión. Cuando los contenidos de nuestras ofe rtas digitales y las le n
guas de navegac ió n p ropuestas comi e nce n a parecerse irremediable me nte 
¿cuál será el comportami ento del lec to r a la hora de elegir un punto de en tra
da? En mi o pinión , no hay duda: de entre los que conozca, se inclinará por 
aq uel que le res ul te más amigabl e y le proponga mej o res servicios. H abrá, 
pues, que competi r en visibilidad p ública, y en la oferta de novedosos se rvicios 
de valo r aJ'iadido que o tras biblio tecas no te ngan , e n u na co nstante huida 
hac ia delan te q ue hasta aho ra sólo conoce el m undo empresarial. 

y, aunque de fo rma discreta, es ta te nde ncia ya ha empezado. Po r ejemplo, 
mien tras la Bibli oteca Nacio nal de Francia aJ"lade desde es te aJ''ío ve rsion es 
aud io a sus con te nidos d igita les e n PDF, la Biblioteca Nacional de España se rá 
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la prime ra e n Europa e n ofrecer e l nuevo servicio de im presió n b<Üo demanda al que antes a ludí, has ta ahora sólo in corpo rado po r la Co m ell Un ivers ity Library en los Estados Unidos. Po r su parte, la British Library ofrece servicios especializados de info rmació n y documentació n a las empresas, mientras que la Nacional de Noruega se co nvierte e n e l ce ntro nac ional de documentación audi ovisual de todas las emisoras de radio y cadenas de televisión del país , que se ahorra ll e l mantenimiento de los suyos propios con un a evid ente ganancia e n costos y e n cali dad de los se rvicios. Sin e mbargo todo esto no es más que el prin ci pio. El terreno de la co mpetitividad está todavía por explo rar y, sin duda, ocupará bue na parte de nuestras e nergías y exigirá de los biblio tecarios grandes dosis de creatividad e n un futuro próximo. Por fin , en lo que a visib ili dad se refiere, muchas bib liotecas he mos apre ndido a utili zar las redes socia les, y e n particu la r, Facebook y YouTube , co mo herram ie ntas de indiscutible potencial para in crementar nuestra exposició n pública de mane ra más próxima y amable. En realidad, todos los conte nidos e informac iones de la Biblioteca ti e nen hoy que ser decl inados n tres soportes electró n icos -we b, redes soc ia les e In tranet- cada un o de los cuales ti ene su propio le nguaj e comu ni cacional. 
Sería miope creer que esto sucede po r azar o responde al cap ri cho de alguien . Muy al con trario, la d igitali zació n, los servicios de valo r aI'iad ido y la visibilidad en la redes soc iales son parte intrínseca de una estrategia de posicio nam ie nto e n e l panorama global de las bibliotecas e n transición , que han decid ido incorporarse al despegue de una verdadera revo lu ció n d igital y se acomodan al adve nimi en to de un a nueva e ra cultural, una era que conocerá modelos híbridos de financ iac ión y que qui zás nos ll eve al rep lanteam iento de los espacios físicos de lectura presencial para adaptarlos a los nu evos modos de estudio y de inves tigac ión e n equipo .. ¡Quié n nos lo hubi era d icho hace 10 años! Es como si la histo ria hubi era dado la razó n a J orge Luis Borges y «e l futuro viniera a l encuentro del presente». 

H eráclito o Parménides, vale la pena seguir de cerca es tas transformaciones y, desde luego, refl exionar sobre e l im pacto que previsibleme nte te ndrán en e l acceso a la cu ltura, e n la creación li tera ri a, en e l secto r ed ito ria l, en los med ios de co municació n , en la metodo logía de la investigació n, en las bibliotecas y e n los lec tores de l ma l1 ana. Porq ue e l ma l1 ana es, pa ra muchos, ya hoy. 
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La biblioteca virtual: 
función y planteamiento 

XAVIER A CENJO B ULLÓN 

Fundación Ignacio Larmmendi 

FRANCISCA HERNÁl"lDEZ CARRASCAL 

Digibis, Producciones Digitales 

RESUMEN: Se plantean los cimientos teó ri cos del trabajo y se ind ica que a l 
igual que ocurri ó con e l Catálogo Colectivo de Patrimo nio Bibliográfi co no sólo 
basta con un buen planteamiento, sino que es impresc ind ible e l esfu erzo soste
nido a lo largo de los aI'ios. Se enfoca la biblioteca virtual d esd e e l punto d e vista 
del usuario y d el lector y se pone de manifi esto cómo sus intereses va n siempre 
encaminados a conseguir el documen to primario; por lo tanto el obj etivo del 
bibliotecario debe se r sie mpre ahorrar tiempo al lecto r (a conseguir e l li bro que 
desea ). Se pone de manifies to cómo en una biblioteca virtual es pos ible acced er 
d esde el mismo OPAC' a múltiples fu entes de informació n digital y cómo desde 
los buscadores d e propósito general se puede acceder a las biblio tecas virtuales. 
Se insiste e n que la creación de metadatos permite que los obj etos digitales estén 
disponibles, accesibles y visibles en conjuntos de info rm ac ió n cada día mayo res 
gracias a la recolección d e metadatos qu e utili za n los agregado res. Se hace la 
refe re ncia a la digitali zación de imáge nes como prime r paso para co nstituir 
bibliotecas virtuales y cómo avanzar más allá mediante e l reconocimiento óptico 
de caracteres . Se hace especial hincapié en los nuevos d ispositivos de lectura 
móviles y cómo es necesari o e nfrentarse con los problemas de los de rechos de 
autor d esd e un punto de vista técnico además de jurídico y de la neces idad 
d e ide ntificar unívocamente cada objeto digita l. Se hace también referencia a las 
nuevas reglas d e d escripció n de recursos y de acceso a los mismos, abso luta
mente imprescindibles para el entorno digita l y cómo es necesari o que los meta
da tos puedan transmitirse utili zando a su vez otros metadatos que conte nga n 
toda la informac ión sobre el obj e to digital y el objeto digita l mism o. Se insiste en 
la necesidad d e preservar los recursos digital es y de e laborar políti cas de prese r
vació n digital al revés d e como se ha hecho con los libros impresos y, por último, 
se establece la siguie nte meta de las bibliotecas virtua les consiste nte en e laborar 

I El trabajo de Francisco García y Purifi cación Moscoso , El pon al bibli otecari o y el 
OPAC : Ayuda en lín ea espec ífi ca y compartida. Boletín ele la ANABAD. LVIIl (2008) n" 2 
135-1 48, proporciona un análisis ac tuali zado ele este aspeclO. 
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o n LO logías para la Web semá n tica m e d ia nte e l uso d e e ntid ad es y re lac io n es dise

ñaclas específi camente pa ra ese fin. 

Palabms I"lrtVl': Bibli o tecas virtua les, Bibliotecas Dig ita les, Digita lizació n , Reco

n ocimi e nto ó ptico d e caracte res, SRU, O pe n Search , OAl-PMH , METS, METS

Rig hLs, Lib ros e lectró ni cos, 0 0 1, OAlS, PREMIS, ROA, Onto logías, RDF, ROFa. 

l . I NTRODUCCiÓN 

Con el título y subtítu lo de este a rtículo que remos rend ir home naj e a Mer

cedes Dexe us que no sólo dio e l impulso inicial al Catálogo Colec tivo del Patri

mo nio Bibli ográfi co en la forma en que hoy lo conocem os~, sino también por 

la magnífica realidad que co nstituye este proyecto, ve inticua tro aI'"lOS más tarde 

de su ini ciació n. Lo que ha d istinguido durante este cuarto de siglo a es te pro

yec to , co n independencia de sus característi cas técni cas, ha sido e l trabaj o con

ti nuado e ininte rrum pido a lo largo de los a ll os. Queremos así señalar cómo, 

independien temente de las po tenciales opo rtun idades de las biblio tecas vir

tuales y de la avanzada tecnología que se ap lique en e llas, sólo e l esfue rzo co n

tinuado perm iti rá construir unas herramientas ve rdaderamente efi caces. 

Debemos de hace r un excurso aquí para decantarnos po r la expresión 

<, Biblioteca Virtual» en lugar de «Biblioteca Digital>" pues aunque sean muchas 

y buenas razones las que avalen la segunda denominació n, creemos que en la 

ac tuali dad todas las biblio tecas son digitales y sólo serían verdade ramente vir

tual es aq ue llas que conforman conjuntos bibliográficos que no ti enen que tener 

necesari amente una ex istencia real ni en e l ti empo ni en e l espac io, sino que se 

conform an dinámicamen te a instancias delusuario~ . 

El reco rrido de la biblio teca clásica a la biblioteca virtual ha sido mostrado por 

nosotros, o al menos lo hemos inten tado, en dos publicaciones, Del Catálogo Colec

tivo a I.a biblioteca virtual" y De las Bibliotecas Virtuales a las ontologías y Web Semánticri". 

2 D¡.:xEUS MAl.1.0 1., Me rcedes. «El Catálogo Colec tivo : fun ció n y p lantea m iento» . En: 

Homenaj e a JUSLO Carcía Mo ra les: misce lánea de es tudios con m o tivo de su jubil ac ió n. 

Madrid : Asociac ió n EspúlOla de Archive ros, Biblio tecar ios, Museólogos y Doc um enta listas, 

1987. pp . J 23-140 . 
:l Hay ta mbi é n o tras razo nes (pero a sens'U con /ml'¡o) que suministra n Luis Ángel Ca rcía 

Me le ro y Ern esto Carcía Ca ma re ro e n su co nocida y reco menda ble publicació n «La Biblio

teca Dig ita l» publi cada hace cas i 10 a ños. CARCÍA CAMA RCRO, Ern esLO y C,\RCÍA MELI::RO, Lu is 

Ange l. «La bibli o teca digita l». Madrid , Arco-Libros, 2001 . 

Debe actua li zarse este texto con e l a rtículo q ue se publi ca e n es te m ismo núm e ro mo no

grá fi co del Boletín de la A ABAD dedicado a las b ibliotecas d igita les)' que hem os podi do con

sultar como p re-print: Carcía Me le ro , Luis Ángel. "La bibli o teca digita l revisitada» . Agosto de 

2009. En prensa . hup:/ / eprin ts .rcJis.o rg/16945/ [Co nsultado el 28 de fe brero de 2010]. 

" ACI::NIO BUl.LÓ, , Xavie r, )' HERNÁNDEZ CA RRASCA L, Fra ncisca . «De l ca tá logo colectivo a 

la bi bli o teca virtua l: la Biblio teca Virtu al de Pa trim o ni o Bibli ográ fi co» . En: I J o rn adas 'obre 

Patri mon io Bibliográ fi co en Castilla-La Ma ncha: actas: 12, 13)' 14 de noviembre , Alcázar de 

Toledo. Toledo: J un ta de Co munidades de Castill a-La Ma ncha, 2003. 39 J-4 18. 

" ACENIO, Xavie r )' ¡-IERNANDEZ , Fra ncisca. "De las b ib li o tecas virtuales a las o n LO logías )' 

\Veb semá n tica ». En: " La bib li o teca públi ca: co mpro m iso de fu lLi ro»: ac tas / 11 Co ng reso 
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Por último, no dejará de tener su interés confrontar las ideas ahí expresadas con 
la realidad perceptible lúc et nunc en los artículos PerslJec!.ivas tecnológicas en el 
libro y las bibliotecas del futuro6 y el Acceso a la in/onnación digital de María Luisa 
Martínez-Co nde7

. 

2. SAVE TI-IE TIME OF T I-I E USER: EL OPAC 

Las premisas teoréticas que se desprenden de es tas publicaciones (a las que 
sería conven ie nte añadir e l trabajo que se ci ta~) podrían compendiarse de forma 
brevísima en la cuarta de las cin co leyes de uno de los teóricos de la biblioteco
nomía de todos los tiempos Shiyali Ram amrita Ranganathan (Sirkazi, Tamil 

adu, 9 de agosto de 1892-Bangalo re, 27 de septiembre de 1972) "Save t/¡p time 
of the usa». En efecto , el usuario, e l lector, por uti lizar la terminología clásica, 
desea acceder a una información o a un documento concreto, o a otros que ni 
siquiera conoce, pero que responden verdaderamente a su necesidad , med ian
te ese conjunto de es tructuras y funciones que existen desde hace mi lenios y que 
reciben el honroso nombre de b iblio tecas. Ya que el usuario puede estar situa
do en cualquier parte del mundo y, gracias a la red , en es te caso, para actualizar 
conceptos, gracias a la nube, la biblioteca recibe e l nombre de biblioteca virtual 
porque consigue que esa informac ió n esté disponible para el lec tor en cualquie r 
sitio y en cualquier momento. 

La b iblioteca puede, además, salvar las fron te ras del tiempo y del espac io 
mediante su virtualidad, pero también, y esto es aún más importante, las barre
ras económi cas, dado e l carácter esencialmente democrátic09 de esta institución. 

Nacional de Bibliotecas Públicas, Salamanca, 17, 18 Y 19 de noviembre de 2004. Madrid: 
Ministerio d e Cultura, Subdirección General de Info rmación y Publicacio nes, 2004. 354-364. 

http:/ / travesia.mcu .es/ pon a lnb/ j spu i/ hand le/ 10421 / 788 [Consultado el 28 de febre
ro de 20 10) . 

Anterior a este artíc ulo puede co nsulLarse además H ern ández, Francisca, y Carlos Werl. 
"XML, ¿un a infraestruc tura para la biblio teca digital ?: e l proyecto COVAX ». En: La bibli o
teca pública : po rtal de la soc iedad de la info rmación / I Co ngreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas, Valencia, 29 , 30 Y 31 de oClUbre de 2002. Madrid: Ministerio de Cu llUra, Subd i
rección Gene ra l de Info rmació n y Publicacion es, 2002 . 75-80. 

http: // traves ia. mcu. es/ portal n b/ jspui / ha ndl e / 1 0421 / 11 63 r Co nsultado e l 28 de 
febrero de 2010) . 

,; ACE .l O BULLÓN, Xavier. "Pe rspec tivas tec no lógicas en e l lib ro )' las bibliotecas de l fUlU
ro" . El libro, las biblio tecas y los a rchivos en Espúla a co mi enzos de l Te rce r Mi lenio. 1\lladrid 
: Sociedad Esta ta l Espa lia I uevo Mil e nio, 2002. 177- 19 1. 

7 MARTí NEZ-COI DE, María Luisa. "El ¡¡cceso a la in formació n d ig ita l». En: El li bro, las 
b ib li otecas y los archivos en Espa,ia a comi e nzos dell e rcer m il e ni o. Madrid: Soc ied¡¡d Es ta
ta l España Nuevo Mile nio, 2002 . 13 1-139. 

8 ACENIO BULLÓ N, Xavier. " Directri ces para la e1ecciólI y/ o desarro ll o de un sislema inte
grado de gestió n d e bibliotecas». En: Tratado básico de biblio teco nom ía. Madrid: Un iver
sidad Com plute nse, 1995 . 85- 103. 

9 ACEi'{jO BULLÓN, Xavie r. "Las bibli o tecas (info rmal izadas) y la democ racia». Edllcación 
y Biblioteca, nO 77 (1997): 60-62 . 
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Si e ra común en los tra tados de biblioteconomÍa clásicos, el de Manuel 
Carrión es sin duda el más conocido, seguir el proceso técnico para describir 
las fun cionalidades que debe satisfacer una biblioteca, la biblioteca virtual da 
la vuelta compl etamente a todo ese proceso . Lo que el lector encuentra, y no 
debe encontrar más qu e eso, es la información, cuya procedencia o método 
de elabo rac ión no debe ser para él, al menos en principio, ningún tipo de obs
táculo, problema o inquietud. El usuario accede, pues, a la información a tra
vés de una búsqueda, que como ve remos no será necesario siquiera que se 
efectúe e n la propia biblioteca virtual, sino a través de cualquiera de los gran
des buscadores que en el siglo XXI han popularizado y democratizado hasta 
un os ex tremos inim aginables antes de la inve nción de Tim Berners-Lee, hace 
sólo vei nte aI1 os, el acceso a la información. 

Pero la biblioteca virtual no solo proporciona, bien a través de su sistema de 
consulta, bien mediante la utilización de un buscador de propósito general, o 
bien, incluso, mediante herramientas características de la denominada Web 2.0 
esa info rmación, sino que proporciona el material bibliográfico mismo que el lec
tor busca, o hacia dónde se le ha rediIigido tras las oportunas navegaciones. 

En efecto, el lector podrá enviar a su buzón de correo electrónico, bajar al 
disco duro de su ordenador, direccionar a la impresora el documento mismo que 
buscaba. O incluso, podrá almacenarlo dentro de un dispositivo de lectura, como 
puede ser un ciberlibro o un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo móvil de 
estas caractetisticas, para consultarlo o leerlo cuando le sea más útil o placentero. 

FIGURA l . PANTALLA DE BÚSQUEDA DE LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES FHL 
http: //www. larramend i.es/ i 18n / consul ta/ bllSq lleda.cmcl 
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Los caracteres" '1 ? bU$Cal'l t',mil'los qul!' comparten una mis me ,a;;: o pal.bras 
de o .tog. afi. dudosa, Por eJamplo: ",Iustr··, . ecupe, • • á la. palab,ils ¡Iustr~dor, 
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Para ello, el diseño de la interfaz de consulta debe cumplir determinados requisitos y aportar una serie de funcionalidades 10. En primer lugar debe ser una consulta simple y sencilla, que no necesite del conocimiento de un iniciado para su mejor manejo y deberá disponer, por supuesto, de unas condiciones de accesibilidad que afortunadamente están perfectamente descritas por el W3C" . Naturalmente si se trata de un usuario experimentado podrá utilizar unas funcionalidades más amplias como podrían ser la delimitación de la información que se desea obtener mediante el procedimiento de restringirla a determinados campos de la información, incluso yendo un poco más allá, podrá beneficiarse del enorme potencial que proporcionan los métodos de análisis de la información y la estructuración de la misma que supone n las bibliotecas virtuales semánticas '2. 

Los distintos procedimientos que permiten que el usuario tenga acceso a la información bibliográfica mediante las funcionalidades y recursos que le suministra la biblioteca virtual pueden resumirse en dos . Uno, la visibilidad, de la que trataremos más adelante, con los sitemajJs, el uso de metadatos Dublin COTe y el protocolo OAI-PMH; y dos , el catálogo que ya pode mos denominar tradicional en línea, es decir el OPAC. El OPAC ha sufrido importantísimas transformaciones en los últimos años y existe un fuerte debate sobre lo que efectivamente debe mostrar. En relación co n este aspecto es iluminador el informe realizado por la OCLC en 2009 Online catalogs : what users and libmTians want: an OCLC TepOTt I 3
• 

lO Entre las muchas fuentes existentes destaca por su calidad y por lo ajustado a los problemas ac tuales de las bibliotecas virtuales y digitales la serie Usabilil)' InslJection ofSelected Digital Libnl1ies (PaTtJ of 5) de Lorraine Paterson , ana lista del proyecto JISC [J o int lnfo rm atio n Systems Committee] Usabi/üy and Contem/)Oml)1 USe/" Expelil'11.ee in Digital Libm¡'ies. http: //wwwjisc.ac.uk/what:wedo/ programm es/ infll / sue2/ ux2.aspx, y qu e manti e ne un blog denominado Resem"Ching Usabilil)'. 
http://lorrainepaterson.wordpress.com/ [Consultado e l 22 de febrero d e 20JO]. Para todas estas cuestiones d esde un análisis clásico debe ve rse e l lib ro Fernández Mo lina, Juan. Los catálogos de acceso público en línea: el rUlUro de la recuperación de info rmac ión bibliográfica. [Málaga] : Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1998. Es recome ndable leer el prólogo, pp. 9-1l. 

11 Web Aeeesibilit)' Initiatlve. hup:/ / www.w3.org/ WAJ. [Consultado e l 15 de rebrero de 2010]. 
I ~ KR UK, Sebastian y McDANIEL, W. D. Sellwntic digitallibraTies. Berlin : Springer, 2009. 13 CALHOUN, Karen , y OCLe. On line catalogs : what L1se rs and lib rarians want an OCLC reporto Dublin Ohio : OCLC, 2009 . 
http:// www.oclc.org/ reports/ on linecatalogs/ fullreporl.pdf [Consultado e l J 5 de febrero de 2010]. 

Digitalizado por www.vinfra.es



30 XAVlER ACENJO BULLÓ y FRANCISCA HERNÁNDEZ CARRASCAL 

FIGU I~\ 2. UNA DE lAS GR.ÁFICAS MÁS REVELADORAS DEL INFORME DE OCLe 

SOBRE LO QUE QUIEREN I.OS USUARIOS y 1.0 QUE QUIEREN LOS BIBLIOTECARIOS 

Most Essentiallnformation 

What information is the most essential in helping identify the item needed? (Library survey) 

What information is most essential in helping you identify the ítem thatyou need? 

(End-user pop-up survey) 

AIlt"or .a .. IIIIIIII ... !II •• IiIIilI •••• 27% 

1-__ ....,.....~..::...........,.-...-I 12'l'. 

'7'lI. 
A liS! of librarle. that 0\1111 the item 

•iiiiiiiiii~--"--' 24% 
,~, 

ISBN 3% 

The ab ility lo _w"at is . lIi1!1 •••• II!L'~2%::. 
immodlalely "". Ilable '1% 

Ill>m d.tails 1-" ........... -.. .. 7% 

linl<s 10 onUneconll>nt/ full ",'" ~::;~:;;;:!....:..:7"=--...L ____________ _ 
S'l'. ,0% 15'1'. 20% 30% 

• libro/ian, • End Use" 

SOu/C.: OnUile Coralogs, wllor USI!fS ond Ubrorians wonr. OCLe. 1009 (librnry 'urvey and end·use/ pop-up 'u",ey) 

Un aspecto fundamental que debe preverse en cualquier OPAC es lo rela

cionado tanto con la accesibilidad como con la usabilidad. Ambas garantizan 

que todo tipo de usuarios pueda acceder a la información sea cual sea su capa

cidad de manejar el OPAC. Desde sus orígenes el World Wide Web Consortiurn 

(W3C) 1", a través de la Web Accessibility Initiative (WAl) 15, ha establecido unas 

pautas para alcanzar diferentes niveles de accesibilidad. La norma UNE 

139803:2004 16 recoge las Web Content Accessibility Cuidelines (WCAC) 1.0 17 que 

han quedado atrasadas desde la publicación de la recomendación WCAC 2.0 

en diciembre de 2008. La Web Accessibility Initiative recomienda el uso de 

WCAC 2.0 18 y la actualización de los sistemas compatibles con la 1.0. 

Por otro lado, en los últimos tiempos se han desarrollado un número con

siderable de aplicac iones Web que permiten tratar la información de una 

manera más eficaz, pero que tenían la desventaja de no cumplir los requisitos 

de accesibilidad mencionados. El caso más notorio era e l de las aplicaciones 

1-1 http: //www.w3.org/ [Consultado el 15 de febrero de 2010). 

1;, http: //www.w3.org/ WAJ / [Consultado e l 15 de febrero de 2010). 

16 http://www.inteco.es/ Accesibilidad / Normaliva_1 / Descarga/ DescargaUN E_139803 

[Consultado el 15 de febrero de 2010). 

17 http://www.w3 .org/ WAJ/ intro/ wcag.php [Consultado el 15 de febrero de 2010) . 

18 http:// www.w3.org/ TR/ WCAC20/ [Co nsultado el 15 de febrero de 2010). 
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basadas en AJAX (abreviatura de AsynchronousJavaScript and XML). Esta situa
ción está ya solventada y las normas de accesibilidad han variado no tabl eme n
te desde e l establecimiento de WAI-ARIA, the Accessible Rich In ternet Applications 
Suite' 9 des tinadas a aplicaciones y contenidos Web dinámicos desarrollados 
con AJAX, DHTML, JavaScript y otras tecnologías simila res. 

En Espalla20 la Ley 56/ 2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso 
de la Sociedad de la Información establece (art. 18) que «a 1Jartir del 31 de 
diciembre de 2008, las 1Jáginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán, 
como mínimo, el nivel medio de los C1-lterios de accesibilidad al contenido generalmente 
Teconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será a1Jlicable cuando una funciona
lidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que fJermita su accesibilidad. " 
Además extiende (art. 19) es ta exigencia a las «1Jáginas de Internet cuyo dise1io o 
mantenimiento financien total o 1Ja1úalmente como las páginas de Internet de entidades 
)' emfJresas que se encarguen de gestionar servicios 1ní.blicos aPliquen los C1-lte1-l0S de acce
sibilidad antes mencionados. En jJarticula1; será obligatorio lo expresado en este apar
tado jJara las jJáginas de Internet y sus contenidos de los Centros 1ní.blicos educativos, de 
formación)' universitarios, así como, de los Cent-ros 1J1-lvados que obtengan financiación 
1Jública. Las páginas de Internet de las Administraciones Públicas debe-rán ofrecer al 
usum-lO información sobre su nivel de accesibilidad)' facilitar un sistema de contacto 
1Jara que jJUedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las páginas de 
Internet o formular cualquier queja, consulta o sugerencia de mejOT(l''' . 

Además de lo m encionado, con fech a de 23 de julio de 2009 se publi có e l 
últim o borrador de las User Agent Accessibility Guidelines (UAAC) 2.0~1 de la W3C 
Web Accessibilit)' lnitiative (WAI). Este documento proporciona directrices para 
reducir las barreras de acces ibilidad en el di seño de los age ntes de usuario 
(navegadores y otro software para recupe rar y representar co ntenido e n la 
Web) y promover no sólo la accesibilidad de las in te rfaces de usuario, sino 
también la conexión con otras apli cacio nes, especialmente las de ayuda. 

El Inteco (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) mantiene por 
su parte unas manejables Guías Prácticas de CornjJrobación de la Accesibilidad WelP 
que se ha ac tualizado el 12 de febre ro de 2010 con un nuevo capítul o ded ica
do a un aspec to esencial en e l campo de las bibli o tecas digitales Com1J-robación 
de la Accesibilidad: Legibilidad y Metainfonnaáón. 

I !J http: //www.w3.org/ WAI/ intro/ a ri a. php [Consultado e l 17 d e febrero de 20 I O). 
"" La Universidad de Alica nle mallli ene la p;1gin a Acrr'sibilidarl Web que reco pi la d ife

rentes recursos sobre este tema, incluye ndo la legislació n esp;u'i o la y europea. 
h ttp://accesibilidadweb.d lsi.ua.es/ ?menll=quees [Co nsu ltado e l 17 de feb rero de 

20 10) . 
"' htlp: / / www.w3.org/ TR/ UAAC20/ [Consultado e l 17 de feb re ro de 2010] 
"" h up: / / www.in teco .es / Accesi b il idad / Formacion_6/ M an ual es_y_ CL! ias/ gu ias_com

probacion [Consul tado e l 17 de febre ro de 20 I O]. 
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3. HASTA EL INFI 'ITa y MÁS ALLA: LAS METABÚSQUEDAS 

Tam bién desde el OPAC es posible acceder en la ac tualidad , o debería 
se rl o, especialmente en una biblio teca virtual, a un gran volumen de recursos 
en lín ea sean estos accesibles median te me tabuscadores o bien mediante otros 
protocolos ofrecidos al usuario . La necesidad de expandi r la búsqueda y recu
perac ión de información a m úlliples bases de dalas, según d ifere ntes pro to
colos e instaladas sobre difere n te software ha conducido a la creación de sis
temas de metabúsq uedas, búsquedas federadas o búsquedas distribuidas23 . 

El ampli ame nte conocido y u tili zado pro tocolo Z39.50 está siendo supera
do por d ifere n tes servicios de búsqueda Web que suplen la principal defi cien
cia de esta norma y que no es otra que u tiliza el In ternet Protoeol, pero es nece
sario desarro llar pasarelas para su funcionamiento en la Web. Así, SRU 
(Search/Retrieval via URLr4

, que ha venido a cubrir la fun cio nalidad de Z39.50, 
es un pro tocolo que es tablece la sin taxis de una búsqueda (expresada en Com
mon Quer)' L anguage) y los mecanismos de pe tición y respuesta entre un cl ien
te y un servidor en un en torno Web. OpenSearch, desarrollado originalmen te 
por Amazon, especifica la forma de inter rogar a un servicio de búsqueda Web, 
la forma de construcción de una búsqueda y el envío de resultados en la forma 
de RSS o Atom . Por medio de APls abiertas o plugins, los servidores OpenSearch 
(p.e., Nature, WoTldCat, Wikipedia, etc.) proporcionan los resultados de u na 
búsq ueda, mien tras que los cl ien tes , agregado res y navegadores25

, utilizan las 
descripciones de l servicio de búsqueda OpenSearch para incluir un determina
do sitio en su lista de motores de búsqueda y así lo hacen Firefo:x?6, In ternet 
ExjJlo1"e·¡.2i o Chmm¿8. 

En este sen tido conviene estar atento a algunas in icia tivas como las de 
OASIS o NISO. OASIS (Organization f or the Advancement ofStructured Information 
Standards)29 es un consorcio que impulsa el desarrollo , la convergencia y la 
adopción de es tándares abie rtos para la sociedad de la info rmación , fo rmado 

23 McCALLUM, Sall y. "A loo k at new information retrieval protocols: SRU, OpenSearch/ a9, 
CQL, and XQuery». In World Li brary and Information Congress: 72"d IFLA Ge neral Co n
fere nce and Council. IFLA, 2006. 

htlp: / / archive .i na.org/ IV / ina72/ papers/ 102-McCall u m-e n .pdf [Consul tado el 17 de 
febre ro de 2010) . 

2 '1 h ttp://www. loc.gov/ standards/ sru/ specs/search-retrieve .h tml [Consultado el 17 de 
febre ro de 20 10). 

25 h ttp://www.ope nsearch .org/ Comm u n i ty / OpenSearch_search_e ngi n e_d i recLOri es 
[Cons ul tado el 17 de febrero de 2010). 

2{; h ttps:/ / developer.mozilla.o rg/ en / Creati ng_Ope nSearch_plugins_for _Firefox [Co n
sultado el 17 de fe brero de 2010]. 

27 h ttp://www.m icrosoft. co m/ windows/ ie/ searchgu ide/ en-en/ defau l t.mspx [Co nsu l
tado el 17 de febrero de 2010). 

2H h ttp ://www.google.com/ ch rome/ intl/en / webmasters-faq .html [Consultado el 17 de 
feb rero de 2010) . 

29 h ttp:// www.oasis-open .org/ home/ index. ph p#googtrans/ auto/ es [Co nsultado e l 15 
de feb rero ele 2010). 
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FI GURA 3. PAG INA DE IlÚSQUEDA SRU DE l.AS BlIl LI OTEC~\S VIRTLA I.ES FH L 
http://www.larramencli.es/ i ISn/ SrU / Srll.CIllcl 
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U~L!·:AClorrES úE LA FUNDACWII 

-¡OTl etAS 

REfoIlDS V '~OIlCUPSOS 

:'IGlefs 

~ Agregad o . RSS ~ Repositorio 01'1 RJRu S.,yldor SRU lausca. polic;¡/afos I + 
Serv i dor SRU ~u SRU ( Soa , ch/R. t,"! ~ O ... , .. UR L ). es un p. otocolo de bU1Queda no.ma l,:ado QV" 5e ut,hz. en l. Web p •• a con,ult ... , bases d. datos med,ante el uso d. CQL ( Commvn Que • .,. LangvaQe). un. s,nhxlS no,mal,:ada dtcon.vlt. . 

Según SRU los m.nsaJes entre el d,ente y el s'Hv.dor JI! ••• 1':401'1 a ba~'s de una URL.,. es uno de los modelos de . efe •• nco .. d. O¡:.SIS (0 '9an,: .. \,on fo , the A.dvancement of $t,uctu' ed I"fo'",/ol'oo SUndllofds http,I/ ........ ouos· 

La Libra.y of Coog'eH es la .genc'a que mantiene asté p.otocolo. (uYO utO tamb,erl promu""e .1 p,og,loma, ¡CAOS kttp:// ........ lfI • . org/'cads d. la IFLA. 00 uta maner'. 101 &,bllot.,a Vlltuel Ignacio L,wamend, es OIcceslbl. tento pe •• 1;) cOrllul! .. como p;lo'" l. ,ocupo.aC,Ón de SUJ regutros , a tr .. "é, de eHor protocolos quE.. Junto con el 'la menCIonado O~1. fo.man Pil,to de la itrqu,tectl,l'lo b,"ca d. Europe.na 

La d".ccrón del f.t!v,do . SPU de l. F • .ndOloÓn.s nttp;// ...... . larr.m.nd . • s/'18n/s,.,.¡s,u.cmd. 

por más de 5.000 partic ipantes, en represe ntació n de más de 600 o rgan izac io
nes)' m iembros individuales e n 100 países, )' que co labora con d ife rentes ins
tituciones de normalizac ión como ISO. OASIS desarro lla su trabaj o a través de 
diferentes comités)' grupos de trabaj o, entre los cuales es especialmente inte
resante e l OASIS Seanh Web Seroices Techrúcal CommilteelO

. Has ta la fecha este 
comité técnico se ha ocupado de la integrac ión de dive rsos e nfoques de se rvi
cios de búsqueda)' recupe rac ión en la Web e n un mode lo unificado parti en
do de las especificaciones SRU )' O/JenSeardt. Este modelo unifi cado recibe e l 
nom bre de Abstract Protoeol Definition:; 1 que es tab lece e l marco para e l desarro
llo de apli cac iones co ncre tas)' e l mode lo de fun cionami ento de un se rvi cio 
Web de búsqueda)' recuperac ión a través de los' dinamir binrling5' (q ue pod ría 
traducirse como vínculos o agregacion es din ámi cas) que son desc ripcio nes 
es tructu radas de un servic io qu e, a l ser le ídas por un a máquin a, pe rm itirán la 
co nfiguración d inámica de la m isma para adaptarse al pro tocolo descrito . El 
resu ltado de l trab~o del OASIS Seanh Web Service.l Te se ha co ncre tado e n la 

:10 h up:/ / www.oasis-open .o rg / com miLlees/ Le_ho m e . ph p?lI'g_abbrev=sea rc h-lI's [Con
sulLad o e l 15 d e fe bre ro d e 2010). 

:11 OENENIlCRG, Ray. "Seareh We b Se rviees-Th e OAS IS S\"'S Tec hni cal CO IllIlliuee Work ». 
O-Lib Magazin e 15, 1/ 2 (2009) . 

hup:/ / www.dlib. org/ dlib/ j a nua ry09/ de n e nbe rg/ 0 I c1 e ne nbe rg.hlml [Co nsullado e l 1:1 
de febre ro de 20 JO) . 
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de fin ición de vín cul os d inámicos para OjJenSearch y SRU/ CQL 1.2 y en la e la
boración de la versión 2.0 de SRU y CQL, ambas publicadas como borradores 
con fec ha 22 deju li o de 2009:\~. Por su parte, NISO ha creado el grupo de tra
baj o Metasearch Initiativel:1 cuyo objetivo es potenciar e l desarrollo de normas, 
e labo ra r guías de buenas prácticas y he rrami entas que in cre menten la efi cacia 
de los metabuscadores para los proveedores de servicios, los proveedores de 
conten idos y los usuarios finales. 

Son tambi én muy importan tes los programas que permiten que una bús
qu eda rea li zada en un recurso de info rmació n pueda transferirse a otros 
directamente como es e l caso ele OjJenVTl3.

1
. El planteamiento de OpenVRL 

vie ne a cub rir la necesidad de identificar por medio de un a URL un mismo 
recurso en diferenles servic ios Web ( <<conlext-sensitive servias»). Así, se utili za 
hab itualm e nle pa ra tran mitir citas y registros bibliográficos de un recurso 
que med iante un servidor de enlaces tras lada la URL con los metadatos de l 
registro y del servicio requerido (texto completo, repositorios, Índices, etc.) al 
proveedo r de estos se rvicios. En enero de 2010 el Vnited Kingdom Serials Gmup 
y NISO anunciaro n e l primer info rme elaborado por e l KBART (Knowledge 
Bases and Relaled Tooll) Worláng OroujJ, el KBART Recommended Practice (NJSO 
RP-9-20JOY\ que forma parte de una ini ciativa conjunta de ambas o rgan iza
cion es para examinar los problemas re lacio nados con la im plantación de O/Jen 
VRL. La OCLC mantien e un registro de se rvido res de e nlaces, OCLC OpenVRL 
Resolver Registr)', dónde se puede dar de a lta un servidor y consultar los exis
tellles, aunque no lodos sean públicos36

. 

Entre las funciones características de las bibliotecas virtuales apli cables a 
los OPAC es tán sin duda la exportac ió n de datos para los gesto res de referen
cias bibliográficas. o suele hacerse demasiado hincapi é e n que para que estos 
gestores sean verdaderame nte e fi caces, la bibli oteca virtual, al igual que ge ne
ra Dublin COTe (ISO 15836:2009), debe generar COinS (ConlextObjects in 
5j)(lnS'l7). Los metadatos COinS, que forma parte de la especificación OpenVRL, 
son descripcio nes bibliográficas in clu idas en e l cód igo HTML de un siti o Web, 
que los cl ie ntes, habitualm ente gesto res de referencias bibli ográficas co mo 
CiteVLike, lotero, Mendeley y otros pu eden leer e in te rpre ta r para descargar las 
descripcion es'lR. Este método de embeber metadatos bibliográfi cos en e l código 

:\" htlp:/ / www.loc.gov/ standards/ sru/ oasis.htlll l [Consultado el 17 de febrero de 2010]. 
:1:\ hltp://www.niso.o rg/ wo rkroollls/ Illi [Consu ltado e l 17 de febrero de 20 10]. 
:H ANSI/N ISO Z39.88-The OpenURL Fralll ework for Context-Se nsitive Services 
h up:/ / WWII'. n iso.org/ kst/ reports/ standa rds?stcp=2&proj eccke)'=d5320409c5 160be469 

7dc046613r7 1 b9a773cdge [Cons ultado e l 17 de febre ro de 201 O]. 
:\" hup: / / www. niso.org/ apps/ group_p ubli c/ docullle nts. ph p?wg_abbrev=kbart 
[Consu ltado el1 5 de febrero de 20 10]. 
:11; hup:/ / www.oclc.o rg/ produClworks/ urlreso lve r.huTI [Consu ltado e l 15 de rebre ro de 

20 10]. 
:17 hup: / / oco ins. info/ [Consultado e l 15 de fe bre ro de 2010] . 
:IX En el momento que se redacta esta nota [ 18 de febrero de 2010J no está operativo eDil/S 

ni para e l OPAC de la Biblioteca Nacio nal ni para e l dc REB IUN, ni para las Bibliotecas 
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HTML de un sitio Web puede hace rse co n otras estructuras como RlS~9, 

MO DS, Dublin COTe, e tc., y com o ve remos más ade lan te es un o de los mé todos 
que está permiti endo el e no rm e crecimi e nto de da tos para la Web semán tica. 

FIC.URA 4. PAGI NA DE CO INS 

OpenU RL COinS: A Convention to Elllbed Bib liograph ic Metadata in HTML 

slaNe version 1.0 

Abstract 

COlnS (ContextObJects In Spans) IS a simple. ad hoc communlly speclficauon for publlshlng OpenURL references In HTML 

Contents 

• Maln Page 
1 Introducn on 
2 ~n OpenURL ContextOblect In SPAN ICOInS)· Embeddlnq Cllau on Metadata In HTML 
3 Dlscusslon How to use COInS 111 HTML 
4 Detalls 

1 EmptySPANs 
2 wtr-¡ '23988"? 
3 What IS a ContextOblect? 
4. Chooslnq the lYPe of ContextOblect for Compaublhty. 
5. XHTML 
6 ;;;¡;y¡¡;e span element? 
7. why class and !Irte annbutes? 

5 Implementations 
1. Embeddlnq S! tes 
2 COlnS Processors 

No es es te el mo mento de ex plicar aq uí e l fun cio nam ien to de es te tipo de 
herramie ntas , pero sí de citar los magn íficos tLt Loria les p reparados por J uli o 
Alonso Arévalo'lO denomin ado Los Ces/aTes de Rejérf"l1áas Sociales : índices de (Jo(J'll
laridad y descubnmiento científico. 

Más adelante e ntraremos en las consideracio nes de la Web 2.0'" qu e evi
denteme nte pueden aplicarse tanto en e l OPAC como en cualqui e r o tra parle 

Pü blicas, n i e l Ca tá logo Co lectivo de Patrimon io Bibliográ fi co , aunq ue sí para la Bib li o teca 
Virtua l de Patrim on io Bibliográ ri co . 

:I!I Este formato toma el nombre de la em p resa Rpsearrh I n!ol1llfllúm .\\,Sfr' IILI· I lIfOljiIJ/"{lll'f! 

qu e lo desa rro ll ó como fo rmato d e interca mbio e ntre sistemas de citas bib li ográfi cas. 
·10 h ttp ://comu n idad 20 .sed ic.es/ ?p=273 [Co nsul tado e l 15 de febrero d e ~O l O). 
·11 Res ulta exce le n te e l trabajo reali zado po r Didac Margaix )' publi cado por la APE I 

I lIjiirme APt.:¡ sobre web social q ue describe la situac ión a fin a les de 2008. 
hllp:/ / info rm ea pe iwebsoc ial.dm aweb.in fo / [Co nsultado e l1 5 de fe bre ro de 20 l O]. 
Debe actua li zarse con A gtl.ide lo using Web 2. O in Libmril!s publicado po r fi li/JS (Chall'rpd 

I nstilule o! Librm) (lJul In/onnaLion Pro!essio/l.als in Srotlond). 
hup:/ / wlI'w.sla inte .o rg. uk/ ri les/ pd f'j ll'eb2/ Web2G ui de li nesFina l.pd I' [Cons ultado e l 15 

de febre ro de 20 10) . 
y su S!ai nI1'2.0 h llP :/ / www.sla inte .org.uk/ slainte2 / index. hllll l, pe rlll ane nte me nte 

actuali zado 
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de la b ibli oteca virtua l. Sin e mbargo, y por es tar relac io nado con la p resen
tac ión de la prime ra interfaz de la ap licación, es decir e l OPAC, y ser al igual 
que los ya citados Dublin Core o COinS, metadatos gene rados por éste, sí con
viene citar los RSS (Really SimjJle Sindication) , gracias a los cuales es posible 
o btene r un a in formac ió n co nstante, a modo de suscripción, de las variacio
nes que experim e nta la biblio teca virtual. Es tas pueden referirse a nuevos 
registros e n la base de datos, a nueva~ fun cio nalidades de la bibl ioteca vir
tua l o , e n general, a cualq uie r novedad que és ta experimente. Conviene 
me ncion ar que parece disminuir en los últimos 24 m eses e l uso específico 
de estas herram ie ntas , favorec ido por técnicas de micmblogging com o Facebo
oh o Twitter, cada vez más frecuentes en la página de ini cio de las bibliotecas , 
máx im e si a estas circ unstancias se le une e l hecho de funciona lidades como 
'Create afeed', incorpo rada a Google Reader a principi os de 20 10 que permi
te generar suscripciones a novedades, incluso e n aque ll os sitios que no dis
ponen de RSS o Atom. 

FIGURA 5. P,íC I:-.!/\ DE LA FUNDACiÓN I CNACIO L>\RRJI"VlENDI EN FACEll OOK 
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Facebooh tiene un número más amplio de seguidores y usuarios , supe
rando al parecer los 350 millones, que Twittery segú n alg un os observadores 
y analistas de las redes soc ia les parece q ue e l primero se está deca ntando 
cada vez más hac ia un público gene ralista, mientras que el segu ndo, co n la 
sexta parte d e usuarios aproximadamente, se utili za más como age n cia de 
noticias de mul titud d e in stitucio nes y espec ia li stas e n las distintas ramas 
del sabe r. En todo caso , se trata de aspectos de la Web qu e se mu eve n rapi
dís imamente, hace 18 meses Second Life o MySj)(u;e parec ían más utilizadas 
d e Jo qu e son a hora. 
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FIGURA 6. PAGINA DE DI G I BIS, PROD UCCIONES DIGITALES EN TII'rnER 

Home Profll@ F Ind People Selhngs Help Slgl1 out 

. di9ibiS 

V Following ® 

Las comunidades autónomas 
españolas presentes en el Pleno del 
Consejo Español de Bibl iotecas se 
han interesado por. .. http://bitly 
/9Ur5Wn 

Las comunlClades autónomas española') presentes en el Pleno del 
ConsejO Español de Bibliotecas se han Inlere5ado por nnp I/bll 'i 
1~'aTBI 

NOlme Olgibr, 
l ocation Madrid, Esp¡¡t'ia 
Bio 8IblloleeasV1rtuaI85, 
Digital Ub¡¡Hles. DesarrOllos 
IMormáUcos 

17 14 1 
t~I~1tted 

Tweets 

Aclions 
meSia!;l8 dlglbla 
blockdlglblS 
reportforspam 

€1RSSfeed otdlglblS'!! 
","els 

45 

37 

4. N NCA MUCHO TRIGO HIZO MAL. AÑO: L os CATÁL.OGOS CO L.ECT IVOS VIRTUALES 

Otra fo rma de dar respuesta a la necesidad de buscar recursos de informa
ción en múltiples bases de da tos es la que ofrece e l protocolo OjJen Archives Ini
tia/ive Pr%eol for NIetada/a Harves/ing Si bien no se trata, ni mucho menos, de un 
protocolo de búsqueda al modo de los expuestos en el apartado an te rio r, los sis
temas construidos en torno a este protocolo producen como resultado la for
mació n de 'catálogos colectivos virtuales' , lo que ti ene mucho de pleo nasmo. 

FI(;URA 7. CUUIEKIiI DE LA I NICIATrVA DE ARe l IrVOS AII IERTOS (OAI ) FDITAno POR R OlAS EIIERl lARn 
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Ya he mos descrito en otra parte·I~ , y existe una amplia bibliografía sobre 
e ll o, la arquitectura del protocolo OAl. Se trata de un siste ma en e l que una 
de las partes ac túa co mo reco lec tor4

:\ d e los m e tadatos y configura un reposi
torio co mún con una inte rfaz de búsqueda y recupe ració n de in formación; 
mie ntras que los repositorios individuales actúan como bases de datos abi ertas 
a los reco lectores. La comunicación e ntre e l reco lector y los repositorios indi
viduales se rea liza a través de pe ticion es OAl-PMH que se transmiten a través 
de HTTP y se devuelve n co mo co njuntos de bytes e n XML" . El obj etivo de las 
peticiones OAl es que e l reco lector (o proveedor de servicios) obtenga los 
metadatos que ofrecen los repositorios (proveedor de datos) individuales. El 
resul tado es que el reco lec tor puede ofrecer los metadatos reco lectados a tra
vés de una inte rfaz de búsqueda in terrogable por cualquier usuario y habi
tualmente co n una func io nalidad simil ar a la de cualquie r OPAC. Es decir, al 
usuario fina l le perm ite acceder desde un único punto a todos los metadatos 
recolectados sin te ne r que saber o co nocer la ubicación de cada uno de los 
re positorios que son el origen de la información. Siguiendo el modelo de los 
catálogos co lec tivos , es un a forma de acceder e in terrogar a múltiples bases de 
da tos sin se r en sí un protocolo de búsqueda. 

OAl-PMH re prese nta un o de los mayores ac iertos e n e l acceso a bases de 
da tos bibliográficas (y otros da tos) e n los últi mos 10 aI1os. Gracias a su senci
ll ez y fac ili dad de ap licació n, a la que no es ajeno el hecho de q ue el esq uema 
básico para los metadatos sea Dublin Core (ISO 15836:20094

") se ha extendi
do e norm emente, empuj ando, y recib iendo a su vez e l empuje , ele movimientos 
como Open Access (OA) )' dando lugar a «repositorios abiertos», en el sentido 

'I~ BUENO DE IJ \ FUENTE, Ge ma, y H ERNANDEZ CARRASCAL, Francisca, "El protocolo OAI
PMI-J" , en La Ini ciativa de Arch ivos Abie rtos (OAl) : situación y perspectivas en España y 
La tinoamé ri ca. Bogo tá : Roj as Eberhard, 2008. 33-58. 

·1:1 Para la definici ón de este té rmino y o tros véase Barrueco Cruz, J osé Manu e l, e ¡m ma 
Subira ts Coll , "Open Arc hives Initiative Protoco l for Metadata Harvestin g (OAl-PM H ) : des
cripción, fun ciones y ap licación de un protocolo" . Swe ts Blackwe ll , 2003. 

h ttp: //ep ri nts.rclis.org/ 177/ 2/ card ed eu.pdf [Consultado e l 22 Febre ro 2010). 
1'1 h LLP: / / www.ope narch ives.org/ pmh / [Consu ltado e l 15 de febre ro d e 2010) . 
. 1', ISO 15836:2009 Information and docum enta tion-Th e Dublin Co re metada ta e le me nt 

sel. Hay qu e decir qu e ),a que la normativa sobre es te tema es co nsiderable resulta muy útil 
e l procedimiento de sindicar la página de la no rma de ntro d e l sitio lI'eb de ISO. 

http: // lI'lI'w,iso.o rg / iso / iso_cata logue/ cata logu e_tc / cata logue_detai l. h tm )cs n u m-
be r=52142 [Co nsu ltado e l 20 de febre ro d e 20 10). 

hLLP:/ / wlVlV.iso .org/ iso / rss.x ml ?csnumbe r=52 142&rss=d e ta il [Consu ltado e l 20 de 
febre ro de 20 l O J. 

Además, la página de cada no rma siemp re hace refere ncia a otras norm a tivas a fin es . Po r 
ej emplo, la págin a de la norma ISO para Dublin Core informa sobre: 

ISO 155 11 :2009 In fonn ation and docum entation-Inte rnational standard identifi e r 
fo r libnlries and re lated organ izations (ISIL); 
ISO 8459:2009 Information an d documentation-B ib li ograp hi c data e lement direc
tol')' fo r use in da ta exchange and e nquiry 
ISO 28500:2009 In fo rmatio n and documentation-WAl~C fil e fo rm a t 
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de los principios de difusión de co ntenidos que animan es te movimi e nto, 
pero tambié n en e l sen tido de ser susceptibles de ser reco lec Lados. Segura
mente quien es más se han beneficiado de la rápida expansión de l protocolo 
y de las ap licaciones basadas en é l han sido los de nominados re posito rios ins
titucional es y las bibliotecas digitales o virtuales, té rminos ambos difíci lme n
te disting uibl es si no es por refe ren cia a la políti ca de increme nLo de la colec
ción digital que subyace e n cada uno de e ll os y Id relación e ntre los aULOres 
de las publicaciones y e l propio repositorio. Sin embargo , cons ide ramos qu e 
todos los temas que se tratan en este artículo son ap li cables ta nto a bibliote
cas virtua les como a re positorios instituc io nales y qu e la dife renciac ión es más 
una cues tión organizativa )' adm inistra tiva que prác tica o Lecno lógica y, 
mucho me nos , normativa. Sí es de súí.alar cómo e l re Lraso en la apl icación de 
la normativa de facto OAI por parte de gran parte de las em presas de soft\~a
re para bibliotecas ha provocado que los repositorios institucionales se hayan 
co nstituido e n muchos casos e n una biblioteca digiLal B, para le la a l sistema 
de gestión bibliotecario utilizado para los mate ria les bibliog rá fi cos . Pu ede 
que es te sea e l motivo por e l cual es té tan extendida la idea de que un repo
sitorio institucional no tie ne nada qu e ve r con una biblioteca virtua l y vice
ve rsa y la poca permeabilidad que hay entre ambas es tructuras sie ndo en LOdo 
tan similares·'o. 

El gran éx ito de los sistemas OAl-PMH puede verse en las cifras que arro
j an algun as ap li caciones. Según Way/;rl(:/¡ !Vlachinr!17, e n junio de 2003 OAIste r, 
creado en 2002"R como un proyec to de la Univenity o/ Michigan Digital f -i/muJ' 
PlOduction Services contaba con 1.089.937 registros de ]42 instiLUcio nes. En 
2009 OCLC anunció que pasaba a alojar y adm inistrar OAIster e n in cluyó los 
registros recolec tados a través de OAI e n WorldCat. Las cifras a principios de 
20] O son de más de 23 m ilI on es de registros procede n tes de 1. 100 re posi LO
rios. El h echo de que una bibli oteca virtua l disponga de l protocolo OAI le da 
por sí mismo la oportunidad de ser vis ibl e a través del mayo r ca tálogo de l 
mundo o de ser buscabl e a través de los grandes buscadores como Google o 
Yahoo que indiza n direc ta me nte OAIster, sa lvando así la opacidad de muchas 
bases de datos. Claro está que para e ll o es prec iso cia r cl e a lta un re posiLOri o 
en cl ifere n tes registros, OA] Registered Data Pmviders"" o en los proveedores de 
se rvi cios co mo OAIster, RegistT)' o/O/Jen Arres RejJosilmÜ's (ROAR) "11, Recolecta: 

·11; Re lac io ll ado co n es LOS aspectos res lllLa mu y complela la Memoria cI esc riln i\'a eJel p ro
vecto : Re posiLOri o UJ I : Espacio dig iLa l para la in ves tigación. (Un ivers iwt ja llm c 1). 

h lLp: / / www.repos iLO ri. LUi.es/ jsplli / bilsLrea m/ l 0234/ 7 :~7 6/ l / MemDescrip09.doc [Con
su ltado e l 20 de febrero de 20 l O] . 

·17 http://web.archive.org/ web/ 200302 170 l I 435/ wwlV.oa isle r.o rg/ %aisle r/ rConslIl 
lado e l 20 de febrero d e 20 I O]. 

,-" Pu ede ve rse la hisLOria de OA lsLer en hup:/ / www. li b.lImich. edu / di g ilal-library- pro
dllclion-se rvi ce-dlps/ oaisle r/ [Consu llado e l 20 de rebrero de 20 I O] . 

. ,, ' hllp:/ / wlVw.o pe na rchives .o rg/ Rcgisre r/ Va li daleSil c ! ConSlIltado e l 20 de fe bre ro de 
20 101. 

:,11 hllP:/ / roa r. e prinls. o rg/ rCons llllado e l 20 d e feh rero de 20 10 !. 
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Recolector de Ciencia Abierta'>! o His!Jana, Directorio y Recolector de recursos digitales5~. 
Aunq ue parezca obvio no debe se rlo tanto porque no es infrecuente tener que 
rastrear la red para conocer la dirección de un determinado repositorio y en 
muchas ocasiones es imposibl e. 

FIGU RA 8. ACCESO A OAISTER EN OCLe 

Wo ll dCa. Memb elship Ploducts <11111 SelVices Rese ollch 

DAls!er 

· AI .l (llanee 

OAls le. melada!.1 
contrilnnol s 

tlow l o conu ilurte 

· OAlste . IllSl ory 

Acce !ls lnu OAls!e, 

· SUPIIOI1.tl ,lininualHl 
docllflle nl ;rtion 

I Subscribe lo OCLe 
upd!l1"S and Dller; 

OAls'el 

TlJe OAlster® database ~. 
MII:,ons 01 digital resourees from thousands 01 eontnbutors ~ 

Al A GLA IICE 

• Availoble t/'VoughWorldCet.org at no chruge. 
• Contllins recads of cfigdol rescuree; from Qpen.alchive coIIections 

worldwide. 
• Mote than 23 ~ record; represering cigtal resources from more 

IIfWS 

• QAls1er conlribu1ors' & cBII for p1101 oar1 ic!P&!"ds 
• A new way lo aeee·; ¡he OAlster d!l!abl!lse 
• V\Io!'ldCat 0'9 enh8!lCemer4s in November 2009 

Ihanl,lOOconIfitdors ~ 

View comp!ete a! a gtance» 

OAlsler 1$ a umon calalog of mllhoos 01 records representlog opeo alchlVe resources that was bU11I by harvestlng 110m apen 
alchlVe eolleCllons worldWlde usmg the Open ArchIVes Imllative Protoeol fOI Metadata Harvestlng (ON-PMH) Today ,OAlster 
boa si s mOle than 23 mllhoo recolds represeotmg digital resoUlces f,om more Ihan 1,100 con[libulors, 

Access t o OAIster 

A freely·aecesslble sl[e fOI searehing only OAlsler reeords is now avartable Wilh this~, you are able to search only 
OAlster and li S mlllr:Jns 01 metadala records 

Addltlonally, OAlslar reco,ds ale fully accesslble thlough WorldCat org, and WlII be ¡ncluded 10 Wo,ldCat org seareh re sults along 
Wlth reeords from thousands of librarles worldwlde, They wllI also continue lO be available on Ihe OCLC firstSeareh serviee lo 
Ba se Package Subscllbels, prOVldlng ano,her valuable access POlO! for Ihls rieh database and a complement lo olhel flrslSeareh 

El protocolo OAI adm ite que una de term inada comun idad establezca ade
más de l esquema de metadatos básico, Dublin Core (oai_dc), otros esquem as 
como MARC 21 , EAD, SWAP, e tc. Seguramente el caso más singu lar de acuer
do en un a comunidad lo representa EurojJeana. Uno de los métodos de incre
mento de registros e n Euro!Jeana se realiza a través del protocolo OAI, sin 
embargo, organi zativamente es to representa un gran probl e ma pues to que se 
trata de administrar la recolección direc ta de miles de repositorios. Por este 
motivo Eum!Jeana concretó durante 2009 una nu eva o rga n izac ión basada e n la 
reco lecc ión de agregado res nacionales o temáticos que se e ncargan de la reco
lección de los repositorios de un país y a su vez son recolectados por E:um!Jeana 

5 1 h llP:/ /www.recolec ta.n e t/ buscador/ [Consu ltad o e l 20 de febre ro ele 2010). 
',~ http://hispana.m cLl.es/ es/ es taticos/ co n ten ielo .cmel ?pagi na=estaticos/ presen tac ion. 

Hispana ofrece, a fec ha 20 de febre ro ele 2010, 1.1 52.234 registros ele 121 reposito ri os (ins
titucion ales y bibliotecas digital es o vi rtua les). Hay que reco rdar que su anelaelura se ini ció 
en 2006 con 121.1.70 registros recolectados en 25 el e repositorios. [Consultael o e l 20 de 
febre ro ele 2010]. 
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y planteó un nuevo esquema de m etadatos q ue venía a intentar solventar una 
se rie de deficiencias que presenta actualmente su sitio Web (europeana.e u) . 
Es tas defic ie ncias son, básicamente, la d ifi cultad de mostra r miniaturas de los 
conte n idos digita les en las páginas de resultados y e n la navegac ión , la impo
sibilidad de recolec tar obj e tos digitales para acceder direc tamente a ellos y la 
fa lta de conte nidos procede n tes de archivos euro peos. En agosto de 2009 EUTO

jJeana ]J ublicó una se¡"ie ue uucumen tos que refl ej aban la nueva es tructura de 
elementos req ueridos a los participantes en e l proyec to para la nueva vers ión 
del sitio Web y que giran en torn o a la versión 3.2.2 del esquema EurofJeana 
Semantic Elements (l!.""'SEj :l. Así, los proveedores de contenidos deben cumplir, 
para fac ili tar la recolección de metadatos y de obj etos di gita les, la ampli ación 
del esq uem a Dublin COTe, recomendando la util izac ión de 22 nuevos elemen
tos para una mayo r precisi ó n a los datos, )' la introducció n de 12 e leme ntos 
específicos de Europeana, cuyo o bje tivo es una mejor presentació n de los 
datos en el sitio Web. 

FICU RA 9. ESE CONSTA DE 15 EI.EM E~TOS D u ~l.I :'I CORE II¡\SICO, 

22 ELEMENTOS DUllLl N CO RE CUA I. IFICA DOS y 12 I': U:W:NTOS PROI' IOS DE EUROI'EANA 

europeana 
Ihink culture 

Europeana Semantic Elements 
specifications 
..... _ .. ..... _ ...... _ .. _ .. _ . .................. __ ........ _ .... _ ....... _ ..... _ .•..•... - .... _.-

Version 3.2.2, 18/01/2010 

Otra muestra de la modificació n del protocolo está lambi én representada 
por una in icia tiva europea DRNER (Digital RejJOsit01)' l11ji-astructwe \lisio1/. ./iJr 
EurojJean Resea-rchj'" que liene como obj e tivo eS lablece r una infraestruclUra 

'.:\ hups:/ / 146.48.82. 158/ c/ elocum e Il U i bra ry/geUil e) uui el =c:)6r82a4-8 1 9 1 -4 2f~I -9:\ 79-
lld5fr8c4ff75&gro upld=10602 [Collsu!Laelo e l 20 ele febre ro de 20 101. 

',., hup:/ / www.el river-reposiLOr)'- eu/ Drive r-AbouL/ Abolll-DR IVER.hull l rCOll sulLado e l 
20 ele fe brero el e 2010] . 
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cohesionada y paneuropea de repositorios digitales y ofrecer servicios y funcio
nalidades para investigadores y para e l público en ge neral. A través de DRIVER 
se reco lectan creaciones científicas, inform es científicos y técnicos, informes de 
trabajo, pre-prin ts, artícu los y clatos para lo cual los repositorios deben cumplir 
un as d irec trices de apli cación que se superponen al protocolo OAl-PMH para la 
adecuació n de éstos a la metodología y normativa específica de la red de repo
sitorios institucion ales europeos. UHJlfA'R es a su vez uno de los agregadores 
especiali zados de Europeana a la que aporta las publicaciones científicas. 

Más a llá de l ac ierto en lo que constituye una publicación científi ca para 
DRIVi'.."R, sob re lo cual habría bastante que d iscutir ya que se as imil a e n la prác
ti ca a las publi caciones generadas por una institución académica o cie ntífica, 
lo c ie rto es que e l esquema organ iza tivo de repositorios e uropeos ha mostra
do ya a lguno de sus problemas más inm ediatos. El primero, muy recome nda
do po r Europeana, es el registro de los de rechos de autor de los recursos y e l 
segundo la utili zación de sistemas de identificac ió n unívoca de los recursos 
por med io de sistemas como DOP". Es fác il darse cuenta de que si los me ta
datos de un rec urso son recolectados por diferentes proveedores de servic ios, 
unos te má ti cos o especia li zados co mo DRIVA'R y otros como los agregadores 
nac ionales, la dup licación de descripcio nes será inmed iata y e l método más 
sencill o y efectivo de deshace r esta dup licidad es la utilización de un sistema 
de ide ntifi cación digital de l recurso . 

La novedad más im portante dentro de OAl ha sido la especificación del 
co mpleme nto OAl-ORE (OpenA-rchives l nitiative Object Reuse andExchange):'{i . Esta 
no rma proporciona las bases para la creació n de aplicacion es y servicios de 
visuali zac ió n, preservación , transferencia, etc., y para la mejora de l acceso a las 
agregaciones que los usuarios uti li zan en habitualmente en su inte racción con 
la web, incluyendo docum entos Web, documentos multiformato e n repositorios 
institucionales, datos de investigac ió n y colecciones de fotos y música en línea . 

De forma simultánea al mundo de las bibliotecas, la ap li cació n de OAl se 
es tá ex te ndiendo a los arch ivos y museos y se está trab~ando en dos aspectos 
muy interesantes como COBOAT'7 y el OAICatMuseurr[>H financ iado por la 
Andn;w Mellan Foundation 

Por último y para finali zar es te capítulo queremos dejar constancia de l últi
mo proyec to que es tá desa rrollando H e rbe r van SompeF'9 The M emento Pmjecf it) 

'", A DOI es tá ded icado todo e l epígrafe 9. 
',f¡ http://W\vw.ope narch ives .org/ o re/ [Co nsultado e l 20 de febre ro de 20 l O]. 
,,7 hup:/ / www.oclc.o rg/ resea rch/ ac tiviti es/ coboaL/defauILhun [Co nsultado e l 15 de 

febrero de 2010]. 
;R hup:/ / www.oclc.org/ research/ ac liviti es/ oaicallTIuseulTI / defa uILhtm [Co nsu ltad o e l 

15 de febre ro de 20 l O]. 
,.,. Resmrch Libra?» Protol:yjJing 7pmn L('{[!ler en Los Alam,os National La.bomlory, co nside rado 

e l padre de l protocolo OAl-PMH )' pa rti cipan te principal en la es pec ifi cac ió n de SFX, Ope
n rl )' OAJ-ORE. 

,¡O http:// www,mementoweb.o rg/ [Consullado e l 20 de febre ro de 20 l OJ. 

Digitalizado por www.vinfra.es



LA BIBLI OTECA VIRTUAL: FUNCiÓN y PLANTEAIVII ENTO 43 

q ue pe rm itiría navegar por la Web temporalmente y accede r a silios co ncre tos 
en e l estado en q ue se enco ntraban en u n momento determ inado del tiempo. 

5. I MÁGEI ES (v OTROS OBJ ETOS M ULT I 'IEDLA ) 

A pesar de que no existe una ún ica normativa que regule los procesos de 
d igitalización, sí existen recomendacio nes y guías establecidas por d ife rentes 
proyectos que sirven para que cada b iblioteca virtua l desarrolle su propio entor
no normativo en funció n de la calidad de las reproducciones, sus d ife renles uso. 
(tan to por las personas como por aplicaciones y máqu inas) y tipos de acceso, e l 
sistema de informació n en que se integren para su gestión, incluye ndo los meta
datos necesarios para ello, y los requ isitos de preservación digital. Estas reco
mendaciones sirve n no sólo para proyec tos de digitali zación, sino q ue lambié n 
son aplicables a las caracte rísticas de los obj elos que nacen d ig'italmente, lo q ue 
frecuentemente se olvida como si es tos documentos no fueran a verse afectados 
por los mismos problemas de preservació n que los digitalizados. 

FIGU RA 10. PROFUNDIDAD DE COD IFICACIÓN IlE PL' :-':TOS 

Imogon (0101 RGB. ~OO 1'1'1' 
~~ bit ' : -3.6 ¡VD, 

Im.'g('u t.>lt Bin.:'Uio 

1 bil. 3.01\D, 

TIFF LZ\Y . ' 00 hu 
TIFF (T IT-C" : 3::!O ho 

1 bir 

hn.'g("u l'U e">C:lI:. dp grio;:es Im.,gen en rolol ('1\1 '\r.; . 

8bil<: H.6I\Ih 3~ b".<: 98.11\Ih 

JPEG calidad mamna'13.-1 J\ Ib JPEG f:lül;¡d In:l:";m:l 31 t\ lb 
JPE G C:lUtl:ullO(>(lI:'l ; "5!\1b JPEC f:l lid :'ld m{'(!i:l 6.96 1\ fu 

Sbil<; 8lm." 

Cada biblioteca virtual debe es tablece r los req uisilos téc n icos de di gila li za
ción en cuanlo a la reso luc ión, esq ue ma de bilS ul ili zado para re prese n lar Ull 

pun lO (b lanco y negro , escala de grises o colo r), la co m pres ió n de los fi cheros 
obten idos en e l proceso de escaneado, los formalos de fich eros, y debe ade
cua r estos requ isitos a las carac te rísti cas de los or ig inales. Todo e ll o red unda
rá en la cali dad y fi abilidad de la b iblioteca virtual de cara a sus usua rios, as í 
como e n su soslenibilidad. Una fu e nte de informació n de gran ca lidad y 
ex tens ión para e l desa rro ll o de los requ isilos de un proyec LO de d igila li zac ió n 
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es Llevando la temía (l la IJráctica: Tutorial de digitalización61 de imágenes de la 
bibli oteca de la Cornell University. En e lla se puede en contrar un a explicació n 
detallada de todos los conceptos que se han me ncio nado, así como su influen
cia en la construcc ió n de un a colecc ió n digital de calidad , y una recopilació n 
de fuen tes de informació n complementarias, entre las que se cue ntan los 
req uisiLoS de a lgunos de los grandes p royectos de digitalización !i2 . Otra obra 
de referencia bás ica para es tas cues tio nes es la ~" edi ció n (2007) de la NISO 
Recommended Fractice : A Framework of Guidance f or Building Good Digital Collec
tionsfi3 destinada a servir de gu ía a institucio nes de m emo ria para la planifica
ció n de p royectos de creació n de coleccio nes digi ta les (obsérvese que no se 
trata sólo de proyec tos de digita li zac ió n ) ya entidades que finan cian , subve n
cio nan o promueven el desarro llo de coleccio nes digita les de calidad. 

Q ueremos tam bién señalar en este apartado que a menudo existe una gran 
d isparidad en los fo rmatos de los fi cheros (TIFF,JPEG, JPEG 2000, PDF, etc.) de 
obj e tos digitales que se utilizan en los dife rentes proyectos, con diferentes fin es, 
lo cual difi cul ta la se lección de los más convenientes o la de tecció n de efectos 
cola terales a los fo rmatos elegidos lo cual ti ene una gran influencia en la conti
nuidad de los proyectos de digita li zación . La Libmry ol Congress manti ene un sitio 
Web de referencia en e l que analiza una gran cantidad de fo rmatos (imágenes, 
texto, audio, video, etc.)G'I, sus ventajas, desventaj as, uso más conve niente y adop
ción en los p rograma de esta biblioteca. Estos cambian con la aparición de nue
vos fo rmatos y normas incidiendo en la selección del fo rmato más adecuado. 

En España debe seguirse e l trabaj o del Grupo de Trabajo de Colecciones Digi
taleSiS

, fo rm ado po r representantes de la Subdirecc ió n General de Coordina
ció n Biblio tecaria, de la Bibli o teca Nacional y de las Comunidades Autó nomas 
y coordinado po r María Luisa Martín ez-Conde. Este grupo de trabaj o ha tra
d u cid o l as Directrices jJam jJroyectos de digitalización: de colecciones)' fon dos de domi
nio !Júblico en !JarÚeulaT para aquellos custodiados en bibliotecas)' archivos66

, resulta
do del trabaj o de un grupo de expertos de IFLA e lCA (Intemational Council on 
Archives) invitados por la UNESCO. 

(; 1 hup:/ / wwIV.library.com ell. edu/ preservation / tuto rial/ [Co nsultado e l 21 de febrero 
de 20 10]. 

¡;~ RcfJresl'"ntative Institu.tional Requirements Jor A Cr:r1SS 

h ttp: // IVIVIV. I i b ra ry.come ll. ed u/ prese rvat io n / tu to ri a l-spa n ish / prese n la ti o n / la bl e7-
2.h lm l [Consu llado el 2J ele lebrero ele 20 10]. 

(;" hllP:/ / frameIVork.niso.o rg/ [Consul tado e l 2 \ de febre ro de 2010] . 
"., Suslai nabili l)' of Digital Fonna ts Pl ann ing fo r Li bra ry of Congress Coll ections 
http://lVww.d igita lpresen 'ation.gov/ formaL5/ [Consu ltado e l 21 de febrero de 2010] . 
Puede co mpl eta rse co n DRO ID (Di gita l Reco rd Obj ect Iele n tifi calio n ) , apli cac ió n 

de código abierto para la ide nti ficac ió n au tomática de los fo rm atos de fi ch eros. 
h tlp: / / dro id.sou rcel"orge. net/ [Consu ltado e l 21 de febrero de 20 10]. 

r,'. h tlp: / / www.mcu.es/ bi bli otecas/ MC/ Co nsej oC B/ Gru posTrabaj o / GT _Co lecc ion es . 
htm l [Consu ltado e l 2 1 de febre ro de 20 101 . 

r,¡; Di rectri ces para proyectos de digila li zación: de co lecc iones y fondos ele do mi nio 
plib li co en parti cul a r para aque ll os custod iados en bibli o tecas y a rchivos / es las direc tri ces 
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6. M IL PALABRAS VALEN MÁs QUE UNA IMAGEN : EL TEXTO COMPLETO Y EL RECONO
CIM IENTO ÓPTICO DE CARACTERES 

Uno de los inven tos tecnológicos más importantes es el del reconocimi en
to óptico de caracteres. Aunque no existe acuerdo sob re quié n creó este inven
to , parece que Raymond Kurzweil reúne bastantes posibilidades para se r con
siderado el padre de la criatura. Lo q ue más nos in teresa es que el sistema que 
él creó e n 1974, y que se denominaba "Omnijont» y evolucionó comerc ial
mente h asta convertirse en Nuance TextbTidge, ha experim entado un a enorme 
mejoría, tanto en el grado de reconocimiento de prácticamente todo tipo de 
le trerías o tipos como de la optimización de los procesos, que alcanzan tasas 
de reconocimie nto muy altas. Una ratio razonable de producció n co n 3 esta
ciones de trabajo esta ría en torno a estas cifras: 6,5 segundos po r página, lo 
que supon e una media de 13.807 páginas/ día, 575 páginas/ hora, u 8.963 .675 
caracteres/hora e n condiciones óptimas; y 10.508 páginas/ día, 437,8 pági
nas/ hora, o 6.826.035 carácteres/ ho ra en situac iones reales, es decir conside
rando puntos de parada. 

Desde un primer momento se de tec tó como problema específico los jue
gos de carac teres que se reconoCÍan. Eran tiempos muy anterio res a ASCII e 
incluso a EBCD IC, el juego de carac teres que pose ía espec ífi came nte IBM. 

aturalmente se estaba muy lejos de la norm a ISO/ IEC 10646:2003 InfoTma
tion technology-UniveTSal MultifJle-Octet Coded Chamcter Set (UCSr para todos los 
procesos relacionados con textos escritos en todas las lenguas de l mundo. Uni
code es un subconjunto de la citada norma que man tiene The Unicode ConsoT
tium68 cuya última ve rsión es la 5.2 .0!i9 . Sin embargo, a pesar de esta no rm ativa 
existen considerables problemas en el intercambio de información relac iona
dos con eljuego de caracteres y si, además, e considera que di chos probl e mas 
pueden aparecer en aquellos té rmin os específicame nte susceptibles de se r 
co nsiderados como elementos de campos de búsq ueda privil egiados, como el 
auto r, e l título, e l probl ema puede ll egar a ser de finiti vo e irresoluble. Un caso 
específi co de es te problema, que no es raro en bibli o tecas virtuales, es la repre
sentación de las difere ntes transli teraciones que puede prese ntar un nombre 
propio, pongamos por caso, por lo que los registros de a utoridad deberían 
co nside rar todas las variantes posibles. 

Este efecto de los e rro res e n las trans literac iones puede obse¡-varse e n los 
grandes catálogos. Ya se ha indi cado e n el Epígrafe 4 qu e la creación de un 

son e l resultado dellrabajo de un g rupo de ex pe rtos de IFLA e ICA ( In te rn a tional Co uncil on Arch ives) in vitados por la UNESCO; traducidas por el g rupo de trabajo de co lecciones digita les de las Co munidades Autó nomas)' e l Ministe rio de Cultura. Mad ri d : Mi niste rio de Cullllra , Secretaría Cene ra l T éc ni ca, D.L. 2005. J 83 pp.; 21 cm. ISBN 1\4-8 18 1-271-4. 
67 h tlp: / / www. iso.o rg/ iso/ ca talogue_d e ta il.htm ?csnllm ber=3992 1 [Co nsultado el 10 de l"eb rero de 20 JO] . 
fiH http: //www.unicod e.o rg [Co nsul tado el 15 de rehrero de 20 I O",. 
(;" http: //www.unicode.o rg/ ve rsions/ Un icode5.2.0/ [Consu ltado e l 15 ele febrero de 20 10]. 

Digitalizado por www.vinfra.es



46 XAVIER ACEN jO BULLÓN y FRANCISCA HERNÁNDEZ CARRASCAL 

re posito rio OAl pu ede pe rmitir la recolecc ió n de los me tadatos de la biblio
teca virtual po r un recolec to r tan po te nte como DAls/er que po r su in te rme
d iac ió n nos ll eva a un ca tá logo del vo lum e n que prese nta WoddCat70

, en el q ue 
e n oc tu bre de 2009 se in tegró la base de da tos DAIs/er. Tambié n de gran tama-
110 es e l co njunto de catálogos a los que se accede mediante e l KaTlsTUher Vir
tuelleT Ka/alog KVJ(I', en el que con m uch ísima frecuencia e l usuario podrá pe r
cibir cómo en las respues tas aparecen palabras in correctame nte lrallscrilas, de 
lo que fác ilm e nte podrá deducir que su respuesta se ve rá li m itada po r e l 
hec ho de qu e en de termin ados casos e l té rm in o qu e buscaba e l lector se ha 
reco noc ido in correctamente . 

El mayor p roblema que presenta e l OCR es que, aunque en much os casos 
se logra una e levada tasa de p recisió n72 en e l reco nocimie nto de los caracte
res, és ta ra rame nte ll ega a ser del 100 % y con frec ue ncia es necesario utili zar 
co njuntos de metadatos para clarifi car y pe rfecc io nar las búsquedas. U na solu
ció n puede ser, desde luego , crear los me tada tos descriptivos de l texto o bien 
hace r la búsqu eda sobre e l tex to reconocido ó pticame nte, aunque probable
me nle sea la co mbin ac ió n de ambas lo que puede asegurar la mayo r fi abi lidad 
y p rec isió n en las respues tas . Es preciso tener e n cue n ta que las bibli o tecas vir
tuales se es tán movie ndo e n la actualidad en esce narios de búsqueda como 
práclicamen te no pudi e ron ser j amás SOllados. 

Po r Olra parte, no se debe o bviar un o de los mayo res pro ble mas que ti e ne 
e l OCR, cuando se pre tende apli ca r a cualquie r tipo de página . En efec to , y ya 
desde un prime r mo me nto (la Biblia de Gute nbe rg es tá impresa a dos co lum
nas) los carac te res que conforman las palabras, que compo ne n las frases y que 
arti culan los tex tos es tán segm e ntados po r todo tipo de solucio nes tipográfi
cas, ilustracio nes, ve rsos, lad ill os, que naturalm ente e l proceso de OCR ha de 
so lve ntar tra tando de un a form a segme ntada esa es tructura complej a q ue el 
lector fác ilme nte puede interpre ta r, pero que para un proceso típ icam ente 
secuencial como el del OCR, presenta co nside rables d ifi cultades. 

70 72 .000 bibl iotecas, 174.618 .797 registros bibliográficos)' l. 544.467. 11 7 registros de 
fo ndos y localizaciones a fecha de 19 de fe bre ro de 20J O. 

71 http://wII.w.ubka. uni-ka rlsruhe.de/ kvk / kvk/ kvk_span .html[Consul tado e l 15 d e 
feb re ro de 2010) . 

" Como eje mplo, la nueva inte rfú de Gallim ofrece para cada pu bli cación e l po rce n
ta je ele reco noc imie nto ópti co de carac te res , avisan do co n e ll o a los usuari os d e su influe n
cia en las búsquedas. 

http://ga ll ica. bn f. f"r / a rk:/ 12 ] 48/ bpt6k70861 Ltex te. r=les+ n e urs+du +ma l.f2 .lan gEN 
rCo nsultado e l 19 de fe bre ro de 201 0]. 
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F IGURA 11 . D ETECCiÓN DE I'OSIIII.ES ERRORES EN UN I' ROC;RA~I¡\ 

DE RECONOCIM IENTO (wn c:o IlE G\RACTE RES 

I S UIJ ( < .U'-J V II llll' el'- < ', UIII :-; UI; , 1.: 1 . n t DI S oeSClllpeu c 

en ¡a histoJ;a e&l>aJlo1(l el llIismo papel (pi e Teseo en Grec iCl. 
Rómulo en Roma. Ivloises en ISf<le L Ivl ellCl en Eg ipt o, Cyro 

(1) "Salrus vero Tarteslorum in qutlras TIranas bellum adversus déos ges
slsse prod!tur meoluere Caretas quorum rex vetustlsslffiUS Gargons, mel· 
hs colhgendi usuin pOlOUS inverllt HUl e quuin ex flhae stupro nepos prove
nisset . pudore fta,gitu van ls generibus exstingUl parvulum volult sed per 
omnes easus fOltuna quadam servatus, ad postremum ad regnum tot pencu-, 
lorum mlseratlone petvemt Pnmum orumum. q..¡urn eum eY.pom IUSSlsset, el 
post ches ad corpus exposlb reqUlrendUlo ffilSSl sset , Inventus est ... ano fera· 
rum lacle nutntus Detnde relaluin domum, tramIte ángusto, per quern ar· 
inenta eoinmeare consue ... erant, proll el iubet cru deh s prorsus , qUl proeulea· 
n nepOl:eni, quain slmphei morte mterOet, malult lb, q..¡oque quum mVlolarus 

~ I ::~e~t~~Ae~_~~~~~~tI~ :~e~:t~.:~~:~~,s_ ~~,~~ .I ej~~:~: :~ .. I,~~I:~_ru~~,,~e~~ ~~. 
150% v..!Jiii 
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artesiorum, in quilms Titanas bellum adversus deos ges 
p.ere CUl~etas: qudrum rex vetustissimus Gargoris, mel 

Es evide nte que a la vista de estos problemas y aún siendo extraordin aria la 
eno rme fac ilidad y e l gigantesco progreso qu e ha supu es to e l OCR para e l pro
cesamie nto informático de texLOS, es necesario ú iad ir deLerm in adas Lé cn icas 
de mej o ra que van desde el uso de dicc io narios especia li zados, la ap li cac ión 
de determ inados algo ritm os que devuelvan la tasa de frecu e ncia de un error 
o incluso sisLemas avanzados de tratamiento y p roceso de la información que 
a modo de un sistema experto pro po nen un a interpre tació n de la leCLura de 
determin ado carácter que validada po r quién ll eva a cabo la operación, reLro
alim enta todo el siste ma . En cualquier caso, son muchos los procedimie nLos 
que existen para mejorar e l p roceso de OCR y sus res ultados y para conocer a 
fo ndo la situac ión conviene seguir e l proyec to IMPACT7

:\ promovido por la 
Un ió n Europea den tro de l VII Programa Marco, dónde se p resenta un aba ni 
co de procedimie n tos y métodos para optimi zar es te proceso. 

También es muy interesanLe cómo e l fe nó me no de las fo lksonomías y la 
anotació n socia l se ha podido aprovechar para lo que podríamos denom inar 
depuración coopera tiva, e n la cual los propios leClores de los LexLOs co rrige n 
los e rrores evid entes e in cluso propo nen lecturas cuando los e rrores no son 
tan evide ntes. ESLOS procedimi e ntos se ha n ap licado e n muchos proyectos y sin 
duda destaca e ntre e ll os e l que se lleva a cabo e n Australirl17 Nr1U.\j){ljJels Digili
zation Prograrnrne7'1 de la National Libra:,)' o/Australia dó nde la depurac ión de la 

7:1 hnp: / / www.impaCl-projeCl.ell / home/ [Co nsultad o e l I!) ele febrero ele ~O I 0\. 
7·' hLLP:/ / www.n la.gov.au / ndp/ projecL_elela il s/ I.Co nsu lLaelo e l 1:) ele f'l:brcro ell: ~O I 0\. 
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in formación por parte de los lectores ha cambiado radicalmente las expecta
tivas sobre e l uso de herrami entas sociales de este tipo y que ha tenido una 
infl uencia impensable , según reconocen los responsables del mismo, en los 
costes humanos y económicos del proyec to. 

Fl l;URA 12. INTERFAZ DE CO RRECCiÓN SOCIAL DEL PROYECTO 
A UST/&IUA N NICII'S/'AN:tIS D/(;nTú lT/ON PIiOU/,I¡\/MIC 

Text Correction Help 

Whv rNy thls te;! mm m!sla"ejí' 

How 10 Calee! tt"is lelilí' 

You can heIp correet ITrStakes n andes dc:kn;J Flx thls Tcxt. YOU wII then be abIe to edil lile tex! 
aro make yOU' chanQes. When you have firished c:llck Sayc & Exlt to Sdve your chanoes and Sl(l t 

J
;;~~:::~~!!~ the edt mode. Ock S OYC ¡fyou wISh to save '1OU charlQes ard c:antOJe eótng. Clck C<lnccl 10 dscard chanQes made snce the tasi 5ave and eXJI the eat mode. 

Keybo.;rd2PlqJti 

5peqa!Cha!actet5 ...................... ~ ~ 

MISCELl.ANEOUSSHIPPlNG. 

The barque slgnalleG al sundown yesterday was 
supposed 10 be eit.hsr lbs canterol from Newcastle, 
or Glencoo from Pt:lrt Albert. The brig appeared 

. to be the 6mma prestatt, and the schooner the 
&oindle from Ihe EattCoast. 

Tha brlg Alano , whlch left Newcastle for this 

Un probl ema que siempre ha preocupado en los proyectos de OCR ha sido 
el de, simultáneamente , reconocer los distintos cuerpos de las diferentes tipo
grafías que pueden coincidir en una página y ajustar la caja (lo que por des
gracia se viene a llamar ' layout' e n espaúol) al mismo tiempo que se conse rva 
la estructura original. Por otro lado, uno de los complementos más importan
tes e n e l uso de OCR es la posibilidad de estructurar los textos obten idos en 
fi cheros XML'" co nform e a esquemas específicos, lo cual hace que el texto 

7" I-[ER NAN DEZ CARRASCAL, Fran cisca, y ACEN.lO BULLÓN, Xavier. « onnmiva XML para 
biblio tecas». Bole tín d e la ANABAD Ej e mplar dedicado a Reco pilac ió n d e normas il1le rna
c io nales e n Bibliotecas / coord. por Pila r Dom ín guez Sánchez. (2002)Tomo 52 , n" 4: 97- 122. 

Se obse rvará qu e ta nto este artícul o co mo e l res to de los que apa recie ro n e n ese núm e
ro d el Boletín di' lo. Anabad d edicado a las Normas internacionales en bibliotecas. Análisis, estarlo 
de la cuestión)' /lenfJectiva y coordinad o por Pilar Domínguez, recoge un amp lio co njunto d e 
normas a las qu e hay que a lladir a lgu nas d e las qu e se me ncion a n a lo largo d e es te trabé1Í0' 
Pe ro es ese n cia l recalca r que buena pa rte d e las no rmas que se a plica n a las biblio tecas vir
tua les, si n o todas , so n las mismas, oportuname l1le ac tua li zadas para é1Íustarse a una realid ad 
cambiante . Se quie re con e llo dar un me ntís a la o pinió n bas ta nte ex tendida d e la prolife
ración d e nueva no rm ativa. Esto no es cie rto, por e l co ntrario ex iste un a p e rma ne ncia d e las 
mismas y una co nstante actua li zac ió n. Justame nte lo que ha conseguido la comunidad 
bib li o teca ri a es ac tuali zar e l co njun to norma tivo (d esd e la Z39.2) lo que s in duda ha p e r
mitido su ex te nsi ó n a cas i todo e l mundo, lo que no ocurre en casi ningún otro te rre no . Así 
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</a:S1ytes> 
<a:Leyoul> 

F !GURA 13. EJEMPl.O DE MARCADO DE UN FICH ERO ALTO 

<a:Pege IO .. "PAG0001" HEIQHT="3174" V\I1DTH="2221" PHYSICAlJMG_NR="1" PROCESSING="OCRPROC001 "> 

! <a:PrintSpace HEIGHT ="317 4" 'WIDTH:::"2221" HPOS="O" VPOS-"O"> 
! ! <8: T extBlock 1D:"PAGOQ1 BLKOOQ1" HElGHT ="197" V\JlOTH:::"1303" HPOS .... 223 .. YPOS"'''S4'' STYLEREF$="PARSTYlEOQO,"" 
I! <a:TextLine ID="PAG001UNOOQ1"W1DIH="1302" HEIGHT="'96" HPOS","223" VPOS="S4"" 
i i i <0:51rin9 CONTENT ·"LA" HEIGHT =", BO" VWlTH="2BS" HPOS="223" VPOS="BO" VI/C= '" " STYLEREFS="TEXTSTYlF.OOO' "1> 
I ~ I ca:SP 'IMOTH=",2r HPOS="63S· VPOS","72"/> 
I ¡ 1 <a:string CONTENT="AUTONO" HEIGHT="'84" \MDTH=''890'' HPOS .. "63S" VPOS="S4" \IVC=", " STYLEREF$="TEXTSTYLE0001 "1> 
I i <la: I extLlne> 
1 ~/a: T extBlock" 
i .1 <. o: T extBlock IOc"PAGOO' BLKOOO2" HEIGHT ="S3" ~DTH=", OS2" HPOS·"S70" YPOS="290" STYLEREFS="PARSTYLE0002"> 
1 I i <a: TextLine IO="PAG001 lIN0002"V\l1DTH .. "1 051 " HE1GHT","52" HPOS="570" VPOS="290"> 

I I! ::~;~';T~~~;~:~~~~,~;,~,E~~T;~~:C;;:TH'""7" HPOS·"S70" YPQS."300" V\IC='"" STYLEREFS."TEXTSTYLE0002"1> 

l! <a:string CONTENT:"REPU8L1CANO" HE1GHT="42" W1DTH .. "246" HPOS:"721" VPOS:"297" VVCz:"1" STYLEREFS="TEXTSTYlE0002"f> 
<o:SP ~DTH="36" HPOS='" 003" YPOS·"297"1> 
<0:51rin9 CONTENT·"DEFENSOR" HEIGHT="42" ~DTH·'" BO" HPOS·", 003" YPOS."294" WC="' " STYLEREFS="TEXTSTYLE0002"1> 
<tII:SP V\l1DTH="37" t-IPOS="1220" VPOS="296"1> 
<0:51rin9 CONTENT·"DEL" HEIGHT="40" ~DTH·"62" HPOS·'"220" YPOS·"296" WC·", " STYLEREFS="TEXTSTYLE0002"1> 
<a:SP V\IIOTH="35" HPOS","1317~ VPOS="297"1> 
<a:String CONTENT .. "PART1DO" HE1GHT="41" V\I1DTH="150" HPOS-"1317" VPOS="295" WC","1" STYlEREFS="TEXTSTYlE0002"f> 
<a:SP V\I1DTH="37" HPOS","1504" VPOS:"290"/'> 
«a:String CONTENT=''ÚNICO,M HE1GHT","48N \I\IlDTH=N117" HPOS",",SQ4" VPOS=N290"VVC="1" STYLEREFS","TEXTSTYlEOOO2"1> 

¡ </a:Textline> 
~/a : T ext8!ock> 
<e: T extBlock ID·"PAGOO' BLKOOO3" HEIGHT ="3S" VIIIDTH="S7B" HPOS·"795" YPOS="39B" STYLEREFS="PARSTYLEOOO3"> 

«s:TextLine lD=''PAGOO1 L1NO003" V\I1DTH","577" HEIGHT="34" HPOS","795" VPOS","39S"> 

I ¡ 

<0:51rin9 CONTENT·"DE" HEIGHT ="30" \IIt1DTH="6' " HPOS·"79S" YPOS="402" WC=", " STYLEREFS="TEXTSTYLEOOO3"1> 
«a:SP W1DTH",N22" HPOS","S7S" VPOS·"404"1> 

! ::~;i~';T~~~:~~~~~~~~~~~;~~;~;:TH''''7B" HPOS·"B7B" YPOS=·'40'" VI/C="' " ST'.'LEREFS·"TEXTSTYLE0003"1> 

<s:String CONTENT=Ny" HEIGHT","29" W1DTH","29" HPOS .. "1 OS4" VPOS="400"VVC="1" STYLEREFS="TEXTSTYLE0003"1> 
<trSP V\tlDTH="29" HPOS="1142" VPOSE"398"1> 
<o: 51ring CONTENT ="NOTICIAS" HEIGHT ·"33" ~DTH·"230" HPOS." 1142" VPOS="39B" VI/C •. ', " STYLEREFS."TEXTSTYLE0003"1> 

49 

reconocido y codificado de fo rma normalizada, pueda ser tratado po r muy 
di fe rentes procedimientos. La solución más extendida para ambas cues Li ones 
es ALTO (Analyzed L ayout and Text Object (ALTO ) XML Schema) iti que se desa
n'olló o rigin alme n te para el proyecto IvlETAe y que ha obte ni do un reconoci
mien to como norma de facto al es tar mantenida po r la Netw01'k DevelolJ1nent 
and MARC Standards Of fice de la Libra?} 01 Congress desde ellO de agos to de 
2009 ii . En e l comité edi to rial de esta no rm a que se encuentra en estos 
momen tos en la ve rsión 2.0 i 8 fi guran representan tes de los mayores proyectos 
de digita li zac ión del mundo, CCS Content Conversion SjJecialists GmbJ-I, como 
creadores de l esquema, y bibli o tecas tan sÚlaladas co mo la B?'itish L ibmry, 
la National Library 01 Finland, la Universit)' 01 Kentuch)', la L ibrar)' 01 Congre.ss, la 
OCLC y la Koninklijke Bibliotheeh. Po r si es to fue ra poco, ALTO, que e n úlLim o 

puede verse có mo un ejemplo básico para mul titud de ap licac iones como es el Sistema 
Mé tri co Dec imal no está ex tend ido en todo e l Ill und o. De hecho, si se co mpara la norma ti , 
\·a citada en los a rtícul os de las notas 5 y 6, o incluso con e l cap ítul o citado en la nota 7, co n 
la que aparece e n es te ar tículo se ve rá hasta qu é pu nto so n idé nticas. 

71; h ttp:// www. loc.gov/ standards/alto / . Véase también h llp:/ / www.co lllent-co nver, 
sion.com / alto/ [Co nsu ltado e l 15 de febre ro de 20 10). 

77 hltp :/ / www.loc.gov/ slanda rds/ a lto / news .ph p#lc-maintenance [Consu ltado e l 15 de 
febre ro de 20 10) . 

7X hltp:/ / www.l oc.gov/ standards/ alto /a lto-v2.0.xsd [Co nsultado el 15 de fe brero de 
20 10] . 
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té rmino , es un esquema XML e n el cual cada palabra o carácte r está pe rfec
tame nte ubicado e n su página mediante e l establecimie nto de sus correspon
dientes coo rdenadas, puede encapsularse, como otros esque mas, dentro de 
METS7

!J )' as í transm itirse de la misma manera en que METS transmite , po r 
ej e mp lo, fich eros de imágenes. 

La d istribució n de obj etos digiLales a texto comple to en las bibliotecas vir
tuales puede hacer uso de otros formatos curno PDF, no rm almente ofrecidos 
omo fi cheros ele imagen co n el texto o bte nido de l proceso de OCR ocu lto. 

Es to perm ite su indizac ión )', por tanto, la búsqueda )' recuperación a texto 
comple to al igual que ocurre con los fich eros ALTO. Para la prese rvac ión a 
largo plazo de docum e ntos e lectró nicos se recomienda el usó de PDF / A como 
defin e la no rma 150 19005-1:2005 Docwnent management-Electronic documentjile 
Ionnat Im·long-term jJreservation-Pa-rt 1: Use oIPDF 1.4 (PDF/A-1 J o. 

Tanto por razon es de preservac ió n a largo plazo de los documentos digita
les en fo rmato texto, como por una buena gestión de las bibl io tecas virtuales 
es necesa rio consign ar en los me tadatos admin istrativos las carac terísticas téc
n icas de los fi che ros de texto, lo cual debe hacerse po r medio del esquema 
tex/MD. El esquema textlvI.D~ 1 pe rmite de ta llar las propiedades de los fi cheros 
texto co mo la cod ificac ión (calidad , plataformas, software, etc.), los caracteres 
Uuego de caracteres, cuerpo de los mismos, códigos de contro l, etc.), e l id io
ma, la letre ría, los lengucU es de marcado uti lizados y cualqu ier requisito técni
cos necesario para la correcta impresió n, visualización y secuenciación de 
páginas. En defin itiva, todos los da tos que registran cómo se ha elaborado un 
docum e nto textua l y sus carac terísti cas para garantizar su uso en el ti e mpo. 

Los esquemas me ncionados hasta aho ra hacen referencia o bien a la d is
posición del texto e n una págin a referenciándolos po r su re lación co n las 
coo rde nadas de la im age n (ALTO) o bie n a las propiedades técn icas de los 
fi cheros texto. Sin duda, es posib le una mayor explotación de los textos po r 
medio de la u tili zación de marcas lógicas. Como marcas lógicas e ntendemos 
un co njun to de marcas que perm ite n refl ejar la es tructura de un tex to y sus 
d ivisiones (páginas, títu los, e pígrafes, seccio nes , párrafos, no tas, etc.) , e l ti po 
de textos (prosa, teatro, verso, canas), e l registro de variantes lingüísti cas de 
una palabra, la no rm alizac ió n de términ os (nombres de pe rsona, de e ntida
des, geográfi cos) o e l e nlace de términos y textos co n otros docum e ntos o 
datos exte rnos al co nte nido marcado , pe ro es trecha me nte re lac ionado co n é l. 
Es te co nju n to de marcas, j unto con reco mendaciones pa ra su ap licació n es e l 
obj e to de la Text Encoding 1nitiativeH2 qu e desde 1994 ha ve nido ac tua li zando 

7" h ttp:// www. loc.gov/ slandarels/ allo/ lechcen ler/ lIse-with-mets. ph p [ConslI lLaelo e l 15 
ele febrero de 2010]. 

XII htlp:/ / www. iso .o rg/ iso/ ca laloglle_ele la il?csnumber=38920 [Co nsu llaelo e l 15 el e 
febrero el e 20 l O]. 

" 1 http://www. loc.gov/slanelarels/ lexlMD/ [Consu ltaelo e l 15 ele febre ro ele 20 I O]. 
H~ hup:/ / www.lei-c.org/ inelex.xml rCo nsultaelo e l 15 ele feb re ro ele 20 l O] . 
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las TE! GuideLines para e l marcado de textos digital es y que constituye un co m
pendio, junto co n e l esquema TEl, de edición d igital. 

Aunque probableme nte demasiado complejo para la edi ció n manual de 
un libro e lectrón ico a partir de un objeto digital contenido e n una bib lio Leca 
virtual, es previsibl e que se desarroll e un subconjunLo de e tique tas TEI (al 
modo de T1:.,iLite) dedicado específicamente a e llo. De hec ho, en las últimas 
inLervenciones que pueden lee rse en la lista TEI-L hay muchas en es ta línea 
que expresan e l manifiesto inte rés de qui enes han editado determinados tex
tos complejos e n generar fich eros eP ub. Otra mu estra de ell o es e l TtJ Sj)ecirtl 
lnteresl GroujJ on ScholaTl)' Publishing8\ e n tre cuyos objetivos se ha llan los de es ta
bl ece r recome ndaciones para generar dife rentes form atos de fich e ros a pa rtir 
de TEl como HTML, PDF Y formatos de libros e lectró ni cos como ePub. Igua l
mente, ya se han desarrollado algunos conve rsores pa ra pasa r de TEI a e Pub 
(p. e. tei2epubH

" ) aunq ue dada la fl exibili dad de la norm a no serán exha u."Li
vos. Sin duda, la amplísima experie ncia de esLe colec ti vo de editores digiLa les 
va a ser muy úti l cuando la edició n de libros e lec tró nicos requiera de una 
mayo r sutil eza, del mismo modo que ya se ha utili zado este co nocimiento para 
las edicion es científicas (de hecho , existe ya desde hace tiempo un converso r 
de TEI para LaTeX, muy usado en cie ncias exactas e ingen ie rías). 

7. PRO C \PTU LECTO RJ S HAllENT UA F¡\""IA I.I BELI.I : 1.05 CIBERl.IBROSH', O LOS EBoOKSH1; 

Una nueva funcional idad que va a te ner una decisiva importanc ia es la 
posibi lidad de descargar desde un a biblioteca virtua l un lib ro e lecLróni co. Los 
biblioLecarios estamos acos tumbrados a ge nera r subprod ucLos de las bases de 
daLas bibliográficas desde su nacimie nLO. Por paradóji co que pudie ra resulLa r, 
el primer subproducto que se obLuvo fue e l de la fi cha manual. Poco a poco 
ese subprod ucto se fu e modifi ca ndo y, aunque sin abando nar la ficha Lrad i
cional, fu e posi ble obtener, median te dive rsos procedim ie n tos, disLi n LOS ti pos 
de informació n codifi cada. Así se empezaron a ge ne rar cintas de fOLoco mpo
sició n para la edici ó n de bibliografías y ca tá logos; cinLas con form e a ISO 2709 
para favorecer la ca ta logación coope rativa (más ta rde medianLe servidores 

S:\ hl.lp: / / www.tci-c.o rg / Ac t.i viti es/ SIG/ Publishin g/ [Consultado e l I:J de febrero de 
20 10]. 

s·, e pub-LOo ls: Co ll cc ti o n 01· o pe n source (BSO) lools ro r ge lllT<l ting <1llCllll a ll agi ng ePub 
doc um e nts. 

hup:/ / code.google.co m/ p / e pub-LOo ls/ [Consultado e l 19 d e Idm.: ro d e 20 10 1· 
s;, Véase Funelació n d e l Espú io l Urgellle (Fundéu BBVA) 
h LLP:/ / www.runelcu.es/ Reco me nelacio nes .aspx?rnnOpc io.l1 = RE( :O M EN OAC I O N lU"rlll 

FontSize=2&frmlelReco me nelac io n=5 19 [Co nsultado c l 19 dc rcb re ro el e 20 l O] . 
. % Es mu)' asequib le la e ntraela e n e l blog Analolllí([. d,! I({ ('(¡¡tilÍlI: ,'sludios so!Jn' 1'1 snlol" ,'di

IOl"irL! tilU laelo 12 hilos de 1([. ",ürión digit({1. 
htlp :/ / www.ana lom iaele laeelici o n. co lll / 20 1 0/ 02/ 12-hilOs-edi cion-d igita / 1 Co nsult ado 

el 15 d e febre ro ele 20 I O]. 
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Z39.50 y ahora, afortunadamente, mediante SRU); metadatos Dublin Core 
con el objetivo, entre otros, de generar repositorios OAl-PMH; registros METS 
para intercambiar información codificada sobre todos los aspectos de los obje
tos digitales y la ubicación de los mismos; documentos primarios de artículos 
de revistas, capítu los de libros y otros materiales bibliográficos, en modo im a
gen, en PDF, para direccionarlo a una impresora o volcarlo en un ordenador; 
y ahora, con los dispositivos móviles , para descargar el documento prilIlario en 
un lector de libros electrónicos. 

Aunque el eBook, ciberlibro, libro electrónico o libro digital está en pleno 
desarrollo tecnológico, en el cambio de aIi.o de 2009 a 2010 comenzaron a 
aparecer estadísticas y análisis del mercado editorial en el que se daba cuenta 
de que por primera vez los libros electrónicos habían superado, para deter
minados li bros, las ventas de los libros en papel. 

No es propósito de este artícu lo analizar los problemas que pueden existir 
y que, con seguridad, se van a dar entre los libros electrónicos producidos 
como resu ltado de los proyectos de digitalización y el sector editorial. El con
fli cto va a ser presumiblemente largo y complejo como ya se ha dado, yaún no 
se ha resuelto, entre Google Booksy el mundo editorial. Suponer que otros pro
yectos de bibliotecas digitales, por partir de colecciones públicas y ser editados 
por entidades sin ánimo de lucro como son las bibliotecas no va a suponer 
tambié n un problema es pecar de ingenuidad. Por citar dos ejemplos claros, 
si existe la posibilidad de descargar Les jleurs du mal de Gallica, la biblioteca 
digital de la Bibliotlúque National de France, o las obras de Charles Dickens de la 
British Library, gratuitamente y en cualquiera de los formatos más es tandariza
dos y a dispositivos claramente accesibles en el mercado, es imposible no espe
rar una reacc ión por parte del sector editorial. En el caso de Espai'i.a otros pro
cedimientos tradicionales de acceder al contenido de los libros como son la 
fotocopia e incluso, por asombroso y antisocial que nos pueda parecer, el prés
tamo, están siendo objeto de todo tipo de cánones y gabelas. 

Por lo tanto, y en mucho mayor medida, ocurrirá lo mismo con los libros 
elec trónicos. Sin embargo, difíci lmente las bibliotecas pueden renunciar a 
este proceso de creac ión de objetos digitales complejos a partir de los lib ros 
conservados en sus estanterías por ser consustancial a los objetivos biblioteco
nómicos faci litar al lector el acceso a la información (<<Save the time ofthe usen<). 
y, además, esto no debe olvidarse , porque es imprescindib le salvar al menos el 
contenido de la práctica totalidadR7 de los li bros y "otros materiales bibliográficos 

H7 Lógicamente, están exe ntos de es te peligro los li bros editados en ej emplares para 
bib li ófi los en papel ve,jurado y aque ll os, poquísimos (sobre todo en España) , que siguen la 
normativa para papel permanente ISO 9706: 1994 «Información y documen tación-Papel para 
documentos-Requerimientos para permanencia .. , a pesar de su eno rme utilidad . Si las biblio
tecas españolas requiri eran a los ed itores españoles la impresió n de textos en papel pe rma
nente como hacen las bib li o tecas norteamericanas , sin duda se avanzaría en es ta línea. 

http: //www.iso .o rg/ iso/catalogue_detail.htm?csnumber=17562 [Co nsultado el 14 ele 
febrero ele 2010]. 
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impresos a parti r de la segunda m itad de l siglo XIX y hasta nuestros días que 
se van de teriorando como consecuencia de l carác te r ác ido de l sopo rte papel 
en el que están impresos88. 

Por o tra parte, las bib lio tecas virtuales son una representació n de una 
de te rminada cultura lo que está consti tuye ndo u n campo de batalla e n tre 
gigantes de la info rmá tica como Googlrf9, gigantes ele la distribució n de li bros 
como Amazon, y gigantes de la preservación ele la cultura nacional como GaLlica90 

o la British Libra?)'. Se trata de un mun do tremendamen te cambi ante, en e l 
cua l los nuevos dispositivos de lectura (c ibe rlibro , te léfo nos móviles, iablets, 
etc.) es tán provocando un cambio de paradi gma en la ed ició n ele li bros y tex
tos que es tá sacud ie ndo e l mundo ed ito ria l, la distribució n de li b ros, las b iblio
tecas, incluidas las bibliotecas digitales y virtuales, y las gran eles empresas de 
Interne t com o Google, Apple, Yahoo o Microsoft. La muestra de los cambi os q ue 
se avecinan es que ningun a de las grandes empresas de Inte rn e t es aj ena a ella. 
A las pro pues tas como Google Bool<s, que se ha co nve rtielo por a rte ele la tecno
logía y de una ap licació n muy laxa de la gestión ele de rechos el e auto r e n e l 
primer edi to r el e l m undo con cas i 10 millo nes de títu los , se han op uesto e n 
muchos países algunas iniciativas que inte ntan con tro la r la ed ició n y d ifu sió n 
en Inte rn e t de la cultura escrita de un pa ís. Ahí es tán las protestas de la Chin a, 
de la In d ia, de Fra ncia , y de la U nió n Euro pea , como e ntidad ad mi n istra tiva, 
y la p rác tica to talidad de los edi to res ele l mundo , e n co ntra de un mo nopoli o 
de ¡ (¡cio ej ercido po r Google sobre la cultu ra de la human idad. Po r contra , Eu ro
peana co n casi 6 m ill ones de obj e tos digita les, Ga ll ica , o la Bá tish Librm)l'" (e n 
conve n io co n IIIJicrosofl) no qui e re n que sea un úni co proveedo r q uié n el ecida 
q ué y cómo edita r la cultura de un país , co n e l pe ligros ísimo o lvido, po r c ie r
to, de la prese rvac ió n a la rgo plazo. 

HH AGléNJO BL Ll.Ó~, Xavi e r. «La cuan a sa lid a d e El mo nje d ig ita l y sus proble mas he merográ fi cos: u na recapi lU lació n ». Bo le tín d e la ANABAD. To m o 54, n" 4 (2004) : I 19-1 38 . 
. ," Au nq ue se c iLa pe rman e llle me llle a Google , n o sie m p re se ti e ne n e n cue n ta los an ,1-

lisis sob re a lgo q u e es Illuch o más que un p rogram a d e búsqu ed a e n la We b. Para eS Le p ro
pósito nos interesa n Lres tílU los: 

.J EAN Nt::NEY,J ea n-Noe l. Quand Google d é fi e l'Europe . Pla id o)'e r po u r u n su rsa uL. Pa ris, Mill e 
e l un e nui ts , 2006 [ Ha)' traducció n espatio la publi cada po r la Un ive rsidad el e Va le n cia 
e n 2007 ] . 

.JARvIs,J e ff. ' ''' hal wou ld Google d o? New Yo rk, 1-la rpe rCo ll ins, 2009. 
VISE, David A. T h e Google stor)'. Upda Led ed iLi u n fu r Google's 10'" Binhday. Lond o n , Pa n 

Boo ks, 2008. 
' JI) Es mu )' in Le resa nI e e l Ra p po n sur la num é risa ti o n c1 u p,llr illl o in e écriL el e Ma rc Tessie r pre parad o para e l Min istre el e la Cu lture e t d e la CO lTllTlllni ca Li o n d e Fran cia, e l 12 el e ene ro d e 2010 . Co nvie n e co n trasLa r eSLe in fo rm e con e l li bro d e Jean n e ne), qu e , no se o lvide, e ra Di rec tor d e la Bi bli o lh eq ll e a Lionale d e la Fn lll ce clla nd o lo esc rib ió. 
h tlp:/ / wWw.cu ILUre .go llv.fr/ mcc/ co llle nt/ d own load / 3520/ 23 1 15/ fi le / Ra ppo rt %20sll r %20 Ia %20 nume risa Li on %20du %20pa Lrim o ine % 20ecril. pd f [ConslI lLad o e l 14 ele fe b re ro 

de 20 10] . 
'" hup: / / www. bl.u k/ n ews/ 2005/ p ress re lease2 005 1 104 . hL1TI1 rCo nsu lLa d o e l I :"} el e 

fe bre ro d e 20 10] . 
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La presencia anglosaj ona en Coogle Books es abrumadora, lo que equivale 
también a decir q ue la presencia de la cul tura hispana es ridícula. Si só lo existe 
como refe ren cia para e l acceso a la cultura hispana lo que Google Books pueda 
ofrecer, se rá evidente que las institucion es espaI'iolas, si no hace n otra cosa, 
ceden su capac idad para ge nerar contenidos d igitales en espaI'iol y difu ndir la 
cultura hispán ica. Otros ejemplos como la Wo·riel Digital LibTaTl 2, Internet ATChi
V(p~ o el jJTOyeclo Culenberrt', presentan los mismos deseq uilibrios en cuanto a la 
presencia de la cul tura hispan a en sus bases de datos , lo que no es de extra l1 ar 
porque en estas ini ciativas no existe una prese ncia ni espallola ni iberoamerica
na. Esto es lo que está ocurrie ndo e n la actualidad , en un futuro próximo e l pro
blema se agravará por la fa l ta de con trol de los procesos de edició n , preserva
ción digital a la rgo plazo , inves tigac ión lingüística o desarro llos info rm áticos 
lingü ísti cos adap tados al espallol y reali zados por espal1 0les o hispanos (segun
da lengua de l mundo po r número de habitantes). En este panorama seguiremos 
dependiendo de los análisis, los desarroll os y los planes de e mpresas totalmente 
<Ü enas a la cultura esp;ú iola, tanto en su conocimiento como e n su gestión. 

Pero , dó nde hay que hace r especia l hin capié es en e l campo de trabajo 
representado por las áreas mencio nadas y por la edició n digital para la Web, 
pa ra d ispositivos móviles , para li bros e lec trónicos, pa ra nuevos modos de edi
ció n , e tc., que puede n supone r un cambio e n la cul tura española justamente 
a través de l medio más ex te ndido y que más es tá cambia ndo: Intern e t. El fe nó
meno del cibe rlibro es tan im parable como lo fu e la música en soporte digital 
y transmisib le po r In te rn e t en la prime ra década de es te siglo. Si se dej a es te 
te rreno libre , o tros lo harán. 

Aunque habían sido ya num erosos los proyec tos dados a co nocer, la edi
ció n de li bros digita les tomó un a pl e na realidad cuando e l mayor distribu idor 
de libros de l mun do, Amazon, empezó a come rc iali zar un apara to lecto r de no
m inado Kindle. No nos inte resa aq uí exte nde rnos sobre las fun cio nalidades de 
es tos dispositivos , su alcance y sus lími tes , aunque los autores de este trabaj o 
prevé n una rapidísima difusió n de los lec tores de libros e lec tró nicos (eRea
den), sobre todo e ntre la poblac ió n más j oven . El formato que ha ve nido uti
li zando Kinelle desde un prime r mo me nto tie ne un a es tructura ce rrada, se 
den om ina MOBI95 y pa rece des tinado a te ne r un co nside rab le éxito ya que 
Amazon es co n dife rencia e l mayo r d istribuidor mundial de libros, de ntro de 
lo que podría de nom ina rse B2G En realidad , Amazon lisa e l formato AZW, 
prác ti camente igual a MOBI. U n aspecto ese ncial para e l predom ini o de 
de te rminado forma to es dispon e r de una gran colección de informac ió n que 

"" http: //www.wd l. org/ es/ [Consultado e l 14 ele febre ro ele 20 I O]. 
'}:I hup: / / www.arehive.o rg/ inelex .php [Co nsultado e l 14 ele fe bre ro ele 20 10] . 
"., http: //www.gutenberg.org/ wiki/Main_Page [Co nsultaelo e l 14 ele febre ro ele 20 I O]. 
9:1 U na excelente descripció n )' aná li sis de los fo rnl alos para e-books puede e nCO lllrarse e n 

la entrada Wiki pedia conu-ibutors, "Colllpariso n 01' e-book ro rlllats», Wikipedia , The Free Ene)'
c1oped ia, II Februar)' 2010, 06:01 UTC, h ttp://en.wikipedia.o rg/ w/ index. php?title=Colllpari
sOIl_o l:"e-bookJo rlll ats&0Icl ieJ=343300 175 [Conslllt aclo el 14 eJe fe bre ro de 20 10]. 
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utili ce esta es tructura y es previsibl e que e l formato MOB! se afirme co n pro
yectos como e l anun ciado e n enero de 20] O por la Rritish Lib'rary de poner 
65.000 li bros96 a d ispo ición de los usuarios de forma gratuita y uti li zando jus
tamente la estructura MOBL 

No se nos acusará de cinismo si afirmamos que Mirrasa[l, la empresa que ha 
colaborado con la British Libm-ry para este log-ro, no es que esté illleresada 
especialmente e n favorecer a Amazon, sin o más b ien en oponerse al proyecto 
Caogle Editians que se lanzará en la primera m itad de 2010 como librería vir
tual con más de 500,000 títu los y que utili zará los formatos ePub y PDF, mucho 
más abi ertos que e l ante ri or, Una soluc ión sa lomón ica es la adoptada por 
Callica, por Internet Anhivey otros que pe rmite la descarga en ambos fo rmatos , 
tanto MOBI como ePub, a 10 qu e aJ'iade HTML y PDF. 

FIG URA 14, E;(EMP I.O DE DES,"IRCA DE l."lROS EI.ECTRÓ NICOS DE GALLlC·1 

les f1eurs du mal I par Charles Baudelaire Baudelaire, Charles 1857 '~ ,., . 
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Para ana li zar a lgo más la estructu ra de ('Pub co nviene reco rdar que se trata 
de una ini ciativa e mpre ndida por la InternaÚonal Digital Publishing fioru1//. 
(IDPF) y que co nsiste e n un archivo ZIP que contiene 3 ficheros XML, O/Jen 
Publication StnLctWfi (OPS), OjJen Packagil1g Format (OPF)' OfJen Containf'l' hmnal 

(OCF), Es muy im portante se ñala r que no sólo Google utili za o va a utilizar 
pPuú para la descarga de sus li bros, sin o que también una e ntidad tan pote nte 

<JI; Una info rm ació n deta ll ada puede lee rsc en Brindl ey, Lynn e, «A neIV g loba l reacler
ship rol' f'o rgo lle n li Le ra l}' gems", T he Timcs (U K) 7 Fcb 2010, 

h Ltp: / / e nLena i n m e nl.Li m eso n! i n e ,ca, II k/ IO !/ a ns_and_e nLe na i nm e n L/ boo ks/ a ni
c1 e70 17994,ece [Co nslll tado e l 14 ele f'eb rcro ele 20 !Ol, 
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como Interne t Arch ive a través de Bookserver9¡, u ti li za tambié n e l formato ePub 
e n la mayo ría de los casos, a unque tambié n utiliza MOBI, PDF, TXT, etc. Por 
pone r un ej emplo claro, la prác tica tota lidad de las obras de Galdós est..-í.n acce
sibles e n Bookserver en formato MOBI y ePub. 

Sin duda alguna, la revolución que es tá suponiendo ya la nueva realidad del 
libro electrónico!IH modificará de forma sustancial la es tructura de la biblioteca, 
así como sus func iones, si bien y como se ha dicho anteriorm ente no supondrá 
en absolu to la desaparición de la biblioteca como eleme nto intermediario, pri
mero por su capacidad de orientar al lector, en este caso al futuro descargado r 
de lib ros electrónicos, sobre las fuentes más interesantes y de mejor calidad -los 
lib ros de Galdós estarán disponibles en más de una biblioteca virtua l. El pro
blema se dará en aquellos casos en los que e l acceso a la información digital en 
forma de libro digital sea de pago. Habrá, pues, que establecer ese puente 
democrá tico citado y asumir parcialmente e l coste por procedimientos que no 
nos atrevemos a aventurar, pero que probablemente supondrán el pago de 
determ inada ta rifa como en la ac tualidad ocurre con la obtenc ió n de fotoco
pias, e l canon digital, o e l propio préstamo de libros. Será muy conveniente que 

!.7 hup:llwww.archive .org/ bookse rver [Consu ltado e[ 14 de febrero de 20 [O]. 
"H El 18 de rebre ro de 2010 se difu ndi ó e l Info rme sobre e l Libro Digita l rea lizado por 

la Federación del Gremi o de Editores de España junto con la Fundació n Germán Sánchez 
Ruipé rez sobre la base de un a encues ta reali zada en noviem bre de 2009 a numerosas edito
ri a les españolas. 

http://www.di lve.es/ dilve/ ge tArchi voDoc um entacion.do?iddocumen to=92 I [Consu Ita
do e l 19 de febre ro de 20[01 . 
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todo elio sea obj eto de un pacto y no de una imposición , de una gabela , cobra
da además por particulares, en claro re troceso de la modernidad que, entre 
otras cosas supuso la e liminac ió n del cobro de legado de impuestos. 

Como se ha comentado en varias ocas io nes la disponibilidad de determ i
nada solució n informática no soluciona po r sí misma lo q ue pod ríamos ll amar 
en términos quizá excesivam e nte economistas un mode lo de negocio . Por otra 
parte, es probable que in tervengan en este modelo otros actores todavía no 
previstos como podrían ser los o pe radore te lefóni cos y, por supuesto, la 
acción im positiva de l Estado, rememorando cierta cé lebre frase de Faraday 
cuando mostraba a un dipu tado del Parlamento in glés un ge nerador de ener
gía e léctri ca med ian te e lec troim anes. 

En cierto sentido, la biblioteca vue lve a to mar un o de los papeles que le 
fueron propios en la Edad Media cuando los es tud iosos se d iri gían a las b iblio
tecas, frecuenteme n te monacales, para inte ntar co nseguir una cop ia de un 
manuscrito. En efecto, no es muy dife rente en cuanto a la func ión , copiar un 
manuscrito a partir de un original y descargar de la red una copia para utili
zarla posteriormente e n el PC o en un dispos itivo móvil , como e l libro e lec
trón ico. Co n cie rta inte rvenció n de l Estado, no cabe duda de que e l me rcado, 
que en este caso es completame n te global, pu esto que e l lecto r puede descar
ga rse un libro desde cualquier sitio, e n cualquier momento e in cluso más , sin 
saber verdaderame nte dó nde es tá situado e l se rvidor de l que obtiene la infor
mación , que es tará pro bablemente situada e n la nube, irá ajustando la oferta 
y la demanda a pa rtir de variables como precio y cali dad. 

F IGURA 16. R EG ISTRO II II\I.IOGRAFICO CO~ EXI'ORTM:lÓt\ m : ~ IETADATOS E~ DIFERI·:v n :s ESQL ' E~ I AS 
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Sin d uda, ex isti rán lím ites a es ta utopía de biblioteca unive rsal, o Aleph , mar
cados no sólo por los costes q ue pueda llevar aparejado este proceso y que en la 
aClualidad se encue n tran, evidentemente, en p lena fase de ajuste, sin o también 
los propios lím ites fís icos q ue habrá de arrostrar en un momento dado la red. 
Hay que tene r en cuen ta que, po r ejemplo, no se está tan lejos de l límite empí
rico que se¡'ia ló la Ley de Moore (y q ue probablemente tend ría lugar hacia 
~O j \:l), si bien como prevé Kurzweil, que ya ha aparecido aquí como descubridor 
de l reconocimie nto ó ptico de carac teres, hay alguna posibilidad de superar 
d icho lím ite y, sobre todo, y es lo q ue más nos interesa aq uí, recordar que no es 
únicame nte la capacidad y ve locidad de los p rocesadores el punto en el que se 
basa la mayo r ve locidad de la red . De hecho, Kurzwe il p ronostica que a parti r de 
2020 un nuevo ti po de tecnología basada e n la compu tación óptica o cuántica 
tomará e l relevo. Los rec ientes experimen tos del espallol Ignacio Cirac no son 
tan optimistas. En cualq uier caso e l fís ico austríaco J acob D. Bekenstein postu ló 
q ue la capacidad total de informació n del un ive rs099 , basada en e l número de 
panícu las elementales que este conLiene, tendría un os límites defin idos lOo. 

En cualqu ier caso, si bien no de un a fo rma tan ráp ida como la sustitució n de 
las grabac io nes analógicas po r las d igita les y su d istr ibució n fulgura nte en la red , 
es pos ib le q ue veamos en muy poco ti empo d isminu ir considerableme nte e l 
nú mero de li bros impresos, aunque no se debe perde r de vista que, aunq ue la 
imp re n ta manual y el pape l con tinuo sustituye ro n a la imprenta manual yal 
papel ve lju rado, se han seguido hac iendo has ta nues tros días edicio nes de 
biblió fi lo en cond iciones análogas a las que tuvieron los lib ros impresos hasta e l 
p rim er tercio del siglo x rx y que, además, en e l mo mento del auge de las gra
bac io nes sonoras d igitales se ha de tec tado un pequello movimiento de vuelta a 
la es tampació n de discos en vini lo. 

Po r últim o, y para ce rrar es te apa rtado ded icado a los libros digita les y den
tro de los subprodu ctos de las bibliotecas virtuales , no esta rá de más recordar 
q ue man tiene cie rta fuerza, incluso acentuada, la edició n bajo demanda que 
en un mome nto dado se di ó prác ticamente por desaparecida. O mej o r d icho, 
la im pres ió n b<Üo demanda para satisface r determin ados gustos lectores e n e l 
so porte trad icio nal. Es posible, incluso, que las bibli o tecas virtuales incluyan 
esta fun cio nalidad y junto a los sistemas de descarga de la info rmació n para 
li bros digitales pe rmitan e ncargar la impres ió n , e n realidad un conjun to de 
fo tografías, de un a edi ción b<u0 de manda de lib ros ra ros de carác ter facsimi
lar, o bien edi cio nes lO l en las q ue la legibilidad se ha mej o rado, aume ntando 
los márgenes, subie ndo los tipos, etc. 

!I' ¡ BEKENsTEIN, J acob o. )' SCIII FFER, Ma rcelo. «Q ua nLum Lim iLaLio ns o n th e Sto rage anel 
Transrn iss ion or In rormaLion » . quan t-ph / 03 1 1050 (2003). h ttp://arx iv.org/ abs/ qual1l
ph / 03 11050. [Co nsultado e l 14 de rebrero ele 20 10) . 

''' ' Pe ro in cluso esos lím ites se eSlán ataca ndo )'a. Puede verse u n artícu lo tan recie n te 
ro1l/0 Going l3eyol1rl Moo"l1'\ Lmu by Uling ¡he Th.úd DiulI"l1sion publi cado e l 18 ele enero de 20 10. 

hLtp:/ I www.p h).sorg.com / news I8302LI6 14.htm l [Co nsu ltado e l 14 de rebrero de 2010). 
"" Aunque so n m uchos los ejemplos q ue pod rían propo rciona rse, co nviene menciona r 

por la riqueza de su caLá logo )' la versatilidael de su fondo , e l p ro)'ecto Biblioli{e. 
hup:ll bibli o lire .co ml ¡Co nsultaelo e l 14 de feb re ro de 20 10] . 
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8. C ENUS IRRITABILE VAT UM: EL DESAFÍO DE LOS DERECHOS DE AUTO R 

Sin duda uno de los aspec tos más vidriosos de la época ac tual es e l re lac io
nado con los derech os de autor y la "Veb. En modo alguno se pretende e n es te 
artículo dar ningú n tipo de solució n a cues ti ó n tan espin osa, si b ie n los auto
res qui eren imaginar que la solució n o so lucio nes que se adopten sean grupo 
de un conse llso o pacto entre todas las partes implicadas, en e l qu e todos 
obtengan algún be neficio y todos o btengan alguna pérdida. Todos e tos aspec
tos ligados a la teoría de la decisió n so n extraord inariamente co mplejos y 
como ya se de mostró hace más de 60 aJ'ios cuando Ke nn eth Arrow lO~ e nun ció 
su famoso teorema, es una cues tió n tan irresoluble como las planteadas por 
Heisenberg o Codel en sus respectivos principios y teoremas. 

En cualquier caso, no puede negarse que los derechos de auto r han ido ínti
mame nte vinculados a los medios de prod ucció n y difíci lmente podrán aplicar
se los m ismos prin cipios a la copia de un original mediante la imprenta manual, 
la imprenta mecánica l ()~ y la copia digital, especialmente si la copia digital tiene 
lugar e n la red con lo que ti ende a se r ilimitada y su cos te tiende a cero IO'I. 

A partir de las premisas se llaladas e n las notas ante rio res vamos a e legir 
para este artícu lo el modelo que supone METSRightsIO" tan to por su ca li dad 

I(J~ ARROY\', Ke nn e th J ose ph. L,'lección social y valores individua./¡!s. Ministerio de Economía 
\' Hacie nda. ISBN 978-84-7 196-111 -2. La ex tensión de a lg un a de sus id eas sin duda aparece 
(as í como un uso mod e rad o de l teo re ma d e Min im ax de Von Ne ulllann ) e n la II'o'rí({ di' I({ 
jus l icia de J o hn ROlVls y e n su co ncepto bás ico ele lUl'll-ordlmed sotil'l)'. 

111:< Ex isten va ri os es tuelios ele co njunto sobre la pro pi edad in te lec lLJa l y los más inte re
sa ntes para noso tros los que tie nen un pu nto de vista bib li ográ li co y bibli o tecari o Reyes 
CÓ lll ez, Fermín. El libro en /:;S/Jal1a. y Amériw : ü'gisl({(úí'17 y tmsu/{/., siglos XII-XII//I. Madrid: Ed i
to ri al Arco / Libros, 2000. 

En cualquier caso nos acoge mos a la declaración de IFL.r\ a este respec to "The IFl.A Posi
tion o n Copyright in th e Digital Enviro nm e J1l" h llP:/ / 1I~ l'w. il1 a . o rg/e n / pllb li cati o n s/ th e-i l1 a

positio n-on-copyrig ht-in-the-digital-e nviro nment [Consu ltado 18 Febrero 20 I O) Y a la sección 
creada específicamente sobre e lla , e l C01mnillee 0/1 h n' Attes.l· lo /n/orll/({Iior! ({mi h 7'1'1lo/)/ o/ b e/un
sion (FAIFE) http://wwIV. itla.o rg/en/ f~1i re ResulJ a fllndamellla l co nsulta r el reci e nte "Limi ta
tions and Exceptions LO CopYI'ight and Neighbollring Righls in th e Digital En\'iron lllen l : An 
Illlerna ti o nal Libra ry Perspective" y "Lim itati o ns and Excepti ons to Copyrig ht ancl Ne ighbour
ing Rights in the Digita l Enviro nment : An Intern ational Librar)' Perspecti\'e". 

http://wIVIV. i tl a.o rg / e n / pll bl ica ti o ns/ I i mita ¡i o ns-a n d-e xce ptions- l o-copyrig h l-and
neighbo urin g-rights-in-th e-dig ita l-environm [Co nsulJ ado 18 Fe brero 20 I O). 

También es una referencia e l Manifiesto po r e l Dominio Pú blico o rig inado e n e l Inarco 
del proyec to e uro peo COII!1IlUnia ( fil e I:'uro/)({r! nl l'lJllllit Nl'lworl! oIlill' D igilal fJu b/ir OOll/i ll!') . 

hUp:/ / www.p ublicdomainman ifesto .org/ nod e/ 8 [Consu ltado 18 Feb re ro 20 I O]. 
IU·I EI.JSCA pro mu eve una e ncuesta de ca rác ter in ternac iona l sobre e l cr ítco problema 

de las de nom in adas obras huérfanas q ue es necesa ri o consu ltar y seguir co n ate ll ción (y si 
es posible pa rticipar e n é l) hLLP:/ / sca jiscinvolve.o rg/ 20 I 0/ 02/ 10/span ish-ve rsion-co n
tribute-to-internatio na l-survey-on-orphan-works/ Está ahora acces ibl e e n espa liol. [Consu l
tado e l 14 de fe brero de 20 JO). 

"6 http: //www.loc.gov/ sLanda rds/ me ts/ news080503.h tllll. El esq uema puede e nco n
tra rse e n hLLP:/ / cosimo.sta nCo rd. ed Jl /sdr/ me tsrights.xsd rCo llsJllIado e l 14 de febrero de 
2( 10). 
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corn o po r la integració n co n el resto de tratam ientos automatizados de la 
info rm ació n que se presentan aq u í. 

No debe o lvidarse, sin embargo, q ue la actual polémica tanto en los medios 
de comunicación corno, sobre todo, en las d ispu tas legales mantenidas por e l 
proyec to Google l300ks e n tr ibunales de todo el mundo está dando origen a una 

.i u risprudencia espec ífi ca sobre es te problema. Desde una perspectiva europea 
es muy importante citar e l últi mo documento presen tado por el Comi té de 
Alto Nivel de la Europea sobre The Digital Libnl"ry en noviembre de 2009. 

Para la e laboración de l METSRights Schema, publicado por la Library oICon
gressl()(j el 13 de sep tiembre de 2006, se tuvieron en cuenta otras in iciativas 
so bre la expresió n de los de rechos de autor corno Open Digital Rights Langua
ge (ODRL) , e l X1NIL REL (eXtensible Rights Markup Language) o la Digital Library 
Federation s Electronic Resource Management Initiative (DLF ERMI). El J'vIETS Edi
torial Bomd, tras los oportunos análisis comparativos , propuso q ue e l esquema 
METSRights se ce n tra ra en los recursos d igitales con tro lados o propiedad de 
un repositorio d ig ital; e n la declaración de los de rechos de autor y derechos 
co nexos de los recursos d igitales y en la identificac ión de los derecho habien
tes más que inte ntar expresar todos los derechos posibl es para su uso en siste
mas de Digital Rights Management, yen simpli ficar la declaración lo más posible 
dado el ráp ido cambio de escenario de los DRM. 

As í, METSRigh ts tie ne 3 e lementos p rincipales: los tipos de derechos (dere
chos de autor, con licencia, dominio público, con tractuales y otros) y la decla
ración asoc iada a cada tipo de derecho; la iden tificac ió n de los derechohabien
tes e info rm ación de contacto; y e l contexto o los permisos y tipo de usuarios 
asociados a un obj e LO d igital, así corno las restricciones a estos pe rmisos. 

Aunque corno ya se ha dicho METSRigh ts adolece de un a cierta a n tigüe
dad su análisis es particul a rmente rico y, sobre todo, se integra perfec tamen
te co n e l res to de los metadatos de un objeto d igital cuyos de rechos de autor 
se hace n pa te ntes a través de esa declaración . Un análisis más actual yen el 
que también es tán prese ntes estos e lementos puede e ncontrarse en Québec, 
Laboratoire d 'étude sur les politiques publiques et la mondialisation, ENAP, 2010 14 
p. (RaplJort évolutif. Analyse des únjJacts de la mondialisation sur la cultu're au Qué
bec; RajJpoTt 8) 107 . Pero no debe de perderse de vista que e l contexto europeo 
y po r lo tanto e l tex to de referenc ia, si b ien no enfoca la situac ión desde un 
punto de vista tecnológico es e l info rme final del H igh Level ExjJert GmujJ 011 

Digital L ibraries, Digital Libra'ries, Recommendations and C/wllengesfrJ'r the Futurel08. 

IIJIJ Esta in formación puede ampli arse co n el res umen ejec utivo Coyle, IZare n: «Rights 
Expression Languages : A Report for lhe Library of Congress». February 2004. 

http ://www. loc.gov/ slandards/ re lrepon.pdf [Consu ltado J 8 Febre ro 2010] . 
107 h llP: / / www.leppm.enap.ca/ leppm/ docs/ Rapports_cullU re / Ra ppon_8_cu lture. pdr 
10H (-ligh Leve l Expen Croup on Digita l Lib ra ries. «Digila l Libra ries : Recomm endations 

alld Chall enges for th e FUlllre: Final Repon». Decelllber 2009. 
h llP:/ / ec.e u ropa.eu / i n fo rlll alion_sociely / aC livi [i es / d igi laU i bra ri es/ d oc/ h leg/ repon 

s/ h Ig_fi nal_report09. pdf 
[Co nsu ltado 18 Febre ro 2010]. 
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Llama la atención que prácticamente la mitad de l info rme final está re lacio
nado con los aspectos de la propiedad intelec tual en las bibliotecas digitales, 
si bien conti ene otras recomendaciones de gran valor. Por lo tan to, y en el 
en torno e uropeo resulta muy significativo las ini cia tivas po r la Comisión 
Europea en e l VII Programa Marco y en el contexto de l prog ram a ICT-PSP 
[Information and Communication Technologies Polic) SUPjJOTt Pmgramme] IO!J (ante
rior e-Conlent). 

Desde luego una biblioteca virtual debe estar co nstituida no sólo por un 
co¡-uunto bien ordenado de objetos digitales que cuenten cada un o de e llos 
con una declaració n y una docume ntación lo más exhaustiva posible sobre 
los derechos, tanto si los tiene como si son de dominio público, o si se 
encuentran en esa situac ión de indefinición que ha venido a califi carse como 
obra huérfana . Pe ro no sólo la biblioteca virtual debe tener perfectamente 
explícitamente los de rechos de todos y cada un o de los obj e tos digitales, 
siguiendo e l esquem a METSRights u otro, sino también con un subsiste ma de 
gestión de los mismos que es té operativo ya e n la inte r faz de acceso público 
LI OPAC o e n los distintos módulos y procedimientos de descargas e impre
sión de la informació n e n todas las modalidades. No debe pasarse por alto e l 
comentario de Andrés Boix Palop titulado L a adaptación del concepto nonnativo 
de libm a la Plumlidad de sojJOTtes en la L ey 10/2007, de 22 junio, de la lectum, del 
libm y de las bibliotecas ll o

. El comentario de l Profesor Andrés Boix Palop es 
sumame nte exh austivo , pero podría resumirse en e l e pígrafe de la p. 88 Y en 
el que señala «AjJUntes sobre la deficiente atención en la Ley 1 0/2007 a la el ectiva 
inclusión dellibm electrónico en sus jJrevisiones» 111 En ese se n tido, co nvi e ne recor
dar que el DOl dispon e de un subconjunto de me tadatos destin ados a co
dificar los de rech os de auto r que debería estar así mism o inte rco nec tada y 
retroalim e ntar todo e l proceso de inte rcambio de informació n y o bj etos 
digita les l 12

. 

IO!I h tlp:/ / ec.eu ropa .e u/ i n Formation_society / activiti es/ icl_psp/ aboul/ i ndex_e n . h lm 
[Consultado e l 14 de febrero de 2010]. 

1111 MuÑoz MACHADO , Santiago, ComentaTios a la Ley de la Ipct1l.m, del libro )1 de las bibliotems: 
(Lf~y 102007, df' 22 de funio). Madrid: lustel, 2008, pp. 47-94. 

111 Como se sabe cl reciente Anteproyecto de Ley de Economía Soslcnible in cluye una 
disposición adi cio nal, la que ha ge nerado gran pol émi ca y que ta mpoco prevé la inclusión 
e1e l li bro e lectrón ico cn e l mode lo d e eco nomía, soslenibl c o no, qu e se ha eliseliado. En 
concreto, la Disposició n fin a l prime ra d ed icada a la «Modifiwr:ión, de la t é')l 34/2002, dr. 11 de 
julio, de Sel1Jicios de la Sociedad de la Información, el Real Derretu Legislativo} / } 996, df! 12 de abril, 
IJOr f!l que se a¡Jrtlf!ba Tex{,o Refitndido di! la Ley de ProPiedad Intelectual y la Ley 29/1998, r!f' I J dt' 
julio, reguladura dfi la jtt1isdicción contencioso-aduúnisl"ra,tiva, ¡JaTa ll/. /Jrotecrión dt' la /JwjJif'r/ad inte
lectual en el á'mbito de la Sociedad de la In!onnación". 

hltp: / / www.economiasostenible.gob.es/ ley-de-eco nomia-soslc n iblc/ r Co nsul tado el 14 
ele febrero ele 20 10]. 

m hllP:/ / www.acescritores.co m// [Consullado e l 14 ele feb rc ro de 2( 10). 
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9. DEL ISBN A L 001 

adie duda que e l ISBN lI3
, no se o lvide que es una norma J J.J ISO , ha teni

do una e no rme signifi cació n para e l comercio inte rnacional de libros e inclu
so, aunque menor, para ide ntificar unívocame nte a los mismos. Menor porque 
no siempre se mod ifica el ISBN cuando se trata de una nu eva edición que, por 
otra parte, a veces in tencionadamente o no, se confunde con una re impre
sió n , es decir que no proporc io na una ide ntificac ió n pe rfecta. En cualquie r 
caso, 'e trata de una norma muy vige nte como pone de manifiesto su recie n
te actua li zac ió n a 13 ca rac te res y, sin duda, ha ten ido una importa ncia enor
me e l hec ho de que resu ltara tan útil para, med iante los a lgoritmos disel1.ados 
por la EAN (EumlJean A Tticle Nwnber) , transformar esta num erac ión en un códi
go de barras. No se debe de descarta r, sin o todo lo contrario, e l que en un 
futuro próx imo esa misma informació n se traslade al interior de un chip con 
los datos cata lográficos q ue poseen las bases de datos ISBN sobre un número 
de te rm inado. Si todo e ll o es utilísimo pa ra editores y libre ros y también para 
bibli o Leca rios, lo es mucho me nos para los lectores, como claramente muestra 
la ilustración de la figura 2. 

Seguramente ocurrirá lo mismo con e l DOI (Digital Object Identi[ier) , resul
tará utilísimo para editores y bib li otecarios, aunque probablemente a l lector 
le resulte indife re nte , si bi en en e l caso de que sea posib le descargarlo para 
una cita bibli ográfica, - tal vez med ian te COinS- acabe siendo muy utilizado 
aunque de forma transparente para los lectores. Como ya se ha dicho antes, 
las bibliotecas virtuales se in corporan de forma creciente al mundo ed itoria l, 
au nque no sea su in tenc ión primera, en el mismo mome nto en e l que hace n 
públi cos no sólo los registros secundarios, sino también los primarios, es decir, 
objetos digita les conformados por la descripció n bib liográfica, los fi ch eros y 
los textos , y otras informaciones re levantes y que puede ser descargadas en un 
ePub. Parece claro, por lo tanto, que los objetos digitales debe n es ta r clara
me nte identificados y es seguro que las im portantes d istin ciones que es tab le
cen las FRBR y, por consiguiente, las RDA sobre obras, expresiones, manifes
tac iones e ítem w' , ayudarán co nsiderablemente a e llo , dada su naturaleza 
multiform e. 

I l :{ E-Books and ISB s: a position pape r and actio n pointf:i fronl lh e Internati onal ISBN 
Agency. http ://www.bisg.o rg/ docs/ isbn_agency. pdf [Consultado e l 14 d e febrero de 2010). 

11 ·] ISO 2108:2005 1 n form aLion and docum e n ta tion-I n te rn a tio naI standard boo k num
be r ( ISBN). 

]] ', Es muy iJ1leresante o bse rva r, au nqu e se tra te de una versión be ta, de l nuevo ca tálo
go co lectivo sui zo i\llelnkalalog der Sc/¡weizrr H oc!/scJmlbibliolhekm, und dn Sd/weizerlsc/¡en Na/io
nalbibliollu'¡l, h ttp://www.swissbib .ch / TouchPo in L/s tarLdo [Co nsu ltado e l 17 d e febrero de 
20 10], 
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F IGU RA 17. SITIO DE l A F UN DACiÓN I NTICRNi\CIO NAI. 001 

f --- , Search uUlderrne!> Contart 1.,15 M~mbers On . doi>' 11le DO" Syslem 
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Abautlh. 00 1 ~I'~toon, 
o .......... ,.Il.nll ... h 

,.,.tnb ... hip 
Info ...... l>on~ 
ICt~SuH 

Nu"/lnnu 
f'laillng Un.fWo,klnoG,o"p. 

P,o><1S.,n, 
ISOOU.O!ctlona'y 

JJc.d"pdbr rhe Inle rnatlOnal DO) t oundution (lDF) ¡ ,~>'" >' Home 

Welcome to the DOI® System 

The DlI;lltal Oblea; IdentJf'er (0018) System.5 for ldentdy,"'O content obJ9cts In the d'ortal en1trQnmfml 001. names are asslQned to .lny entJtV fOf use d'Oltal nel'lllnrl .. Th .. y "'rO> "ced to PIO~!dQ NUDnt InformatlOn, InduClno .... here U .. "' (v. ",forrnatlon about them) can be laund on lhll Internet Informa. about <1 dlQltal ob¡sct mar dlam;Je over trme, lndudtnQ where to find Il, but Jts 001 name "'IJI not chanQe 
The 001 System prQvldes a framewori lor oerslstent 'dentlhc.ltIon, manaOlnQ Intel'ect\.l<il contem, manaQ,no metadata, hnhnl¡¡ customers w,to content suppher$, lacrhtotlnQ electronlC commeree. and enabl,nQ automatad manaQement 01 media 001 names can be useo lor any lorm of minaOemenl of any .... nether commerclal or non·(ommerClal 

Ine system IS managed by the Internanooal POi FOl!Odat1Qn, an ooen mernbershlO consoroum Includlno both (ommeroal and non"ommeroal paMers, has recentlv been accePl ed for standardlsatloo .... 'Ú1ln ¡SO, Over";O mlUlOn DOI name s have been assloned br 001 Svst('m ~" .',; : • .,. Aa'·' '''~ In me I AustJ alasla. aod Europe 

U51no 001 names as Identlflers makes manaOlno Intellectuai propertv In a networveo orwlfonment mudl easler and more C'Qn_eOlel'll, aod allows tne constnlc:oon of automateo se .... ¡(es and transa 05 

To learn more about DO ! names, see!:he ~, and beOln wlth lhe IntroOuctory Overv 'e .... and IntJoductory Sllde Presontaoon , Th¡¡~, ,ndudll'lO the most recento '"Mf!nf!Q1ng Pita P,If!\Jonsh,ps uSlng 001 ~eC;9IujlOn'" and '"PO j SY5!l>m ;nel StaM;¡rd l!lentJfier PI>2'Slne¡"' dlswSS ¡"el' too'(S übout me system For the mOst complete descnptlon 01 al! aspectS of 001 Systom t8,"noI001 and ooh(y, consult the 1:.!.Ql8 ~ 

111 lheNew s 
¡ aunch pI Vg{abuli)u Mªppll'lQ Fqmg"'Qr'o 

lQE.D.arl0!m¡ 10 furop"i109 

Ilew pybh(';¡(¡Qns on pOI ,!y'ito>rr 

QH!rVlew iiltlrlr> en tl1 .. DO! Sy5t"'m I>"YI>HC! 

El 001 lo ma ntie ne la !n temational DO! Foundation (IDF) que puede sumi
nistrar los prefij os DOI, pe ro que recomie nda que se adqui e ran direc tam ente 
a través de agencias registradoras" l

\ d e las que existen ya 6" 7
• Según DOI , e l 

obj eto registrado puede ser físico o dig i ta l " ~ y con cualquier nive l de granu la
ridad, es decir que puede n obtenerse DOls para artíc ulos, ca pítulos de mon o
grafías, fotografías, e tc. Desde un punto de visLa b ibliotecario es cap ita l co no
ce r que e n fe cha tan rec iente como e l 1 ele diciembre de 2009 se creó la 
organi zac ió n DataCüe.olg l 9 que aunque no es tá operativa va a se r la age ncia 
registradora que más se ~uste a las neces idades de las bibli otecas virtuales. Los 
miembros fundadores de es te organ ismo so n la B?-itish Librar), e l n'Cfmiml 
III'/o!'nwtion Center o( Denmarh (DTI C), la T U Dr'!fl LibTm)', el National Resean;/¡ 
(,'m.l.nciü Canada !nstitute (or Scientific rl17rl Techniml lll(oT'lIlalio'17 (N RC-C IST I), la 
California Digital Libra?)' (University o( California Cumlion Cf'ntr' I), la Pu:rdue Uni
VI'I:~it)' (USA) y la Cennrl17 National L ibra'l)' o(S('iena and Teclmology (TIB). Si se 
liene en cue nta que los mi embros fundadores so n importantes bibli o Lecas digi
lales , es muy posible que de su ensel'íanza se desprendan muchos avances, aun
que se trate de colecciones d igitales incluidas en e l mundo de la investigac ió n 
científi ca y técnica. Los objetivos de esta iniciativa son e l es tabl ecim ie nlo de un 
fác il acceso a los da tos procede n tes de la inves tigac ió n cien tífi ca e n 1 n te rn e t, 

111; h tl.p :/ / II'wlV.elo i .o rg / registratio n_age ll c ies. h u111 l Consu ltaelo e l 17 ele febre ro el e 
20 10]. 

Il i h LLP:/ / IVww.doi .o rg / regis tra tion_agencies. h tml I Co nslll tado e l 17 ele feb rero d e 
20 10] . 

JI " Ávila AJvarez, Antonio Ma ría. «El li bro e lectrón ico». En: Boletín econ ó mi co ele ICE, 
Información Come rcia l EspúlOla. N" 2978, 2009, pp . 13-22. 

h llP: / / II'II'IV. revis tasice .com / cmsIT \'istas l CE/ pcll's/ BI CE_ 2978_ 1 :l-22_02fi:'iC\OC3 7 175 ED IB1 7liB22EC57E8E8 18.pelf [Co nsultado e l 17 ele febre ro ele 20 10 1. 
"" http://www.datac ite. org/ rCo nsu ltael o e l 17 el e f'e brero d e :20 10 J. 
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el in cremento de la aceptación de los datos de investigació n como contribu
cio nes legítimas y citables del registro cien tífico y e l apoyo al arch ivo de datos 
que permitan resu ltados verificables y reuti li zables para futuros es tudios. Data
Cite promoverá el intercambio de datos, el aumento de acceso y la mejor pro
tecc ión de las inve rsiones en investigación . 

Otra ag-encia registradora europea de gran interés es mt..lJRA (Multilingual 
EurotJean Registration Agency oj DO!) que ha creado un iden tificador persisLe n le 

norm alizado para cualquier tipo de propiedad intelec tual en la red. Tiene su 
o rigen en la e m presa creada en 1994 denominada mEDRA Srl (Societa a respon
sabilita limitata) a instancia de L'Associazione Italiana Editon. In teresa destacar 
que entre los socios de rnEDRA se encuentra Editrain l20

, bien conocida en el 
mundo ed ito rial españo l. Si bi en mEDRA parece una agencia registradora más 
específica para el mundo europeo, es posible que se encuentre dirigida espe
cíficamen te para el mundo editoria l, mientras que DataCite tiene una orienta
ció n más clara hacia e l m undo de las bibli o tecas virtuales. Un aspecto impor
tante es mencionar que DOI utiliza unos metadatos específicos, MPEG21 
Rights Data DictionaTY, para la gestión de la propiedad inte lectual y sería muy 
inte resan te es tablecer una transferencia de ellos a los metadatos METSRights. 
Por otra parte, conviene tener presente que mEDRA envía sus metadatos 
sigu iendo el modelo de O IX 12 1, aunque todavía no desarrollado en España 
si está presente en un proyecto tan re levante para e l mundo edito ria l como 
puede ser DILVE (Dilve-Distribuidor de injoTmación del libro español en ventay 22 • 

Hay que destacar, por último que DOI es, en e l momento en que se escri
ben estas páginas, un Draft Intemational Standa·rd 26324 111Jonnation and Docu
mentation-Digital Object Identifier System. Probablemente cuando se publiquen 
estas páginas será ya una norma ISO, por cierto relacionada con UNICODE, un 
muy co nocido y utilizadísimo subconjunto de la no rma ISO/ IEC 10646:2003 
Injonnation technology-Vniversal Multiple-Octet Coded Character Set (VCS). 

10. LAS RDA: U GIRO CO PERNICANO 

Cierto es que para acomodarse a esta nueva situación el documento secun
dario o referencia bibliográfica, que suele ser el primer punto de acceso de l lec
tor a la información , ha variado sustancialmente. La publicación , que coincidirá 
seguramente con la de estas páginas, de las RDA (Resource DescrilJtion andAccess) , 
previstas para junio de 2010, facilitan justamente un concepto fundamenta l, 
desde el punto de vista informático como es el acceso al documento I2:l . Para que 

I ~U http://www.editrain .com/ content/seccionweb1.php [Co nsultado e l 17 de febre ro 
de 20 10) . 

I~I http://www.ed iteur.o rg/ 8/ 0NIX/ [Consul tado e l 17 de febrero de 20 10). 
1~~ hup: / / ww\V. dilve.es/ di lve/d il veweb/ inclex_cl ilve jsp [Consu ltado e l 17 de febre ro de 

2010). 
I ~:J Haciendo un a abstracció n verdaderamente descomunal podría dec irse que la signa

lllra lOpográfica de un ej emplar constituía ya un primer indicio ele cual e ra e l tipo de acceso 
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estas nuevas reglas de descripción y acceso a la información hayan podido esta
blecerse con rigor ha sido imprescindible un trabaj o importante de análisis pre
vio que se plasmó ya en 1998 en un documento de un a importancia trascen
dental en la histo ria de las bibliotecas, los denominados FRBR y sus normas 
hermanas de las que vamos a hablar en es te apartado ' 2" . En efecto, este modelo 
basado en el análisis entidad-relación tiene muy presente lo que desde e l punto 
de vista de la programación informática podríamos ll amar programación orien
tada a obj e tos, siendo un obj e to e l conj un to de accio nes que pueden experi
mentar en el tiempo los materiales bibliográficos. 

Hasta 1998 el modelo conceptual para la descripción bibliográfica ha estado 
basado e n los denominados PrinciPios de PaTis de 1961 125, en la International Stan
dard BibliograPhic Description y en los códigos nacionales ' 26 revisados a partir de 
es ta norma, entre los que las Anglo-American Cataloguing Rules, Second edition 
(AACR2) 12;, publicada en 1978, tuvo una amplia e in tensa influencia. Desde 
1990 ' ~8, fecha del Stoc/¡holm Seminar on Cataloguing organizado por e l programa 

al documento bibli ográfico )' que incluso e l tipo de signalUra, para qui en and uvie ra fam i
liarizado con ell as, podría dar un a indi cación de cuáles e ran los privil egios )' res tricc iones 
que se atribuían a ese ej emplar concreto. 

12'1 IFU Study Group on th e Functional Req uirements for Bibli ographic Reco rds. Func
Lional Requ irements for Bibli ographic Records. Feb. 2009. Including amendm e nts and co r
rec tions to date . 

http://IVww. ifla.o rg/ fi les/ catalogu ing/ frbr/ frb r_2008. pdf [Consu ltado el 28 de febrero 
de 2010) 

Traducción española: Req uisitos fu ncionales de los registros bibliográfi cos: inform e 
final / Grupo de es tudio de la IFU sobre los Requisitos fun cionales de los regisLros bibli o
gráficos; traducción de Xavi e r Agenjo y María Luisa Martínez-Conde. [Madrid] : MinisLerio 
de Cultura, 2004. ISBN 84-8181-213-7 . h ttp:/ / travesia.mcu.es / porta ln b/ jspui / biL
stream/ l0421/422/ 1/ frbr.pdf (En Travesía, Ministerio de CulLura de España). 

http: //wIVw.ifla.org/ fil es/ cata loguing/ frbr/ frbr-es.pdf (Servido r de IFLA) [Consu ltado 
el 28 de febrero de 2010) . 

12', lnternational Confe rence on CaLaloguing Principies (Paris: 1961). Repo rt. London: 
In ternational Federation of Librar)' Associations, 1963. A1so ava ilable in: Librar)' Reso urces 
and Techn ical Services, 6 162-167 (1962); and Statement of princip ies adopted aL Lhe lme r
national Conrerence on Catalogu in g Principies, Pal-is, October, 196 1. (Lond on: IFLA Com
mittee on Ca Laloguing, 1971). 

Puede consu ltarse la trad ucción espaJ'iola reali zada por Elena Escolano e n: 
http://IVIVw. bne .es/ es/ Servicios/ No rmasEsLanda res/ Docs/Paris_196 1.pdr [Co nsu l tado 

el 28 de febre ro de 2010). 
I ~" Code Comparisons to Pa ris Principies. In: ,,3 rd IFLA Mee ting of Expert5 on an Inl e r

national Cataloguing Code ( IME ICC) >> . www. loc.gov/ loc/ in a/ imcicc/ pdr/codcco mpare_ 
Cairo.pdf 

Barbara B. T ill e tt. Resul ts of th e code comparisons: a summ ary. In: ,,3 rd IFLA Mee Ling 
of Experts on an International Catalogu ing Code (IME ICC) » . [Consultado el 28 de rebrero 
de 20 10). 

127 Joint Stee rin g Comm ittee for Deve lop mem of RDA. A Brief !-fistOl)' oI AACR. 
hup: / / www.rdajsc.o rg/ histo r)'.h Lml [Consultado el 28 de feb re ro de 20 10]. 

12M Barbara B. T ill e tt. IFLA Stud)' on th e Fun ctional Requireme nLs of Bibli ographi c 
Rccords: Theoretical and PracLical Foundations. In: 60th IFLA General Con re rcnce - Con
fe rence Proceedings- AugusL 21-27, 1994. 

http://ifla.queenslibra ry.o rg/ lV / iila60/ 60-tilb.hull [Consultado e l 28 de febrero de 20 10). 

Digitalizado por www.vinfra.es



66 XAV IER AGE IJO BULLÓ y FRANCISCA HERNÁNDEZ CARRASCAL 

de IFLA UBCIM, se hizo pate nte la necesidad de modificar las prácticas catalo
gráficas para adaptarlas a los cambios producidos tanto en las bibliotecas como 
en la producción bib liográfica y atender así a la descripción y acceso de los nue
vos materiales e lectrón icos, garantizando al mismo tiempo el control bibliográ
fi co universal de los materiales bib liográficos tradicionales que también habían 
sufrido un incremento explosivo, y a los avances in formáticos. 

a) Functio11,a[ RequúP'ments J01' BibliograjJhic Reco1'ds (FRBR) 

En 1991 se fo rm ó e l Study Group 011, Fu11,ctio11,al Requú-ementsfo1' BibliograjJ/úc 
Reco1'ds que dio lugar en 1998 al modelo conceptual de los rt tnctional Requi1'e
ments of BibliograjJhic Rewrds l 2

!J que desde entonces se ha convertido en una de 
las aportac iones más influyentes de la b ibl ioteconomía. 

FI( ;U RA IR. P¡\(; IN¡I OFICI A l. EN I FLA DI' 1.0S FRBR, A TRAVÉS DE !.JI CUAL SE PUEDE ACCEDER 

111. INFORW·:, A SUS TRAD UCC/ONES y A UN AMPLI O CONI UNTO DE RECURSOS RELJICIONADOS 1:10 

AhOl/t thisUIOlIl1 

EvclIls 

Puhllcillions 

FRBR eihlfoUI 'lIIllY 

FRBR DiscussioullS1 

F,e11llell1ly ASked Ouestlolls 

Relilted EIfOl ts 

Revlew GI 0111) Rellorts 

Revlew Grollll Roster 

RevlewhlU Plocess 

WOI klllg GI Ollp 011 Agur eu.ltes 

WOlklnu GTOllp 011 FRBRlCRM DlilloUllc 

WOfksllOllS illlll Mectings 

You arehere: 
Home :. Aclivrtles and GIOUpS :. fRBR Revlew Grou p :o Functional 
R.equirements fur Bibliographic Records 

FlUlc-tiollal RequirE'mE'nts for 
Bibliographic RE'corc1s 

by lFLA Study Group on the Funct io nal Requirc m c nts for 
Bibliograph ic Records 

The FRBR Final Report was first published in print in 1998 by K.C. Saur 
as volume 19 o fUBCIM publications, new series , as well as PDF and 
HTML files on the IFLA Web site. 

Current tex t 
Includ ing ame ndments and corrections to date 

• PDF (1.2 MB; 142 pages) (Missing sentence re-instated at end of 3rd 
paragraph o f 3.2.2, Feb. 2009) 

• HTML 

I ~" IFU\ Sludy Croup on lh e Function al RequiremenlS for Bibliograph ic Reco rds. Punc
I;011([l Rfi(/uiremenls Jor BibliogralJ/lic R(!cords: Final Re/Jor/. Approved by lhe Stand in g Commitlee 
of lh e IFLA Seclion on Ca la loguing Seplember 1997. As amended ancl correcled through 
Fcbruary 2009 Seplember 1997. 

hup:/ / www.ina.org/ fil es/ calaloguing/ frbr/ frbr_2008.pdf [Consu ltado e l 28 d e febre ro 
ele 20 I O] . 

I :IU hllP: / / www.i tla.org/ publica li o ns/ fun ctiona l-requiremenlS-for-bibliographic-reco rels 
[Consul tado el 28 ele febre ro de 20 ] 0]. 
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En el mode lo pre-FRBR, y más concretamente en el modelo ISBD, una des
cripción bibliográfi ca se corresponde básicamente con un a determin ada edi
ció n de una obra, com puesta por sus e lementos distin tivos, re fl ejados e n las 
áreas de título y menció n de responsabilidad , menció n de ed ición, á rea de edi
ció n, producció n y distribució n y área de no tas . U n ejem plo de ed icio nes se rí
an las de 1998 y de 2009 de los Functional Requirements JO-/' BibliograjJhic Reconls: 
Final RejJort. Según la lógica del modelo FRBR, un a 'obm"se rea li za a través de' 
una' expresión', que se concre ta en una' manij'estación ', represen tada fís icamen
te en cada uno de los ej emplares o 'i/em'. Para las FRBR el té rm ino 'obm'es un 
contenido intelectual específico y no la concreció n de éste e n un libro, docu
mento o recurso. U na obra se 'exjJresa', valga la red undancia, a través de un 
medio de expres ió n y utiliza un le nguaj e específi co . Los conceptos' obm' y 
'exjJ-resión' resultan ser los más ' novedosos ' a la concepción catalográfi ca tradi
cio nal, no tanto po rque no fueran analizados o defini dos teó ricamentel :;1 co n 
anterioridad , sino por es ta r escondidos de trás de un buen núm ero de reglas, 
no rmas de puntuac ión y no tas . El hecho de fi gurar explícitamen te como e n ti
dades, con una serie de a tributos específi cos que es preciso registra r, co ntri
buye a comprende r y re te ner e l sentido del concep to y, sobre todo, a que sea 
un conjunto de info rmacio nes que debe n proporc io narse siempre, y no sólo 
en de terminados casos I :;~ . 

Seguramente, la implantació n de es te modelo trae rá complicacio nes a los 
catalogado res, acos tumbrados a no refl ej ar más que manifestacio nes, pero es 
de crucial importancia para las bibli o tecas virtuales, entre o tras cuestio nes, 
para pode r ofrecer a los usuari os un registro compl e to de las m últipl es re la
ciones que pueden establece rse e ntre los o rigin ales y las copias digitales , o 
en tre las distintas versiones elec tró nicas de un obj eto d igitali zado o nac ido digi
talmente . Así, según el modelo FRBR pueden consignarse como distintas mani
fes tacio nes las versio nes de un o riginal e n fo rmato im agen (p.e ., j PEG) , e n fo r
mato tex to (codificado en los mencio nados más a rriba TEl a en ALTO) , e n 
fo rmato de libro electróni co (p. e., ePub) . Los FRBR consideran cada un a de 
estas copias o ve rsio nes como nueva mani fes tac ión, lo que puede apreciarse 
por algunos de los a tributos para describi r manifestaciones como so n el sopo r
te físico, los requisitos del sistema, las caracte rís ti cas de l archivo, e l modo de 
acceso y la d irecció n de acceso. Por supuesto, e l o riginal es un a mani festac ión 
más y entre todas e llas deben es tablece rse las co rrespond ie ntes re lac io nes. 

1:11 William Den ton . FRBR and lhe Histor)' of Calaloging. In : A-r/r' I1P (;, '/'(/)'lrll: Undn
slrmrling FIV3R: Wha.l il i.s a.nd how it will rtffnl 01l.T refrir'V(/IIOoLI·. (Weslpon, Con n : Libra ries 
Un limi ted , 2007). http:/ / pi.li bra r),-),o rku .ca/ dspace / hand le/ I 03 1!í/ 1250. 

1:12 Como ejemplo de lo d icho, e l concepto de el1lrada autol'-lílll lo , que puede as im ilar
se segú n qué casos a la defin ición FRBR de 'obra ' )' 'expresión' se prescribía en las Reglas 
de Catalogació n para la e labo ración de enlradas sec un darias, pe ro no pa ra las en lradas pri n
cipales. Un análisis precurso r de los FRBR fue el real izado para e l desa rro ll o de l sisi.ema de 
gestión bi bliográfi co ele la Bi bli o teca Naciona l, AJUAn lA, en el que las eni.raelas de autor
títu lo se reali zaban en todos los casos, dando Jl na g ran co herenc ia al ca tá logo. 
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Este ha sido el modelo utilizado por la Fundación Ignacio Larramendi para las 
Bibliotecas Virtuales FHV 3:1 y especialmente para la Biblioteca Virtual Ignacio Larra
mendi de Polígraf os 1 

34, adelantándose con ello a la próxima publicación de las 
RDA que, como veremos más adelante, utilizan como modelo base los FRBR. 

Fll;URA 19. CAMPOS y SU IlCAM POS MARC CONFORME Al. ME'[>\MODELO ROA 

I Selecciona, Idioma v ¡ 
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Extralla que IFLA es té manteniendo ambos modelos para los registros 
bibliográficos. Por un lado difunde los FRBR I

35 y publica, en 2009, la Statement 
on Intemational Cataloguing PrincijJles (ICP) 136, mientras que, por otro, continúa 
revisando y editando las ISBD como código general para la elaboración de 
reglas de catalogación y como modelo para la descripción bibliográfica de las 
age ncias bibliográficas nacionales , La última' edición consolidada' 137 se propone 

I ~: I http: / /w\Vw.larramendi. es/i 18n/ es taticos/ contenido. cmd?pagina=es taticos/ BVFJ-IL 
[Consultado el 28 de fe bre ro de 2010] . 

I:lo! http: //wwIV.l a rra mendi .es/ i 18n / es taticos / co n ten ido.cmd?pagina=estaticos/ bi b
li otecalL [Co nsultado el 28 de febre ro de 2010] . 

1:1;. http://w\VIV. i fl a.o rg/ en / publi ca ti o ns/ functional-req uireme n ts-for-bibliograph ic
rcco rds [Consultado e l 28 de febre ro de 2010]. 

1:11; http ://www. ifh. o rg/ files / ca ta logu in g/ icp/ icp_2009-en.pdf. El obj etivo d e los Prin
cipios de Catalogación de 2009 es gui ar e l desarro llo de códigos d e catalogación para que 
tengan en cuenta las entidades, atributos y re laciones definidas en FRBR, FRAO y FRSAD. 

La ve rsión espa liola puede consultarse en: 
h tlp: / / www.bn e .es / es / Servi c ios / Nor m asEs ta ndares / Oocs / pri n c i pioscata loga

cion2009. pclf [Co nsu ltado el 28 de febrero de 2010]. 
1:17 lnte rnatio nal Sandard Bbliographi c Oecription (ISBO). Pre liminary consolidated ed . 

(2007). http ://www.ifla,o rg/ fil es/ cataloguing/ isbd/ isbd-co ns_2007-en. pdf 
La ve rsió n espalio la puede co nsultarse en: http://www.bne.es/ es/ Servicios/ NormasEs

tandares/ Oocs/ ISBOconso lidada, pdf [Consu ltado e l 28 de febre ro de 2010]. 
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como una revisión y reunificación de todas las ISBD publicadas, así como una 
adaptación a los FRBR. Sin embargo, esta adaptación es meramente un lava
do de cara terminológico puesto su objetivo declarado continúa siendo la des
cripción de manifestaciones. 

b) Functional Requiremenls for A uthority Data (FRAD) 

En la construcción de bibliotecas virtuales debe tenerse muy en cuenta el 
uso de herramientas como los ficheros de autoridad por las mismas razones 
que éstos se utilizan en los catálogos bibliográficos. A menudo se olvida que 
una biblioteca virtual o un repositorio institucional n o es sino una extensión 
de las funcionalidades de un catálogo bibliográfico y hasta se puede apreciar 
que hay quienes consideran una ventaja e l hecho de no utilizar herramientas 
propias de la gestión de bibliotecas tradicionales, lo que ll eva a «reinventar la 
rueda» con una cierta asiduidad, normalmente cuando se descubren las ven
t<uas para el tratamiento de la información de las viejas técnicas bibliográficas. 
En el análisis Repositorios institucionales universitarios' 38 realizado por José 
Manuel Barrueco y Cristina Carcía Testal sobre una recopilación de datos de 
2008 se señala "La escasa imjJortancia que IxLrece dársele a jJrojJorcionar metadatos 
suficientes . . . Un 'repositorio no es un fin en sí mismo. Su utilidad no debe acaba'r cuan
do sus contenidos son encontmdos a tmvés de su interfaz web o de un buscador general 
tijJO Google, sino que debe ofrecer las bases pam jJmjJorcionar servicios de valor añadido 
a su comunidad de usuarios. Esto sólo se conseguirá jJmp0'rcionando metadatos comPle
tos y de calidad». 

y concluyen que "Sería recomendable que Rebiun tomam la iniciativa en la nor
malización de asjJectos clave como clasificaciones temáticas o vocabularios contmlados 
recomendados a tmvés de la creación de una guía de buenas prácticas de alJlicación en 
lodas las universidades». 

1:18 BARRUECO CRuz, josé Manuel y CARcíA T ESTAL, Cristina. «ReposiLOri os in sLitucionales 
universita rios: evo lución y perspectivas". En: " lnLe rinfomlació n: XI J om adas Espaliolas de 
Documentación: 20, 21 Y 22 de mayo de 2009", AudiLO rio Palacio de Co ngresos de Zarago
za, 2009 . pp. 99-108. 

htlP:! / www.fesab id.org/ zaragoza2009/ Li bro_Aclas_Fesabid_2009. pdf [Consu ltado e l 
28 de febrero de 20 10). 
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Home • Acllvilh:!!> dllU OrOU S ~ FB!!R Revlew OIO~e. :. FunctionJ.1 
Requirements fur Authority Data 

FlUlcnOllal RE'qm!"E'IllE'llts fa!" _-\l1thority 
Data 

by IFLA Wo rkingGroup o n Functional Requirements and 
Numberingof Autho rity Records (FRANA R) 

The FRAD Final Repore was ¡irst published in print in 2009 
by K.C . Saur as !lo!yme 34 oitM1Ff.A~rieson 
Bibliog!]!phic Control. 

Trallslatioll S 

• 2h - 00 - Chinese 

El IfiLA W01/¡ing vroup 017, Functional RequiTements and Nwnbering oIAutho-rit)' 
R rxoTds (FRANAR) se creó en 1999 para extender e l mod elo FRBR a los regis
tros de auto ridad. El resu ltado de su trab~o , después de difere ntes revisiones, 
se ha publicado enjun io de 2009 1'19 . En é l se set'iala que una de las func iones 
más importantes de los ficheros de autoridad es, desde el punto de vista del 
usuario fina l, el apoyo a las búsquedas bibliográficas e n forma de notas y refe
re ncias o como soporte para la creación de sistemas de búsqueda multi li ngües. 
Otras funciones de singul ar interés son el uso coope rativo de los ficheros de 
autoridad en el ento rn o de la Web, tanto a nive l nacion al como inte rnacional, 

I ~l" Functio nal Requirements fo r Authority Data-A Conceptua l 1"lode l. Edited by Clenn 
E. Patto n. (Münche n : K.G. Saur, 2009). 

http: // IVIVIV. ifl a.o rg/ publ ications/ fu nctiona l-req ui remen ts-fo l~auth ori ty-da ta [Consu l ta
do e l 28 de febre ro de 20 I O] . 

Existe un a traducción espaJ'iola de un a ve rsi ó n previa del informe fin a l que puede resul
ta r útil para un ace rca mi ento a esta norm a. En cualqui e r caso, convendría ac tua li za r la tra
ducción para qu e sea la de informe final. Fed eración Inte rnacional de Asociaciones ele 
Biblio tecarios y Biblio tecas Grupo ele Trabaj o sobre Requisitos Funcionales}' um e ración 
de Registros de Autoridad ( FRAN AR). Requisitos fun cionales para daros de autoridad : un 
modelo co ncep tua l. Arroyo Fernández, Domingo, trad.; Rodríguez Cordo , Pablo, trael. 
Madrid , Ministe rio de Cultura, 2007 . 

hup:/ / hd l. hand le.net/ 10421/ 421 [Co nsultado e l 28 d e febre ro de 20 10]. 
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con ejemplos como el Virtual International Aut/writy Filel
·1O (VIAF) que impli ca 

la fusión de fic heros de autoridad proceden tes de d ife ren tes fuen tes e id io
mas, o la apertura de es tos fiche ros para su reutilización por d ife rentes ap li
caciones según la fi losofía de Linked Open Data que veremos más adelante. 

FIGURA 2 l. R ESULTADOS DE l J\ IIÚSQUEDA SOBRE A Vl::RROES EN LA l',í C INA DE VLAF 

[ CON UN l.IGJ::RO RETOQUE GRJÍFleo] 
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b. 

Los FRAD detallan las e ntidades y a tributos necesarios para e l co ntro l de 
autoridades, pero introdu cen co mo novedad algunos a tributos específi ca
mente des tinados a mejorar la contextua li zac ión de los registros de a utoridad . 
As í, los a tributos como género, lugar de nacimie nto y mu erte , pa ís , campo de 
actividad , profesión y ocupación tiene n co mo objetivo aum en tar la informa
ción qu e se proporcio na y pe rm itir la construcció n de navegacio nes a o tras 
entradas relac ionadas. De este modo, los Ficheros de auto ridad pasan a se r no 
sólo un apoyo a la búsqu eda bibliográfi ca sin o recursos info rmativos e n sí m is
mos para usuarios fi nales 14 1. Eviden te me n te , no sólo los usuarios fin ales se 

,.1(1 http://www.oclc.org/ research/activiti es/viaf/del~ll¡\l.hLJn. Se puede acceeJer a la con
sulta de VIAF en hup:/ /\~af. org/ [Consullado el 28 de febrero eJe 20 10]. 

Es muy inte resante y atractiva la nueva inle rfase a la que se ha aCLU alizado recientemente el 
\I IAF. Conviene recordar que VIAF utiliza el protocolo SR (hup:/ / coeJe.googlc.com/ p/ ocl c
srw/ ) para que distin tos clientes puedan descargarse los registros de autorieJades multilingües. 

,." Esta ha sido la fil oso fía seguida por la Biblioll'rrt Virlual lg l1ariu Larr(l/!/l'Iuli di' Pol(e;mlus 
que ha introd ucido estos a tri butos, recogidos en la UjHlrlll' 10 de octllbre de 2009 (Id MANe 
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beneficiarán de este nuevo modelo , sino también otras aplicaciones relacio
nadas con la Web Semántica (i.e., ontologías) que necesitan con urgencia des
cripciones primordial es de calidad sobre personas, instituciones, familias, 
lugares, etc., momento en el cual se mira hacia las bibliotecas, sorprendidos, 
de que esa información exista y en tal cantidad. Además, a partir del atributo 
de idioma de una e ntidad (no confundir con el idioma de catalogación), su 
escritura y transli teración , es posible desarrollar ficheros de autoridad multi
li ngües y mu ltiescritura y, por tanto , el uso de puntos de acceso multilingües 
en bases de datos bibl iográficas o en bibliotecas virtuales. 

FIGU RA 22. PAG INA OFICIA L EN IFLA DE LOS FRSAD 
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Youare here: 
!jgmJ! :. ~liVItles and Oroup..! ,. Classif]calion and Ind exlng :. Functional 
REquirements fur Subject Authority Records (FRSAR) 

FlUlchllnal Requir ements for Sllbject 
_-\lltllül1 ty Recorcls (FRS_-\R) 

llIlI!ímlI 
E.stabli'Shed: April 200S 

Functional Requirements ror Subject Authority Data 
(FRSAD) -- Draft Re port: Invltatlon for review 
The draft report, Functional R9quirementsfor Subject Authority Data 
(FRSAD) is now 3vailable for review and comment. The draft is 
avai la ble at ~lnkos.slis.ken t .edu /FRSAR/JE..dex.htmJ or directly 
from ~/nkos.slis.k.nt.edu/FRSAR/r.porto90623J':<!..~2,Boo I:b) 

Comments deadline: July 31,2009 to mzeng@kent.eduor 
asalaba.@kent.ed.u . (The commentperiod is now cJosed..) 

c) Functional Requirements Ior Subject A uthority Data (FRSAD) 

Para completar el aná lisis de los registros de autoridad con todo lo rela
cionado con las materias se creó en 2005 el Worhing GroujJ on Functional Requi
rements Ior Subject Authority Records (FRSAR) que elaboró los Functional Require
mentslor Subject Authority Data (FRSAD): a concejJtual model-Dmfl RejJort, en fase 
de revisión 142. En e l modelo FRSAD una «obm» ti e ne como materia un «tema» 
cuya denominación es un «nomen». Este es uno de los cambios que in troduce más 
com plej idad en el sistema, pero que facilitará el tratamiento de la información a 

2 / Formal J01" Aul/w rily Rl'Conls, en su fi chero de autoridad es, que co mo se ha indicado reco
ge ya de terminadas estipulaciones de las RDA. 

1·12 http: //www. in a.o rg/ nocle/ 12q7 [Consu ltado e l 28 de febrero de 2010). 
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diferentes niveles o con diferentes fines , como es la separación de un concep
to del nombre utilizado para designar ese concepto. 

El impacto ' 'i3 de FRBR, FRAD Y FRSAD como modelo del universo biblio
gráfico ha sido enorme, lo cual puede apreciarse en que es la espina dorsal de 
las nuevas reglas de catalogación R esouTce Description and Access y en la consi
guiente adaptación del formato MARC 21. Es evidente que esto significa un 
cambio radical en el modelo descriptivo no sólo de los catálogos bibliográfi
cos, sino también de las bibliotecas virtuales, lo que hace in eludi ble dedicarle 
espacio suficiente en este artícu lo. 

d) Resoune DescrijJtion and Access (RDA) 

Las AACR2 han sido, sin duda, e l código de catalogación más influyente 
que ha existido porque, combinado con el formato MARC y las ISBD, han 
tenido un alcance mundial. En 1997 se convocó en Toronto, Canadá, una reu
nión para iniciar la revisión de las AACR2 y para responder al nuevo panora
ma de la todavía muy reciente Web. Poco a poco fueron desarrollándose los 
diferentes borradores de las entonces denominadas AACR3 y fue quedando 
claro que el volumen de los cambios era de tal calado que no podía constre-
11irse al marco de una nueva edición actualizada de las AACR. En 2005 elJoinl 
Steering Committee[oT Ihe Revision 01 AACR CISC) anunció un nuevo rumbo para 
la revisión de las reglas y se aban donó la idea de su revisión optando por la e la
boración de una nueva normativa '4" que se adecuara convenientemente a un 
entorno digital, que proporcionara directrices tanto para la descripción co mo 
para e l acceso a los recursos, que considerara todo tipo de recursos, analógi
cos y digitales (y especialmente és tos) , y que permitie ra la c reación de regis
tros que pudieran utilizarse e n todo tipo de en tornos (Internet, en la Web, en 
OPACs, etc.). 

En resumen , las nuevas reglas de catalogación pasaron a denomin arse RDA 
(Resoun;e Descriplion and Access) y adoptaron como modelo subyacente e l de los 
FRBR y FRAD lo que supuso la reconceptualización tanto de las descripciones 
bibliográficas como de los registros de autoridad. Tras e l consiguiente pe rio
do de e laboración d e la norma, de los vocabularios complementarios y de l 
material anejo y de su revisión, e l borrador fina l"'5 se d ifund ió e n 2008, a nun
ciándose la publicación definitiva pa ra 2009. Este plazo ha sido retrasado y 
está prevista la publicación de las RDAI41i defin itivas parajun io de 2010. 

1·1:1 FRBR Review Group, 1FLA Cataloguing Section. FRBR bibliography (2006). 
h ltp://archive .ifla.org/ VIl/s13/ wgfrbr/ FRBR_bibliography.pdf 
Puede completarse co n The FRBR Blog h up:/ / www.rrbr.org/ [Consultado el 28 de 

febrero de 2010]. 
11·1 http: //www.rdajsc.org/ rda.hLIl1 I#backgrou nd [Consultado el 28 ele febrero de 20 I O] 
l ü hup:/ / www.rdajsc.org/ relafulldrafLhlm l [Co nsullado el 28 de f'ebrero de 2010]. 
H ü http://www.rdaon line.org/ [Consultado el 28 ele febrero de 20 I O]. 
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F IGURA 23. P¡\C INA DEI. COMITI~ CO~J UNTO PERMANI·:¡,r rE PARA El. DESARROLLO DE U \ S ROA' ·17 
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TheJSC \,ViS responslble fUI m:uut:lI!lIng lhe Anglc.-Amcflc:m C!1t!Llogumg Rul~, Ilnd L~ nDUo' 'yorbng on:1 n~ c"rl .. ¡ "R().\: Rt><;ollr('( 
O<:scriplion ¡l /Id Accc .... ·, schmuled to be rde:lSm lO June: 2010 In a rder [O enabtc: the JSC aod constltuenoes to concenUite: on [hls 
work, the I!lst update: to AACR2 W:1.S 10 2005 

The AIIglo-AJTJerit':1II C:u;J/oguing Ruh's (A_A CR) G.re "desIgne<:! fOl use In [he constru ctlon of cl truogues aod oth er hsts In general 
hbl:1nes o f a.Il srzes The rules cavel rhe descnpuon or, aod [he provlston of ilCCesS pomts fOl, ~ hbu.ry mateuals commonty coUecled 
[h~ pre-;cnt tlm~ " [Rule O 1] 

Tho: o..ment t~(t IS the Secofld Editio n, 2002 Revis ioll (\tIlth 2003, 2004, 2nd 2005 updates) \tIhlch mcorporatd aII Ch:lOges Ilpproved 
theJSC through Februllry 2005 The rules are pubhshed by 

• Tile Am e rican Librnry Association 
• 'fhe Cnnndinn Library A..<;sociation 
• C ILfP: Chnrt c rcd In s ti tutc ofLibrary nud Jnform:lIion Profcss ion nls 

F'o r mfo rm2t1on on purchasmg AACR, sce the AACR2 Wc b s ite . 

A!\CR IS pubhshed In Enghsh and has been t r llnsl2t~d mto o thcr hnguagd, see "Trn ns lntion s o f AACR.'· 

1701 ITlfOrmatlo n o n the hlstory of A...o\CR see "A B ricf Hislory o f AAeR." 

Lógicamente, las RDA han desatado el proceso de adaptac ión del formato 
MARC 21 a la nueva reali dad catalográfica. Los procedimientos ya conocidos 
de ac tualizac ión ¡·18 de este formato a través de MARBI 149, propues tas, aproba
ciones y aplicac ión , ya han dado lugar a la Update 1015°, publ icada en octubre 
de 2009 y se anuncian cambios muy importantesl"1 para la UjJdate 11 a finales 
de febrero de 20 10. Las modificaciones de la Updale 10 suponen e n conjunto 
la creac ión de nuevos campos en los formatos de autoridades y bibliográfico , 
lo cual no mod ifi ca su estructura. Sin embargo, sí se espera que la UjJdale 11 
suponga un fuerte cambio pues está anunciado, por ejemplo, la categoriza
ción de tipos de registros para identificarlos como obras, expresiones o mani
festaciones o el es tab lecimiento de las re lac iones previstas por las RDA entre 
registros de distinto tipo y la cod ificac ión de las relaciones (p.e., re lac iones 
entre obras, e ntre expresiones) mismas supondrá un enorme cambio en las 
prácti cas catalográfica y su comprensión . Otro gran cam bio anu nciado es la 
posibilidad de vin cular registros internamen te e n una apli cación a través de 
los núm eros de identificac ión registrados en el subcampo $0, pe ro también a 
través de URIs a fuentes de información externas (p.e., a codificaciones en 
RDF). Ya se comen tará más ade lan te, pero esto es de enorme sign ificació n 
para el desarro llo de aplicaciones semánticas. 

1·17 hllP:/ / wlVw. rdajsc.org/ index.hlml [Consu ltado e l 28 ele Febre ro ele 2010] . 
I ·IH hllP:/ / lVlVw.loc.gov/ marc/ eleve lopme nt.html [Consu llaelo el 28 ele febre ro ele 2010]. 
II!I hllP: / / lVww. loc.gov/ marc/ marbi / marbi.h tm l [Consultaelo e l 28 ele febre ro ele 20JO]. 
1',0 hltp:/ / www. loc .gov/ marc/ bibliographi c/ ecbelhom e .htm l [Co nsu ltaelo e l 28 ele 

Febre ro el e 2010]. 
10 1 Véase e l elocum enLO ROA in IIARC de ene ro ele 20JO firmado por la propia Sa lly 

McCall um. 
hllP:/ / www. loc.gov/ marc/ RDAinMARC29.h unl [Consu ltado e l 26 ele Febre ro de 20 10]. 
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ROA Toolkit highhghts' 

• ROA mslruCllons ¡ha! ale searchable and browseable 
• AACR2 Rule Number Sealeh of ROA Inslrucllons 
• Workf1ows, mappmgs lools lO CUSlomrze the ROA mshucllon sel lo suppo,., orgamzallonal 

Iramlng and processes 
• Two VlewS of ROA conlenl-by lable of conlenls and by ROA elemenl sel 
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• What you need 10 evaluale and Implemenl ROA lo make calal09m9 deCISlons based on 
principies, 10 merease elflelene)', 10 faClhlale callaba/al Ion, and 10 help poslllon the communlly fOI 
Ihe rulUle by makmg blbllographic dala accesslble on the Web 

• Full te xl of AACR2 Wllh Imks lO ROA 

Tlle conlen l 01 ROA lI, s bun de~eloped lA, coll,bor".~~ ploceJ:S I_d by 110. Jo.nl St .. "ng Commoll .. (,.ISC) TI>I prole.:!.s 

ov •• stl n by trol Com m,tt .. 01 P"nClp,ls oeprnenl'ng Ame"c,n Ub",., A$S:oc"lron. C,n,""n L'br,,., A$S:oc"llon. CIUP, Ub",., 

01 Cong'lss. L'b'd,,! ,n" Alclli~el Cdud', arrlrsll L.b",,!. ,nd rl.Hondl Ub",., 01 AUs\I.Ir. lll. ROA ToolI<,I,! pubhsnl" by In. 

Am."",n Llb • .I"! Assocl.lllon. Ihe C.n.d, .n Llb.u .. tUsod,"on. ,nd CILI P (truough ,ts pubhsll,ng ,mp"nt r .cel PUbhsl>In\l:l-

ROA TooJkit Pricing 

Licensing fees for the RDA Toolkit (US Pricing) 

BOlso ¡Hice: 

Annual hcenslng fee fOI one user al a lime, unhmlted number of reglstered usels $325 

Ni que decir tiene que las RDA ya han causado un a e norme po lé m ica con 
d ivisión de opini ones entre los que pie nsan que e l modelo tradi cio nal de las 
AACR2 es taba suficiente me nte contrastado y sólo necesitaba de un a evo lució n 
y aquellos que co nsideran que las RDA no han termin ado de dar e l paso hac ia 
un nuevo mode lo descrip tivo como req uiere la actual Web, incluida la We b 
Semánti ca, y que e l lastre de tener que se r compatible con los miles de mill o
nes de registros producidos según las AACR2 úni came nte contribuirá a retra
sar un a a lte ració n radi cal de l modelo . Co mo ej e mplo, para es ta última 
co rriente de op inión , represe ntada por IZaren Coyle, co ntinuar con la Lrans
cripció n de la po rtada es no sólo inn ecesari o , sin o que choca co n el modo de 
expresar datos de la web semántica. Por desgracia , y para man Lener la con ti
Iluidad co n el modelo ca tal ográfi co anLe rior, las RDA no sólo debe n ser co m
pati bles co n AACR2 , sino también con la puntuac ió n [SBD, lo cual no es 
buena no ti cia para todos aquellos que se ve n en la ob ligac ión de especifi car la 
puntuació n de los campos y subcampos. Esto nos lleva a una segunda cues tió n 
que es cómo va a desarro llarse la adap tac ió n del software, come rcial o li bre , 
el e gestió n biblio tecario o de ge ne ració n de reposi torios a la nueva no rm ati va , 
especialm e nte desde los puntos de vista de las tareas del ca ta logador y de los 
usuarios . 

le," http :// rclao nlin e.org/ in clex .hunl [Co ns lllrado e l 28 d e febrero de 20 10J. 
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Es muy inte resan te estudiar el sitio Web del nuevo catálogo colec tivo suizo 
MetakataLog der Schweizer HochschuLbibLiotheken uncL der Schweizerischen NationaLbi
bLiothek'"3, en el que se mues tra de forma exhaustiva la visualización de los 
registros bibliográficos y de los fondos conforme a la normativa que venimos 
men cionando y que contribuirá a ayudar a los bibliotecarios de todo el mundo 
a familiarizarse con e lla, aunque conviene señalar que al no estar publicadas 
ofi cialm e nte las RDA no puede asegurarse que la adaptación suiza se corres
ponda exactamente con la normativa. 

Será muy interesante conocer las contribuciones y conclusiones de la 
sesión L ibmries and the Semantic Web, organizada conj untamen te nada menos 
que por tres secciones de IFLA (Infonnation TechnoLogy Section, Cataloguing Sec
tion y Classificalion ancL lndexing Section) que, entre otros aspectos, versará sobre 
la re lac ión entre normas co mo MARC, FRBR, FRAD, etc y la Web Semántica. 
Todo ello demuestra hasta qué punto se trata de un proyecto transversal. 

11. EL INTERCAMBIO DE METADATOS ENTRE LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES 

El término 'metadatos' viene utili zándose en el mundo bibliotecario desde 
med iados de los años 90, coincidiendo con la explosión de los recursos elec
trónicos en la web, y de la misma web. Durante un tiempo, este novedoso tér
mino para el mundo bibliotecario venía a ser sinónimo de descripción de 
rec ursos electrón icos, diferenciándose del proceso de catalogación de mate
ri ales bibli ográficos tradicionales, lo que ha provocado una cierta desorie nta
ción. As í, los metadatos describían recursos elec trónicos, mientras que los 
registros bibliográficos eran el resultado de la catalogación de material es 
bibliográficos tangibles. La confusión ll egó hasta tal punto que algunos profe
sionales consideraban que el formato MARC resultaba conveniente para la 
descripción de los mate riales habituales de las bibliotecas, pero que en el caso 
de bibliotecas digitales era necesario disponer de metadatos en Dublin Coreo 
No ha cos tado poco esfu erzo, ni tinta, deshace r esta confusión ' 54 . 

Anne J. Gi lliland establece una tipología, que resulta bastante clarificado
ra , sobre los diferentes tipos de normas relacionadas con los recursos de infor
mación y que se engloban, correcta o incorrectamente, bajo el paraguas del 
término «metadatos" . En es te apartado que remos hace r un resume n de los 
esquemas de metadatos utilizados para representar un objeto digital co n fin es 
de proceso, intercambio e inform ación que ordenaremos según la func ionali
dad que sustentan. H emos elegido esta presentación para intentar deshacer la 

1'3 Véase nota 112. 
1; <1 Sa ll )' Macca lluJl1. Extending MARC for Bibliographi c Co ntrol in th e Web Environ

Jl1 en t: Chall enges and Alternatives (2002). 
http:/ / www.loc.gov/ catdi r/ bibcontrol/ Jl1 ccalluJl1_paper.htJl1 l [Co nsultado e l 28 de 

Febrero de 2010) 
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impresión que tienen muchos bibliotecarios de que es imposible esta r al tanto 
de las normas que deben ap licarse, insistiendo con ello en las func io nalidades 
que debe n proporcionarse a los usuarios de las bibliotecas virtuales y a su 
correc ta gestión . 

a) Descripción de recursos de información 

En el apartado anterior hemos hecho un breve resumen de los cambios 
que van a afectar al forma to MARC 21 en su adaptación a las nuevas reglas de 
catalogación RDA. A pesar de las críticas a este formato no pued e o lvidarse 
que los catálogos bibliográficos de todo el mundo ofrecen miles de millon es 
de registros codificados conforme a esta norma que co ntinúa siendo el for
mato de intercambio de información bibliográfica por excele ncia entre los 
'istemas de gestión bibliográfica y bibliotecaria. Y, por supuesto, ti en e tam
bién la ventaj a de que existen multitud de conversiones que permite n que a 
partir de un registro bibliográfico MARC puedan obtenerse o tros registros 
conformes a otros esquemas de metadatos, desde Dublin Core a las estructu
ras para citas bibliográficas. La coexistencia de dife rentes fo rmatos MARC 
(MARC 21, UNlMARC, e tc.) y otras variantes está en e l origen de la norma 
MarcXchange (ISO 25577:2008 Information and documentation-1VTareXchange) 155, 

cuyo obj etivo es 'la generalización de un esquema Xi\1L fJara representar cualquiera 
de los formatos basados en ISO 2709'. Ni que decir tiene que la agencia des igna
da para el mantenimiento de MarcXchange es la Network DevelojJ1nent and 
MA RC Standards Office de la Librar)' of Congress l56

. La Library of Congress dis
pone e n su sitio web de una serie de hojas de estilo para reali zar transforma
ciones entre los dife rentes esquemas de metadatos descriptivos (MARC XML, 
MODS, DC, ONIX) , aunque fundamentalmente ti ene n como origen o des ti
no el esquema MARC XML. 

1;,;, http://www.iso.org/ iso/ catalogue_detail.hun ?csnumber=43005 [Consultado el 28 
de febre ro de 2010). 

Esta norma re laciona las fun ciones de Man;XdUlTlge que puede utili za rse para represe n
ta r registros MARC e n XML, para la descripción bibliográ fi ca e n XML, co mo exte nsión de l 
esquema METS (Meladata Encoding an d Transmissio n Standard) ; pa ra e l inte rcambio de 
registros MARC en XML, pa ra la transmisión de registros MARC e n se rvicios lI'eb CO Ill O SRU 
(seanh/ retTieval via URL), como formato inte rmedio para la man ipul ac ión, conve rsión , edi
ción y validació n de datos bibliográficos y como Ill etadatos XM L embebidos e n un recurso 
de informació n. 

1',6 h tlp: / / www. loc.gov/ standards/ is025577 [Consu ltado e l 28 de febre ro de 20 l O·,. 
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FICURA ~5. PiíCINA DE LA NORMA MrIRCXCI-IANGE EN EL SITIO WE B DE ISO 
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CHF 86.00 1;' 

• ISO 155112009 
Infarmalian and dotumenlatlOn-
Internatlonal standard Idenllfier fOI 
hbrarles and related organlzatlons 
(lStL) 

• ISO 15836-20Q9 
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TIle DubHn Core meladata elemenl 
sel 

.~ 
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Biblfographlc dala elemenl directory 
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Desde sus o ríge nes en 1995 1',7, Dublin COTe M etadata Element Set (DCMES) ha 
te nido un a gran éxito de implantación. Estas especifi caciones técn icas para la 
desc ripción de Lodo tipo de recursos han sido revisadas en diferentes ocasio
nes y consti tuye n la norma ISO 15836:2009 (y ANSI Z39.85-2007). Aunq ue o ri
ginada en un en to rn o bibliotecario fuerte, con la parti cipación de destacados 
miembros de la OCLC, es taba pensada para su aplicación , fundamentalmen
te, fu era del en to rno biblio tecario, siendo lo suficientemente sencilla (1 5 ele
mentos) y completa para garantizar su apli cación . La ve rsión in icial, l.0 de 
1998 ha te nido numerosas mod ifi caciones, hasta llegar a la actual de 2009. La 
no rm a es extremadamente básica y no incluye ape nas reglas de codifi cación 
para los valores de determinados elemen tos, ni guía, salvo un breve comen ta
rio, pa ra la redacc ión de los elementos. La rápida aceptac ión del co njunto de 
elemen tos Dublin Core se puso de man ifi es to e n su in co rporac ión en 1998 
como puntos de acceso al conjunto de a tributos BIB-1 de Z39.50 con los valo
res 1097 a 1111 . 

A los 15 eleme ntos bás icos de DCMES, conocido tambié n co mo Dublin 
Core básico o sin cualificar, se le añad ie ro n en el año 2000 una se r ie de cua li
fi cado res y de re fin ami entos de codifi cac ió n que ampliaban las posibi li dades 

1:11 Hislo ry o f lh e Dublin eore Me ladala lni liali ve. http://dublin co rc .org/ abo ut/ hisLo
ry/ [Co nsu ltado e l 28 de febrero de 2010] . 
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de descripción de los recursos y hacían la norma mucho más co mpleta. En 
resumen , la especificación de todos los términos que mantiene Dublin COTe 
Metadata Initiative conforman DCMI Metadata Terms del que DCMES (o Dublin 
Core Sill cualificar) es un subconjunto. DCMJ Metadata Te-rms es desde agosto 
de 2009 parte fundamental de las especifi caciones de Europeana a través de 
EUTopeana Semantic Elements (ESE) specifications v3.2.21:18. Está previsto, sin 
embargo comple tar estas especificaciones por otras de carácter más semánti
co: Definition oJ the EumtJeana Data i'vlodel elements' 59 , muy en la línea de lo que 
se expresa en el apartado 12 de este artícu lo. En este sentido, DC ofrece la 
gran ventaja de que al no estar orientado a un dominio específico puede ser 
la estructura de datos común a la que pode r convertir otras estructuras de 
datos procedentes de archivos, bibliotecas y museos, lo que lo hace especia l
mente in teresante para sistemas de información creados a partir de la inte
gración de metadatos recolectados de fuentes heterogéneas 'fio . 

El sitio oficial de DCMI ofrece los esquemas llil XML recomendados para la 
codificación tanto de DCMIES (DC sin cualificar) como de DCMI Metadata Terms 
(DC cualificado), así como el DCMI RDF schema' 62, y en HTML/ XHTMU 6:;. Ade
más, DC puede expresarse en el XML Schema j ár Dublin COTe wit/wut qualijication'li" 

siguiendo la versión 2.0 de The Open An-Júves In itiative Pmtocol JOT Metarlata 
Hm'vesting16'> (OAI-PMH) y en Dublin COTe ¡"xtended'li(; , sigu iendo la norma SRU 
( SertTch/ RetTieval via URL). 

La prueba de la extensión que ha adquirido DC está e n ser la estructura 
de datos descriptivos utilizada por la mayo ría de l software para re positorios 

I ',H http://versionl.europeana.eu/ c/ document_library/ge t_fll e'u uid =cS6f82a4-8 J 91-
42fa-9379-4dSfffic4ff7S&groupld=10602 [Co nsultado e l 28 de febrero de 20 I O). 

15'1 http: //versionl.europeana.eu / c/ documen t_library/ gel_fl le?uuid=97833 I 9c-9049-
436c-bdf9-2Sf72e8Se34c&groupld=10602 [Consultado e l 28 de febre ro de 2010] . 

)(;0 COVAX (Contemporary Virtual Archives in XML), financiado por el programa 1ST 
ele la Uni ón Europea en 1999-2000, lúe un proyecto pionero en e l que participaron los auto
res de l presente artículo. Pa ra una descripción de l mismo véase Hcrnández Ca rrasca l, Fran
cisca, y Ca rl os Wert. XML, ¿una infraestructu ra para la biblioteca digital': e l proyecto 
COVA.,"I(. En: «La biblioteca pública: portal de la sociedad de la información (prescl1lada en 
el Congreso Nacional de Bibliotecas Públi cas, Valen cia, 29, 30 Y 3 1 de octubre de 2002". 
Mad rid, Ministerio de Cultura , Subdirección General de Información y Publi caciones, 2002. 
hllp: / / travesia.mcu.es/ ponalnb/ jspui/handl e/ 1042J / 11 63 [Cons ultado e l 28 de I'cbrero 
de 20 JO). 

)(H http://dublincore.org/ schemas/ xmls/ [Consultado el 28 de febrero de 20 I O]. 
)(;2 http: //dublin core.org/ schemas/ rdfs/ [Consultado e l 28 de fe brero de 2010). 
16:1 Expressing Dublin Core metadata using HTML/ XHTML meta and link e lemenLS. 

hu.p:/ / dublin co re.org/ documents/ d c-html/ [Consult.ado e l 28 de fe bre ro de 20 10]. 
)(;'1 http: //www.openarchives.org/ OAI / 2.0/ oai_dc.xsd [Consultado el 28 de febre ro de 

2010) 
lG', http://www.openarchives.org/ OAI/ ope narchivesp rotocol.html [Consu ltado e l 28 

de febrero de 2010). 
lGo http://www.loc.gov/ standards/ sru/ reso urces/ dcx / c1cx.xsd [Consultado el 28 ele 

feb re ro de 20 10). 
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digitales ' 67 y en ser el núcleo central de Open Archives Initiative Protocol[or Meta
data Harvesting. Una idea de las cifras que arrojan la combinación DC + OAI 
está en los más de 23 millones de objetos digitales procedentes de 1.139 repo
sitorios que ofrece OAIster a 1 de marzo de 2010. 

a.2. MODS 

En torno tamb ié n al formato MARC la Libmry oJ Congress' Networh Deve
lojJment and NlARC Standards Orrice desarrolló el esquema MODS (Metadata 
Object DescrijJtion Schema) 168 para atender la necesidad de una versión de 
MARC 21 en XML simpl ifi cada que fuera más amplia que los 15 elementos 
básicos de Dublin Core y que se adaptara a las necesidad es de la comunidad 
bibliotecaria. Los elementos del esquema, aunque se derivan del formato 
MARC y conforman un subconjunto del mismo, tienen una presentación 
más legible «title info> en lugar de <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"». 
Su principal ventaja está e n la capacidad para establecer re laciones jerár
quicas entre las descripciones y proporcionar una codificación detallada de 
las partes de un recurso (volumen, número, capítulo, sección, parágrafo, 
pista, etc.), pudi endo llegar hasta la codificación de secciones o párrafos 
dentro de un determinado tex to. Esta expresión de jerarquías, que no tiene 
eq uiva lente e n el formato MARC 21 ha provocado, al menos de momento, 
que sea un esq uema de metadatos descriptivos ampli amente utilizado en 
bibliotecas y colecciones digitales. Ejemplo de ello es que es una de las 
extens iones de metadatos de METS más utilizada, sobre todo en proyectos 
que incluye n el reconocimiento óptico de caracteres y que n ecesitan con
u-o lar las partes de un texto. Igualmente, esta característica hace que MODS 
pueda ser utilizado como esq uema común de transformación de otros 
esq uemas de metadatos marcadamente jerárquicos como EAD en el entorno 
de proyectos que reún e n colecciones docum entales archivísticas, bibliográ
ficas y museológicas. 

1m Repositories Support Proj ec l. ReposiLOry Software Survey, March 2009. 
hup: / / Ivww.rsp.ac.uk/ software/ surveyresults [Consultado e l 28 de febrero de 2010]. 
loiH Guenther, Rebecca and Sally MacCall um. New Metadata Slandards for Digilal 

Resources: MODS and METS. "BulleLin of lhe American Society of InformaLion Science and 
Technology». v. 29, n.2 (Dece mber/ Jan uary 2003). 

h llP: / / www3.intersc ience .wi ley.com / journal / 1 09863404/ abstracl?CRETRY= 1 &SRETR 
y=o [Consu ltado el 28 de febrero de 20 10]. 
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FI GURA 26. P ÁG INA OFICIAL DE MODS 
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a.3. ONIX 

81 

No debe olvidarse que el hecho de que las bibliotecas virtua les y d igiLales 
estén construidas e n su mayor parte con recursos que form an parte del dom i
nio públi co va a ser alte rado con la irrupción mas iva de publicaciones nac idas 
digitalme nte, tanto comerciales como gratuitas, y e n cualqui era de los form a
tos de lectura e lec trón ica. Por e llo convie ne presta r a tención a o tro esquema 
de metadatos que es de gran utilidad para la transmis ió n de datos desc riptivos 
y com erciales como ONIX ONline lnfo'rnw'úon Exclwnge. ONIX es una fam ilia 
ele normas, para librosl (i!\ publicaciones periódicas l70 y li ce ncias l71

, creadas por 
EDItEURI72 para la ge ne rac ión de me nsajes y metada tos necesar ios e n los 
procesos de comun icación e ntre ordenadores re lacionados con la indusLria 

l fi!) http://www.editeur.org/ 93/ Release-3.0-Downloads/ [Consultado el 28 de febre ro 
de 20 10]. 

170 hup:/ / www.editeur.org/ 84/ 0verview/ [Consultado el 28 d e febrero de 20 10]. 
171 htlp:/ / www.edileur. o rg/ 85/ 0verview/ rConsultado el 28 de feb rero de 20 10]. 
In hltp://w\.vw.edileur,org/ 2/ Abollt/ #Edileur's role [Consultado el 28 de fe brero de 

20 10]. 
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editorial , co n la creac ión , d istribución, licencias y derechos de propiedad inte
lectual de publi caciones tanto físicas como digitales. Un e le mento central de 
esta comunicación es la descripción del producto y como tal descripción 
puede expresar las particularidades de las transacciones del mundo editorial, 
pero también puede ser reuti li zado su conten ido para generar descripciones 
bibliográficas normalizadas en o tros formatos. Esta transformación y reutiliza
ción de dalos descriptivos (p.e., entre ONIX y MARCI7:i) resu lta especialm en
te úti l e n los procesos de gestión de adquisiciones, y en la precatalogación y 
catalogación de publicaciones adquiridas. Igualmente, una biblioteca digita l 
puede ser a su vez editor o d istribuidor de sus propias publicaciones por lo 
que la transformación entre esquemas de me tadatos descriptivos es de espe
cia l interés (véase e l apartado 7 de este artículo). 

Para fin ali za r este apartado es necesario mencionar la incorporación de los 
esquemas de metadatos descriptivos a las especificaciones de otras normas y 
protocolos, espec ialmente los destinados a la búsqueda y recuperación de 
info rmación y a la recolección de metadatos. Así, SRU (Sean;h/RetTieval via 
URL) incluye e ntre los esque mas de metadatos en los que puede transferirse1 i'l 
un registro bibliográfico a MODS, ONIX DTD v2.0, MARC XML, EAD, UNI
MARC XML Schema l75 y Dublin Core Extended. 

Tanto si se utilizan por sí mismos, como esquemas de metadatos descripti
vos , o formando parte de otros esquemas y protocolos, es co nveniente para la 
gestión de bibliotecas virtuales q ue sea posible realizar conversiones e ntre los 
d iferentes esquemas de metadatos mencionados. Esto permitirá que a partir 
de una única descripción, por ejemplo en MARC 21 , se generen otros regis
tros en los esq ue mas requeridos por otras ap licacion es y protocolos. Así, la 
OCLC ha lanzado el Crosswalk Web Seroice (CWS) li6 para traducir registros de 
un esquema a otro . Otra iniciativa de ayuda para e l desarrollo de transforma
ciones entre es tructuras de metadatos es la M eladala Standards Crosswalk l7i de 
Getty Research Jn.~litute (Getty:~ Crosswalk), aunque solo considera los e lemen tos 
que se solapan entre archivos , bibliotecas y museos. 

m http:// lcwcb. loc.gov/ marc/ on ix2marc. html [Co nsultado e l 28 d e febrero de 2010J. 
]7 ·1 hltp: / / www. loc.gov/ standards/ sru/resources/schemas.hlm l [Consultado e l I de 

marzo de 20 I O]. 
175 http://www.bn cf firenze.sb n .itl proget ti / u n ima rc/ slim / docu m en taLion / un imarc

slim .hlm l [Consultado elIde marzo de 2010]. 
176 http://www.oclc.org/ research/ activiti es / xwalk/ defau lt.htm [Consultado elI de 

marzo de 20 10]. 
177 http ://www.getty.edu / resea rch/ co nductin g_resea rch / standards / introm e tad al.a/ 

crosswalks.htlll l [Consu ltado e l J de marzo de 20 10]. 
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FIGURA 27. PÁGINA OFICIAL DE ONIX 

Homc J St;"ndards I NllX 

ONIX 

The ONIX family includes standartjs far Book;; . Se-r,,-,l ~ Zlod Llcen:;1nC Tc-rms (u1Cluding RRO,,). 

Al! ONlX slandll rds ore designed to supporl com~uter·to<omputer COll1nlUnlcllllOn between parties 
involved in creMing, distributlng, hcensing ar othi3l"'Wlse mahing aVllllat.le Intel1ectual ~roperty In 

published form, whether phvsical or dlgiti!ll. AIt lI re 8Ypressed in XML. 

OtHX fOI BOOK;; was the first, and i5 the most w ide1v-adopted, mE.'mber of EDl tEUR ' s ONIX fem ily of 
slt'lndards. Il was Inltially developed by EDI tEUR )oinlly wlth Book Indu: tl 'J (ommunH:atlon (UV,) Zlnd the 
Book Indulitr y Study GtOUP (US) and is now maintainet'j undar lhe guidance 01 an In ternational ~teering 
Commitlee including not only Ble and BISG but lIlso national user groups in Australia, Belgium, Cana';;" 
Finlan<:l, France, Germany, Italy, The Pepubh: of Kor'?lI. The l.JetherlandL Norwav. Pussia, S~.,¡n . an-1 

b) Metadatos adminütmtivos 

83 

Son todos aquellos esquemas que describe n la procedencia de un o bje to 
digital, los procesos reali zados para su creación o ge neración, sus característi
cas técni cas, sus condiciones de acceso y derechos de propi edad in tel ectual, y 
las acciones ya realizadas o previstas relacionadas la preservac ión del obj e to 
mismo. La codificación de es te tipo de datos va encaminada a mante ne r los 
objetos digitales utilizables para todos los procesos y funcionalidades propios 
de una biblio teca virtual , para los que el acceso es el fundam enta l, como hemos 
venido insistiendo a lo largo ele l artícu lo, pero que afectan también a su ges ti ón 
)' administración. Todo ello sign ifica en la prác tica registrar, para sabe r, e ntre 
otras cosas, los formatos de los fich eros , su fecha de creación, los agentes qu e 
los han creado, el s o ft-,·v a re y hardware con el que ha sido creado un fi chero y 
cualquier otra circunstancia de este tipo. Desde luego, no son técnicas muy 
direrentes de las ya habituales e n las biblio tecas tradicionales en los que un 
libro se adquiere, se registra, se cataloga e indiza, se describe físicam e nte, se 
ubica, se tejuela y se revisa pe riódicamente su estado de co nservac ión. 

ASÍ, como ej emplos, los fi cheros ele image n resultantes del esca neaelo te n
drán unas carac te rísticas técnicas que co nvi ene codificar co n el esquema MIX 
(¡VJptadatafoTStill hnages in XNIL) 17R versi ón 2.0. Se trata ele el a tos propios de los 
fi cheros ele image n como su formato (p.e. ,TIFF, jPEG) y 'u ve rsión (p. e., TIFF 

l iH hup: / / www.l oc.gov/ sranelards/ nlix / [Co nsultadoe l1.de lll a rzo el e 20 ]0]. 
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6.0, JPEG 2000), e l esq uema de bits (p.e., blanco y negro, escala de grises, 
color), la compresión utilizada (p.e., CCITT, LZW, JPEG 2000) , e l índice de 
compresión, los algoritmos utilizados para comprobar la fijeza de los ficheros 
y las características de las im ágenes (altura, anchura, color, perfil de color, etc). 

Los ficheros texto obtenidos a partir de las imágenes por procedimientos de 
reconocimiento óptico de caracteres tienen también sus características técnicas 
que conviene registrar en el mismo momento de su creación en el esquema 
textMD l79

. Con este esquema se codificará el software y hardware utilizado para la 
realización del OCR y su versión, o el procesador de texto (p.e., Word, OpenOf
fice) , e l juego de caracteres (p.e., ISO 8859-1 , UTF-8) , la varied~d de tipos y sus 
tamaños (p.e., Verdana 10), el lenguaje de marcado (p.e., TEI, ALTO), Y los 
requisitos tanto de software como de hardware para su impresión y visualización. 
Del mismo modo que los ficheros de imagen y texto, los más habituales en biblio
tecas virtuales, se pueden describir las características técnicas de ficheros de audio 
y video l 80 e incluso 3D, uti li zando VRML( Virtual Reality Marhup Language) 18 1. 

Además de las características técnicas, los metadatos administrativos deben 
indicar todas aquellas circunstancias sobre los derechos de propiedad intelec
tual asociados a una copia digital. El esquema METSRights l82 prescribe la codi
ficación de la declaración de derechos del objeto, la identificación del propie
tario de los mismos, las categorías de derechos (dominio público, copyright, 
li cencia, con trato, etc.), y los permisos y restricciones (localizar, mostrar, copiar, 
dupl icar, modificar, imprimir) asignados a perfiles de usuarios. Todos estos 
datos servi rán para informar a los usuarios de las operaciones que pueden rea
li zar o no y a la biblioteca virtual le permitirán realizar una gestión correcta de 
los objetos digitales en función de los derechos de autor de cada uno de ellos. 
No puede o lvidarse que la gestión de derechos de autor constituye uno de las 
mayores complicaciones de una colección digital , sobre todo si, como es muy 
frecuente, y digno de estudio jurídico, el correcto respeto de estos derechos 
supone tratamientos diferenciados para las partes de un mismo objeto o bien 
para los distintos suj etos de derechos, como se ha visto en el epígrafe 8. 

Por último, dentro de los metadatos administrativos , debemos mencionar 
los metadatos de preservación 183 . Aunque existen algunas opiniones que dicen 

17!l ht:tp: //www.loc.gov/ standards/ textMD/ [Consu itado e l I de marzo de 2010]. 
1RO Audio Visual Protolype Project Working Documents : Extension Schemas for lhe 

Metadata Encoding and Transmission Standard. 
hup:/ / w\Vw.loc.gov/ rr/ mopic/ avprot/ melsmenu2.html [Consu ltado e l 1 de marzo de 

20 I O]. 
lXl InformaLion technology-Computer graphics, image processing and environmental 

data represen tation-Extensible 3D (X3 D) e ncodings. 
h ttp: //www. iso.org/ iso/ iso_catalogue/ca talogue_ tc / catalogue_de tail .htm?csn Ull1-

ber=4468 1 
l H2 http://cosimo.stanforcl.edu/ sdr/ metsrights.xsd [Consultado ell de marzo de 2010]. 
l H~ ACENJO BUI.I.ÓN, Xavier, y HER NAN DEZ CARRASCA L, Francisca. «Exegi monumentum 

aere pe rennis (I-Ior. C. 3.30) : prese rvación de materiales bibliográficos digitalizados». Bol e
tín de la ANABAD. LV1 II , 2 (2008), 101- 111 . 
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que , es trictamente h ablando, los me tadatos de preservació n de un objeto 
digital sólo afectan a un sistema de prese rvació n digita l y que serían super
fluos e n cualquier otro sistema, lo cierto es que su existencia permite a cua l
quier biblioteca virtual hacer un seguimiento de la calidad de sus obj e tos digi
tales. El modelo Open Ardúval InJormation System (OAIS) ReJel"enCe Model I 8

'¡ 

es tablece la necesidad de registra r una serie de da tos mínimos qu e permitan 
seguir el ciclo de vida de los o bj e tos digitales para garantiza r su accesibi lidad 
futura, su correcta interpretación, su autenti cidad e integridad , cualqui era 
que sea e l sistema o m e todo logía que se utili ce para e llo . La clave está, pues, 
en los da tos asociados a los obj e tos digital es en e l momento de ingreso en un 
sistema, procedentes de un proveedor de con ten idos digita les (p .e ., proceso 
de digita lizació n) o de un intercambio de información e ntre repositorios o 
bibliotecas virtuales. 

En consecuencia y como fruto de un p roceso de digitalización es reco
mendable que se registren esa serie de datos mínimos independie ntemente de 
que formalmente el ingreso de información se reali ce en un reposito rio de 
preservació n o no. Ha de tenerse en cue nta además que cualquier biblioteca 
virtual debe disponer de p rocedimientos de preservación básicos (p.e., copias 
de seguridad , actualización de versiones entre formatos, transformació n de un 
forma to a otro, comprobación de alteracio nes e n fi cheros, e tc.) q ue se reali
zan regu larmente, aunque propiamente no puedan denominarse reposito rios 
de p rese rvación . 

El esq uema para este tipo de me tadatos es PREMIS (Preservation M etadata 
ImlJlementation Strategies) 18", basado en e l modelo de refere ncia OAIS q ue fu e 
el adoptado por e l es tudio realizado en 2002 por e l grupo de trabajo Preserva
tion Metadata Frameworkl B1i, organ izado co njuntamente po r la OCLC y la RLG 
para definir los tipos de info rmació n que se de be rían asoc iar a un o l~j eto digi
ta l a efectos de prese rvac ió n . La versión ac tual es la 2.0, publi cada en marzo 
de 2008 187

• 

IX I ISO 14721:2003 Space data ancl in fo rmation transfe r sysle ms-Open a rchi val infor
Illation s)'ste m-Refe rence model h ttp: //www.iso.o rg/ iso/ iso_catalogue/ catalogue_lc/ ca la
logue_eleta il.htm ?csnumber=24683 [Co nsultaelo el 1 ele marzo de 20 10). 

IS'. hup: / / www.loc.gov/ sla nelarels/ premis/ [Consul tado e l 1 ele marzo ele 20 10). 
La ve rsión española ele Understand in g PREMIS de Priscilla Caplan, rea li zada po r María 

Luisa Martín ez-Conde: Entender PREMIS. Mad rid: Subd irecc ión Ceneral de Coo rdin ación 
Biblioteca ria , 2009 pued e consultarse en http ://www.loc.gov/ sta ncla rds/ prem is/ Uncl e r
stand ingPREMIS_espanol.pd f o e n Travesía http://hdl.h andle .net/ I0421 / 981 [Consu llado 
eli de marzo de 2010 ). 

IHo A Metadata Framewo rk to Support rh e Preservatio n of Digita l Objects (the Frame
work). 

h up : / / www.oclc .o rg / resea reh/ ac ti vities / past/ o rproj ee ts / pmwg/ pm_fra mewo rk . pd r 
[Consultado ell de marzo d e 20 10). 

IX7 http://www.loc.gov/ standarels/ premis/ v2 / prem is-2-0 .pdf [Consu llado el I de marzo 
de 20 10). 
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F IGURA 28. PACINA OFICIAL. DE PREM I S 

~ PREMIS Data Diction a rv for Preservat ion Metadata 

version 2.0 (PO F:3. 1 MB I 2 1 7 p. ) 

Thi s pub licatlon includes the PREMIS Introduc t ion. the Data 

Dlct lonary, Speclal TOpICS, Methodology and Glossa ry. The 

data dictionary and report wlth supporting documentation are 

also avatlable as separa te documents: 

PREtvllS Data Dictionary verslon 2.0 (PDF: 1.1MB/184pp .) 

The PRE MIS Data Dlct ionary for eore preserva tion 

metadata needed to support the long-term preservatlon of 

digital materials. 

PREMIS lntroduction and $uDportinq Documentatirm 

(PDF: 4S lK/S lpp.) 
Pral/ldes In format ion on the background, objectives, data 

model, implementation and other supporting documentation 

for the PREMI S Data DlctlOnary. 

PREMIS Data Dlct ionary Ent lty Hlerarchical Lis t ing 

A hlerarchical list by PREMIS semantic uni t. 

> PREMIS schemas 

> Understanding PREtvllS by Pnscilla Caplan for the Library of 

Congress: an overvtew of the PREMI S Da ta Oict lOnary for 

Preservation Me tadata (PDF: 543K/26pp.) 

Also available In : 
Spanish: Entender PREMI S (PDF: 363K/30pp.) N<W, 

I Ne ws alld articles: 

• PREMIS in METS t oolbox: 
open- source tools to support 

implementation of PREMIS in METS 
NEWI 

> PREMIS Editorial Committee hosted 

PREMIS Implementation F air : 

Oct. 7, 2009 in San Francisco, CA 

• "Understanding PREMIS' by Priscilla 

Caplan for the Library of Congress: 

an overview of the PREMIS Data 

Dictionary for Preservation 

Metadata (PDF: 543K/ 26pp. ) 

Also available in: 
Spanish: Entender PREMIS (PDF: 

363K/ 30pp. ) N"WI 
Italian : Capire PREMIS (PDF: 

141 K/25pp.) N"W, 

.. "Repository to Repository Transfer 

of Enriched Archival Information" by 

Priscilla Caplan, DLib Magazine, 

November/ December 2008 

• "Using METS. PREMIS and MODS for 
Archiving eJournals 11 by Angela 

Dappert and iVlarkus Enders, DLib 

lv1 tober 2008 

Po r últim o, queremos mostrar que el desarro ll o de software libre específi

camente dedicado a la extracc ión de metadatos , habitualmente metadatos téc

nicos, manifiesta bie n a las cla ras la necesidad de las bibliotecas virtuales de 

generarlos. Ap licac iones JHOVE (JSTOR/ Harvard ObJect Validation Environ

men/) 18H , sirven no sólo a este fin , sino que puede n ser utili zadas para co ntras

tar y validar la calidad de los obj e tos digitales. 

c) Transmision (' intercambio de objetos digitales: M etadata Encoding a:nd Transmission 

Standanl (IvIETS)' 89 

METS surge en 2002 como un a in ICIa tiva de la DigÜal Library Federationl!IO 

para pro porcionar los datos necesari os, en un en to rno XML, para la ges tión 

de materiales d igitales, tanto para su almacenam iento como para el intercambi o 

1.<.< hllP:/ / hul.h a rva rd. edu/ jhove/ [Consu ltado e l Ide marzo de 20 10]. 

IHU hllP:/ / www.loc.gov/ standards/ mets/ [Consu llad o e l Ide marzo de 2010]. 

1'111 hi.lP:/ / www.diglib. o rg [Consu llado e l I de marzo de 2010] . 
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de info rmación e ntre bases de da tos, o para su difusió n a los usuarios fin ales, 
de ntro del mode lo OjJen Archivallnj"onnalion Sjlstem (OAIS) Reference ModelH11 • Es 
una norma que manti e ne la Library of Co ngress, co mo tantas otras, que ha 
d istribuido el 22 de febre ro de 201 0 la versió n 1. 91!J~ . 

METS permite agrupar todos los conjuntos de me tadatos de los que he mos 
ve nido hablando, los da tos descriptivos, los da tos administrativos, tratándolos 
como extensiones al esque ma, así como a la es tructura de los obj etos digitales 
y su comportamiento e n un sistema de info rmación . La no rma no prescribe 
ningún esquema de me tadatos descriptivos, sin o que puede ser u tili zada por 
cualquie r tipo de obj eto (ma te rial bib liográfi co, archivís tico o muse ístico) yas í 
pueden incluirse co mo da tos descrip tivos registros codificados en MARC 
2709, MARC XML Schema, Dublin Co re, EAD , e tc. METS propone como 
extensio nes a l esquema el uso de otros me tadatos como Dublin Co re, 
MARCXML, MODS y VRA193, sin embargo cualqui er co m unidad puede es ta
blece r los me tadatos descriptivos adec uados, lo que es co nve ni e nte que se 
re fl eje e n el correspo ndi ente pe rfil de METS '9<1. Otro tan to oc urre con los 
datos administra tivos, que puede inco rpo rarse al pro pio docum en to METS o 
bien puede definirse mediante un enlace a una localizac ió n exte rn a, tal y 
como se ren eja en las exte nsiones METS. 

La es tructura de un obj e to digita l, según METS, es reali zada po r dos gru
pos de e le me n tos bás icos: e l registro de fi che ros y e l mapa que de fin e las re la
cio nes entre los fi che ros y las informaciones complemen tarias pa ra su visuali
zac ió n, reproducció n , e tc. El mapa de la es tructura de los fi cheros es e l 
corazón de los m etadatos METS. En él se define n las seccio nes q ue compo nen 
el obj e to (p.e., los cap ítu los de una obra), los tí tulos y num erac io nes asoc ia
dos a cada una de las seccio nes y la secue ncia de fi cheros, compon iéndose con 
ell o e l mapa de navegac ió n de un obj eto d igita l. 

Desde e l pun to de vi ta del usuario, e l esq uema de metadatos METS vie ne 
a solventar lino de los pro blemas más complicado de resolve r, por lo prolij o, 
en las colecc ion es digitales, puesto que se tra ta de ofrecer copias d igitales co n, 
co mo m ínimo, las mismas caracte rísti cas de manejo qu e e l o bj eto o riginal 
(ojea r un índice, ir a un a de te rminada págin a, localizar un de te rmin ado ca pí
tu lo o e pígrafe, saber q ué página se es tá leye ndo, etc.) . Y desde luego ofrece 
una respuesta no rmali zada a p ropues tas mucho más com plejas q ue ésta como 
podrían se r la prese ntac ió n relacion ada de minia turas e imáge nes legibl es, de 

''' ' http:// publi c.ccsds.org/ publi cations/ a rchi vc / 650xOb I.pdr 
Véase ta mbién e l sitio Web de Cons ul laLive Co mmi uee rol' Space Data Syslcms 

11llp: / / public.ccsds.o rg/ defa uIL aspx [Co nsul tado e l l de ma rzo de 20 l O]. 
' ''~ hltp: / / wwIV.l oc.gov/standa rd s/ meLS/version I 9/ meL~.xsd [Consu ltado e l l de marzo 

de 20 10]. 
'"'' Visual Reso urces Assoc ia tio n http: //wwIV.vraweb.o rg/ y espec ialm ente htlp :/ / IVIV\I'. 

vraweb.o rg/ proj ecLS/ vraco re4 / i ndex. h tm l 
"H hltp:/ / w",w. loc.gov/ standa rds/ mets/ mets-p rofil es. h tml [ConslIll acl o ell de ma rzo 

el<: :dO lO] . 
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copi as digitales en form ato texto y en formato digital, copias para visualiza

ció n, preservació n y reproducció n , copias con distin tos derechos de autor o 

bie n copi as des tinadas a di fe rentes servicios. 

Ya hemos mencionado cómo METS se diseñó para poder se r utilizado en 

re positor ios OAIS de prese rvación . En es te sentido tien e muchos puntos en 

co mún con PREMIS ya qu e ambos, con su propia semántica, permiten la 

codificac ión de me tadatos descriptivos y administrativos y re lacionan los 

fi che ros compone ntes de un obj eto digita l y su es tructura. Por e llo , los meta

datos de un obj e to digital pueden realizarse o bien usando PREMIS como 

esq uema básico o bien utili zando PREMIS como una extens ión 195 de 

METS' 9fi, prop uesta ésta última más extendida y para lo que pueden utili zar

se las reco me ndaciones Guidelines for using PRE1'vllS with METS for exchange' 97 . 

La ve rsión 1.9 d e METS hace un a recomendac ión co ncre ta para que se haga 

de es ta ma ne ra . Evide nte me nte , cualquier sistema que reciba un paque te de 

in for mació n procedente de un p roceso de digitali zación , por ejemplo , debe 

establecer sus requisitos mínimos y obligatorios, o b ien hacie ndo refere n cia 

a a lgun o de los p e rfil es de METS existe n tes '98 o b ie n desarrollando sus p ro

p ios perfi les. La reci ente publicación de PREMIS in METS Toolbox'99 faci li ta 

co nside rabl e mente la tarea, pues se trata d e h errami e ntas d e cód igo abier

lo creadas por e l Florida Center ./or Library Automation para la L ibra?} of Con

gress e n 2009. Tal vez en un próximo futuro la normativa WARC permita un 

e nvo ltorio global co n caracterís ti cas análogas a la norma ISO 25577:2008 

Ma rcXc ha nge200
. 

1% «Using Premis with METS .. refl eja un a serie de perfi les que especifi ca n e l uso de los 

meladalos PREMIS envueltos en un esquema METS y la re lació n co n o tras exte nsiones de 

meladaLOs que pueden co in cidir to lal o parcialmenle con METS. http://www.loc.gov/ slan

dards/ prem is/ premis-mels. h lm l 

Pero véase más ade lante la nota 77. 

1% Resu lla de gra n inte rés el pe rfil l~·CHO De/) Cenerir METS Profile Jor Preserva./ion al/ll 

Digi.tal ReJ)ositol), IntelvjJelnbilily. hllP:/ / www. loc.gov/ standards/ mets/ profi les/ 000000 15.hlml 

(Consultado el 1 el e marzo de 2010] . 

i!17 h ttp ://www.loc.gov/ stanelarels/ premis/guiele lin es-premismets.pelf [Consul taelo el I 

ele marzo ele 2010] . 

'"" Estos pe rfi les incluyen la elefin ició n ele apli cació n ele un a institució n (p .e, National 

Librar)' 0 1" Auslra lia) o ele un sislema co ncre to (p. c., Dspace) . 

1 !/lO hllp:j / pim .fcla.ect u/ [Consu ltado e l 1 ele ma rzo ele 20 10]. 

200 ISO 28500:2009 Informalio n anel elocu me nla li o n-WARC fi le fo rm at 

h llP: / / www.iso. o rg/ iso/ iso_ca ta log ue / cata logue_ lc/ ca la logue_d e la il.htm ?cs n Ulll 

be r=447 17 [Cnmllltarl o el] de marzo el e 20 101 . 
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FIGURA 29 . PREMIS IN METS TOOI.IIOX 

pimtools 

PREMIS in METS Toolbox 

The PREMI$ in METS Toolbox 1:5" a set of open·source tools developed to support the lmplementatton of PRfMIS tri the MET$ 
container formato The toe.ls were created by Florida Center for Ubrary Automat ion for the library 01 Congre:;:s In 2009. 

Vahdatt::: PREMIS In METS documento Given a PRfMIS 01 PREMIS In METS document vla an Input methOd, returo ~ Itst (I( el rors 01' a 
confirmatlOn message i( the document conforms. The document is validated ag~inst any applk:able schema and if applicable the 
PREMIS In METS best practice. 

Convert between PRfMIS a PREMIS in METS. GlVen él PREMIS document generate a ,\I,ETS document containing the PREMIS 
elements In multlple al' slI)gJe METS meladata sect lons. Given a METS document contalmng PREMI$ element! in metadata sections 

genel'ate a stand-alone PRfMIS document 

Des:c flbe a file ~·~¡th PRfMIS uSlng the DAITS$ 1 De;Ctlption ser .... 1Ce. The obJect ldentlfier type and value ¿IIe requHed. The file 
may also link to an intellectual entlty. 

12. TEJ IENDO LA W EB SEMÁNTICr\: ONTOLOGÍAS PARA BIBLIOTECAS VIRTUALES 

89 

No trataremos de defi ni r la web semántica20I
, ni las estructuras de info r

mació n que la susten tan como las ontologías o los le nguaj es e n los que están 
basadas estas estructuras como RDF202 o OWL~o:l . Sin em bargo, la evo lllció n de 
la web semántica, entendida como la suma de datos, o ntologías y ap li cacio nes, 
ha expe rimentado e n los últimos aI10s cie rtos cambi os que han tenido gran 
influencia e n e l mundo bibliotecario y que constituye n el marco para alg un as 
experie ncias rese ll ables que dejan ver a las claras una fuerte te nde ncia para 
reformula r los da tos pro pios de las bibliotecas y de las bibli otecas virtuales, 
segú n los requisitos de la Web semántica. 

En resumen , las ontologías, como modelo y expresió n de un dominio de l 
conocimie nto, pueden contribuir a m ejorar la precisión de las búsquedas en 

~IJ I BERN ERS-LEE, Tim y JA~'I ES H ENDL.ER, Ora Lassi la. Th e Scm<lmic Web . "Scie nlifi c Amcr
ican ." May 2001. http: //www.scie nlificam e ri can .co m / aniclc.crm ) id =lhc-se m<1 nli c-web 
[Co nsullado e l 2 de ma rzo de 20 ] O]. 

~II~ Reso urce Descripli o n Framewo rk. hllp:/ / www.w3.org/ RDF/ [Consu ltado e l 2 de 
marzo de 20 10] . 

~II" We b Ontology La nguage. hllP:/ / www.w3.o rg/ 2004/ 0vVL/ [Consullado e l 2 de 
marzo de 20 10]. 
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la web, e li minando la ambigüedad entre términos y re lacionando semántica
me n te un os co ncepLos co n o tros. Ade más, e l desarrollo de programas y apli
cacio nes de búsqueda basadas en onto logías podría ex tende r la recupe ración 
de in formación signifi cativa y pertin e nte a toda la web. Indudablemente, para 
q ue es to sea así debe existir una interconexión direc ta o a través de ap licacio
nes e ntre diferentes ontologías. Sin embargo, la propues ta de la web semánti
ca para la mejora de las capac idades de búsqueda y rec uperación de informa
ció n e n la We b no había producido resultados re levantes o con la suficie nte 
ex tensió n para animar a las b ibli o tecas a realizar el esfuerzo que conlleva la 
Lra nsfo rmació n de sus datos en es tructuras de información semánticas. Con 
frec uencia, se ha señalado que muchas experie ncias ba adas en ontologías no 
han sa lido de l marco de los proyec tos de investigación o de ento rnos cerrados 
y la manifes tac ió n del pode r real de la web semántica se ha ido postergando 
aJ'io tras año. Mien tras tanto, otras propuestas no semánticas (i. e ., Google) 
ha n co ntinuado mostrando efi cazmente la capacidad del tratamie nto es tadís
Lico· de los tex tos2

(H para la búsqueda y rec uperac ión de información , del 
mismo modo que ha resultado espectacular el desarrollo alternativo de los 
'mas/m!) web savias' que reedi tan datos proceden tes de diferentes, construidos 
sobre APIs (A jJjJlication Programming In leljace). 

FIGURA ilO. P,íGINA DE LINKED DA-li \"'" 

linked Data 

Fr9Q\J9ntl'f Asl-ed Ques:.>orls ,¡-.., :,,,'"I<>'<;!l:o "no'lI'O¡ 'llt .. ('\J,. .. "th h!"¡ "el U~"'\'6 0'11 ... 1,,¡;t)INI,: I-! n." ~neo:.ñtalt., .... '~lo"Jla clel",es unlllfJ Oirtil otS "a 

"'fll' o..I,~.l t .. .1 ... 11b" ~ '''cQ<lff.·,uJ .. tl t. ... n ",,,,(.loa.' fn • .. ,(k)~ ... ,)_ ~h .. f""}. ,,"fl u",n .. d."''J ti 1','1'\ uf O<Ka .nlu.m .. llon. 

SElllt.lSO 

Login (autholised 
users only at present) 

P'US1'/UI"ll : 

Ci:WiLl 
, lOQ ln u$,ngOo!!nlO 

PeQul!stl'le"'01l':wQrO 

Navigation 

Synclicate [J 

~f)· 1 I-IAI.EI'Y, A. , 10RVIG, P. & PERU RA, F. The unreasonable e ffeC li ve ness of dala. ,<I EEE 
Inte llige nt Syslems >o 24,8-12 (2009). 

hup:/ / wlVlV.comp ule r.o rg / po n a l/ web/ csd l/ doi/ 1 0. 1 I 09/ M 1 .2009.36 [Co nsul Lado el 
2 de marzo d e 20 ] O]. 

~IJ', h up: / / Ii nkeddala.o rg / [Consu ltado el 2 d e ma rzo d e 20 10]. 
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En 2006, tambi én Tim Bern ers-Lee206 reali zó una simplificació n de la visión 
de la web semántica proponiendo 4 reglas o pasos para la publicació n de da tos 
es tructurados en RDF usando URls207 en lugar de centrarse e n e l desarro ll o de 
ontologías y reglas de infere ncia. Esta simplificación iba dirigida a reducir las 
barreras para la adopción de es te sistema, del mismo modo que la Web ini cial 
simplificó los enlaces hipertextuales entre docum entos, fac ili tando as í su 
ex tens ión . Bajo es tos requisitos, conocidos como Linhed Data, el crecim ie nto 
de los datos expuestos e interre lacionados ha sido expo nencial. En 2008 se ini
ció e l proyecto Linhing Open Data Cornrnunity ProjedOR dentro del W3C Sernantic 
Web Education and OutTeach In terest GroujrO lJ co n el objetivo de abrir datos, no 
docum entos , en RDF a la Web y estableciendo enlaces entre datos de dife re n
tes fuentes. Abandonando, de momento , la idea inicial de la inte rconexión de 
onto logías , el entramado de da tos de la Web Semántica se es tá reali zan do a 
través de transformación de datos en RDF y su inte rrelación (p.e ., la perso na 
Molie re descrita en RAMEAU e interconectada co n la descripción de la misma 
persona en el fich ero de autoridades de la Biblioteca del Congreso o con la 
entrada de la Wikipedia). Este entramado de e nlaces en tre datos en RDF 
permitirá la navegación entre un mismo dato de una fuente a o tra mediante 
navegadores semánticos o de motores de búsq ueda. El 2 de marzo de 2010 
estaban registrados 177 'data sets '210 que ofrecían 13. 112.409.69} trip le tas, co n 
142 .605.717 en laces entre los diferen tes conjuntos de datos. Al ofrece rse de 
['o rma abierta211 datos y re lac iones e ntre da tos, e n lugar de doc um entos 
HTML, otras apli cacion es pueden usarlos pa ra nuevas formas de prese ntac ió n 
de información . 

En el sitio d el proyec to L inhed OjJen Dala se ofrece tambi é n un a li sta de 
navegadores, m ezclad o res (Mas hups ) y otras aplicacion es qu e pe rmite n 
aprecia r la dirección que está toma ndo la web semántica, a veces de forma 
poco usabl e, y la e norm e velocidad que es tá imprimie ndo Linked OjJe"/1. Dala 
al desarrollo de nu evos co njuntos de datos e n RDF. Mu es tra de e ll o es la 
publi cac ión de da tos gubernamentales212 a la que se han sumado de mome nto 

~O" BI::R:\lERS-LEE, T. (2006). Linked Data - Design Issues. 
hllP: / / www.w3.org/ DesignIssues/ LinkedDala.hlml. [Co nsullado el 2 de marzo de 

20 10] . 
~(J7 Unifo rm Resou rce Id enLifie r http:// too ls. ielf.o rg/ hlm l/rfc2396 [Co nsultado e l 2 de 

Illarzo de 20 10] . 
" OH h Ltp :/ / esw.w3.org/ LOpi c/ Sweo I G/ TaskForces/ CO lllm un i t)' Proj ec ls/ Li n ki ngOpe n

D<lt<l [Co nsultado e l 2 de marzo de 20 10]. 
~o" http: //www.w3.o rg/ 200 1 / sw/ sweo/ [Consullado e l 2 de Illa rzo de 20 l O]. 
~ (I( http: // esw.w3.o rg / LOp ic/ Tas kForces/ Co mmuni tyProj ects / Li n ki ngO pe n Da la / 

Dal aSe ts/ LinkS tatis ti cs [Consultad o e l 2 d e marzo de 20 10]. 
~ (( Véase la e ntrada en la Wikipedia sobre elmovimien LO Open Dala y sus re lac iones co n 

Ol ras ini cia ti vas pa ra la libre difusi ón d e co n le n idos CO Ill O Opc n Access. 
hllp:/ / en.wikipedi a.org/ wiki / Open_Data [Consultado e l 2 de marzo de 20 l O] . 

" ( ~ eGove rnm ent al ' '''3C improvi ng access LO gove rnm ellllhrough be lle r use ofl.hc \-Veb 
hll.p: / / www.w3.org/ egov/ rCo nsu ltado e l 2 d e marzo el e 2010]. 
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las administracio nes de Estados Unidos21 3
, Ingla te rra2 1

'1 y Australia2 15
. Recien

temente e l Principado de As turias ha anunciado tambié n la apertura de sus 
datos a través de la Fundación cn c216. O tras experie ncias de datos abiertos son 
las de l New York TimeSl li o la CERN L ibm ry que ofrece su catálogo bibliográfico 
para q ue pueda se r descargado por te rceros2 18

• Desde e l o tro lado de la cone
xión , proyectos como 0f1fm. Librarjl9 hacen uso de los da tos as í distribuidos 
para in cremen tar tanto su co nte nido como el entramado de relaciones. 

Entre las aplicaciones más llamativas pueden consultarse algunas de gran cali
dad como BBC Pmgrammes220 o BBC Music Beta22 I 

, Favihi222 que permite anotar 
sitios web con e tiquetas semánticas, o DBfJedia223, que seguramente es el núcleo 
cen tral de Linked 0fJen Data y que es una adaptación semántica de la Wikipedia. 

1112] 

Weston 
aBe T ... (t, 08 MallO l!l,45 

Amtcl QCts all hot under the 
coUar wlth sorne Ocotles 
memorablha prompllrH;;J a "mall, 
If a httle off·key performance 
and Mlchaells dehohted mal a 
pleee of Mlntan llinds on hls 
tlible. There's e trellt In stare 
forallwetercolourlovers 
everywhere, .!tl'ld the .!tuctlon 
throw5 up "few surpnses. 

Sounds of the 60s 

blOC RlOdlo 2. o,; /01 •• 1008:05 

Tnl s week the A·2 of The 
Beatles reaches 'Wlld Honey 
Pie'. Tnree·ln·A·Row marks the 
annlverSliry of the 6attle of the 
Alamo and there are tracks by 
Nlrvantl, The 4men Comer, 
The F1lrtatlons , 6obb, 61lind , 
F1eetwood '''ae, Glile Garnett, 
and OllS ReddlOQ Wltn .. 

FIGURA 31. S IT IO WEB DE BBC M SIC 

IlJIlJt!lNEWS 

S1r Paul unvetls outdoor UK 
shows 
NE W 15 h<u.ll"'$ "90 I W¡¡I ;u 

Sir Paul, who turns 66 a couple of 
days before the Glasgow show, wl lI 
draw 01'1 mU5ie from througho ut hls 
C4ree r including the Bcatlcs 
catalogue lInd songs from hl$" yelirs 
wlth Wlng s . There will also more 
,·eeenttracks, Induding muslcfrom 
h¡s 2008 album Electne AnJuments, 
whlcn ne recorded u~der ... 

Sheep leads anlmatlon 
shortlis t 

01 /01101 1.0 I ArtE t.- Culture 

In the new media cateQor,., tne 
openlng to me Dc a tl es Rack Bilnd 
game 15 shortlisted aqalOst another 
video geme, DJ Hera far best 
commisslaned ilOlmatlon. The 
maJant, af the blenmill awerds are 
Judged by a Jur.,. of anrmiltlon 
experts lind are JOlned thl5 .,.ear by 
theetre director Sir Jonllth.,n 
Mlller ... 

en Sounds of the 60s -
27;02/20 10 
27 Feb 10 

ThlS week the A-Z ef The 
Ucntl c s re.'Jches . Why Don't 
We Do lt In The Road'. The 
featured EP i$ by The Rolhno 
Stones, there's an Instrumental 
by The Who IInd tracks from 
Ambrose Slade, Ray Charles, 
Roy Orbl50n, The Roulettes and 
faml ly DOQQ. with ... 

Musle - The Beolles 

The Oeall es The Oea tl c s Formed 1957. 
Olsb6nded 10 Apn11970. 

1980: The legend of lennan 

Althouqh I I-new the Oeall es mUSle, I WliS li 
I 

2\3 http ://www. dala.gov/ [Co nsul tado e l 2 de marzo de 2010]. 
21.¡ http://data.gov. uk/ [Co nsultado e l 2 d e marzo de 2010]. 
m hllp: / / data.austra li a .gov.a u/ catalogue [Consultado e l 2 d e marzo de 2010]. 
2 \G http://datos.fundacioncti c.org/ [Co nsul tad o e l 2 d e marzo de 2010]. 
2\7 http://dala. n),times.co m/ [Co nsul tado e l 2 de marzo de 2010] . 
2\ H De mome nto, el calá logo está en MARC XML )' anun cian su próx ima distribución en 

RDF h ltp :/ / li brary.web.ce rn. ch / li bra l)'/ Libra ry/ bookda ta.h tml [Co nsul tado e l 2 de marzo 
de 201 0]. 

219 h ttp://open li bral),.org/ [Co nsul tado e l 2 d e marzo de 20 10]. 
220 h ttp://www.bbc.co. uk/ programm es [Consul tado e l 2 de marzo de 20 ] O]. 
22\ h llP:/ / www.bbc.co.uk/ music [Consul tado el 2 de marzo de 2010] . 
')')'J hup: / / w\-vw.raviki.co ln / pages/ welco me/ [Consultado e l 2 de 111 arzo de 20 10) . 
22:1 hnp:/ / dbped ia.org/Aboul [Co nsul tado e l 2 de marzo de 2010] . 
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F IGURA 32 . AUTORIDADES DE l A L IBRAR\' OF CONGRESS EN RDF 

o Authorities & Voca bu laries: 

O About 

O Te chni cal Center 

O Search & Download 

C) Contact Us 

Authol"ities & Voca bulal"ies 

11 About 11 

The Library of Congress Authorities and Vocabularies service enables both humans and 
machines to programmatically access authority data at the library of Congress via 
URls. 

> Read more ... 

11 Available AlIthorities & Vocabularies 11 

> Library of Cangress Sub ject Headin gs (LCSH) 

LCSH has be en actively maintained since 1898 to catalog materials held at the 
Library of Congress. By yirtue of coope rative cata loging other libraries around the 
Unite d States al50 use LCSH to provide subject access to their collections. In 
addition LCSH is used internationally, often in translation. 

La adaptación del mundo bibliotecario a Linked Data está dando lugar a la 
publicación de ficheros de autoridad y catálogos en RDF. Puede decirse que en 
los últimos aIi. os la aportación que han realizado las bibliotecas a la web semán
tica es sustancial lo que ha siginificado, sobre todo, la ape rtura de los fi cheros 
de autoridad. La identificación unívoca, la desambiguac ión de té rminos, así 
como las relaciones entre los términos)' e l modo normativo de referenciarlas, 
tan necesarias para la web semán tica, forman parte de las prác ticas biblioteca
ri as y bibliográficas tradicionales y son el ali mento bás ico de casi cualqui er 
onLología, esque ma o ap licación semántica. Téngase e n cuenta que, indepen
dien temente de su de nominación , estamos hab lando de las clases «personas», 
«entidades», «grupos», «lugares», «periodos cronológicos», «periodos cul tura
les», «mate rias», e tc., es decir la ese ncia, podríamos dec ir, cas i para cualqui er 
ontología. Así en 2008 la Library of Congress anunció la disLribución de sus 
encabezami entos de mate ria en SKOS~~4 y mantiene el LibTr.t1)' oJ Congress Aut-

1~4 http://w\vw.w3 .org/ 200 1 / s\,v/ wikij SKOS 
Véase tambié n http://www.w3.o rg/ 2001/ sw/ wiki / SKOS/ DalascLS para los conjun tos ele 

dalos dispon ibles en SKOS (p.e., Agrovoc, Alexandria Digilal Libral-y Fca lure Types Thcsa
r llS, e lc) . 
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horities and VocabulaTies service225 que ofrece los registros de auto ridad según la 
filosofía de Linked Data, tanto a usuarios humanos como a máquinas y que, ade
más, presentan la ventaja de estar vinculados con los registros de RAMEAU226. 

Es curioso que en el marco de la Web semántica se hayan vuelto a resucitar con
ce ptos como amachine readable» que parecían obsoletos o a trasados, quizá a 
algunos no les parezca ya tan anticuado ('so de aNIAchine Readable Cataloguing». 

SKOS (Sim/Jle Knowledge Organization System) es un area de trabajo de la 
W3C Semanlic Activity que desarrolla normas y recome ndaciones para trasla
dar sistemas de organización del conocimiento como tesauros, clasificaciones, 
encabezami en tos de materia y taxonomías a los requisitos de la web semánti
ca. Es también, desde el 18 de agosto de 2009, una recomendación del W3C22i 
para representar es tos sistemas de organ ización del co nocimiento en RDF 
para su utili zación e n aplicaciones. En el mismo sentido la OCLC tiene pre
visto ap licar RDF a VIAF, unificando SKOS con FOAF para los registros de per
sonas22~ , y a FAST (FacetedAplJlication oJSubject Terminology) 22!J . 

Otro cam ino para alcanzar la propuesta de Linked 0pen Data de ofrecer 
datos y su interrelación por medio de ap licaciones específicas es el represen
tado por RDFa230 que, dicho brevemente, permite embeber tripletas RDF en 
ficheros XHTML. De este modo, cualquier sitio web puede ofrecer, embebido 
en el código de una página, datos de autoridades o de recursos de informa
ción (digitales o no). Represe nta una ventaja sobre la distribución de ficheros 
en RDF como es la actualización de los datos y permite que los grandes moto
res de búsqueda como Google, Yahoo o Bing hagan uso de esta información 
para generar relacion es entre sitios y págin as Web. De hecho, las empresas 
citadas tien e n servicios y herramientas semánticas, en producción o anuncia
dos, basados en el uso de RDFa. Es muy frecuente que los datos que se ofre
ce n en RDF estén accesibles vía RDFa, como ocurre con los encabezamientos 
de materia de la Library of Congress y que puede apreciarse reclamando el 
código fuente de sus páginas. 

La versión en español puede consu ltarse en http ://skos.um .es/ TR/ skos-primer/ . [Con
su lt..: .. do e l 2 de marzo de 2010] . 

22r. http://id.l oc.gov/ authoriti es/ about.htm l [Consultado el 2 de marzo de 2010]. 
226 RAMEAU (RéjJerLoi-re d'auLon:té-rnaLiére encycLofiédique el aljJ/wbélique unifilry 

http: // rameau .bnf.fr/ 
también ofrece sus registros de autoridad e n SKOS http ://www.cs.vu.nl/STITCH/ 

rameau/ [Consultado el 2 de marzo de 2010]. 
227 h ttp ://www.w3 .o rg/ TR/ 2009/ REC-skos-refe rence-20090818/ [Consultado el 2 de 

marzo de 2010]. 
22R Nótese la diferencia entre «personas» en el entorno FOAF)' «nombres de personas» 

en el entorn o 1vLARG. FOAF (Friend ofafriend) es un a ontología para la desc ri pción de per
sonas, sus actividades)' relaciones con otras personas. http://xm lns.com / foaf/ spec/ [Con
sultado el 2 de marzo de 20JO]. 

229 http: //www.oclc.o rg / researc h/ activities / fast/defau lt.htm [Consu l tado el 2 de 
marzo de 2010]. 

2:\0 http://www.w3.org/ TR/ xh tml-rdfa-rrim er/ [Consultado el 2 de marzo de 2010]. 
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Por supuesto, en el ámbito de las bibliotecas virtuales la interre lac ión de 
contenidos puede ser un avance crucial. ASÍ, siguiendo el m odelo de Linked 
Open Data o de las ontologías, debe ser posible navegar a todos los recursos 
digitales de un autor (por ejemplo) utili zando los registros de autoridad (mul
ti lingües y multiescritura) como entramado. Este es e l modelo que ha seguido 
la Ontología del Patrimonio de Cantabria23 I , integrando y en tre lazando datos 
(entre e llos fich e ros de au toridad y registros bibliográfi cos MARC 21) de dis
tintas proceden cias y re lacionados con e l patrimonio cul tura l, y el que tiene 
planificado segu ir la Fundación Ignacio Larramendi 23~ para su Biblioteca Virtual 
de Polígrafos por med io de la aplicación de SKOS. 

FIGURA 33. LEO NARDO T O RR I::S QUEVEDO EN EL SIT IO WDI DI:: I. PROYI::CTO 
O NTOLOGíA DEL PATRJ:vI ONIO DI:: CANTAllRIA 

patrlmonJ~ 1.., e a n t a b ría 
Todo el patrimonio culwraJ y natural de Cantabria 

l!!.!f!.Q..> ." > BÚSQUEDA > ~ ,. Torres Queve do, Leo n .. 

Torres Quevedol Leonardo 

ClentiflCO c.intabro formado como Int;Jemero de CamInos en los años 70, su labor Clentlf,ca Iba a destacar por sus trabo!lJos aplica dos - sobre todo en el terre no de la mecanica- que le co n~agrarla n ¡ntern aclon<l lm ente como uno de los más prodigIOSOS Inventores de la epoCd. Su prestlOlo en el campo de li!!I CIenCIa española quedó refrendado en el reconOCimiento Que le trlbu t~ron las pnmer~s Instituciones del p~ís, como I ~ Socled~d Esp~ñolll de Fislcas .., Química que le nombró pr eSidente en diCiembre de 1919, la SOCiedad Mlltem';tlca ESPllñola, Que tllmblen preSidió desde 1920 o la Rea l AClldem i<l de C i e n CI~S ExactllS, FíSicas y Quimlclls (RACEfQ) cuy., presldenclll alcanzó en 1928 (habiendo InQresado un CUllrtO de su~lo antes). A ello ho!lbria que sum o!lr los pre m ios 'f di stinCiones, tllles como la m edalla EcheQo!Iray otorQada por la RACE FQ (19 16) o el premio Parville Que le concediÓ la AC<ldemill de CienCias de PlI . ~ 

a Dato s re lac ion ado s 
Nacimiento: 

Muerte : 

Pad res: 

EstudiOS: 

1852- 12-28. Molledo. 

1936- 12- 18. Madrid. 

Quevedo de la Ma~l! 1J.l!lentma 
Torre~ Vlldosol., Y' UrgUllo LUIS 

1871. 1876. EdUCllc,ón Superio r . E;;C\Jelll Eso""a! de InQem(:Cos de ramina;; CbMle~ ~_ Madrid . 

1922. Doctor HonOriS Causa. ~. París. 
Educación Secu nd arl a. ~~s HermllOOS d~ lo!! Doctnn.:. (nst,.,n.,. París . 

Personas 

~ 
CtJrredano Jose 

~ 
llilW> 
A~ 
~ 
lJuill!.Q 
~ 
Bt'M99 Adc.1fo 
!l< 

Instituciones 

~ 
~ 
~ 
Stu'oces 
labor,:,rOflO d( 
~ 
~ 
p ... 1}! Academia 
~ 
hect,:; Físicos 
_ N<otur 

~'" Proyecto fin anciado po r la Fundació n Marcelin o Botín . Pu ed e verse un a desc ripció n delllliSlll O e n H e rn á ndez Carrascal, Francisca. Ime rca lllbio de inform ació n sobre patrimonio cullUral: la O ntol ogía d e l Patrimo ni o d e Ca nt.abri a ., 2009. En: "X I J o rn adas de Gesti ó n de la Informació n: Servicios po liva le ntes, conflue ncia entre profesionales de arch ivo, bibli o
leca y docu m en tac ión ». Mad r id , 2009. 

hup:! / e pri n ts.rc li s.o rg / 17376/ [Consultado e l 2 d e marzo d e 20 JO). _ 
~,,~ De hecho, y con fe cha 30 de septiembre d e 2004, la e mpresa DIGIBIS Íntima me nte ,·in culada a la Fundació n Ig nac io Larrame ndi , presento tin a so li citu d d e ayuda a l "Pla n :-.J ac io nal d e r nvestigació n cie n tífi ca , d esarro ll o e Inn ovac ió n tecnológica ( I+d+ I 2004-2007). Fome nto el e la Inves tigació n téc ni ca" , pa ra un p royecto litul ado Ontología y Web .)p1/l!mlica de PoIZr;rafm; proyecto que fu e aprobad o con fecha d e I I de novie mbre d e 2004 para la creac ió n 
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La ap licación de las tecnologías de la web semántica en el mundo biblia te
cari 02~:l, especialmente las ontologías, viene dada po r diferentes aproximacio
nes. La primera de e llas está representada por la consideración de que los catá
logos de bibliotecas, y otras bases de datos generadas en el mundo bibliotecario, 
son una fuente de información de primera magnitud para alimentar a la Web 
con datos. Vista la web semántica, o la nueva generación web como una inte
rre lación entre datos, que supera la estructura de interrelación de documentos 
mayoritaria en la web actual, los catálogos de bibliotecas aportan datos suma
mente estructurados, organ izados, recogidos y registrados a lo largo de siglos de 
profesión. Las cifras de WorldCat, ya mencionadas dan una idea aproximada de 
la magnitud de datos representados e n los catálogos bibliográficos. Si tomamos 
en cuenta los datos que habitualmente se codifican en un registro bibliográfico 
podemos apreciar que suponen un registro completo de una de las acciones 
humanas que más pueden contribui r al desarrollo del conocimiento, de la cul
tura, de las artes, de la ciencia, e tc. , como es la edición. Es decir, los catálogos de 
bibliotecas acumulan organizadamente los autores (prologuistas, editores lite
rarios, traductores ... ), las obras publicadas (sus traducciones, versiones, adapta
ciones ... ), las fechas en las que fueron publicadas, los editores e impresores que 
las diseñaron y produjeron, y multitud de otros datos, entre los que no son los 
me nos importantes, los temas o materias de esas obras . 

En 2002 se publicó la recomendación Expressing Simple Dublin Core in 
RDFjXML [DCMES-XMLJ, que ha sido revisada constan te men te hasta su últi
ma vers ió n de 2008234 lo que manifiesta la preocupación de la iniciativa Dublin 
Core por adaptarse a las recomendaciones del W3C para la web semántica. Un 
fichero RDF debe es tar siempre refe rido a un esquema (RDF Schema) que 
define las clases, subclases y propiedades de un determinado dominio por lo 
que se constituye en su modelo de referencia. En el caso de Dublin Core, el 
esq uema RDF DCMI Metadata Terms235es e l que define estos e lementos, es la 
es tructura de información que permitirá alojar instancias concre tas propias de 
ese dominio (i. e., un registro Dublin Co re describiendo un dete rminado 
recurso). RDFa será el vehícul o para trasladar Dublin Core en RDF al código 
fuente de una página web lo que va a tener una enorme influencia en la forma 
en que estamos acostumbrados a recuperar y navegar po r la información, )' 
especialm en te entre los recursos digitales de un a biblioteca virtual. 

de una O ntología para la e labo ración de la Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi o, por 
decirlo de rorma más clara, para consegu ir que la estructura inrormá tica de la Biblioteca Vir
tual Ignacio Larramend i se apoyará en cierto grado en una Ontología. 

http://www.lan·amend i.es/ i 18n/ i m g/ pdf/05 _i n trod ucc ion_ge ne ral_proyecto_b. pdr 
[Consu ltado el 2 de marzo de 2010] . 

2:1:1 COYLE, IZaren. Understand ing the Semantic Web: Bibliographic Data ancl Metadata. 
«Library Techn ology Reports,January 14, 2010, 5-3l. 

http://alatechsource.metapress.com / content/ g2 1 2v1783607 / offerings/ ?p=2e400dOfd 
b3d4cc5a79498d6ra56adr4&pi=0 [Consu ltado el 2 de marzo de 2010]. 

2:\<1 Expressing Dublin Core metadata using th e Resource Desc ription Framework 
(RDF). http: //dubli ncore .org/ documents/ dc-rdf/ COlllacted on September 29 2009. 

23" http://dublincore.org/ 200R/ 0l / 14/ dcterms.rdf# [Consultado el 2 de marzo de 20 10]. 
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Igualmente existen o tros proyec tos cuyo objetivo es la aportació n de regis
tros MARC 21 a la web semántica, transformando registros MARC 21 ISO 2709 
o MARC XML Schema en RDP3li. Este ha sido una de las aproximaciones rea
lizadas por e l proyecto Ontología del PatTl1nonio de CantabTia, basándose e n la 
o n to logía FRBRo023i, e labo rado por e l In ternational Working GroujJ on 
FRBR/ CmOC CRJ'vl Hannonisation. Sin e mbargo, y a pesar de la importancia de 
esta transformació n, sobre todo en e l ámbito de Linked O/Jen Data, los proyec
tos de este tipo presentan el proble ma de la falta de adecuación al nuevo 
modelo de referenc ia para la descripció n b ibliográfica , las RDA, o la utiliza
ción de un modelo de refe re ncia y un e n to rn o de aplicación , d igamos, res
tringido como es el caso de BibliograjJhic Ontology Specification23M que ha desa
rrollado una ontología para las citas bibliográfi ca. En algun os casos, a pesar de 
esta fa lta de adecuació n a la nueva no rmativa, se han desarrollado ontologías 
de particular inte rés pa ra las funcionalidades de una biblioteca digital23

!l co mo 
es el caso de JeromeDL - e-LibTa'I)' with Semantics2·1O 

o Reconl posts 

FI GURA 34·. ~IEMI'LOS DE BIBO (BIIlLIOGRAPI-IIC ONTOLOGY) 
QUE PUEDEN SERVIR PARA FAM ILIARI/J\ RSE. CON Ui\A SERIE DE CASOS DE liSO 

Blbliograpl1ic Ontology Usecase Examples 
n.is page liSIS some elbllographic Onlology u;age cases fOlmaned In XML and NJ Please conlacllhe C () lI l1mlllitY '.JI UUIJ. olllh~ Iliscuss!nn!OIlIm 

youwouldllke losh¡¡ reanewl.'xa mpleon lhisWebs lle 

111I p. ... 

ACOlnlllollsolios .,Jl ocectlÍlIU ' mliclo llsec .lS8 

Aniele 

D0"" 

COIUcr cllce Po1l18' 

CoutelOllu Pr oseutalioll 

COIIUibulOI S 

Enh;mced exal llllle of Ihe .)hove ZOIIll o eX<ltlllJle 

l eual C.,se 

l etu!1 

MOIUI5CIIIII 

ReJecledal!lClesuhmltletltoacOllre¡ ellce 

51>11"9 

lllesls 

2:lI; Sn'I.ES, R., AYERS, D. y SI-IAllIR, N. Semantic MARC, MARC2 1 and lhe Scmantic Web. 
"WWW 2008 17th In lernational Wo rld Wide Web Conferencc". 2008. 

2:17 hLLP:/ / cidoc. ics.fo rth .g r/ frbr_inro. lllm l [Consu ltado e l 2 de marzo de 20 10]. 
2:1" hup:/ / grou ps.google.co m/ g roup/ bibli ograph ic-on lo logy-specifi calion-gro u p)pl i= I 

[Co nsul lado e l 2 de marzo d e 20 10]. 
2:1" Kruk, Sebastian Ryszard , y Bill McDanicl , eds., Sema!1[i c Digilal Librari es (Bcrlin , 

Heidelberg: Springer, 2009). 
hup:/ / www.sprin ge rlink. com/ index/ l O.J007 / 978-3-540-85434-0 [Cons ullado e l 2 dc 

Marzo 20101. 
24" http://www.j e romed l.o rg / i nd ex . ph p?o pli o n=com_con le n l&las k=view& icl = l 7 & 

ILemicl=38 
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Aqu í es donde cobran sentido las críticas a las RDA basadas en el cambio 
no es lo suficientemente radical para adaptarse al entorno semán tico y que 
hubi eran debido ir más a llá. Como ejemplo, uno de los problemas de compa
tibil idad con el modelo se mántico es e l requisito de transcribir la portada y u ti
li zar las fu entes de info rmación con un orden establecido, 10 que obligaría a 
definir clases para los datos transcritos, lo que para much os es redundante y 
q ue puede supli rse con el acceso a la copia digita l. De hecho, uno de los 
esfue rzos paralelos a la difusió n de las RDA es su transfo rmación en una onto
logía para ser usada en cualquie r e n to rno y no solamente en e l ámbito biblio
gráfico~" ', hac iendo hincapié, al modo de los FRBR, en la mejora de la pre
sentación de información a los usuarios. Hay que hace r notar que las m ejoras 
e n las búsquedas previstas por la web semántica y, e n general, la mayor preo
cupación por mejorar la experiencia de los usuarios ha n llevado a un a nueva 
generació n de OPACs y al uso de facetas para fac ilitar la in terre lació n de con
ten id os y proponer nuevas rutas de navegació n y recuperación de informa
ción. Sin embargo, las búsquedas multifacetas2.12 no implican obligatoriam en
te el uso de o ntol ogías, sino que puede construirse, y así se realiza en muchas 
ocasiones, a partir de los datos con tenidos habitualmen te en un registro 
bibliográfico (tipo de docum ento, lengua, país de origen, materia, e tc.) . 

Por últim o, queremos señalar que dos de las cuestiones fundamentales a la 
hora de la transformación de datos bibliográficos a RDF o OWL están relacio
nadas co n la precisión en la definición del dominio, es decir de la ontología, 
e n la posibili dad o conveniencia de transformar correctamente la totalidad de 
los datos y, lo que no sue na nada raro, en las funcionalidades que la ontología 
debe ofrecer a los usuarios. 

13. EL QUE GUARDA, HALLA.: APRENDE R DEL PAPEL DEL ERROR Y DEL ERRO R DEL PAPEl. 

Una revisión muy actualizada , y con la labor de síntesis que le caracteri za, 
es e l trabajo ya ci tado de Luis Ángel Carcía Mele ro en e l que se recogen bue na 
parte de dos apo rtaciones de los autores de este artículo y que se utili zan con
ve nien temente ac tuali zados2"3 para la redacción de este epígrafe. 

Puede verse la onto logía sobre la que trabaja Je romeDL e n http: //wwwjero med Lorg/ 
o ntology/ 2.0/ spec/ index .html [Consu ltado e l 2 d e marzo de 20 10]. 

2'11 H ILLMANN , Diane [et aL]. ROA Vocabu laries: Process, Outcome, Use. "D-Lib Magazi
ne" J anuary/February 20 10, 16, Number 1/ 2. h ttp://www.d li b.o rg/ dlib/ januaryl0/ hill
mann / Ol hillmann .h tm l [Consu ltado e l 2 de marzo de 2010]. 

2'12 Automatic construction of mu ltifaceted browsing imerfaces 
h ttp: // ponal.acm.org/ citatio n. crm ?id= 1 099738 
~ ,,,, Se trata Hernando de Larramendi , Tachi [et aL] " Datos y metadatos: la normaliza

ción dinámica de los elememos y de los procesos constituye ntes de una biblioteca virtual". 
In te rinformación: XI J o rn adas Españolas de Documentación : 20, 21 Y 22 de mayo de 2009, 
Aud ito rio Palacio de Congresos de Zaragoza. FESABlD, 2009. 109-11 6. 

http://www.fesabid .org/zaragoza2009/actas-fesabid-2009/ 108-11 6.pelf [Consultado el 
23 de febrero de 20 10]. 
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Desde e l punto de vista del usuari o, del lec to r, que es e l que se está abo r
dando p rin cipalmente en este a rtículo, hay que hacer hincapi é en qu e la pre
servació n digita l, además de su obj e tivo primari o, q ue pueda utili za rse a la rgo 
plazo la info rmació n digita l o digita li zada, presenta una carac terísti ca que 
debe esta r siempre prese n te como es la posibilidad de consul ta r la info rma
ció n preservada, hasta e l punto de que la consul ta es uno de los e le me.ntos 
bás icos del modelo de preservació n digital. As í, po r ej emplo, y aunque el p ro
yecto Wayback Machine'l-I co nse rva los conte nidos de las págin as web que ha 
ido recogiendo desde 1995, no puede consulta rse. De igual modo, el nuevo 
proyecto, ya citado an te rio rmen te, The Memento Project busca parecidos fin es, 
pero se e nti ende que la búsq ueda y la consul ta se realizarán e n e l mismo 
modo que en la Web. 

De hecho, uno de los mayores problemas que se han planteado para e l mega
proyecto de Google Books es que en é l no está previsto, al menos de modo explí
cito, la preservación a largo plazo de los con tenidos. Desde un pun to de vista 
biblio tecario, este es un aspecto que no puede soslayarse y quizá la mejo r mane
ra de expresar el concepto que se persigue sea afi rmando que preservación y 
acces02.

,5 son las dos caras de la misma mo neda y para que e llo sea una realidad 
hay que inten tar que los procesos que conducen a la preservación también per
mitan el acceso, lo cual debe reali za rse desde el momen to de la creación de l 
obj eto digita l y mediante el uso de dife rentes esquemas de metadatos2" ti

. 
Lo que será necesari o es, en la medida de lo posible , p rocurar que esos 

procesos se retroalimen ten unos a los o tros, de modo q ue e l esfuerzo e n la cre
ac ión de o bj etos digita les no redunde en una dejació n de las fun cio nes espe
cíficas de la preservac ió n , todo lo cual es perfectamen te pos i ble si den tro de l 
fl LUO de trabaj o, tanto de la creació n de nuevos obj etos d igitales, como de 
aq uellos producidos fruto de dife re n tes procesos de escaneo de la in fo rm a
ción, que pudié ramos llamar analógica, se prevé la obte nció n de los m ismos . 

La preservació n digitaF4i es e l conjunto de estrategias, procesos y técnicas 
que dan respuesta a los problemas que plantea la conservació n de los mate ri ales 

Una desc ri pció n más detallada de las estrucLUras de prese rvación puede verse e n: AGEN.10 BULLÓN, Xavie r, y H ERNANDEZ CA RRASCAl., Fra ncisca . «Exegi monumenLUm ae re perenn is (I-Ior. C. 3.30): p rese rvac ión de mate ria les b ib li ográ ficos d ig ita li zados». Bo letín de la ANA
BAD LVIII , 2 (2008) : 101 -11l. 

~ ·H hu p:/ / www.a rchive .o rg/ web/ web. php [Consultad o e l 23 de fe bre ro de 20 I O] . 
~ ' I ', Un ej emplo de e ll o puede e ncontra rse en CLOCKSS (Conlmllpd LOCKSS) , organ ización sin fin es de lu cro formada po r edi to res científi cos)' bibli o tecas espec ia lizada co n e l obj e ti vo de cons tru ir un a rch ivo de prese rvac ió n a largo p lazo para pub li caciones científicas en la VVeb. 
hup:/ / www.clockss.o rg/ cloc kss/ I-/ o me [Co nsultado e l 2 de ma rzo de 20 I O]. 
~ ·Ir, Véase el a pa rtad o I 1. de es te a rtículo. 
~ ." BOLL-\CI<ER, Kun D. Avo idi ng a Dig ita l Da rk Age: Da ta longe\'ity de pe nds on bot h Ihe sLO rage medium a nel th e abi li t)' LO deciph e r the in formaLio n . "Am e rican Scie n tist». MarchApril 20 10, Volume 98, Number 2, pp . 106. DO I: 10. 15 11 / 2010.83. 106 
h ttp: / / www.a m e ri ca nsc ie n t isLo rg / iss ues / p ub / 20 I 0/ 3/ avo iel i ng-a-d ig i ta l-dark-age [Co nsu ltado e l 2 ele marzo de 20 10]. 
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digitales y de lo medios (hardware y software) que se emplean para su almace
namiento y consulta , y que están derivados fundamentalmente de la obsoles
cencia provocada por la rápida renovación tecnológica y por la in estabilidad 
de los soportes. Estas técn icas son muy variadas y responden a diferentes situa
ciones y lín eas estratégicas248 (copias de seguridad , copia de datos e n soportes 
durables, migrac ió n , rep li ración, em ulación , transferencia de datos249

, etc.), 
aun q ue, en general, están destinadas a mante ner los objetos digitales y sus 
características de acceso a largo plazo. 

Para buscar una defini ción oficial se pueden citar las Direc trices para la 
prese rvac ión de l Pa trimonio Digital de la UNESC0250

: 

lalJTeservcu:ión digital consiste en los IJTOcesos destinados a gamntizaT la accesibilidad Ile¡e 

manente de los objetos digitales. Pam ello, es necesaTio encontm?" las maneTa,s de l-e/JTeSen

taT lo que SI' habla jJresentado originalmente a los usuarios mediante un conjunto de equi

IJ05)' Ilrogramas info'rmáticos que IJenniten Inoresar los datos. Pam lograd o, es necesario 

que la comlJrensión)' la gestión de los objetos digitales se realice considerándolos desde cua
tlO puntos de vista: como f enómenos fisicos, como codificaciones lógicas, como objetos con

ce/Jtuales comlJTensibles l)(lm el ser humano)' como conjuntos ele elementos esenciales que 
deben ser 1J11!servados flam vfi-erer a los futuTOs usum-ios lo esencial del objeto. 

La preocupac ión internacional por la preservación digital se concretó en 
2002 con la publicación del ReJeren ce Model Jor an OjJen Arclúval Inj(mnation Sys
tern (OAlS)251. Se trata de una recomendación para e l desarro llo de un ampli o 
consenso sobre los requisitos de preservación que debe cumplir un archiv02'>2 

~ 'I" S-mODi., Stephan y RAU llER, Andreas. Preservation Plan ning in th e OAJS Model. 
IPRES 2007. 

http: //www.dig italpreservatio neurope.eu/ publications/ presenta tions/ strod l_fin a l_3 .p 
df [Co nsultado e l 2 de marzo de 20 10) . 

2·19 Dig ita l Content Transfer Tools (Library of Congress). 
http://www.digitalprese rva ti on.gov/ library/ chall enge/ data-transfe r- too ls. html[Con

sultado el 2 de marzo de 20 10) . 
2jO Direc trices para la preservación de l Patrim onio Digita l. Preparad o por la Biblioteca 

Nacional de Australia. División de la Sociedad de la Información. O rgani zació n de las Nacio
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Marzo d e 2003. 

http: // un esdoc. un esco .o rg/ images/ 0013/ 001 300/ 130071s .pdf [Consultad o e l 23 ele 
fe brero de 2010). 

~, I Reference Model for an Open Archival lnformation System (OAJS) : CCSDS 650.0-B-J: 
Blue Book: Recommenda tion for Space Data System Standards. Consul tative Committee for 
Space Data Systems.j anuary 2002. http:// public.ccsds.org/ publicatio ns/ archive/650xOb l.pelf 

Se encuentra ya mu y avanzada la revisió n de l Modelo de Referencia qu e puede consul
tarse en http://publi c.ccsds.org/sites/cwe/ rids/ Lists/ CCSDS%206500 Pll / Attachm ents/ 
650"Op] 1.pdf 

[Consultado e l 2 de marzo de 20 10). 
~52 Dado e l va riado uso de l té rmino «archive » en in glés ha de tenerse en cuenta que 

para esta norma un archivo es la organizació n que asume la responsabi lidad de preservar 
una o va rias coleccio nes digitales a la rgo plazo. Igualmente en esta norm a e l té rmino Abier
to ("O pen ») se re fi e re a que tanto la norma misma como o tras norm as o reco mendaciones 
re lacio nadas que pudie ran e labora rse se desarro llarán en foros abie rtos. Po r tanto, no impli
ca ningun a co nnot;trión de res tri cciones o ause ncia de e ll as en e l acceso a un arch ivo. 
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para preservar a largo plazo la información digital y de finir la norma ISO 
Reference Model for an Open Archival Information System (ISO 1 472l:2003 )~53. 

Se define en un sistema OAIS como una organización, de equipos humanos 
y siste mas, qu e tienen la responsabilidad de prese rvar información y hace r
la disponible para una comun idad específica ( << designated community" ). Un 
sistema será co nforme a OAlS si soporta e l modelo de informac ión descri
to e n la norma que, por otra parte, no especifica ningún mé todo de implan
tac ión. No es e l objetivo de este artículo detallar el co ntenido de es ta 
norma, pero sí es importante tener una noción básica del mode lo informa
tivo, que nos hará entender con mayor precisión los metada tos necesarios 
para la preservac ión. 

U n sistema OAlS trabaja con paquetes de información que se distinguen 
según los procesos e n los que participan. Así un Submission lnformation Pac
!wge (SIP) es un paquete de información que se envía a un sistema OAIS por 
un prod uctor. Su forma y contenido (información de conte nido e informa
ción de prese rvac ió n ) de be n se r establecidos entre el producto r y e l sistema 
OAIS. Una vez que este paquete de información haya sido incorporado al sis
tema se co mpl ementará con las informaciones específi cas propias para la 
gestión de preservación con lo que se transformará e n un Archival l nforma
¡ion Package (AlP). A su vez un sistema OAIS d evo lve rá a los usuarios que lo 
so li citen los datos necesarios en forma de un Dissemination Injármation Pac
!I({g(! (DIP), de forma qu e el usuario pueda distinguir claramente la infor
mac ión solicitada. 

Por lo tanto, un sistema OAlS debe proporcionar un a seri e de fun ciones 
para ser consid e rado como tal , fundamentalm ente las funcion es de integra
ción (lngest), de gestión de datos, de archivo de preservación, de ges tión de 
preservación, de acceso y de administración. Igualme nte, forma parte del sis
tema una defini ción específica de roles y entidades en la que el Productor son 
las personas o clientes del sistema que generan o proporcionan la información 
que debe ser prese rvada, el Archivo es la entidad que realiza las funcion es y ser
vicios necesarios para el control de las operaciones diarias de un sistema OAlS, 
)', por último, el Consumidor (usuario) que son las personas o clientes que inte
ractúan co n los servicios de un sistema OAlS para acceder a la informaci ón 
preservada . 

~'.:I htlp:/ / w\V\v.iso.org/ iso/ catalogue_delail.hlm?csnumber=24683 [Consu llaelo el 23 
ele feb re ro ele 20 l O). 
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FIGURA 35. TO~IADO DEI. MODEl.O DE REFERENCIA PARA U, SISTEMA AlllERTO DE ARCHIVO 

m: INFORMACiÓN (OAlS): CCSDS 650.0-B- I : BLUE BOOK, FIGU RA 4-1 

Modelo de Referencia de OAIS 

DI: Descriplive Info 
AIP: Archivol In fo rmalion Package 

ISO 14721 : 2003 

OIP: Disseminalion Informalion Package 
SIP: Submission Informalion Package 

Dada su ad hesión a OAIS, el modelo de datos de PREMIS defin e cinco enti
dades especialmente importantes para las ac tividades de preservación digital , las 
entidades in te lectuales, los obj e tos d igitales, los eventos , los agentes y los dere
ch os, y sobre ellos construye las unidades semánticas apropiadas. Las entidades 
in telec tuales (monografías, publicaciones periódicas, partes componentes, 
mapas, fo tografías, etc.) que son las obras254 que se consideran a efectos de des
cripción y gestión, o en términ os de FRBR las man ifestaciones de una obra, que 
pueden tener relac iones con o tras obras y con una o más representaciones digi
tales (p.e., las imágenes TIFF de un artículo, un fi chero PDF form ado por imá
genes y texto oculto, o uno o varios fich eros con el tex to obtenido de un proce
so de OCR) . Los obj etos digitales son las un idades de información a las que se 
refieren los procesos de preservación digital y pueden ser fi che ros, cadenas de 
bits o representaciones. Los eventos son las acciones que se realizan sobre un 
obj e to, o por un agente, en un repositorio de prese rvac ión. Los agentes son las 
personas, organizaciones, sistemas, etc. relacionados con un evento en la vida de 
un obj eto o con los derechos particulares sobre un obj eto. Los derechos son 
declaraciones sobre permisos de preservac ión a 'ociados a un objeto o agente. 

~', 'I La defini ción de PREM IS de «e ntidad inle lec tual>, parece co rresponderse con la ele 
«man ifeslación » en FRBR más qu e con la de «obra» o «expresión », a pesar d e la menciólI 
a l cO l1le nido inte lec LU al. El co nce pto PREM IS de «re prese n tación d igilal» puede corres
ponderse tanlO con un a «manifes tac ió n» (p. e" e n e l caso de un a o bra nacida d ig ita lm enle) 
o co n un «ilem » (p.e, en e l caso el e la dig ita li zac ión ) . 
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Cuando se produce el ingreso ( "ingest») de un conjunto de informaciones 
en cualquie r repositorio, sea o no sea es te de preservación, que procedan de 
un proceso de digitali zació n (un Submission InJonnation Paclwge, según OAIS) 
se debe d isponer de los metadatos propios de preservación (según PREMIS) 
para pode r realizar el seguimiento actual o futuro del ciclo de vida de los obje
tos digitales. Esto implica, como ya se ha dicho más arriba, registrar los meta
datos propios de la descripción de las unidades intelec tuales (descripción 
bib liográfica) ; los metadatos técnicos que re fl ejan las características de los 
fic heros; los me tadatos administra tivos pro pios de los derechos de acceso, uso 
y reproducción; la re lación de ficheros que puede componer un a represe n ta
ción digital; y la es tructura lógica y física de sus fi ch eros. El registro de estos 
metadatos hará posible que en cualquie r momento puedan volver a ser rege
nerados, de tec tando los cambios qu e hayan pod ido afectar a los objetos digi
tales, sobre todo aquellos que puedan verse afectados por una falta de nor
malizació n , en cualquiera de las carac te rísti cas básicas de un obj e to digital. De 
hecho, un a de las primeras medidas de un sistema de prese rvac ió n digital es 
la as ignación de me tadatos a los obj etos d igita les. 

Al igual que e l modelo OAlS, e l esquema de metadatos PREMIS no define 
ninguna estrategia o método de implem entac ió n, ni prescribe una tipología de 
acc iones2r

,,,, ni e l modo en e l que deben recogerse, almace narse o gestionarse 
los da tos referidos a es tas accio nes. En cualquie r caso, parece muy lógico uti li
zar el esquema PREMIS, dada la riqueza y precisió n crecie nte de las d istin tas 
ve rsiones de su d iccio nario de da tos . En nues tra opinió n , debe q uedar claro 
que la no existencia de un repositorio de prese rvac ión normalizado no exime 
de la necesidad de uti li zar metadatos de preservació n y e n concre to PREM IS. 
Para evaluar la conveniencia de util izar o no de terminadas estrategias Planels 
Testbed25l

; propo rcio na un ento rno coopera tivo que combin a servicios y datos y 
que perm ite experimentar esas estrategias, ofreciendo resul tados que permiten 
su evaluac ió n . Segurame nte la cues tió n fundamenta l dentro de la p reservació n 
digital está e n la defi nició n de las acciones de preservación más importantes y 
en el software que pueda desarro llar estas acc io nes de una form a auto mática. 
Este es uno de los obj etivos de programa ICT de la Un ió n Europea, en torno 
al cual se están desarrollando algunos proyectos de gran a lcance2'>7, ta nto po r 

2:,', A fin a les de 2009 e l p royecto e uropeo PLA ETS publi có un es tado de la cues ti ó n 
sobre acciones y software de preserva ció n : .. A blue print ro r th e deve lopment o r nelV pre
servation acrio n LOols» 

h up:/ / WIVW. pl ane ts-proj ec l. e u/ docs/ reporLs/ PA2-D2_B I ue pri n t_ Presc r\'atio n_AcLion_ 
Tools.pelf [Consu ltado e l 2 de marzo ele 20 10). 

2:,,; hltp: / / testbed.planel.s-p rojccl.c u/ testbed / [Consultad o e l 2 de Illarzo de 20 I O]. 
":,i El proyecto europeo PARSE.I nsight ( INS IGI-lT inlo iJJ/wJ uI Pennanml AeCf'ss lu l/u' 

Records oIScience in Euw/iI') publicó en 2009 los resu ltados de un a encuesta sobre la situac ió n 
de la prese rvac ió n d ig ita l de los datos y publi cacioncs de in vestigación . 

h LLp: / / IVIVW. pa rse-i nsigh l. e u / down loads / PARSE- I nsigh t_ D3-4_Su rvey Report_fi na l_ 
hq.pcIr [Cons ul tado e l 2 de marzo dc 20 101. 

Digitalizado por www.vinfra.es



104 XAVIER ACE N)O BULLÓ N y FRA NCISCA HERNÁNDEZ CARRASCAL 

sus participantes como por sus objetivos. En esta línea se e ncuentra PLANETS 
(Preservalion and Long-term access thmugh Networked Services) 25S. 

nyoun:MPanylfuern llfl ... tlICI'l 
dgAA1r.teSlrvit!onlcHllsand 
¡PPloJt"'sp.r1~rm:nebUl ln 
.y¡ntt!oI1I1UibonsyOUtall 
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$I,I(un'Sinalallur,s afll"'le' 

'toum;rynentl'lOOUI3 
raDI't~;e f3t1ltr'r,lerlmelll,to 
... Il~a!f I~. Oll".lomts 1I'l~ I ~tt 
r.altll 9yma~IfI9,(¡J.llmtnl 

rU\¡~I;rQII~~I.II'l.tes::oed"'" 

"'D>'dllt"n~Gt oqlue10 Ihe 
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FIC; RA 36. SITIO WEIl DE PLANETS T ESTBED 

IOOIM t(l..,t~1 htlll 

Wtk .. ",e l othClA.lI",I~ l tstMd.. 

Thert ~r e coun:en ¡pp¡oatnes 10 "Io~al p.,,,mllon av¡¡dalll •. maklng un ofa nnett o l l1llfll.lIlou. d~l' ¡KIl!1ls;lIlor, ano t lll\l"IIIoII IOol5, bul"""'UI Is lile bul aIlP'03,II lo la ~1!? Tht 
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~'h"<I" .. T. m .. ... I' .... ~." 1'.' T ...... '., . "" TM I'I . " ... S~,,, 11" 6V . .... ~ 1 10 

Todas las normas, recomendaciones y perfi les me ncionados, empezando 
por e l modelo OAIS, están sustentados en las ventajas de la normalización . 
Probablemente, sería muy difíci l intentar ll evar a cabo una preservación digi
tal a escala global, y mucho menos cooperativa o coordinada25~1, si no se utili
zaran procedimientos normalizados que, por un lado permitieran crear y d ise
ña r un software específico, y por otro lado establecer acuerdos de 
colaboración. Cuando se piensa, por ejemplo, que la Library of Congress, pro
bablemente la institución más potente en e l ámbito bibliotecario, ha llevado a 
cabo acuerdos estratégicos con terceras instituciones para procede r a la pre
servación de l patrimonio digital norteamericano, no cabe duda que es to no 
sería posible si no se contara con esos instrumentos de normalización . De 
forma complementaria, e l análisis de las fuentes de información sobre preser
vación digi tal contribuirá a que las decisio nes que se tomen e n es te aspecto 

~5H hup:/ / www.planets-project.eu/ [Co nsultado e l 2 de marzo de 20 I O]. 
~',,, SKI NN ER, K. y SCI-IULTZ, M. Eds. A Cuide LO DisLributed Digita l Prese rva Lion. Atlan la , 

CA : Educopia InsLiLute, 20 10. 

htLp:/ / www.me taarchive .org/ sites/ defa ul L/ fil es/ GD DP _Educopia.pdf [ConsulLado el 2 
d e marzo d e 20 10] . 
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estén guiadas por la normali zac ión y la cooperación 2tio
. Parece bastante cl a ro 

que un a sola institució n , por mucho que as í es té contemplado e n la legisla
ción, pueda afrontar la organ ización y procedimientos necesarios para la pre
se rvación digita l de un país . De aquí, evidentemente, se extrae la lección de 
que por muy voluntariosos que sean de terminados proyec tos que puedan Il e
"arse a cabo en Espaúa para la preservación del patrimo nio digital , si no par
licipan, ni cuentan co n la no rmalizació n que suponen las normas descritas , es 
muy posible que su resultado sea baldío. 

El cada día mayor problema de la acidez del papel no hace pe nsar con 
demasiado optimismo en que se emprenderán de fo rma sistemática las med i
das necesarias para evitar la desaparició n, si no todo al me nos un a parte, de 
los recursos digita les que existen e n la ac tualidad. Recordemos que Google, tal 
vez e l mayor popula ri zado r de la Web en el siglo XX I no prevé en su modelo 
ele negocio ningun a med ida de preservació n a largo plazo, lo que desde e l 
punto de vista de las bibliotecas virtuales, que parafraseando a Ortega, Li ene n 
que ser virtuales , pero que tienen que se r bibliotecas, resulta crucia l. Este pro
blema pu ede convertirse en o tro , tambié n sin resolver, como el de la preser
vac ión del papel, que de fo rma un tanto inco nsciente, ni se es tá desacidifi
ca ndo , ni , lo que sería un paralelismo con la situac ión actual, se ha 
empren dido nunca una política sistemática de preservació n a la rgo pl azo, 
basada en la impresió n sobre papel pe rman e n te . 

~I;I) Una bu e na recop il ac ió n de fll e nLes ele información )' rec ursos es la que o frece NISO 
;¡ través ele su ' Webinars especia li zados. 

IlllP:/ / www. niso.o rg/ news/ eve nLs/ 20 1 O/ prese rva Li o n/ resou rces [Co nsul wdo el 2 d e 
marzo d e 20 l O). 
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Los Servicios Digitales de la Biblioteca 
de la Universidad de Murcia. 

Un espacio de integración 

CARM EN BRUGAROlAS Ros 

L OURDES COBAC:HO GÓM EZ 

E LENA GUILLAiVlÓN ÁLVARH 

R ES MEN: En este anÍcul o p re tendemos hace r un reco rrid o po r los rec u rsos 
y se rvicios e n fo rm a to di gita l de la Biblio teca de la Unive rsidad d e :Yl urcia , as í 
como ana li zar e l pa pe l de la biblio teca en re lac ió n a Sll compro miso co n e l Es pa
cio Europeo de Educac ió n Supe ri o r y e l Espacio Eu ropeo el e In ves li gac ió n . Pa ra 
ell o, hemos in cidido en va ri os punlos fund ame nta les: los se rvicios dig ita les el e la 
Biblio teca, la fo rm ación ele usuari os y e l proyecto DigitUM , Depósito Digita l Ins
ti tucional de la Unive rsidad ele Murcia . 

Palabras clave: Biblio teca Unive rsita ria d e Murcia, EEES, EE1, Dig il UM. 

A.BSTRACT: In chis articl e we present a vast vie\V through resources anel se rvices 
in dig ita l fo rmat fro m the Murcia Universily Li b ra ry, a nel ho\V \Ve ca n analyze lhe 
co ntribllti o n to th e libra ry regardin g his commitm enl \V ilh lhe Euro pea n Space 
fo r de Highe r Educatio n and ElIropean Research Area (E RA) . Wilh Ihi s pro
posal we have insisted in seve ral ma in aspec ts: libra!")' di g ila l se rvices, info rm a
tio n lite racy, ancl Dig itU M proj ect, Mu rcia University Inslilutio na l ReposiLO ry. 

Keywords: Murcia Unive rsit)' Libra ry, EEES, EE1, Dig ilUM. 

INT RODUCCIÓN 

En el momento actual e n que nos e nco nLramos todas las biblio tecas unive r
siLarias y las institucio nes d e las que d epende n es tán inme rsas e n la adaptac ió n 
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que e l nuevo modelo d e ed ucació n superior ha h echo necesario. Por nuestra 
parte , la Biblioteca de la U niversidad de Murcia (en ade lante BUMU) está 
apostando por todos los cambios en sus servicios y la am pliac ión de sus recur
sos digitales que posibilite n satisfacer las necesidades «ad hoc» de todos sus 
usuarios, principalmente es tudiantes e investigadores. El concepto d e Biblio
teca como CRAl, es a lgo ya asumido y en proceso de implantación, pero 
ahora mismo es también e l movimiento iniciado en torno a la biblioteca digi
tal 2.0, e l que nos impulsa hac ia el desarrollo de nuevos recursos y aplicacio
nes, como e l aprendizaje elec trónico, la alfabetización digital y la difusión del 
conoc imiento científico po r medio de los repositorios , como es e l caso de 
DigitUM. 

La Biblioteca d e la U niversidad de Murcia ha venido sigu iendo una trayec
toria marcada siempre por el obj etivo de ampliar, mejorar y difundir sus ser
vicios. Para todo e ll o, e l desarro ll o d e la Biblioteca Digital y sus servicios ha 
sido d ecisivo, ya que posibilita e l acceso en línea a muchos recursos y aplica
ciones que ayudan a la Biblioteca a d esarrollar sus prioridades como soporte 
a la docencia y a la investigación. 

Desde que nuestra institución se encue ntra inm ersa en todos los cambios 
que han suscitado e l Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el 
Espacio Europeo d e Investigac ión (EEI) , e l desarro ll o de sus recursos digi ta
les se ha potenciado de manera exponencial , gracias a los esfuerzos de un per
sonal cualificado y motivado por continuar en la lín ea de la mejora continua 
de tocios sus servicios. 

1. LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE MURCIA y SU COMPROMISO CON EL EEES. EL 
ACCESO A LAS FUENTES DE INFORMACiÓN BIBLIOGRAFICAS, LOS SERVICIOS EN LÍ NEA 
Y I.A FORMACiÓN DE USUARIOS 

La Red de Bibliotecas Un ivers itarias (REBIUN) está compro metida con el 
movimiento de cambio y futuro que promueve e l Espacio Europeo de Educa
ción Superio r, de hecho REBIUN propone un nuevo modelo d e bibli oteca 
universitaria: los Centros de Recursos para el Apre ndi zaj e, y dentro de este 
concepto las bibliotecas se convie rten en centros proveedores y organizadores 
de recursos para la docencia y la investigac ió n , tal y como queda recogido en 
su nuevo Plan Estratégico (2007-2010). Se trata de la nueva visión de un mode
lo de biblioteca vin culado a l nu evo espacio ed ucativo e uropeo y por lo tanto 
muy relacionado con las principales ideas que sustentan e l movimiento de 
armonizac ión e n las unive rsidades europeas . 

Purificación Moscoso', se llala cuatro ideas principales : 

I Moscoso, Purifi cac ión (200~) : La nueva misión ele las bibli otecas unive rsita rias ante el 
Espacio Europeo ele EnseI'ianza Superior. Disponible e n: hllP:/ / www.rebiun.org/ eloc/ 
ponencia_moscoso.pelf. [fecha ele acceso 24 noviembre ele 2009). 
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• Un nuevo paradigma docente centrado en e l aprendizaje , e l papel acti
vo de los estudiantes y enseñar a aprender a lo largo de su vida. Una 
nueva Europa, en la que el conocimiento es activo principal de su desa
rrollo y competitividad. 

• El potencial de las tecno logías de la informac ión y com uni cación para 
mejorar e l acceso a la educación y la calidad del aprendizaje. 

• El aprendizaje continuo y permanente a lo largo de la vida. 
• El aprendizaje electrón ico y la alfabetizac ión digital. 

De los cuatro aspectos referenciados más arriba, la Biblioteca Un iversitaria 
de Murcia apuesta fundamenta lmente sobre los dos últimos: aprendizaje con
tinuo, y aprendizaje electrónico y alfabetizac ión digital. Conten idos que pre
tenden lograr el «apTendizaje continuo y jJermanente a lo lmgo de la vida". 

La reciente adaptació n de l portal web de la Biblioteca de la Unive rsidad de 
Murcia ha supuesto la inclusión de un a serie de servicios destinados tanto a la 
docencia y aprendizaje como a la investigación . Así pode mos encontrar una 
serie de servicios y recursos que sirven de apoyo a todo el colectivo de usua
rios, entre los que destacamos el acceso a l catálogo ALBA Y a la Biblioteca Digi
tal, y una serie de recursos diferenciados que se utilizan con fin es exclusivos 
de docencia, aprendiz~e o investigación. 

A continuación presentamos una relació n detallada de estos recursos y ser
vicios, hacie ndo especial énfasis en aquellos destinados a docencia y aprendi
z~ e, teniendo en cuenta que las necesidades de los usuarios y el movimie nto 
iniciado e n torno a la Biblioteca Digita l 2.0 nos exigen contin uar con la evo
lución de los mismos. 

PORTAL WEIl DE U\ BUMU" 

~~_."~_ .......... 
...... " O .. LIl· ... 

...... ". ........ Q .... , 

· ... ............. t·,,_· ...,... 

, ....... __ .. _ ...... ' ......... , ... ~_.vn.oo._ .. C ... _.· :...;,0. __ .,.(,..... 
_____ . ,c_ .. · .. 

~ Portal Web ele la Biblioteca Universita ria ele Murcia . Dispon ible e n : http://w\VlV. 
1I1ll.es/ bibli o teca [fec ha ele acceso 24 noviemb re de 2009] . 

Digitalizado por www.vinfra.es



110 CARME 13RUGAROLAS, LOURDES COBACHO y ELE A CU ILLAlVlÓN 

a) Las[uentes de in[oTnzación bibliográficas electrónica de la Universidad de Murcia 

Destacamos los sigui entes rec ursos: 

• Bases d" datos clasificadas por á reas temáticas. 

• Revistas electl'óniras: paquetes de revistas suscritas, e n acceso abierto, 
revislas-e ed itadas en la Unive rsidad de Murcia e índi ces de impac to. 

• Libms electrónicos ediLados por edito ria les cie ntífi cas como Elsevie r, 
Wil ey, Gruyter, etc. 

• MetalJ'UscadoT Galil eUM, herrami enta de búsqueda qu e permite con
su ltar simultáneamente y de forma sencilla múltiples recursos d e infor
mación de la Bibl ioteca, incluye ndo bases de datos (tanto referencia
les como a texto co mple to) , revistas e lec tró ni cas)' o tros recursos e n 
Inte rn e l. 

• Gestor de ref erencias bibliográficas que permite crear una base de datos y 
bibliografía pe rsonal en web. 

• Colerción HistÓ"rica Digital que incluye e l Catálogo de POTtadas y Colofones del 

Siglo XVI-XVTII y el Catálogo FloTidablanca constituid o por libros digitali
zados de espec ial re levancia mostrando los tesoros de la colecció n his
tórica de la Un ivers idad de Murcia. 

b) Servicios en línm 

Son aq uellos que nos pe rmiten consultar, resolver, soli citar, re novar, reser
va r, conoce r, etc., sobre los servicios, sin necesidad de acudir pe rsonalm ente a 
la Biblioteca. 

Los servicios que ofrece la BUMU son los siguien tes: 

• 

• 

BibliotecaTio en línea. Este se rvicio es tá destin ado a proveer respues tas o 
rec ursos de información permitiendo a los usua ri os inte rac tuar con 
bibliotecarios e n tiempo real. 

Clave de lector. Med ian te formulario e l usuario so licita su clave de lector 
y rec ibe un co rreo electrónico informando sobre e l mismo. 

• Fo'rmularios. Se recogen en una sola página Web todos los fo rmularios 
d isponibles de los distintos servicios , entre los que des tacamos la so li ci
tud de digitali zac ió n de artícu los. 

• 

• 

Novedades bibliográficas. Se consultan las últimas adqu isicio nes de los tres 
últim os meses. 

Pregu.nte al bibliotecario. Es un se rvI cIO de info rmació n pe nsado para 
reso lver cualq uie r cuestió n sobre la biblioteca, e l fun cio nami e nto ele 
sus se rvicios y la búsq ueda bibliográfi ca y elocumentalmedia nte un for
m ula rio de co nsul tao 
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• Préstamo Interbibliotecm7,o. Permite so licitar documentos que no están en 
la Biblioteca U niversitaria de Murcia a otras bibliotecas nac ionales y 
extranj eras mediante solicitud a través de Inte rn e t. 

• Renovación y reserva de préstamos. Se ofrece la posibili dad de re novar prés
tamos y hace r una reserva de libros que es tán pres tados 

• Sugerencias y reclamaciones. Acceso a un io rmula ri o donde el usuario 
puede sugerir o reclamar sobre los servicios de la Biblio teca. 

• Sugerencia de comjJra. Se puede sugerir la com pra de una publi cació n 
mediante distintos fo rmularios dirigidos a las respo nsables de la colec
ció n co rrespo ndie n te. 

c) La formación de usua'rios 

Es uno de los campos de trabajo principales e n los q ue las bibli otecas uni
vers itarias tienen q ue desarro llar sus func iones dentro de la Sociedad de l 
Co nocimi ento. 

La Red de Bibliotecas Un iversitarias EspaI"lOlas recoge en su Plan Estmtégi
ro 2007-2010, Línea 1 «REBIUN e n el ámbito del apre ndiz~e » las directrices 
para orie n tar a las bibliotecas univers itarias en los nuevos retos del Espac io 
Europeo de Ed ucac ió n Supe rior (EEES) ye n el cambio de l modelo doce n te 
centrado e n e l apre ndiz~ e del estudiante e n los Centros de Recursos para e l 
Ap rendi zaj e y la Investigación (CRAI) . 

También es de gran impo rtancia la aprobación del documento «Com pe
tenc ias Info rmáti cas e Informacional es en Estudi os de Grado» (Com isió n 
mixta CRUE-TIC y REBIUN), en el que se describen las hab ilidades qu e los 
alumnos deben desarro llar para mej orar e l acceso y uso de la in formac ión, 
también recogidas e n los programas ALFIN. 

Para e ll o se ha creado Alfin Red3, el Grupo de Trabaj o sobre Alfabetiza
ción Inform acio nal. Destacamos dentro de la formac ión de usuarios «la au to
formac ió n », ya que con e lla las bibliotecas universitarias se acercan cada vez 
más a l co nce pto de co nve rgencia y a rmo ni zació n e l espacio europeo. La for
mac ió n de usua ri os debe ir paralela al in cre men to de nu evos recu rsos de 
inform ació n y de servicios y e l aprendi zaj e e lectrón ico y la alfabet izac ión digi
ta l se convierte n e n un o de los aspectos más importantes dentro de l Espac io 
Europeo. 

:\ Alfin Red Foro para la a lrabetización inrormacional. Disponibl e e n: hup:/ / www. 
allinred.org/ con ten ido / 302. [fecha de acceso 24 noviembre de 2009]. 
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La página de formac ió n de usuarios de la BUMU consta de los siguientes 
contenidos: 

• 

• 

Sesiones introductorias para alumnos de primer curso: Conoce la Biblio
teca. Estas sesiones se imparten todos los a ños durante los meses de sep
ti embre y octubre. Se progra man en colaborac ió n con los Facul tades y 
Escuelas y e l Vicerrectorado de Estud iantes, en e l marco de las distintas 
j o rnadas de bie nve nida a los a lumn os de primer curso . El objetivo es 
fa miliari zar a los alumn os de nuevo ingreso co n la biblioteca y sus ser
vicios, presentar de forma clara la estructura y funcionamiento de los 
d istintos servicios, instalacion es, horarios , etc. y fin alm e nte transmitir a 
los a lumn os un a im age n de la bib lioteca como un servicio úti l de apoyo 
a sus es tudios. 

Sesiones básicas para alumnos de primero y segtmdo ciclo, en donde se 
imparten los siguientes conocimi entos: 
Utilización del catálogo ALBA de la BUMU. Sesión orie ntada a presen
tar e l catálogo au toma ti zado como la principal fu e nte de info rm ación 
de la BUMU, recursos bibli ográfi cos y profundi zar e n e l co nocimien to 
y manejo del OPAC: acceso, búsquedas, localización de la información , 
novedades en e l catá logo, info rm ación del lector, re novac iones y rese r
vas. 
Conocimiento del portal Web de la BUMU. Consiste en conocer, a par
tir de la página Web de la BUMU, los distintos se rvic ios que se ofrecen 
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a distancia: e l bibliotecario en lín ea, consulta de Bibliografía, e tc. In tro
duce a los usuarios en las características generales de las bases de datos 
como instrumentos de acceso a la info rmació n bibliográfi ca y las revis
tas e lec tró nicas e n sus distintas áreas incluyendo tipos de búsquedas , 
selecció n de títulos prefe ridos y alertas bibliográfi cas. 
Resaltamos por su utilidad cua tro servicios inn ovadores adaptados a la 
filosofía de l EEES: jJréstamo de jJortátiles, cabinas de tm bajo en grujJo, labo
mtono de idiomas y salas de f ormación. 
Utilización del Metabuscador GalileUM (Buscador de recursos electróni
cos de la Biblioteca Universitaria). Sesió n orien tada a presentar el Meta
buscador, una herramien ta de búsqueda que permi te consul tar simul tá
neamente y de fo rma sencilla múltiples recursos de informació n de la 
Biblio teca. GalileUM es muy útil para todo tipo de usuarios, como punto 
de partida para tener una primera visión del tema de su interés y cono
cer los recursos disponibles en una de terminada área de investigación. 

• Sesiones a la carta. Se realizan a demanda del usuario (un mínim o de 
tres personas) durante e l curso académico. El sistem a consiste en soli
cita r cualquie r sesió n sobre el catálogo, revistas electró nicas, Índices de 
citas, bases de da tos, e tc., as í como recursos de info rmació n de una 
de termin ada materi a como son las sesion es te máti cas . Para ell o se e nvía 
la so licitud a través del correo elec trónico de la Secció n de Fo rmació n 
de Usuarios: form acionbib@um .es. 
Es ta sesiones ti ene n un a durac ió n de ho ra y media y están impartidas 
por pe rso nal especiali zado de la bibli o teca . 

• Autoformación de usuarios. Comprome tidos con el Autoaprendizaj e en 
e l programa de fo rmació n de usuarios de la BUMU se incluye n tuto ria
les, guías e info rmació n muy precisa qu e info rma paso a paso sobre e l 
acceso a los se rvicios, recursos e tc. Su obj e tivo es que e l usuari o sea 
a utosuficien te y encuentre por sí mismo cómo so li cita r, po r ej empl o, un 
préstamo inte rbiblio tecario , cómo co nsulta r la colecció n histórica de la 
Unive rsidad , so licita r info rm ació n re la tiva a l Archivo Unive rsitario y las 
guías sobre recursos, para poder buscar y locali za r doc ume ntos, artícu
los e tc. En la página principal de Web de la BUMU , e n e l apartado des
tacado de Info rmació n Ge ne ral con el nombre de ¿cómo jn¿edo ?, se loca
liza todo la info rm ació n necesaria para la au tofo rmación . Está dividida 
en tres apartados: 
A utoajJrendizaj e. Incluye inform ació n sobre: como obtener e l carn é de 
usua rio, cambiar la clave de lector, re novació n-reserva de p réstamos , 
préstamo de po rtá ti les, préstamo de cabin as de trabajo e n grupo (CTG) , 
có mo sugerir una compra y so licitar un p réstamo interbibliotecario . 
Consulta de colecciones esjJeciales. En e lla se info rm a sobre la Secció n de 
Colección Histó rica y la Secció n de Archivo U nive rsita ri o. Dado que los 
fondos de las me ncionadas seccio nes son especiales, su co nsul ta prec i
sa de un as no rmas específi cas. 
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Guías de uso. Contie ne los tutoriales y guías necesarias para la co nsulta 
de la biblioteca digi tal: co nsulta de l catálogo Alba, bases de datos, revis
tas e lectró nicas, ges tor de referencias bibliográfi cas, tutoriales de Wil ey 
y tutorial de ISI Web Knowledge. Todas las guías y tutoriales se encuen
Lran además e n la página correspondiente a cada uno de los recursos 
e lec trónicos. 

2. LA BIBLIOTECA U IVERSITARIA DE MURCIA y EL E SPACIO EUROPEO DE I NVESTIGACIÓN 

Según la Co misión Europea\ ha llegado el mome nto de agrupar las dis
pe rsas actividades de investigación en Europa b<0o un techo común , de mane
ra que se pueda es tablecer un a es tructura robusta y redes de ayuda que hagan 
florecer la investigac ión y la innovación . 

Esa es tructura uniform e recibe e l nombre de Espac io Europeo de Investi
gac ión (EEI), plataforma destinada a reagrupar e intensificar las actividades 
de inves tigac ió n en e l ámbito com unitario y a coordinarlas con las iniciativas 
nacionales e in ternacionales. El EEI tiene por objeto guiar y ayudar a racio
nalizar las ac ti vidades de inves tigación y la política de innovación en toda 
Eu ropa para, de esa mane ra, asegurar e l futuro económico y competitivo de 
los Estados miembros de la Unión . 

Sigu iendo la lín ea de in centivar la inves tigación adecuándose al EEI, la 
Com isió n Europea pretende también promover el acceso digital al patrimonio 
e uropeo . Es por e ll o que la Oficina de Publicaciones europea acaba de crear 
la EU Bookshop, un proyecto que pretende ser la Biblioteca Digital Europea 
más impo rtante hasta e l momento, con el obje tivo de proporcio nar a todos los 
investigadores europeos nuevas vías de acceso al conocimiento . Tambié n es de 
interés mencionar el precedente más directo de esta ini ciativa «Europeana», 
e l museo virtual euro peo que agrupa los fondos digitali zados de las colec
cio nes de un millar de bibli otecas, pinacotecas, videotecas, hemerotecas y 
fonotecas de toda Europa. 

El cambi o de modelo bibliotecario para adap tarnos a la reforma de la ense
ñanza en Europa ha propiciado que la biblioteca pase de ser mero contene
dor de conocimientos y se rvicios al usuari o a tene r un papel muy ac ti vo en 
cuanto a los medios y soportes para e l autoapre ndizaj e y la formac ión co nti
nua de estudi antes e investigado res e n la Un ivers idad. Según (Moscoso, 
2003) ", desde hace más de un siglo la inves tigac ión ha sido, junto con la 
docencia, la misió n más impo rta nte de la universidad, de hecho, e n algun os 
países europeos la universidad es la respo nsabl e de l 80% de la inves tigac ión 

., Página Web ele la Co misión Europea. Dispon ible en : http: //ec.e uropa. e u/ research / 
lea nets/ en la rgement/ page_54_es .htll1l. [fec ha ele acceso 24 noviemb re ele 2009]. 

" Moscoso, Purificac ión (2003) : La nueva misió n ele las bibliotecas univers ita rias ante el 
Espacio Europeo ele Enseñanza Su perio r. Disponible en: http://www.rebiun.org/ c1oc/ 
ponencia_moscoso .pelf. [Fecha ele acceso 24 noviembre ele 2009]. 
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que se rea liza en los mismos y emplea a la mayoría de los inves tigado res, por 
lo que su papel en la construcción de l Espac io Eu ropeo de Investigac ió n es 
fund amen tal. 

La o btenció n de l Ce rtificado de Calidad de la ANECA e n mayo de 2006 
por parte de la Biblioteca Unive rsitaria de Murcia, fue un po te n te moto r de 
arranque pa ra impulsar y afron tar los cambios en cuan to a los nuevos mode
los de biblio tecas unive rsita rias que ha venido contemplando REBIUN e n sus 
planes estratégicos para un fu turo a corto y medio plazo . 

Siguiendo la visió n de las biblio tecas REBIUN de 20 10 e n su JI Plan Estra
légico 2007-20106

, las bibliotecas universita ri as pa ra enton ces tendrían que 
haber conseguido ofrecer a los investigadores un os se rvicios a medida y de 
ca lidad . Las biblio tecas como p roveedo res de información especia li zada, co n 
los recursos actuales y fu turos deberán compe tir co n las múltiples fuen tes de 
in form ació n que existen fue ra de ella , además deberán ap rende r a in tegrar y 
adapta r estra tegias y se rvicios que ya ofrece n los grandes buscado res refe re n
ciales o los grandes distribuido res y edito res de info rm ació n e lectró ni ca. En 
los p róximos años, las bibli o tecas unive rsitari as tambié n deberán convertirse 
en los mej o res age ntes y a li ados de los investigadores y de la unive rsidad , o rga
niza ndo, ges tiona ndo y difundie ndo sus resultados median te todo tipo de 
repositorios institucio nales de inves tigac ión . 

De acuerdo con la línea es tra tégica nO 2 de REBrUN, que es la que trala de 
las bibliotecas universita ri as ante el EEI, destacar e l primer o~j e tivo es tratégico 
que se refi e re a la Biblioteca digita l: acceso, contenidos y servicios. Relac io na
do con ese o bj e tivo la biblio teca ha puesto a disposició n de sus usuari os nu evos 
se rvi cios que se adecuan a ese fin y que pasamos a de ta llar en el sigui en te 
pu nto. Las U nive rsidades ti ene la obligac ió n de dinamizar y po tencia r la inves
ligació n , mientras que las bibliotecas unive rsi tarias so n los aliados impresc ind i
bles para ayudar a cumplir este o bj e tivo, ofreciendo se rvicios y recu rsos de ca li
dad que sirvan al inves tigador para reali zar sus tareas con más facilidad . 

Desde hace un ti empo no cabe duda de la impo rtancia de la info rm ac ió n en 
formato digital para la investigació n , así mismo también de l creciente desarro
llo de la info rmac ió n especializada por áreas temá ti cas. Es por eso que las biblio
lecas deben ser proveedo ras de informació n especiali zada y organi zada sobre 
áreas particula res del conocimiento , para pode r satisfacer las neces idades de los 
in ves tigadores que tengan inte rés en profundi zar en a lgun a de dichas á reas. 

a) Recursos y ajJliwciones de soporte a la Investigación, 

En la BUMU los recursos básicos de apoyo a la investi gac ió n son los mis
mos que para otros grupos de usuarios, pe ro los q ue han sido lradi cio na l
men le usados mayo rita ri ame nte po r los inves tigadores son : 

¡¡ P,lgin a we b de REBI UN, Il Plan Estratégico 2007-2010. Dispon ible en : h up: / / 
www. rebiun .o rg/ doc/ plan .pd f. [fec ha ele acceso 24 noviembre de 2009]. 
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Préstamo Interbibliotecario. 

- Consulta a bases de datos online. 

- Consulta a revistas e lectrón icas. 

- Consulta de los índices de impacto. 

- Sesiones avanzadas de formación de usuarios. 

- Servicio de Hemeroteca incluyendo reprografía y digitalización, y 

- Servicio de Intercambio Científico. 

Pero una vez mencionados estos servicios, querernos centrarnos en los 
rec ursos y aplicac iones digitales necesarias para dar un servicio de calidad al 
investigador que suele realizar la mayor parte de sus gestiones desde su des
pacho y ahorrar así tiempo en desplazamientos y en tareas de búsquedas y ges
tiones de suministro de información. 

La Biblioteca debe intentar amoldar sus servicios a los hábitos de los inves
tigadores e incidir en adelantarse a las necesidades que les pueden surgir. De 
esta forma pretendemos cumplir con nuestro lema: la biblioteca, un Centro 
de Recursos para e l Aprendizaje y la Investigación. Nuestra labor, hacértelo fácil. 

Para ello, hemos creado servicios de información asíncronos en los que 
ofrecemos servic ios de referencia virtual tanto para estudiantes corno para 
PDI , ya incluidos en el apartado anterior como «Pregunte al bibliotecario» y 
«Bibliotecario en línea». 

Otros servicios digitales que ofrecemos son las siguientes: 

- Servicio de acceso al Repositorio Institucional: 
DIGITUM es e l depósito digital de la Universidad de Murcia del que 
habl::tremos más ade lante. 

- Acceso a otras herramientas digitales, como las que citamos a conti
nuación: 
RECOLECTA: 
La dimensión global de los nuevos procesos de investigación y comuni
cación científica en la era digital requieren el desarrollo de una infra
estructura de apoyo a estos procesos también global; por e llo , RECO
LECTA coordinará la agenda nacional con el desarrollo internacional 
de la infraestructura global de repositorios digitales científicos como 
parte integrante del Espacio Europeo de Investigación. 
El Proyecto RECOLECTA constituye uno de los objetivos de la Lín ea 
Estratégica 2, Apoyo a la investigación , del Plan Estratégico REBIUN 
2007-2010 
TDR/TDX: 
Tesis Doctorales en Red, es un repositorio cooperativo del CBUC que 
contiene, en formato digital , las tesis doctorales leídas en las universi
dades de CatalUl1a y de otras comunidades autónomas. 
Dialnet: 
Es un portal de difusión de la producción científica hispana (difusión de 
alertas en la red) y una plataforma de recursos y servicios documentales, 
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cuyo obj e tivo fundamental se centra en mej o rar la visibilidad y e l acce
so a la lite ratura científica hispana a través de Inte rn et. 
E-Lis: 
Es un reposito rio creado en 2003 para e l depósito de docum entos re la
cio nados con la bibliotecología, las ciencias de la información y temáti
cas afines . Su objetivo es difundir la filosofía Open Access a través de 
una actividad central: proporcionar libre acceso a textos sobre Biblio te
conomía y Ciencias de la Informaci ón. 
Portal de revistas en acceso abierto editadas por Universidades espa
ñolas: 
Recopil a, ión reali zada por la Biblioteca de la Universidad de Murcia de 
revistas editadas por U nive rsidades Españolas ordenadas por materias 
UNESCO. 

Vamos a terminar este apartado haciendo un pequúí.o reco rrido por los 
datos más relevantes sobre las consultas reali zadas a la Biblioteca Digita l según 
los datos de la «Me moria Estadística de la Biblioteca Univers ita ri a de Murcia 
de 2008»> los datos se extrae n de fo rma trim es tral y se ha visto la necesidad de 
fo rmar una colección acorde con las necesidades de la mayo ría de nu estros 
usuarios, es to ha incidido favorablem ente para que se obtenga un in cremen
to del 34,25 % con respecto a l ÚlO ante rior. 

Es necesario seguir con la revisión sistemáLi ca de las coleccion es digita les 
ya que e l uso de las diferentes pla taformas contratadas es muy des igua l. 

Pasamos a ver una comparativa del número de consultas a revisLas e lec tró
nicas desde e l 2002 hasta e l 2008 (downloads de artículos): 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
5.333 106.915 100.770 134.369 360.804 398.836 535.444 

Las publicac iones e lec trónicas y las bases de datos so n revisadas po r la 
Secció n de Automatización , mediante es tadísticas de uso e laboradas po r los 
editores. Co n es tos datos se realiza un es tudi o sobre los prec ios de co nsulLa 
)' de o btención de documentos respec to a cada base de datos y paque Le e lec
trónico, es tudia ndo la rentabilidad de cada producto y reco me ndando la 
co ntinuación de la suscripción o su cese . Durante e l 31"10 2008 se han ce le
brado cuatro comision es generales de Biblioteca pa ra e limin ar Lítu los impre
sos de determinadas co lecciones y disminuir e l gas to e n un 5%, basándose e n 
estadísticas de uso exhaustivas. 

Tambié n se han pues to en fun cionami e nto nuevas pl a tafo rm as de revisLas 
electrónicas (SAGE Pre mi e r> Psycarticles y j STOR) durante e l pasado año, 
además de la ampliac ión de plataformas de revistas e n Ope n Access (Ope n 
Science Direc tory, etc.). 

Así mismo se ha visto incrementada la oferta de bases de da tos duranLe eSLe 
Ú l0 con los sig uientes productos: VLEx, Wes tlaw lntern a ti onal, SABI, TiranL 
0 11 Lin e, DUNS 50.000, y e l cambio de la base de datos de AULo ridades de la 
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Bibli oLeca ac ional vía Interne t. En cuanto a libros e lectró nicos, se ha impl e

me ntado el acceso a Elsevier e-Books Collection , Inmunology Collec tion y Pri

mal (ALias virtual de anatomía hum ana) y Harrison On line (med icina clínica). 

b) fi.,·L jno)'ecto Die/TUM. Presentación)' resultados 

Lüs in vestigado res necesitan tener diferentes opciones que les permitan 

pub li car los resu ltados de sus inves tigacion es de una manera fác il para hacer

los acces ibl es y difundirlos entre la comunidad científica e investigadora. 

Para e ll o los repositorios e n acceso abierto son depósitos d igita les en los 

que se puede e nco ntrar una fuente de docum entació n sobre investigac ió n 

abundante y a l mismo tiempo una herramie nta pa ra publicar sus trabajos de 

investigac ión. Es por e llo q ue la Biblio teca de la Un ivers idad de Murcia pone 

a d isposición de la comun idad unive rsitaria en particular y la comunidad cien

tífica en general DIGITUM. 

D1GITUM7 es e l De pósito Digita l Institucional de la Unive rsidad de Mur

cia. Su objetivo es permitir el acceso lib re a la producción científi ca y acadé

mica de la unive rsidad para aum entar la visibilidad de sus contenidos y garan

tizar la co nservación de estos a rchivos digitales. 

DIGITUM es un a iniciativa de la Biblio teca Univers itaria de Murcia en 

colaborac ió n con ÁTICA (Área de Tecnologías de la Inform ació n y de las 

Comunicacio nes Apli cadas) y e l Servicio de Publi caciones de la Unive rsidad 

de Murcia. Está basado en e l movimiento Open Access y e n e l protocolo OAI

PMH , necesa rio para la transm isión y recolecció n de metadatos. 

Es te proyecto tiene dos objetivos primo rdiales (BORGOÑOS, 2008) 8: 

- Proporcionar un espacio donde todos los mi embros de la comunidad 

univers itaria puedan publi car sus docum e ntos, con la ventaja de l impac

to a nive l mund ial que supone la divu lgació n e n acceso ab ierto. 

- Proporcionar una herramienta para divulgar los docu mentos e lectró ni

cos generados por la p ropia U nive rsidad de Murcia a través de Internet 

y de manera gratuita, ya que ésta es una unive rsidad pública. 

Para poder publi car e n e l Depósito Digita l Institucional, hay que aceptar la 

li cencia ob ligatoria DIGITUM. Co n e llo, e l usua rio se declara a utor o propie

tario de su obra y garan ti za a la U niversidad de Murc ia e l de recho, no excl u

sivo, a distribuir u ob ra en fo rmato e lectró nico e n acceso ab ierto. 

En cuanto a los conte nidos podemos ind icar que se e ncue ntran estructu

rados e n depósi tos, com unidades y colecciones, que pasamos a detalla r: 

; Página web de DICITUM dispon ible en: hup: / / d ig ilum .um .es/ xmlu i/ . [fecha de 

acceso 24 novi em bre de 2009] . 

" BORGOÑOS, Maria Dolores (2007): Depósitos d igitales Inslilll cionales. Proyecto DICI

T UM de la Uni vers idad de Murcia. Disponible en: h ttp://hdl.handl e.nel/ l 0201 / 4231. 

[fecha de acceso 24 noviembre de 2009] . 
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D-Académico: ofrece la consulta de tesis de máster y proyectos y trab<u0s fin 
de carre ra. 

D-Histórico: contiene los textos completos de la Biblioteca digital Florida
blanca y la Biblioteca Fundación Séneca. 

D-Institucional. Es el depósito digital en acceso ab ierto que tiene como 
obj e tivo poner a disposición de los usuarios la infor mación in stitucional de la 
Unive rsidad de Murcia, incluye, entre otras, los discursos de apertura de curso 
de nuestra Un iversidad. 

D-Investigación. Contie ne los documentos generados por los docentes e 
investigadores de la Universidad en su labor investigadora. Se trata de tesis 
doctorales, tesis de licenciatura y documen tos científicos (E-Prin ts) generados 
por PDI de la Universidad de Murcia, publicados o no, tales como: a rtículos 
de revista, comuni caciones, ponencias o afines y capítulos de lib ro y actas de 
congresos, cap ítul os de monografías, etc. 

D-Revistas. Es el de pósito que recoge las revistas tanto impresas como elec
trónicas, editadas por la Universidad de Murcia . 

DIGITUM dispon e así mism o de un buscador que permiLe es tab lece r pará
metros de búsqueda por: com unidades, fech a, autor, títul o y po r palabra clave . 

Para favorecer la autoedición del PDI hay disponibl es guías y tULo ria les de 
autoarchivo, así como personal destinado a impartir cursos de form ació n con 
esta fin alidad . 

Fecha Visitas 

2009-11 24238 
2009-10 25627 
2009-09 18820 
2009-08 15822 
2009-07 13767 
2009-06 15832 
2009-05 7515 
2009-04 8160 
2009-03 12126 
2009-02 9135 
2009-01 11088 

Descargas 

35860 
32510 
28132 
14415 
13212 
22321 
7512 
7537 
12907 
7104 
10556 

Pasamos a ver e n un gráfi co compara

tivo , las eSLadísticas de uso de visiLas y 

descargas de docume n tos por cada 

mes en este aI'10 . 

La progres ió n de l núm e ro de visiLas 

es muy alta supe rada por e l núm e ro 

de descargas. 

Sigu ie ndo co n nuestro balance de datos , los dos docum e ntos más visitados 
en todo el ti e m po desde la creación de l de pósi to han sido: «Recu pe ración de 
información: Mode los, Sistemas y Evaluac ión », 775 veces y «Biblio tecas U ni
ve rsita ri as y Espacio Europeo de Ed ucación Supe ri op>, 438 veces . En cuam o a 
los ítems más descargados durante es te año podemos des tacar: «Las fili granas 
en los in cunables del fo ndo antig uo de la Biblio teca Unive rsil aria de Murcia : 
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un estud io de incunabu lística», 1806 veces y «Ejercic ios para e l fortalecim ien
to de la muscu la tura lumbar», 1.385 veces. 

Mientras que el ítem más descargado de l Ú10 pasado fue «La ensellanza de 
la Física y Química en la edu cación secu ndaria en e l primer te rc io del siglo XX 
en España » co n 2.868 descargas. 

En las estadísticas podemos observar fjue e n los datos generales de uso por 
países, es Estados Un idos e l país con mayor cantidad de visitas (106.477) y 
mayo r número de desca rgas (95.528) segu ido por Espalla. Destacar también 
que la mayoría de los sigui entes países son de habla h ispana y que hay visitas 
desde prácticame nte todos los rin co nes del mundo. 

En los datos de la comparativa global de los d iez Ítems más visitados en 
2008 y 2009 se co nstata en la tabla un aumen to de las consul tas con respecto 
a los datos del allo pasado. 

2008 211 186 162 160 158 155 149 148 146 146 
2009 780 256 248 243 234 227 208 205 202 198 

3. El. ACCESO A LOS CONTEN IDOS DICITALE y EL PAPEL DE LA BIBLIOTECA 

Como hemos indi cado e n los apartados an teriores los Servicios Digitales de 
la Biblioteca ele la Univers idad de Murcia, gracias a su continua evolución, tie
ne n ante sí la ta rea de responde r a nuevas necesidades im puestas por la con
vergencia europea en materia educativa y de investigación. 

Como mi e mbro de REBIUN, la Biblioteca Universitaria adqu iere los mis
mos com prom isos que otras bibliotecas espa110las promoviendo espacios y 
recursos que favorezcan los procesos de aprendizaje e investigació n , el movi
miento internacional que favorece e l libre acceso a los conten idos científicos, 
recogido en la Declarac ión de Berlín , y los postulados de la Biblioteca 2.0 y su 
integración en redes sociales. 

Si tenemos e n cue nta las direc trices de l Plan Estratégico de la UMU rela
cionadas con los procesos de aprend i z~j e, docencia e investigación , es necesa
rio que la BUMU tenga un papel activo en la generación de metadatos, que 
permitan la rec uperación de los contenidos académ icos generados por la 
comunidad un ive rsitaria. En este sentido es fu ndamental la cooperación a 
nivel institucional integrando a la Biblioteca en proyectos transversales con 
otros servic ios de la Univers idad con idénticos fi nes como el Se rvicio de Publi
cacio nes, e l Servicio de Informaci ó n Universitaria y el Área de Tecnologías de 
la Informació n y de las Com un icaciones Aplicadas. 

La co laboración e n las ap licacio nes integradas en el Campus Virtual puede 
mejo rar la pe rtine nc ia y usabilidad en el manejo y uso de la información 
mediante un a labor de eq uipo, e n donde se hace imprescindible la presencia 
de profesionales de la Biblioteca, especi almente si te nemos en cuenta su ex pe
riencia e n la gestión y recupe rac ión de la informació n. El d ise llo y la puesta 
en fun cion amiento clp.l repositorio en acceso abie rto «DigitUM» se debería 
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extender a otros depósitos digita les de la Universidad como la iniciativa Open
CourseWare y e l repositorio de objetos de aprend izaj e, entre otros. 

Además de nuestra participación activa en el d is6io y estructu ra de la 
información también se va a es tudia r la implantac ió n de servic ios especializa
dos en la ed ició n de documentos digitales y multimed ia, que es tarían ubica
dos en d istin tos puntos de servicio adaptados como Centros de Recursos para 
el Aprendizaje y la Investigación, y estarían ate ndidos por bib li otecarios, espe
cialistas en la edició n de contenidos multimed ia y pedagogos. Este tipo de 
ta ll e res o laboratorios, conocidos en e l ámbito angl os~jón como Learning 
Resource Cente r, tienen como m isión fac ilitar a la comunidad univers itaria 
nuevas herramientas de trabaj o y generació n de conte nidos. 

En esta nueva especia li zación, la cadena de producción documenta l 
req uiere un a prepa ración específica en materia de propi edad intelectual por 
parte del personal de la BUMU . Asesorar a l Perso nal Doce nte e Inves tigado r 
sobre la protección de los derechos de autor y las posib ilidades que ofrecen 
licencias tipo Creative Comm ons puede favorecer la ed ic ión d igita l y e l 
li bre acceso, ya que en muchos casos e l desconocim iento de estos té rminos 
es un inhibidor importante a la h o ra de o p tar por esta vía de transm isión 
de conocimie ntos. 

Por ú ltimo indi car q ue en estos m o men tos profes io nales de la p lantilla de l 
Archivo Unive rsitario están participando activamente en los primeros pasos 
que está dando la institución en mate ria de Administración Electrónica. La 
dificu ltad en e l d iseño y es tructura de la info rmación, la aplicación de están
dares y metadatos, y la legislac ión en materia de proced imiento y documenta
ción ad ministrativa hace n q ue el trab~o sea de gran inte rés para noso tros . 

CONCl.USIONES 

Podemos destacar que e l esfuerzo em prendido por la Biblioteca Digita l )' 
su personal ha obten ido importantes logros que puede n ded ucrise de l aná li
sis de nu es tros datos estadísticos. Cada vez son más los usuarios que se benefi
cian de nuestros se rvicios lo que supone que <da Bibli o teca ll ega más)' mejor 
a todos». Esta afirm ac ió n q ue siempre puede matiza rse , e n aspectos cua li ta ti
vos y pensando e n la exce le ncia de servicios, se ría me nos verdad si no co ntá
semos con un excelen te equ ipo de profes iona les que med iame los programas 
de formac ió n de usuarios han ido poco a poco ex te nd ienclo nues tra of"crta de 
in formac ión)' co nocim ien to )' adaptándola a sus necesidades. 

La tecno logía ha permitido nuestro desarro ll o, expone ncia l e n muchos 
sentidos, pero nuestra máxima ha sido siempre trab~ar en equipo)' mejora r 
a través de l esfue rzo au nqu e e ll o im plicase u na formación comi n ua )' ca m bias 
en los háb itos de trab~o. 

Detrás de la Bibli oteca Digita l )' sus Servicios, co mpartidos por la com uni
dad unive rsitar ia, hay un equ ipo de profes ionales decidido a seguir mejo ran
do en la lín ea que hemos manten ido hasta ahora, sin embargo, nu es tro nuevo 
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reto se encu entra dentro de la transversalidad con otros servicios ya que el 
usuario fina l de manda espacios virtua les y presenciales compartidos, donde 
sea fácil orientarse y acceder a la información. 
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La biblioteca digital revisitada 
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RE UMEN: Este artículo pretende expon er algunas normas e ini ciativas sobre 
bib li otecas di gita les redactadas o aClUali zadas d esd e 2001, ÚlO en e l que Ern es
LO Carda Camarero y e l autor de l artícul o publicaron e l libro La biblioteca digital. 
Se anali zan brevemente las ú ltimas te nde ncias en la edi ción d ig ita l y de la indus
tria de la digita lizac ión y se repasan los conceptos de colección digital , bibliote
ca dig ital y repositorio. Se expone n las ideas básicas del movimie nLO acceso libre 
y se describe el protocolo OAl-PMH al que se conside ra e l mecanismo más ade
cuado pa ra la creación de proyec Los cooperativos de bibli otecas di gitales y para 
fac ili tar la recuperació n de los obj e tos elec Lró nicos. Tras describir los d os prin
cipales recolec tores espallo les (Recolecta e /-lisjHl'!1.a) , se exponen algunos eS Lán
dares para la d esc ripción de objetos (Dubli n Core, MARCXML, MODS, wlADS) , 
la organi zac ió n d e metadatos desc riptivos, adm inisLra Li vos y estructurales y la 
transfe rencia de información (METS) , la conse rvación de los docume ntos digi
tal es (PREM IS) y para la consu lta)' recupe rac ión de la info rmaci ón (SRU). 

PalabTas clave: Biblioteca digital , Repositorio, Ed ició n e lecLrónica, No rm as. 

I NTRO DUCC iÓN 

Hace oc ho a J'i os que Ernesto Carcía Camarero y yo escribim os e l li bro La 
biblioteca digital I En la in troducción le ca li fi cábamos de obra de alborada, de 
amanece r de un nuevo tiempo en el con texto de la edición d igital y de la 
bibli oteconomÍa. Tambié n decíamos que evitábamo dar preponderanc ia a las 
tecnologías para evi tar una ráp ida ob o lesce ncia de sus co ntenidos. La suerte 
d e aquél nu estro hUo no ha sido de l todo mala: se han vend ido ej e mplares y 
ha sido citado, principalmente por autores extranj e ros. Después, he escrito e n 

1 CARCíA CAMARERO, Ernes to . La. biblio/('(([ digital / Ernesto Carcía Camarero, Luis Ange l 
Carcía Melero. Madrid: Arco/ Libros, 2001. 380 pp. (Instrumenta biblio lógica). ¡SB 84-
76:l5-486-X. 
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foros profesionales~ sobre la conservació n de l patrimoni o digital, he impartido 
a lgún curso sobre las bibliotecas digi tales:; y he propues to a mis superiores 
jerárquicos proyectos qu e no han tenido éxito debido a los m edios necesarios 
ya mi p lanteam iento en un con texto de masiado administrativo, carente de sen
sibilidad suficie nte por la cultura y la ciencia en . u acepción más ámplia". Con 
ell o, quiero decir que he procurado mantene rme al día en es te pe riodo de 
ti em po leyendo bibliografía profes ional e informándom e de los proyec tos 
internacionales y nac io nales que iban surgiendo, aunque he de reconocer que 
no ha resultado fác il debido a la superabundancia, cas i inflación , de lite ratura. 

Cuando la presidenta de ANABAD , Da Pila r Gallego, me escribi ó un correo 
electrón ico so licitando mi colabo rac ión en un núm e ro monográfico de l Bole
tín de la ANABAD, pensé que podría resu ltar de in terés escribir sobre los cam
bi os hab idos en los aii.os transc urridos desde la edición de l libro La biblioteca 
digital. 

TENDENCIAS EN LA EDICIÓN 

Desde entonces se han producido o consolidado algunas te ndencias qu e ya 
apuntábamos . Sin duda alguna, la primera es que la edición creada en form a
to digital ha au mentado de forma exponencia l. Prosigue e l debate sobre la 
pe rvive ncia de l libro impreso . Pienso que todavía continuará durante bastan
te tiempo, entre otros motivos, porque la evolución tec nológica no es sinCl-ó
nica en todos los países, ni siqui e ra dentro de uno sólo, a pesar de los avances 
habidos en los programas desarrollados para que los miembros de la sociedad 

" La l'ol1servaciól1 deL /Hllrim.onio digita.l. En: ACla de la IX Re uni ó n de Trabaj o de la Aso
ciación Espa llola de Bibliografía: Madrid, 5 y 6 de febrero d e 2004. Todavía en pre nsa , 
aunq ue, mucho me lemo, que lodo los lextos de es ta reuni ón quedarán in éditos . 

ALgunas iniciativas reLaánnrulas COI? La T(!({)fJiLación )' conservru;i,ón del jJal1'imonio digital. En: 
Bole lín de la Con federación de Asociac iones de Arch ive ros , Bibliolecarios, Museó logos )' 
Documenta li slas, v. 54 (200'}) , n° 1-2, enerojunio, pp. 429-456 . 

La rpm/Jilaáól? )' conservación del fHllrim onio digita.l. En: Jornadas sobre bibliotecas nacio
nales: las bibliolecas nacionales de l siglo XXI , Valencia , 18-21 de mayo de 2005 / coordin a
ción, Eve ril da Ferriols, Miguel C. Muñoz y Roma Seguí. Val encia: Biblioleca Valenciana, 
2006. pp. 11 5-147. 

El arl'hivo de dOl'ul/lenlos /Jel:wna/r's digitales. En : dosdoce. co m, diciembre 2005 . 
" Cu rso de bib li otecas digitales orga ni zado por el Instilu LO de Adm inistración Pública 

Adolfo Posada, celebrado en Oviedo los días 6 y 7 de noviembre de 2008 
" En e l 2005, cuando trabajaba en la Secció n de Publicaciones de l Minisle ri o de Admi

nislrac iones Públi cas (MAP) , propuse que se creara una biblioteca dig ita l en la qu e se alma
cenaran , co nservaran y se pusie ran a disposición de la ciudadanía las publi cac iones en lín ea 
ed iladas por la Admin islración Cene ral de l ESlado (ACE) que esca pan a los co nlro les de los 
núm eros inte rn acionales normali zados ( ISB e ISSN) )' a l depósiLO legal. A pesar de la con
su lloría conlratada posleriormenle por el Ministe ri o de la Presidenc ia con la empresa Digi
bis, el prO)'eC lO no ha ll egado a nace r. La ca usa de posle rga rJ o fu e el elevado ni vel de in ve r
sión de recu rsos econó mi cos, hum anos y lecnológicos. Por eSla razón se han pe rdido y se eSlá 
perdi endo un a parle de l palrim oni o digita l españo l creado po r la adminislració n ce nlral. 
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sepan man ejar las tecnologías de la información . El continuo abaratamiento 
de los sistemas info rmáticos, su mayor capacidad y las inves tigaciones para 
conseguir que un solo d ispositivo aú ne todas las facilidades (com un icación 
oral y escrita, acceso a los recursos disponibles en las redes de telecomunica
ciones, captura de imágenes fij as y en movimien to, de reproducción de soni
do, e tc.) , cuyo principal exponente son los teléfonos móviles de últim a genera
ción, tampoco están consiguiendo es ta sincronía. Resulta lógico si lo meditamos 
un poco, pues, aun dentro de una misma nación desarrollada, conviven dife
rentes generaciones con distintas educaciones, fo rmaciones, concepciones cul
lUrales e ideológicas y con capacidades adquisitivas dispares. Conste que estas 
palabras no suponen una crítica negativa o una visión derrotista. La sociedad 
siempre ha sido, es y será así y en este hecho radica el origen de muchos con
fl ictos ge neracionales, sociales e internacionales. 

Vo lviendo a la edición digital, el debate sobre la superviven cia de lo analó
gico ha ocasionado que los editores publique n ve rsiones impresas y numé ricas 
de un mismo texto, pe rmitie ndo la descarga sin coste o con determinadas con
diciones de la versión e n línea. El motivo es que aún no ve n del todo claro cuál 
será el futuro , a la vez que siguen con a tención los progresos tecnológicos y los 
estudi os de mercado de los e-books, como el Amazon Kindle 2, iLiad Reader; 

Hanlin eReader V3, Son)' Reader PRS 700, CyBook 3 o Pal))'rus, entre otros. 
Junto a este hecho cada vez avanzan más la autoedi ción , el acceso libre y 

gratuito a conte nidos que, como sucede con un núme ro cada vez mayo r de 
revistas científicas, están avalados por consej os de redacción que supervisan su 
calidad . A ello ha contribuido la expansión del software libre y de conceptos 
como el COl))' lejt, las licencias Creative Commons y de docum entac ión li bre de 
G U. Uno y otros han dado lugar a nuevos co nflictos e n los países desarro
llados como la pugna del software libre y de los programas gratuitos co ntra las 
ap licaciones inform áticas propiedad de las empresas que las han desarro ll ado 
y los derechos de autor con tra el dominio público. En el fondo, ambas so n 
man ifes taciones de una misma postura ideológica. 

Las administrac ion es públicas no son aj enas a es tos cambios en el secto r de 
la ed ición. Po r una parte, ti enen que defende r e l sec to r ed ito rial y la propie
dad intelectual median te leyes propuestas por e llas, debatidas y aprobadas por 
los parlamentos. Po r otra promueven la edición elec trónica y la reducción de 
las tiradas de los impresos baj o el pre texto de l a horro presupuestari o, pero, al 
parecer, sin analizar las posibles repercusiones en los secto res de las a rtes grá
fi cas y de la distribución , cada vez más abocados a un a reconve rsión integra l. 
Aumentan las publicaciones ofi ciales en línea que escapan a otras d isposicio
nes, tambié n promulgadas a su iniciativa, como son los n úmeros inte rn ac io
na les no rmalizados y el depósito legal. Así pues, las distintas ad ministrac iones 
públicas ti enen que hace r ve rdaderos equilibrios para a te nde r los in te reses de 
las industrias culturales, que mueven un importante vo lum en de d in e ro y de 
pues tos de trabajo, y las demandas de un a parte crecie n te de la sociedad que 
pide libre acceso y circulació n del conocimi ento y entre te nimie nto po r medi o 
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de las tecnologías de la informació n y comunicaciones y que está ocasionando 
una revo lución igualo mayor a la que se o riginó co n la invenció n de la 
imp re nta. 

LA CONVERSiÓN nE I .A CUl.T URA ANALÓGICA 

Estas mismas tecnologías se han manifes tado como unas herramientas for
midabl es para la democratización de la cultu ra al ti e mpo que permiten la con
servación de los soportes originales que contienen los principales hitos de la 
humanidad. Antes sólo unos pocos podían leer e investigar directamente 
sob re piezas úni cas:; como los manuscritos de la Biblia, los Beatos medievales, 
las obras de Shakespeare, Cervantes, Goethe ... , los cuadros de Botticelli , 
Ve lázq uez, los grabados de Goya, las partituras de Mozart, Beethove n, Chopin, 
e te. , los documentos de los arch ivos históricos. Ahora, si e l examen inmediato 
de los originales no resulta imprescindible para e l estud io, multitud de perso
nas pueden leerlos o contemplarlos en la pantalla de un ordenador conecta
do a In ternet rompiendo las barreras del espacio y de l tiempo. 

I-la surgido una auténtica industria de la digitalización cuyo obj etivo es 
co nvertir las man ifestaciones científi cas y culturales pintadas, escritas o impre
sas de form a analógica a una secuen cia de dígitos, de ceros y unos, a una cod i
fi cac ió n digital que representa, e n muchos casos, con igualo más calidad (per
miten suprimir algunas «manchas») al original. Es una industria transversal , 
que imp lica a muchos subsectores (el fotográfico, e l informático, el docu
me ntal, e l te lemático y e l editorial, al menos) , y, por supuesto, a los centros 
que conse rvan las obras (archivos, bibliotecas, museos, fi lmotecas ... ) . 

La d igita li zac ión ha generado nuevos in tereses. Por una parte, las bibliote
cas (instituciones en las que me centraré) han visto en la digitalización una 
nueva forma de hacer frente al cambio q ue se estaba produciendo en sus ser
vicios a raíz de la expansión de Internet; por otra, empresas como Googlé, 
han ha llado un nuevo mercado o una man e ra de orig inar más expectativa 

GARCíA CAMARERO, Ernesto. Redes)' dueiios del conori1ll.ienlo = NellUor/¡s and OlUners oJ kl1.o/u
ledge. En : Brmquele Nodos)' Ter/es. Mad ri d: Turne r 2009. pp. 11 9-130. También disponibl e en la 
U RL http ://www.elgranerocomun.net/ Redes-y-Duenos-de l-Conocimiento.htm l [Consulta 
rea li zada e l 30 de julio de 2009] . 

i; Recuérdese que la iniciativa d e Google de digital iza r co lecciones casi enteras de 
li bros ex istentes en bibl iotecas norteameri canas, provocó la a larma d e l presid e francés 
Jacques Chirac. Éste propuso que la Un ió n Europea crease una g ran biblioteca d igital euro
pea para d ifundir la identidad cultura l de los Estados mi embros y para hacer frente a los 
in tereses comerc ia les e in te lectuales de Google. Surgió así 'file EU1'01Jean Librar)' (TEL) )' sus 
subp roductos EU1'OjJeana)' EU1'01Jeana local. Sin embargo, es tos proyec tos no han impedido 
que las bib li otecas europeas firm aran acue rdos con es ta empresa para digitali zar sus fond os 
bib li ográficos, d istribuirlos)' come rcia li zarlos tota l o pa rcialmente. En España, a l menos, la 
Bib li oteca de la U niversidad Complu tense de Madrid , la Biblioteca de Ca talun)'a y la Bibli o
If'ra Nar ion¡:¡ 1 de Espat'ia han alcanzado algún tipo de acue rdo co n Google. 
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d istribuyendo y fac ili tando el acceso a los materiales digitalizados. Las posibi
lidades de es te nuevo negocio han suscitado asuntos relacionados con los dere
chos de autor e, incluso , se han in iciado demandas judiciales para no perder 
beneficios económicos. Las bibliotecas, como la Biblioteca Nacio nal de Espaiia, 
se han percatado de q ue p ueden lograr algún ingreso mediante la impresió n 
bajo demanda de sus li bros escan eados por una empresa, con la excusa del 
coste que puede suponer al usuario fina l la obtención de una co pia impresa en 
su sistema informático. 

Es cie rto que la digita lización de los bie nes muebles culturales ha contri
buido a la conservació n de los originales y a u na mayor difusió n de los mis
mos de form a que cualquie r individuo pueda consu lta rlos, pero también es 
innegable que es tá surgiendo una n ueva industria co n sus aspectos po iti vos 
)' negativos . 

L.\S COLECCIONES DIG ITALES 

En 2001, aiio de ed ición de La biblioteca digital, aparte del Arch ivo de 
Indias, modélico ya e ntonces para los archivos h istóricos, citábamos 12 pro
yectos de colecciones y bib liotecas d igita les espaI"lO las . Sin d uda a lguna habría 
muchos más, pe ro nos centramos en los que conside rábamos más des tacados. 
En julio de 2009, Hispana, el reco lec tor de l Ministerio de Cultu ra, rese lla 3767 

colecciones; e l núm ero de recursos recopi lados por RecolectaS, el recolec tor de 
la ciencia abierta espaJ'i.o la, in iciativa de la Red de Biblio tecas Unive rsitarias 
Espallo las (REBIUN) y la Fundac ió n para la Ciencia y la Tec no logía (FECYT), 
ascendía a 177 recursos recolec tados (revistas y depósitos d igita les) e n esa 
misma fecha. 

El recie nte informe titulado Situación de los TejJOSüo1"ios en E5j)(lñr¿9 especifi ca 
que en Espalla existen 44 repositorios 10 según el d irec torio BuscaRejJositmio.\", 
que se han ido desarro ll ando desde e l a l10 2001 en el que se creó el primero 
de nuestro pa ís , e l TDX, dedicado a las tesis doctora les. Este info rm e, redac
lado a partir de las resp ues tas faci li tadas a una e ncuesta distribuida enlre 104 

i htlp :/ / roa i.mCll.es/ es/ in icio / in icio .cmd [Consulta efecLUada e l 3 1 de ju li o de 2009). 
" hup:/ / IVIVw.recolec la.n eL/ buscado r/ index j sp [Consulta e CecLU ada el :\ 1 ele j uli o de 

20(9) . 
!I Situación de los 'rejJositorios inslitucionales (' '/1 E5!JlI1¡a: info rm e 2009 / Remed ios Melero, 

[e t al.). [S. I. ]: Acceso Abierto, 2009. 54 pp. : g ráf. Dispon ible en la dirección e leclróni ca 
http:// www.accesoabieno.nel/ sites/ d efau lL/ fi les/ 1 n form e2009-Reposi lo ri os_O. pcl C [Co n
slIlta eCec LUada e l 3 de agos to d e 2009). 

'" Dimclo'/'y al 0I)en Acu!ss RelJosilo'/'il'S (O PLN DOAR) RL: hup:/ / wwIV.opendoar. 
II rg/ find.p h p [Co nsulla reali zada el 3 d e agos to de 2(09) rese lla un o más: 45 repositorios 
~s lJallo l es en lo ta l. Regisl' )' o/ O/len A,.,.ess RejJositories (ROA R ) U RL h up:/ / roar.eprillls.org/ 
illclex .ph p [Co nsu lta e[ec LU ada e l 3 de agoslO de 2009] describe 55. 

" BuscaRe/Josilorios Di recció n eleclrón ica : http://www.accesoabi en o. neL/ reposiwrios / 
[Co nsulla reali zada e l 3 de agoslo ele 2009]. 
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institucio nes, co ncluye, entre otros aspectos, que los principales tipos de obj e
tos digitales que a lbergan son artícu los y tesis doctorales a texto comple to dis
po nibl es en acceso abierto. Las á reas del conocimi e nto sobre la qu e ve rsan 
son , po r este o rden , humanidades y ciencias sociales, ciencias de la salud, inge
niería, ciencias na turales y artes plásticas. El archivo lo efectúa de forma dele
gada una biblio teca o servicio especializado cuando se trata de material digi
ta li zado y, e n segundo lugar, los autores de las tes is doctorales y de materiales 
doce ntes. Las pla taformas informáticas e mpleadas para su constitución son 
de software libre '2 y el sistema de metadatos más empleado es Dublin Core con 
cal ifi cadores. Las cifras expuestas hablan por sí solas del avance habido en 
estos 8 aJ'ios. 

En los párrafos ante l-i o res han aparecido té rminos (colección digital , biblio
teca digital , repositorio, archivo abierto) que pueden confundir a alguien no 
muy versado e n esta mate ria. En las siguientes lín eas procuraré definir y clari
ficar estos conceptos, aunque estas definiciones son particu lares y están slue tas 
a debate y revisión . 

Una colecció n digital es un conjunto de documentos e lectrónicos cuyas 
descripciones bibliográficas res iden en ¡as bases de datos que albergan los 
registros de los restantes mate riales impresos que constituyen el fondo de una 
biblio teca. Los obj e tos digitales están almacenados en un ordenador servidor 
y es tán en lazados con las descripciones bibliográficas mediante hipervínculos 
que fac ilitan la visualización, la lec tura e n pantalla o descarga de documentos 
e lec trónicos en un puesto de trab~o informático. La colección digital está 
re lacionada con el concepto de biblioteca híbrida, que son las que todavía 
predom in an. 

Una biblioteca digital es una institución que se lecciona, adquiere, cataloga 
y custod ia docume ntos textuales, icónicos, gráficos o sonoros, creados digital
mente o convertidos a form ato numérico y los pone a acceso público a través 
de las redes de telecomunicaciones. Lo sustancial, pues, es que su «fondo » está 
constituido exclusivamente por documentos electrón icos en lín ea, con las ven
tajas e inconvenientes que los caracterizan , y que está albe rgado en un sistema 
informático. 

Un reposito rio (té rmino procedente del la tín repositorium cuya trad ucción 
al castellano sería a lmacén o a lacena) es un lugar donde se guarda algo, según 
la vigés imo segunda edició n del Diccionario de la Lengua Espailo la. Si exten
demos es te sign ificado a las tecnologías de la inform ació n, un rejJosÜo'rio, depó
sito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digÜal, 
habitualmente bases de datos o aTchivos inJonnáticosl 3. En el ámbito de la bibliote
conom ía digital un repositorio es una plataforma informática (equ ipos físicos 

12 Los programas más empleados son DSpace seguido a gran dis ta ncia por GNU Eprin ts , 
Digbib, Fedora, Greenston e, ELd-db, OJ S y CDS. A e llos hay qu e a ii adir D-NET d esa rroll ado 
en el marco de DIUVER y que próx imamente se implemen tará en Recolec/a. 

J:I Wikiped ia Dirección electróni ca: hup:/ / es.wikiped ia.org/wiki/Repositor io [Consul
ta efec tuada el 4 de agosto de 2009]. 
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y conjunto de programas) dedicada a albergar, conservar y difundir docu
me ntos digita les producidos por los miembros de una institución académ ica 
(universidad y/o cen tro de investigación) o que trabajan e n un ámbito del 
conocimiento 14

. Un repositorio tiene una serie de características que se expo
nen en una política. En ella se contemplan aspectos tales como el registro de 
las pe rsonas que pueden realizar e l a rchivo de los objetos d igitales (e l au tor, 
una biblioteca o una terce ra persona en nombre del creador), e l almacena
miento de los materiales, los tipos y formatos de documentos que se pueden 
depositar, los metadatos o descripciones de los mismos, las normas que se 
debe n utilizar, la accesibilidad de las publicaciones , la sl~eción a la legislació n 
de propiedad in te lectual , la conservación de los objetos, etc. 15 

EL MOV1MIENTO OPEN A CCESS1 6 

Los repositorios están relacionados con el de nominado movimiento OjJen 
Access o acceso ab ie rto. Éste es otro de los riesgos a los que se enfrenta la ed i
ción conven cio nal. Surgió precisamente debido a los crecien tes costes de la 
publicación , las li mitaciones de los derechos de autor y a la necesidad de agi
lizar la comunicació n de los conocimie ntos científicos y técn icos empleando 
las tecnologías de la info rmación y las te lecomunicaciones. Este movimiento 
se materializa en la publicació n en línea de revis tas, actas de co ngresos, li bros 
ye n la constitución de reposito rios de dom inio público, en los que los co nte
nidos se puede n descargar de forma gratuita. Es también una forma de amorti
zar la inversión de investigación de un país aljJoner a disposición de los usuarios el libre 
a.cceso a la documentación derivada de la misma, como se expresa e n la presenta
ción del sitio web Acceso Abierto. 

1·1 Cli fford A. Lynch , en su artículo Institutionat RejJositories: t.'ssent"ial 1"!'Ilrastmetu'!"e lar Sclw
Iim"-i/J in the Digital Age, publicado en ARL, n° 226 (February 2003) , pp. 1-7, define un repo
sitorio institucional como un conjunto de servicios que o/i-ece la Universidad a los miembros rlP su 
I"Om unidad para la dirección y distribución de m.ate/údes digitales creados por la institución y los m.ip/lI

liraS de lisa comunidad. Es esencial un c01nfJr01niso O1ganizativo f){lra la administración de listos mate
riales digitales, incluyendo la /JTeservación a lmgo ¡Jlazo cuando sea necesario, así com.o la organizarión 
y acceso o distribución. 

", Para iniciarse en es ta materia se recomi e nda la lectura de las sig ui entes publi caciones: 
Cómo CrtiaT u.n RejJositorio Institu.cional: Manual LI14JJIRS 11 / po r Mary R. Banon y Marga re t 
M. Waters. 2004-2005. Disponible en la URL h up: / / www.reco lec ta .n etj buscado r/ doc u
Il~ e !1los/ mil.pdf [Consu lta rea li zada e l 4 de agosto d e 2009]; i n/arme APU sobm acrf'SO abierto 
/ por Juli o Alonso , [mma Subirats y M" Luisa Manínez-Conde. 2008. URL: hup:! / eprinLS. 
rclis.org/ 15107/ 1/ informeape iaccesoabie rto.pdf [Consulta efectuada el 4 de agosto de 
2009] y La i niciativa de ATchivos Abiertos (OAl): situarión y fJersfJectivas en I~":'·pa·ña y Latinomnéri
ca / Cema Bueno de la Fuente [et aL]. Bogotá : Rojas Eberhard, 2007. 350 pp. 

1/; Entre los sitios web dedicados a los repositorios y a l acceso abie rto a la li te ratura cien
tífica, sugerim os la consu lta de l siti o web espa llol deno min ado Acceso ab ie rto , URL 
hup: / / www.accesoab ie rto .netj 
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Aunque algun os teó ricos de este pensamie nto q jan sus orígenes en la déca

da de los Ú l OS 60 y 90 del pasado siglo, coincidiendo con la aparició n del 

hipertexto y de la WV,rW, su desarro llo no comienza has ta e l 2001 y las poste

riores declaraciones de la comun idad científica internacional y de las deno

minadas institucio nes de la memoria (archivos, bibliotecas y museos) Ii. 

Los repositorios también ha n interesado a la Comisión Europea y a la legis

lac ión espúlO la en materia de cie ncia y tecnología. 

El Sép ti mo Programa Marco de la Comisión Europea (FP7 ), que abarca 

e l periodo 2007-201 3, ha puesto en marcha un proyecto piloto que faci litará el 

acceso lib re a los resu ltados de las investigaciones financ iapas por la Unión 

Europea edi tados en publi caciones con com ités de revisión. La salvedad, que 

ha ocasionado diversas críticas, es e l es tablecimiento de un periodo de re ten

ción de 6 a 12 meses, depe ndiendo del área de conocimiento . Se supone que 

esta di lac ió n permitirá a los edito res científi cos o btener un re ndimiento por 

e l cap ita l invertido en su publi cació n. Transcurrido este periodo, los benefi

cia rios de las subvencion es co munita rias están obligados a facilitar e l li bre 

acceso a los manuscritos final es o a los artículos aparecidos e n revistas cien tí

fI cas y técn icas incluyé ndolos e n un repositorio . Esperemos que sea una medi

da coyuntural, hasta que se alcance un acuerdo defin itivo co n el secto r ed ito

ria l que se e ncuen tra en una tes itura similar a la que de bieron experimentar 

los cop istas de manuscritos con la progresiva expansió n de la imprenta. Lo 

qu e importa es que con és te y co n el proyecto DRIVER18, tambi én financiado 

por la Comisión Europea, e l acceso libre a los con tenidos cie ntíficos cada vez 

se va ab rie ndo más paso e n la comunidad académi ca intern acio nal. 

El Min isterio de Ciencia y Tecnología del Gobierno espaíiol ha elaborado 

un Borrador de Ante proyecto de Ley de la cien cia y la tecnología 19 cuyo artí

culo 33 está dedicado a la Publicación en acceso abierto. En él se especifica que se 

impulsan¿ el desarrollo de Te{Josilorios, {n-opios o compaTtidos, de acceso abierto a las publi

caciones de su personal de investigación. También es tablece que los investigadores 

cuya actividad haya sido financiada con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado , publi carán un a versió n digital de los resultados y conclusi o nes que se 

17 La IFLA publicó en 2004 The fFLA S/a/ernent on Access /0 ScholaTly Literalu?"!! (lnd ReSl'fllrlt 

Documentation URL: http://ifla .quee nsli brat)'.Org/ V/ cdoc/ open-access04. html y, en mayo 

d e 2009, ha edi tado la decla ración tiw lada Enhancing /he Deba/e 0'17, OjJen Access: A joinl sta le

menl by lhe /n/emalional Federa/ion oJ LibrG.'lJ Associal'ions and /nslit7.llions and lhe /ntemalional 

Publishers Associalion URL: http: //www.ifla.o rg/ fi les/ hq / documents/ e nh ancing-th e-debate

on-ope n-access_fina l-20090505.pd f [Co nsultas realizadas e l 4 de agosto ele 2009) . 

18 DRIVER (Digital Re/Jository /n¡¡-aslme/um VisionJor EumjJean ReSf!aTch) tiene como fin ali

elaella creación ele una infraestructu ra de conocimie nto e n e l á rea de la investigación euro

pea qu e fac ili te la distribución ele conten idos cie ntífi cos medi ante una red virtual ele repo

sito rios instiwcio nales de los estados m iembros ele la Un ión Europea . Para e ll o ha publi cado 

un as d irectrices a cuya normativa y metodología se deben adecuar los distintos repositorios. 

Se puede ob tener más información en e l sitio web de DRIVER cuya URL es h ttp://www.dri

ve r-reposi tory.eu/ 

'" Disponible en la URL https://lcyt.fecYl.es/ wp-conte n t/ uploads/ 2009/ 02/ borrado r

cero-alcyt-I I_02_09.pdf [Consul tado e l 4 de agosto 2009). 
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difundirá a través de repositorios de acceso abierto. Esperemos que este bo rra
dor, tras superar los procedimientos legislativos pertinentes, sea aprobado po r 
el Congreso y el Senado y que, a l m en os, se mantengan los conceptos recogi
dos en el citado artículo. 

UN SISTEMA MUY NUEVU Y, AL MISMO TIEMPO, MUY VIE;JO 

Desde la antigüedad los bibliotecarios estamos acos tumbrados a organizar 
la información conten ida en los distintos soportes que han ido apareciendo a 
lo largo de la historia: tablillas cuneiformes, papiros, manuscritos en pe rgami
no o papel, impresos, microfilm es, microfichas, discos de vinilo, casetes, discos 
com pactos, vídeos, e tc. Un objeto digital e n línea no deja de ser un sopo rte 
que puede residir en nues tro sistema inform ático local o e n uno remoto. 

Los bibliotecarios , o como se nos quiera de nominar, también sabemos que 
una biblioteca, o como se la desee designar, es un sistema de comunicació n 
(tambié n e l cuerpo humano lo es), que po ne en contacto la edición mundial 
en cualquier medio con una comunidad de usuarios que precisa formarse, 
informarse o distraerse. 

Los bibli o tecarios somos co nscientes de qu e para ll evar a cabo esta 
misión, se necesitan una serie de políti cas (de adquisicion es, de ca ta logación 
)' clas ificación , de normas de acceso, de servicios bibliotecarios , de conse r
vac ión .. . ), un as normas qu e aseguren la uniformidad y ca lidad de nu es tros 
prod uctos (en la actualidad, bases de datos), d e recursos hum anos, téc nicos, 
eco nó micos y de un local donde podamos desarrolla r nues tra actividad y 
que nos albergue a nosotros , a l mobilia rio prec iso y a l fond o o colecc ió n de 
documentos organ izados. 

Pueden cambiar los medios utilizados (e l cálamo fu e sustituido por la 
plum a es tilográfica y ésta, por la máquina de escribir que , a su vez, fu e reem
plazada por los ordenadores; al catálogo e n forma de libro le siguió e l catálo
go en fi chas y, a és tas , los registros albergados en un disco duro) , adecuarse las 
políticas y las normas o cambiar la terminología, pero, al fin al, si lo ana li zamos 
bien, permanece la función ese ncial de la biblioteca y de los bibliotecarios: 
atender las necesidades info rmativas, formativas o rec reativas de nu es tros 
usuarios, ya sea un niño , estudiante, profeso r, inves tigado r o un alto cargo de 
una empresa pública o privada mediante, la o rganizació n de una colecció n 
de obj e tos que contien e n la información precisa e n cada caso. H eráclito y 
Parménides tenían razón los dos: en la vida , todo flu ye, pe ro hay algo qu e 
permanece co nstante a lo largo del tiem po, que es lo que ide ntifi ca a un ser, 
aunque vaya cambiando. 

La anterior digresión vi e ne a cuento de qu e lo expues to e n los párrafos 
an teriores sucede tambi én co n la biblioteca d igita l y los re positorios, aunque 
la propia naturaleza de los obj etos digitales (obsolescencia de las tecnologías 
y de los formatos y «de terioro" de la in formación) impo ne ciertos co nd icio
nantes. A esa conclusión se ll ega a l leer la bibliografía especia li zada y la norma 
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internac ional ISO 14721 2°. Esta especificación defi ne lo que es un OAIS (Sis
tema Abierto de Arch ivo Información) 21. En ella se describe un modelo gené
rico que sirve de refere ncia en el diseño y puesta en marcha de archivos, repo
sitorios o bibliotecas digitales orientados a la preservación de documentos 
elec trónicos. También es un patrón de referencia que permite evaluar los sis
temas dedicados a la conservación digital. 

El estándar ISO 14721 establece las responsabilidades, agen tes, funciones, 
tipos de información, estrategias de preservación y los niveles de cooperación 
de los sistemas abiertos de información de archivo. 

Las responsabilidades de un OAIS son el es tablecimien to de criterios de 
selección, la comprobación y aceptación de la informac ión procedente de las 
entidades que la producen, si cumplen las reglas establecidas para su incor
poración al sistema, la garantía de que la información conservada se pone a 
disposi ción de los usuarios de forma comprensible y la aplicación de políticas 
y procedimientos que asegure n la preservación de la informació n y la difusión 
de copias autentificadas. 

Los agentes que in tervienen son los productores de la información (las 
personas o clientes que proporcionan los documentos a conservar), e l perso
nal del archivo encargado de realizar las funciones, los procesos y servicios y 
los usuarios que acceden al sistema para consultar los obj etos conservados. 

Las func iones que se llevan a cabo en el OAIS son la incorporación o ingre
so (Ingest) de los paquetes de información, formados por el documento digital 
y sus metadatos, la gestión de los datos (Data Management) , e l almacenam iento 
del objeto con fines de conservación (Archival Storage), la recuperación de la 
informac ión y el acceso a los obj etos (Access), la planificación de la conserva
ción (Preservation Planning) y la administración del sistema (Administration). 

Además de la información descriptiva (Descriptive Info), se distinguen tres 
paquetes de información que circulan en las funciones básicas (Ingest, Archival 
Storage y Access) de un archivo abierto: información de entrega (Submission 
Information Package o SIP), informac ión de archivo (Archival Information Package o 
AIP) y el paquete de información de difusión (Dissemination InfoTmation Pachage 
o DIP). El SIP es el remitido por los productores y su forma y contenido deben 
ser establecidos entre aquellos y el OAIS; el AIP es el resultante de la incorpora
ción del objeto al archivo completado con las informaciones propias para la ges
tión de la información y el DIP es el que se remite y muestra al usuario de mane
ra que pueda distinguir la información solicitada de forma compre nsible. 

ISO 14721 también especifica la estructura que d eben tener los paquetes 
de in formac ión y que consta de cuatro e lementos: Información d el conten i
do (Content InJormation o CI), Información de preservación / descripción 
(Preservation DeScTiption Infonnation o PDI), Información de empaquetado e 
Información descriptiva. La CI contie ne en uno o varios archivos informáticos 

20 /SO / 4721-2003 O/Jen anhival infonnation system: Reference ll1odel. Geneve : Interna
Lional Slandard Organizalion , 2003. 

21 Olganización formada IlOr jJersonas y sistemas que han acrt/Jtado la. reslJonsabilidad de lJTeserval" 
información y ha.cerla dislJonible lJaTa una delerminada comunidad di! usuwios. 
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el obj e to a conservar así como la información complementaria que los usua
rios necesitan para comprender el origen , histo ria, significado, etc. del mismo. 
La PDI recoge metadatos necesarios como los identificadores inte rnos o ex ter
nos, las relaciones del obj eto con su entorno y con otros obje tos, información 
de procedencia (creación del obje to , acciones realizadas para prese rvarl o, 
cambios de custodia, e tc. ) e indicación de integridad (datos que permi ten 
comprobar la autenticidad e integridad del obj e to, como las marcas digitales ). 
La información de empaquetado incluye datos que agrupan los de ta lles con
tenidos en el )' PDI. Por último, la información descriptiva son me tadatos que 
fac ili tan la identificación , búsqueda)' recupe ración del obj eto. 

El Modelo de refe rencia de un OAlS contempla distin tas estra tegias para 
preservar los materiales digitales como la transformación del fo rmato del obj e
to , el rejuven ecimiento)' preservación de los soportes, la emulación de los p ro
gramas informáticos para acceder a los datos y la conservación del código 
fuente de las aplicaciones info rmáticas que ofrecen acceso a los mismos. 

Por último, el estándar que nos ocupa también se plantea los requisitos para 
que se puedan consultar y acceder a los datos existentes en distintos archivos 
abiertos o repositorios de obj etos digitales. Así mismo, establece cuatro tipos de 
sistemas de conservación de documentos electrón icos de acuerdo con las posi
bil idades de colaboración de un OAIS con otro: independencia (no existe nin
gún tipo de interacción con o tros OAlS); cooperación (un OAIS actúa como 
usuario de otro ); recursos compartidos (existen acuerdos en tre OAIS para 
ello) )' federados (varios OAIS sirven a una comunidad global a la que se ofre
cen herramientas de búsqueda comunes. Se a l1.adirá a este modelo un catálogo 
común que permita buscar los obj e tos ges tionados por distintos OAIS) . 
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.,., Il ustración tomada d el li bro Reference Mode! Jor an O/Jen Arrhival Inf omw lion S)'slem 
(OAJS): Reco mm enda tio n Po r Space Data Sys tem Standa rds. Washington : Consul tative Corn
mi llee [o r Space Da ta System , 2002. 148 pp. que sin¡ió de base pa ra la e labo ració n de la 
no rm a ISO 1472 1 2003. 
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LA FORMA Ir\ S RACIO AL DE CONSTITU IR BIBLIOTECAS DIGITALES 

El movimiento de acceso ab ierto y la norma ISO 14721 exponen conceptos, 
respectivamente, para la captura, conservación y difusión gratuita de la biblio
grafía cie ntífica y para diseliar procedimientos y estructuras organizativas de 
bibliotecas digitales , pero se precisa de una herrami enta que la ll eve a cabo y, 
sobre todo, que rac ionalice los esfuerzos desarrollados en la creación de repo
sitorios de objetos electrónicos para evitar dupli cacion es innecesarias. Esa 
herramienta es el protocolo OAl-PMH (OIJen Archives lnitiative-Prolocollor Meta
dala HaTvesting)~'\ cuya vers ión 2.0 se puso en func ionamiento enjunio de 2002, 
aunque los orígenes de la investigación se remontan a la década de 1990. 

Aun a riesgo de se r muy sintético, podemos definir este protocolo como un 
programa informático que, con una frecuencia dete rminada, es tablece una 
conexión lelemática co n una o varias bases de datos accesibles en la web, 
busca en ell as los registros exis tentes que responden a unos parámetros 
(fec has de creación o modificación, asuntos de los que tratan, etc.) , captura 
los metadalos o descripciones que satisfacen estos criterios y las descarga en 
una base de da tos cen tralizada o catálogo colectivo sin ninguna mediación 
humana. Los objetos digitales , es decir, los documentos, permanecen en la 
base de datos consu ltada enlazados con la base de datos ce ntral mediante una 
dirección electrón ica contenida e n el registro. De es ta forma un usuario, al 
buscar en el siste ma de recuperación de la información de l catálogo colectivo 
las publi caciones existentes sobre un determinado argumento de búsqueda, 
puede visua li zarlas o descargarlas pulsando sobre el vínculo. 

En la estructura OAl-PMH hay dos clases de participantes o agentes: los 
proveedores de datos y los proveedores de servicios. Los primeros son sistemas 
in fo rmáticos, que almacenan objetos digitales en bases de datos, archivos 
ab iertos o repositorios y los registros que los describen. Estos sistemas sopor
tan el protocolo y se exponen al programa recolector. Los proveedores de ser
vicios son también sistemas informáticos que disponen de un programa de 
ap li cación denominado recolector (harvester, en inglés) que recopila los regis
tros de los proveedores de datos y los almacena en un a base de datos cen tral. 
También cuentan co n un motor de búsqueda para efec tuar co nsultas y con un 
interfaz de usuario para la realización de las búsquedas y la prestación de otros 
servicios. Los agregadores son otro tipo de participantes que se e ncargan de 
capturar las descripciones de distintos proveedores y los proporciona a otros 
proveedores de servicios completándolos con algún valor úladido. 

Este protocolo se basa en una serie de normas internac ionales de hecho y 
de derecho como son el protocolo http empleado para servir peticion es a pro
veedo res de datos mediante los métodos GET y POST; XMU" para codificar 

~:I O/m) Arrhiv!'s Initiativ!! URL hllP:/ / www.o penarc hives .o rg/ Consu lla rea li zaela ell O 
ele agosto ele 2009 . 

2' Extensible Markup Language (XML) J .0. - 5th eel .- W3C Reco llllllenelatioll 26 
Novelllber 2008. URL: http: //www.w3.org/ TR/ xllll/ [Consu lta efec lUaela e l 12 ele agosto ele 
2009J . 
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los registros de metadatos y las respuestas de los proveedores de datos; Dublin 
COTe25

, for ma to de me tadatos básico que deben soportar los proveedores de 
datos e ISO 860126 para las fechas expresadas en el formato UTC (Coordina
led Universal T ime) . 

OAl-PMH tambié n especifica cómo debe n ser los identificadores úni cos de 
los ítems, la es tructura de los registros y las seis ope rac iones o verbos (IdentilY, 
UsLMeLarlalflormats, LisLSeLs, LisLldentijiers, LisLReconls y GetRecoTd) que el progra
ma de recolecció n puede so li citar al proveedor de datos . En todos los casos, 
las respues tas que el proveedor de datos e nvía al programa de recolección 
se rán docum entos XML. 

El protocolo OAI-PMH se ha extend ido internacionalm ente y sus especifi
caciones se conte mplan e n los proyectos de la Comisión Europea dedicados a 
la creación de una red de reposito rios de la bibliografía cie ntífi ca comunita
ria. Es una tecnología, concebida inicialm ente para la búsqueda y recupera
ción de e-prinLs producidos por la comunidad acadé mica de un o o varios ámbi
LOS de l conocimiento, que se ha ex te ndido a todas las instituciones de la 
memoria, pues facilita la co nstitución de una red de repositorios temáticos o 
insLitucionales y de bibliotecas digitales que convergen en una base de datos 
central que posibi lita la recuperación de la información y de los docum enLos 
donde qui era que se encu entren. Ayuda, pues, a racionali zar los recursos 
humanos, técnicos y económi cos. En mi opinión, todavía adolecen de cierta 
insuficie ncia e n la recuperación de la informac ió n por mate rias , lo que se 
debe a la pluralidad de asuntos y a la dive rsidad de tipos de ce ntros que parti
cipan. Poco a poco, mediante ontologías o mediante macro tesauros se 
podrán ir solventando estas disfun ciones. 

Los RECOLECTORES ESPAÑOLES 

En EspaI'ia disponemos de dos grandes reco lecto res de obj e tos digitales a 
los que nos hemos refe rido an te riormente: RecolecLa e Hispana. El primero está 
más ori entado a la li te ratura científica y académ ica expresada , principal pe ro 
110 exclusivamente, e n e-p-rints, artículos de revistas y tes is editadas e n acceso 
abierto resultantes de proyectos fin anciados con fondos públicos~7 Además, 
según , se expone e n la página de acogida de su sitio web, ti e ne co mo objeti
lOS 1) el impulso, apoyo y coo rdin ación del desarro llo cohesionado de la red 
il1Leroperab le de repositorios digitales para el acceso ab ierto , d ifusión y pre
se rvación de los resultados de la investigación cie ntífica e n Espalia; 2) el desa
rroll o de se rvi cios y funcion alidades de valor aI'iadido sobre los resultados de 

~:, ISO 158362009 Infrmna/io'l1 and doruuum /ation: T IU! /Jublin Con' III1'/ar!a/a I' lf'lnen / se/o 2,,<1. 

ed. Geneve : T he lJ1le rn ational Standa rd Organ izaLion, 2009 . 5 pp. 
~I¡ ISO 860 1 2004: Da.la eLemenls a:nd inlerrlw:l1ge jonnals: Injorllla/ion in/I'ITIUll1gt': RI'/JIY'sPn/a

lilll/ o( da/I's a'l1r! /iml's. 3,d ed . Geneve : The [n te rn ational Standard Org-anizaLion, 2004. 33 pp . 
~7 Rnolel;la co n tiene 570.241 o bjetos digita les procede nt cs d c lin os 177 rec ursos. 
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esta investigación para los investigado res y e l público en general y 3) la coor
d inación de la age nda nacion al con el desarrollo in te rnacio nal de la infraes
tructu ra global de repositorios d igitales científicos como parte integrante del 
Espac io Europeo de Investigac ión. 

Hispana28 , un o de los resu ltados del Grupo de Trabajo de Colecciones Digi
tales de l Consejo de Cooperació n Bibliotecaria del Ministe rio de Cultura, es 
un d irectorio y recolec tor de recursos digitales. Es también el punto de acce
so común a los obj e tos d igita les de bibliotecas y arch ivos espa tioles. Co nstitu
ye, pues, un agregador de co n te nidos de las bases de datos de recursos digita
les conforme a la Ini ciativa de Archivos Abiertos (OAl) promovida por la 
Un ión Europea. 

Sus participantes son todas las instituciones espatiolas de las d isti ntas admi
n istrac iones públi cas y de las fundacio nes y en tidades sin ánimo de lucro que 
dispon e n de colecciones digitales conform e a dicha iniciativa. 

El direc to rio rese lla los proyec tos de digitali zación que se es tán llevando a 
cabo en Espalla y fac ilita el acceso a las colecciones, cuya cifra ascie nde a 37629. 

De es ta forma se puede cumplir co n e l obj e tivo de permitir la coo rd inación de 
los proyec tos que se están reali zando para evitar la digitalización dos o más 
veces de la misma obra. 

El reco lector permite la consul ta, recuperación de la informac ió n , visuali
zación de las referencias en múltiples formatos y de los obj etos digital es~O 

albergados en 102 repos itorios que satisfacen las especificacion es OAl y que 
apa recen marcados con el ico no OAl. 

Su ampli tud es mayor que la de Recolecta, pues comprende más tipos de 
documentos, incluidos materiales de algunos archivos e impresos digitaliza
dos. La temática es también más amplia, pues recopila los metadatos de los 
obj e tos de los reposito rios de Recolecta más los de otras áreas de l con ocimien
to producidas o conservadas en dive rsas clases de bibliotecas y en tidades cul
turales. No solo cumple con todos los requisitos de OAl y con las Reco men
dac iones de la Comisión Europea sobre digitalizació n y accesibilidad en línea 
de l material cultural, sin o también con casi todos los estándares in te rnac io
nales, por no decir todos, re lacionados con la digitalización y las bibliotecas 
digitales. Próximamente se va a po ner en funcio nam iento una nueva ve rsión 
que inclui rá las últimas especificaciones del proyecto comunitario DRIVER. 

Sin embargo, tanto e n Recolecta como en H isjJana se ec ha e n fa lta la dis
ponibilidad de publicac io nes e n lín ea de acceso gratuito editadas po r fun
dac io nes no lucrativas co n inte rés cie ntífico. Éste , junto con los d oc ume ntos 
ofic iales de las distintas adm inistrac iones públicas espatio las disponibles en 

~" His/)(ll1a (Bibliolew digital) En: http://es.wikipedia.org/ wiki/ Hispana_(biblioteca_digi
ta l [Co nsulta rea li zada el 14 de agosto de 2009). 

~" Dato fac ili tado por la Coo rdinación de Hispana el 14 d e agos to de 2009. 
:IO Según la Coord in ación de la in iciativa Hispana , e l núm e ro de obje tos ascendía a 

974.370 a 14 de agosto de 2009, si bi en esta cifra se in creme nta a di ari o po r lo que debe ser 
considerada coyuntu ra l. 
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Internet, es un campo de actuación que queda por abarcar. Tal vez procedie
ra que los Ministerios correspondie ntes (Ciencia e Innovación y Cultura) 
informaran a estas dos clases de instituciones de la existencia del libre acceso, 
de la OAI y les prestase el apoyo necesario para que creasen repositorios con
formes a OAI-PMH y facilitasen la recolección de los metadatos de sus publi
caciones. Sin duda, redundaría en una mayor visibilidad de sus productos cul
turales y en una uti li zación más intensiva por los usuarios, que a menudo no 
conocen su existencia. 

Otro posible ámbito de actuación sería el sector editorial. La tecnología 
OAI-PMH será, sin duda, la más adecuada para una futura recopilación del 
depósito legal de los documentos creados digitalmente en las condiciones de 
acceso que especifiquen toda clase de editores. Las asociaciones de editoriales 
podrían cons tituir un repositorio proveedor de datos que agrupase los e-books 
o libros elec trónicos publicados en España y que lo abrieran a los proveedores 
de servicios y a los programas recolectores de Recolecta y/o Hispana. También 
en este caso volvemos a lo mismo: se precisará una campat'ia informativa, otra 
de sensibilización y prestar los apoyos tecnológicos y formativos pertinentes 
para su implantación. Los editores podrían indicar las condiciones de acceso 
(gratuito u oneroso) en los metadatos administrativos, pero habría un punto 
único de difusión y obtención de sus documentos electrónicos. De es ta mane
ra, el usuario podría tener una visión más exhaustiva del material digital, 
retrospectivo y actual, exis tente sobre un autor o asunto. 

OTRAS NORMAS DESARROLLADAS DESDE 2001 

Además de las ya mencionadas, se han desarrollado otros m uchos es tán
dares desde la publicación de La biblioteca digital en e l al'10 2001 a los que me 
voy a refe rir en este epígrafe. No obstante, qu iero advertir que esta re lación 
es se lec tiva, son las que conside ro m ás relevantes con el inconveniente que 
siempre implica un criterio personal. Dejo, pues, abierta esta rúbrica para que 
se puedan agregar otras normas por estudiosos de la difusión de con ten idos 
cligi tales. 

En una materia que evoluciona con tanta rapidez como es la creación de 
repositorios de objetos e lectrónicos y e n su conservación, se pone de mani
fiesto la necesidad de adoptar es tándares de hec ho y códigos de buenas prác
ticas antes de que se conviertan en normas de derechos avaladas por in stitu
ciones dedicadas a la actividad de normalizac ión , como es International 
Standard Organization (ISO). El trabajo de es tos organismos requiere una 
colaboración entre las partes implicadas, que, e n ocasiones, ralenti za la redac
ción, adopción y edición de especificaciones técnicas. Otras veces , estas insti
tuciones sólo confirman los estándares efectuados por centros nacio nales de 
normalización o por iniciativas que han demostrado su utilidad y aplicación 
por un a determinada comunidad profesion al. 
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El lenguaje de marcas XML3 1 es una norma anterior a estos últimos ocho 
años, pero qu e se impone en es te periodo. Durante él se co nvierte en el siste
ma preferido para codificar otras especificaciones dedicadas a transcribir el 
tex to compl eto de los docum entos en lín ea, a rese ñar los metadatos descripti
vos, adminisLraLivos y de prese rvación de los obje tos, al intercambio de infor
mación ya la rec upe ración de la información . Esto se debe, entre otras cuali
dades, a la capacidad de XML de independizar los datos de los fabri can tes de 
hardware y software :l~ . 

También nos referimos en nues tro libro, a Dublin CoriB , cuya primera edi
ción se publicó en 1998)' que en el 2003 se consagró como no rma ISO 15836. 
La segunda ed ición de este es tándar apareció e n febrero del presente aii o ~ l . 

En e l 2004 se dio a conoce r un perfi l para la aplicación de Dublin Core a pro
yec tos y ap licaciones relacionadas con las bibliotecas35

. En concreto, es te per
fil pretende 1) se rvir de form ato de in tercambi o e ntre varios sistemas que uti
li zan dife ren tes formatos de metadatos; 2) ser empleado para la recolección 
de metadatos procedente de recursos propios )' ajenos al dominio biblioteca
rio; 3) ayudar a la creación de registros catalográfi cos a partir de recursos pro
cedentes de dive rsos sistemas ; 4) transferir registros en formato MARC a otras 
comunidades mediante una conversión a Dublin Core)' 5) permitir la adquisi
ción de recursos al descubrir metadatos realizados por personas que no son 
bib li otecari os y qu e utilizan Dublin Coreo 

Este sistema para describir toda clase de objetos, dise llado para que pudie
ra se r utili zado por los au to res de los mismos o por personal con una form a
ción específica, ha proseguido su avance)' ha logrado asentarse como están
dar que se debe incluir en el protocolo OAI-PMH para reseñar los parámetros 
que identifi can un obj eto y para fac ilitar la recuperación de la información. 
Sin embargo ti ene un poderoso competidor en la comunidad bibl iotecaria 
que d ispone de centenares de millon es de registros bibliográficos codificados 
en MARC)' que ha sabido reacc ionar )' adaptarse a las nuevas tecnologías. De 
hecho, a mediados de la década de los aI10s 1990, The Librar)' of Congress rea
li zó el esfuerzo de adopta r el formato MARC a SGML, pe ro este ú ltimo fu e 
rem plazado por XML. Tras la armonización de los form atos MARC utili zados 
por las bibl io tecas nac ionales de Estados U nidos, Gran Bretaña y Canadá, que 
d io como resultado el MARC21 , se acom etió su adecuac ión a XML. 

:1 1 ' ''''3C REC-x ml-1 99802 10 Extensibl e Markup Language (X ML) 1.0 
: I~ Eilo Brun , Ricardo Lenguajes de manas lJ(/,'I'a la geslión de Tecuno.\· digitales: a/Jlvxi'lll.(l.riúl7 

lécnim, esfJecifiwriones)' rejérencia. GUón : Trea , 2008. 469 pp.: il. (Bibli o leco nomía )' adminis
u'ació n cultural; 184) . 

:1:' Dublín Core MeladaLa Ini LiaLive http: //dublin co re.o rg/ [Co nsul ta reali zada e l 17 de 
agosLO de 2009]. 

: ... ISO 15836 2009 InJonnalion (Inri docu1I1.enlntion : 'f'Iw Dublin COTe meladala elemenl sl'l. 
Geneve : The [nle rnational Slandard O rgan izalion , 2009. 5 pp. 

:", Librar)' Appli cation Profil e h ttp: //dubli ncore .o rg/ doc um e nt:s/ librar),-appli ca li on
profile / in dex.shlml [Co nsulla e fec t.uada e l1 7 de agosLO ele 2009]. 
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En 2002 se publicó e l MARCXML, término usado para los registros MARC 
cod ificados en XML diferenciándolos de los codificados co nforme a ISO 2709 . 
MARCXML tie ne como finalidad la codificación de cualquier registro MARC 
(bibli ográfico, autoridades, e tc.) en XML usando un ún ico esquema y ti e ne 
como objetivos: 1) Facilitar la representació n de registros MARC existentes e n 
formato XML mediante un proceso de conversión; 2) Facilitar la captura e 
integració n de registros MARC en los procesos de recolecció n característicos 
de los proyectos OAl; 3) Permitir la descripció n inicial de recursos utili zando 
MARC y XML Y 4) Facilitar la inclusión de metadatos MARC en el tex to com
pleto de documentos XML. 

En MARCXML no se plantean en ningún momento cambios en lo refe
rente a nombres y etiquetas de campos, subcam pos e ind icadores. Se tra ta de 
utili zar un nuevo modelo de codificación y transferencia fís ica de l registro qu e 
no afecta a su organizació n lógica ni al sign ificado de los cam pos que lo cons
tituye n . Lo ún ico que se e limina es e l direc torio , que deja de ser necesario 
pues en XML se u tilizan las etiquetas de ini cio y de fin de e l em ento~(i . 

Para faci li tar su rápida implantación y la co nversi ó n de los registros ex is
len tes estructurados en ISO 2709, la iniciativa MARCXML Framework y T he 
Librar)' of Congress han desarrollado un a se rie de utilidades y ele programas 
corno la conve rsió n de registros MARC 2709 a MARCXML, la conversió n entre 
registros MARCXML, Dublin Co re y MODS; la presentación y visualización ele 
registros MARCXML mediante hojas de estilo XSLT; e l desarro ll o de ap lica
ciones de co nversió n o transformación de registros MARCXML a o tros for
matos de m etadatos; utilidades para la prese ntac ió n y visuali zación de regis
lros MARCXML e n un formato fác ilm ente legible tipo HTML, PDF, etc. y la 
rea li zació n de aplicacion es para validar docum entos MARCXML fre n te al 
esq uema o para cualquie r otro tipo de ope rac i ón ~7 . 

:11; ISO 25577 2008 In!orm.aúon muL documenta/ion: MaH;Xclwnge. Geneve : The Il1lernatio
!lal Standard Organ ization, 2008. 15 pp. 

Es ta norma , equi va len te a la misión de ISO 2709 pero en e l en to rn o XM L, específica los 
req uisitos de un formato de inte rcambio basado en XML de registros bib li ográ fi cos y de 
Olros tipos de me tadatos . Desc ri be un a estructura d iseJ'iada prin cipa lme l1le pa ra la co muni
cación en tre sistemas de proceso de datos y qu e tam bi én puede ser em pleacla como fo rrn a-
10 de proceso dentro de un sistema. No d efin e la longitud del conte nido de los registros ni 
asigna unos valo res a las etique tas, indi cadores o identifi cadores cuyas especifi caciones 
corresponde a un formato de implementación . ISO 25577 se puede uti li za r para J ) repre
senta r un registro MARC compl e to o un conjun to de registros MAJ~C en XML; 2) pa ra la 
descripción de l recurso o rig ina l en XML; 3) como una ex tensió n de l sistema METS de l que 
tra taremos más ad elante; 4) para e l intercambio de registros MAJ~C e n XM L; 5) la u'anslé
rencia de registros MAJ~C en servicios Web como SRU; 6) la transmisión de datos de l ed ito r; 
7) co mo un fo rmato temporal en todo tipo de man ejo o transform ación de datos (co nver
sión , publi cació n , ed ició n y va lidación ) y 8) para metadatos en XML q ue puede n se r empa
quetados en un recurso electrón ico . 

:17 ~CXML www. loc.gov/ sta nda rds / marcxml/ [Co nsu lta rea li zada e l J 7 de agosto 
de 2007) En es ta direcc ión se pued e co nsulta r e l esquema, la OTO , y d istintas u tili dades y 
programas . 
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En 2002, el mismo año en que se publicó e l MARCXML, The Library of 
Congress Network Developm ent and MARC Standards Office, desarrolló 
MODS38 (Metadata Object DescrijJtion Schema). Se trata de un esquema para un 
conjunto de elementos bib liográficos que puede ser utilizado para varios pro
pósitos y, especialmente, para fines bibliotecarios. Como esquema XML, está 
concebido tanto para contener y reagrupar datos de registros MARC21 exis
te ntes como para crearlos. Podemos afirmar que es un sistema intermed io 
entre Dublin eore y MARC. Contie ne más inform ación que el prime ro y resul
ta más sencillo que el segundo para el usuario final. Su principal inconve
ni ente radica en la pérdida de alguna información en la conversión bidirec
cio nal MARC-MODS-MARC. Es decir: si un registro codificado en MARC21 se 
convierte a MODS, no puede volve r a ser convertido a MARC21 en su totali
dad sin alguna pérdida de especificidad en las etiquetas o sin pérdida de datos. 

En 2004 la misma Oficina de The Library of Congress desarrolló Metadata 
AuthorityDescription Schema (MADS) 39, un esquema, basado en XML, para cod i
fi car registros de au toridades de personas, entidades, co ngresos, temas y sub
divisiones de materia. MADS sirve de complemento a MODS al vincular las 
auto ridades que aparecen en los registros bibliográficos basados en este úl ti
mo con los de autoridad conte nidas en registros MADS mediante el a tributo 
genéri co de MODS xlink. 

Aun sin tener en cuenta sus orígenes, que se re mon tan a 1997, antes de 
algun as de las normas enumeradas más arriba, promovida por la Digital Library 
Federation y con el respaldo técnico de The Libral)' of Congress, que se encar
ga de su mantenimiento, se desarrolló Metadata Encoding & Tmnsmission Stan
dard (METSjIO en el ali.o 2001. Según se indica en la página principal del sitio 
web y en la Introducción y tutorial, METS es una norma para codificar los meta
datos descriptivos, administrativos y estructurales de obj etos de una biblioteca 
digital uti lizando el lenguaj e XML y para expresar las relaciones e ntre estos 
tipos de metadatos. Además ofrece un estándar úti l para el intercambio de 
obj e tos digitales entre repositorios y pe rmite asociar objetos digitales con com
portamientos o servicios. Por lo tanto, podemos afirmar que esta especificación 

38 Meladala Objecl Descriplion Schema (MODS) URL: http://www. loc.gov/ sta ndards/ 
mods/ mods-overview. html [Consulta realizada el 18 de agosto de 2009]. 

:\9 Meladrlla Aulhority Descriplion Schema (MADS). URL: http://www. loc.gov/ standards/ 
mads/ [Consulta efectuada el 18 de agos to de 2009] 

'10 Las principales fu entes de in formac ió n sobre esta norma so n el sitio web ofi cial: Mela
data Encod ing & Transmission Standard (METS) URL: http: //www.loc.gov/sta ndards/ 
mets/ [Consulta llevada a cabo el 19 de agosto de 2009] También se debe consul tar la 
sigu ien te publicación uni ta ria <METS>: Meladala Encoding and Transmission Slandard: Pli1l1er 
and Reference Manual. Washington: Digita l Library Federa tio n, 2007. 133 pp. ; gráf. Dispon i
ble en la URL: hup: / / www. loc.gov/ standards/ mets/ METS%20Doc um e nta tio n%20final% 
20070930%20msw.pdf. Una visión sinlética se puede obtener a partir de la lectu ra de METe;: 
inlroducción y lu./orial / traducción de Ricardo Eito Brun accesible en la URL hup: / I 
WlV\v. loc.gov/ standards/ mets/ METSOve rview_spa.html [Consulta reali zada e l 18 de agosto 
de 2009] . 
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técnica fue disei1ada para: 1) permitir compartir los recursos necesarios para 
desarrollar servicios y/o herramientas para la gestión de la información y 2) 
facilitar el intercambio de materiales digitales entre instituciones. 

Un documento METS consta de siete secciones (Cabecera; Metadatos Des
criptivos; Metadatos Administrativos; Archivo; Mapa estructural; Enlaces 
estructurales y Comportamientos) cuya descripción detallada se puede encon
trar en las referencias indicadas. 

En el 2002 se editaron las Directrices ¡Jara jJroyectos de digitalización de coleccio
nes y fondos de dominio ¡níblico, en particular jJaTa aquellos custodiados en bibliotecas 
y archivos41

• Estas normas fueron elaboradas por un grupo de expertos de la 
International Federation of Library Associations and Institutions (lFLA) y del 
International Council on Archives (1 CA) a petición de la UNESCO. Como 
especifica su título , resultan de especial inte rés para todos aquell os proyectos 
e iniciativas destinadas a la conversión a soporte digital de los docume ntos en 
papel (manuscritos, libros impresos y fotografías) de dominio público custo
d iados por archivos y bibliotecas. No contemplan ni los registros sonoros ni las 
películas. Un rasgo pertin e nte de estas directrices es que se refi eren a la pla
nificación y establecimiento de proyectos de digitalización ya los eleme ntos 
claves que los componen: política de selección, conversión, programas de con
trol de calidad, gestión de la colección, presentación y mantenimiento del 
acceso a largo plazo, Por lo tanto, no son únicamente unas normas técnicas , si 
no que contemplan los aspectos organizativos. Por último, recordemos que 
estas normas, junto con otras más específicas (protocolo OAI-PMH), son la 
base de las prescripciones técn icas de las ayudas concedidas desde el 2007 por 
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cul
lura a proyectos de digitalización del patrimonio espaI'101. 

NORMAS SOBRE CONSERVACiÓN DE OBJETOS DIGITALES DESARROL.L.ADAS DESDE 2001 

Hasta ahora me he referido a normas aparecidas desde 2001 dedicadas 

• al diseI'io conceptual y organizativo de archivos abiertos e ncargados de 
conservar)' difundir objetos digitales (OAIS); 

• a la cooperación entre diversos repositorios (OAI) y el procedimi ento 
para recolectar los metadatos descriptivos de los documentos e n lín ea 
(OAI-PMH): 

·11 DiTectlices jJaTa.jJTO)'ectos de digita.lización di! colecciones)' fondos de dominio fJtíbliro, en ¡)(!Tti
cula)" ¡¡a·m a.quellos custodiados en biblioli!ws)' archivos / Gmpo de ex pe rtos de IFLA e ICA; tra
ducidas por e l Grupo de Trabajo de Colecciones Digita les de las Comunidades Autónomas 
y el Ministerio de Cu ltura. Madrid: Ministerio de Cultura, 2005. 183 pp . Los apénd ices de 
la edición española conti enen borradores de pli egos de especificaciones técnicas)1 un a rela
ción de proyectos de digitalización existe ntes en España. También dispon ible en la URL: 
hup: / / travesia.m cu. es/ docum entos/ pautas_digita li zacio n.pdf Los apénd ices están actua li
zados a mayo de 2009. 
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• a la descripción de esta clase de materiales con fines de identificación 
y recupe ración de la información (Dublin Core, MARCXML, MODS y 
MADS); 

• a la es tructuració n de los d istintos tipos de metadatos (descriptivos , 
adm inistrativos)' es tructural es), de los fich eros que almacenan el con
te nido de los obj etos digitales, de las ap licaciones necesarias para su 
visua li zac ión)' ges ti ó n )' a la transfere ncia de este conjunto de informa
ciones a otros repositorios co n fin es de cooperación y racionalización 
de recursos (METS) )' 

• a las recomendaciones para e mpre nder proyectos de digitalización de 
docum entos e n papel existe ntes en los fondos de archivos)' bibliotecas 
(Directrices elaboradas por e l Grupo de expertos de la IFLA )' e l lCA). 

Falta tratar de los es tándares sobre la conservación a medio o largo plazos 
de los recursos electróni cos en línea, ¿De qué servirían las anteriores especifi
caciones si un repos itorio no reali zara las acciones necesarias para mantener
los e n e l ti em po? Las refe rencias a docum e ntos e n lín ea incluidos en este 
artícu lo no serían accesib les a corto plazo si un archivo abierto o biblioteca 
digital, e n e l que se han depositado, no realizara estos trabajos a partir de la 
info rmación co ntenida en sus metadatos de conservación con lo que mi cola
boración sería sólo parcialmente comprendida por cualquier lector. Ésta es la 
misión de PREMIS ' 2. 

PREMIS es e l resultado de la labor de un grupo de trabajo con el mismo 
nombre es tablecido e n junio de 2003 por la OCLC )' el RLG. En él se sinte
ti zaro n las experie ncias de iniciativas previas para definir metadatos de pre
servación. Los principales objetivos del grupo de trabajo consistieron en: 1) 
definir un conjun to de metadatos para la preservación, que se pudiesen 
impl ementar )' utili zarse e n un sistema real; 2) evaluar a lternativas para su 
codificación, a lm acenamiento e in tercambio; 3) pre parar programas pilotos 
para verificar las conclusiones alcanzadas)' 4) analizar las ventajas de la coo
peración e n la creació n de es te tipo de metadatos . 

42 Sitio web de Preservation Meladala h njJlementalion Stralegies (PRl:-j V1i S): URL http:/ / 
www. loc.gov/ standards/ premis/ [Co nsul ta efeclUada e l 19 de agosto de 2009) Desde este 
sitio web se puede acceder y descargar e l PREMiS Dala Dictionw)' lar Preservation l'vletadala. 
Version 2.0. Washington: The Library of Congress etwork Deve lopment and MARC Stan
dard Office, 2008 . 217 pp. URL: htlp:/ / www.loc.gov/ standards/ prem is/ v2/ premis-2-0.pdf 
fundamentan para comprender estos me tadatos. También en é l se albe rga la siguiente intro
ducción cuya traducción a l caste llan o ha sido reali zada por María Luisa Martínez-Conde, de 
la Subdirecc ión General de Coord inación Bibliolecaria del Min iste rio d e Cultura espallo l: 
Caplan, Priscila finlender PREMi S Madrid: Min isle rio de CullUra; Washington: Library of 
Congress Netwo rk Develo plll enl and MARC Standard Office , 2009 . 30 pp . Direcciones elec
trón icas en las que se pueden acceder a la vers ión en castellano : http: //www. loc.gov/ stan
da rds / prelll is / U nde rsta ndi ngPREM IS_espa nol. pdf y h tlp:/ / www.lll cu .es/bibliotecas / 
docs/ M C/ PREM IS/ Credi LOs. pdr 
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Los principales hi tos e n e l desarro llo de PREMIS fuero n la publicación del 
informe h njJlementing Preservation Repositories f 01' Digital Materials: Current Practi
ce and Emerging Trends in the Cultural H eritage Community (2004) y del Data Dic
tionar) f or Preservation Metadata, cuya primera edición se publi có e n 2005 . En 
él se describe n los me tada tos esenciales para la prese rvación digital válidos 
para cualquie r tipo de fo rmato de archivo info rmático . También recoge te r
minología, ej empl os y reco mendacio nes. 

El di ccio nario PREMIS organiza los metadatos para la preservac ió n e n 
to rno a cinco e ntidades: 

1. Entidad intelectual. Se refi e re a un os contenidos tra tados co mo una 
unidad , po r ej e mplo una mo nografía. 

2. Objeto. Correspo nde a un docum ento en fo rmato e lectró ni co. Las e nti
dades inte lec tuales es tán re lacio nadas con los obj e tos, pues son su mate
riali zac ió n. Los o bj e tos se clasifican en secuencias de bi tes (bitstream) , 
a rchivos (files) procesabl es por un programa in fo rmático, a rchivos co m
primidos, e ncriptados o incluidos dentro de o tro archivo (fi lestremn) y 
represe ntacio nes (rejJresentation). Estas últim as son e l resultado de agru
par todos los a rch ivos n ecesarios para e nsamblar un doc um e nto co n 
entidad propia y pe rmi tir un a presentac ió n comple ta de la entidad 
in te lec tua l. 

3. Eventos. So n las ac tividades que se real izan para la preservac ión de un 
obj e to (registro y almace nami ento e n un archivo, rejuve necimie n to, 
migració n , e tc. ). 

4. Agentes. So n las pe rsonas, entidades o apli cacio nes info rm áticas re la
cionadas con un evento. 

5. Derechos. So n los pe rmisos para realiza r ciertas accio nes sobre un o bj e
to para su prese rvac ió n. 

Las entidades es tán re lac io nadas e n tre sí. Los obj e tos tambié n pueden 
esta r conec tados entre e ll os. U n o bj e to puede se r e l resultado de una trans
fo rmació n realizada sobre o tro. Los o bj e tos se pueden re lacio nar de fo rma 
estrUCl'ural, como sucede en un docum e nto h tml co n imágenes o un sitio web 
compues to po r varias páginas . 

Para registra r es te tipo de relacio nes, los obj e tos, eve n tos, age n tes y dere
chos contarán sie mpre co n un identificado r único e n e l re positorio . Las re la
ciones se codificarán como parte de los metadatos reservados para este fin , 
as ignándoles como valor los ide n tificado res de las en tidades re lac io nadas . 

La sigui ente figura mues tra las en tidades es tablecidas e n PREMIS y las re la
ciones que puede n existir entre e ll as . 
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Entidades Intelectuales 
Contenido que puede describirse 
como una unidad (por ejemplo, 
libros, articulos, bases de datos), 

LUIS ÁNGEL GARCÍA MELERO 

MODEl.O 1)1:: DATOS PREMIS":! 

Objetos 

Derechos 
Mención de derechos 
y permisos, 

Agentes 
Unidades discretas de información 
en forma digital, Pueden ser fiche
ros, cadenas de bits o representa

Personas, organizaciones 
o software. 

ciones. 

Acontecimientos 
Acciones que incluyen un objeto 
y un agente entendido por el 
sistema. 

En el di ccio nario de PREMIS no se habla de metadatos , sino de unidades 
se má nti cas. Éstas son los datos que debemos conocer para poder articular un 
programa de preservación; los metadatos son la forma en que los registramos. 

PREMIS recoge metadatos para los Objetos , Eventos y Derechos, pero no 
para las entidades intelec tual es ni los nombres de los agentes. Se considera 
que o tros sistemas de me tadatos descriptivos, como Dublin eore, MARC, MADS, 
ete., resultan válidos para estas entidades. 

Un repositorio conform e con PREMIS debe registrar información para los 
metadatos considerados ob ligatorios en el diccionario. Se permite aJi.adir 
metadatos adicionales, si no entran en conflicto con los descritos e n el Diccio
nario. No se exige ningú n tipo de implementación particular para los meta
datos (forma de almacenarlos, uso de XML, ete.). Sólo se formulan recomen
dac iones sobre la automatizac ión de la ex tracción de los metadatos a partir de 
los objetos que se añadan al repositorio o sobre la utilización de vocabulari os 
controlados para los valores de algunos metadatos. Tambié n se aconsej a que 
los metadatos críti cos se almacenen en sistema de bases de datos y en form a 
de datos asoc iados co n los obj etos digitales que describen . 

Algunos de los metadatos de la entidad Objeto son la identificación y cate
goría del obj e to , nivel de preservación, propiedades y características , denomina
ción original, almacenamiento, entorno informático, relaciones, e te.; de Evento, 

·'3 Tomado de : Caplan , Prisc il a Entender PREMIS. Madrid: Ministerio de Cultura; 
Washingto n Library of Co ngress Network Deve lopm ent a nd MARC Standard Office, 
2009.30 pp . 
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el identificador, tipo de evento, fecha y hora, información ad icional, resul tado 
de la acción, enlace con otros objetos; de la entidad; de Agente, la información 
de la persona, institución o programa informático que interviene en un evento 
y de la entidad Derechos, la información sobre un permiso asignado a uno o más 
objetos como los identificadores del permiso y del objeto, la referencia al docu
mento en el que se concede la autorización y las acciones permitidas. 

NORMAS SOBRE RECUPERACIÓN DE LA INFO RMACIÓN DESARROLLADAS DESDE 2001 

También la consulta y recuperación de la información han te nido nuevos 
desarrollos desde el año 200l. Me estoy refi riendo a SRU (Search/RetrieuaL via 
URL)"", inicia tiva denominada ZINC (Z39.50 InternationaL Next Generation) 
has ta el año 2008. En síntesis, ZINC y SRU prete nden la adaptac ión de la 
norma Z39.50 a las tecnologías web y al formato XML. Se basan en los proto
colos SRU y POST Y en el le nguaj e de consulta CQL (Contexlual Quer)' Lan
guage). El prime ro define las operaciones que posibi li tan un proceso de recu
perac ión de la información entre aplicacion es informáticas. Las principales 
operaciones son Search/Retrieue, que precede a la ecuac ión de búsqu eda, e l 
número máximo de registros que se desea recuperar y el esquema XML de los 
registros que se reciban; Sean permite efec tuar consultas a los ficheros Índices; 
EXjJLain establece los mensaj es que se deben e nviar desde e l cl ie n te al serviclor 
para obtener información sobre las características de és te y su base de datos, 
as í como el formato de las respues tas y ZeeR ex, que proporcio na una descrip
ción de las bases de datos consultables. 

POST es un protocolo que se emplea para e l intercambi o de peticiones 
entre ordenadores a través de la Web. Los paráme tros y valo res se envían como 
parte de la cabecera del me nsaj e http aunque permanecen ocul tos al usuario. 

CQL es el le nguaj e e n el que se escriben las ecuaciones de búsqueda y que 
se envían a un servidor a través de SRU. Acepta las construcciones carac Le rÍs
ticas de los le nguaj es de consulta de bases de datos docum entales, como son 
las búsquedas booleanas, de proximidad, de limi tadas a un campo, Lrunca
miento de términos, e tc. También admite definir distintos conjun tos de pun
tos de acceso y relaciones que recibe n el nombre ele co nLexto. Las re lac iones 
permiten que indique mos si deseamos recu perar los registros que conLe ngan 
todos, algunos o exactamente los té rminos de la ecuación de búsqueda . 

Una de las principales ventajas de CQL es que puede se r adapLado y uLi li
zado en diversos contextos y no sólo en e l e nLorn o bib li ográfi co . En es te úlLi 
mo se han definido varios co n tex tos que permiten la búsqueda en Índi ces de 
campos Dublin Core, MODS (u na com bin ac ión de ambos, como el co ntex to 
bib) y MARC. Otros es tá n orientados a la co nsulta de tesauros e n línea y a 
bases de datos que con tien en descripciones de servicios de recupe ració n. 

'14 SRU (Search/ Re trieval via URL) Direcc ión eleclróni ca: hllP: / / www. loc.gov/ sLan
dards/sru / [Consulta rea lizada e l 25 de agosLO de 2009]. 
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Soy consci ente de que existen más normas de las que debía haber tra tado, 
de qu e no he hablado suficientemente de la necesidad de la cooperación a 
todos los nive les para acometer e l control y la accesib ilidad del patrimonio 
digital y de que apenas me he refe rido al apoyo que las instituciones públicas 
nacio nales e internacion es, como la Unión Europea, a través de sus distintos 
Programas Marco, han prestado a la digitalización del patrimonio impreso y a 
la creación de bibliotecas digital es y repositorios institucionales, pe ro son 
temas de los qu e trataré e n otra futura colaboración. 

25 de Agosto de 2009 
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Educación en Bibliotecas Digitales: 
análisis de un «nuevo» perfil profesional 

y su formación a nivel internacional 
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RESUMEN: El surgimiento y desarroll o, cada vez mayor, de un conjunto de sis
temas y servicios de información digital, ponen en te la d e juicio la suficiencia de 
la formación clásica y generalista en Bibl ioteconomía y Documentación y recla
man expertos en bibliotecas digitales . Un iversidades, Facu ltad es y Escue las, 
tanto de Biblio teconomía como d e Informática, es tán d esarrollando nuevos 
programas docentes e pecializados e n Bibliotecas Digita les. Se pa rte de las 
reflex iones ll evadas a cabo e n Europa sobre la form ación académica a raíz de 
la construcció n d e l Espacio Europeo de Educación Supe rior que facilitan y pro
pugnan la il1le rnaciona li zación de la formación unive rsita ri a . El a rtícul o ana li
za las principa les iniciativas y acue rdos curri cul a res para la formación de 
"biblioteca rios digita les» a nive l nac io na l e inte rn ac ional , co n espec ia l ate nció n 
a EE.UU y la UE. 

Palabms clave: Bibliotecas digital es, formación es pec iali zada, pe rfil pro fesio
nal , educación internacional. 

' Eva Méndez es Profesora Titular del Departamento de BiblioteconomÍa )' Doc um en
tación de la Universidad Carlos III de Madrid (Espati a) )' Directora de l Máster Oficial en 
Bibli otecas)' Servicios de Info rmación Digital qu e imparte d icha Unive rsidad . Seth van 
Hooland es Profesor Visitallle del Departamento de BiblioteconomÍa )' Documelllación de 
la Universidad Carl os 111 de Madrid )' Profeso r y Coo rdinador de Info rmación Digital en la 
Unive rsidad Libre de Bruselas (Bé lgica). Ambos han sido expertos evaluad ores de pro
gramas de la Co misión Europea en e l ámbito de l patrimonio digital )' ambos están co m
prometidos en la refl ex ión illle rn aciona l de l curri culum de los nu evos profesionales en 
información digita l. 
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Di GITA L LiBRARlES tDUCATION: ANALYSIS OF A "NEW" PROFt'SIONAL 

PROFIU;; flND ITS i'-IJUCATTON AT INTERNflTiONflL LEVEL 

ABSTRAer: T he creation and d eve lopment of a se t of digita l information sys

tems and se rvices cast doubt on the sufficiency of the broad and classic educa

tion in Librarianship and In formation Scie nce and ask for experts in Digital 

Libraries. Univers iti es, Coll eges and Schools, both LIS anJ Cumpuler Scie nces 

ones, are developing new spec ialized curricula in Digital Libraries. We start from 

the European re fl ections about acad emic educati on regardi ng the European 

Area of Higher Ed ucatio n wh ich faci li tate and foste r lhe inte rnationali za tio n in 

Un ive rsity Educa ti on . The papel' a nalyzes the main initiatives and curricula 

agreemenl fo r lhe d igita l li braria ns training and j ob markel at national and 

inrern alion al level, focusing upon USA and EU. 

Keywords: Digital Libraries, Speciali zed Education, Professional Profil es, 

Inte rnational Education . 

1. L TROD CCIÓN 

Cada vez es más cla ro que los profesionales de la información necesitan 

un a formación especiali zada para hacer frente a los nuevos productos y servi

cios que emanan, por un lado, de la omnipresencia de las famosas TIC (Tec

nologías de la Información y de las Comunicaciones) y por otro, de la vertica

li zació n manifiesta de los sistemas de informac ión en la Red (sistemas de 

información médica, información geoespacial, sistemas de información gráfica, 

etc.). En Europa, el programa i2010: Una Sociedad de la Información Euro

pea para el crecimie nto y el empl e02 promueve una economía digital compe

titiva, hac iendo hincapié en las TIC como motor de la inclusión y de la calidad 

de vida. La impronta de i2010 debe refl ej arse en la educación profesional, 

tanto e n los curricula y programas docentes que se imparten , como en la 

fo rma de im partirl os, de tal forma que los profes ionales de la información , 

titulados en nuestras universidades, puedan competir y trabaj ar en los servi

cios de información europeos. Pero también debe n reflejarse en los curricula 

de los es tudios especiali zados en Biblio tecas Digitales (BDs) , las tendencias 

in ternac ionales de fo rmación y, por supues to, el nuevo me rcado de trabajo 

profesional. Dos hitos confluyen además en la nueva planificación de las ense-

1lanzas universitarias, que fomentan y hacen posibl e la especiali zació n curricu

lar multidiscip linal' en nuestra área: 

a) El fe nómeno in ternacional de las iSchools3 , surgido e n EE.UU, ha con

tagiado al res to del mundo, incluidas las escuelas de Biblioteconomía y 

2 i2010 - A EU1'O/Jean lnfonna/ion Sacie/y for grow/h and emfJloyment: http://ec.europa.eu/ 

i 11 I'ormatioll_society / eeu rope/ i 20 1 O/ i nclex_en . h tm 

:1 iSchools: hltp: / / wwlV. ischoo ls.org 
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Docum entación de Asia y el Pacífico". Las Inlonnation Schools (iSchools) 
son a la vez, un concepto y un movimiento creado para configurar y for
talecer una aproximación multidisciplinar al estudio de la Información. 
Estas iSchools surgen en el seno de distintas disciplinas o en una co n
flue ncia de ellas: Biblioteconomomía y Documentac ió n, Tecnologías 
de la Información , Informática, Comunicación , Archivos y ges tión de 
docum entos administrativos (rec01'dheef)ing) y Gestión de empresas. 

b) La construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior en la 
Unión Europea, lo que se co noce como «Convergencia de Bolonia», 
que crea un contexto ideal para homogeneizar los curricula según las 
necesidades europeas, adaptando los títulos universitarios a las necesi
dades de las sociedades modernas, fac ilitando el inte rcambio de estu
dian tes y el reconocimiento de sus títulos a través del sistema de crédi
tos ECTS5 y del Suplemento Europeo al Título. El proceso de Bolonia, 
que se ha ll evado a cabo en Europa a lo largo de los ú ltimos 10 allosli , 

es un fac tor clave en la es timulació n de la inn ovación en la oferta 
docente, que implica mayor transparencia y fome nto de l empleo . Es, 
como considera Tammaro (2007) un soporte exte rn o para el dise llo y 
la implemen tación de la educación en bibliotecas digitales. 

La emergencia y proliferación de BDs es una característica del nuevo mile
nio. Bibliotecas digitales establecidas tanto por instituciones culturales tradicio
nales (archivos, bibliotecas y museosi ), como por proveedores de contenidos 
que desarrollan sus ac tividades digitales, o por nuevas organizaciones que no 
habían trabcUado con contenidos previamente . Tal y como declara el informe 
final de la iniciativa i20l0 sobre BDs de la Comisión Europea: las dimensiones , 
tipos y propósitos de las distintas organizaciones y las bibliotecas creadas en su 
seno so n muy diversas: en relación a su dimensión (global, internacional, nacio
nal o local); a sus estructuras (públicas, privadas o mixtas); en los términos de 
acceso (accesibilidad online sin fines de lucro por oposición al acceso con fines 
comerciales) (i2010, 2009). En este proceso de construcción de esa variedad de 
bibliotecas digitales, las tecnologías tienen una capac idad sin precedentes 
para re modelar las relaciones y las capac idades de las organizaciones y de los 
profes ionales que trabajan e n e llas, superando las barre ras geográfi cas, en un 
mundo do nde la apertura y la co nectividad integral se ha hecho posible. 

" C011Sortiu11! oJ I-Srhools in Asia-Paciflc (CISA P): http:// dis .sci.nlu.ed u,sg/ cisap/ incIex. hlm 
" ECTS, son las siglas del nuevo sistema de créd itos europeo , /:"¡tro/)('(/11 Cn'dil 71"(l'/lSfl'r 

.S)ISIP'lI! (h ttp://www.ects.es) . regulado e n Espa ,i a a lravés del RO 11 25/ 2003 , que basa los 
crédilOs e n ho ras d e trabajo del a lu mno, en lugar de ho ras d e clase. 

t; Reco rdemos que la Declaración de Bolonia que incoa este proceso de convergencia 
en la Educació n Su pe ri or Europea, se firm ó en e l año 1999. 

7 De forma ge né ri ca, las in slituciones culllirales «trad icionales», Lamhién denominadas 
«instituciones d e la memori a» se conoce n con e l ac rón imo en in glés ALMs (ArclúvI's, I .ibm
lies and MUSliU11!S) que son las prin cipal es poseedoras y proveedo ras de co nte nid o suscep li
hles de pon e rs(~ a di sposición , acceso)' uso por parte de los ciudadanos, 
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El co ncepto de Biblioteca Digital (BD) responde a diferen tes in terpre ta
cio nes de ri vadas de las distintas disciplinas y comunidades de investigación 
invo luc radas en su desarro ll o, prác ti ca, organizac ió n e incluso negocio . Sin 
e mbargo, baj o esa denominac ió n de «Biblioteca Digita l» se recoge n toda una 
sue rte de sistemas y se rvicios de info rm ación digi tal (co lecciones y repositorios 
digitales de distin t;:¡ na turaleza, siste mas de ges tió n de ac tivos digita les, a po r
ta les de in formac ión gube rname ntal , a rchivos digita les y en defini tiva cual
q ui er cO I'Uun to organi zado de obj e tos de info rmación digita l, incluyendo tam
bié n dataseis). La importancia de es tos se rvicios digita les en todo el mundo, el 
desarro llo continuado de la We b como medio de acceso, junto a la aparición 
de nuevos d ispositivos para acceder al conocimi ento, está ge ne rando un 
n uevo me rcado labo ral, que demanda un nuevo pe rfil profes io na l. Más que 
un cOI'Uunto de textos digitalizados o nac idos digitales a los que se reves tía de 
una cierta orga ni zació n biblio tecaria, la biblioteca digital es hoy un a expre
sió n e incluso una marca que carac te ri za la fo rma de accede r al conocimi en
to en nuestro siglo. Po r otra parle, la multiplicidad de nuevos estudios y pará
me tros ed ucativos, as í co m o de as ign aturas y p rogra mas curr icul a res 
completos en BDs, e l in terés po r analizarl os, mej o rarlos, y/ o de implem entar 
su doce ncia a nive l in ternac ion al a través del acue rdo de los agentes impli ca
dos, nos permi ten hablar, incluso de lo que Weech (2005 y 2007) denomin a 
«Bi blioteco no mÍa d igital». 

As í pues, este a rtículo ti ene un doble obj e tivo: a ) po ner de manifiesto los 
nuevos perfil es p rofes io nales que demanda la sociedad digita l, identificando 
e n términ os ge nerales las compete ncias que deben te ner, a ra íz de los nuevos 
se rvicios de info rmació n, los profesion ales especia li zados capaces de crear, 
gestionar y fac ili tar e l uso y el acceso a BDs; y b) ana lizar las distin tas ini cia ti
vas de fo rmació n y acue rdo curricular en este ámbi to de especiali zac ió n , co n 
particular a tenció n a aque llas llevadas a cabo en Es tados Unidos, la Unión 
Europea y Espaii.a. 

2. SE B SCA BIBLl OTECARJO DIGITAL, INTERESADOS ENVIAR CV A . . . 

Aun q ue aún en Espali.a no es aún com ún ver ese tipo de a nun cios que bus
can un bibliotecario digital, o no al menos e n es tos té rmin os tan explícitos, 
cada vez son más frec uen tes pues tos de trabaj o y/o investigació n que tienen 
q ue ve r co n e l fun cionami ento , ges tión y optimi zac ió n de ac tivos digita les ele 
d istinta na turaleza y que presupo nen conocimi entos técnicos especia li zados. 
La Bibli o teca Di gita l Europea, Europeana, mantie ne ofe rtas de trabajo co ns
tan tes en este sec to r desde hace tres a ll os, e n algun os casos con sueldos pre
vistos de más de 4000 euros, y con se rias difi cul tades para cubrirl os8 . 

M E"It"lOjJeal1ll Ojfice: Jobs & Careers: hltp://www.thee uropean li bra ry.org/ po n al/o rga nisa
lion / foo le r/ jobscareers_en . h tm l, y h ttp://www.thee uropean li bra ry.o rg/ po n al/ o rganisa
li on/ f oOler/ j obscaree rsarch ive_e n. h tm I 
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2.1. Los se'rvicios ele información digital buscan expertos 

Si uti lizamos un buscador general de ofertas de trabajo como Juju9 en Esta
dos Unidos, uti li zando la expresión digitallibrarian como criterio de búsqu e
da, aparece n 89 ofertas de trabajo en los últimos tres meses (d iciembre 2009-
febrero 2010), que demandan perfiles específicos como: Digital ReIJOSitOl)1 
Services Librarian para Universidad de Georges Manson en el estado de Virgi
nia lo; Digital Collections Librarian/ Specialist, para el Columbia Colleage de Chi
cago" , o e l ElectronicDocwnentsLibrarian, que buscaba la empresa UnitedHe
alth Group de Mineápolis a finales del dici embre pasado l2; o incluso e l 
e-Learning Librarian que demanda la biblioteca de la Universidad de Harva rd l

:
1

. 
Entre las compe te ncias que se le piden a es tos nuevos «profesionales de l 
mu ndo digital>, se e ncuentra: la creación de repositorios (tanto científicos, 
como profesionales o empresariales utilizando he rrami entas de creación de 
depósitos Open Access o bien, de gestión de recursos digitales inte rn os co n 
Sharepoint) , manejo de estándares y técni cas de digita lizac ión , fami li a ridad 
con h e rrami entas de Web social (blogs, wikis , media-cas ting, RSS) , experi en
cia en es tá ndares de me tadatos y protocolos (OC, PREMIS, METS, OAl-PMH , 
e tc. ), conocimiento de sistemas de gestión de colecciones o ac tivos digita les 
(Fedora, DSpace, e tc.) , utili zació n de le nguaj es de marcado y vocabularios 
Web (XML, XSL, XForm , OWL, SKOS, e tc.) , y un la rgo etcétera, de habilida
des y des trezas que demandan estos nuevos servicios y que difícilme nte se 
enco ntraban e n los programas de es tudios tradicion ales. 

A pesa r de que existen mú ltiples ofertas de trab~jo para pro fesional es co n 
perfil de «bibliotecario digital» (o con otras denominacion es) y de que en 
Estados U nidos hay una gran tradición e n Bibli otecas Digi ta les desde 1994 14

, 

" Juju: hLlP:/ / wwwJob-sea rch-e ngine .com 
IU Digital Repositol)1 Servires Libra-rian (23/ 01/ 2010 ) : hup:/ / wwwj ob-searc h-engin e.com/ job/ 0000000026bbku?impression_id=HAMI-IP274TPmgKX I-IJEM zCxA 
11 Digital Collertions Libm.ria:n/ SfJecialist, POS 283 (05/ 02/ 20 10): hup: / / wwwJ ob-sea rchengi ll e.com/ job/ 0000000026bbku?im pressioll_id=I-IAM 1-1 1'27 4TPm gKX I-IJ EM zCxr\ 
I ~ /:"lntm'l7 ic DOl"ll1llPnts !,ibmrian, con categoría equiparada a un gesLOr co ntabl e, para la empresa United I-I ealth Group: http: / / www.ami ghtyrive r.com/ j ob/ empl oye r/ 893565/ view / de tai 1/ res ul ts?u tlll_SOU rce=:J uj u&u tlll_llledi u m=j obboard &u tm_ca m paig n=:J L~ u 
1:1 E-Ieanúng librarian ( 13/ 02/ 2010 ) : http: / / publi cboa rd .l ibg ig.com/ job/ e-Iea rn i ngli brarian-cam bridge-ma-harvard-un ive rsi ty-I i brary-7b3fDee J Ofj?d= I &sn u rce=j L~ u 
1·1 En Estados Unidos la Na.lional Srience FllnrlatiO?l ( SF) ' DARPA (Age ncia de Pro)'ectos de Investigació n Avanzada del Departame nLO de Defensa) apoya ro n desde l 993 las bibli o tecas dig ita les en e l país, invirtiendo en la Ini ciativa de Bibliotecas Digitales, más de 68 mill ones de d óla res en la prime ra fase (199'1-1998) , articu lando se is proyecLOs d e bibli o tecas digita les (hup: / / www-sa l. cs.uiuc.edu/ -sharad / cs49 1/ d li .htm l), y 400 mill o nes de dólares en la segunda fase (1999-2002 ). El Bulletln oI th.e Am.erimn Sol'il'ty oI !'/1[oI'l/Ullior/ Srüm,o', edita un núme ro monográfi co en O cubre de 1999 dedi cado a desc ribir la Ini ciati\'a de Bibliotecas Digita les de los Estados Unidos, que coo rdin ó Ed Fox, do nde se puede ana li za r la relevanci a de las BD en es te pa ís desde mediados de los 90. Di cho monográ fi co, se puede consu lta r en: hup:/ / www.asis.org/ Bull f.t in / Oct-99/ index.html 
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aún cuesta encontrar es te tipo de profesi onales especializados. Roy Tenanant 
(2002), de la Califo rnia Digital Library, des tacaba la dificultad que existe para 
enco ntrar perso nal bibli o tecario experto en tecnologías, a pesar de que, en 
muchas ocasiones, están mejor pagados que los puestos de bibliotecario tradi
cional. In cluso , como de muestra el interesante estudio de Park, Lu y Mal-ion 
(2009) , los pues tos específicos com o la catalogación y los procesos técnicos 
han cambiado tambié n en el e ntorno digital en lo que se refiere tanto a la des
cripción de puestos de trabajo y a la titulación requerida, como a las habilida
des y responsabili dades que se demandan. Han surgido po r ejemplo , nuevas 
denomin ac io nes co mo biblio tecario de metadatos, catalogador d e recursos 
elec trónicos o catalogador de recursos digitales, refl ej ando consistentemente 
en las ofe rtas de trabaj o el nuevo rol del catalogador en el desarro llo de colec
ciones y re posi to ri os digi ta les. 

En lo que respec ta a Europa, el mercado de trabaj o es tá demandando 
igualm ente cada vez más competencias especia li zadas para la creación, gestión 
y uso de co nten idos digitales, sin embargo An a María Tammaro (2007) desta
ca también la escasez de tales compe tencias en nuestro continente debido a la 
carencia de oportunidades de educación fo rmal (e informal) en pe rfiles tec
no lógicos que se adapten a las bibliotecas. 

En Europa, a lo largo de los últimos 13-15 al10s , existe una política conti
n uada y crecien te para fomen tar el acceso al vas to y rico patrimonio cultural 
y científi co europeo . La primera iniciativa supranacional fue Bibliotheca Uni
venalis, que pretendía, ya a mediados de los 90 's , dar acceso a la amplia can ti
dad de conocimi entos de rivados de los programas de digi talización. Hoy en 
día, 15 años des pués, las Bibliotecas Digitales son un a realidad y un concepto 
globalm ente aceptado para dar acceso a la información y el conocimien to 
registrado a través de obj e tos digitales en toda Europa. Se han conve rtido en 
verdaderos exponentes del patrimonio cu ltural y cie ntífico que garantizan el 
de recho a la info rmación, a la par que ge neran distintos problemas de carác
te r técnico, legal y bibliotecario , que precisan, más que nunca, expertos en el 
sec tor. BiblioLheca Universalis pasó a ser el se rvido r Gabri el que albe rgaba las 
prim eras d igitali zac iones de las Bibliotecas Nacionales Europeas, luego se con
virti ó en The Eu:rojJean L ibrary (TEL) , Y luego en EDL (Eum jJean Digital L ibrar)') 
y fi nalmen te en Europeana, un nombre más come rcial y aséptico, que se ha 
co nve rtido en el proyecto insignia que recrea la idea de acceso universal a la 
info rmación de nues tro contin ente. A principios de los 90's e ncontramos tam
bié n los primeros proyec tos reales de bibli o tecas d igitales en Europa, sobre 
todo en el marco de eLib (Electmnic Libra1ies) e n el Re ino Unido, que supusie
ron el inicio de una extensa colaboración e n la impl e me ntación prácti ca de 
Biblio tecas Digi ta les. 

El primer programa de bibliotecas en Europa, se desarrollo en el 3er Pro
grama Marco, donde se sentaron las bases de una larga andadura en la promo
ción de este tipo de proyectos. En la actualidad, si hacemos un recorrido rápido 
po r las principales iniciativas de la Comisión Europea e n materia de Bibl iotecas 
Digitales, encontramos más de 150 proyectos emblemáticos desarrollados bajo 
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el quinto y sexto programas marco, en distintas áreas: Digitali zació n (p. ej. , 
MINERVA (FP5) Y MINERVAPlus (FP6); Bibliotecas digitales propiame nte 
dichas (p. ej., AMICITIA, COLLATE, EULER, META-E, la TEL, The EUlOjJean 
Libmry en el FP5, CALIMERA, TEL-ME-MORE, BRICKS, o la red temática 
DELOS en el FP6); Preservación Digital (como CASPAR, PLANETS, o la acc ión 
coordinada DPE, Digital Preserva/ion EUlOpe); Patrimonio para todos y memoria 
comuni tari a (COINE, PULMAN, etc.) ; Patrimonio Inteligente (AGAMEM-

ON, VENUS) ; Acceso y preservación de obj e tos y películas audiovisuales 
(como PRESTOSPACE) ; y actividades complementarias como las redes temá
ticas y medidas de acompaJ'iamiento, como DELOS, CULTIVATE, DIGICU LT 
Forum , ECHO, OAF o SCHEMAS. 

Dentro del Séptimo Programa Marco (7FP) y de la i2010 Biblio tecas Digi
tales l5 se han desarrollado programas y acc iones (eCo ntent, eConte ntPlus, 
lCT-DigiCult, e tc.) que han permitido la construcción de Europeana, que aspi
ra a crear un Espacio Europeo de Información donde los conte nidos digitales 
europeos sean más accesibles, usables y explo tables, fo mentando dos o bj e tivos 
fu ndamentales: 

a) Po r un lado, la creación de bibliotecas digitales a larga escala e n Euro
pa que conte ngan obj e tos digitales culturales y científi cos mul ti-fo rma
to , de tal forma que permitan a las distintas comunidades y ciudadanos 
recupe rar conte nidos en contextos multidisciplin ares y basados e n: 
e ntornos info rmáticos seguros y escalabl es, procesos de digitalizac ión 
rentables, fac ilidades de búsqueda basadas e n la Web semántica, he rra
mi entas para la prese rvación del contenido digita l. 

b) Po r o tro, nuevas aproximaciones a la prese rvación digital, donde las tec
nologías avanzadas de información y comunicación tengan capacidades 
tales co mo: ac tuar sobre grandes volúme nes de co ntenidos digitales 
din ámicos y volá tiles (con tenidos web , fundamentalm e nte) , salvaguar
dar la integridad , aute nticidad , seguridad y dispo nibili dad de los co n
te nidos a través d el ti empo, man tener un registro de los co ntextos (que 
incluye medi ción y análisis del uso de la info rm ación) , fac ilita r la pre
servación y el auto-archivo automáticos. 

No obstante, pa ra lo que nos ocupa e n es te artícul o (e l mercado de traba
jo y la educación de biblio tecarios digitales) los mayores hi tos que se han 
alcanzado a lo la rgo de la creación de Europeana y del programa de prese r
vación digital de l patrimonio cultural del 7FP son: a) la afirm ac ión de que las 
diferencias y los límites entre las diferentes instituciones culturales (tradi cio
nalm ente denomin adas «ALMs»: Archivos, Bibliotecas y Museos) ti e nde n a 
desaparece r, y b) e l me rcado europeo fue rza a jugar un mayo r papel en va lo r 
económi co de la economía digital, donde in stituciones públi cas y empresas 

1', i2010: Dig ita l Librari es Initiauve: Euro pe's cultura l a n cl scicnLific ri ches al <1 c li ck of a lllouse : hu p: / / ec.e ll rora ,eu / i nfOrm <1 li o n_socie t)' / activi li es/ c1 ig i la U ib ra ri cs/ i nclcx_e n , h un 
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privadas asumen nuevas formas de re lación (i2010, 2009). Por otra parte, es 
importante destacar que la inves tigación europea está en la vanguardia actual 
anticipándose a los retos del mundo digital. Pat Manson (2010) ,jefe de la Uni
dad de Patrimonio Digital de la Com isión Europea afirma que, a través de los 
últimos programa marco (6FP y 7FP) los objetivos de la investigación han cam
biado y ha n evolucionado desde un punto de vista ce ntrado en bib liotecas y 
archivos a un punto de vista donde se aumenta e l interés por ente nder los 
retos qu e impli ca la propia natural eza del contenido digital. Esta nueva visión 
del conten ido digita l, y la e li minación de fronteras e ntre las instituciones de 
la memoria (b ibli otecas/ archivos/ museos) cambiará la forma de concebir los 
servi cios de in formación d igita l, y por en de , determinará la formación de 
los profesionales que liderarán , a lo largo de l siglo XXI, estos nuevos se rvicios. 

2.2. };'s!xdw también necesita bibliotecarios digitales 

En los últimos años, España también se ha sumado al compromiso de con
tribuir a la tend enc ia e uropea de crear un Espacio Común de Información , 
dando acceso a contenidos científicos y cu lturales, por ejemplo, con la crea
ción de la Comisión Española sobre Digitalización y Accesibilidad en lín ea del 
Mate ria l Cultural y la Co nservació n Digital ' 6, o a través las d iversas convocato
rias que a n ivel nac io nal o auto nómico se han publicado en los tres últimos 
a llos para la digita li zac ión de l patrimonio cul tural y científico y su acceso a tra
vés de bib li o tecas digita les como la Biblioteca Digital Hispánica 17 o la Biblio
teca Virtual del Patrimon io Bibli ográfico ' H, además de un sinfín de proyectos 
e in iciativas en la creación de repositorios institucionales y temáticos , para el 
acceso libre y de prese rvac ió n de publ icaciones científicas. 

Los proyec tos de digitali zac ió n y los servicios de información digita l han 
aumentado expo nencialmente e n Espalla en los últimos tres alios. Hispana: el 
Direc torio y Recolector de Recursos Digitales del Ministerio de Cu ltura regis
tra, cas i un 56% más de colecciones digita les que hace un año (Enero 2009) , 
y un 80% más que septie mbre de 2006 19

• En el último alio se han duplicado 
las coleccion es digita les/ digitalizadas registradas en nues tro pa ís en e l ámbito 
sólo cultural y científico . Si a esto le sumamos el aumento crecie nte de la ges
tión de in form ació n digital en e l ámbito privado, es evidente que Espalla, 

11; ORDEN CU L/ I 01 4/ 2007, de 30 de marzo, por la qu e se co nstituye la Com isión Espa
ñola sobre la digita li zación y la accesibi li dad en lín ea de l mate rial cultural y la co nse rvaci ón 
digital. BOE, N. 93, Mi é rcoles 18 de abril de 2007 , pp . 16995-J6996. 

17 Biblioteca Digital Hispánica: http://www.bne.es/ BDI-I / index. htm 
1" Biblioteca Virtual de l Patrimonio Bibliográfico: http ://bvpb.mcu. es 
I !J HISPANA: DRRD (D irecto rio y Reco lector de Recursos Digita les) : htlp:/ / roa i.mcu. 

es/ es / co munidades/ registros.cmd registraba e n enero de 2009 , 194 coleccio nes digita les, 
mi entras que e n sep ti embre de 2006 recogía tan solo 90 co lecciones digita les en nues tro 
país (Méndez, 2009) , en el momento de publicación de es te a rtículo (Febre ro 2009) úene 
439 co lecc iones en su d irecto rio. 
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necesita expertos en documentación digital , y así lo reflejan las ofertas de 
empleo, tanto en el sector público como en e l privado. En las empresas priva
das, y de forma más tímida de lo que ocurre e n EE.UU, y tambié n en otros paí
ses europeos, com ienzan a aparecer ofertas de trabajo que presume n expe
riencia en BDs. Bajo puestos de trabajo definidos como un genérico técnico en 
gestión de injoTrnaóón se so licitan competencias como: Organización , gestión y 
mantenimiento de recursos y servic ios digital es. Desarrollo y mantenimiento 
de Intrane ts. Gestión y mantenimiento de páginas web. Evaluac ión de servi
cios de información. Gestión Documental. Gestión de colecciones digitales20 . 

En e l ámbito público, los programas de las últimas oposiciones convocadas 
por el Ministerio de Cultura en Espall a, se recogen temas que responden a las 
compete ncias de un expe rto en bibliotecas digita les, tales como: La biblioteca 
digital: proyec tos de ámbito nacional e internacional; La Ontología y la web 
semántica: recome ndaciones del VV3C ; El acceso a la información en la red . 
Metadata Encoding and Transmission Standard (METS); El intercambio de la 
informació n e n la red: la Dublin Core Metadata Initiative; Lenguajes de mar
cado y perspec tivas de futuro: SGML, HTML, XML, XML/ RDF Y OvVL; Por
tales bibliográficos. Las bibliotecas y los sistemas de bibliotecas en la red. Las 
On tologías; o Preservación de materiales digitales. Normas y procedimien
tos~l, por poner a lgunos ejemplos. Las distintas Comunidades Autónomas, 
también reflejan la necesidad de conocimi e ntos específi cos e n el ámbito de las 
bibliotecas digitales, e n las oposiciones y ofertas de trabajo público. As í, por 
ejemplo, las últimas oposiciones convocadas por la Un iversidad Politécnica de 
Valencia (2009), el temario demanda el conoc imi e nto especia li zado en este 
ámbito, a través de temas específicos como: La biblioteca d igital; Los derechos 
de auto r en e l en torno digital. Las licencias Creative Commons; Proceso técn i
co en bibliotecas universitarias. Impacto de las tecnologías de la información 
en su organización: esquemas de metadatos, Dublin Core , LOM. Formatos de 
inte rcambio: XML. MARC; Servicios de referencia en línea; Arqu itectura de la 
información: usabi lidad, accesibilidad , es tructura de la información; La web 2.0 
en las bibliotecas unive rsitarias: blogs, wikis, RSS; Selección, adm inistración, 
publicación y evaluación de recursos e lec tróni cos, etc~~. 

Así pues, los nuevos se rvicios de información en Europa y e n nuestro país 
requ iere n de un profesional con competencias específicas para crear, dar 
acceso, man ejar, usar, recuperar y preservar e l nuevo patrim on io digital , que 

~o Orena d e em pleo: Técn ico en Gestión de inrormación: hup: / / www.recbib.es/ 
CIll plco/ tecn ico-e n-ges tion-de-i n formaci o n 

~l P. ej.: ORDEN CUL/ 1247/ 2007, de 25 de ab ril , por la que se co nvocan pruebas se lec
tivas para in greso e n e l Cuerpo Facu ltativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
BOE núm. 110, Martes 8 mayo 2007, p. 197775. 

~~ RESOLUC IÓN de 4 de marzo de 2009, de la Univers idad Politécni ca de Valenci ,t, por 
la que se convocan pruebas seleClivas de acceso al grupo A, subgrupo A l , sector adlllinis
u-ación especia l, cuerpo/ esca la facultativos arc hivos, bib li otecas y museos, en e l campus de 
la loca lidad d e Alco)', media nte e l sistema d e co ncurso-opos ic ión (cód igo: 2009/ 
P / FC/ C/ 6). Diario Oficial de la Com unidad Valenciana , núm. 5980, 24 marzo , p. I I :j75. 
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con forma un gran número de bibliotecas, repositorios y colecciones d igi tales 
de distin ta naturaleza, tanto en el ám bito público de l patrimonio, como en el 
ámbi to privado de la gestión de documentos digitales (EDMS, Electronic Docu

ments Management Syslems). 

3. QUÉ ENSEÑARLE r\ UN BIBLI OTECARIO DIGITAL. PRUYECT OS DE ANÁLISIS CU RRI CU

LAR PARA FORMAR PROFES IONALES DE LA INFORMACIÓN DIGITAL 

En lo que llevamos de siglo han aumen tado las inves tigaciones y análisis 
sobre la ed ucación en Biblio tecas Digitales y sobre la constitución de un curri
culu m que refleje las tendencias formativas que necesita la sociedad digital del 
siglo XXI. Reali zamos a continuación una revisión de los principales proyectos 
que, en los últimos alios han mostrado el interés por reflejar un curriculum de 
formación especiali zado para los profesionales de la informac ión en el mundo 
digital. En primer lugar anali zamos las principales iniciativas e n el ámbi to 
norteame ricano, en segundo lugar en el ámbito Europeo, para finalmente 
co ncluir en las inicia tivas de análisis curricular por ambas partes USA-UE. 

3.l. Qué ensái.Ct"rle a un exjJerto en información digital en Norteamérica 

Estados Un idos , pionero como des tacábamos antes e n las iniciativas de cre
ac ión de BDs desde los 90, también ha sido pionero en analizar qué se ense
lia, por qué se enselia, o mejor, que se debería enseñar para formar profesio
nales de la inform ación en el mundo digital. Uno de los principales proyectos 
en el ámbito de estudio curricular para la formación de bibliotecarios digita
les es Digital LibraTi.es Cuniculum Development23, finan ciado por la National Scien
ce Foundation y llevado a cabo por la colaboración de un equipo multidiscipli
nar: por un lado, del ámbito de la BiblioteconomÍa y la Documentación, por 
la Un ivers idad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y por otro, del ámbito de 
la Informática, representado por el Virgin ia Tech . Este proyecto analizó todos 
los programas y curricula sobre bibliotecas digitales, as í como toda la biblio
grafía especializada en este tema, fundamen talmente del ámbi to norteameri
cano. Tras el análisis de la b ibliografía y de los programas que se ce ntran en 
BDs, este proyec to describ ió los módu los que deberían formar parte de un 
programa modelo de formación académi ca e n bibliotecas digitales. Estos 
mód ulos so n di ez (Pomerantz, et a l. , 2006): 1) Aproximació n gene ral a las 
BDs, 2) De arrollo de colecciones, 3) Objetos digitales, 4) Organización de la 
Información y el Conocimiento, 5) Arquitectura (agentes, mediadores), 6) Espa
cios (conceptual y geográfico, 2/3D, realidad virtual), 7) Servicios (búsqueda, 

~:I Collabora live Research: Cu rricululll Deve lopllle nt: Digital Libra ries (2006-2008): 
http://cu rric.d lib.vt.edu cu)'os in vestigadores principales fueron Ed Fox (Virg in ia Tech ) )' 
Barbara Wildelllulh )' J eff POlllera nlz (S ILS. UNC). 
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navegación, anotación, etc.), 8) Arch ivo y preservación, integridad de la infor
mación , 9) Gestión de proyectos, 10) Educación e inves tigación e n BDs24 . 

Bajo estas diez grandes materias o áreas te máticas principal es, se deben dise
l1ar los cursos o asignaturas que conformarían la formación integral de un 
experto en BDs. 

Otra iniciativa de semejante naturaleza también en e l ámbito norteameri
cano es el proyecto l)igCcurr~5 (Digital Cumtion curriculum), otro proyecto de 
análisis curricular financiado, e n esta ocasión , por el IMLS (l nstitute oJ 
Museums and LibmT)' 5eroices) en el que participan: nuevamente la escuela de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Carolina del Norte 
(SILS-UNC) y el NARA (National ATChives and Records Administration) , con 
la colaboración de la Universidad de Toronto, Canadá. DigCcurr trata la n ece
sidad de una formación profesional más extensa para «conservadores digita
les20» . El conservador digita l, cuya formación analiza es te proyec to, es un 
perfil profesional aún más especializado pero muy próximo, al perfil de 
bibliotecario digital , tal y como lo concebimos en este artículo . Tibbo y Duff, 
(2008) definen la conservación digital como la gestión y prese rvación activa 
de recursos digitales a través del ciclo de vida con interés científico y acadé
mico, ya través del tiempo para generaciones de usuarios futuros. En es te con
tex to , DigCcurr desarrolla un marco curricular a nive l de postgrado (máster), 
los módulos que deben originar distintas as ignaturas o cursos y el nivel de 
experimentalidad y los componentes que se necesitan para preparar a los 
alumnos para trabajar en repositorios digitales que abarcan sectores patri
moniales, educativos, comerciales, gubernamentales y cie ntíficos. DigCcuIT 
se desarrolla en dos fases, la prime ra, 2006-2009, concluyó con un li stado de 
fun ciones que debe cumplir un conservado r digital (Lee, 2008), Y con una 
matriz para el desarrollo de competencias en es te ámbito curricular. La 
segunda fase de este proyecto (DigCcuIT I1, 2008-2012) tie ne como objetivo 
desarrollar un curriculum internacional a nivel de doctorado así co mo una 
red educativa e n gestión y preservación de materiales digitales a lo largo de 
su ciclo de vida. 

Asimismo, las escuela de BiblioteconomÍa de la Univers idad de I1linois en 
Urbana-Champaign en colaboración con la Universidad de Indiana, han desa
rro llado proyectos semejantes de desarrollo curricu lar, financiados igualmente 
por el IMLS, para la formación de expertos tanto en el ámbito de las bibliote
cas digitales, como de la conservación digital (Data Cumtion Education Program, 
DCEP). 

~ · I Para una visua lizació n gráfi ca de estos módulos y los cO lllenidos que abarca cada uno 
de ell os, ve r: h ttp://www.cIlib.o rg/ dlib/ nove mber06/ pomera nlz/ fi g l-la rge.gir 

~" DigCcurr: hup:/ / www.ils.un c.edu/ digccurr 
~,¡ Conservador dig ila l, es la traducci ón que nos parece más adecuada en espal101 para 

definir el pe rfil , cad a vez más conve ncion al (tamb ién e n Eu ro pa, co mo anali zaremos a co n
Linuac ión) de lo que se denomina «digita l cu ra LOr» (curado r, co nservador, custodio , o pre
servador digita l). 
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Todos estos proyectos de desarrollo curricular se sentaron juntos en un 
panel celebrado en la ú ltima conferencia de la ASIS&T celebrada en Vancou
ver (Mostafa, et a l, 2009), con e l fin de buscar puntos de convergencia y/ o 
d iverge ncia entre todas estas aproximaciones curriculares y para analizar las 
competencias que se presumen a los profesio nales que sigan dichos curricula , 
tanto competencias tangibles basadas en habi lidades, como aquellas más 
intangibles de carácte r personal o actitudinales. 

3.2. Qué enseñaTle a un ex1Jerto en información digital en Europa 

En Europa, a juicio de Anna Maria Tammaro (2007) la educación en 
Bibliotecas Digitales ha estado basada en las habilidades aprendidas en la prác
tica, así como en breves cursos de educación continua. Sin embargo, en los 
últimos al10s , y quizás, promovido tambié n por esta etapa de revis ión y cambio 
en los estudios de enset'ianza superior (EEES o Convergencia de Bolonia), se 
están desarrollando en Europa, distintos programas de educación formal y 
universitaria en este se ntido, así como interesantes iniciativas para reflexionar 
sobre e l curriculum europeo de especialización académica en BDs. 

Una de las primeras iniciativas para e l análisis del programa académico de 
bibliotecas digitales en Europa se llevó a cabo en 2005, en el Workshop ,,11' 
Profiles and Curricula in LibmTüis,,27 ce lebrado en Parma (Italia) y co-organiza
do por la red de excelencia en bib liotecas digitales DELOS y por e l ELAG Euro-
1Jean Libmries Automation Group. Este taller se celebró con el fin de analizar las 
destrezas y co nocimientos necesarios en tecnologías para trabaj ar en bibliote
cas digita les y para determinar lo que necesitan saber los b ibliotecarios para 
trabajar eficazmente en los nuevos servicios tecnológicos de los servicios de 
información. 

Más recientemente, y con independencia de los estudios y análisis particu
lares que las escuelas y departamentos de Biblioteconomía y Documentación 
y/ o Informática han realizado de forma individual o nacional en distin tos paí
ses europeos, debemos destacar la iniciativa del European Master in Digital Pn;
servation (lc-i V1DP). A finales de 2008, la Comisión Europea (Mason, 2010), en 
conjunto con el proyecto europeo DPE (Digital Preservation Euro1Je) establece 
un sem inario permanente que ha reunido en el último año a expertos yagen
tes implicados en la educación en bibliotecas digitales de Europa. La fina lidad 
fundamental de esta ini ciativa es ana li zar y establecer, un curriculum que, a 
nive l europeo, permita formar a los nuevos profesionales de la información 
digital que necesita Europeana, y más concretamente, establecer un marco de 
acción y cooperación comú n para formali zar este tipo de educación universi
taria e n el viejo contin ente. 

~7 Para ver las ponencias y cOl1lribuciones en este ta ll er: http://www.un ipr.it/ arpa/ 
be ni cult/ bib li o/ master/ 13 1005.h tm 

Digitalizado por www.vinfra.es



EDUCACIÓN EN BIBLIOTECAS DIGITALES: ANÁLIS IS DE UN «NUEVO». .. 159 

Uno de los principales temas a debate fue el títu lo con el que se iban a 
denominar estos estudios. Al igual que ocurre en Estados Unidos, las dos 
denominaciones sobre la mesa eran: digital libra-ries y digital curation. En la 
misma línea del informe de la iniciativa europea en Bibliotecas Digitales 
(i20 10, 2009) donde se pone el acento en la no-dife renciación entre a rch ivos, 
biblio tecas y museos en e l ámbito digital , se decidió dar la denomin ;¡rión de 
«digital curation» (conservación digital, custodia digital ) cuya traducció n en 
español es difícil y confusa por la carga semántica tradicional que tienen los 
té rminos preservación y conservación en nuestro idioma. Bajo la deno mina
ción de «digital cura tor» se engloba el profesional experto en bibliotecas y se r
vicios de informació n digital , tanto a rchivos como museos digitales, as í como 
un elenco de profesionales que trabajan con activos digitales en el ámbito pri
vado> fuera del dominio del pa trim o nio digital. Este grupo de expertos reali
zó varias reuniones, es tudios (Nilsson , Quisbert y Hagerfors, 2009), etc. y fi nal
mente acordó diseñar un curriculum común a nive l europeo en este se ntido 
que pronto empezarán a implemen tar distintas universidades europeas28. 

3.3. ¿H acia un curriculum internacional en Bibliotecas Digitales? 

Uno de nues tras reflexiones es que si la información digital es global, los 
estudios para manejar> etc. , deberían de ser globales también , o a l me nos, de 
proyección global. Co n este inte rés de aunar, más allá de los lími tes de un pa ís 
o región (Norteamérica) o un contin ente (Europa), e l curriculum docente en 
Bibliotecas Digitales y en noviembre 2008 se celebró e l talle r Comdinating l!-'U 

US Digital Library Education29 financiado por la NSF y co-coordinado por la 
School oJ l11Jonnation and Library Science de la U nive rsidad de Caro li na de l Norte 
y el Departamento de BiblioteconomÍa y Documentación de la Universidad 
Carl os III de Madrid. Este Workshop contó, además de con estas dos institu
ciones, con representantes de los principales referentes en la ed ucación e n 
BDs a ambos lados del Atlánti co : la Universidad de Siracusa, la de Illin ois, la 
Andrew W Mellon Foundation y el Institute of Museum and Library Services 
(IMLS), e n la parte Norteamericana. Y el Institut für Biblio th eks- und Infor
mationswissenschaft, Humboldt-Univers ita t zu Berlin en Alemania, Un ivers ité 
Libre de Bruxelles en Bélgica, Universita degli Stud i di Parma e n Ita lia, la Red 
DELOS, y estados candidatos a la U ni ón que tienen un a destacada participa
ción, a nive l inte rnacional en e l ámbito de las Bibli otecas Digitales, co mo por 
ejemplo, la Unive rsity of Zadar que o rganiza desde el a¡'io 2000 el congreso 
LlDA (Libraries in the Digital Age). Todas es tas instituciones reali zaron, e n e l 
se no de este talle r, un análisis DAFO/ SWOT (Debi lidades, Amenazas, Forta
lezas y Oportunidades) de la educac ión global en Bibliotecas Digitales. 

~H Vid. Infi: 4.2 
~!I EU-US Digital Librar)' Curri cu lum Development: hltp://www. ibi b li o .org/ pomer

an tz/ wi ki / index o ph p/ E U-US_D ig i tal_Li brary _ Cu rricu lu m_Deve lo pm e n l 

Digitalizado por www.vinfra.es



160 EVA MÉNDEZ RODRÍGUEZ y SETH VAN HOOLAND 

Ese mismo esplfltu de internacionalización lo encontrarnos en la otra 
dimensi ón educativa (digital curation) que hemos detectado tanto en Nortea
mérica como en Europa. Con es ta misma «idea» (acuerdos curriculares en 
Europa y EE.UU, al me nos) se organizó el grupo de trabajo IDEA (lnternatio
nal Digital Curation Education and Action). En este grupo de trabajo participan 
re prese ntantes de las prim eras iniciativas emopeas de preservación digital 
(DPE, PLANETS, CASPAR, e tc.) así corno de DELOS, ERCIM, DCC, JISC y 
otras instituciones clave e n la investigación en bibliotecas y preservación digi
tal en Europa y e l IMLS y la Universidad de Carolin a del Norte , por el lado 
norteamericano. La misión de IDEA es: minimizar la duplicación de esfuerzos 
programas de formación y educac ión e n prese rvació n digital , describir, pro
mover y contextualizar la oferta aClual de educación en este campo, identifi
car y explotar las oportunidades de formación colaborativa, maximizar las 
opo rtunidades de educación interdisciplinar, desarrollar una infraestructura 
com ún de educación para reutili za r materiales educativos y asegurar la siner
gia y comple me ntariedad de los programas emergentes en conservación y pre
servación digital , con los cursos de formación complementaria profesional 
(H ank y Davi 'on, 2009). 

Todas es tas iniciativas de auna r esfuerzos de formación a nivel inte rnacio
nal y/o de homoge nizar los programas y curricula unive rsitarios en BDs, que
dan aún más patentes porque siempre es tán presentes en contextos científicos 
internacionales. ASÍ, al análisis de la educación en BDs se ha dedicado siem
pre un espacio (wo-rhshojJs, paneles, e tc.) en las principales confe rencias y even
tos especiali zados a nive l internacional. Son especialmente relevantes e n es te 
sentido las confe rencias que, desde hace 15 años se llevan celebrando en 
Europa y en o tras áreas geográficas, donde participan expertos de todo el 
mundo e n bibli otecas digitales: ECDL, EumjJean Confe-rence on Digital Libraries, 

la JCDL ,J oint Conf erence on D1:gital Libranes, en el ámbito internacional y norte
americano), la ICADL, lnternational Confe'rence on Asian Digital Libraries, en As ia. 
O también, como se recoge en la bibliografía de es te artículo , en conferencias 
y reuniones de educadores en el ámbito de la BiblioteconomÍa internacional 
(ejs , Conferencia de la ASIS&T, ALISE, LISEA, e incluso el capítulo de educa
dores de la IFLA) . 

4. PANORAMA INTERNACIO AL DE LA ED UCACIÓN FORMAL EN BIBLIOTECAS y CON

SERVACIÓN DIGITAL 

Aunque parece que es ahora cuando nos plantearnos desarrollar una for
mación específi ca e n BDs, desde los alias 90's existen distintos programas de 
formación especia li zada en Bibliotecas Digitales, tanto e n U nive rsidades e uro
peas, corno norteamericanas, así como en otros países del mundo, Son 
muchos los autores que, conscientes de la necesidad de estud ios de postgrado 
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especializados en este sec tor h an analizado la fo rmació n e n e l mund030 y lo 
han reflejado en dive rsas publi cacio nes y/o info rm es (Sink y Cool , 1999; Sara
cevic y Dalbello, 2001 , Weech , 2005 y Blummer, 2006, e n Estados Unidos; pe ro 
tambi én: Tammaro (2007) Collie r (2006) y Bawden , Vila r y Zabukovec (2005) 
en Europa, incluso algun os estudi os compara tivos al respecto (Liu , 2004). 

En es te sentido Spin k y Cool recogían , ya en 1999 , ve in te títulos específicos 
de más ter con la denominación y/o contenidos específi cos de BDs (Digital 
LibTaries), de los cuales 17 de e llos eran es tudios de pos tgrado, fund ame ntal
mente Máster. Asimismo , la mayor parte de estos estudi os pe rte necían y sigue n 
fo rm ando parte de la ofe rta curricular de Escuelas o Departamentos de 
Bibliotecono mía y Docume ntació n. Algunas de las materias q ue seI'ialadas en 
el es tudio de Spink y Cool: Fundamentos e histo ri a de las Bibli otecas Digita
les, Infraes tructura Técnica de las Biblio tecas Digitales u O rganizació n del 
Conocimien to en Biblio tecas Digitales, que son aún hoy, mate ria de estud io e n 
cas i todos los programas, a los que se le han añadido otras tecno logías y 
dimensiones, e n consonancia con el propio desarrollo de las BDs e n el 
mundo, por ej empl o, materias re lacio nadas con la custodia/ prese rvació n de 
activos digita les , o Web Social, e n tre otras materias emerge n tes. 

Sin ánim o de se r exhaustivos, anali zamos a co ntinuació n a lgunos ej e mplos 
paradi gmáti cos en los ámbitos de estudi o de es te trabaj o (Norteamérica, Euro
pa y España), des tacando las Univers idades que ofrece n programas específi cos 
ele fo rm ació n en e l ámbito de las bibli o tecas y se rvi cios de info rmación digital. 

4. 1.1c·ducación en bibliotecas digitales en NOTteamérica 

En Es tados Unidos, la asociac ió n p rofesio nal más impo rtan te del sec tor, la 
ALA (American L ibTaTy Asociation) , ha es tablecido un ríg ido sistema de acredi
tación3 1 y ha elabo rado un as direc trices generales para o ri en tar a los a lum nos 
inte resados e n cursar algún títu lo de más ter en es te campo. Por o tra parte, e l 
ranking que es tablece cada ÚlO la revista US News anrl Wm-ld Repod\2 fi gura la 
ca tegoría de especia li zació n la de Digital LibTarianshijJ, donde destacan los más 
impo rtantes centros que cue nta n con programas espec iali zados: Unive rsity o f 

orth Carolin a a t Chape! Hill , Unive rsity of Illino is-Urbana-Champaign, Un i
ve rsity of Washin gto n, Syracuse U nive rsity y, a l mismo nive l, e n quin to lugar 
ele l ranking, la U nive rsity of Michigan-Ann Arbo r. 

"" Ba rba ra Blu m m e r (2006) a firm aba q ue la ed ucación a nive l p()~Lgrado en Bib li o lecas 
Digil.a les ofrece a los p ro resio na les de la in ro rmación u na 0p0rLun idad de amp liar su (o no· 
cillli e n LO d e las nu evas Lecno logías utili zad as e n bibli o tecas, así co mo co nocer LO dos los p ro
blemas)' cuestiones q ue se genera n con su uso. 

'" Progra ma ele ac red itac ió n ele la ALA: h LlP:/ / www.a la.o rg / a la / accred iLa Li on / lisd irb/ 
liselirec to rycfm 

,,~ Librar)' a nd Inro rm a Li o n Studi es Spec ia ll)' Rank in gs: Dig iLa l J.i bra r ia nsh ip Ra nked 
in 2009 h ltp:/ / g rael-schoo ls. usnews . ra n ki ngsandreviews.com / besL-gracluaLe-schools/ LOp' 
I i bra r)'-i n fo rmati o n-sc i e n ce-programs/ cli g i la l-I i b ra ria nsh i p 
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En el ámbito más especializado de Digital Curation, destaca nuevamente la 
U nivers idad de lllin o is en Urbana-Champaign, así como las Universidades de 
Texas en Austin la Un ive rsidad de Michigan. Tambié n la Universidad de Caro
lin a de l Norte ti e ne un curriculum y certifi cado especia li zado en conservación 
digital (Tibbo y Durr, 2008) . 

En un análi sis más individualizado encontramos e l programa conjunto de 
lllin o is e n Urbana-Champaign e Indiana e n Bloom ington , denom in ado espe
cíficamente Mastn's Program in Digital L ibraries\3, como parte de un ambicioso 
programa docente especia li zado e integral en Bibliotecas digitales denomina
do Digital Librartes Education Programo Este programa de IlJinois-Indiana abarca 
ade más de es te títu lo de más te r una amplia gama de cursos, j ornadas y otro 
tipo de eve ntos especia li zados, junto a cursos para e l rec icl aj e profesional de 
bi bl iotecarios, a rch iveros, e tc. Den tro de es te programa destaca e l Certifica te o/ 
Advanced Study in. Digital Libra"lies~4 que se articu la e n torno a cuatro as ignatu
ras ob ligatorias de co nten ido gene ral sobre la materia, y cuatro optativas de 
entre ve inte que ofrece, lo que le da una alta flexibi lidad y gra n especia li za
ción . Po r su parle, la Syracuse U nive rsity adapta las enseI'ianzas más tradicio
nales de la profesión, a l mismo ti e mpo que incorpora las orie ntadas a las nue
vas actividades profes io nales en e l e ntorno digita l propio de Inte rne t. Así, 
ofrece e l tradic io nal más ter no rteamericano, Master of Science in L ibrar")' and 
fn/onnation Science35 , con d ife rentes itinerarios para la especializació n profe
sional, entre e llos un CertiJicate o/ Advanced Studies in Digital Libraries~6 . 

4 .2. Educación en Bibliotecas Digitales en Euro/m 

Si bie n en e l caso de EE.UU hemos sólo tomado una muestra a lea toria 
sigui endo los rankings de las mejores Un iversidades en este ámbito, en el caso 
de Europa, al filtro, a la hora de analizar los programas específicos es e l idi o
ma, pues to que muchas de las Un iversidades e uropeas sólo recoge n sus pro
gramas en id iomas nac io nales. Entonces, e l es tud io o la muestra, se li mita , en 
este caso, a la disponib ilidad o no, de la información e n inglés. 

Hac iendo eco de todas las nuevas tende ncias, proyectos, retos y programas 
del Espacio Europeo Co mún de Informació n que se pretende crear, y de las 
bib liotecas digita les, algun as univers idades e uropeas e nm arcadas d entro de la 
LERU (Leag'ue o/Euro/lean Reseanh Universities) cuentan en su oferta académ ica 
con programas re lac ion ados con las bibli otecas d igita les, aunque e n a lgunos 

H Masler's Program in DLs: h ttp: // la ir. ineli a na .eelu / resea rch / e1 lib 
'.' Ce rtificale o f Advanceel Sllldy in Digita l Librari es (Un ive rsily of IIlin o is a l Urban

Champaig n): hllp:/ / lVwlV.lis.u i uc.edu / progra ms/ cas-dl. h tm l 
le, MSLlS (Syrac usc Uni vc rsily) : http :// isc hoo l. sy r. ccl u/ academ ics / g raelua le / Illls/ 

index.as px 
\fi Ce rtifi ca le of Adva nceel Slueli es in Digila l Libra ri es (Syrac llse Unive rsilY) : http:// 

isc h ool.syr. eelll / acaele m ics / g rael uate / m ls/ el ig i la ll i b ra ri es 
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casos, baj o títulos más gené ricos, pero incluye ndo cursos específicos co n es te 
mismo enfoque. As í, la School o/ Economics and Management de la Unive rsidad 
sueca de Lund, ofrece un más te l' en Sistemas de Info rmació n37 con un a dura
ció n de un año o 60 ECTS, o la School o/Libr(1), Archive and In/ ormation Studies 
del University College o[ London38

, que recoge, dentro de la oferta de pos tgrado 
de l departamento de es tudios de Info rmació n , varias o pcio nes que van del 
más te r de título ge nérico (MSc in Infonnation Science o el máste r en Library, 
Archive & i n/ ormation Studies) a más teres especia li zados en Records manage
men t, ilustrando las últim as tende ndias fo rmativas que destacamos e n es te 
artículo (conservación / preservación digita l). 

Uno de los programas «más euro peos» en tan to que abarca tres institu cio
nes euro peas en un programa común de fo rmación e n Biblio tecas Digitales a 
través de Erasmus Mundus es e l Intemational Master in Digital Librmy Leaminf/!'. 
DILL es un programa de m ás ter específico sobre es te te ma desarrollado con
.iuntamente por varias unive rsidades de países mie mbros de la Unió n Europea, 
concre tame n te el OsI O Unive rsity College (Noruega), Tallin Unive rsity (Esto
nia) y Parma U niversity (Italia) . Este m áster se puso en marcha en 2007 baj o 
los auspicios del p rograma Erasmus Mundus de la Co misió n Europea, para la 
promoció n de la coope rac ió n y la m ovilidad en e l campo de la educació n supe
rior y está dirigido tanto a docu me ntalistas, archive ros y bibliotecarios como a 
informáticos co n in te rés e n la especiali zació n en Bibliotecas Digitales. Algu nos 
de sus o bj e tivos académi cos están e n consonancia con Loda la d isc usió n q ue 
hemos realizado en este a rtículo, como no podrían se r de otra manera: 

- Adquirir conocimie nto en biblioteconomía d igita l a través del es tud io 
de la investigac ió n punte ra en bibli o tecas digita les, así como del mun do 
real de aplicacio nes y buenas prác ticas. 

- Desarro lla r apti tudes de investigació n a través de proyectos de investi
gació n supervisados den tro del ento rn o digita l, uti li zando los métodos 
re levan tes)' aproximacio nes a nalíticas. 

- Entende r e l impacto de los e nto rnos digitales en e l papel de los profe
sio nales de la info rm ació n e n la sociedad del conocimi en to . 

Otro más te r que aparece e n todos los estud ios dedi cados a la educa
ción/ formació n en Bi blio Lecas Digita les es e l de la Unive rsidad de Lo ughbo
rough'lO , q ue además ha sido reconocida en tre los estud ian Les de l Rein o Unido 
como la unive rsidad .1 para los estudios de esta área , )' q ue cue nta con un 

:17 Un iveristy 0 1' Lu nd. Masler in In fo rmalion S)'SlCIllS: h llP:/ / www. e hl.llI .sc/ en / ed ll ca
lion / progralllllles/ maslers? pi d=25 

:IK Post-g radua le teachin g a l UCL Oe pa rLlll e lll oC InCo rllla l.i o n SliI d ies (OIS): hllp: / / 
\\'ww. lIcl.ac. u k/ i n fostudies/ teach i ng/ pos tg rad uate 

:I!I OILL: http://d ill.hio. no 
·)11 MS de la Unive rsidad de Hu mbo ldt: hups:/ / www. ib i.hll-bc rli n.de / sludiulll / d irekLS

lllcli lIm / maste r 
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es tudio de postgrado en Advanced Internet and Digital Libraries, impartido desde 
el al'ío 2000 . 

La Univers idad alemana de Humboldt y con la Universidad Libre de Bruse
las en Bélgica, pioneras en el área de Información y Documentación en adaptar 
y red iseñar sus planes de estudio a las exigencias del EEES. La escuela de Biblio
teconomía y Documentación de la Humboldt Universitat zu Berlin es además pio
nera en Europa en el movimiento mundial de las i-Schoo ls. H umboldt cuen ta 
con un m,lster general denominado Masterstudiengang Bibliotheks- u.nd Infor
mationswissenschaft (Curso de Master en Bibliotecas y Ciencia de la Informa
ción) que, con la denominación genérica de MA (Master of Arts) , abarca 8 
módulos distintos en los cuales el alumno se puede especializar a través de su 
trab~o de fin de más ter (Bibliotecas digitales, Preservación digital, Gestión e his
toria de los recursos de la bi blioteca y sus colecciones, Bibliometría e Informe
tría o Teoría de la informac ió n e inves tigación ). Algunos de los proyectos de 
especialización de fin de máster en los que los alumnos de Humboldt están invo
lucrados son : Evaluación de bibliotecas digitales, Publicación utilizando nuevos 
es tándares de Open Access, Experimentos en preservación digital a largo p lazo 
(mode lo de preservació n LOCKSS de Stanford) , etc. 

Por su parte, la Universidad Libre de Bruselas imparte un máster denomi
naclo Máster en Ciencias)' Tecnologías de la Información y de la Comunica
ció n·11 que tiene un enfoque multidisciplinar )' de especialización académica. 
Su objetivo principal es asegurar, desde una ó!Jtica interdisciplinar, una formación 
universitaria de diseño)' de gestión estructurada de sistemas de información. Cuenta 
con cuatro grandes bloqu es temáticos o de especialización: Información digi
tal , ArchivÍstica, Gestión de bibliotecas )' Comunicación digital, que a su vez 
están conformadas por varias asignaturas específicas. La especialización en 
bibli otecas digitales está recogida en la primera de e llas, «Información digita]". 

Muchos otros estudios de postgrado en Europa, como el Master's Program in 
LIS Digital Librar)' and Informa/ion Services, del University College of BOf<ls en 
Suecia42

, o e l Máster en Ciencias e n Gestión de la información (MSc) de la 
Manchester Metro!Jolitan Universitl3 abocado a la gestión de BDs, inspiran y legi
timan los pl anteamientos que reflejamos en es te artículo . 

4.3 . Educación en Bibliotecas Digitales en &paña 

En España, do nde aún el EEES es una osadía)' Bolonia, só lo un a ciudad de 
Ital ia, son aún pocos las propuestas de planes de es tud ios especializados, )' aún 

·11 l'vIA-STIC, Master en sciences el lechnologir!s de l 'infrmnalion et de la cO"lmnunication, 
http: //stic.ulb.ac.be/ ecl ucation / ma-stic 

·'2 ivlasler~1 Progrm!/' in LIS Digital Li,brCl"ly and l nlonnation ServiCf!s, de l University Coll ege 01· 
Boras http ://www. hb.se/wps/ponal que, curi osamente manti e ne un mode lo de negoc io 
que les permite que el máster sea gra tuito . 

. ,:' Ms in lnfimnation Management http://www.hlss. mmu.ac. uk/ cou rses/ course.php?id=22 
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menos , públicos u oficiales. Los es tudios preexistentes, es to es pre-Bolo nia, en 
el área de BiblioteconomÍa y Documentación son muy pocos los referentes 
expresos a materias , asignaturas o cursos específicos re lacionados con las des
trezas y compe tencias que tiene que alcanzar un bibliotecario digital. Funda
mentalmente es to se debe a que las directrices generales de las antiguas (aú n 
vigentes, por poco tiempo) diplomaturas y licenciaturas tie nen más de 15 aI'ios 
(Real Decre to 1422/ 1991 , en el caso de la Diplomatura y RD 912/ 1992 para la 
Licenciatura). En la época en que se establecieron aquellos títulos y las direc
trices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención 
de los mismos, as í como los planes de estudios de cada universidad, el concep
to y dimensión de las Bibliotecas Digitales, apenas se había atisbado en algunos 
países anglosajones, sin embargo es hoy en día una realidad e n el mundo, en 
Europa y en nuestro país. De las trece universidades que impartían (o impar
ten aú n este aI'io por última vez), e l título en vías de ex tinció n de Licenciado 
en Docume ntación (Autónoma de Barcelona, Carlos 111 de Madrid , Co mplu
tense de Madrid , A CorUl1a, Alcalá de Henares, Barcelona, Extremadura, Gra
nada, Murcia, Salamanca, Vic, Oberta de Catalunya, y Politécnica de Valencia), 
ninguna de e llas incluye ningun a asignatura relacionada con la informació n 
digital, ni siquiera la Un iversidad de Vic , cuyo plan de estudios era e l más 
nuevo de los antiguos (2003). Tan sólo se pueden encontrar a lgunas asignatu
ras optativas relacionadas tácitamente con la información de las nuevas biblio
tecas digitales , como e n el caso de la UOC o los planes antiguos de la Carlos III 
que incluyen las asignaturas denominadas Técnicas de Edición Elec tróni ca y 
Edi ció n Electrónica en los Ce ntros de Documentació n, respectivamente. 

Ante este panorama de digitalizac ió n y acceso a los co nte nidos digital es, 
existen en nuestro país a lgunas iniciativas recientes de estud ios de postgrado 
para formar especialistas y/o profes io nales e n es te sector crecie n te. La U n i
ve rsidad de Val e ncia ofrece, como título propio desde e l curso 2005/ 2006, un 
Más ter en Bibliotecas Digitales44 en e l que colaboran departame ntos de in[or
Imitica, bibliotecarios y expertos tanto de es ta unive rsidad como de la U nive r
sidad de Valladolid y la Cátedra Migue l Delibes. Este máste r consta de 23 cur
sos y 5 bloques pe ro no programa su docencia e n créd itos ECTS, se imparte 
de fo rma virtual a través de un Campus virtual y reco noce que sobre las Biblio
tecas Digita les e mpieza a haber un cue rpo de doctrina más que impo rtante, 
donde se recogen , b~jo el té rmino «biblioteca digital» , dive rsas rea li dades , 
tanto en cuanto a la forma co mo e n cuanto al fondo qu e ameritan es tudios 
especia li zados. 

Esta misma motivación ti e ne el Máste r Oficial en Sistemas de Informació n 
Digital de la Univers idad de Salamanca"" que ha implantado es te más te l' en 
modalidad totalme nte presencial y dirigido a la espec ia li zac ión profes ional, 

.,., MBIDI (U ni ve rsidad d e Vallad o lid ) : hllP:/ / mbidi.lIva .es 
·IC, Máste l' e n Sistemas d e Informac ió n Dig ila l (U llive rsidad de Sa lama nca): hllP:/ / mas

lc rsid .lIsa l. es 
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no acadé mica, que recoge contenidos, en torno a cuatro módulos temáticos 
que abarcan la reali dad de las bibli otecas digiLales (Co ntexto de los sistemas 
de in formac ió n d igita l, Selecció n y producció n de documentos e lectrónicos, 
Procesamiento y representació n de contenidos digitales y Difusión y acceso a 
la información). 

La Unive rsidad Carlos III de Madrid, pionera en España en adaptar e l 
EEES, ofrece, por primera vez y Lo talm ente ada ptado al RD 1 393/~007 desde 
e l curso académico 2009-20 10, e l Máster Universitario Oficia l en Bibliotecas y 
Servicios de Info rmació n Digital'lG , en modelo b-Iearn ing o semipresencial , 
adaptando las tendencias in te rn acionales de formación en e l ámbito de las 
BDs y de los siste mas de preservación /conservación de activos digitales, 
hac iendo una apuesta firme por formar, en nuestro país, una nueva genera
ció n de experLos/ especialistas que se integren en e l nuevo pa norama profe
sio nal que ex ige la realidad digi ta l. 

5. CONCLUSIONES 

De todas las re fl exion es que, de fo rma rápida pe ro no trivial , introducimos 
en es te artíc ulo, podemos co ncluir que: 

• En general, las esc uelas y departamentos de Biblioteconomía y Docu
mentac ió n de todo el m undo ti e nen inte reses compartidos en re lación 
a la forma en que responde n al ento rn o bibliotecario cambiante por el 
impacto de las TIC, en parti cular, su p lan ificac ió n estratégica para un 
futuro incie rto , pero d igital. 

• Tenemos que preparar profesionales capaces de enviar su CVa ofertas 
de trabajo multidimensionales en e l ámbito de la información digital: 
bibliotecarios digitales, expe rtos e n repositorios, gestores del conoci
mi ento, expertos e n SEO/ SEM, catalogadores de metadatos , responsa
bles de conservació n digital, gestores de documentos digita les, y un 
largo e tc. 

• 

• 

Existe una tendencia internacional a aunar los pe rfi les profesionales )' 
los curricula que van a formar expe rtos en el ámbito de la gestión de 
activos digitales. Europa, España, Bé lgica .. . o cualqui e r otro país inser
to en la nueva geografía digital de acceso a l conocimi ento , no puede 
sustraerse de es ta tendencia. 

Las unive rsidades europeas y, e n general de todo el mundo, que ofre
cemos estudios específicos en e l ámbito de la gestión de la información , 
tenemos que preparar profes ionales de la informació n , para un mundo 
profesional que aún no co nocemos. Por e ll o, educar e n Bibliotecas 
Digitales o en Conservación Digita l, o en .. . cualquie r otra denominac ión 

.1/; Máste r e n Biblio tecas y Servicios de Info rm ac ió n Di gita l (Universidad Carlos 1lI de 
Madrid ): http://IVIVIV. uc31ll .es/ bibli o lecasclig ital es 
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que denote formar expertos de un mundo info rmativo y tecnológica
men te cambiante, implica educar en el ámbito de las compe te ncias, o 
aún mej o r, de las actitudes. 

La inves tigació n, tanto teórica como empírica, e n e l ámbito de las BDs está 
aún en su e tapa de crecimi ento, y podemos predecir que van a emerger nue
\'as tecno logías que desper tarán nuevos problemas y nuevos cam pos de re fl e
xión. Temas como la preservació n de los ac tivos digita les, la gestió n de VLDI 
(Ver)' Large Digital LibmTies), o los problemas de in terope rabilidad y ges ti ó n de 
derechos de propiedad intelec tual, no han hecho más que llegar a nuestras 
aulas. La interacc ió n inte rnacio nal y la refl exió n entre investigadores, usua
rios, creado res, es tudi antes, ges to res, dise liado res, e tc. de bibliotecas dig ita les, 
es una necesidad, para crear un p rofes ional po livalente, adaptable y re utili za
ble, en e l ámbito de los servicios de info rm ació n digital. 

Bienve nida sea la Conve rgencia de Bolo nia a nues tro sec to r acadé mi co q ue 
rac ilite o, aún mej o r, o bligue, a la redefini ció n curricular e n nues tro sec to r. 
Bienvenido sea tambi é n e l e te rn o sueI'l o de la inte rdisciplinari edad en la 
Biblio teconomía y Docume ntac ió n . Y bienvenidas sean la e liminació n de las 
fronte ras entre Ar chivos, Bibliotecas, Ce n tros de Docume ntac ió n y Museos, 
{tunados en un esfue rzo de crear parám etros co m un es para preserva r e l vas Lo 
PATRIMONIO, co n mayúscul as, que, entre todas las institucio nes de la memo
ria, junto a la c rea tividad colec tiva del ámbito cie ntífi co, estamos creando. 
Bienvenido e l nuevo mund o profes io nal y al reto co nstruir programas acadé
micos consiste ntes capaces de e nfrentarse a las demandas del mercado. 
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Las publicaciones oficiales electrónicas. 
Control bibliográfico y gestión documental 
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SubdiTectom General de Publiraciones, Documentación y Archivo. 

Ministerio de la Presidencia, ComlJlejo de "La Moncloa", cristina. mdriguez@m/Jus 

R ESUMEN : El avance de la edi ción e lectró ni ca en la aC Li vidad editoria l de la 
Admini u·ación Ge neral d el Estado (AGE) alcanza en e l úl timo año 2008 un 
32% d el total d e la producció n con un reparto d esigual según el Lipo d e pu bli
cac ió n y según e l minisLeri o producLor. La I'diciól1 elecl1·ól1iw, Lérmino refe ri do 
fund amentalmente a la edi ció n de docume mos digitales, po r su naLural eza y su 
facilidad e inm edi a tez d e publicació n , difi culLa la ta rea de co nLro l bibliográ fi co 
y d e la ges tión o tra tamienLo docum enta l. La recomendac ión que establ ece e l 
Plan de Contra tació n Pú bli ca Ve rde de reducir gradualmente las publicacio nes 
en papel en un 40 % respecto a 2006, e n una proyección Lem po ral has ta el <11"10 

201 5, nos sitúa en la perspectiva de un aum em o o bligado de la edi ción e lec Lró
nica d e modo que te rminará convirti é ndose en un a fórmula usual y rutinaria en 
la ac tividad edito ra d e la Administrac ió n . Por eS La razó n las publicac iones ofi 
ciales e lec Lró ni cas se some te rá n a los procedimientos de co nLrol )' ges Li ón, qu e 
necesa riame nte tendrán que adaptarse a la nueva realidad Lecnológica , la cual 
indudable mente facilita e l acceso a la info rm ación y la Lra nsparencia, como va lo
res de gobem anza d emocrá ti ca . Lograr calidad en los dal.Os refe rid os Lan LO a l 
contro l bibliográfi co como a la ges ti ó n documental, as í como al aspecto re la Li vo 
a la conse rvació n , es un a tarea priori ta ria para la Secretar ía de la Jun ta de Coo r
din ac ió n d e Publicaciones O fi ciales . 

Palab·ms r;/ave: Publicac ió n o fi cia l, Publicac ió n e lecLró ni ca, Espú ia, Actividad 
ediLo ria l, Con tro l bibliogr,1 fi co, Ges tió n docume nLa l. 

1. LA EDICIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMI NISTRACIÓN GENERAL DEL ESTA [)O 

La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Biblio te
cas, cuando defin e el concepto libm, hace refe rencia a su carácLe r impreso o a 
cualquier o tro soporte susceptible de lec tura . As í pues se enti enden co mo 
libros, a los efec tos de esta Ley, los elec trónicos )' los qu e se publican o se 
difund en po r Inte rnet o en o tro soporte que pueda a parece r e n el fulUro. 
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El avance de la ed ición e lectró nica e n la ac tividad editorial alcanza en los 
momentos ac tuales un po rcen taj e signifi cativo e n e l panorama ge ne ral in te r
nac io na l. Po r lo que respec ta al ám bito de la edició n ofic ia l, circunscrito a la 
Adm inistració n Ge neral del Estado (AGE), las cifras del último aúo , 2008, 
a lcanzan un 32% del to ta l de la producción con un reparto desigual según el 
tipo de publicac ió n (monografías o periódicas) y segú n el ministerio edito r. 

La edición electrónica, té rm in o gené rico extendido y que con frecue ncia 
hace referencia a la edi ción de documentos digitales en soporte Interne t -por 
la fac ilidad e in med ia tez de su publicació n y la naturaleza cambiante de los 
mismos- diti culta la tarea de contro l bibliográfico y de la gestión o tratam ien
to documental. Es de todos co nocido e l dinamismo y la fac ilidad de actualiza
ció n, o di cho de otra mane ra, la fa lta de es tabilidad de las publicaciones en 
línea, que se torna e n difi cultad ante e l control bibl iográfico. Lograr calidad 
en los da tos refe ridos tanto al control bibl iográfico como a la ges tión docu
men ta l, as í co mo a la co nservación de las obras, es una tarea prio rita ri a para 
los ó rganos administrativos a los que compe ten tales fun cio nes. 

Las publi cacio nes ofi cia les deben constituir el soporte informativo por el 
que se d ifun den las actividades desarrolladas por la AGE; es co mpre nsible, por 
tanto, que los d ifere ntes departamentos se valgan de las innovacio nes tecno
lógicas para la d ifus ió n de sus políticas, con lo que la ac tividad editorial se 
apoya en los nu evos proced imi entos a l uso e n esa materia para ofrecer servi
cios públ icos en línea, uno de los pilares de la sociedad de la informaci ó n. 

El aprovechamien to de las ventajas y posibilidades que la sociedad de la 
info rmació n ofrece e n e l marco de la administración e lec trón ica, regida por 
e l prin cipio de efi cacia a que hace refere ncia la Ley 11 / 2007, de 22 de junio, 
de acceso e lectró ni co de los ciudadanos a los se rvicios públicos, pres ide la acti
vidad edito ra de la AGE. 

2. El. CO'lTROl. BIBLIOGRÁFICO y El. TRATAJ'vIIENTO DOCUiVlE TAL 

2. 1. Contml y gestión documental 

El RD 11 8/ 2001, de 9 de fe bre ro, de orde nac ió n de publi cac io nes ofi ciales 
es tab lece los ó rganos a los que competen las func io nes de con trol bibliográfi
co y de ges tió n para las tareas de coordinac ión . Así pu es, le corresponde a la 
Sec re taría de la Junta de Coo rdin ac ió n de Publi cacio nes Oficia les informar 
sobre la ac tividad editora y co ntribuir a la d ifus ió n de los productos docu
mentales de la AGE, fun ciones que ha desempeúado trad icionalmente 
med iante bo le tin es bibliográfi cos, en e l convencio nal soporte papel y, en los 
últimos años, a través de la págin a web de l Ministerio de la Presidencia, cuya 
actuali zac ión es perman ente co n el objeto de ofrecer a l ciudada no un servicio 
de inform ació n a l día. 

Este marco de ac tuac ión ti e ne bien definid os los procedim ie ntos y los órga
nos administrativos a los que les co rresponde ej e rce r esa compe tencia. Ah ora 
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bien , esos productos bibliográfi cos (catálogos, boletin es bibliográfi cos ... ), que 
pres ta n ese fundame ntal se rvicio de informació n en e l mej or espíri tu de la 
ociedad de la info rmación , son el resultado de un tratamie n to documental de 

la info rmació n . Valiéndose de un sistema informático de gestió n de la info r
mación , de nominado SICOPO, la Secre taría de la Junta re ún e, procesa y ges
I'i o na la info rmación sobre publicac ion es ofi ciales, lo que fac ilita las ta reas de 
coordinació n , as í com o la difusió n de la misma (Rodríguez Vela, Cristin a; Rui z 
Esteban , Yo landa, 2008) . Este sistema se estructura en cuatro e tapas que coin
cide n con las fases reales administra tivas por las qu e ha de transcurrir cua l
quier publicación ofi cial: la inicial de p rogramació n , pasand o po r la asigna
ció n del Número de Identificació n de Publicacio nes Oficiales (NIPO), donde 
se materiali za e l co ntrol bibliográfi co medi ante la asignac ió n de un número 
de identificació n , para te rminar en las fases de edi ció n y poste rio r cata loga
ció n; esta co nfig uració n permite co nocer e n cualquier mo me nto el estadio 
administrativo co ncre to en el que se encuentra un a obra hasta q ue llega a ve r 
la luz. El IPO permi te e l control bibliográfi co de ntro del ámbito de la ac ti
vidad edito ra de la AGE, con independencia del régim en general de con tro l 
bibliognlfi co que afec ta a todas las publicacio nes (DL, ISBN o ISSN, según se 
trate de mo nografías o publicacion es peri ódi cas). En consecuencia, después 
de la asignació n del NIPO, la publicació n es obj e to del tratamie nto docu
me ntal que e l sistema de ges ti ó n , SICO PO, ti e ne previsto. El sistema permite 
la obtenció n de un a se ri e de productos dirigidos tan to a la difusión de la info r
mación como al análisis o evaluaci ó n de los datos; de este modo se obti e nen 
bole tin es bibliográfi cos, ca tálogos, directorios, info rmes, es tad ísticas, memo
ri as .. . , depe ndiend o de la explotació n que se haga de dichos datos o de la 
informació n bibliográfi ca que, en algun o de los casos, es co nsul tab le en lín ea, 
con la consiguie nte actualizació n inm ediata que esa modalidad ofrece. 

Así pues, es ta ges tió n es tá basada e n e l p rin cipio de inve n ta rio, recogiendo 
Loda la producció n edi to rial, y e n el de acceso a la info rm ació n , pe rmi tiendo 
todo tipo de consul tas a l usuario. As í mismo esta ges tión docume ntal está gui a
da por e l obj e tivo de transpa rencia, que red unda e n la fac ili dad de acceso para 
el in te resado, como valor democrático. (Rodríguez Vela, Cri stin a; Rui z Es te
ban , Yo landa, 2008) . 

2.2 . El N fPO )' las IJublicaciones eln lTónicas 

El NIPO , regulado por Orden Ministe rial de 30 de diciembre de 1993 y 
asignado po r la Secre ta ría de la Junta de Coo rd inac ió n de Publi cacio nes O fi
ciales, deberá ir impreso en los siguie ntes docum en LOs: "las publicacio nes uni
ta ri as y pe ri ódi cas, e l mate ria l audi ovisual e info rm ático y los fo lle tos y mapas, 
hojas sueltas, carte les que edi ta la Adm i nistrac ió n Gene ral de l Estado .. . » 

(apartado p rim ero de la ci tada Orde n). 
El NI PO to m a com o re fe re ncia e l siste ma ISBN q ue fue d iseñado origi

na lmf' nte para libros, y que se ampli ó , po r reco me ndac ió n de la Age ncia 
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In ternac io nal del ISBN, a materia les no librari os. En el prefacio a la cuarta 
edició n del Ma nual de Usuario de l ISBN, 1999, se in troduce una alusió n direc
ta a las publi cacio nes e lec Lrónicas cuando di ce que e l ISBN «tambi én se puede 
ap licar a materiales de lectura no im presos, en especial a publicacion es e lec
tró ni cas, siempre que sean de carác te r monográfi co y estable». Se creyó con
ve ni ente adoptar estos criterios como referencia para I;:¡ ;:¡ rli cació n del NIPO. 
Hay qu e se ll a la r, no o bstante, que el co njunto de productos sobre los que se 
ap lica no es to ta lm ente coincidente co n el de l ISBN, tanto en lo que respecta 
a la tipo logía como por lo re lativo a la gra tuidad. Frente a l ISBN, el NIPO se 
oto rga a todos las pub licacio nes ofic iales, sean o no ve nales. 'Además, por lo 
q ue se refie re a las publicac iones periódicas, se siguen las recomendaciones de 
la Agen cia Nac io nal de l ¡SS refe ridas a la prác ti ca implantada de conceder 
d ifere n tes ISSN a la mism a publi cació n peri ódica e n soportes dife re ntes. Sin 
e mbargo, mientras e l ¡SS mantie ne e l mismo núme ro para todos los volú
me nes compon entes de un mismo títul o, e l NIPO cambia anualme nte los dígi
LOS correspo ndi entes a l a llo . Sin embargo , e l carác te r más amplio que abarca 
tanto a materia les propios del I SBN como a los del ISSN, e incluso a los excl ui
dos de ISBN (a lgu nos de los enumerados en e l An exo 1 del Real Decreto 
2063/ 2008, de 12 de diciembre po r e l que se desarro lla la Ley 10/ 2007, de la 
Lec tura, del Libro y de las Bibli otecas e n lo re la tivo al ISBN, como son catálo
gos edi toria les , posta les, programas de mano . .. ) hace que este núme ro de 
ide ntifi cació n tenga más analogía con el Depósito Legal. 

El NIPO constituye, pu es, la unidad de análisis que permite dispon er de los 
datos necesarios para cuan tifi car la edición de cada a Ii.o . Estos mismos datos 
permite n estud iar la evolució n y las tende ncias de la edi ció n, así co mo com
probar que la edición e lec trónica es tá cobrando una presencia y una impor
ta ncia ta l que exige aná li sis dife ren tes a los reali zados con la edición en el 
soporte trad icio nal pape l. La nueva etapa del libro d igita l precisa de sus pro
pias cifras, tan to si hab lamos de soportes ó pti cos como de soportes telemáti
cos. El co ntrol bibliográfico no presenta proble mas an te las publicaciones 
e lec tróni cas estables, que, sin e mbargo, se dan con frec ue ncia e n las publica
ciones digitales de ac tualizació n continua. En este g ran apartado, además de 
la publicaciones periódicas, se e nco ntrarían las bases de datos, como otro 
impo rtante «activo de in formac ió n », e n términos de Ramos Simón (Ramos 
Sim ón y otros, 2009, p. 52) . 

2.3 . Cifms de la edición electTól1 ica 

Parece o portuno se ll alar que e l avance de la ed ició n e lec trónica ha alcan
zado un nuevo es tadio , e l de nominado libro elect-rónico, como acepció n que se 
refi e re a l nuevo dispos itivo para acceder, lee r y usar esos libros. Está in trodu
cié ndose en e l mercado y para evita r confusio nes te rminol ógicas, los es tudi o
sos sugiere n utili za r e l té rmino libro electTónico O e-libro pa ra refe rirse a los dis
positivos e lec tró ni cos que sirven para descargar, lee r, utili za r y, ((l el a vez más, 

Digitalizado por www.vinfra.es



LAS PU BLI CACIONES OFICIALES ELECTRÓN ICAS .. . 175 

almacenar los docum e ntos d igitales (García Marco, 2008, p. 375) . Según los 
es tud iosos, las carac terísticas del libro e lec tró ni co como dispositivo ligado a la 
lectura abre n un inte rrogan te sobre su fu turo (Millán , 2008, p. 371 ); en lo que 
respec ta a las publicacio nes ofic iales, podemos anunciar q ue ha pe netrado 
tím ida me nte en e l quehacer ed ito ria l de la AGE con cie rtas obras previstas 
en e l progra ma edito ria l de 2009 por a lgun as unidades edi to ras y Cf'n tros 
de publicacio nes departam entales, como el del Min iste rio de Eco no m ía y 
Hacienda (Bustos, 2009, p. 276) . 

De acuerdo con los datos de l último año, 2008, de los que dispo ne la Secre
ta ría de la Junta, e l número de publicacio nes e lectrón icas ha ido creciendo, 
de fo rma que represen tan e l 32% del total, co n un increme nto del 3% sobre 
el ú io an terio r, si bien , a su vez, es te año supo ne un aumento del 17% sobre e l 
an terio r, lo que permi te decir que e l aume nto signifi ca tivo se produce en 2007 
'obre 2006. Po r lo que respecta a la producció n edito ria l nacio nal, e n e l últi
mo Informe del Ministe rio de Cultu ra de 2007 (Panorámica de la edición esjJa
¡iola de libms 2007) las cifras totales de refe rencia del ISB de lib ros e n papel 
asc ienden e n ese a ño a 75.006, e ntre los que se e ncuentran los 2.495 co nced i
dos a los <<l ibros mul timedi a», lo que supo ne un aumento del 33,6/% sobre e l 
arlO ante r io r; en lo que se refi e re a la ed ició n e lec tró n ica, recogida en el capí
lU lo ded icado espec ialme nte a «otros sopo rtes», e n 2007 aum entó un 88,2% 
sobre e l ,,1I'io ante rio r, expe rime ntando el CD-ROM un aum ento del 122,3 % y 
los a rch ivos Inte rne t un 68,9%. 

~. LA GEST iÓN DE LOS DOCU MENT OS DICITA I.ES 

3. 1. El nuevo concepto de doC'wnento 

Habría que hace r a lguna co nside rac ió n sobre e l nu evo co nce p to de doc u
mento . Trad icio nalmen te los mate riales docum entales se dividían en dos gran
eles apartados: libraTios y no libm,rios, que ya habían sido cues tio nados por es tu
diosos co mo Can-ió n y Ló pez Qui n tana (Rodríguez Bravo, 2002 a, p . 78) , por 
obedece r a crite r ios basado en co nside racio nes negativas de excl usió n, y no 
había ac ue rdo sobre e l conjun to de supues tos sobre los que recaía ta l de no
minac ió n . Esta clas ificac ió n ha sido sobrepasada po r los últimos es tudi os qu e 
apun tan a un a nueva d ivisió n : analógicos y digitales (Rodríguez Bravo, 2002 a, 
p. 74), La apa rició n del docume n to d igita l pu ede co nsiderarse un hi to e n la 
historia de l docum e nto (Rod ríguez Bravo, 2002 b, p. ] 6 ] ) . Hay q ue señalar 
que los adj e tivos elecl'rónico y digÜal se uti li zan co mo sinón imos sin se rlo (Rodrí
guez Bravo, b , 2002, p. 166) . El co ncepto elecl'rónico englo ba lo d igital o info r
mático, ta n frecue nte e n la bibliografía reciente. Recordemos los términ os elec
trónico, informático y telemático ya u til izados e n e l úio 1992 po r la Ley 30/ ] 992 , 
de 26 de noviembre, de Régime n Juríd ico de las Ad m inistrac io nes Pú blicas y 
del Procedim ie n to Adm inistra tivo Co mún para abo rdar la re lac ió n de la ad
ministrac ió n co n los ciudadanos. Es ta co nsiderac ió n, aplicada a un a posible 
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revIslon de la Orden ministe rial del NIPO, aconsej aría sustituir el té rmino 
audiovisual o inJonnático, en co nsecue nci a, por elect'rónico. 

Co n inde pe ndencia de la naturaleza digital de los documentos se contem
pla tambié n e l soporte de los mismos en dos grandes apartados: en línea y fuera 

de línea o soporte mate rial, que a su vez engloban a los soportes ópticos: CD
RO 1, DVD o hl1.l.e-ray, con diferente capacidad de almacenam iento. Rodríguez 
Bravo, citando a Sagredo y Codina, hace una clasificación de la que resultan 
cuatro grupos de documentos: 1) analógicos, con soporte papel, tangible y 
estable; 2) analógicos que necesita n aparatos de lectura (vídeos, discos, dia
positivas) de soporte tangib le y medianam ente es tab le; 3) dig.itales que nece
sita n aparatos de lec tura (CD-ROM y DVD) , de soporte tangible y mediana
me nte estable y 4) digitales de soporte in tangible, documentos virtuales, qlle 
circulan por In ternet y son muy in es tables (Rodríguez Bravo, a, 2002, p. 85). 
Los d igitales (3 y 4) son los que inte resan como obj e to de este estudio, ya que 
la ac tual difusión de l co nocimiento encuentra su principal vía en la codifica
ción binaria de la info rmación e n formato digital, la creación de productos y 
servicios de información elec trónica y su distribució n a través de la Web 
(Rod ríguez Bravo, 2002 b, p. 161). 

3.2 . Edición elfCt-rónica/ edición digital 

Cuando hablamos de edición elect-rónica utili zamos el término e n sentido 
amp li o y por analogía con expres iones aC Llll adas, tales como Tevütas electrónicas, 

que equivalen en gran parte de los casos a revistas digitales que a su vez pueden 
presen tarse en diferentes soportes y distribuirse a través o no de Internet. 

El co ntexto de l estudio de los nuevos productos ed itoriales de la Adminis
tración se refi e re tanto a las publicaciones en línea como a las de fue ra de 
línea. De acuerdo con los estudios sobre soporte y naturaleza de las publica
ciones informáticas hechos por Codina y Rodríguez Bravo (op. cit.) , las publi
caciones elec tróni cas de la AGE a las que nos refe rimos son tanto las digitales 
como aquell as que, naciendo analógicas, poste riormente se d igitalizan y fin al
men te se publican tanto en lín ea como e n soportes ópticos. 

Ante el aum ento de las publi caciones oficiales electró ni cas, la Secretaría de 
la Junta, en calidad de ó rgano a quie n compe te la coo rdinación de la activi
dad edito ra, ha ven ido insistiendo en que el tra tami ento qu e deben recibi r las 
publicaciones electrónicas es el mismo que las publi caciones convencionales 
e n papel. Se recom ienda un tratami ento dife renciado, de acuerdo con los 
difere ntes soportes, dej ando constancia de los mismos a efectos de cómpu to y 
conocimie nto de la ac tividad. Cuando las publicaciones digitales se difunden 
sobre un soporte tangibl e (CD-ROM, DVD), el hecho de la materialidad sirve 
de recordatorio del procedimie nto es tab lec ido; pe ro cuando la obra nace digi
ta l para di fundirse en soporte telemáti co, a través de la Tal, forma parte de ese 
universo que se ha venido llamando vi-rtual, y en es tos casos el procedimiento 
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queda obviado po r la auto nomía que ofrece es te tipo de edición. El co ncep to 
de publicació n queda diluido, desborda el marco convencional y lo que se 
muestra en la página web, q ue viene tratándose e n la bibli ografía recie nte 
como un ac to de publicación , parece fo rmar parte de otra actividad , cierta
mente más au tónoma, más inmediata, más rápida y más libre, sin suj eción a la 
regulación existen te. La Ted ha ven ido a modificar el concepto de «publicar», 
que «alcanza una considerac ión emin en temen te cuanti tativa» con un aumen
to de l número de docum en tos sin precedentes a lo que hay que aJ'íad ir d ifi
cul tades cualitativas, relacionadas con el contro l bibliográfi co de dichas publi
caciones en red (Cordón ,J.A. 2004, p.21). 

No es del todo cie rto que es tos casos, los que se escapan del procedi mien
to en razón de la inm edia tez y la auto nomía an tedichas, afecten sobre todo a 
lo que pudieran llamarse publicaciones menores: guías, fo lle tos, e tc., que tra
dicionalm en te no se suj etan al control bibliográfico (Fuentes Romero, 2003, 
pp. 26-27). Dentro de la publi cación en Inte rn et hay un a tipología de singular 
importancia , las publicaciones periódicas, que las estudiare mos como caso 
aparte. 

Si la ges tión doc um en tal va vin cul ada al control bibliográfi co, cuando la 
producción edito rial escapa a es te co ntrol, la ges ti ón docum ental viene a ser 
imposible . SI COPO trab~a sobre un os procedimientos que, sin peljui cio de 
que pudié ramos calificarl os como rígidos, solamen te puede n procesar la 
información que entra e n el circuito para devolverla e n fo rm a de producto 
documen tal secundario. 

3.3. El caso concreto de las jJ'Llblicaciones periódicas elecl'rónims 

El arraigo que tie ne n las revistas electrónicas en la comunidad cien tífi ca es 
el e sobra conocido. Dada la va ri edad de co ntenidos de las publi cac io nes pe ri ó
dicas ofi ciales, e n razón de la divers idad de uni dades edito ras de la ACE, e nLre 
las que están represen tados edi to res científi cos y académicos, este grupo de 
publicaciones tiene un comportamie nto pro pio acorde a la naLuraleza de su 
contenido, po r lo que hay una a lLa im plantación de la revista elec Lrón ica. 
Según los datos de 2007, de que d ispone la SecreLaría de la Jun ta y que fu eron 
recogidos en 2008, asc ienden a un 13% las publicadas excl usivamenLe en 
InLern et e n relac ión a la producció n total de pu bli cac iones pe riód icas ofI cia
les (Rodríguez Vela, Cristina, coo rd. 2008). Un ÚlO más tarde los daLOs de 
2008 arroj an un aumento sign ifi cativo de las p ubli caciones periód icas elecLró
nicas: de las 754 publicacio nes periód icas de la ACE se publican en In LerneL 
268, es decir 35,5% del LOta l, y excl usivame nte en lín ea 222 , lo que supo ne un 
29 % de l antedi cho tota l. En el úl timo al10 esLa Lipo logía ha experime nLado un 
crecimie nto muy significativo, debido en gran parte a la dec isión de suprim ir 
la edición e n papel de cie rLas publicaciones pe riódi cas, como los bole Li nes 
mi n iste riales. 
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A partir de es tas cifras se constata que en un prime r mo mento este tipo de 
doc um e ntos ve la luz e n do ble sopo rte y de fo rma coexiste n te: versión impre
sa y ve rsió n e lec tró ni ca, siendo la e lec trón ica una me ra réplica de la impresa. 
Co n e l paso del ti empo y en fu nc ió n de la experiencia y de las recome ndacio
nes ofi ciales e n cuan to a crite ri os de sostenibilidad , va creciendo el n úmero de 
publi cac io nes qu P. se distribuye n solamente po r m ed ios e lec trónicos. En febre
ro de 2008, sale a la luz la O rde n Min iste ria l por la que se publica el Acuerdo 
de Cons~j o de Ministros de «Con tratación Pública Verde». Entre los o bj e tivos 
de este doc ume nto se e ncuentra la reducció n de las publi cacio nes e n papel, 
explicitando una serie de med idas tendentes a la reducció n de este soporte y 
fij ando la d isminució n de un 40% respec to de 2006 e n una proyección tem
po ral de 9 años, has ta 20 15. 

Tradi cio nalm e nte e l Pla n Gen eral de Publicacio nes Oficiales, docum ento 
que se aprue ba anualmente mediante Acuerdo de Co nsejo de Ministros, ha 
ve n ido ins istiendo e n la preferencia por las publi cac iones e lec trón icas, tanto 
po r adoptar prác ticas pro pias de la sociedad de la info rm ació n como por la 
co nsigui ente reducc ió n de costes. Co n carácte r inm edia to las medidas previs
tas se han refl ejado en e l vige nte Plan Gene ral de Publicacio nes Oficiales para 
2009 co n el sigui ente texto : «De conformidad con el Pla n de Contra tació n 
Pública Ve rde ' de la Admin istració n General del Es tado, en las publicacio nes 
oficia les, se analizará la posibi lidad de e liminar las edi cio nes e n papel y su sus
titució n po r sopo rtes e lec tró n icos, preservando los o bj e tivos pre tendidos con 
las publi cacio nes y ten iendo en cuenta la singularidad pro mocional y divu lga
[iva de las mismas y sus des tina ta rios . Por e llo, con carácte r general, te nd rá 
p refe re ncia la programació n de publicaciones en soportes e lec trón icos, en 
espec ial e n Interne t». 

Puede obse rva rse que las publicacio nes cie ntífi cas y técnicas constituyen 
uno de los campos que mej o r ha acogido la edició n e lec tró n ica, debido a la 
p ropia na turaleza de los co nte nid os. Es tas publicaciones se d irigen a un públi
co especialmen te preparado, que d ispo ne de habilidades e infraes tructuras 
info rmá ti cas; la fac ilidad de edita r en ve rsió n e lectró ni ca permite converti rse 
en ed ito r a cualqu ier g rupo de inves tigac ión ; ade más, las ta reas de ed ición y 
d istribució n se han simpli fi cado gracias a la ofimáti ca y a los programas de 
autoedició n. Po r o tra parte, es te tipo de publicació n se benefi cia de cos tes 
muy baj os, po r lo que se adapta bi e n a un co n texto especia li zado y a la d ifu 
sió n de las inves tigac io nes med iante tiradas cortas . Al se r inm edia ta la distri
bució n, se aco rta e l tiempo transcurrido e ntre edi ció n y d ifus ió n, y además se 
evita n de moras y costes producidos po r e l transpo rte y proceso de mercado a 
que es tán sometidos los impresos. Finalmente, no hay que o lvidar que ha hab i
do un desarrollo de programas de ed ició n grá fi ca que pe rm ite gestio nar las 

I O rden PRE/ ll 6/ 2008, de 21 de e nero, por la qu e se publ ica e l Acue rdo d e Consej o 
el e Minislros po r e l que se aprueba el Pl an ele Co nlra tació n Públi ca Verde de la Ad minisrra
ción Ge neral del Estado y sus O rganismos Públicos, y las Entidades Geslo ras de la Seguridad 
Soc ia l (BOE, 3 1 de enero d e 2008) . 
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publicaciones electró n icas con tan altas prestaciones como las ed itadas en 
papel, pero aún así la revista elec tró nica ofrece considerables ven tajas sobre 
las impresas (Moreiro, 1999, pp. 259-260) . 

Al marge n de estas consideraciones de tipo tecnológico, no ha n fa ltado 
voces de estud iosos que, en su día, a pesar de los favorab les augurios, hi ciero n 
obj eciones a las publicacion es pe ri ódicas en línea. Se detie ne n e n aspectos 
que pueden califi carse de graves, co mo son la ince rtidumbre sobre la in tegri
dad y la pe rmanen cia de los conten idos, así como la [alta de recon ocimiento 
y legitimidad porque puede n no pasar los ultros propios de la com unicació n 
científica (Barrueco y Cordón, 1997, pp. 366-367) . A pesar de e ll o, es tos es tu
diosos ti e nden a ver las solucion es, que apuntan siempre a la calidad. 

Es importante que estas publicac ion es en so po rte te le mático, como si de 
soporte papel convencional se tratara, se presenten norm alizadas, siguie ndo 
las Normas Internacio nales sobre Presentación de Publicaciones Seriadas. Hay 
un nutrido núm ero de publicacio nes pe riódicas de Organismos Públicos, que 
forman parte de la comun idad académi ca y universitaria y que son un eje m
plo de buen hace r profesional como ed itores e lectrón icos. 

3.4. Los documentos digitalizados 

La facili dad del proceso de d igitalizac ió n hace que muchas publicaciones 
ofIc iales, qu e nunca fueron pensadas para difundirse vía Intern e t, sean mas i
vamente digita li zadas, pa ra hace rlas más acces ibles a los ciudadanos inte resa
dos. Antiguas colecciones pueden ser digitalizadas para formar parte ele l ca tá
logo actual. Esta digital izac ió n masiva, que en ocas io nes esca pa a l 
procedimie nto rutinario de as ignac ió n de NIPO , p lantea, po r otra parte , un a 
cuestión teó ri ca sob re la naturaleza de tal actividad . Puede pla n tea rse la duda 
de si esta digita lización , que hace n algunos ed ito res para recupe rar viejos títu
los o antiguas coleccio nes, corresponde a la actividad ed ito rial o a la bibliote
caria, que e n es te supuesto vie ne n a ser li mítro fes o , in cluso, ambas activida
des se supe rponen en ese propósito. Es tando orientada la d igitalizac ión a la 
consulta, nos traslada al terreno de las biblio tecas, que tie ne n e ncomendada 
la preservació n del mate ria l doc umental, en la dirección que seJ'ia lan los docu
mentos de la iniciativa «i2010: Bibliotecas Digitales». 

Esta in icia tiva e uropea abo rda la d igita lizac ió n , la acces ibi lidad e n línea y 
la preservació n d ig ital del Patrimo ni o Bibliográfico: la digitali zació n de co lec
ciones analógicas para ampliar su uso e n la soc iedad de la informac ión , la 
accesibi lidad en línea para o ptimi zar beneficios y la prese rvac ió n y a lmace na
miento para garantizar e l acceso y evitar la pé rd ida . Se pu ede dec ir, en té rmi
nos ge ne ra les, q ue la d igitalizac ió n a ti e nde tanto a po ne r la in fo rm ación a 
disposició n de los usuarios como a garantizar la supervivencia de esa docu
mentación. La Biblioteca Digital Europea o Europeana , proyecto coope ra ti vo 
el e los 27 pa íses de la UE ofrece un punto de acceso úni co y mu ltiling üe. 
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Desde el 20 de noviembre es tán d ispo nibles e n línea dos mi llones de obje tos 
digita li zados, q ue aumen tarán , según lo previsto, a d iez mill ones en 2010. 

3.5. Control de los recursos digitales 

La producción editoria l de la ACE, ya sea que nazca d igital o se d igita lice, 
ya sea referida a mo nografías o a publicacio nes periód icas, an te la expansió n 
del soporte te lemático, requi ere de un p rocedimi e nto de gestió n que implica 
el co n tro l bi bliográfi co y q ue, co mo ya h emos apun tado, es tá basado e n un 
siste ma prop io, e l NIPO. Se trata de un sistem a más compre nsivo, que no 
plan tea nin gún tipo de disc rimin ac ió n para su apli cació n y que afec ta a toda 
la prod ucción editorial, lo que po r analogía nos tras lada al Depósito Legal, 
q ue nac ió co n vo luntad de con trol y que ac tualme nte co nstituye e l principal 
med io para asegurar la preservac ió n de la producció n b ibliográfi ca de cual
quie r país (Co rdó n , 2005, p . 1) . 

Así pues, e l contro l es la base sobre la que se debe acometer la preserva
ció n de las pu blicacio nes d igitales. Desde hace ti empo se considera que e l 
Depósito Legal es e l proced imi en to más adecuado para la recopi lació n y con
se rvac ió n del Patrimo nio Bibl iográfi co, impreso y aud iovisual (Carcía Mele ro, 
2004, p. 435). Todos los es tudi os publicados sobre la p rese rvació n de la pro
ducció n digita l coinciden e n que hay que empre nder acciones de prese rva
ció n y asegurar la pervivencia de la producción digital, como se había hecho 
h istó ri camente con los docum e ntos impresos y sopo rtes tradicio nales (Rod rí
guez Bravo, B., 2007 b, p. 336) , o dicho de o tra manera, si Interne t constituye 
uno de los principales sistemas de producció n de info rmación , los sistemas 
nacio nales de control bibliográfi co han de dar el mismo n ivel de respuesta 
que e l que h istó ricamente han ido obteniendo las d istintas tipologías doc u
mentales a med ida que han ido apareciendo (Cordó n , j.A. , 2005, p. 98). 

Pero de la misma manera, los estudiosos coinciden en las d ifi cultades que 
e l sistema co nve ncional de p rese rvació n de la producció n bibl iográfi ca, como 
el depósito legal, ti ene a la hora de la ap li cación al un ive rso d igital, ade más de 
las ya sabidas conside racio nes de te rritorialidad y p ropiedad in te lectua l. Este 
pan o rama de d ificultad en e l control afec ta especialme nte a los «recursos e lec
tró ni cos co ntinuados», entre los que se encuentran las publicacio nes pe riódi
cas elec tró nicas y numerosos materia les informativos publicados en fo rmalo 
d igita l, as í como, y no menos importantes, las bases de da tos y los siti os web, 
de ac tualizac ió n continua sobre todo por la vo la ti li dad de los conte nidos. Esta 
vo latilidad se expresa e n cifras ta les como que e l 70% de las páginas web tie
nen una duració n infe rio r a tres meses. Só lo esta carac terística re prese nta un 
desafío fo rmidable para las institucio nes e ncargadas del depósito legal (Co r
dó n, J.A., 2005, p . 98) . De la m isma in estabi lidad hablan las «Direc trices» de 
la ONESCO cuando es timan que la vida media de las páginas de Inte rne t osci
la entre cuarenta y cuatro días y dos a l10s (Orcra, L. , 2008, p. 11 ) . 
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A pesar de la idea gene ralizada de trata r a los docume ntos di gita les como 
a los analógicos, hay auto res que hacen obse rvac io nes fu ndadas e n la natura
leza de aquellos. La aplicació n del de pósito legal a la in fo rmació n d igital e n 
Inte rnet encue n tra grandes dificul tades, e n concre to , por e l enorme vo lum e n 
y variedad de su conte nido, el corto plazo duran te e l que permanece n en 
InterneL algunas publi caci o nes y el hecho de que so n mu chos los docum e ntos 
que no se ajustan a las fronte ras nac io nales (Orera, L. , 2008, p. 20 ) . O tros 
autores añade n algun a razó n más para señalar el grado de dificul tad ; a los 
métodos tradicionales de prese rvac ió n de la producció n bi bli ográfi ca, como el 
de pósito legal-de difícil aplicació n al en to rn o digital porq ue los recursos d igi
tales puede n establecerse en servidores de cualqui er lugar del mundo, y por
q ue la producció n digital ti ene un crecim ie nto expo nencial y de variable d ura
bilidad-, aii.aden la no m enos impo rtan te cuestión de la p ro pi edad in te lectual 
del producto digital, sin un derecho basado en la copia para la prese rvac ió n 
(Rodríguez Bravo, B. , 2007, p. 367, citando a Alice Keefe r) . 

En razón de lo expuesto surge la necesidad de los reposiLorios de publi ca
ciones digitales, q ue constituyen la garan tía de conservació n de la in fo rmación 
digi tal. 

Dife re ntes programas nac io nales han abo rdado el te ma con dife re nte p ro
fundidad , as í co mo O rgan ismos In te rnac io nales, ce n trados sobre tocio e n la 
preservac ió n. Véase al respecto e l a rtículo de García Mele ro (2004), Y e l 
rec ien te de Orera (2008), que hace n un es tudio del eS Lado de la cuesti ón. 

Las Dinct'rices jJara la jJreservación del Patrimonio Digital)' la Ca'ft a jJwa la /Jre
servación del Patrimonio Digital, ini ciativas ambas de la UNESCO en 2003, so n 
documentos de refe re ncia indispe nsables en e l estudio de l Lema de preserva
ció n , té rmino que abarca «el co njun to de estra tegias, procesos y téc ni cas q ue 
dan respuesta a los p robl emas que plan tea la co nservación de los mate ri ales 
digitales y de los medi os (ha rdware y software) que se em plean para su a lm a
ce namiento y co nsul ta, y que es tán de rivados fund ame ntalm e n te de la o bso
lesce ncia provocada po r la rápida inn ovació n tecnológica y po r la in estabili
dad de los sopo rtes. Es tas técnicas so n muy variadas ... , en ge ne ral eS Lán 
des tinadas a man te ne r los obj etos digi tales y sus caracterísLi cas de acceso a 
largo plazo» (Age nj o y H e rn ández, 2008, p. 104). 

Guardando la escala que co rrespo nd e, la dig iLali zac ió n de las o bras pro
d ucidas po r la AGE debe observar la no rm ativa reco mendada para alca nzar la 
visibilidad deseada, co nsiste nte en la creació n de un nuevo Lipo de es LruclU ra 
de informació n , los me tadatos. Grac ias a eS LOS, los doc um e n tos I-ITML, las 
bases de da tos y las págin as web puede n ser recupe rados med ian Le los eSLán
da res d e búsqueda para tex tos e lec tró ni cos. Se Lra ta de o rgani za r co nju nLos 
de info rmació n bie n o rde nada, de recursos d igita les, con forme a no rmaLiva 
dete rminada para a lca nzar una supe ri or capac idad de recupe rac ió n de la 
in fo rm ació n (Age nj o, X. 2005, pp. 5-6) . 

Ac tualm e nte la Biblio teca Virtual el e l Pa trim o nio Bibliográfi co es un a 
expe rien cia ele refe re ncia , e n la qu e los t ra b~os, Loclav ía e n cu rso, se es Lá n 
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reali zand o de ac uerdo con los es tándares y normativa m encionada, así como 
con las directrices del Programa Digital LibraTies de la Unión Europea (Can-ato 
Mena, M.A. , 2008, p. 42 1). 

Carcía Melero (2004, p. 439) re fi e re los principales in convenientes con 
que se e ncuentra e l depósito legal de las publicacion es digitales en e l sistema 
español. Concluye que en la acLua li dad existe un total vacío reglamentario en 
re lac ió n con las publicaciones d igitales a través de Internet. Este es uno de los 
hechos qu e es tán promoviendo la necesidad de llevar a término una ley de 
depósi Lo lega l. 

Rec ie ntemente Fran cia ha revisado su modelo de depósito legal ante el 
fe nóm e no de Intern e t, que ha ampliado y di luido la noción de autor y d e edi
tor y, como consecuencia , e l número potencial de depositantes. La Ley 2006-
961 de 1" de agosto re lativa a los derechos de autor y a los derechos afin es en 
la sociedad de la información , dedica e l título IV al depósito legal (artículos 
39-47) , que co nsagra la pues ta en funcionamiento de un depósito legal de 
Interne t. Francia sale así al paso de es ta situac ión que afecta a la informació n 
y a la edi ción en lín ea. Si e l depósito legal es la obligación que tien e po r ley 
todo ediLo r, impreso r, producto r, distribuidor de docum e ntos de efectuar un 
depós iLo a nte los organismos designados «Inte rn et debe esta r integrado e n e l 
perím etro de la producció n editorial a conservar». 

Esta Ley de 2006 extie nde e l campo de ap li cació n del depósito legal a 
Inte rn e t e n los té rm inos sigu ie ntes: «Están igualmente sometidos a depósito 
legal los . .. esc ritos, imáge nes, son idos o mensaj es de cualquie r naturaleza que 
sean obj eLo de una comunicación al públi co por vía e lectrón ica» (art. 39). La 
Ley se ap li ca, pues, a l conjunto de publicaciones e lec trónicas en línea, más 
all á de los sitios web. 

Para abordar es ta amplia producción de conten idos d igitales, la Biblioteca 
ac ional de Francia apli ca criterios que le permitan recolectar e l conjunto de 

la producción ed itorial fran cesa: no se basa en criterios de contenido (tema o 
cali dad) y prac tica una no d iscriminación , busca ndo que la recolección sea un 
espejo representativo de los intereses culturales de la sociedad francesa. Tam
poco a ti ende a cri terios de ex haustividad , el carácter pote ncialm en te ili mi ta
do de Intern e t hace imposib le esa exigencia, exigencia que se sitúa en la bús
queda de representatividad . «Intern e t es un espacio documental que no se 
deja fác il mente archivar. Su evolución muy rápida y e l crecimiento exponen
cial de su producción le hacen potencialme nte ili mitado. El obj e tivo de 
exhaustividad , que es e l del de pósito legal sobre e l soporte no es ap li cable ... 
Los arch ivos de la web son necesariamente parcia les y co n lagunas». 

El cri te rio de represe n tatividad , de forma pragmática, ha respondido a los 
desafíos docume ntales y patrimoniales del depósito legal, adaptá ndose así a 
las posibilidades técnicas. La es tra tegia es tá in tegrada por tres m é todos com
plementarios: amplias recoleccion es, recolecciones centradas en un obj e tivo y 
depósi tos específicos. 

La misión co nfiada a la Biblioteca Nacion al de Francia para la exte nsión 
del depósito legal a Intern e t «invi erte las re laciulles tradicio nales entre el 
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depositante y e l es tablecimiento deposita rio . Le corresponde a la Biblio teca 
Nacional de Fran cia la recolección de los sitios de In te rn et. El edito r por su 
parte no puede o po nerse a esta recolección y debe sumi nistra r a demanda de 
la Biblio teca Nacional de Francia los medi os para acceder a los recursos en 
lín ea». 

En esta revisió n del procedimiento del depósito legal, la ini ciativa rad ica en 
el reco lector, la Biblio teca Nacional de Francia, que hará es ta «recolecció n de 
da tos en la red »2 de forma automati zada. Esta auto mati zac ió n afecta a otros 
aspectos del depósito legal, co mo la ca ta logació n , la conservac ió n y la puesta 
a disposició n del públi co . 

4. CONCL USIONES y PERSPECTIVAS 

La gen eralizac ió n de las tecn ologías de la informació n y de las co muni ca
cio nes pe rmite o po rtunidades de mejo ra, so bre todo por la red ucció n de los 
cos tes, que afec ta a las publicacio nes ofi ciales tan to en la p roducció n como en 
la d ifusión , e n pe rfecta sintonía con el obj etivo de in tegra r e l Facto r ambien
tal e n la po lítica edi to ri al de la AGE a que hace refe rencia e l Plan de Co n tra
tació n Pública Verde de la Administració n General de l Estado . 

La proyecció n te mpo ral que hace di cho Plan has ta e l <11"10 201 5, co n una 
indicación de reducir las publicacio nes en papel e n un 40 % respec to a 2006, 
nos sitúa en la pe rspec tiva de un aum ento obligad o de la edi ció n e lec tró ni ca 
de modo que te rmina rá convirtié ndose en una fó rmula de edi ció n con gran 
implantació n . Puede pe nsarse que po r es ta razón se segu irán más d ilige nte
mente los procedimie n tos de con tro l y gestió n , que necesari amente tendrán 
que adapta rse a la nueva realidad tecno lógica . 

Las tecnologías de la info rmació n y de la comunicación han fac ilitado de 
fo rma extrao rdin aria ta nto la gestió n como la difusi ó n de la ac ti vidad edito ri a l 
de la Administrac ió n Ge ne ral del Estado, que se vale de di chas tec nologías 
pa ra posibilita r a los ciudadan os e l acceso a la inform ac ió n y, en res ume n, co n
seguir la transpa rencia que guía d icha actividad. En el marco de la adminis
trac ión elec tró nica, de acue rdo con el Plan de acc ió n i20 10, se tra ta de mode r
nizar y hacer más efi caces los se rvicios al tiem po q ue ofrecer se rvicios de más 
calidad. 

Como he mos se ñalado , hay que te ner en cue nta que los docum en tos e lec
trónicos, e n e l sentido de digitales, prese nta n jun to a los puntos fu e rtes (vir
tualidad , accesibilidad a distancia y ac tuali zac ió n) tambi én puntos débiles 
re lac io nados con e l co ntrol y la conse rvac ió n. 

La edi ció n e n lín ea, q ue es tá adquirie ndo un a lto grado de implan tac ión 
entre las publi cac io nes o fi ciales, se carac te ri za po r un gran din amismo qu e, a l 

" Utili zam os la expres ión «recolecció n ele elaLOs e n la red " emp leada po r Agenj o )' I-I e r
Il,í ncl ez e n su eSlu d io «La influe nc ia ele l ICABS e n e l rllluro d ig ital ele las bibli o tecas" . 
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ti empo, se prese nta como una gran contrapartida. Los sitios we b pueden desa
parecer co n la misma rapidez co n que se crean. Afortunadamen te hay una 
conciencia respec to a la situac ió n que ha llevado a institucion es como la 
Biblioteca Nacion al de Francia a la creación de un a «Memoria de Inte rne t» 
que pe rmiti rá la conservació n , ade más de l acceso a la misma. 

En razó n de es tas características, la ac tividad editoricll d e la AGE requi ere 
para su desarro llo y fun cionamie nto futuro un gran proyecto pendiente de 
abordar, e l Repositorio de Publi cacion es Oficia les Electrónicas , que pe rmitirá 
tener control y conoci mien to de las magnitudes de la edición elec trónica y su 
consigui ente difusión y preservac ió n. 

De ac uerdo co n la evolución de otros países, es de espe rar que e l impara
ble avance de la edi ció n e lec tró nica ace le re las medidas de control bibliográ
fico de las publi caciones digita les e n Intern e t, el e forma que la conservación 
de éstas sea un tema priorita rio para las instituciones competentes. En un 
p lanteam iento cooperativo, e l Repe rtorio ele Publicaciones Oficiales formará 
parte de un gran Repenorio ele Publicaciones Electró nicas. 
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R ESU MEN : Este trabaj o plantea los problemas que muestra la ge neració n 
ac tual d e sistemas integrad os d e in fo rm a LÍ zac ión de biblio tecas, as í como la insa
LÍsfacció n que puede n ge nerar en e l usuari o. Se revisan aspeclOs de re lraso en 
las prestaciones de los OPACs, de las bibli toecas d igitales, y se se ñalan aspec tos 
a conside rar en los opac socia les de primera ge neració n, u OPACs 2.0. 

Palabras clave: Sistemas d e info rm ati zación de biblio lecas, b ibliolecas di gila
les, opac. 

PLANTEAiVll E ITO 

Los sistemas de info rmati zac ió n de bibli o tecas so n una constante en la act i
vidad pro fes io nal desde la década de 1981. H a n sido ace ptado ' y as imil ados 
co mo he rrami en tas técnicas básicas por la comunidad pro fes io nal, y han pe r
d ido progresivame nte interés para la comun idad investigado ra. Sin embargo, 
en los últimos a llos , y en e l marco de evo lución ace le rada de la pa rti cipac ió n 
de los usuarios en redes de info rm ació n digital, p rogres ivame nte han vuelLO a 
despe rta r inte rés, e n cuanto se expresa un a in sa ti s f~lcc i ó n sobre los mismos, ya 
que ado lece n de la fa lta de pres tacio nes y se rvicios co mu nes e n la ac tua lidad . 
Esta insa tisfacció n contrasta, e n cambio, co n las previsio nes de los inves tigado
res sobre lo que se preveía como necesarios desarrollos. Po r ej empl o, Socrge l' 

1 SOERGE I., D. «A Framework for Digit.al Library Resea rch" U-/jb M agaÚT/f', 8, 12, 2002. [disponibl e en hlLp: / / www.dlib.org/ dlib/ decemhn02/ sof. rg(. I/ 12sof.rgf. l.hll1ll ] 
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estableció un conjunto de á reas en las que sería necesario ce ntrar la investi
gac ión y desarroll o e n e l cam po de las bibliotecas digitales. Para el objeto que 
nos oc upa, res ulta de im portancia trae r a co lac ió n los principios básicos 
qu e deb ían gui ar la in vestigació n: 

l . "DLs nwsl (liso sujJjJOrljJl"(lrlicl! ... n 
2. " .. . su.jJjJorI1wlIi WO)'S nl in /l'lletlll.(llworh . ... (1 ) Injon1!(ltion (lccess m.usl be embedded 

seamlessly inlo (l'/I integmlerl systelll lhal sujJjJorts aU of a lIsers work, information 
(lecess (lS well as in:/01'l7/.(lllOn use mul rL!J/Jücalion, and new lltou.ghl. (2) Syslems musl 
go beyond lJ(/.jJer-b(lsf'(l lilllil(l tion~n . 

3. "DI,s mus/ (lIso SU/ljJOr/ rolLaboralion (lnd eOl7lm.unities oj)II'rLcticen. 

Los futuros sistemas se ve ían claramente como la exte nsió n de la capacidad 
de trabajo en co laboració n, en ento rnos centrados e n e l usuario. Sin embar
go, y co n un a perspec tiva de los ú ltim os 20 aJ"IOS, la previsiones, a l menos 
hasta el mo mento, no se han visto cumplidas . 

L A BIBLIOTECA COMO MAQUINA DE PROCESAM IENTO DE INFORMAC iÓN 

Las bibli otecas, desde su fo rmu lac ión mode rna como centro de depósito y 
o rgani zac ión del saber humano, cuya misión es de la hace r accesible e l con
j unto del mismo a sus usuarios, han adoptado e n cada mom e nto las tecnolo
gías disponibles para cumpli r con su m isió n . Co n el advenimi ento y difusión 
de las tecno logías in formáticas, el pote ncial ap li cable para el desempe l1. o de 
las tareas bibliotecarias a um enta expone ncialme nte. Pensadas para e l proce
sam ie nto acelerado y masivo de informació n digita l, es tas tecnologías se ajus
taban a los crec ientes reque rimi e ntos de proceso que e l crecimi e nto expo
ne ncial de la inform ación cie ntífi ca y técn ica poste rior a la Segunda Gue rra 
Mundial estaba demandando. Los prime ros mom e ntos y proyec tos de aplica
ció n de avances tecnológicos suelen ser caros y complejos, y la informatización 
d e biblio tecas no fue aj ena a es te tipo de proble mas. Sin embargo, ya en e l 
comie nzo de los procesos de info rmatizac ió n de bibliotecas, los o bje tivos, ser
vic ios y productos de informació n deseabl es estaban form á ndose e n la mente 
de los usuari os. Frente a estos ideales, las posibi lidades existe ntes chocaban 
con la realidad b iblioteca ri a. Un investigado r tan preclaro co mo Gerard Sa l
ton ya esc ribía e n 197J2 que: 

"The ex isting fac ilili es in oll r librar ies a nd info rlll a Li o n cenle rs a re ove rtaxecl 
by ever-increasing use r populatio ns, a nd rhe processing ca pabilili es a re chokecl 
by Ill ounta ins o f Illalcria ls, including lh e conve nLi o na l books a ncl doculll e nts , as 
we ll as lhe newer types oC inforlll a ti o n slored in elala banks, o r record ed on 

" SALTON, G. "Some T ho ughls on Scien lifi c Info rrnali on Dissem inal ion" . Jounwl oI/!J I' 
ACM, 18, 1, 1977, pp. 1-'\. 
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tapes, films , 01' cards. T he result is a chro ni c ina bilil)' on th e pan of mOSl info r
mati o n processin g cente rs in mee ting Cllrre m blldget figures ancl in o pe ra Lin g 
withi n the ex isting physical constra ints, acco mpaniecl by a breakclown of the 
es tablish ecl ope ra ti o ns fo r acqllirin g, inclex ing , classify ing, sto ring, and retrie
ving the stored information items». 

La lectura de este breve tex to de Salton de mu estra que ya ponía sobre la 
mesa cuestiones como los estándares, la publicación científi ca y los reposito
rios de jJrejJnn Ls, la in gente disponibilidad de recursos de informac ión, la cali
dad de la información o el desarro llo de se rvi cios de valor añadido , que trein
ta años después parece n novedades a algunos investigadores y profes ionales 
actuales. Pero los problemas no eran sólo internos. En 1986, GabrieIl e:l ya lla
maba la atención sobre los problemas asoc iados a los costes, y sobre las ten
siones emergen tes entre las bibli otecas y los servicios de informática de las 
o rganizacio nes. Para solucionar es tos problemas, proponía enfoques mixtos 
integradores, que combinase n person al y responsabilidades desde ambos cam
pos. Y tambi én de lineaba un a cues tión clave, que ha permanecido presente 
duran te todo el ti empo transcurrido: « ... technology may eventuaIly co me to 
the rescue, thought much late r than most offaculty think it sould"" . 

Esta sensació n de insatisfacción con lo que los sistemas de info rmatización 
de bibliotecas ofrecen e n su formulación más común se encuentra presente 
en el Librmy So[LwaTe Mani[esLo, redactado por R. Te nn ant". El ManifesLo ofrece 
un compendio de las actitudes deseables en el bibliotecario cuando se ve 
inm erso e n un entorn o de trabajo de es te tipo, incluyendo de rechos y obliga
ciones, y resulta in teresante en cuanto del mismo se pueden deducir todos los 
defectos y care ncias que han afectado a los proyectos y prod uctos de in forma
tización de bibliotecas. Los elemen tos que inte rvien en so n complejos, pero en 
es te breve tex to no es posible hacer una completa h istoria del desarrollo de la 
informatizació n de bibliotecas y de sus problemas. Sin embargo, sí es factible 
se llalar varios factores que, a nues tro juicio, han pe rmanecido co nstantes a lo 
largo de es tos cuaren ta años: 

l. La tens ión e n tre bibliotecas y servIcIos de informática dentro de las 
o rganizaciones. 

2. Los en torno presupuestarios restrictivos. 

3. La pres ión creciente de los usuarios en la demanda de servicios más 
adecuados a sus necesidades, en co n traste con su poca prese ncia en los 
nive les de pla nifi cación y decisión de las bibliotecas. 

:l GABRIELLE, T.G. «Problems ancl Issues of Library AllLOl11aLion ". S/GUCCS M:ws/pller, 

XVI, 4, 1986, pp. 11-15. 
" /bid. , p. 12. 
" TENNAT, R. «Library Software Man ifeslo" . 7édtbsl'I!u .illjiJ, 2007 [d ispoll ibl e en 

h llP:/ 1 lechessence. i n fo l man ifesLOI ) 
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4. La de pe nde ncia tec no lógica de empresas de software co n li cencia pro
pi etari a o privativa . 

5. La respuesta lenta frente a innovacio nes tecnológicas o cambios sociales. 

La prevale nc ia de estos facto res puede aprec iarse si se toman e n conside
rac ió n tres form ulaciones prin cipales de la informatización de bibliotecas: los 
catálogos públicos de acceso en lín ea u OPACs, las b ibliotecas digitales, y la 
bib li oteca socia l o bibli o teca 2.0 y su representació n pública en e l OPAC 2.0. 

LA BIBLIOTECA INFORMATIZADA: EL OPAC COMO EXCELENCIA 

El modelo clás ico de sistema de in formatizac ió n de bibliotecas definía una 
estructura mod ular, en la cual los diferentes módulos daban soporte a las fun
ciones técn icas que se ll evaban a cabo en la bib lioteca. En consecuencia , su 
finalidad prin cipal e ra a ten der a las necesidades de procesamiento técni co y 
co ntro l de los usua rios "bibliotecarios». La bibliografía clásica6 sobre la cues
tión es tab lecía que esas fun ciones téc nicas correspondían a: 

1. Catalogació n y en trada de datos . 

2. Control de adquisiciones y de publi cacio nes periódicas. 

3. En cuadern ac ión y mi crofi lmación. 

4. Circulac ión. 

5. Prés tam o. 

6. Con trol del presupuesto y de la contabilidad. 

7. Sali da de sistemas automatizados para bibliotecas. 

8. Acceso a los sistemas externos de recupe ració n de la informació n. 

Evidenteme nte, la perspectiva de es tudio, análisis e impl e mentac ión de las 
herramientas e ra prin cipalmente bibli o tecaria. Los sistemas ofrecían una solu
ción adecuada a los desafíos que planteaban los procesos téc ni cos y de gestión. 
Ell o traía como co nsecue ncia un a notabl e preocupac ió n por cues tio nes técni
cas sobre encabezami entos, fo rmatos o inte rcambio de registros, pero que 
contrastaba con una falta casi comple ta de orien tac ió n a las necesidades del 
usuario fin al. El servicio que se ofrec ía al mism o era la sustitución de los catá
logos )' fi cheros no rmales por un a versió n info rmática, e l OPAC (Online Public 

1; Véanse T EDD, L. Inlroducción a los sislplIlflS (llI.lol11aliuulos di' bibliolem!;. Madrid : Díaz de 
Santos, 1988; REYNOLDS, D. Auloma.tización dll bibliolem..\" : /Jroble1l!(it,ü:a.)' rtlJliraciones. Madrid: 
Pirámide, 1989; CARCÍA MEI.ERO, L.A. , AulolnilliwrilÍn rlI'!Jibliolp.lm. Madrid: Arco Libros, 1999; 
sobre ges ti ó n, C1 AvTo N, M. Geslión dI' (tula1J/.(ltiz(lrión dll biblialems. Madrid: Pirá mide , J 99 1; 
sobre plan ifi cación y se lecció n , BARRr\cAN, c., Russo, P. <dn troducc ió a ls asp ec tes estralegics 
e n la se lecc ió d e sisle m es d e ges tió d e b ib li otequ es», fl n/l., 4~, 2006, pp. 5 1-67 . 
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Access Catalog, ca tálogo público de acceso en línea), la cual, si bi en traía una 
mejora en cuestion es de búsq ueda y ve locidad de respuesta, no ofrecía, en rea
lidad , ningún valor aJ1 adido. Esta situac ió n tan insa tisfactoria comen zó a mejo
rar a inicios de la década de 1990, con una preocupación creci en te po r e l di se-
110 de interfaces de usuario fin al y la a te nció n a los procesos de búsqueda de 
información C¡ll ~ ll evaban a cabo los usuarios' . La evaluación de los OPACs se 
convirtió en un campo de sumo in te rés, en e l cual se podían apli car gran ca n
tidad de métodos y técnicas~, y sobre e l cual puede encontrarse abundante 
bibliografía especia li zada. Belki n9 ya insistió en el potencial desaprovechado 
de las dos primeras gene raciones de OPACs, p ropo nie ndo técni cas de estudi o 
y diseJ10 basadas e n e l estudio de las necesidades y compo rtamien tos de los 
usuari os de los mismos. La hete rogeneidad de usuarios, de e nfoques y de 
mé todos resu ltó e n un a gran abundancia de es tudios. Sin embargo, la ap li ca
ció n de los resu ltados obtenidos en siste mas p lenamente operacio nal es no 
alcanzó la impo rtancia deseable, y todavía a fin ales de la década de 2000 se 
encue ntra n muchos siste mas de info rmatizac ión cuyos OPACs so n in capaces 
de dar un a respues ta adecuada a los requerimie ntos de los usuari os. Po r co n
tra, algun os proyec tos recie ntes demues tran que es posibl e desarrollar O PACs 
más útiles y o rie ntado al usuari o con aproximaciones diferentes a la práctica 
tradicio nal 10 

En su recien te aná li sis sobre las posibl es tendencias de desarro ll o de los sis
te mas de informatizac ió n de bibli o tecas, Do ughertyI 1 ha llamado la ate nció n 
sobre cómo los usuari os se sorprenden de no enco ntrar e n los OPACs fun cio
nalidades avanzadas de gestión de informac ió n qu e otros se rvicios de info r
mac ión dispo nibl es e n intern e t ofrece n gratuitame nte . Sin necesidad de co m
petir con servicios come rcia les, sí que hay pueden iden tifi carse pres tacion es 
que pueden integra rse en los siste mas para facilitar e l trabajo de los usuari os. 
Tam bi é n ha se l1 a lado cómo los procesos de uni ones de e mpresas que desa
rro llan y come rcia li za n es tos siste mas puede n habe r influido e n e l re traso 
tecno lógico q ue se aprecia e n las he rramie ntas . 

7 FmN.<\N Dl' Z MOLl NA, J e., MOYA A~EC:ó:\, F. d e . Los raló[ogos di' {[r(('so Inib/im 1'11 líl1m .' U 
fu.lulV di' l{[ re(u/iI' /"{[ rión di' inforll1ación bibhop:rlífira. M,l laga : Asoc iac ió n Anda lll za d e Bibliote
ca ri os, 1998. 

" TAcu !::, J , SCH ULTZ, R. «So lll e Ill casu res a nd procedu res ro r evalllatio n 01' th e user 
interface in an info rlllalio n re lrieval sys le lll ». IJro(lwlings o( I/¡I' / JI/¡ ([nnL/.al inl1'l7l{[.Iiol1lll ACM 
S/C/N. rOI1)i'ml.rl' 0/1 Nesm rr/¡ l/'IId dl'l1elolJIIlI'n l in il1(Onl/llliol1 rI'lrirua1, 1988, pp. '\7 1-'\85. 

'. BEI.K I ~, N J «A Ill e lh od o log)' ror la kin g aCCO UIll 0 1' use r tasks, goa ls a mi be h,lI 'ior I'or 
des ign of colllpute ri zed libra ry ca ta logs ». ACM .)'/C(.'I-I/ Bu /Ir'lin , 23, 1, 199 1, pp. 6 1-65. 

10 S,\ NC H!::Z, A. , CA ROT, A., SERRr\:\O CO IIOS, .J. «El OPr\C socia l Infobook dc BBVA : Iln 
es tudi o d e G150». XlJOl'/1lUllls di' CI'stión di' la / llfO l'lllarión.' Snvirios Ilotiva[mll's, mn/lul'nrir¡ 
1' /1./1'1' Ilro(esionales de arrIúvo, biblioll'(I!)' rlorulI/.I'll/flriól/, 1vl adrid : St:: DI C , 2009. r d ispo nible e n 

hup:/ / e prints.rcli s.o rg / 1738 1 / l 
11 DOUGHERTY, W. e. <dntegrated Libra ry Sys te llls: Wh e re Are Til e)' Coing' » n ll' .!I),ul'Il{[1 

o/Amdl'llúr Librrtria17ShiIJ, '\:1, 5, 2009, pp. 482-485 . 

Digitalizado por www.vinfra.es



192 JESÚS TRAM U LLAS y PIEDAD GARRIDO 

FIG. J. ERROR II.ÓGICO EN UN O PAC TRADICIONAl.. 
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L A BIBLI OTECA DIGITAL Y LA TENS IÓN E TRE TECNOLOG ÍA Y CO I.ECCIONES 

La década de 1990 es la época de la explosión y de la rápida maduración de 
las bib liotecas digi tales. Las tres principales confe re ncias internacionales sobre 
el tema, la AClv'I Intemational ConJerence 011, Digital Libraries, la IEEE Advances in 
Digital Librarles Conference y la European Conference on Digital Librariesl 2 se con
vie rten e n los foros de referencia obligados donde se presentan los principales 
avances en el desarrollo de nuevos productos y servicios. La progresiva satura
ció n del «mercado» lleva a que en 2001 se fusio nen las dos primeras, form an
do la A CM/ llil.c,"'E-CS Joint ConJerence 011, DigÚal LibrarieP. En la mayoría de la pro
ducción bibliográfica de esta década puede apreciarse la dico tomía existen te 
entre la investigación tecnológica y la creación de colecciones digitalizadas. 

El análi sis más detallado de es te dobl e enfoque e n la aproximación a las 
bib lio tecas digitales es el ll evado a cabo por Borgman 14 . Difere ncia claramen
te la existe ncia de dos grupos, el de investigadores y el de bibliotecarios. El pri
mero de ellos ponía el énfasis e n el desarro llo y expe rimentac ió n de produc
tos y servicios tecnológicos, e n especial software, cuyos destin atarios eran 
comunidades de usuarios que atendían a procesos avanzados de trabajo inte
lectual, incluyendo procesos de anotació n y publi cación de con te nidos digita
les, en e l marco de entornos de colaboración entre m ie mbros de las comu ni
dades de usuarios. El segundo de e ll os, principalmente fo rm ado por 
profesionales de las bibliotecas, hacían hi ncap ié e n la formación y desarrol lo 
de colecciones digitales a través de procesos de digitali zación, atend ie ndo ade
más a la problemática de l acceso a las colecciones y a los problemas de pre
servación a medio y largo pl azo. 

12 htlp :/ / www.ecdI2010.org/ 
1:1 h ttp://wwwj cdI.i nfo/ 
10] B ORGMAN, C. L. "What are digital li bra ri es?Competing visio ns" . In{O'l'lnatiol1 Pmrl'ssing 

& J\!Irmagl' menl, 35, 3, 1999 , pp. 227-243. Véase e l es tudi o de definiciones y ellfoq ues en Tra
mu llas, j. "Propuestas de concepto y defin ición ele la bib li oteca digita l" . ¡llJomadas de Biblio
/'1'1:11..\ Digita/r!.IJBfI)l 02. Mad rid , 2002 , pp. 11 -20 . 
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F IG. 2. EUIIOPEilNiI (HITP:! / WWW.EUROPEANA.EU / ) COM IENZA A AJ'\¡ADl R 
PRESTACIONES BAslCAS PARA USUAIUOS 

My Europeana Communltles Partners Tlmellne (bela) Thought lab 

My Europeana 

User Information I Saved Items I Saved searches Saved tags 

Roma Biblioteca Vaticana 

europeana 
think cultu re 

creator~ Brogl 

Date snved Oec 16, 20096:21 :12 PM 

Esta división , que en principio puede parecer poco importante, ha tenido, 
por contra, una influencia negativa en el desarrollo de bibliotecas digitales 
verdaderamente útiles)' orientadas a satisfacer las necesidades del usuario. En 
numerosas ocasio nes la bibliografía especializada muestra que la mera for ma
ción de una colección digitalizada)' su publicación en internet ha sido consi
derada como una biblioteca digital, sin incluir en la misma ningún tipo de 
fac ilidad o soporte a la actividad del usuario, entendiendo que con facilitar e l 
acceso e ra suficie nte. La confusión entre biblioteca digital)' colecció n d igital 
no debe ni puede mantenerse l 5

. Para los usuarios actuales, e l acceso no es un 
servicio: se sobreentiende que el acceso es la prestación básica, la indispe nsa
ble, sobre el cual se implem e ntan servicios de valor úladido. Una biblioteca 
digital es más que un acceso o una colección, )' una colección digitalizada no 
forma una biblioteca digital, como ace rtadamente seúaló L)'nch 16. 

HACIA LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LOS USUARIOS 

Si los OPAC como represen tación de la biblioteca frente al usuario no han 
aprovechado todas las posibilidades disponibles, )' tras revisar la d icotomía entre 
los diferen tes enfoques de las bibliotecas digitales, cabe entonces plantear si las 
propias bibliotecas digitales están cumpliendo con su misión , facilitando el 
trabaj o de los usuarios con los conten idos que ofrecen. En este sentido, resul
ta esclarecedor e l análisis llevado a cabo por Hu lk, Pettifer )' KeIJl 7, que han 
revisado las prestaciones actuales de las llamadas bibliotecas digitales, desde la 

1', SEADLE, M., GREIFENEDER, E. «Defi nin g a digital li brary" . LibT(l1Y H i Tech, 25, 2, 2007, 
pp. 169-173. 

11; LYNcl-i , C. «Dig ital librar)' opportun ities" . The ¡ ouma/ of Academic Libml'ianshifJ, 29, 5 , 
2003, pp. 286-289. 

17 H Ul.L, D., PE1TIFER, S.R. , KEI.L, O.B. «Oe frostin g the Digital LibralJ' : Bibliograp hic 
Tools for the Next Generatio n Web". PLoS CO'lntmlaliona/ Bi%g), 4, lO , 2009, e l 000204. 
<doi: 1 0. 1371 / journal. pcbi.l 000204> 
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perspectiva de los inves tigadores , y las funcion alidades necesarias para que pue
dan cumplir con las funciones que serían deseables a corto y medio plazo. 

El planteami ento de partida es claro: e n su formul ac ión actual, la mayoría 
de las bibliotecas digita les son «t/w'Ught in cold storage»: frías, aisladas e imper
sonales, debido a los dife rentes esquemas de publicació n y de organización 
que ofrece ll los p roveedores de contenidos científicos, y de difícil integrac ión 
co n las he rram ientas de ges tión bibliográfica que utilizan los investigadores. 
En tocio su trabajo e l co ncepto de biblioteca digital que se maneja es e l de « ... a 
database of sc ientific ancl technical articles, conference publications, and 
books that can be search ecl and browsed using a Web browser». Evidente
men te, estos inves tigadores abordan el concepto desde un pun to de vista de 
utilidad , y basado en principios de gestión de informació n personal, lo que les 
aleja de las pe rcepc io nes bibliotecarias más generalizadas sobre la cuestión . 
Este pano ram a de falta de integración ll ega a ser califi cado como de «balca
ni zac ión »: hay bibliotecas de «sólo lectura» y bibliotecas e n pe ligro de conver
tirse en «tumbas de datos», por la falta de acceso y uso de sus conte nidos. 

Los autores del in ean un mode lo ideal de uso de bibliotecas digitales por 
usuarios final es, sin pre te nder que sea único,y en ese modelo identifican tres 
proble mas prin cipales de tratamiento técnico: 

1. rde ntidad : uso no es tandarizado de identificadores, DO, URI, ISBN ... 

2. Obtención de metadatos: separación entre me tadatos y objetos corres
po ndien tes. 

3. Esquema de me tadatos: no hay estandarización en el esquema descrip
tivo usado. 

Como usuarios , su in terés radica en buscar y organizar los documentos y 
sus me Lada tos. En primer lugar, no hay una consistencia en el uso de DOIs y 
URIs. Tampoco son homogéneas en sus posibilidades de búsqueda y explora
ción, pe rsonalizac ión e inte racción. Ante esta situación , proceden a a nali zar 
he rramientas que sirven para «desco ngela r» las bibliotecas digitales. Esto 
puede hace rse mediante dos enfoques, correspondientes a la personalización , 
con herramientas que hacen posible la co nstrucción de colecciones indivi
dualizadas según los inte reses y necesidades del usuario; y a la socialización, 
que permite compartir con otros usuarios la colección , especialmente med ian
te técn icas de etiquetado y colaboració n. Tras ana li zar herramie ntas como Zote-
1"0, Mendeley, CiteULike o Connotea, consideran que es tas últimas, basadas e n un 
entorno web que integra metadatos y permite la colaboración e ntre usuarios 
son más adecuadas que las basadas e n enfoques individuales. Los autores sos
ti enen que la evo lu ción de este tipo de útil es difuminarán cada vez más los 
límites entre base de datos, depósito de documentos o revista digital , afec tan
do a los propios procesos de publicació n y difusión cie ntífica, ye n co nsecuen
cia, al propio proceso de investigació n. Los obstáculos para unas bibliotecas 
más «cálidas» son más soc iales que técnicos , y se ide ntifican en la gestión de la 
ide ntidad de los usuarios , e n la confianza en e l proveedor de l servicio, yen la 
tensiÓIl hac ia la oc ul tación de la informació n por parte de los inves tigadort's. 
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L AS H ERRA MIENTAS DE SOFTWARE LIBRE Y LO «2.0" COMO FUTURO DE LOS SISTEMAS 

Las dificultades de desarrollo y cos te que pl antean los sistemas pro pie ta rios 
de info rmatizació n de bibliotecas han favorecido la aparición de solucio nes de 
software libre. El modelo de negocio sobre el que susten tan se basa en facturar 
los se rvicios de valor añadido que se ilJlplemen tan sobre la plataforma, a peti
ción del cliente. Si bien esta solució n se ve co n prevenció n por parte de un gran 
número de profesio nales, lo cierto que es las prestaciones técnicas so n simila
res a las que ofrecen sistemas más asen tados en el mercado l8 Como ej emplo de 
fi abilidad , baste considerar que los reposito rios institucio nales basados en se r
,ri do res OAl no existirían sin software lib re, o que la mayoría de los sistemas de 
aula y apre ndizaj e virtual tambi én están sopo rtados por software libre. Zurital'l 
ha redac tado un panorama general de las aplicacio nes de software libre dispo
nibles para biblio tecas. El enfoque libre no se reduce a her ram ien tas que 
siguen el modelo clásico de info rmati zac ión de bibliotecas (véase tabla 1) . El 
proyecto Open L ibTaT)' EnviTOnlmenl, OLE20, te rmin ado e n noviembre ele 2009. 
pretende crear un modelo y marco ge nérico para una nueva generación de sis
temas de info rmati zació n de biblio tecas, delineando o bj e tivos, prestaciones y 
a rqui tec tura para los mismos, tan to libres como propietarios. 

TAlI lJ\ l . 
SISTEMAS LllIRES PARA INFORMATI ZACiÓN DE I3ll1l.JOT ECAS 

Sistema 

Koha 
URL 

hup:/ / koha.org/ 
PM B hllP:/ / www.s igb.nel/ inclex. ph p?page=seClellrs&icl_rll briq ue=2&lang=fr 
Evergreen hup:! / www.eve rgreen-i ls.org/ 
NewCenLib hup:/ /w~rllSsOTt:; li o ns .bi z/web/ 
php MyLibraq;-1 hup: / / phpmylibrary.so llrceforge. nel/ 
Open Biblio I hup:! / obiblio.sollrceforge.nel/ -
Bibli olCQ j hup:/ / biblioleq.sourceforge. nel/ 
Em ilcla I1llP:! / www.emilcla.org/ - -
ABCO _ hUE.: / /bvs lTIocl e l o . bvsa I Ll~·g/ ph p/ lcveLphp? l ang=es&componenl=27&ilcm= 13 

A la implantac ió n de softwa re libre en bi bli o tecas ha ven ido a sum arse e l 
movim ie nto 2.0, que ha dado lugar a un concepto di fuso identifI cado baj o la 
etiq ue ta libra ry/ bibli o teca 2.0, y que se carac teriza po r usa r tecnologías y 

IH T RAMU J.!J\S J , )' GARRI DO, P. "Desarro ll o de docencia universiu,ria de informálica documenta l con he rramientas de softwa re li bre». XIII j om({das dI! ü)Sl' ñ({I1W UllivelSüarirt di' 
fa lnfonnrí.tira, Teruel, 2007, 223-229. 

l~l ZURITA SA~C1 If7., .J. M. «Software li bre: una alternativa para la gcs lión de rec ursos de in fo rm ac ión en bibli o tecas». Sé-jJti'lll(/ COI1[mml'ia l berorllnericrma en Sislemas, Cibernélim l' In[or
/luí.lim: CISCI 2008,2008, (e n pre nsa) . 

"0 h LLp: / / o lepruj ect.o rg/ 
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herramien tas que fac iliten la participación ac tiva del usuari0 2 1
. Esta necesidad 

de cam bio, de ruptura con el es tado exis tente aprovechando las posibilidades 
tecnológicas puede rastrearse en los contenidos publicados desde 2006 en la 
columna «Systems Librarian", escrita por M. Breeding para Computers on L ibra
ries22• Para este especialista las áreas clave de desarrollo son : 

l. Desarrollo de nuevas interfaces de usuarios. 

2. Integración de con tenidos digitales: multimedia. 

3. Replanteamien to tecnológico de los procesos y módulos de circulación. 

4. Impacto de nuevos sistemas con licencias de software libre. 

5. Mecanismos de participación activa de la comunidad de usuarios. 

6. Uso cooperativo de recursos. 

Aparte de la u tilización directa de servicios 2.0, como blogs, sindicación 
RSS o marcadores sociales , el elemento por antonomasia es el OPAC 2.0 (tabla 
2). Un OPAC de es te ti po supone ofrecer a los usuarios nuevas mane ras de 
presen tar, acceder y o rganizar la información , superando los esquemas de cla
sificación tradicionales, al mismo tiempo que se permite participar ap ortando 
conte nido al OPAC, proponiendo recomendaciones y e tique tado social, y 
com partiendo la nueva información gen erada con otros usuarios. Si bien el 
OPAC 2.0 es una herramienta tecnológica, en realidad es el reflej o de un cam
bi o en el modelo de la biblioteca, en cuanto integra y acepta al usuario como 
participante activo capaz de gestionar información . 

TABLA 2. SOFTWARE LI BRE PARA O PACs 2.0 

OPAC URL 
vuFind h ttp://vufind.org/ 

Scriblio http://about.sc riblio.net/ 

Sopac2 http://thesocialopac. net/ 

Blacklight http://proj ectblackligh t.org/ 

Millen ium Integration Drupal Module http://c1rupal.org/ proj ect/ millennium 

Las carac terísticas básicas del OPAC 2.0 han sido explicadas e n diferentes 
trabaj os23. En co~unto, podrían resumirse en facilitar la participación de l usua
rio para que pueda enriquecer y personalizar los se rvicios que la biblioteca le 
ofrece a través del O PAC. No se trata de sustituir e l procesamiento técnico que 

21 T RAM ULLAS,j. "Factores y elemen tos de transición e ntre la bibli o teca digital y la b ib lio
teca social». [[1 Conferencia Internacional sobre Biblioteca Digital y Educacion a Distancia, Mérida 
(Venezuela), 2009 (e n prensa) . 

22 BREEDING, M. "Systems Li brarian »: ComfJUter on Libra·ries, 2006-2009. [dispo ni ble en 
h ttp://www.libra rytechn ology.org/ SystemsLibra rian .pl] 

2:1 MARGAl X, D. "El OPAC 2.0: Puerta de Acceso a los Con tenidos de la Biblio teca". [11 

Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, A Co ruña, 2008; Maniega, D. "Opac 2.0 : e l futu ro 
de ntro de un a realidad tangible" . Anuario 7'hink/~FI, 2008, pp . 41-45 . 
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se lleva a cabo por los profesionales; de lo que se trata es de facilitar la incor
poración de infonnación relacionada por parte de los usuarios, de manera que 
sea útil al resto, y mejore los servicios que ofrece la propia biblioteca. 

FIG. 3. SCRfRLlO, OPAC 2.0 DE SOFTWARE LIBRE: ETIQUETADO , ÍNDICE Y CONTENIDOS, 
PORTADAS, TEXTOS RELACIONADOS, r:OM ENTARIOS DE USUAJUO, ETC. 
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H ACIA UNA CONeL. SIÓN 

La definición de posibles tendencias de desarrollo es complicada, y tiende 
a estab lece r como seguras pautas o patrones q ue se in tuyen , y en las cuales 
pueden acertarse o 1102.' . La revisión de Coyle25 puede servir como referen cia 
de e ll o . Qu izá sería necesario estudiar, en primer lu gar, qu e e nti ende n los 
usuarios por «bib lio Leca», para poder apreciar que los conceptos son múl tip les 
y variados, como demostró Erzegovac26

. 

Los sistemas de informatizac ión de bibliotecas actuales son insuficientes y 
no satisLtce n ni las necesidades de informac ión ni responden a las pautas de 
acceso y co nsumo de la misma que acostumbran a ll evar a cabo los usuarios 
fina les. Es necesario cambi ar su e nfoque y arquitectura desde un modelo basa
do en soporte a l proceso técn ico, a un enfoque basado en e l enriquecimi ento 
co laboraLivo cle la in formación yen la pe rso nalizació n de servicios y conteni
dos . Otros se rvicios y productos de informació n lo están haciendo desde hace 
ya un tiempo en inte rn et, por lo q ue no puede haber excusa n i técnica, ni 
soc ia l ni eco nóm ica para e llo. En lo que concierne a los aspectos emin ente
mente técn icos de los sistemas, Rochkind 2i ha redac tado un resumen de lo 
deseab le, en e l cual des taca la necesidad de ajustar la arquitectura técnica de 
los sistemas de ma nera que sean capaces de in tegrar diferentes módulos espe
cia li zados, tan to de jiont-end como de back-end. Resulta de especial importancia 
la in Legrac ió n en la in terfaz de usuario de diferentes módulos que ofrezcan 
func io nalidades avanzadas de ges tión de infor mación a los usuarios, comple
me nLando la información propia con información externa re lacio nada. Ade
más, debe ría n prepararse la información y la func io nalidad subyacen te para 
que puedan uti li za rse, a su vez, in tegradas e n otros sistemas y apli caciones, 
co mo aul as virtuales, liberando a los datos de sus lími tes bibliotecarios. Las 
posibilidad es de reutili zar y pone r en va lo r la información bibli o tecaria en 
o tros productos de info rmac ió n d igital es e norme28 . Como propo ne el OLE 
Project, es necesario un nu evo modelo de arquitectura de los sistemas cle 
info rmatizac ió n de bib li otecas, de ma nera que se superen las res triccion es 
imp ues tas por estruc turas mo nolíticas, y se pueda activar todo el pote ncial 
de enriqu ecimiento de información que ofrece la informació n co n tenida en 
un OPAC. 

2 '1 Véase TRAM UIL\S,J "Tend encias e n docum e ntació n d ig ita l». \/] I Congreso di' ANAI3AD, 
rvlad ri cl , 2008, pp. 39-48 . 

2', COYU:, K. "T h e FlIlure 01' Library S)'stems, See n from rh e Past». 7'he /o7.l.rnalo/AI;I/.r!I'
m.ir: UbmJ"ill17\/¡,i!J, 33, 1,2007 , pp. 138-140. 

21; ERZI':CO\'AC, Z. "T h e in te r prela li ons 01' li brar)' use in rh e age 01' c1 ig ila l libra ries : Vir
lllali zing lh e name ». I)bm.ry & In/arma/ion Science Res('[!1l:lI , 19, 1, 1997, pp. 35-5 1. 

27 ROCI'IK IND, J " Noles 011 fuwre direc liol1 s 0 1' Librar)' Syste ms». Bib li ographi c Wilcl e r
ness, 2007 [dispon ibl e e n http: // b ibwi lcl.lVo rclpress.com / 2007 / 09 / 28/ sys te ms_c1irec
t. io I1 S/ ] 

2' TRAI\ IUI.I.AS, J , GARR IDO , P. (coords.) , SOji1VIITI' libre 1)(lT(l sC'I1Jicios de inJimnación digitlll. 
Madrid: Pre llli ce Hall , 2006. 
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Los sistemas de info rm ati zació n de bi bli o tecas se usan en un conLexLo espa
cial. En un do micili o, en un te le-ce ntro o a través de un d ispositivo móvil , e l 
acceso a la red se encuentra ya presente e n cas i todas partes. Sin embargo , e llo 
no puede se r óbi ce pa ra que la integrac ió n de los servicios tecnológicos e n las 
bibli o tecas no te nga su impo rtancia en e l di se ño de los espacios a rquitec tó ni
cos biblioteca rios29

. La disposició n de los espac ios de trabaj o en la b ibliu Leca 
debería tene r co mo ej e central la integrac ió n de recursos y medi os d ig iLa les y 
la labo r facili tado ra como espac io de trabaj o para los usuarios. No se LraLa de 
un añadido a la biblio teca: se tra ta de la he rram ientas de trab~o básica )' fun
damental. La bibli o teca física es un a espac io cogniLi vo en e l cua l el LJ-a b~j o con 
recursos de informació n digital , tan to de consul ta como de producció n , debe 
se r cada vez más re levante:lo. 

FIG. 4. JISC, LI/3/&\/U/:s OF n -/Ic" FUTum·: (1 1 T rI' :! / 1\'\\'\\ ' . .1 ISc:.r\C. UK/ 1.1 II R/\R I I':SOHH ITCT L" RI':) 

... Activlties, by TapIe 

Campatgn5 

• Ubraries o( ttle Fut\lre 

Actlvltles 

On thls page 

Home lO WhiH We 00 .. CampalQns • l¡branes of the Futurt' 

Libraries of the Future 
lIbranes or the Future attempts to explore the ISsueS around the enonnous ¡mpatt of lCT en the academlc hbrary aOO to 100k (orward to ensure that librarles - hcwever theV may conbnue to evolve - rematO at the heart of academlc IIfe. 

librarles o, the Fulu re debate 

Ths pubhC Questlon ano aoswer debate held on 2 Apnl 2009 Olscussed \'IMt tnfonnauon aOO librar)' prOYISlon mean In these cNl'IQlrlQ times See 'lICeos o' {he sP<ilkers bloo DOSts .,nQ commcnts 

librarles o, the Future documentnry 

"" Véase TI IOM,\S, M.A. «Rccldinin g libra !) ' spacc : 1l1a nag-in g- I.hc co-eX iSll:lICe 01" h()oks , co mpule rs, a ncl rcacl e rs" . TlII'.!II//rIlrI ! II/Amr!I' lIIir l. ibmrilll/s/¡ijJ. ~6. 6, ~OOO. pp. 40H-<11 :). 
:10 POMERANTZ, J , M .. \ RC II1 0 i': Ii': I, C. «T h c d ig ilallibra n ' as pl ace " . .!III1I'11I1! 0I IJII("/lIIwlI/II/iIJl). 

6:\, '1, 2007, pp . 50:)-533. 
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Retomando de nuevo a Salton, «To summarize, we do not need bigger and 
better computers in the information field , capable of circulating m ore and 
more unwan ted material. Rather, we need a change of attitude on the part of 
the people in charge of information activities and of the budget officers res
ponsible for financ ial support,,3 1. 

!I I SALTON, Oll. cil, 197 1, p. 3. 
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