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Fe de erratas: 

En el a rtículo «Los Archivos Privados y el Comercio de Docume ntos» del 

Boletín nO 3/ 2007, donde dice com o autora: Ana Diplá de l Moral debería 

decir: Ana Duplá del Moral. 

Corrigendda: 

En el Boletín n ." 3/ 2007, a la autora del artículo: «Los se rvicios bibl io teca

ri os para minorías culturales . Estado de la cues tió n », se la re lac io na con la 

Unive rsidad de Salamanca, cuando debería re lacionarse co n la Universidad 

da Coruña donde realiza su Tesis Doctoral. 

Rogamos d isculpen los errores, come tidos involuntariame nte . 
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INTROD UCCIÓN 

Este número del Bo le tín de ANABAD incluye p rincipalme n te los Lrabaj os 
sobre Depósitos Digitales q ue se expusieron e n las j ornadas «Depósitos d igi
tales y acceso abierto en bibliotecas unive rsita rias », que se ce lebraron e n 
dicie mbre de 2007 en la Unive rsidad de Murcia, o rgani zadas por ANABAD y 
por la Biblio teca de la U nive rsidad de Murcia. 

El o bj e tivo de las j o rnadas fue p resentar algu nos de los prin cipales p ro
yec tos, buenas prácticas y realidades de los depósitos digita les de las bibliote
cas unive rsitarias espa110las, as í co mo las posibilidades de éSLas para favo recer 
la ó p tima difusió n y acceso a l conocimi en to científico generado po r los miem
bros de su comunidad acadé mi ca e inves Li gado ra. 

Consideram os de sumo interés la publicación de los textos de los po nentes 
en sus confe rencias, pues juntos supo nen un a pano rámica muy comple La de 
la situació n de es tos proyectos en las biblio tecas unive rsitarias espa110las . 

Los artículos tra tan sobre todo de expo ner aspec Los sobre propiedad inLe
lec tual y Creative Commons e n los Depósitos Académ icos y de Investigac ión. 
Incluyen los trab<Üos de Marta Magriúá ConLreras de la BibliOl.eca de la Un i
ve rsidad de La Ri oj a, que escribe sobre la difusió n de la prod ucció n cie n Lí fi ca 
espaúo la a través de l proyecto DIAL ET. Sand ra Reoyo, Ll uÍs Anglada,joan 
Cambras y Ricard de la Vega, de l Co nsorcio de Bibli otecas Un ivers iLarias de 
Cataluñ a co n un artículo que tra ta de los depósilOs cooperativos de la Bibli o
teca Digital de Cataluña, describien do su ti pología, procesos y sofLwares. j ordi 
Prats de la Biblioteca de la Unive rsitat Po li tecnica de Catalu nya, describe en 
su trabaj o los de pósitos digita les de las Unive rsidades Espallolas y en co n re Lo 
el de UPComm o ns, e l p royecto de acceso abier lO al co nocimie n to de la UPC. 

Por su parte, Manuela Palafox Pare jo de la Bibli oLeca de la Universidad 
Comp lu te nse, expo ne e n su texto las características de l Archi vo In stilllc io nal 
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8 
INTRODUCCIÓN 

E-pr in lS Complu te nse a l se rvicio de la difusió n y preservación de la inves tiga

ció n de la UCM. Palo ma Crego Cas taño, Pa lo ma J arque de la Gán dara y Susan 

We bste r, de la Biblio Leca de la Un ive rsidad Carlos JII , prese nta n en su trabaj o 

e l p royecto OCW de su U n ive rsidad describi e ndo los aspec tos o rgan iza tivos, 

acadé micos, Lécn icos y juríd icos . También se incl uye e l trab,:~j o de M" Do lores 

Bo rgo llos Manín ez de la Biblioteca de la Un ive rsidad de Murcia e n e l q ue des

cribe la ex perie ncia de l desarro ll o de los depósitos digita les e n la U n ive rsidad 

de Murcia: e l Proyec to Dig itum. 

Se comp le ta e l núm ero co n e l a rt ículo fru to de la inves tigac ió n de la pro

fesora Amparo García Cuadrado, sobre la b ibli o teca de un prece ptor de gra

mática laLina de l siglo XVIII , que pe rm ite estud ia r los métodos de e nse ñanza 

y los libros que la co nstituían , a pa rti r de los docum e n tos testamenta ri os que 

recoge n la parti ció n de la biblio teca. 

Cons ide ramos que los temas que se refl ej an e n esLOS a rtícu los, tienen 

mucho inte rés para la comun idad biblio tecaria, como un modo de incremen

ta r la u tili dad de sus servicios y la visibilidad de los trabaj os cie ntíficos de los 

miembros de las unive rsidades. 

Lo urdes Cobacho Gó mez 

Carmen M. Brugarolas Ros 

J osé A. Gómez H erná ndez 
Coordinadores 
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DIFUSIÓN DE LA PRODU CCIÓN CIENTÍFICA 
ESPAÑOLA A TRAVÉS DE DIALNET. 

GESTIÓN COOPERATIVA DEL PROYECTO 

M ARTA MACRI ÑÁ CONTRERAS 

Di-rerlom di' la. Bibliolew de la Universidad r[¡, La R iojil 

RlSU MEN : Se presenta el proyecto DlALNET como proyecto d e cooperación 
biblio tecari a coo rdin ad o por la Unive rsidad de La Ri oj a. DIALNET constituye 
un portal que recopila y hlcilita el acceso a contenidos científi cos y e rudi tos hi s
panos, es d ec ir, a d ocum en tos publicados en Es paJ'ía en cualquie r lengua, pu bli
cados en espall01 en cualquier país o que ve rsen sobre temas hispanistas. Se 
ex pli can los o ríge nes del proyecto y e l contexto en e l que surge . Se de fin e y des
cribe e l proyec to como he mero teca virtual, base de datos, se rvicio de a lertas 
bibliográ fi cas, po rta l integrado r de recursos docum en ta les y pla tafo rm a d e se r
vicios d e valo r a ll adido . Se exp li ca e l papel de DIALNET en la d ifusión y acceso 
a la lite ra tura científi ca hispana. Por último, se prese n ta DI ALNET como repo
sitorio mostrando las dife rencias existentes con o tros reposito ri os. 

I NTRO DUCCIÓN 

DIALNET es un proyec to de cooperaCIon biblio tecaria que se coordin a 
desde la U niversidad de La lZioja. In tegra, recursos y se rvicios docum en ta les y, 
en pocos aJ'ios, se ha convertido e n un referente de ca ra a l acceso a la li Le ra
tura cie ntífi ca del ámbito hispano. 

DIALNET constituye un portal que recopi la y facili ta e l acceso a co nLenidos 
científicos y e ruditos hispanos, es decir, a docum entos publicados en España e n 
cualquie r lengua, publicados en español en cualquie r pa ís o que ve rse n sobre 
temas hispan istas. Los conten idos incluyen dive rsos tipos de docum enLos, ya 
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10 MARTA MACRIÑÁ CO TRERAS 

que el proyec to integra fun damentalm ente revistas pero tam bi én artícu los de 
m o nografías colec tivas, tesis doc torales, li bros, e tc. Aunque es inte rdisciplin ar 
su mayor valor se ce ntra en las ciencias hum anas, jurídicas y sociales. 

CONTEXTO t:N t:L QUE NACE EL PROYECTO 

DlALNET ti ene su o rigen en el proceso de evaluació n que, dentro del Plan 
Nacional de Evaluació n de la Calidad de las Unive rsidades (PNECU) , se llevó 
a cabo en la Bibli oteca de la Univers idad de La Rioj a durante e l curso 1999-
2000. Al fin a li zar e l proceso de evaluac ió n se precisaron diversas acciones de 
mejora o rie ntadas a los se rvicios de informació n que enton ces se estaban pres
tando. Una de es tas acc io nes estaba dirigida a mejorar la difusi ó n y uso de la 
co lecció n de revistas. 

En aq ue ll os años, los editores y los proveedores de revistas extranj eras, ofre
cían ya d iversos servicios como las a le rtas de sumarios y la posibilidad de expor
tació n de r gistros de los conte nidos de revistas para incorporar a los catálogos 
de las bibl iotecas. Sin embargo el abanico de servicios relacionados con los con
tenidos de las revistas españolas e iberoamericanas e ra muy limi tado. 

La necesidad encontrar una alte rnativa elec tró nica a los bole tin es de suma
rios en formalo papel, un servicio presente e n aquel entonces en casi todas las 
bibliotecas, con la fin alidad de mejorar la difusió n de las revistas hispanas que 
se recibían y de dispo ne r de un sistema que permitiera incorporar registros de 
contenidos de revistas al catálogo de la biblioteca, con la fin alidad de in cre
mentar el uso de las coleccio nes, nos llevó , en la Biblioteca de la U nive rsidad 
de La Rioj a, a buscar una solució n global para la prestación de ambos se rvicios. 

Ambas cues tio nes se resolvieron median te e l diseño de un sistema de bases 
de da tos de gran simplicidad , en e l que se vac iaban los con tenidos de las revis
tas, que se com pl ementaba con un sistema de listas de distribució n para ge ne
rar ale rtas de sumarios a los usuarios que se suscribie ran. El sistema se ll amó 
DIAL (D ifus ión de AJertas) y constituyó, en realidad , una evolución in te lige n
te de l conve ncio nal bole tín de su marios e n papel. Además el siste ma permitía 
exportar al ca tálogo, con una pe riodicidad semanal, los registros analíti cos de 
las revistas. 

El impac to de este se rvicio fue muy positivo y se manifestó tanto e n la sa tis
facció n de los usuarios como en el in cremento del uso de las publicacio nes de 
la hemeroteca, especialm ente por parte de los alumn os que, hasta e ntonces, 
habían reali zado un uso muy escaso de las coleccio nes de revistas. Sin em bar
go prese ntaba un a li mitació n impo rtan te ya que solo podía pres ta r se rvicios a 
usuarios de la n ivers idad de La Rioj a. 

Por otra parte, a partir del año 2000 , ti e ne luga r una reflex ió n sobre las 
duplicidad es de trabaj os que se estaban reali zando en diversas bibliotecas e n 
torn o a los contenidos de las revistas hispanas, ya que e ran varias las institu
ciones en las que se trabaj aba en e l desarrollo de bases de datos de sumarios 
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LA DIFUSIÓ 1 DE LA PRODUCCIÓN CIENTíFICA ESPAÑOLA 11 

de publicaciones periódicas espall o las (COMPLUDOC en la Un iversidad 
Complutense, SumaREV en la U niversidad de Sevi lla, Sumarios de l CBUC. .. ) . 
De hecho, en el seno de REBIUN, se creó un grupo de trabajo, denominado 
grupo de sumarios e lectrónicos, con e l obj etivo de encontrar una solución 
cooperativa que permitie ra, a cada biblioteca univers itar ia, d ispone r de los 
registros de los artículos de las revistas espallolas e hispanoamericanas de sus 
colecciones a l objeto de poder incluirlos e n el catálogo, ya que estos registros 
no eran suministrados por ningún proveedor comercial (como sucedía, por e l 
con trario, co n las revistas extranj eras). 

En este contexto , la Biblioteca de la Univers idad de La Rioja se plantea tra
bajar en la mejora de DIAL con dos obj e tivos. Por un a parte, eX Lende r e l ser
vicio a cualquier usuario con acceso a Internet y, por otra, desarrollar un 
entorno de trabajo cooperativo que permiti e ra coord inar esfue rzos y evitar la 
duplicidad de tareas que, de hecho, ya se es taba produciendo en este nuevo 
ámbito de trabajo relativo a los con ten idos de revistas hispanas. Así nació 
DIALNET, nombre que adopta e l proyec to por surgir como una evolución de 
DIAL, con una doble ambición, la de proyectar sus servicios más all á de los 
límites de la comunidad de usuarios de la Universidad de La Rioja y la de cons
tru irse en un entorn o de cooperació n bibl iotecaria. 

VISiÓN DE DIALNET 

Desde el principio ex istió una visión muy precisa de los objetivos, las fun
cionalidades y los servicios que debía a lcanzar e l proyecto qu e se pre tendía 
poner en marcha, por lo que se definieron una serie de req uisitos o caracte
rísticas básicas que se han mante ni do como una conSLante hasta e l momento 
actual. Algunos de estos requisitos son los siguientes: 

- DIAL ET tenía que ser un proyecto de carácter un iversal y gratuito 
porque el acceso a la información constituye un derecho y porque 
desde sus o rígen es se plan teó, como un obj e tivo prioritari o, mejorar la 
visibilidad de la producción científica hispana y la prese ncia de l espall0l 
y de las diferentes le nguas del Estado como veh ícu lo de comun icación 
científica e n Intern e t. 

- DIALNET tenía que ser un proyecto cooperativo, porque que solo 
uniendo sinergias se podía conseguir la máxima exhaustividad de los 
con tenidos, tanto e n la cobertura de títu los de las publicaciones in clu i
das (en un ámbi to con una dispersión extraordinaria), como en la 
cobertura cronológica (in tentando incorporar e l mayor núm e ro posi
ble de co nte nidos re trospectivos), y solo de form a cooperativa se podía 
evitar cualquier solapamie n to o duplicidad de las ta reas que se desa
rrolla ran en e l marco de l proyecto para consegu ir un ahorro sign ifica
tivo de cos tes. 
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12 IvlARTA MAGRl - Á CONTRERAS 

DlALNET te nía que ser un proyecto potente y escalabl e desde e l punto 
de vista de tecno lógico. Un proyec to susceptibl e de crec imi e nto en cual
q uie r pa ráme tro co nsiderado, tan to los re lativos a los co n tenidos 
(núm ero de publi cacio nes, de refe rencias bibliográficas, de docum en
tos a tex to com ple to ... ), como los re lativos a los usuarios registrados, a 
las bib li o tecas cooperado ras, e tc. Pero además, un proyec to susceptibl e 
de crec imie n to e n nuevas fun cio nalidades y prestacio nes sin que eso 
supusie ra ten er que modificar e l concepto inicial de l mismo . Este dise
lio , ha permitido qu e DIAL ET haya evo lucionado a lo largo de l tiem
po in corpo rando nuevos se rvicios co mo la adaptació n al protocolo 
OAl, e l a l ~j ami ento de textos completos, se rvicios avanzados, e tc. 

DlALNET le nía que ser capaz de trabajar e n un entorno mu ltinstitu
cional, basado en una base de datos centrali zada y controlada y un 
entorno de entrada de datos y de trabaj o distribuido , con un modelo de 
ej ecució n 100% en línea. La existe ncia de una base de datos úni ca, 
como ve remos más ade lante , es un o de los punlos fuertes de l proyec lo 
y aporta un gran va lo r úiadido al mismo. 

DlALNET tenía que responder al concepto de porta l integrando, en 
una misma pla taform a, co nte nidos y se rvicios de valor añad ido en una 
idea próxima a las platafo rm as ofrecidas por los proveedores y editores 
de revistas. 

Todas eS las características han hecho posibl e qu e DIALNET se co nstituya 
en un proyec lo que ha evolucionado de form a muy importante, d sde unos 
oríge nes muy modes tos, has ta conve rtirse e n un producto de amplio alcance 
que ha crecido no solo en contenidos sino en se rvicios, pres tacion es y fun cio
na li dades. La prim era vers ión operativa de DIALNET, estuvo disponible en 
2002. 

GESTló COOPERAT IVA DEL PROYECTO 

Una de las claves del crecimi ento de DIALNET ha sido e l e ntorno de coo
peració n bibli otecaria e n el que se ha co nstruido. En la ac tualidad, participan 
25 biblio tecas univers itarias , de las cuales, ve in tiuna son españo las, dos de 
Chil e, una de Uruguay y una de Bras il. Co ncre tamente, en e l ámbito nacio nal, 
las Bib li otecas universitarias que cooperan , en el mome nto de escribir es le 
artícul o, so n las de las U nive rsidades de A CorUli a, Alicante, Autónoma de 
Madrid , Burgos, Cantabria, Cas tilla La Mancha, Extremadura, La Laguna, 
León, Navarra, Oviedo, Pab lo de O lavide, Pa ís Vasco, Po ntifi cia de Comillas, 
Públi ca de Navarra, Santi ago de Compostela, Sevilla, UNED, Val e ncia, Va lla
dolid y Zaragoza, además de La lZioja. A nivel inte rnacion al colaboran las 
Bibli otecas de las Un ive rsidades Metropoli tana de Cie ncias de la Educac ió n y 
Taica en Chil e, Santa Cecilia e n Brasil y La Repúbli ca de U ruguay. 
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LA DI FUS IÓ DE LA PROD CCIÓN CIENTÍFICA ESPAÑO LA 13 

Este proyecto ha hecho posible que un cor~junto de bibliotecas hayan sido 
capaces, a través de la cooperac ión , de superar la función tradicional de la 
biblioteca como inte rmediaria de productos de informac ió n entre proveedo
res y usuarios para pasar a desempeúar un papel activo como p roducto res de 
co nte nidos propios, como protagonistas indiscutibles en la génes is y desarro
llo de un servicio con una gran proyecc ión. 

El modelo de cooperació n es muy abierto y se ha ido adaptando a las pecu
lia ridades de cada institución participante. La cooperac ión de las bib li otecas 
que participan en e l proyec to co nsiste en la introducció n - en la base de da tos 
de DlALNET - de las referencias bibliográfi cas correspondientes a las revistas 
hispanas existentes en sus colecciones locales, tanto revistas vivas en curso de 
recepción como fondos re trospec tivos , así como la introd ucción de refe re n
cias de monografías colectivas. Los títu los de las publicacio nes se reparten 
en tre las bib liotecas que cooperan de modo qu e cada ej empl a r so lo se intro
duce una vez e n el sistema, aunque los contenidos quedan dispo nibl es para 
que cualqui e r biblioteca pueda descargarlos en un formato adecuado a sus 
necesidades. 

Las bibliotecas colabo radoras trabaj an co ntra una base de datos única y 
compartida, que se actualiza e n tiempo real, de modo que los cambi os son 
visualizables en la parte web de forma inm ediata . 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. DEFINICIONES DE DlALNET 

DlALNET empezó sie ndo una hemeroteca virtual co n vocac ió n de recoger 
los contenidos de las revistas hispanas, aunque incluye también un núcl eo de 
revistas extranjeras. En es tos momentos recoge más de 4.500 publicaciones 
seriadas y, a unque es inte rdisciplinar, predominan las revistas de cie ncias 
sociales y humanidades. 

La consulta de revistas se puede reali za r buscando por títu lo o navegando 
a través de trece grandes grupos de mate rias, que se subdividen , a su vez, en 
unas cien submate rias. 

Cada revista dispone de una página web que trata de presentar e l mayor 
núm ero posible de datos sobre la misma incluyendo, además de los datos 
bibli ográfi cos, otras informacio nes adicio nales como un e nlace a l registro de 
esa revista en e l catálogo colec tivo de REBIUN, en mu chos casos las no rmas 
de publicació n , un Índi ce de autores con los trabaj os que dichos auto res han 
publicado en la revista y que se actuali za de forma permanente, etc. Además 
se incluye una re lac ión de los ej empla res de los que existe n contenidos en 
DlALNET, con un e nlace que permite al usuario acceder al sum ari o de cada 
eje mplar. 

A es ta heme ro teca virtual se han ido añadie ndo otro tipo de conte nidos, 
como docum entos de trab~o, artícul os de lib ros colectivos, tes is doctoral es, 
referencias de li bros, etc. de modo que, e n la actualidad, DIALNET es además 
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un a base de datos que cuenta con más de un milló n y med io de referencias 
bibli ográ fi cas, dim e nsio nes que justifican el que podamos considerarla como 
la mayo r base de datos de a rtículos cie ntífi cos hispanos accesible de modo gra
tui to en r n te rnet. Aproxim adamen te , e l 10% de las referencias bibliográficas 
in cluidas e n la base de da tos fac ilitan e l acceso a los textos comple tos de los 
documentos (en es tos momen tos son más de 160.000 los a rtículos q ue se 
encuentran d isponibl es a texto comple to). Por úl tim o, y és te es quizás su 
mayor punto fuerte , se carac teri za po r estar muy actualizada. 

DlALNET es, además, un servicio de alertas bibliográficas que trata de 
difu ndir y hace r más visibles los contenidos de las revistas hispanas. En e l 
fondo , es ta fu e la principal razón de ser del proyecto en sus o rígenes. En es tos 
momentos hay más de 180.000 usuarios registrados, la mitad de los cuales, 
aproximadamente, son extranj eros (prin cipalmen te iberoameri canos) que, 
entre todos, han suscrito más de 800.000 alertas de revistas. Du rante el año 
2007 el sistema ha emitido un a media de 5.000 alertas diarias po r lo que se 
puede afirmar que es tá rea lizando una importante labor de d ifusió n de la li te
ratura cien tífica hispana. 

El servicio de a lertas está ab ierto de manera gratu i ta a todos los usuari os 
del m undo previo registro en e l sistema. 
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DIALNET COMO PORTAL INTEGRADOR DE RECURSOS DOCUMENTALES 

Además de las defin iciones anteliores como hemeroteca virtual , base de datos 
y servicio de ale rtas bibliográficas, DIALNET se puede contemplar desde otras 
perspectivas. La filosofía de DIALNET es integrar, en un ún ico po rtal, el mayor 
número posible de recursos, con independencia de su tipología documental, faci
li tando, cuando ello es posible, el acceso a los textos comple tos de esos recursos . 

Sin embargo, esta integración de recursos no supone una mezcla desorgani
zada de los mismos porque DIALNET se construye sobre una base de datos com
partida y controlada en la que se trabaj a realizando un importallle esfuerzo de 
normalización de la información. El control documental ha permitido establecer 
una organización muy interesante de los contenidos basada en una complej a red 
de relaciones entre los datos que aporta un gran valor alladido y enriquece y sin
gulariza el proyecto. 

Un ej emplo, en el que quedan bien refl ejadas estas relaciones, son las páginas 
de autor en las que, con frecuencia, se presentan datos profesionales como la Uni
versidad en la que el investigador desarrolla su ac tividad -con un enlace a otros 
autores de esa universidad-, el área de conocimiento a la que pertenece -con un 
enlace a otros investigadores del área-, conformando un esbozo de «¿quién es 
quién?» en cada una de las áreas de conocimiento. Pero existen otros múltiples 
ejemplos de interesantes relaciones entre los datos como las reseñas bibliográfi
cas «<es resella de:» o «ha sido resellado en: »), los índices de revistas, etc. 
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DLALNET. In ves tigadores del Área d e conoc imiento d e Lengua EspúlOla 

Por OLra parte, el esfuerzo en la no rm ali zac ió n permite establece r una sóli
da base para la pues ta en marcha de proyectos de futuro de amplio alcance, 
re lac ionados co n la producción científica espa110 la y su evaluació n, cuyo desa
n'ol lo podría verse facilitado si se aprovechara la unión de esfuerzo que supo
ne un enlo m o de trabajo de colaboración susceptible de implicar al co njunto 
de Univers idades, Lales co mo directorios no rmalizados de investigadores (por 
Programas Nacio nales de I+D, por áreas de conocimi ento ... ), integrac ió n de 
datos de prod ucc ió n bibliográfica con proyectos de currículum vitae no rmali
zados, estudi os bibliométricos, aná li sis de citas, e tc. 

DlALNET COMO PORTAL DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO 

Es importante destacar que no hay un único DIALNET, sino que existe un 
DIALNET diferente para los usuarios de cada una de las bibl ioLecas que han 
dado el paso de cooperar e n e l proyecto ya que, las bibliotecas que coope ran 
pueden fac ili tar un a se ri e de servicios personali zados y de opcio nes avanzadas 
a sus usuarios. De manera que, cuando un usuario de una de estas bibliotecas 
se registra con su cuen ta de correo institucional, e ntra e n un DIALNET de su 
bib li o teca y, este, es un DIALNET con muchas más o pciones. 

Digitalizado por www.vinfra.es



LA DIFUSIÓN DE LA PROD CCrÓN CrENTíFfCA ESPAJ'\¡OLA 17 

Entre los se rvicios de valo r añadido que DIALNET ofrece a las bibliotecas 
que cooperan podemos diferenciar tres categorías . 

Servicios de personalizació n del se rvicio para las bibliotecas colabora
do ras de modo que los usuarios de una de te rmin ada institución acce
dan a un DIALNET adaptado a la imagen corpo rativa de su institución 
(l agos y colores institucio nales), y adaptado a las peculia ridades de su 
biblio teca mediante la iden tificación visual de las revistas de sus colec
cio nes locales, enlaces al catálogo de su biblio teca, mensaj es personali
zados, etc. 

Servicios avanzados dirigidos a los usuarios de las biblio tecas colabora
doras . Los usuarios de es tas institucio nes tienen opcion es de búsqueda 
avanzada, no dispo nibles en e l DIALNET general, posibilidad de mar
car y se leccionar documen tos , enviar sus se leccio nes a una cuenta de 
correo, disponer de las mismas e n otros formatos, importarlas a ges to
res bibliográfi cos (po r ej emplo, existe un a integració n a utomática para 
usuarios de Refworks así como un fo rmato RIS para o tros gesto res), e tc. 

Servicios para las bibliotecas colaboradoras. Entre estos se rvicios, el más 
destacabl e, es la posibilidad de que las biblio tecas puedan descargar, 
direc tam ente a través de la web, con la periodicidad que deseen , fi ch e
ros con las refe re ncias bibliográfi cas de las revistas pertenecientes a sus 
fondos locales para importarlas a su catálogo o a bases de da tos de 
sumarios, e n un fo rmato de exportación adecuado a sus necesidades 
(existen d iversos fo rm atos como el MARC-XML, BRS, etc.). O tro servi
cio consiste en la posibilidad de configurar o pcio nes de mej o ra del 
préstamo interbiblio tecario, como po r ejemplo, un a utilidad para que 
los usuarios puedan solicitar directamen te, a su se rvicio de p réstamo 
interbiblio tecario, los docume ntos de DIALNET no dispo nibles e n sus 
coleccio nes locales o la posibili dad de que e llos mism os descargue n 
directame nte al SOD los datos de la petición , en e l caso de las bibliote
cas que utili zan es te software de ges tió n en los servicios de acceso a l 
docume nto. 

DIAL ET y su PAPEL EN LA DIF SIÓN DE LA LITERATURA e lE T ÍFI CA 

Desde el principio, DIALNET se propuso servir de punto de acceso a los 
tex tos compl e tos que es taba n dispo nibles e n Inte rn e t, de fo rma gra tuita y de 
una manera a islada, in tegrándolos e n un ún ico servicio de informació n. 

Po r e ll o, e n prime r lugar, se e mpezaro n a in corpo ra r, en las re fe rencias 
bibliográfi cas de aquéllas revistas publicadas en papel que disponían de ve r
sión electró nica gratui ta en In te rn et, los en laces a estos textos com pl etos. En 
segundo lugar, se empezaro n a in troducir las refe rencias bibliográfi cas de 
aquéllas revistas e lec trónicas puras, que nun ca se habían publicado en papel y 
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que se e nco ntraban d ispersas en la red , siempre y cuando el acceso a sus con
ten idos fuera libre y gra tui to, integrándo los y hacié ndolos buscables y recupe
rables a través de un ún ico pun to de acceso. 

Mientras tanto y de fo rma paralela a la consolidac ió n de DIALNET com o 
portal de conten idos especia li zados en e l ámbito hispano, se fueron afi anzan
do movimi en tos co mo el O pe n Access que promovía e l acceso abierto a los 
conten idos y un cambio en los sistemas de edició n, distribució n y archivo de 
la info rmació n. Tambi én, a l m ismo ti empo, DIALNET empezó a recibir 
dema ndas de aloj amiento de revistas po r parte de de te rmin ados ed itores ins
tituc ionales de revistas científicas q ue ve ían la necesidad de hace r una ed ició n 
e lectró ni ca de sus publi cacio nes para propo rcio narl es mayores opo rtunidades 
de visibilidad y difusión a través de In te rn e t. 

De es te modo, en noviembre de 2004, DIAL ET experimen tó un salto cua
li tativo muy impo rtan te po niendo en marcha dos estra tegias complementarias. 
Por una parte, la amp liació n de la oferta de cooperación a los editores de revis-
1:c1.S científicas y erudi tas ofreciéndoles un servicio gratuito de aloj amiento de la 
ve rsión e lectrónica de sus publicacio nes y, por otra, la adaptació n de DIALNET 
al pro tocolo de in terope rabi lidad OAl-PMH para propo rcionar a los textos com
ple tos una mayor vis ibilidad. La oferta de aloj amiento gratui to de textos com
pletos se amplió en 2005 a las Universidades con la posibilidad de aloj amiento 
de los tex tos completos de tesis doctorales. Hay que se l1alar que, en la med ida 
en que DlALNET in tegra cualquier tipo de documento, también ofrece el se r
vicio de aloj am ien to a otros tipos de documen tos. De este modo se ha realizado 
la edición e lectrónica de un buen número de libros electró nicos que, por fa lta 
de presupuesto u otros problemas, nun ca hubieran visto la luz en papel. 

En conclusión , existen dos políti cas en lo que se refi e re al acceso a los tex
tos comple tos que se in tegran e n DIALNET. Por una parte, e l aloj amiento en 
los servido res de DlALNET de textos completos de publicacio nes cuyos edito
res no pueden o no desean mantener un servido r institucio nal pro pio o deci
de n establecer una répli ca de los mismos en DIALNET. El aloj amien to de tex
tos comple tos implica, en todo caso, la firm a de un convenio o acuerdo de 
coope ració n ya que tiene impo rtantes implicacion es en mater ia de propiedad 
inte lec tual. Por otra, e l e nlace desde las refe rencias bibliográfi cas a las URLs 
de los tex tos completos dispo nib les e n Inte rn e t. 

A través de estos servicios DIALNET ofrece a los edi to res garan tía de pre
sencia y po r tanto de visibili dad a través de un servicio in tegrado r recursos his
panos con una inte rfaz única de acceso a todo tipo de contenidos, q ue se ha 
ido co nsolidando como un 1 ugar de referencia obligada para e l usuario . Ade
más, como proveedo res de conteni dos (da ta provider OAl-PMH), DIALNET 
ofrece una visibilidad in ternacio nal ya que los docum entos a texto completo 
son recuperab les por los proveedo res de se rvicios o harveste r (tipo OAlSTER) 
y po r buscadores generali stas tipo Google Académico. 

Como in d icadores de visib ilidad y de impac to se puede mencio na r que 
solo en e l pasado mes de octubre de 2007 , DIALNET recibió las visitas de más 
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de 2.500.000 usuarios distintos , que realizaron más de 4.000.000 de visitas a 
más de 12.000.000 de páginas. A es tas visitas hay que añadir e l tráfico p roce
dente de Coogle y otros robots , arañas , etc. que visitaron más de 5.000.000 de 
páginas. En total el tráfico en ese mes fue de unos 300 Cb. 

DIALNET COMO REPOSITORJO. DIFERENClAS CON OTROS REPOSITORIOS 

Es importan te señalar que DIALNET no nació como un repositorio 
-hemos explicado al inicio sus o ríge nes- Po r lo tanto , no se prese nta al usua
ri o como un repositorio ni lo pre tende. Los reposito rios co nstituyen , en reali
dad , un subproducto de DIALNET, poste rior en el ti empo, coin cidente co n la 
ex te nsión del movimiento O pen Access y e l nacimi ento de los primeros repo
sitorios e n nuestro país. 

Podemos decir - en una visión simplificadora de l proyec to- que DIALNET 
co nsta de dos partes dife renciadas: 

- Una base de datos docum ental , que contiene las descripcio nes biblio
gráficas de todos los contenidos que se integran en DIALNET, tanto si 
solo están dispon ibles las refe rencias bibli ográfi cas, como si se pro por
ciona e l acceso al recurso a texto completo, in corporando la URL (local 
o remota) en es te caso . 

- Las bases de datos de los repositorios. DIALNET artícul os, que conti e
ne a rtículos de revistas y cap ítulos de libros colectivos y DIALNET tesis , 
que contie ne tesis doctorales. Dichos reposito rios con tiene n solo las 
descripcion es, de acuerdo co n e l esq uema de me tadatos Dublin Core 
-ta l y como establece e l protocolo OAl-PMH- de aq ue ll os docum entos 
de los que DIALNET fac ili ta acceso a los tex tos compl etos. Estc1.s bases 
de da tos se generan de forma automática, a partir de la base de da tos 
documental de DIALNET, con la cual se sincro ni zan cada noche para 
cap tura r las altas, bajas y modificacio nes que hayan tenido lugar. El se r
vidor OAl web que se utili za para expone r los metada tos y que los agre
gadores puedan capturarlos es un se rvidor OAlcat, programado e nJava 
y desarrollado por OCLC, al que se han inco rporado algunas mej oras. 

O bviamente la base de datos documental de DlALNET es centrali zada 
pero los re positorios partic ipan del modelo distribuido que eSLá en la base de 
la filosofía de la tecnología abierta. 

Los repositorios no están publicados en la web co mo ta les re positorios , por 
tanto no son visibles ni pueden se r consul tados d irectame nte por e l usuari o 
fin al, pero sí resultan visibles y transparentes para los ha rves te r o proveedores 
de servic ios OAl y, por tanto , sus contenidos se recuperan cuando se inLerro
gan es tos grandes buscadores. Es decir el DlALNET visible para los usuarios no 
puede definirse ni como un repositorio (proveedor de co nte nidos), n i como 
un harveste r (proveedor de servic ios) . Esta idea es muy importanLe porque e l 
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proyecto DlALNET no se puede entender solamente desde la óptica de l mode
lo OAl, sino desde una perspec liva mucho más amplia. De hecho, e l usuario 
que accede a DlALNET lo percibe corno un portal de documentación científi
ca hispana que, en muchas ocasiones, le perm ite acceder a los textos com ple
tos de los docum entos. 

Por es ta razón si se conside ra que DlALNET es un repos itorio resu lta bas-
tanle he te rodoxo por varias razo nes: 

DIALNET no es un repositorio instituc ional en e l sentido de la defin i
ció n de SPARC. De hecho, no está vinculado a los contenidos genera
dos por una institución de term inada, ni siq uiera a los producidos por 
la Un iversidad de La Rioja (aunque se encuentren los contenidos de 
ladas las revislas ed itadas por e l Servicio de Publicac io nes y las tes is doc
torales de la Un iversidad). Tampoco es un repos ito rio colectivo de las 
instituciones que coo peran porque los docum entos que recogen no 
son , o a l menos no de forma exclus iva , los docume ntos ge nerados por 
e l conjunto de institucion es participan tes. 

- Es un repositorio que, por su cobertura temática, podemos clasificar 
co rno interd isc iplinar y que tiene un carácter «regio nal o cultural» ya que 
el denom inador común de los conten idos es el pertenecer a la comuni
dad científi ca hispana en su más amplio sen tido. No obstan te esta idea es 
compatible con la reali zació n de portales temáticos y regio nales. 

No es tá vincu lado a una tipología docume n tal p ropiame nte d icha y 
existe una interfaz de acceso única para cualquier tipo de recurso en 
una idea de portal in tegrado r. 

La po lítica de introducció n de contenidos se ha basado en la introduc
ción de docume ntos ya publicados en formato papel, ubicados física
mente en las colecciones de las b ibliotecas participantes y docume n tos 
en formato e lectrón ico publicados a través de Internet. Es dec ir, no se 
ha basado tanto en la incorporación de prepublicaciones sino de docu
mentos pub licados (en papel o fo rmato e lectrónico) , aun que también 
se incluyan preprints. 

- DlALNET no incluye solo documentos de los que se puedan faci li ta r los 
textos completos, como sucede en los reposito ri os. El obj e tivo ha sido 
recoger, de una forma exhaustiva, los conten idos de las publicaciones 
españolas o en español faci li tando -cuando ello es posible- el acceso a l 
texto comp le to. Por este motivo solo están dispon ibles a texto com pleto 
un 10% de los docum entos. Ello no representa un inconveniente para 
incl ui r el otro 90% de la producción científica que, de otro modo, q ue
daría sin refe renciar. o obstante hay que destacar que, en té rminos 
cuantitativos, DlALNET fac il ita más de 160.000 documentos a texto 
comple to a los proveedores de servicios OAl. Esta cifra represe n ta apro
ximadamente un 1 % de los docum entos a tex to comple to sumin istrados 
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por OAISTER, uno de los mayores proveedores de servicios a nive l inter
nacio nal que, en la actualidad, fac ilita e l acceso a un os 14.000.000 de 
documen tos. Este porcentaj e puede parecer pequeño pero, en la actua
lidad , DIAL ET es el proveedor que mayor cantidad de documentos 
científi cos y erud itos «hispanos» - en el sentido en e l que hemos defini
do este té rmin o- aporta a los proveedores de servicios OAI con un a dife
rencia muy importante e n términ os cuantitativos . 

DIALNET se propone como uno de sus objetivos garantiza r, a los usua
rios de las bibliotecas participantes, e l acceso a los textos compl etos de 
todos los docume ntos que se incl uyen en la base de datos, b ien sea dis
poniendo el acceso electró ni co al texto completo cuando e llo es posi
ble, bien sea facilitando e l acceso al dOCLllll ento a través de los se rvicios 
de obtención de documentos de las bibliotecas participantes. 

PROYECTOS DE FUTURO 

Respecto a los proyectos de futuro inm ed iatos hay que se ñalar que so n 
múltiples las líneas de actuación que se desarro llan e n la ac tua lidad. Po r una 
parte se está trabaj ando en mejoras concre tas de la ap licació n , co mo e l desa
IToll o de las a lertas temáticas por palab ras clave, las ale rtas a través sind icac ió n 
de conte nidos RSS, la mejora del motor de búsq ueda avanzado, e l desarro ll o 
de un mód ul o de gestión de estadísticas e informes, la adap tac ió n a más es tán
dares de interope rab ilidad .. . 

Por o tra parte, se es tá trabajando e n proyectos de m<1s ampli o alcance 
como e l desa rroll o de po rtales temáticos que se in tegrarán en DLALNET y que 
permitirán una prese ntación, med iante un a in terfaz específi ca y prop ia, de los 
co nte nidos de un a mate ria de te rmin ada sobre los qu e se rea li za rá un trabaj o 
at'iadido de análisis documental, o freciendo además determ inados se rvicios 
como d irectorios de inves tigadores, e tc. Por eje mplo, e n la actua lidad, se es tá 
trabaj ando e n un proyecto de coope rac ió n con la red DOCUMAT de bib lio
tecas especiali zadas e n matemáticas para desarro ll a r un po rta l de documenta
ción matemática con con te nidos clasifi cados segú n la MSC. 

Otro proyec to que está previsto desa rro llar de cara al futuro, es la mej ora 
de las opcio nes de inte racc ió n de los auto res co n DIALNET, lo qu e se pod ría 
deno minar como DIALNET 2.0. respondiendo a peticiones muy demandadas 
por los propios autores. En este se ntido es tá previsto trab<~ar en e l desarro ll o 
de un cl iente web que perm ita a los inves tigadores compl e ta r su prod ucció n 
bibliográfica con nuevas refere ncias no existentes en DIALNET, co mp letar 
datos de directorio, perm itir e l autoarchivo de docum entos, etc. 

Son múlti ples las pos ibilidades de trab<u0 en func ión de las neces idades 
que van poni e ndo de manifiesto los usuarios de l se rvicio, limitadas por la d is
pon ib ilidad de recursos, pero apoyadas po r un modelo de cooperac ión bib li o
tecaria que has ta e l mom e nto ha demostrado ser fructífera. 
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1. INTRODUCCiÓN y RESUMEN 

Desde 1999 e l Consorcio de Bibliotecas U nive rsita rias de Catalutl a (CBUC) 
ha creado una nueva lín ea de trabajo, junto con e l Centro de Supercomputa
ción de CatalUll a (CESCA) , para promocionar la investigación que se ll eva a 
cabo en CatalUlla y al mismo tiempo contribuir al movimi ento mundial de 
depositar la producción académica y de investigac ión en la red de forma ab ier
ta. Este movimiento mundial, que recibe e l nombre de OjJen Access, ha sido 
puesto en marcha co n la finalidad de crear alternativas a l paradigma de pagar 
por tener acceso a la información que se ha e laborado, muy a me nudo, co n 
financiación y recursos públicos. Esta nueva línea de trabajo son los de pósitos 
institucionales. 

En esta comu nicación presentamos brevemente e l es tado actual de los 
depós itos cooperativos impleme ntados, su co ntenido (está ndares usados , 
derechos de autor, preservació n , etc.) y su continente (programas y tecnolo
gía utili zada, protocolos, etc.). 
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2. El. CO:'-JSORClO DI:: BIBLI OTECAS UNIVE RSITARIAS DE C \TALUÑA: DEI. CATÁLOGO 
CO I.ECTIVO t\ 1.0S DEPÓSITOS El.ECTRÓNICOS 

Hace menos de un mes, e l Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cata
IUlia (CBUC) celebró su onceavo aniversario (ya que la fecha oficial de naci
m iento fu e e l 6 de noviembre de 1996) . A lo largo de es te período e l CBUC ha 
ini ciado diversos programas de servicios. El Consorcio se creó con e l obj etivo 
de constituir un catá logo colec tivo que fuera un instrum ento de información 
bibl iográfica y de catalogación por copia. 

La actividades de l CBUC se agrupan bajo tres lín eas es tratégicas: la prime
ra está des tinada a mej o rar e l acceso a las coleccion es impresas, la segunda 
gi ra a l rededor de la info rmación digi tal y la te rcera es tá ori en tada a la inno
vación. De ntro de l prim e r grupo de actividades se incluye e l catálogo colecti
vo, el prés tamo in terbib li otecario y la creac ión de un a lmacén de preservación 
de lib ros y revistas impresas . El CCUe' (Catálogo Colec tivo de las U niversida
des de Cataluña) se empezó a confeccionar en 1994 y fue e l 4 de marzo de 
1996 cuando se ini ció la cata logación en línea. Actua lme nte e l CCUC da noti
cia de más 3 mil lones de docum entos difere ntes. En e l mismo 1996 se rea li za
ro n los trabajos preparatorios de l programa de Prés tamo Inte rb ib liotecario, 
servicio q ue entró en funcionam iento en abril de 1997 y que hoy tram ita casi 
;)5 .000 suministros anuales y que incluye también acuerdos de acceso mutuo a 
las bibl iotecas miembros de l Consorcio y de préstamo ' in situ'. En 2003 se ini
ció e l proyecto de crear un alm acén coopera tivo para prese rvar los docum en
tos de b~jo o nu lo uso de las bib li otecas del CBUC que entrará en funcio na
m ic nto e n 2008. 

Las actividades de fom e nto de la innovación de l CBUC son diversas . Por 
ej cmp lo , reali zamos cursos de formación desde 1999 y tambié n desde 2001 tra
ducc io nes al ca ta lán de textos de la literatura profesional que contribuyen a la 
fo rmación de los bibli otecarios. Así mismo e l Consorcio ha realizado tareas de 
apoyo a las dos evaluac iones institucionales de las bibliotecas un ive rsitarias 
hechas en 1998-2002 y 2006-2007. También se ha encargado de coordinar e l 
cambio de l sistema automatizado de las bibliotecas consorciadas y de la o rga
nizac ión de les reuniones internacionales de SELL y de rCOLC e n Barcelona. 

En 1998 nace la Bibli oteca Digital de Cataluña (BDC). Bajo e l nombre de 
Bibli oteca Digital se incluye la información e lectrónica co ntratada co nsorcia
dam ente por los mi embros de l CBUC y también los depó.- itos de información 
e lec trónica propia. La información e lectró ni ca contratada actua lme nte a edi
tores comerciales in cluye unas 8.700 revistas e lectrón icas, unos 8.000 li bros 
elec trónicos y 37 bases de datos. La importancia de las contratacio nes de 
recursos e lectrónicos hechas bajo e l nombre de BDC no nos ti e ne que hacer 
olvidar que casi al mism o tie mpo se pusieron los fundam entos de l primer 
depósito e lectrónico cooperativo de los cin co qu e mantie ne n hoy las universi-

I hllP:/ / ccuc.cbuc.es/ vLls24 /vLls/ spanish / . [Consu lta: 05/ 09/ 071. 
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dades de Catalul1a y la Biblio teca de Cataluñ a a través de l CBUC - consorcio 
de bibliotecas- y del CESCA - consorcio de supercomputac ió n-o El prime r 
depósito co lec tivo de docum entos e lec tróni cos fu e el de tesis -TDR- q ue se ini
ció e n 1999 aunque no entró en fun cio namie n to hasta e l 2001. Pos te ri o r
mente se han creado o tros depósitos en acceso abi erto para revistas -RACO- , 
para documentos de inves tigac ió n -RECERCAT-, pa ra im ágenes - MDC- y 
para materi al docente -MDX-. 

3. Los DEPÓSITOS COOPERATrVOS DE L\ BI BLI OTECA DIGIT.-\L DE CATAL ÑA 

Actu ;;¡ lmf'nl f' f' s!;.1n f'n fllnci()n ami ento cuatro: TDR (tes is) , RACO (revis
tas), RECERCAT (docum entos de investigació n) y MDC (im áge nes). A lo 
largo de 2008 se impl ementará el quinto: MDX (mate rial doce n te) . 

Los o bj e tivos comunes de es tos depósitos son: 

1. Fac ilita r e l deposito de docume ntos en la red contribuye ndo as í al movi
mie nto mundial del Acceso Abierto 

2. Propo rcionar un instrume nto de visuali zac ió n y búsqueda conjunta de 
docume ntos que fomente el uso de las no rmas 

3. Crear servicios de valo r añadido (como po r ej empl o: mecanismos de 
prese rvación , es tadísti cas, URL pe rman entes, e te.) 

3. 1. Continente 

De momento nos p-reoculJa IJOCO, estam.os concentrados en el contenido 

Los depósitos de la BDC tiene n dive rsas carac te rísti cas comun es: son de 
acceso abi e rto; cumplen con el p ro tocolo de inte ro pe rabilidad de la O pe n 
Archives Initiative2; usan me tadatos Dublin Co re ; es tán co nstruidos y alim e n
tados de manera coopera tiva; y cuatro de los cin co depósitos es tán desa rro ll a
dos con software libre: TDR, RECERCAT, RACO Y MDX. MDC, como se ha 
come ntado an te rio rm ente , se ha instal ado utili zando un software propie ta rio, 
CO NTENTdm con lice ncia para un núm ero ilimitado de obj e-tos. 

Estos depósitos está n insta lados en un clúste r Linu x de alta dispo nibilidad 
con las carac te rísti cas de bala nceo de carga de las consultas que recibe n, y de 
to le rancia a fallos en caso de desas tre en algun o de los nodos qu e compo ne n 
la platafo rma . 

A co ntinuació n se especifi can los so ftware libres escogidos pa ra cada depó
sito, las prin cipales modificac iones que se ha n rea li zado y la inte ro perati vidad 
de es tos con otros depósitos a través de l protoco lo OAJ-PMI-I. 

http ://www. ope narchives.o rg/ . [Consult a: 04/ 09/ 07J . 
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3.1.1. Software libre 

S. REOYO, L. M. ANCLADA, J. CAMBRAS y R. DE LA VECA 

Tendencia mundial de implementar 
los delJósitos con software libTe 

Son muchas las ve nt~as que este tipo de software ha aportado a los depósi
tos pero, sin lugar a dudas, la principal ha sido la adaptab ilidad, ya que ha per
m itido reali zar mejoras q ue han ace rcado los programas a los requisitos esta
blecidos para cada uno de e llos. A parte de la adaptabilidad y de los costes, los 
depó 'itos tambi én se han benefic iado de o tras ventaj as del software libre, 
como el escrutinio público, donde el código es tá sometido a un proceso de 
revisió n que aporta dinamismo a la corrección de e rrores, o la independencia 
del proveedor, hecho que garanti za la continuidad teórica del software. 

Las comunidades in te rn acionales que respaldan los programas en que se 
basan los depósitos (comunidad DSpace, OJS, ETD-main , etc.) son importan
tes (po r la can tidad de institucio nes implicadas, por e l volumen de usuarios, 
etc.) , lo cual ya de por sí es una garantía de continuidad . 

En TDR, a nivel de software, puede n diferenciarse dos capas, la de la ges
tión de conte nidos de la colección de tesis y la de la indizac ió n y publicació n 
de los datos. Para la primera se adap tó el Electron ic Theses and Dissertations 
(ETD) de la Virginia Tech Univers ity (VT) como un proyecto de colaboració n 
entre la Graduate School de VT, la Digital Library and Archives (DLA) y la 
Netwo rked Digital Library of T heses and Dissertatio ns (NDLTD ), de la que 
TD R forma parte. Para la segunda capa se usan Glimse y WebGlimse. Se han 
rea li zado diferentes adaptac iones del software ETD para la búsqueda por año 
de defensa, po r universidad , por Clas ificació n Decimal Un iversal (CDU), se ha 
in clu ido el metadato de lengua, etc. 

RECERCAT está impl ementado a partir del programa de código abierto 
DSpace (actualmen te, en su versión 1.4). Es te software fue creado por el Mas
sachussets Institute of Techno logy (MIT) y H ewlett Packard (HP). DSpace es 
un depósito digital innovador que captura, almacena, indiza, preserva y redis
tribu ye los resultados de la investigació n de una organización. Se han realiza
do dife rentes adaptaciones para la búsqueda co n diacríti cos, la clasificació n 
por materias de los documentos según la CDU, el control de a utoridades y las 
búsquedas po r tipo de doc umento . También se ha impl e mentado un módulo 
de estadísti cas personali zado ya que los diferen tes IJluggins que se ofrecen para 
DSpace no cumplían co n los requisitos que se deseaban para e l proyecto. 
Dichas estad ísti cas se pueden consulta r de manera gráfi ca: los documentos 
incorporados y sus accesos po r institució n, los accesos po r países y tambié n cl a
sifi cados por las mate rias de los documentos. MDX, que se pondrá en funcio
namiento en el 2008, también se implementará en DSpace. 

RACO se basa en el programa de código abierto Open J ournal Systems 
(OJ S), un software desarrollado por e l Public Knowledge Proj ec t (PKP) con el 
obj etivo de p romover e l acceso a la inves tigación , facilitando la administració n 
)' publi cació n de revistas científicas. Se han desarrollado dos nuevos módul os: 
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uno para implementar una clasificación temática de revistas y otro para sim
plificar e l proceso de publicación. 

La condición de softw·are libre nos ha permitido también, adaptar cada 
depósito a distintos idiomas y después contribuir con estas traducciones a la 
comunidad internacio nal. Todos los depósitos son accesibles en catalán, cas
tellano e inglés y además, TDR también lo es en gallego. 

Finalmente en cuanto a costes, cabe remarcar que el de adquisición de l 
software libre es inexistente pero no así e l de desarro llo e implantación. Para 
adaptar los software seleccionados a las necesidades establecidas de cada de pó
sito es necesario invertir tiempo y recursos tanto material es como de personal. 

3.1.2. Open Archives Initiative 

Todos nuestTOs depósitos cumPlen este jJTOtocolo 
a nivel de data jJTOvider y alguno también como service pTOvider 

Los depósitos utilizan un protocolo de interoperabilidad creado por la 
Open Archives Initiative (OAI) que aum enta la visibilidad de la e-información 
compartiendo el metadato del depósito con otros depósitos internacionales, 
como OAIster3. El protocolo de OAI para recolección de metadatos (OAI
PMH) es un mecan ismo de bajo nivel para la interoperabi lidad entre depósi
tos. Hay dos acto res posibles, por un lad o, los proveedores de datos (data jJro
viders) que son depósitos que exponen me tadatos estructurados vía e l 
protocolo OAI-PMH. Por otro lado, los proveedores de servicio (service jJTOvi
den) que efectúan peticiones OAI-PMH a los proveedores de datos para reco
lec tar sus metadatos. 

TDR es el depósito que hace más tiempo que es proveedor de datos de es te 
protocolo (desde 2003). En parte , esto puede explicar el gran aum ento en las 
consultas que recibe. Se pasó de 278.708 consu ltas anuales en 2003 a 1.184.750 
en 2004, 2.2 11.960 en 2005 y 3.543.640 e n 2006. En 2007 se han recibido 
3.588.233 co nsultas. 

Los cuatro depósitos de la BDC que es tán en funcionami ento actualmente 
son proveedores de datos del protocolo, obten iendo así una mayor visibi lidad 
de los co nten idos. Además, dos de e llos también son proveedores de servicios: 
RECERCAT y TDR. 

En septiembre de 2006 se adaptó DSpace con un conector que perm ite 
que RECERCAT sea también recolector de metadatos. De es ta manera , e l 
depósito se convirti ó e n híbrido al permitir que algun a de sus instituciones 
participara aportando un a reco lección de metadatos de su pro pio depós ito 
institucional. 

:1 http://www.oa iste r. o rg/ . [Consulta : 05/ 09/ 07]. 
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Después de potenciar la visibilidad de las tesis doctorales que contien e 
TDR en los últimos a ll0s, desde finales de 2006 se ha trabajado para in cre
mentar el valor de l depósito. Actua lm ente se pueden consultar desde TDR no 
só lo las tes is de las univers idades participantes, sino también todas aquellas 
tes is de otros depósitos espalloles que las hacen accesibles con e l protocolo 
OAl-PMH. Actua lmente se recolectan: las de Dialnet, las de la Un iversidad 
Carlos Ill, las de la Complutense de Madrid y las de AIacant. En total, un 
fondo de cas i 10.000 tesis doctora les a tex to completo. Esta búsqueda recibe 
e l nombre, e n la interfaz de TDR, de «Búsqueda global,,4. Para poner en mar
cha esta nueva fun cionalidad, se ha utilizado e l módulo Metalndex y las libre
rías X-Server de l software MetaLib de ExLibris , que permite importar los 
metadatos de los dife rentes depósitos que operan e l protocolo OAI-PMH. De 
es ta manera, las tesis co ntinúan estando a lmacenadas en e l depósito original, 
pero TDR permite consultarlas a través del me tada to. Co n esta nueva funcio
nalidad , TDR se ha convertido en e l primer de pósito español que, además de 
dar acceso él sus propias tesis, permite también buscar e ntre las tes is doctora
les de otros depósitos espalloles que ofrecen metadatos OAI-PMH. 

3.2. Contenido 

FJ (J'l incij)(¡[ objetivo jJo:ra nuestros dejJósitos en eljJeriodo 2006-2008 
es rewjJtar el máximo número de documentos (actuales y retmsjJectivos) 

La Co misión Técn ica del CBUC, formada por los directores de las biblio
tecas de las institucion es miembro del consorcio, estableció a finales de 2005 
como pri ncipal objetivo para los depósitos y para el periodo de 2006-2008, el 
de recaptar e l máximo número de documentos e introducirlos en los de pósi
tos colec tivos. Desde e l Consorcio se ha trab~ado para facilitar esta tarea 
(recomendaciones, ed ición de materiales de difusión , ete.), pero el trabajo 
p rin cipal lo llevan a cabo desde la propias instituciones participantes e n cada 
depós ilo. 

Si hacemos una mirada retrospectiva al pasado, vemos que la puesta en 
marcha del prim er depósito (TDR) no fue rápida en cuanto a contenido: se 
tardo más de 16 meses en alcanzar las primeras 500 tesis, mientras que actual
mente sólo se tardan alrededor de 6 en incorporar 500 nuevas tesis. La pro
porción de tesis in troduc idas ha mejorado año tras a llo, no sólo a causa de los 
nuevos parti cipantes, sin o también porque las unive rsidades co nsiguen reun ir 
e in corporar más tesis en TDR, a lguna de e llas gracias a que lo han converti
do e n un requisito para poder obtener el título de doctor. En es te mome nto, 
por té rmino medio, una de cada dos tesis leídas en las universidades cata la nas 
es introducida en e l depósito . 

. , h IIp:/ / globai.Les isen red. n e l/ 
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En este apartado comentaremos los principales aspectos impli cados antes, 
durante y después de la introducción de los docum entos en nuestros depósi
tos colectivos. Cabe des tacar que siempre que es posib le los cua tro depósitos 
utilizan procedimientos comunes. 

A continuación ofrecemos un breve estado de la cuestión en cuanto a mate
riales que incluyen (tipo y cantidad) e instituciones que participan actualmente. 

Tesis Doctorales en Red" 

Contiene el texto completo de las tesis doctorales le ídas en las universida
des de Cataluña y de otras comunidades autónomas espaJ'io las. Participan 
actualmente 20 universidades con un total de más de 5.200 tesis y ha rec ibido 
más de 3,5 millones de búsquedas en 2007. 

Depósito de la Investigación de CataluñaU RECERCAT-

Contiene literatura de investigación de universidades e instituciones de 
investigación de Cataluña a texto completo. Participan ac tualm ente 17 insti
tuciones con un total de más de 4.200 documentos. 

Revistas Catalanas con Acceso Abiert07 

Contiene artículos a texto comple to de revistas científicas, culturales y e ru
ditas catalanas. Participan actualm ente 36 instituciones con 171 revistas y más 
de 38.000 artículos. 

Memoria Digital de CataluñaS 

Este es e l último depósito que se ha puesto en marcha (noviembre de 
2006) y por ello actualmente el me nos consolidado aunque está teniendo un a 
muy buena aceptación . Es un depósito de im ágenes (fotografías , carte les, 
manuscritos, etc.) que tiene como principal finalidad d ifundir y preservar las 
colecciones especiales de las bibliotecas de CatalUlla . Participan actualm ente 
7 instituciones con aproximadamente unos 100.000 docume ntos. 

http:/ / www.tesisenred.nel/ . [Consulta: 05/ 09/ 07]. 
r, http://www.recercat.net/ . [Consulla: 05/ 09/ 07]. 

http: //www.raco.cat/ . [Consulta: 05/ 09/ 07]. 
H http:// www.cbuc.cal/ mdc. [Consulta: 05/ 09/ 07]. 
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\!la te ri a l Docen te e n Red • 
Es un depósito para mate ri a les docentes. Se ha e mpezado a definir es te 

m ismo a ño y aun no se encue ntra en producció n. Su creación ha partido de 
un grupo de trabajo que ha definid o sus carac te rísti cas y procesos de trabaj o . 
Ac tu alm e nte es te grupo ha prese ntado su propues ta a la comisió n que toma 
las decisio nes y se ha aprobado su creació n. 

3.2 .1. As pec tos legales 

Es ner;esa'rio establecerlos a l)rio1'i para anticilJarse al pTincij)(L! obstáculo 
!Jara la introducción de documentos en los depósitos 

Hoy en día, un o de los prin cipa les obstácul os pa ra introducir docum entos 
e n los de pósitos de acceso abie rto es e l miedo al plagio po r parte de los auto
res. Desde qu e pusimos en marcha e l primer depósito, TDR, hemos trabaj ado 
este te ma desde d ife rentes ve rti entes: ofrec iendo aseso ramiento legal, estable
cie ndo p rocesos en caso de detecció n de plagio , recopilando y publicando en 
e l web las respues tas a las preguntas más frecue ntes9 , e tc. 

Para cada un o de nuestros depósitos hemos encargado, a un especialista e n 
de recho de la in fo rm ac ió n , un dictamen jurídico que ti e ne como obj e tivo 
es tudiar la situac ió n de los derechos de autor y ofrece r las herramie ntas que 
permi tan a las institucion es participan tes so licita r e l pe rmiso de los autores 
para publicar sus trabaj os a través de di chos depósitos. Cuando una institució n 
se integra en un depósito firm a un convenio de colabo rac ió n con las institu
cio nes coo rdin ado ras (CBUC y CESCA) y se le fac ilita dicha docume ntac ió n 
jurídica. 

En e l caso de TDR, para cada un a de las tesis se debe firmar un contra to 
de edició n en tre la universidad do nde se ha le ído y e l auto r, con e l cual es te 
au to ri za a la unive rsidad a publicar la tesis en e l entorn o de Inte rn e t y se rese r
va e l de recho de pu blicarl a en otros soportes y/ o edi to ri a les. Existe un mode
lo base de co ntra to que cada unive rsidad ha pe rsonalizado . 

En RECERCAT, todos los d oc um e ntos incluidos es tán suj e tos a la li ce n
cia Cl'eative Commons (CC) de Reco nocimie nto-NoCom e rcia l-SinObraDe ri 
vada (actua lme nte, en su ve rsió n 2.5) . Es ta lice ncia es tablece que e l trab~o 

pu ede se r co piado, distribuid o y co mun icado públi came nte , sie mpre qu e 
los au to res y sus in stitucio nes sean c itados y que no se haga ning ún uso co n 
fin a lidades come rcia les ni o bra de rivada . Po r o bra derivada se e nti e nde ese 
doc um e n to qu e ha sido ecli taclo, t ra cl ucicl o, co m bi nad o co n m a teria les cl e 

" Po r eje mp lo las d e TDR : hlLp:/ / www. tesise nrecl .n e t/ es / pmF.html. [Co nsulta: 
05/ 09/ 07] . 
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terceros, cambiado de formato o mod ificado de cualquiera otra forma. Si 
no es e l propio a uto r e l que introdu ce e l documento (seLfarchiving) y por lo 
tanto e l que acepta las cond icion es de esta li cencia CC se le debe so li citar 
co nsentimiento escrito para introducirl o en e l depósito con estas condicio
nes. Los programas inform áticos de código li bre se in cluye n bajo la li cencia 
Creative Commons GNU GPL. 

Para RACO el proced imiento es similar, cuan do se in corpora una nueva 
insti tución se le facilita la d ocumentac ió n jurídica con los diferentes modelos 
de documentos para soli citar permiso a los auto res de los artícul os. Así mismo 
se ofrece un modelo de cláusulas para in corporar en los co ntratos de ed ición 
o en las condicion es de publi cación de las revistas. 

Para los dos últimos depósitos establecidos, MDC y MDX, lus aspectus lega
les están en fase de estudio y definición. 

Desde que empezamos a trabajar con los depósitos , y hasta e l momento , 
han sido detectados solo dos casos de usos indebidos de tesis incluidas en 
TDR. Cuando se co nocie ron estos usos, un especia li sta es tudio e l proble ma y 
se es tableció el proced imiento para actuar. Fueron resueltos rápidamente y sin 
co mpl icacio nes. 

3.2.2 . Introducción de los documentos 

Todos los documentos que se inclu)Jen en nuestms dejJósitos son de acceso abir~rto 
)' están descritos con estándams 

Actualmente la mayoría de las unive rsidades que forman parte de nuestro 
co nsorcio y que parti cipan en los depósitos colectivos también dispon e n de 
depósitos locales o están e n vías de imple mentarlos. La introducción de los 
documentos se rea li za en ambos depósitos ya que cada uno tiene su fin ali dad 
principal y además es otra forma de contribuir a su preservación (a l estil o de l 
programa LOCKSS - Lols al CojJies KeejJ SlllfI Sale) . 

Los depósitos colectivos proporcionan más visibilidad y difusión de los 
documentos (más masa crítica, más usuarios , e tc.) y los depósitos locales con
tribuyen a in crementar y consolidar la visibilidad institucional. Como ya se ha 
co mentado e n e l apartado especifico de software, para fac ilitar la participa
ción en am bos depósitos se han modificado los programas que gestionan los 
depósitos colectivos para que permitan tanto la introd ucción direc La de meta
datos y datos (los ficheros con e l texto comple to) como la introducción indi
recta de me tadatos. 

La introducción directa de metada tos y datos la usan bás icamenLe aque llas 
instituciones que no tienen depósito local o bi en que qui ere n te ne r más de 
un a copia de los documentos para fac ili tar, co mo he mos comen tado, la pre
se rvación. Esta introducción se lleva a cabo desde las propias instiLucion es par
ticipan tes y son e ll as mismas las que dec ide n co mo. Normalme nte e l se rvi cio 
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de bibli otecas ti ene siempre un papel ac tivo (sobretodo en la validac ión de los 
metadatos) pero no ti e ne po rque se r e l respo nsable . Po r ejemplo en e l caso 
de TDR e n cada universidad fun cio na de manera diferente: coordinado por el 
servicio de pu blicac iones, po r e l de te rcer ciclo o bien por la biblioteca. En el 
caso de RECERCAT no rmalm ente la introducció n se realiza desde la bibliote
ca o bi en desde los pro pi os departamentos pe ro es e l se rvicio de biblio tecas e l 
que acaba de validar e l doc um ento . 

La in troducció n in d irecta consiste en introducir los me tadatos y datos en 
los depósitos locales y recopilar los me tadatos a través del pro tocolo OAI-PMH 
para fac il itar su consulta. La consulta de los da tos (tex to comple to) se hace 
fi nalmente en e l de pósito local. Esta opció n la usan a lgunas de las institucio
nes que ti ene n depósiLu local. 

Los doc umentos q ue se introduce n en los depósitos, tanto en los colectivos 
como en los locales, se describen con m e tadatos Dublin Core cualificados y se 
ofrecen recomendaciones (e laboradas por un grupo de trabaj o del CBUC) 
sobre su con ten ido y uso. Por ej emplo, los pun tos de acceso de los auto res, 
mate rias , e tc. se establecen to mando com o refe rencia e l Catálogo Colectivo de 
las Unive rsidades de Cataluña. 

Anualme nte se llevan a cabo diferentes ac tuaciones de cali dad como po r 
ej emplo: la revisión de los Índ ices de autores para evitar las d up licidades, tesis 
que no tiene n resum en, e tc. 

3.2.3. Retrod igitali zació n y p reservació n 

Ayudas en 2006 y 2007 pam la digitalización de 
50 -revistas (200.000 p. ) Y 400 tesis (160.000 p. ) 

Co n el obj e tivo de experimentar con d igitali zació n re trospec tiva e incre
mentar los docume ntos con tenidos e n estos depósitos, e n e l aJ'í.o 2005 lleva
mos a cabo una prueba pilo to de digita lizac ió n que grac ias a su buen resulta
do nos ha pe rmitido continuar trab<0ando en ello . 

Disponemos de diversas empresas que trabaj an con nues tros estándares 10 y 
crite rios y que una vez realizada la digitalizació n introducen el fi chero de co n
sul ta (PDF) d irec tamente en los depósitos. 

Para RACO en es tos tres años (2005, 2006 Y 2007) se han d igita li zado 50 
revistas que represen tan casi 200.000 páginas y para TDR se ha empezado por 
primera vez es te año en e l que se d igita li za rán unas 400 tesis (160.000 pági
nas). Estas digitali zac iones han sido posible gracias a una subvención del 
gobiern o catalán . 

10 «Estándares de digita lización . Elemen tos mínim os. Propuesta de l CBUC (actualizado 
en julio d e 2005) » . h ttp:í í docs. cbuc.catí fi txe rsí 5di gitaIí Pub li c0507M inims_Spa. pcl f. 
[Consul ta: 05í 09í 07] . 
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Uno de los objetivos de los depósitos institucionales es garantizar e l acceso 
permanente a los documentos, es decir preservarlos a través del tiempo inde
pendientemente de su formato, tamali.o , etc. Actualmente se llevan a cabo 
acciones básicas de preservación como hacer copias de seguridad , comproba
ción de la integridad de los documentos (checksums), URL permanentes, copia 
TIFF de todas las retrodigitalizaciones, etc. 

Para ampliar estas acciones y mejorar y asegurar este aspecto hemos encar
gado un estudio " en el que se de tectan las principales acciones que debemos 
llevar a cabo. Las principales conclusiones de este informe hacen referencia 
tanto a aspectos tecnológicos como organizativos. Uno de los objetivos para el 
2008 es empezar a aplicar las principales recomendaciones de este informe en 
los diversos depósitos. 

11 Callan Marsillas, Núria; Keefe l~ Alice . "Presel-vació de diposits digitals». Barcelona: Consorci de Biblioteques Universitalies de Catalunya, 2007. <http:// hcll.hancll e. nel/ 2072/ 4078>. 
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UPCOMMONS: EL PROYECTO DE ACCESO ABIERTO 
AL CONOCIMIENTO DE LA UPC 

l . INTRODUCCIÓN 

J ORDI PRATS PRAT 

Universitat Politécnica de CataLUl1)la UPC 
Servei de BibLioteques i DowlIIentació 

El proyecto UPCommons: portal de acceso ab ierto al conocimie nto de la 
UPC 1 nace, de forma progresiva, a partir del desarrollo por parte del Servicio 
de Bibliotecas y Documentación de distintos repositorios institucionales, que 
tienen por objetivo principal facilitar a los autores de la universidad herra
mientas para la publicación de sus trabajos académicos en acceso ab ierto, 
potenciando su visibilidad a la vez que se garantiza su preservación. 

Partiendo de un proyecto de cooperación coord inado por el Consorcio de 
Bibliotecas Un iversitarias de Catalull a (CBUC) iniciado el año 2001 para la 
creación de un repositorio de tesis doctorales (Tesis Doctorals en Xarxa2

) y 
siguiendo el auge del movimiento Open Access se han ido desarrollando, a 
lo largo de los años, siete repositorios adaptados a la naturaleza de las distin
tas publicaciones que genera la universidad en sus actividades docentes y de 
investigac ión. 

La implementación de los distintos repositorios provocó e n cierta medida 
una dispersión de sus contenidos y dificultades en su recuperación por parte 

1 Univers itat Politec nica de Catalunya. Serve i de Biblioleques i Docum elllac ió. UPC0171.-

mons: jJOTla! d 'accés obert al coneixemenl di' la UPC 
<hllpS:/ / upcommons .upc. edu/> 
~ Consorci de Biblioteques Universitaries de Catalllnya. TDX 
<http://wwwtdx .. cbllc. es/> 
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de la comunidad de la UPe. Por e llo se e labo ró un proyec to de portal que per
mitiera la recuperación de todos los documentos prese ntes en los repositorios, 
as í como un marco de trabajo global para e l desarrollo los mismos. 

2. O~I ETrvos 

Los obj e tivos que persigue el proyecto U PCommons no difieren mucho de 
los que puedan tener o tros proyectos de creación de repositorios instituciona
les y vienen muy marcados por conceptos como son la mejora de la visibilidad 
de la ac tividad académ ica de la universidad y de sus autores o el compromiso 
por facili tar e l acceso libre y gratuito a sus trabajos de investigación y docencia. 

Son alrededo r de estos dos grandes conceptos dónde se a rticulan en su 
mayoría los obj etivos operativos del proyecto, que parten tambié n de la ba e 
de poder generar un producto adaptado a las necesidades y a las particulari
dades prop ias de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) , y que se 
pod rían sintetizar en los siguien tes: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ofrecer a las unidades bás icas, a l personal docente e investigador y a 
otros miembros de la upe una h erramienta elec trónica para publicar, 
en acceso abierto y a texto comple to, sus trabajos académicos en la red. 

Faci li tar a los autores miembros de la upe un mayor conocimiento y 
con trol sobre los derechos de explotación de sus trabajos. 

Garantiza r el acceso perpetuo a los trabajos archivados, mediante su 
a lmacenamiento en servidores seguros de la universidad, mantenidos y 
ges tionados por e l Servicio de Bibliotecas y Documen tac ión. 

Ofrecer una herramienta para acceder de forma unificada a los recursos 
ubicados en los distintos repositorios institucionales de la universidad. 

Garantizar a las unidades, al personal docente e investigador y a otros 
miembros de la universidad la identificación unívoca, perpetua y nor
malizada de sus trabajos, gracias a la identificación permanente de todos 
los docum entos archivados mediante un nombre universal de recurso . 

Garantizar la interoperabilidad de los repositorios: una descripción 
normalizada según el estándar internacional de metadatos Dublin 
Core~ y el uso del protocolo Open Archives Initiative - Protocol for 
Metadata Harvesting4• 

Estimular a las unidades el uso de los repositorios institucionales de 
acceso abierto como herramienta de difusión, compartición de la pro
ducció n docente y de investigación . 

:\ Dubl ín eo re Metaclata Initiative 
<http://es.dublin core.org/> 
" Open Archives Initiative. n¡e O/len Archives Initialive Proloeol Io1' iVleladala Haroesling 
<http://www.openarchives.o rg/ OAI / openarchivesprotocol.h tmi> 
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• Promover la difusión de los resul tados de la investigació n mediante 
repositorios abiertos para generar publi caciones especializadas gratui
tas, alterna tivas a las publicaciones de pago ofrecidas tradicio nalme n te 
po r las empresas editoriales. 

• Ince n tivar cualita tivam ente )' cuantitativame nte la producción de la uni
versidad con las ven taj as que conll eva e l autoarchivo de los trabaj os aca
démicos)' la creación de bases de datos estruc turadas e in terope rables. 

• Implicar a los distintos servicios)' unidades de la upe para que UPCom
mons acabe siendo el registro ofi cial de toda la producció n unive rsitaria 
en fo rmato digital. 

• Integrar UPCommons en los circuitos de reco nocimiento)' evaluación de 
la producción docente)' de inves tigac ió n que establezca la un iversidad. 

3. UPCOi\lJMONS: PORTAL DE ACCESO ABIERTO AL CO 'OCIMIE TO DE LA upe 

UPCommons es el proyec to que engloba el desarrollo de reposito ri os insti
tucio nales de la upe a la vez que da nombre al po rtal que fac ili ta e l acceso de 
manera unificada a todos sus contenidos. En este marco se ha desarro llado 
sie te repositorios o rien tados cada uno de e llos a aloj a r distintas tipologías de 
documentos, según su naturaleza e n la ac tividad de la universidad o sus carac
te rísticas técnicas. 

UI'Commons. t i p lJ"~ 1 d'nedJ abe n.:l l con elllement de 1" UI'C. t S'l,\ tormal pel conlunl de dlp6,1I, InS1IIU, lon1l ls oheru de 111 UPC I te; (om 11 mbsf6 garol mlrl4 
presa rwcl~ de la prodllccl6 docenl l d, reclrca c Lenllllr;otilm lca de la Unlve l'llt:u . lOOlllolll1om .,1 la vlllb Jl II:I I I. Clou quulm,,,I,lnctemanlanl·nll f'lmp . a e en 
IJdoc'"clI I I 1I "C 'iII~ d . l olu l m611 .• 

Olp6s1ts obelta de la UPC 

Dlp6sl lde '"nfll rf lllt Do cents 
El O~bsil do Materials OOCOh18 (UPCOpenCOUfl'l9WIU9) té caro ~ missió Oferil a b COrTllJn.11l1 una 
bibbolt.u dlg lal uS¡)IJclal.t::.ada ~ 11 m¡to l ~'i doco!llc gO¡U!I~<; Mlo¡ so)e¡ aclr.ilal¡ do<;anl , pol~ 
plOfUIOISI ",sludrlllltl di IIVPC 

11 .h ~ lllllcnd ;' n II:!l I1~ dl'C\Jlfllt nl ' l 
AqllBI dr~U 1I'I:\llllI( IOnft! Gtlo tJtI el, lrebolb ac ¡¡d~ml~ 1i nal~ (proJ~CIt''''' r eboll~ IIM1 de correr¡¡, 
leslnos. prove, da conjll l'l\. ,. ) eJabor¡¡ts pe/s 951udiQJIIS de la VnNer!l ital 5mb la r,"alitat d'allgme/1!81 la 
s¡o-n \II~illlU;1 t d~ Iill·las accoulbl9S I plostrtabl!J5". 

E:J!llnb UPC 11181 dot~rr~tsl 
COf''' el3 d(Jcumeld8 cient/5C8 ~ene l"l1l s en [~ltct¡',tIIlS dtl r8l:11rca del plofesaor~ 1 1 1a CGmlJnlllll 
!rMlstrgadl!la de la Ul'lNer1hl S1 , 

R9yft! , ,; 1 e. 1I0'!!!!' UPC!J310 mlll1lnl1i1 
DIpiI.<t qu.r lIlal). 1 1 .~1 compltt .Is illle! •• dII ltI firortllu que pub1iq11Wll ~. uml.' da la Un:.enllal 

TnI. doclol" • . TDl!: (740 Ilm:umlnllsl 
Cord ltosls docloflls IelJ1du a les utWf.lSitats de Ca!ahltlya I d'at,u COM\.lM41b autOi'lDmt5 

Ac:oás o. tolo als oonUnguta 

l1kwrol'contlIl9Uts: 

Podtu Pilt,r"ICOn1 ÍflStJl, dtladifer"nl. dr!'6l.:t obttlld. II VPC 
~ panlrde: 

. -Ihol,; 

: ~IJf).d§la upc 
C:lrc}u , It;(oIlUuglllS; 

Podau ducarels contmgut' de: 101, els lIi¡:IlJ,:ns eelecQolllln11'opa6 
quellslnleleatilln:roduil'll-lIl una pal:IUlDcIaU 

C,d¡¡t\ln c! .lt di~b$ils inclou aluos passibnltal9 mes 99pe~~¡¡un , 
d'acord arnbla naltJral8u d,kI'!O~tol llCclO~ 

A 
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A continuación se va a reali zar una pequeña descripción de cada uno de 
e ll os: 

Tiene por obj etivo faci li tar un espacio al personal investigador de la uni
vers idad para que publique n en acceso abi erto cualquier trabajo resu ltante de 
su investigación li sto para e ntrar en un proceso de comunicac ión . 

Ini ció su funcionamiento e l año 2006 y e n la ac tualidad dispone de más de 
1] 00 documentos autoarchivados por sus propios autores o prove nientes de 
cargas realizadas desde otros sistemas de la universidad por petición de los 
inves tigadores de la unive rsidad. 

Si bien en sus inicios la mayor parte de la docum entación disponible e n el 
repositorio co nsistía principalmente e n materiales inéditos y no publicados 
(re ports de investigación, concursos de arquitec tura, etc.), en la actualidad ha 
habido un fuerte incremento en la publi cación e n el repositorio de los post
prints de artícu los publicados e n revistas que autorizan su archivado en re po
si Lorios insti tucio nales. 

Revistas y congresosi 

Nace el año 2005 como portal de acceso a los artículos de las revistas que 
publican las unidades bás icas de la universidad, pero la demanda de publica
ción de los trab<0os presentados en co ngresos organizados en la UPC hizo evo
lucion ar el producto hacia un portal de acceso a contenidos en los que , si bi e n 
los autores no son necesariamente miembros de la UPC, sí que esta actúa 
como en tidad edi tora. 

TD)(i 

Como ya se ha di cho TDX es el primer repositorio de acceso abierto en el 
que participó la UPC. Con el ánimo de crear un portal de acceso abierto a las 
tesis doctorales le ídas en las universidad catalanas TDX nace en el 2001 , 
siguiendo los criterios marcados por proyec tos internacionales como la Net
worked Digital Library of Th eses and DissertationsS, como proyecto de cola-

5 Unive rsitat Po litecnica ele Catalllnya. Servei ele Biblioteqlles i Docllm entació. t1JTinls UPC 
<http:// lIpcommons.lIpc.eelll / e-prin ts> 
fi Universitat Po lilecnica ele Catalllnya. Servei ele Biblioteq ll es i Docllm entació. Revistes i 

congressos UPC 
<http://lIpcommons .lIpc.eelll / revistes> 
7 Networkeel Digital Library of Theses anel Dissertations 
<http://www.nel ltel .org/ inelex.es. html> 
R Universilat Po li tecni ca ele Catalllnya . Se rvei ele Biblioleq ues i Doc lllll enlac ió TrebalL> 

arfulem.irs U pe 
<hups:/ / lIpCOllllllons. lIpc.eelll / pfc/> 
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boración en el marco del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña 
(CBUC). 

Trabajos académicot' 

En el año 2005 se puso en funcionamiento e l repositorio de Proyectos de 
Fin de Carrera, Trabajos de Fin de Carrera y Tesinas. Recientemente se ha rea
li zado la migración de todos sus contenidos a una plataforma DSpace, hecho 
que se ha aprovechado para normalizar a lgunos de los procedimientos dise
ñados para la gestión del repositorio y amplia r sus contenidos incorporando 
las tesinas de máster, tanto oficiales como no oficiales. 

Cabe destacar la importancia que está ten ie llllü en su evolució n la volun
tad de los distintos centros de la universidad de modificar sus normativas aca
démicas introduciendo la posibilidad de incorporar en el repositorio los tra
bajos y proyectos de fin de carrera, un a vez han sido presentados. 

La normalizació n de estos procesos en las distintas normativas de los cen
tros actúa tan to en la difusión de este repositorio entre los es tudiantes como 
en la simplificación y estandarización de los procedimientos, a pesar de la exis
tencia de procesos dife re nciados en las unidades de la UPC. 

Archivo Gráfico de la Escuela Técnica SUPeriOT de Arquitec/um de Barcelona'o 

Se trata de l primer repositorio institucional desarrollado en la UPe. El 
Archivo Gráfico de la ETSAB co nserva una parte importante de la documenta
ción generada por la ac tividad académica de la escuela, y e l año 2002 se ini cio 
un proyecto de digitalización de todos sus fon dos y se desarrolló una herra
mi enta para facilitar su gestión y consulta en Internet. 

Video/eca" 

La Videoteca se impleme ntó en colaboración con el Institu to de Ciencias 
de la Edu cación (ICE) de la UPC con el obj etivo de contar con un espacio 
dónde aloj ar los vídeos digitales que se editaban en el ámbiLo de los proyec tos 
de innovació n docente. 

" Unive rsilal Politecnica de Catalu nya . Biblioteca ele rEscola Tecnica Superior eI'Arqui-
lectura ele Barcelona. A-rxiu grafir de L't'TSA/3 

<http://eprints. upc.es/ aelminbustia / bib2 1 O/> 
10 UniversiLat Poli lecnica ele Cataiunya. Servei ele Biblioteques i DocumenLació Videoleca UPC 
<http://bibliotecn ica. upc.es/ vieleo/> 
11 PÉREZ, A ... . [el a l. ]. (2006). Factorías de Recu1"Sos Dorenles: un servicio colabomlivo de afJoyo 

(f la. dorencia en las Bibliotecas de la UPG. Simpo 'io Plurielisciplinar sobre ObjeLOs y Diseño ele 
Ap renelizaj e Apoyados e n Tecnología (3r: 2006: Ovieelo). Artas del !!l SimjJosio PluridiscitJüna¡' 
sobre Objelos y Diseño de AfJrendizaje AfJoyados Pn Tecnología. Ovieelo : Unive rsielael ele Ovieelo, 
2006. 

<http: //hell.hanelle .nel/ 211 7 / 1716> 
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En la actualidad una parte importante de de sus contenidos consta de las 
grabaciones de los actos académicos que realizan los distintos centros de la 
universidad, así como de los vídeos que el Servicio de Comunicación y Pro
moción prod uce para difundir la propia UPC o algun os de sus programas. 

En e l ám bito de la innovación docente cabe destacar el papel que están 
realizando las Factorías de Recursos Docentes l2

, ya que son muchas las graba
ciones que se producen en estos espacios disponibles en todas las bibliotecas 
de la UPe. 

Materiales docentes l 3 

Se trata este del repositorio más reciente que se ha puesto en explotación 
en el marco del portal UPCommons, que siguiendo el modelo marcado por el 
MIT I4 con su proyecto OpenCourseWare, tiene por objetivo faci li tar la publi
cación en acceso abierto de los materiales docentes producidos e n la univer
sidad en su diversidad de estudios. 

A difere ncia de otros productos del portal UPCommons, el repositorio de 
materiales docentes tiene la particularidad que, aparte de incorporar los docu
mentos producidos por e l profesorado de la unive rsidad, muestra tambié n, en 
el contex to de las distintas asignaturas que configuran los planes de estudio , 
la guía docente o la bibliografía recomendada, faci li tando de este modo una 
información más comple ta sobre sus contenidos y contextualizando los obje
tos publicados dentro de la planificación global de la asignatura. 

4. EXPLOTACIÓN y DE ARROLLO 

Han sido distintos los factores que ha influido en el desarrollo de los repo
sitorios que componen UPCommons, pero de ellos quizás los que han tenido un 
mayor impac to han sido la disponibilidad en las bibliotecas de la UPC de ser
vicios que, si bien en su momento no se diseñaron para este fin, han jugado un 
papel importante en la evolución del portal; las actividades de difusión que se 
han llevado a cabo entre la comunidad universitaria y los esfuerzos que la pro
pia institución ha realizado de reconocimiento a las unidades e investigadores 
que incorporaban sus publicaciones en UPCommons en acceso abierto. 

A continuación hablaremos con más detalle de cada uno de ellos. 

12 Un iversitat Politecnica de Catalun ya. Servei de Biblioteques i Documentació. Mate-
rials docents UPC 

<http: //e-md.upc.ed u/ home/> 
1:' Massachusetls lnstitute ofTechnology. I'vIlT OjJenCourseWare 
<http: //ocw.mil.ed u/ index. html> 
1'1 Max Planck Society (2003). Berlin Decla·mtion on Open Access to Knowledge in the Sciences 

and Humanities 

<http://oa.mpg.de/ ope naccess-berlin / berlindeclaration . h tml> 
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Servicios 

De entre los servicios que se ofrecen en las bibliotecas de la UPC, destacan 
dos por su importancia e impacto en el desarrollo de los repositorios de 
UPCommons: el Servicio de Propiedad Intelectual (SEP!) y las Factorías de 
Recursos Docentes. 

El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) se puso en funcionamiento 
con el objetivo de ofrecer un marco a la comunidad universitaria de informa
ción y consultas relacionadas con la gestión de la propiedad intelectual. Sin e l 
ánimo de generar es tudios o documentos con valor jurídico sí que el SEPI res
ponde a consultas relacionadas con aspectos de derechos de autor, tanto en lo 
que se refiere a la posibilidad de utilizar trabajos ya realizados en los procesos 
de creación de nuevos documentos docentes o de investigación, como las 
dudas que sobre estos aspectos puedan tener los autores de la universidad en 
su propia producción. 

Dadas las confusiones que estos temas generan en los docentes, la disponi
bilidad en todas las bibliotecas de un punto de consulta se percibe como un 
factor relevante en los procesos de publicación en acceso abierto de los traba
jos académicos, fortaleciendo la confianza y e l conocimiento que, sobre los 
derechos de explotación de sus trabajos, tienen nuestros autores . 

Así mismo el SEPI ha actuado como referente en el diseño del modelo de 
licencia utilizado en cada uno de los repositorios apostando, siempre que ha 
sido posible, por e l uso del modelo de licencias Creative Commons, por con
sid erarse un proyecto maduro, reconocido internacionalm ente y con licencias 
adaptadas a nuestra realidad legislativa. 

Cabe destacar también la disponibilidad de las Factorías de Recursos 
Docentes, espacios disponibles en las bibliotecas orientados a ofrecer soporte 
para la creación de materiales docentes en distintos formatos digitales que , 
aparte de aportar lógicamente contenidos al repositorio de materiales docen
tes, han permitido poder disponer en cada biblioteca de una infraestructura 
tecnológica mínima que ha facilitado la posibilidad de realizar procesos de 
digitalización de documentos, como pueden ser revistas o grabaciones de 
vídeo. 

Difusión 

La difusión de UPCommons entre la comunidad de la UPC no ha sido tarea 
fácil por distintos motivos. Al tratarse de un conjunto de re positorios que se 
han ido desarrollando a lo largo de los años, esta difusión se ha hecho de 
manera gradual, buscando para cada producto cuales eran los agentes más 
indicados según los distintos contenidos, ya sean estos los grupos de investiga
ción de la universidad, las unidades que editan publicaciones periódicas o los 
centros en el caso de documentos re lacionados con la actividad docente. 
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Una parte muy im portan te de la difusió n de los re posito rios se reali za 
directamente des de cada una de las 12 bibliotecas de la unive rsidad. De este 
modo se garanti za e l co ntac to directo de los a utores de la universidad co n los 
bibliotecarios que les van a dar soporte en los procesos de publi cación de sus 
trabajos e n acceso ab ie rto, y pe rmite tambié n la difusión de los servicios que 
las bibliotecas ofrecen y que se han descrito anteriorme nte. 

Reconocimiento 

En la aClualidad la universidad está llevan do a cabo ini ciativas de recono
cimiento a los auto res que in troducen su producción en U P(;mnmons. La adhe
sió n de la UPC a la Declarac ión de Berlín l5 pone de manifies to el compromi
so de la institución con e l movimien to de l acceso abierto al conocimiento, que 
se ha visto refl ejado en distintas actuacio nes, tales como: 

• La ob ligatoriedad de depositar en el repositorio de materiales docentes 
los proyectos de creació n de mate ria les docentes que reciben ayudas 
para la inn ovació n en las convocatorias realizadas por la UPC. 

• El reconocimiento a las revistas publi cadas po r las unidades básicas que 
se encuentran en acceso libre en e l repositorio de revistas y congresos 
en la convocatoria de ayudas para la edición de revistas. 

• La in co rporación de indicadores re lac ion ados con e l núme ro de docu
menLOs disponibles en UPCommons en los programas de desarrollo de la 
planificación es tratégica de las unidades básicas de la UPC. 

5. AsPECTO TÉCN ICOS 

DSpace 

En e l año 2004, en e l marco de l Consorcio de Bibliotecas U nive rsitarias de 
Catalunya (CBUC) 16 se creó un Grupo de Trabajo en e l que participaro n un 
total de seis unive rsidades miembros del consorcio , que tenía por objetivo la 
se lecció n de un programa de software libre que sirvie ra tanto para e l desarro
ll o de repositorios colec tivos en el propio CBUC como para los reposito rios 
institucio nales que pudi e ran desarrollar las distintas universidades l 7. 

1', BORRAs, A. ... [et al. ]. (2006) . Programari ele coel i Ili ure per gestionar eli posits eligitals: 
el procés ele tria elut a tenne al CB e. BiD: lexlos univpnila-ris de bibtioleronom.ia i docwnmlru:ió, 
16 Uuny 2006). 

<hllP:/ / hell.hanelle.net/ 2 11 7 / 1623> 
1" OS pace Founelation 
<http:/ / www.elspace .org/> 
17 OCLe. (2004). Th.e 011pn Archival lnfonnalion Syslem ReJerenre Morie!: In lroduclor)' Guirip 
<h tlp:/ / www.elpcon lin e.org/ elocs/ lavoie_OAJ S.pelf> 
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Se analizaron un total de 7 apl icaciones (ARNO, CDSware, DSpace, EPrints, 
Fedora, i-Tor i MyCoRE) , las cuales fueron instaladas y testeadas por los miem
bros del Grupo, para seleccionar finalmente el software DSpace JH. Los motivos 
principales por los cuales se escogió esta aplicación fueron prin cipalmente que 
se b"ataba de un producto muy acabado, con unos costes de implementación 
razonables, y el importante número de instalaciones que había disponibles. 

DSpace sale a la luz el aI1.o 2002 desarrollado conjuntamente e ntre e l MIT 
y HP. Se trata del resul tado del trabajo de la biblioteca de l MIT para poder d is
poner de una herramienta q ue les permitie ra el desarrollo de su repositorio 
institucional. En este sen tido es una aplicación de pre tende sa tisfacer las dis
tintas necesidades de d ifus ión, organ izació n i preservación de objetos d igita
les y en su concepción se tuvi eron en cuenta modelos ya exi ·tentes, como 
puede ser el modelo de refere ncia OAISJ 9. 

DSpace es actualmente el software li bre más usado en la implementación de 
repositorios20 y consta con una comunidad de más de 80 desarrolladores conoci
dos. UPCommons incorpora DSpace en distintas aplicaciones: el propio portal, los 
repositorios E-prints, Revistas y congresos, Trab~os académicos y la Video teca. 

ATquitectuTa LAMP 

UPCommons basa también la implementac ión de alguno de sus repositorios 
en desarrollos propios, como es e l caso del Archivo Gráfico de la ETSAB o el 
repositorio de materiales doce ntes. 

Para estos dos productos se es tán implementando herram ientas muy adap
tadas a las necesidades de cada proyec to. Para su desarro llo se uti li za la llama
da arquitec tura LAMP abierta: 

• Sistema Operativo: Linux 

• Servidor web: Apache 

• Gestor de bases de datos: MySql 

• Lenguaje de programación PHP 

Los motivos principales para escoge r esta arquitectura fu e ro n el amplio 
uso que se es tá hac iendo en la actualidad de es tas herram ien Las y su cla ra 
ori entación al desarro llo de servicios web, lo que es tá favoreciendo tambi én su 
ráp ido desarro llo y adaptación a nuevos es tándares. Cabe destacar que PHP es 

IX BROD\', T. Registry ofOpen Access Reposilori es (ROAR): Syslem Soflwa re 
<http:// roar. eprinls.org/ index .php?acli on=browse#ve rs ion> 
'" JARDI , Bonnie A.; O ' DA\', Vicki (1999). l nforll/.alion noLogies: lech.noLogy wil/¡ hearl. En: 

Firsl Mondar 4 (5) 
<http://www. ui c.ed u / h tbin / cgiwrap/ bi n/ ojs/ i ndex . ph p/ fm l anicle/ view / 672/ 582> 
20 REBIUN; FECYT. Recolecla: recolector di' ciencia abierta 
<http://www.recolec la. neL> 
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un le nguaj e multiplataforma, con unos costes de formación para el personal 
técnico b<0o y que cuenta ya que un a gran cantidad de funciones y librerías 
desarrolladas que facilitan en gran medida la tarea del desarrollador. Lo 
mismo se podría dec ir del gestor de bases de datos MySQL 

6. INTEROPERABILlDAD E INTEGRACIÓ N 

Des de sus inicios se ha considerado como factor clave para e l desarrollo 
del proyecto la posibilidad de integrarlo con otros sistemas de informac ión, 
tanto de la universidad como los desarrollados por otras instituciones21

. Hay 
que tener en cuen la r¡ll e los repositorios institucionales contienen una parte 
importante del capital intelectual que la universidad genera , y que la transmi
sión o la generación de este conocimiento es la principal finalidad de la pro
pia institución. 

Los repositorios no se plantean como entidades aisladas, si no que necesa
riamente in teractúan con otros sistemas, bien sea para aprovechar los datos 
que gestionan para su propio funcionamiento o para fac ilitar información 
sobre la producción académi ca para la realización de estudios, procesos de 
evaluación o generación de otros productos informativos que ofrecerán, de 
este modo, un marco de información mucho más rico. 

Se obtiene datos de 

PRISMA: sistema de soporte a ta 
gestión académica. 
Gauss: directorio de ta UPC. 
SI unidades básicas: sistemas 
desarrollados por los centros de la 
UPC para el soporte a su gestión . 

Facilita metadatos a: 

Fénix: sistema de información de la 
actividad académica . 

Interactúa con : 

Atenea: campus digital de la UPC. 

FIGURA 2 

21 BARRUECO CRuz,J osé Man uel and SUBIRATS COI.J ., ¡mma (2003) Open Arc hives Initia
ti ve Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH): descripción, funciones y aplicac ión de 
un protocolo . El Profesional de la In{onnación 12(2): pp. 99-106 . 

<http://eprints.rcl is.org/ archive / 00000177 /> 
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Tal y como se muestra en la figura 1, UPCommons interac túa con d istintos 
sistemas de información de la UPC para poder obtener información que faci
litará el funcio namiento de los distintos repositorios , así como para aprove
char datos bibliográficos en o tros sistemas. 

De en tre los sistemas destacan, por su importancia para e l usuario fina l, e l 
campus virtual Atenea, a partir del cual es ya posible incorporar conten idos e n 
acceso abierto al repositorio de materiales docentes, y el sistema de informa
ción de la actividad académica Fenix, que se utiliza en los procesos de evalua
ción de la actividad investigadora o la realización de es tudios sobre la produc
ción científica de la universidad y que incorpora también todos los conten idos 
publicados en el reposito rio de e-prints. 

~~~ C\ 

/ \ Recolecta l 

~) Recercat 
GBUG/GESGA 

\ ~)- RAGO 
CBUC/CESCA 

\ I 

\ / 
<=:=1 

TDX \ / CBUC/CESCA 

"'~.-// 

FIGU RA 3 

Un segu ndo ámbito de relaciones vendría determinado por proyectos, 
mayoritariamente de carácter universitario , en los que la UPC participa con 
los co nte nidos de sus repositorios. 

Este sería e l caso de proyectos coordinados por e l Co nsorcio de Bibliotecas 
Univers itarias de Cataluii.a (CBUC) , com o los portales Rece rcat o RACO, q ue 
recolec tan periódicamente los co nte nidos de los repositorios E-prin ts UPC y 
Revistas y congresos UPC para incorporarlos a productos que reflejan la pro
ducció n académica de las un iversidades catalanas . 
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En este marco encontraríamos también el proyecto Recolecta22
, una ini

ciativa de la Red de Bibliotecas Universitarias de España (REBIUN) y la Fun
dación Espa110la para la Ciencia y la Tecnología (FECyT), que pretende crear 
una p lataforma de soporte y explotación de los contenidos científicos presen
Les en los repositorios institucionales creados en España. 

c) 
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FIG URA 4 

Finalmente, dentro de los ámbitos de interacción vendrían los proyectos de 
carácter internacional que ofrecen servicios sobre un conjunto de metadatos 
recolectados generalmente a partir de los servidores de metadatos OAI-MHp2~ . 

Los servicios que se ofrecen son en la actualidad de índole diversa, desta
cando los motores de búsqueda federados (como pueda ser OAISter24 ) , la 
generación de estadísticas sobre el uso de los repositorios (OpenDOAR2;, o 
ROAR26) o los servicios de análisis de citas (Citeseer27 ) que permiten la gene
rac ión de re lac iones entre contenidos. 

22 University of Michigan. OA/ster 
<hltp: //www.oaiste r.org/> 
23 Un ive rsity of Nottingham. OjlenDOAR: lhe Dú·ectol"Y of Open Access ReposilO1ies 

<http://www.opendoar.org/> 
2,1 Brody, Tim . Regill)1 of O/m7 Access ReJlositories (ROAR) 
<htlp:/ / roar.eprints.org/> 
25 NEC Research Institute. Com.jJ"Uta and i nformation Sáence Pajx'1"s - Cileeser 
26 Brody, Tim . Regitr)' of Open Access Repositories (ROAR) 
<http:/ / roar.eprints.org/> 
n NEC Research Institllle. Computer and ln formation Science Papers - Citeeser 
<http://citesee r.isl.psu. ed ll /> 
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Teniendo en cuenta que unos de los principales objetivos que se persiguen 
en los procesos de creación de repositorios institucionales es mejorar la vis ibi
lidad de la producción académica de una determinada institució n , la d isponi
bilidad de servicios que se centran en la explotación de los contenidos de los 
repositorios ofreciendo productos federados resulta de gran im portancia, al 
no quedarse las publicaciones aisladas en los propios repositorios y permitir la 
interacción con otros objetos y la creación de productos de valor añadido. 

7. CONCLUSIONES 

UPCommons ha tenido una buena acogida por parte de los autores de la 
UPC y se han hecho esfuerzos para adaptarlo a sus necesidades a partir de las 
sugerencias recibidas en las distintas sesiones de presentación. Entre las apor
taciones más destacadas aparece a menudo la preocupación de los autores por 
las cargas de trabajo que les pueda representar la publicación de sus trabaj os 
en los repositorios. En este sentido se ha cuidado especialm e nte minimizar los 
costes de publicación con la reutili zación e importación de datos de otros sis
temas de la un iversidad. 

Las estadísticas de accesos a los contenidos aum entan a medida que se 
amplían las publicaciones disponibles gracias, en gran medida, a los accesos 
gene rados por los proveedores de servicios y en particular por Google. Sin 
embargo hay aún un porcentaje e levado de accesos directos al portal (figura 5), 

Referidores de UPCommons (2007) 

1% 

eGoogle 

!3 Sin remitente 

o Otros 

o UPCommons 

• Google Scholar 

F ICURA 5 
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lo que ind ica que aún hay un largo camino que recorrer en la incorporación 
de las publi cacio nes de la univers idad en otros sistemas internacionales que 
puedan mejorar su visibilidad. 

Un factor clave en e l desarro llo de los repositorios ha sido los distintos de 
procesos de integración que se han llevado a cabo con otros sistemas de infor
mación de la universidad. Una parte importante de esta integración ha con
sistido en poder se rvir los metadatos de los obj etos que se gestionan y es por 
e llos con la calidad de los m ismos ha sido des de los inicios un aspecto cuida
do en el diseño de los d istintos productos. 

Si bi en la UPC no dispon e de un ma ndato que recomiende la publicación 
en acceso abierto de los trabajos que se realizan en su actividad de investiga
ción y docenc ia, si que se están realizando acciones que permiten un recono
cim iento a los autores o a las unidades básicas que utilizan UPCornrnons para 
garantizar e l acceso libre y perpetuo a sus publicaciones. 
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EL ARCHIVO INSTITUCIONAL E-PRINTS COMPLUTENSE 
AL SERVICIO DE LA DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN 

I NTRODUCCIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UCM 

MAl'\JUELA PALAFOX PAREJO 

Biblio/eea de La Universidad ComjJlu /en,w' de Madrid 

La Un iversidad Complute nse ha co ntraído un co mpromiso firme y 
duradero co n los principios y actuaciones promovidas por el movimiento 
Open Access. Es por e ll o qu e, junto con e l resto de las Universidades de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (CRUMA), se adh irió e n e l verano de 
2006 a la Declaración d e Berlín . Los as istentes a la re unión donde se e la
boró se comprometían a "promover InLerneL como el instrumento ./úncional que 
sirva de base global del conocimiento científico y la reflexión humana y IHlm esjJeci
Jicar medidas que deben ser tomadas en cuenta por los encargados de las políticas de 
investigación, J' IJor las instituciones científicas, agencias de financiación, bibliote
cas, archivos y museos" . Como se sel1ala también en la citada Declaración , 
"Internet ofrece la oportunidad de construir una representación global e interactiva 
del conocimiento humano, incluyendo el (Jatrimonio cuÜUT(¿[ y la IJeTSIJertiva de acce
so a escala mundial" l. 

Por otra parte, ese compromiso se hace también patente en e l Plan Estra
tégico de la Biblioteca de la Universidad Complutense para e l período 2007-
2009. En él puede leerse: 

I http: //www.geotropico.o rg/ Be rlin-I-2.pclf 
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"En el ámbilO de la inves tigació n la BUC se propone en este pe ríodo ofrecer 
a los investigado res un os senricios a med ida y de cali dad , como la ampliac ión y 
mejo ra del reposilOr io inslituciona l de sus archivos abie rtos de e-prin ts o la fid e
lización del investigado r con servicios de a lto val o r ú ladido. Fina lmen te, e l 
ac uerdo con el buscado r Google para la digita li zac ió n d e una parte de los fo n
dos bibliográficos, va a pe rmitir e l acceso abie rto y uni versal a los contenidos 
ín tegros de un imponan lísimo acervo documen tal .. 2 . 

Las ac tuac io nes de la Bi blioteca de la U niversidad Complutense en este 
terreno se han ve nido dese nvolviendo en dos áreas . U na de ellas ha consisti
do en la d ifusió n de la producció n cie ntífi ca desarro ll ada e n la UCM. A este 
fi n , la Bibli oteca ha desarro llado el Archivo Institucio nal E-Prints Complute n
se y e l Portal de Revistas Cien tíficas Complu tenses. Con ambos proyec tos, la 
Biblioteca se p ropone in creme ntar la visibilidad e im pacto de la inves tigació n 
com plute nse, as í como mejorar su o rgani zació n, acceso y preservació n. 

La segunda área de ac tuac ió n d e la Biblio teca se corresponde co n la 
digita li zac ió n de l pa trim o nio bibli ográfi co de la U nive rsidad Complute nse. 
En rea li dad, no es un a actuac ió n del tod o n ovedosa. Ya d esde m ediados d e 
la década de ] 990 , la Biblio teca Complu te nse es tuvo muy inte resada e n ini
ciar p royectos de di gita li zac ió n de su pa trim o nio bib liográfi co , aprove
chando e l desa rro llo de las nuevas tec no logías de digitalización. Así, se ini
ció e l p royecto Dioscó rides, e n co labo rac ión co n la Fundació n de Cie ncias 
de la Salud y los labo rato rios GlaxoSmithKJine. H oy, la Biblioteca Digita l 
Dioscórid es, fo rmada por cerca de 3.000 libros digita li zados y 50.000 gra
bados de acceso li b re e n Inte rn et, es un proyecto tod avía abi e rto y se sigue n 
digita li zan do lib ros . No obstan te, e l ritmo de digitali zac ió n seguido h as ta 
2006 no pe rmitía extenderla a todo nuestro pa trimonio en un pl azo razona
bl e . Era prec iso co ntinuar la labo r ya reali zada co n un plan de digitalización 
mas iva . 

As í, en el ve rano de 2006, la Unive rsidad Complutense firm ó un acue rdo 
de coope ració n con Google para la digitali zación de los fondos bibliográficos 
de la Biblio teca que son de domini o público. Un acuerdo ambicioso y del que 
no existían precedentes en España y sólo unos pocos en el mundo. La U ni
ve rsidad Complutense se unió a un proyecto en e l que se encontraban impli
cadas las bibliotecas de las universidades de Harvard , Oxfo rd , Stanford, Michi
gan, Califo rnia y la Biblioteca Pública de Nueva Yo rk. 

En oc tubre de 2006 se ini ciaron los trab<0os de o rganizac ión y planifica
ció n de es te p royec to, que nos va a permitir dispo ne r en acceso libre de un 
gran núm ero de libros impresos. Además de es tas dos ventaj as, e l proyecto 
fac ilitará e l acceso a esos libros desde cualquie r punto del mundo conectado 
a Interne t y contribuirá a garantizar la preservac ió n de nues tro pa trim o nio 
bibliográ fi co . 

" hu p:/ / www.ucm.es/ BUCM/ intranet/ doc7037.pdf 
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La Colección Digital Complutense en 
acceso abierto 

~ 
~OAI-P!VIH 

I 

Archivo E-Prints Complutense 
·5.000 (tesis doctorales, 
artículos de revistas, capítulos 
de libros , actas de congresos] 

Portal de revistas UCM 
. 25.000 artículos de 67 
títu los de revistas 

lliPMQ~ 
- 3 .000 libros 
• 50 .000 grabados 

__________ Acuerdo Complutense - Google (Septiembre 

51 

G 1 ---------- 2006) O g e' D~gitalización del fondo complutense de dominio 
Book Searell LKDU"'b"'I"'!c"'o _____________ ----' 

El ArchM;) Institucional E--Prints Complutense: alser.ricio de le. difusión yprE:servación de la irrvI!stígación 
de la UCM. JlJlanuela Palafox Parej:l . Universidad de MUIda, 4 de diciembre de 2007 

PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS ABIERTOS 

Clifford Lyn ch , Director d e la Coalition for Networhed Information, defin e 
un repositorio o archivo institucio nal «como un conjunto de sel-vicios que una 
universidad ofrece a los miembros de su comunidad para la gestión y difusión de los 
materiales digitales creados por la institución y los miembros de su comunidad. Es 
absolutamente esencial el comjJr'01niso institucional jJara la conservación de estos 

materiales digitales, incluida la preservación a largo jJlazo, así como su oTganiza
ción y acceso" (Lyn ch: 2003). A su vez, la ARL (Association of ReseaTCh Libra
ries) los define com o «archivos institucionales de contenidos digitales jJroducidos 
en la proPia institución (jJor ejemplo, pre-prints )' jJOst-jJrints de artículos de revis
tas, datos de investigación (datasets), tesis doctorales, objetos de ajJTendizaje e infor
mes técnicos), que ojTecen sus metadatos jJara que los jJroveedores de seTvicios los 

recolecten» . 
Hoy, en e l ámbito europeo es habitual que las unive rsidades y ce ntros de 

investigación te ngan un reposito rio donde almacenan la investigac ión produ
cida en las propias institucio nes. Globalmen te, durante e l último año, ha hab i
do un incre mento medio de un nuevo reposito ri o por día (Swan: 2007). 
Como podemos observar en la página principal de la Web de ROAR (Registr)' 

of OjJen Access R epositories), en los dos últimos años ha hab ido un crecimie nto 
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espectacu lar del número de repositorios en acceso abie rto e n e l mund03
. A 1 

de d iciembre de 2007, en ROAR había registrados 954 repositorios. 
En esa misma fecha , OjJenDOAR (Directory 010pen Access Repositories)" regis

traba 1.009 repositorios conformes a OAl en todo el mundo albergados e n 752 
illstituci o nes (Fig. 1). 

Proportion of Repositories by Country 
HOl'ldl.lide 

Of>ct.,OORR 01-Oec-2C1(l7 

Flc.l 

United States {265 = 26%} 

[] Gel'~any {117 = 12%} 

[J United Kingdo~ (112 = ~%) 
~ Japan {66 = 7%} 

11 Austl'alia {52 : 5%} 

CJ Nethel'lands ' (44 = 4%} 

[] France (34 = 3%) 

11 Canada (31 = 3%) 

[] [42 Otlier-s (288 = 29%}) 

Total = 1009 repositor-ies 

Para España, OjJenDOAR recoge una cifra de 17 archivos o repositorios, 
frente a los 29 inscritos en ROAR. 

Aunque el crecimiento de repositorios en España duran te este último año ha 
sido muy notable, aún estamos lejos de los 112 registrados en el Reino Unido o 
los 44 existentes en Holanda. Este último caso, no solo todas las universidades 
ti enen un archivo institucional , sino que el número de e-prin ts que contienen 
es muy importante. DAREnet5, el proveedor de servicios de las universidades y 
centros de investigación holandeses, contiene los metadatos de 122.513 objetos 
digitales (publicaciones científicas y resultados de investigación). 

Según el pron óstico realizado por Rachel Heery y Andy Powell sobre los 
repositorios institucionales en el escenario de 2010 "la comunicación académica 
estará gestionada por servicios de repositorios a niveles departamentales, institucionales, 
regionales, nacionales e internacionales. Estos servicios cubrirán materiales de apoyo a 
la docencia y al ajJrendizaje, jJ'Ublicaciones académicas, datos de investigación y mate
riales jJroducidos por los estudiantes. Los repositorios se ir'án desarrollando guiados por 
la demanda de las necesidades de los investigadores, docentes, estudiantes, organizacio
nes e instituciones» (Heery, Poweell: 2006). 

http: // roar. eprints.org/ 
" http://www.opendoar.org/ index.html 

h tlp:/ I www.daren et.nl/en/ pagel language . view I search. page 
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El Portal E-Ciencia 

El Portal E-Ciencia (Fig. 2.) está incluido en e l Contrato Programa para la 
regulación del marco de cooperación en el Sistema Regional de Investigación 
Científica e Innovación Tecnológica IX PRICIT (2005-2008) . E-Ciencia es un 
proveedor de servicios que «recolecta»> según la terminología de los reposito
rios> los metadatos de los archivos abiertos de las universidades y centros de 
investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid. Tal como aparece en la 
Web del Portal E-Ciencia> ,da Comunidad de Madrid a/Joya al movimiento OjJen 
Access, de acceso abierto a la jJmducción científica, suscribe los jJTincijJios de la Declam
ción de Berlín y se suma, junto al esJuerzo de otras muchas iniciativas en todo ri! mundo, 
a la puesta en práctica de estos princiPios pam constT'Llir el esjJacio universal de acceso 
abierto al conocimiento. Con este objetivo, ofrece a la sociedad una /AataJorma digital de 
acceso libre y abierto a la pmducción científica generada por las Universidades públicas 
mdicadas en la región madrileña - integradas en el Cons01úo Madmño- así como jJor 
cualquier investigador de otm universidad, institución, OPf, o de manera indejJendien
te, que jJretenda y desee jJarticipar en la difusión de la ciencia en abierto, es decÍ?; descu
bró· y transmitir conocimiento a la comunidad científica y (l la sociedad en generab>(i . 

'i e ciencia. Bu~cador de archivos .,blertos . Microsoft Internet hplorel GJ@® 

e-ciencia buscador de archivos abiertos 

I rilllo;milir conocimu!lll0 el la c;ocicdad Q ciencja 
m",d 

Presentación 
t Instituci on es p a rti c ipant es 

La Comunidad de Madrid , en un cl aro <'IPOYO III mOVimiento de • acreso ablerto~ (open access) de la 
informaCIón, prodUCCión clent,f'CIl por mediOS electrónocos, ofr/lC;/1 11 1" SOCIedad esta Plataforma dlQllal de 
acceso hbre 11 la pfoducClon clentifu:a. o~nerada por las Unlv~rs ldades publicas radicadas en la reOlón 
madrileña - Inteoradas en ~I ConsorCIO Madroño - aSI como por cualQu.er .nvestloador de otra unIVerSidad, 
Insbtuc.ón, OP l ,o de manera independiente, Que pretenda y desee partiCipar en la difUSión de la CIenCIa en 
abierto, es deCir. descubror, transmitir conOCimiento a le comVnldad Científica l' a la SOCiedad en oeneral 

El proyeeto E'ClcnCla, oretende, por tanto: 

• Oer soporte a las IniCiativas de COmUnlCeCIÓn Clentific.e en acceso ab.e.to a los Investloa dol es 
,nteresedos, a través de una red de archiVOS d,o,tales, mediante una búsQuede centrahzeda , 

• Ofrecer un eSIHIClO de accesoab,ertoalaspubhcaclonesclentiflcasoeneradasporlacomunldad 
clent",ce de la Comumded de Mednd . 

• Incrementar la VISibilidad, difUSión e Impacto de la hteretura clentíllce en la Comunidad de Madrid 
• Crear un espacIo de d, fUS lon, promOCión, apoyo al mOVimientO por l'1 acceso hbre a la l(¡fOrmaClón 

científi ca. 
• Ofrecer asesoramiento ~ ouía en las cu~stlones relaCionadas con la comUnicaCión clentífoca en acceso o f t " .. 

abierto . 
• lnvestloar, ana lizar, evaluar el Impacto de los camblo~ en las formas de pubhcaclón clent,f,ca . o J- I ... 

FIG.2 

¡¡ http://www.madrimasd.org/ informacionid i/ e-ciencia / defau lt.asp 

Clrtemet 

t:r 

Digitalizado por www.vinfra.es



54 MAj\IUELA PALAFOX p~JO 

La arq ui tecLura tecnológica de l Portal E-Ciencia se basa en un modelo dis

tribuido sig uie ndo la d irecció n de la mayo ría el e los proyectos que se están 

desarro llando ac tua lm e nte en e l mundo. Por ej emplo, DareNet7 en Holanda, 

ArrowH en Australia o E-prints Uk9 en e l Reino U nido. 

Los objeLivos de E-Ciencia son : 

• Dar soporte a las iniciativas de co municació n científica e n acceso abie r

to a los investigadores inte resados , a través de una red de archivos digi

La les, med iante un a búsqueda centrali zada . 

• Ofrecer un espac io de acceso abierto a las publicaciones cien tífi cas 

gene radas por la com unidad cien tífica de la Comunidad de Madrid. 

• In creme nta r la visibilidad, difusión e impacto de la lite ratura científica 

en la Comunidad de Madrid. 

• Crear un espac io de difusión , promoción y apoyo al movimiento por el 

acceso libre a la informació n científica. 

• Ofrecer asesoramiento y guía en las cues tiones re lacionadas con la 

co municació n científi ca en acceso abie rto . 

• Inves tigar, anali zar y evaluar el impacto de los cambios e n las formas de 

publi cación científica. 

Hasta e l mo mento, el Portal E-Ciencia in corpora los me tada tos de e-prints 

de los repos itorios de las sigui entes b iblio tecas e instituciones: 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

CSIC 

Biblioteca de la Univers idad de Alcalá de H enares. 

Biblioteca ele la U nivers idad Autónoma. 

Biblio Leca de Universidad Carlos lII. 

Biblioteca de la Unive rsidad Complutense . 

Biblioteca de la UNED. 

Bibl ioteca de la Universidad Polítécnica. 

Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos. 

EljJroyecto DRIVER 

DRIVER (Digital RepositoTy InJmest1'uctu1'e J01' European Resem1'ch) es un a lllI

ciativa pa ra la creación de un proveedor de se rvici os e uropeo. Se trata de un 

hup:/ / www. dareneLnl / en/ page / lan guage .view/ sea rch.page 

H hup:/ / w\vw.arrow.ed u.au/ 

!I hup:/ / ep rints-uk.rdn .ac. uk/ projecl/ 
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proyecto financiado por la Comisi ón Europea qu e pre tende co nve rtirse en la 
infraestructura de los repositorios digitales científicos europeos. 

Los 10 socios que participan hasta e l momento e n e l proyecto DRIVER 
tratan de difundir los resultados d e la inves tigación, incluyendo informes 
técnicos, documentos de trabajo, pre-prints, artícul os y datos de investiga
ción originales. 

Los obj etivos de DRIVER son: 

1. Organizar y construir una red virtual a escala e uropea de los reposito
rios existentes en Holanda, Reino Un ido, Alemani a, Francia y Bélgica. 

2. Evaluar e implementar la tecnología necesaria para gestionar los repo
sitori os distribuidos como un recurso virtual. 

3. Identificar e implementar un número de servicios fundamenta les para 
el usuario. 

4. Preparar la expansión , actuali zando la infraes tructura necesaria, a l 
resto de países europeos para asegurar la mayor implicac ió n yexplota
ción de los contenidos científicos . 

Uno de los objetivos de la Línea 2 de l Plan Estratégico de REBIUN consis
tía en traducir al español las Directrices de DRIVER'O Desde e l 3 septiembre 
de 2007 ya están disponibles en la Web de DRIVER ta les direc trices, lo que va 
a ser de gran ayuda para los proveedores de da tos de las Unive rsidades espa-
1101as . Existe e l compromiso de reali za r los cambios oportunos para que nues
tros repositorios institucionales cumplan todos los requerim ientos que exigen 
las directrices de DRIVER, con el objeto de poder se r vali dados próximamen
te como repositorios conformes a DRIVER. 

Las Direc trices de DRIVER están basadas e n la certificaci ón DINI en Ale
mania y las direc trices de DARE en Holanda, eliminando los requerim ientos 
de especificaciones locales de estas redes. Otras redes miembros de DRIVER, 
como HAL en Francia y SHERPA en e l Reino Un ido , han hecho contribucio
nes ad icionales para asegurar que las direc tri ces de DRIVER sean adecuadas 
para ponerlas en marcha en toda la comunidad e uropea de repositorios. 

E L ARCHIVO I NSTITUCIONAL E-PRINTS COMPLUTE NSE 

E-Prints Complutense es e l arch ivo institucional en acceso abi erto desarro
ll ado por la Biblioteca de la Un iversidad Complutense de Madrid para ges tio
nar la documentación creada por su Personal Docente e Investigado r. Es ta 
documentación , que constituye una parte importante de la producció n inte
lec tual de nuestra Un iversidad, se encue n tra dispersa en dife ren tes coleccio nes 

In h Ltp: / / www. clrive r-support.e u/ clocum e nts / DRfVER_e1i recLri ces_ l %200_ES. pele 
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y ubicaciones, lo que incide negativamente en su grado de utili zación y de 

conocimiento gene ral. Con este archivo institucional, la Biblioteca se propone 

d ifundir y prese rvar esta investigació n, así como mejorar su organización, acce

so y distribució n (Tardón: 2005). 

La Biblioteca, en colabo ración con los Servicios Informá ticos, comenzó a 

trabajar en la imple mentac ión del Archivo en 2004. E-Prints Complutense se 

registra como un repositori o conforme al protocolo OAI-PMH (Open Archives 

Initiative-Pratacal lar Metadata H arvesting) 11 en octubre de ese mismo año l 2
, 

pero su puesta en servicio a ple no rendimiento data de la primavera de 2005. 

A continuac ión se presen tan más detalladamente los objetivos del Archivo 

In stitucional E-Prints Complutense. 

1. Recoger y dar visibilidad a la producció n intelectual de la Unive rsidad 

Complutense : 

• E-Prin ts Complutense se propo ne ac tuar como un escapara te de la 

investigac ión de la Universidad , como un archivo donde los docentes 

mues tran sus trabajos y los departamentos sus líneas de investigación. 

Ell o puede faci li tar las ta reas de las agencias de evaluació n. 

• Al desarrollar E-Prints Complutense, la Biblioteca pre tende recoge r y 

gestionar coleccion es que se hayan dispersas en páginas Web y otras ubi

cacio nes y que constituyen parte del capita l inte lectual de la Un iversi

dad Complu tense. 

• Desde el punto de vista de los usuarios, E-Prints Complutense aparece 

como un lugar de inte rcambio de info rmación que po te ncia o pro

mueve la creació n, la difusión y el uso del conocimiento generado por 

la com unidad académica de la Universidad Complutense. 

2. In crementar la difusión , uso e impacto de la investigación: 

• 

• 

E-Prin ts Com plu tense utili za protocolos internacionales normalizados 

que garantizan la visibilidad de los documentos en los buscadores de 

Intern e t, como Google y otros proveedores de servicios. Numerosos 

estudios señalan el aumento del uso de los documentos a los que se 

accede a través de archivos abiertos, lo que puede proporcionar mayor 

impacto de las publicacion es de nues tros investigadores e incrementar 

el prestigio de la UCM. 

Todos los documentos de E-Prints Complute nse tienen asignado un 

identificador único que garan tiza su acceso permanente. 

3. Reducir barreras a la publ icación: 

• E-Prints Complutense habilita a doce ntes e inves tigado res para utilizar 

las capac idades de difusión que ti ene In te rn e t. Para auto-a rch ivar en 

[[ http: //www.ope narchives.o rg/ OAI/ openarchivesprOlocoI.h lml 

[2 hllP: / / roar.eprints. o rg/ index .ph p?actio n=search&query=ucm 
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E-Prints Complutense es suficiente ser miembro del colectivo inves tiga
dor y docente de la Universidad Complutense; sólo tienen que regis
trarse como usuarios del Archivo. Ellos son los autores de los con teni
dos, los propietarios de los derechos de autor y los responsables de 
depositar los documentos. 

4. Preservar a largo plazo la investigación 

• A través del Archivo E-Prints Complutense, la Biblioteca Complutense 
garantiza la preservación y acceso a largo plazo de todos los contenidos 
almacenados, comprometiéndose, en colaboración con los Servicios 
Informáticos de la UCM, a la m igración de los formatos cuando el cam
bio tecnológico así lo requiera. 

Diseño de E-Prints Complutense 

Desde 1991, los investigadores de la UCM entregan las tesis doctorales en 
soporte electrónico (CD-ROM o DVD). Una copia de la tesis pasa a la Biblio
teca, que es depositaria del archivo de las tesis doctorales . Las tesis de los doc
tores que reciben la calificación de sobresaliente «cum laud e» pasan al Ser
vicio de Publicaciones para su difusión en el Archivo Institucional E-Prints y 
su comercialización en soporte electrónico. En este caso, el doctora ndo 
firma y entrega la propuesta de Acuerdo de Edición de tesis doctorales. La 
Universidad podrá determinar la modificación de los formatos de entrega, 
en función de sus n ecesidades de edic ión y de adaptación a los sucesivos cam
bios tecnológicos. 

La Biblioteca, como depositaria del archivo de tesis doctorales de la UCM, 
conserva todas ellas, aunque algunas no están disponibles en acceso libre en 
Internet, al no disponer de la cesión de sus derechos de propiedad intelectual, 
tal como dispone el Acuerdo de edición . Desde 1991 hasta la ac tualidad , la 
Biblioteca conserva cerca de 10.000 tesis digitalizadas a las que se puede acce
der de forma remota. Próximamente, estarán disponibles y podrán acceder a 
ellas los usuarios internos de la Universidad mediante autenticación de usua
rio. Asimismo, estarán limitadas determinadas funciones de impresión y copia 
de los documen tos pdf. 

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Madrid concedió una subven
ción a las Universidades del Consorcio Madroño para invertir en el período 
2005-2007 en la implem entación de archivos institucionales y digitali zación de 
tesis. La Biblioteca Complutense está utilizando esta contribución en la digi
talización de 5.000 tesis doctorales del ÚlO 1990 hacia atrás. Una vez digitali
zadas, podrán ser accesibles por los usuarios internos de la UCM, mientras se 
localiza a sus autores para que puedan firmar e l Acuerdo de ed ición con la 
Universidad. 

Actualmente, el Archivo E-Prints Complutense contiene 5.000 documentos, 
fundamentalmente tesis doctorales. Los tipos documentales son los siguientes: 
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• Artícu los de revistas (356) 

• Capítu los de libros (198) 

• Pon encias de Conferencia, Seminario o Co ngreso (78) 

• Libros o mon ografías (37) 

• Tesis (4 .062) 

• Documentos de trabajo e informes técnicos (286) 

• Otros (8) 

En el futuro se incluirán nuevos tipos de mate riales docume ntos de carác
ter aud iovisual y multim edia que requerirán la puesta en funcionamiento de 
un servidor de vídeo , obj etos de aprendiz<0e y datos de investigac ión (datasets). 

Para lograr la interoperab ili dad necesaria, e l protocolo OAI aconseja 
utilizar e l modelo de metadatos Dublin Core sin calificar para d escribir los 
e-prints, a unque es pos ibl e utilizar otro tipo d e forma to. La única obliga
ció n que impone el protoco lo es utilizar la sintax is XML y un esqu ema d e 
va lidac ión XML. 

Dublin Core es el estándar más extendido e influyente en el desarrollo de 
metadatos. Concebid o en principio para que fueran los pro pi os autores quie
nes describi e ran sus propios trabajos en la Web, actualmente se ha extendido 
su ap licació n al ámbito de los archivos abiertos. Dublin Core es una inicia tiva 
in te rnac io nal que nace en 1995, en Dublin , Ohio (EEUU), e n un encuentro 
so bre metadatos organizado por la OCLC (Online Computer Library Center), el 
NCSA (National Center loor SujJercomjJUting Ap!Jlications) y el IEFT (Internet Engi
neeri.ng TasI¡ FOl·ce) , que es una de las en tidades administrativas de Internet. El 
obj etivo de esta iniciativa (DCMI) 13 era establecer un conjunto básico de e le
mentos para localizar, mejorar y compartir info rmación e n la Web '4 . Poste
riormente , se han organizado diferentes seminarios; el úl timo se celebró en 
agosto de 2007 en Singapur. Dublin Co re ha adoptado la sinta.xis XML/RDF y 
se ha co nvertido en un es tándar formal (Norma ISO 15836-2003) . 

E-Prints Complutense utili za Dublin Gore sin calificar co mo esquema de 
metadatos. En fases posteriores, cuando se considere que e l servicio haya 
e n trado en una fase más estable, la Biblioteca es tudia rá la o po rtunidad de 
ofrecer otros formatos de me tadatos, con un a semántica más rica com o 
MARCX ML o METS. (Tardón: 2005). 

Flujo de trabajo en E-Prints Complutense 

En E-Prin ts Complu tense, los documentos pueden ser auto-archivados por 
e l propio auto r o por un ayudante que puede ser un biblio tecario. Los tipos 

'" hllP:/ / clu blincore.org 
,., http ://clublincore.org/ clocuments/ clces/ 

Digitalizado por www.vinfra.es



EL ARCHIVO INSTITUCIONAL E-PRI TS COM PLUTE ISr. 59 

de usuarios del sistem a son los usuarios registrados con de rechos pa ra deposi
tar docume ntos (docentes e inves tigadores de la UCM), los bib li otecarios-edi
tores que revisan los e-prin ts depositados y el administrado r de l siste ma. 

E-Prin ts Complu tense ace pta cualqui e r doc um ento científi co o académico , 
ya sean pre-prints o post-prin ts, obra de los docentes e investigadores de la 
U nive rsidad Complutense, siempre que sean propietarios de los derechos de 
autor. 

El proceso de depósito de e-p rin ts : 

En e l p roceso de depósito de e-prints podemos observar los sigui en tes 
pasos: 

1. Registro de l usuario . Antes de inicia r e l depós ito de un docum ento, e l 
au to r debe registra rse en el sistema. Después de q ue el b ibliotecario-editor 
valida los da tos de l usuario, se crea un espacio de trabaj o del propio usua
ri o do nde se encuentran los documentos ya depositados co n ante ri oridad , 
los e-prints pe ndientes de aceptac ión y los acep tados rec ien temen te . 

2. Antes de empezar a incluir los metada tos que describen el e-p ri nt, e l siste
ma ofrece una declaració n a la persona que auto-archiva de q ue el que 
deposita es propietario de los de rechos de au to r: 

«Al au to-archivar esta co lección de fi cheros y meladalos bi bli ográficos aso
ciad os, o lo rgo a E-Pl-in t~ Complutense e l derecho para almace narl os y pone rl os 
a disposició n pública permanen teme n te d e un modo gra tui to y en línea. Decla
ro que este mate ria l es de mi pro piedad inte lectual y e nti endo que E-P rints 
Complu tense no asume ningu na respo nsabilidad en caso de q ue se produzca 
una vio lación d e derechos d e propiedad a l d istri buir estos fi cheros o lllctada tos . 
Se insta encarecidamente a todos los autores a destacar sus derechos de autor 
en la página d e título d e su trabaj o» 1', . 

3. In trod ucc ió n de los me tadatos re levan tes para describ ir e l doc umento . Los 
fo rm ularios de e n trada de datos va rían depend iendo de la ti po logía de l 
docume nto : capítulo de li bro, ponencia de congreso, li bro , a rt ícu lo de 
revista, e tc. Algunos campos son obligato ri os. Una vez cumpli mentado e l 
fo rmulario se deposita e l e-print en una memo ri a te mpo ral de l servid or. 

El proceso de pos t-depósito: 

En el proceso de post-depósito se reali zan las sigui en tes tareas: 

l . Comprobac ió n de la ide ntidad del usuari o . El biblio teca ri o-ed ito r com
prueba que e l usuario qu e ha auto-a rchivado un e-prin t es un doce n te o 
investigado r de la U nive rsidad Co mplute nse. 

Ir, hup:! / www. uclll .es/ in fo / ucmp/ cont/ descargas/ documenl o 13111 .pdf 
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2. Revisión de los metadatos. El bibliotecario-editor puede añadir nuevos 
metadatos y/o normalizar los ya incluidos por el autor. El objetivo de esta 
larea es consegu ir que la calidad de los metadatos sea óptima para obtener 
resulLados consistentes en las consultas y para que buscadores como Goo
gle y los proveedores de servicios como OAlster recuperen la informac ión 
adecuadamente (Powell et. a l: 2003). 

3. Comprobación de los fich eros. El bibliotecario-editor comprueba que los 
formatos de los e-prints son adecuados y que el documento está completo 
e íntegro. 

4. Por último, el bibliotecario-editor transfiere el e-print al archivo para su 
indi zac ión y publicación al día siguiente. 

Ade más del auto-archivo por parte de los autores de los documentos, la 
Biblioteca exporta periódicamen te, en formato MARCXML convertido al for
mato Dublín Core, registros bibliográficos de tesis doctorales y otros docu
mentos desde el Catálogo Cisne. En la Fig. 3 se puede ver que la mayor parte 
de los documentos almacenados actualmente en E-Prints Complutense (un 
92%) proceden de la exportación direc ta por parte de la Biblioteca. No obs
tante, la tendencia del auto-archivo es ascendente como se aprecia en la Fig. 4. 

Flc. 3 
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Cada e-print dispone de una página HTML con un identificado r único y 
permanente, que sirve de registro del documento en el Archivo Institucional 
de la Universidad Complutense y que facilita su cita en los trabajos académi
cos. En esta página resumen del e-print aparecen los metadatos del docu
mento y la dirección URL con el vínculo al texto completo del mismo (Fig. 5). 
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Arquitectura de E-Prints Complutense 

La arquitectura de E-Prin ts Complu tense es la misma adoptada inte rn ac io
nalme nte en proyec tos de implantación de re positorios y se deriva ele l uso del 
protocolo OAI-PMH (Open Archives l nitialive - Prolocol J01' Meladala H a1'vesling). 
OAI-PMH es un protocolo de intercambio de informació n en e l contexto del 
acceso ab ierto a la información científica, desarroll ado po r la O Al. Esta ini
ciativa surgió e n 1999 con el objetivo de desarrolla r y promover estándares de 
inte rope rabilidad para la difusión y recupe ración de publicacio nes científicas 
en Internet. El protocolo consiste en un conjunto de prin cipi os organizativos 
y especificaciones técnicas que facilitan el nivel de inte roperabilielad entre 
archivos e-prints. OAI-PMH pe rmite ofrecer los metadatos de lo · contenidos 
de los re positorios o arch ivos distribuidos , conocid os como Proveedo res de 
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datos, para que otros servido res, llamados Proveedores de Servicios, puedan 
«recolec tarlos» y construir servicios añadidos. 

Como se ñalan Barrueco y Subirats hay que hacer a lgunas matizaciones res
pec to a l nombre de la ini cia tiva OAl. El té rmino archivo refleja los orígenes 
de la inicia tiva e n e l se no de las comunidades de e-prints donde es sinónimo 
de depós ito de docum e ntos científi cos a texto comple to. En es te contexto el 
té rmino archivo no tiene connotaciones de preservación y conservación. Por 
otro lado , e l té rmino abierto se re fi e re al modelo de la arquitectura del siste
ma y no sign ifica gratuidad o acceso ilimitado a dicha informació n (Barrueco, 
Subirats: 2003). 

La a rquitec tura del modelo OAl se o rganiza en to rno a dos niveles: 

Nivel de datos. Es e l nive l que corresponde al archivo E-Prints Com
plutense, que al ac tuar como proveedor de datos , contie ne los docu
me ntos. Al crear e l archivo conforme a OAl, la Universidad Complu
te nse se incorpora a la red mundial de a rchivos distribuidos en todo el 
mundo, en los que se a lbergan los contenidos ge nerados por la activi
dad inte lec tual de diferentes instituciones y autores y se ofrece una dis
po nibilidad permanente para acceder a esos conte nidos. 

- Nivel de servicio. Este nivel emplea los me tadatos que ofrece el prove
edor de datos para crear servicios de valor úi.ad ido de interés para 
docentes, investigadores, estudiantes y público en general. Su valor 
principal consiste en proporcionar un punto de consulta para acceder 
a los con tenidos de los archivos distribuidos de los proveedores de 
da tos , evi tando la necesidad de consultar cada uno de es tos de forma 
individual y constituyendo, de es ta manera, una única colección virtual 
de e-prints. Los principales servicios son: búsqueda, recuperación, por
ta les temáticos por disciplinas académicas, servicios de alerta sobre 
novedades temáticas con cobertura nacional o inte rnacional m ediante 
agregado res RSS, construcció n de índices de impac to , información 
sobre derechos de autor, etc. 

A escala internacional , e l proveedor de servic ios más conocido y con mayor 
número de objetos digital es recolectados es OAlste r l6 (Fig. 6). Los buscadores 
Coogle, Yahoo, Coogle Scholar o Scirus también recolectan metadatos de los 
reposi torios en acceso abierto. 

En España existe un proveedor de servicios nacional , Direc torio y Reco
lector de Recursos Digita les, desarrollado por e l Ministerio de Cultura J7 , y 
varios proveedores de servicios a escala regional, como es e l caso del ya citado 
anteriormente Portal E-Ciencia I8

, patrocinado por la Comunidad Autónoma 

: r. http: //www.oaister.org/ 
17 hltp://roai.mcu.es / es/ ini cio/ ini cio .cmcl 
IH h ltp: / / www.macl rim ascl.org/ informacionicli/e-ciencia/ 
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Flc .6 

de Madrid , a través de Madri+d . El Po rtal E-Ciencia es un proyec to de coope
ració n que proporcio na un proveedo r de se rvicios para buscar en los a rchivos 
o reposito rios Open A ccess de las universidades públi cas que fo rman parte del 
Consorcio Madro ii o y otras institucio nes dedicadas a la inves tigació n en la 
regió n . 

Software 

Para seleccionar el software de E-Prints Complutense se anali zaro n tres 
tipos de solucio nes: 

• Software de código abie rto, de distribució n libre y gra tui ta . 

• Software comercia l. 

• Software desarro llado en la propia unive rsidad . 

Finalmente, se decidió e legir una aplicació n de código abi erto . Los mo ti
vos de ta l decisió n se apoyan en razones opera tivas, fundadas en la necesidad 
el e mante ne r un grado consiste nte de efi ciencia en la ges tió n . Entre dichas 
razones, podemos cita r: 
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• La gratu idad del software permite que la Biblioteca no incurra en cos
tes a la ho ra de adquirir e l software , aunque sí necesita utilizar técni
cos informáti cos qu e adapten y desarro llen e l software de código 
abi e rto . 

• La posibilidad de adaptació n del software de código abierto permite 
que la Un iversidad pueda reali zar cuan tas m ejoras y adaptacion es 
considere o portunas, lo que no resulta posible empleando software 
comerc ia l. 

• La sinton ía de la filosofía del código ab ierto con la utilización de están
dares y protocolos abiertos , cuyo uso es fundamental en e l ámbito de los 
archivos institucionales para lograr interoperabilidad e n las tareas de 
inte rcambio, reutilización y preservación de documentos y datos . En el 
se no de la comun idad de los archivos abiertos, los protocolos y están
dares que se utilizan son todos de dominio público: OAl-PMH, HTML, 
XML, MySQL (Tardón: 2005). 

Ex isten bastantes ejemplos de software de código abierto para la instalación 
de a rchivos institucionales (Crow: 2004), pero los más utilizados internacional
mente son: 

• GNU Eprints, desarrollado por la Universidad de Southampton (Reino 
Unido). 

• D~j)ace, resultado del desarro llo conjunto entre e l Massachuset Institute oI 
Technology (EEUU) y Hewlett-Packard. 

• OPUS, desarrol lado por la Universidad de Stuttgart (Alemania) 

• ARNO (Academ ic Research in the Netherlands Online) 

• FedoTa, desarro llado po r las universidades de Virgina y Cornell (EEUU). 

• CDSware, desarro llado por e l CERN (Suiza). 

Tras el análisis de estas aplicaciones, la Biblioteca e nvió a los Servicios 
Informáticos de la UCM una so licitud para que realizara un estudio de eva
luac ió n de l software, restringido a las dos aplicaciones más utilizadas intern a
cionalmente: ~pri.ntsy Dspace, de forma que, como resu ltados de la evaluación , 
se pudiera elegir cuál era la más adecuada para utilizar en E-Prints Complu
tense. Finalmente, los Servicios Inform áticos de la Un iversidad valoraron 
EjJrints como el programa más ajustado a los conocimientos de los analistas 
informáticos que trabaj an en la Biblioteca para pode r implantarlo en e l 
me no r espac io de ti empo posible (Tardón: 2005) . 

Según un artículo publicado recie nte me nte, e l 23,7 % de los repositorios 
de los países de la Unió n Europea utilizan GNU Eprints, e l 20,2 % utilizan 
DSpace y el 16,7% utili zan aplicaciones desarrolladas por las propias institu
cio nes. Los siguientes en el citado rankin g son OPUS, DIVA, ARNO y Fedora 
(Van der Graaf: 2007) . 
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Aspectos legales 

El acceso abierto a la información científica no e ntra en co nflicto con la ley 
de propiedad inte lectual ya que reconoce que es e l autor e l dueño de los dere
chos sobre su obra y, como tal , ti ene la potes tad de decidir cómo quie re que 
ésta se distribuya y se utili ce. Sin embargo, sí que puede producirse un co n
nicto cuando un autor quie re publicar su trabajo en una revista científica 
comercial y, al mismo tie mpo , difundirlo a través de un archivo institucio nal o 
temático de acceso abierto. El problema se plan tea porque, en muchas oca
siones, el editor de la revista exige al autor la cesión en exclus iva de los de re
chos para su explotación . 

Licencia de depósito pa ra las tes is docto rales 

La U niversidad Complutense y los doctores, una vez leídas sus tes is docto
rales, si así lo desean , firman un acuerdo para que la U niversidad pueda llevar 
a cabo la gestión , su distribución y comunicación pública a través de Inte rn e t 
y la prese rvación de las mismas. En este acuerdo se puede leer: 

«El INVESTIGADOR Y la UN IVERSIDAD COMPLUTENSE consideran que 
e l objetivo fund ame ntal d el acuerdo es la d ivulgac ión de la investigación o ri
ginal en que consiste la Tesis Docto ral , para lo cual la UCM pon e los medi os 
técn icos y editoriales necesarios. El INVESTIGADOR ced e a la UCM los dere
chos d e reproducció n , distribución y venta en formato electrónico, de la obra 
d enominada .. . 

El INVESTIGADOR, en este acto, efectúa una ces ión no excl usiva de la 
obra, que pod rá hace rse accesible a l público a través de Intern e t y edita rse en 
soporte CD-ROM o compatibles ... » 19 

Por tanto , los autores no pie rden los derechos de propiedad intelec tual de 
sus tes is doctora les, a l haber hecho una ces ión no exclusiva de su obra, lo que 
le pe rmite poder distribuirlo y publicarlo en otros ámbi tos . 

Licencia de depósito para los documentos auto-arch ivados 

Como se señalaba anteriormente, en e l apartado dedicado al proceso de 
depósito de e-prints, cuando un autor va a de positar un docum ento «otorga a 
fj'-Prints Complutense el derecho pam almacena'rlos y ponerlos a disjJosición jJública jJer
manen temen Le de un modo gratuito y en línea ». En es ta li ce ncia de depósito, e l 
auto r decla ra que la obra que deposita es de su propiedad in te lectual yenLi en
de que E-Prints Complute nse no asumiría ninguna respo nsabilidad e n caso de 

I ! I http:// www.ucm.es/ in fo / ucmp/ cont/ descargas/ cloculll enL01 311 J .pclf 
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que se produjera una vio lac ión de derechos de autor por publicar en e l 
Arc hivo un artículo cuyos derechos se hubieran cedido de forma exclusiva a 
la editoria l de una revista cie ntífica. 

El proyec to SHERPA RoMEO (Reino Unido), patrocinado por El JISC Y Wel
come Trust, ofrece un servicio de información sobre las políticas de copyright y 
auto-archivo de las editoriales de revistas científicas, incluidas importantes edi
toriales inte rnacionales2o. SHERPA RoMEO ofrece información sobre las res
tricciones que las editoriales imponen a los autores respecto al auto-archivo de 
documentos. Casi todas las editoriales de revistas científicas permiten que los 
autores puedan auto-archivar sus artículos en repositorios, pe ro hay diferencias 
significativas dependiendo de si se trata de pre-prints o post-prints y de la dura
ció n del embargo o retención editorial de los post-prints, pudie ndo oscilar 
en tre 6 y 12 meses. 

na propuesta de mejora en E-Prints Complu tense es la utilización de 
li cencias Creative CommonP , en versión española, para facilitar a los investiga
dores y docentes de la Univers idad Complu tense que elij an, según su propio 
inte rés, e l tipo de derechos que desean conceder a los usuarios sobre los tra
bajos de los cuales son titulares de los derechos de autor. No obstante , se reco
mendará la licencia de a tribución, uso no comercial y que no pe rmita la crea
ción de obras derivadas , que es e l tipo de lice ncia más utilizada en el seno del 
movimi en to Open Access (versión 2.5). Hay que definir claramente los dere
chos de los usuarios final es, explicándoles qué pueden hacer y qué no con los 
docu mentos en acceso abierto y difundir una guía de buenas prácticas res
pecto al uso de la información y e l copyright (Hoom: 2005). 

Por otra parte , para llevar a cabo un plan coherente de conservación y pre
servación , es fundamental que las licencias de depósito se almacenen junto a 
los e-prints con el objeto de proporcionar un registro consistente. 

Planificación del pmyecto Archivo ~"'..Pr¡nts ComjJlutense 

En la siguiente tabla se detallan las actividades relacionadas con el Archivo 
Institucional E-Prints Complute nse , así como los responsables y participantes 
en las mismas. 

ACTIVIDADES 

Análisis de las distintas 
opcion es tecnológicas, 
instalación del software 
y tareas re lacionadas con 
e l protocolo OAl-PMH. 

RESPONSABLE 

Analista informático 

~" http://www.sherpa.ac. uk/ rom eo.php 
~l http://es.creativecommons .org/ licencia/ 

PARTI CIPANTES 

Un analista info rm ático 
a tiempo parcial 
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ACTIVIDADES 

Diseño y estructura 
de la base de datos, 
planifi cación y ejecución 
de l proyecto 

RESPONSABLE 

Director del Proyeclo 

Adm inistrac ión de Analista informático 
E-Prin ts Complutense 

Comprobación de la Direc tor del Proyecto 
identidad de los usuarios, 
revisión de metadatos 
ye-prints 

Difusión y promoción 
del servicio 

Director del Proyecto 

Recursos asignados al Proyec to 

PARTICIPANTES 

Dos bibliotecarios 
a ti empo parcial 

Un ana lista informático 

Un bibliotecario 
a tiempo parcial 

Dos bibliotecarios 
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En la siguie nte tabla se enumeran los recursos asignados al Archivo Insti
tucional E-Prints Complutense. 

Personal 

Eq uipos informáticos 

Promoción y d ifusión del servicio 

Prese rvación digital (no es pos ible 
cuantificar en la actualidad) 

- Directo r del proyecto 
- Analista informático a ti empo parcial 
- Un biblio tecario a tiempo parcial 

- Servidor de producción 
- Servidor de prueba 

- Reuniones con investigadores UCM 
- Edición de guías y fo ll etos 
- Viaj es a congresos 

- Migración de formatos 
- Emulac ión de sistemas, elC. 

Difusión y promoción de }.,"'-Prints Complutense 

El proyec to d e l Archivo Institucional E-Prints Complute nse se ha difundi
do desde sus prime ras etapas operativas y d e ma nera continuada con e l obj e
lO de promove r e l cambio d e las conductas cultura les de los inves tigadores y 
docentes de la UCM (Tardón: 2005). 

La prime ra actuació n de difusión d e E-Prints Complu tense fu e e l e nvío de 
una carta d e l Vicerrector d e Investigac ió n al Pe r o nal Docente e Investigador 
de la UCM e n 2005, e n la que se informaba sobre su puesta e n se rvicio y sobre 
la importa n cia d e l acceso ab ie rto a la informac ió n cie ntífi ca. Hay que resaltar 
que la difusión d e un nuevo servicio e n la Universidad Complute nse co nll eva 
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a lgun as difi cul tades que es tán re lac ionadas con el tamaño de la institu ció n. 
Segú n datos de 2007 e n la UCM había cerca de 90.000 alumn os matri culados 
e n 26 Facultades y Escuelas Unive rsitarias, con 226 departamentos repartidos 
e n dos campus y 6.400 profeso res~2 . 

El ámbi to de difusió n de E-Prin ts Complutense ha tenido y tie ne carácter 
regio nal, nac io nal e internac io na l. 

Los principales canales de co mun icació n son : 

• Web del Archivo Institucional E-Prin ts Complutense23
. 

• Sede Web de la Bibli o teca Com plu tense24
. El portal de acceso a la 

Biblioteca Complulense ofi-ece un vínculo a E-Prin ts Complutense en e l 
á rea de En laces rápidos. 

• Página Web de la Co lección Digita l Complutense. Es una página de 
co nsu lta que permite hace r búsquedas en las Colecciones Digitales de 
la Biblioteca en acceso abiert02

" . 

• Prese ntac iones e n las Facultades y Escuelas de la UCM. La Biblioteca ha 
reali zado varias acc iones de difusión interna en a lgunos Ce ntros de la 
UCM dirigida a docenles e inves tigado res de la UCM. 

• Prese ntac iones en Congresos. Du rante los últim os años, hemos acudido 
a congresos,jornadas y confe rencias co n el fi n de difundir e l proyecto. 

• Publicació n de carte les, fo ll e tos y guías . Se han editado carte les para 
publicitar el se rvicio y colocarlos en los centros de la Universidad Com
plutense. Asimismo, se han ed itado guías del Archivo Institucional E
Prin ts Co mplutense. También aparece información sobre el servic io en 
todas las guías impresas de la b iblioteca: Guía de la biblio teca para pro
fesores e investigado res, Guía de la biblioteca para alumnos y Guías de 
las bibliotecas de Centros26 . 

Evaluación de E-Prints ComjJlutense 

Desde los inicios de la pues ta en servicio de l repositorio se ll eva a cabo un 
proceso de evaluación continua del se rvicio, in cluyendo sus aspec tos cul tura
les, econó mi cos, o rganizativos y tecnológicos. Un obj e tivo clave de es te proce
so de evaluació n es asegurar la capacidad del proyecto para resolve r proble
mas, corregirlos, red is61ar la plan ificació n y comprobar su viabilidad futura. 
Algun os de los indicadores que se han uti li zado para la evaluación de l se rvicio 
son: 

~~ h ltp: / / wv.rw. ucm.es/ pags .php?lp=Datos%20esladíslicos&a=prese n la&d=0000691. php 
~" hup:/ / www. ucm.es/ eprin ts 
~ ·I http://www. ucm. es/ BUCM/ 
~', hltp: //www.ucm.es/ BUCM/ atc ncion/576 I. php 
~¡; http://www. ucm. es/ BUCM/ servicios/ 9360.php 
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Número de documentos accesibles desde e l archivo. 
Núme ro de descargas de documentos servidos desde el arch ivo. 
Número de consul tas efec tuadas en el a rchivo . 
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Número de docum entos digita li zados como resultado de l p royecto. 
Número de asisten tes a las prese n tacio nes efec tuadas in te rn amente en 
la UCM (Tardó n: 2005) . 

Del análisis de la evolución del número de docum entos accesibles desde e l 
Archivo de E-prints , pueden extrae rse tres conclusiones: 

l. En primer lugar, parece cie rto que hay una tendencia asce nden te de los 
documentos procedentes del auto-archivo de los p ropios docentes o inves
tigadores frente a los documentos exportados por la Biblioteca. No obs
tante, el crecimiento es lento. Dos puede n se r las razo nes qu e expli can esa 
lenti tud: 

La Biblio teca no habría difundido e l se rvicio sufI cien temente o de 
forma adec uada. Nos consta que e n o tras universidades, en pa rti cul a r, 
aunque no sólo, las ho landesas, ésta tarea ha sido prioritaria e n las p ri
meras fases de la fo rmació n del repositorio in stitucio na l. 
Las experiencias aj enas co noc idas revelan que, mientras las auto ridades 
académicas no pone n en prác tica po líti cas insti tucio nales sobre e l au LO
archivo de la producción cien tífica de sus investigadores, el crecimi en
to de los reposito rios es muy len to. Actualmente hay dos tendencias en 
las po líticas de auto-archivo de univers idades y agenc ias de fi nancia
ció n : una apoya la obligació n de auto-archivar los resul tados de inves ti
gació n e n e l reposito rio de la insti tució n del au tor, una vez pasado e l 
embargo impues to por el edito r; la otra consiste en , a l menos , reco
mendar que se haga27

. 

2. En segundo lugar, la necesari a fluidez en la expo rtac ión de regisLros bibli o
gráfi cos de tesis docto rales y docum e ntos de trabaj o desde e l Catálogo al 
Archivo E-Prints tro pieza con pro ble mas fun cio nales. Pese a los com pro
bados esfue rzos del personal actualmen te dedi cado a esa labo r, no logra
mos la deseable ac tualización periódica de las cargas de daLos, q ue debería 
ser a l me nos sem es tral. 

3. Por último, el Servicio de Publicacio nes y la Biblio teca ti e ne n pe nd ie nLe 
una revisió n del procedimi en to que se sigue ac tualm e nte para co ntactar 
co n los doctorandos a fin expli ca rl es las dive rsas ve ntaj as (d ifusió n y visi
bilidad , en tre o tras) que les repo rtaría la edició n e lectrón ica de sus Lesis 
doc to rales y su in corporació n a l Archivo E-Prints Co mplu te nse. As imismo, 
se es tá revisando el Acue rdo de edi ció n que fi rma la Univers idad con los 

27 http://www.ep rinls.org/ ope nacccss / policysignu p/ 
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doctorandos, lo que agilizará e l proced imiento de la publicació n de las 

tesis docto rales en acceso abi erto . 

En cuanto a l uso de los co ntenidos de E-prints Complute nse podemos ser 

optimistas con los resultados obtenidos. El gráfico que aparece a continuación 

(Fig. 7) recoge las descargas de e-prints del Archivo Institucional E-Prin ts 

Co mp lutense desde e nero de 2006 aju lio de 200728
. El número de descargas 

de e-prints creció de forma notable desde enero de 2006 (54.727) ajun io de 

ese mismo año (263.605). Poste riormente, como se aprecia en la línea de ten

de ncia, e l número de descargas de e-prin ts se estabiliza y só lo se aprecian los 

cam bios habituales debido a los pe ríodos vacacio nales . 

Descargas de e.p rinLS UCM 
2006-2007 

·K)lJrxlO ,..-------------------------------

350.flOfJ +----------------------------- ---

:<10.000 +-------+--\--------------------7\----

'lSfI,fXlO +-------I---~-----__..,.....
.-----~",...._+_-____¡I---\---

1; 0.000 +------,1-------------------------- ---

HXI.oon .¡---+-----------------------------

:¡O.OOO 1-"0:::...------------------ ------------

FIG.7 

Tambié n son favo rab les las noticias re lacionadas con la visib ilidad de la 

p roducció n cien tífica en acceso abierto de los investigadores y docentes de 

n uestra Un iversidad. En fe brero de 2007, Thomson Scien tific notificó al Ser

vicio de Edició n Digital y Web que el Arch ivo Insti tucional E-Prints Complu

tense había sido seleccionado, según cri terios de se lección rigurosos, para su 

inclus ión en Current Web Contents, colección de sedes Web académicas de cali

dad que está inclu ido en la Web of Knowledge . 

El Cindoc-CSIC publi ca de fo rma periód ica desde 2004 e l Ranking Mun

d ial de Univers idades e n la Web29 , utili zando los datos Web como indicadores 

2H En eS LOS datos se inclu)'e n las descargas procedellles de los buscadores, Lal como las 

recoge n los fi cheros lag 

29 http://www.webometrics. info / index_es.html 
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de la visib ilidad e impacto de las actividades de las universidades y centros de 
investigación de todo el mundo. Los rangos de tamaño (número de páginas) 
y ficheros ricos (documentos en formato pdf, ps. doc, ppt) han sido usados en 
las tablas de productividad. En cuanto a la productividad, las univers idades 
es tán clasificadas mediante una combinación matemática de los rangos de 
acuerdo al tamaño Web, número de archivos ricos, número de artícu los publi
cados en los últimos 10 años y datos de Google Scholar. 
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a bJCll 

En la edición del mes de julio de 2007, en e l ranking de Un iversidades por 
País (España), la UCM aparece en el puesto número 1 (Fig. 8). Aunque no 
podemos o lvidar la situación de nuestra Univers idad e n el ranking mundi al, 
que se encue ntra situada en el puesto 168, es importante remarcar que en 
cuanto al número de artículos recogidos en Google Scholar, la UCM es la sexta 
universidad con mayor número en el mundo. Estos buenos resu ltados están 
relacionados tanto con el acceso ab ierto a los contenidos del Arc hivo E-Prints 
Complutense como con los artículos de las revistas UCM alojadas en el Ponal 
de Revis tas Científicas Complu tenses3o

. 

:10 http:// www.ucm.es/ BUCM/revistasBUC/ ponal! mocl ul os. ph p?name=prin cipal&col= 1 
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Para conocer la opini ón de nuestros docentes e investigadoras, en abril de 
2007, e l Servicio de Edición digital y Web publicó en la Web de la Biblioteca 
una encuesta sobre publicación científica, depósitos digitales y auto-archiv03 '. 

El objeto de la encuesta era conocer la experiencia y actitudes del PDI en lo 
relativo a l movimiento OjJen Access, así como sus hábitos actuales e n torno a la 
conservac ión y difusión de sus artícu los y otros trabajos en formato digital. Esta 
encuesta se enmarca en una iniciativa más amplia que medirá la opinión sobre 
es tos temas de los científicos españoles de distintas universidades y centros de 
investigac ión, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
y la Un iversidad Complu te nse, entre otros. La encuesta, elaborada por Al ice 
Keefer con algunas adaptac iones para adecuarla al ámbito de la UCM, está 
basada en estudios recientes que se han reali zado a escala internacional para 
determ in ar el estado de la cuestión sobre e l movimiento OjJen Access y la opi
nión que suscita entre la comunidad científica. La Vicerrectora de Investiga
ció n envió un correo electrónico a l Personal Docente e Inves tigador (PDI) de 
la UCM instándoles a que cumplimentaran la encuesta. Durante un período 
aproximado de un mes, (mayo -junio de 2007) se recibieron 150 respuestas~2 . 

La encuesta estaba dividida en tres secciones: Publicación científica, Revis
tas en acceso abierto y experiencia de auto-archivo de los trabajos científicos. 

Como resumen de los resultados de la encues ta podemos citar los siguien
tes puntos: 

1. Publicación científica. Experiencia 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Trece autores publicaron más de 20 artículos en los últimos 3 aJ'ios. 

De los más prolíficos durante toda la carrera, 51 personas encuestadas 
habían publicado más de 50 artículos. 

Es destacable la ventaja de Elsevier como la editorial de las revistas 
donde más publican los encuestados . A continuación, le sigue Springer 
y Blackwell 

Desconocen a quien les corresponde los derechos de autor. En total cas i 
un tercio del total de los encuestados reconocieron desconocer a quién 
correspondían los derechos de a l menos uno de sus tres últimos a rtícu
los publicados y la mayoría de e llos - unos 28 autores- lo desconocían 
para los 3 artícul os. Este desco nocimien to no está concentrado en 
determinadas áreas de actividad , sino que está repartido por todas las 
áreas de conocimiento. 

Su experiencia con la revisión po r pares: 70% mejora su trabajo, 1 % ha 
sido negativa, 22% no ha influido y 6% otras razones. 

Un 53% considera que los informes de los 1tJjérees O deben ser públi
cos y un 47% SI. 

'" hup:/ / www.ucm.es/ B CM / encueslas/'eprints 
,,~ El informe final se puede consultar en la Web de la Biblioleca: htlp:/ / www.ucm.es/ buclll 
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2. Publi cación en revistas Open Access 
• Un total de 13 personas afirmaron haber publicado e n un a revista 

Ope n Access en los últimos 3 años (las editoriales OA más conocidas 
son BioMed Central y Publi c Library of Science). Los mo ti vos para 
publicar en dichas revistas se refl ejan e n e l sigui en te gráfico. 

9% 

91% 

• Publicado en Open Access a No publicado en Open Access 

10% 

• Por la ca lidad / factor de irrpacto de la revista 
• Por dirig irse a lectores especializados en rri campo 

Por apoyar al rrovimiento Open Access 

• Por haber sido invitado 

• Por el renorrbre del editor 

3. El depósito de los trabaj os propios: 
• Trabaj os de positados e n lo ' 3 últim os años : 

o En un depósito institucio nal. La Univers idad CompluLense eSLá 
nombrada en 12 de las respuestas, incluyendo 5 que citan e l Archi
vo Institucional E-Prin ts Complute nse. 
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o En un depósi to departam en tal. 

o En un depósito temático ex te rno . En la mayoría de estas respuestas 
se ide ntifica al depósito arXiv.org. 

Se puede apreciar en e l con tenido de las respues tas a los tipos de depósi
tos una confusió n sobre e l significado de esta clasificación . El mismo té rmino 
depósito es confundido a veces con un archivo físico (papel). En muchos casos 
co nfunden una página Web con un depósito digital o no existe una diferencia 
clara enLre un depósito departamental y uno institucional. 

• Los mo tivos gue citan los encues tados para no a rchivar los trabajos en 
un depósito d igital aparecen en la Fig . 9 

• Alr desconociniento de la existencia de un depós~o 

Alr desconociniento de los procedinientos 

• Alr preocupación por un posible conflicto con el ed~or 

... Alr falta de tierrpo 

" Alr la inexistencia de un depós~o insmucional 

Ir Fbr resistencia a nuevos cani>ios 

• Alr preocupación por la posible pérdida de control de la obra y el posible plagio 

Alr desacuerdo con el propós~o de Open Access 

• Otra 

Flc .9 

Líneas de extensión del Archivo E-Prints Complutense 

A co ntinuación , se presentan nuevos desarrollos posibles en e l servic io E
Prin ts Complutense orde nados en dos grupos: mejoras, de mayo r «calado», 
gue he denominado mejoras estratégicas y mejoras operativas. 

Mejoras es tratégicas 

• Proponer un Proyec to de colaborac ión con e l Se rvi cio de Inves tigac ión 
de la UCM para incluir en E-prin ts Complutense una sección dedicada 
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• 

a recoger la producción científica de algun os de los académicos de la 
U niversidad Complutense más destacados en la inves tigac ión . Se trata
ría de hacer una lista completa de las publicaciones científicas de 
dichos inves tigadores y localizar el texto completo de las mismas en la 
medida de lo posible, sin vu lnerar los derechos de autor. Este proyec to 
se enmarcaría poste rio rmente en un proyecto de cooperación co n el 
Consorcio Madroño y e l Portal E-Ciencia, siguiendo los pasos de la 
experiencia desarrollada por las universidades holandesas33. 

Incluir algunos objetivos estratégicos en e l Plan de Marketin g para 
mejorar la difusión de l se rvicio. Se propone n las sigu ientes actuaciones 
de promoción : 

o Impartir cursos de formacióll Q. los responsab les de información de 
las Bibliotecas de Ce ntros para que, posteriormente, los incluya n en 
los cursos de formación de usuarios de sus Centros y mejore la difu
sión del servicio. 

o Elabo rar un informe que recoja las páginas Web departamentales y 
personales que se encuentran alojadas e n servidores de la UCM y 
que conte ngan artícu los, mate riales de ap re ndizaje , e tc., de nues tros 
docentes e investigadores. 

o El informe citado anteriormente nos puede servir para establecer un 
plan de contactos con algunos directores de departamentos de la 
UCM que puedan ser «líde res de o pinió n » y que tengan la capaci
dad de influir en sus colegas. 

o Presentar E-Prin ts Complutense como una posible herramienta de 
evaluación de la investigación de los docentes e investigadores de la 
UCM. 

• Elaborar un Plan de preservació n de lo conten idos digita les en un 
marco de cooperación bibliotecaria. Se propone el análisis de l Modelo 
de Referencia Open Archival Information System (OAlS) 3'1. Este protocolo , 
desarrollado por e l Consultative Committe for Space Data Systems (CCSD) 
en 2002, proporciona un marco de trabajo para la preservación y acce
so digital a largo plazo y ha sido implantado por las instituciones que 
más han avanzado e n e l ámbito de la preservación como, por ejempl o, 
el Reino Unido, Ho landa y Australia. OAISj ISO 14721 y su concreción 
a través del Diccionario de datos de PREMIS (PREservatiol1 Metadata: 
Implementation Strategiesr\" es el modelo de referencia e legido por la 
Di recc ió n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a través de la Sub
dirección Ge neral de Coordinació n Bibliotecaria, para la creación y 
preservació n de colecciones y recursos digitales. 

:1:1 Crea·m. oJ Science: hup: / / ww",.crea mofscience .org/ en / page/ language .view/ ke ur.page 
:1·1 http ://publi c.ccsds.o rg/ publi catio ns/ archive / 650xOb I.pdr 
:IC, h ttp://www.loc.gov/ stanclards/ premis/ 
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Mejoras operativas 

• Instala r la vers ión 3 de l software G U Eprinls (Fig 10) , que es tará dis

ponible e n la primavera de 200836 . EPrinls3 mejora la func io nalidad de l 

programa , proporcionando mayor control y fle xibilidad a los gestores, 

a los inves tigadores que depositan documentos y a l administrador téc

nico del arch ivo. La nueva vers ión del software tie ne las siguientes 

ca racterísticas: 

o Un cambio de arquitectura: U tili zac ió n de plug-ins que pueden con

figurarse para im portar y exportar archivos, cambi os en la interfaz y 

nuevas formas de introducción de datos para los usuarios, con 

menús deplegables qu e permiten un mayor con trol de autoridades. 

o Una opció n de embargo o retención editorial para aque ll os conte

nidos q ue no pueden hacerse públi cos de forma inmedia ta, deb ido 

a los de rechos de au tor. El sistema libera esos co ntenidos e n la fec ha 

especificada por el bibliotecario-editor. 

o Flexib ilidad en los fluj os de trabajo. 

o El autor, al auto-archivar, puede se leccionar un a li ce ncia Crealive 

Com171.ons para reservar a lgunos derechos de propiedad inte lectual. 

o Mejora en el servic io de a lertas y mayor número de opciones RSS. 

o Un botón para soli citar un a copia al auto r, mediante un correo e lec

trón ico de aquell os co nte nidos que todavía no estén d ispo nibl es en 

acceso abie rto (Millington, P. , Nixon , W. J.: 2007). 
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Incluir datos estadísticos con e l núm ero de descargas e n la página resu

men de cada e-prin t, as í como las referencias bibliográfi cas de l docu

mento. En la página principal de l Archivo E-Prints Complute nse citar 

los e-prints que tienen mayor núm ero de descargas. 

:1/; h llP :/ / eprinL5.ucm.es 
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• 

• 

• 

• 

Adoptar un uso consiste nte de li cenc ias pa ra los conten idos de E-prints 
Complutense, archivando la licencia con cada e-print. Se propone la 
utilizació n de las licencias CTealive Commons~7 . 

Progresar en la inte roperabilidad de E-prin ts Complutense con los dis
tintos sistemas de la U niversidad -como por ej emplo el Campus Vir
tual- y de la Biblioteca incluida la interoperabilidad con e l estándar 
OpenURL. 

Revisar el procedimien to de exportación de datos de las tesis doctora
les y docum entos de trabajo desde el Catálogo Cisne a E-Prin ts Com
plutense. 

Incluir un tipo docum en tal e n E-Prints Complu tense con materiales 
prod ucidos por los estudiantes o bien crear un nuevo repositorio . 
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LA APARlCIÓ DEL MOVIM IE 'TO DE RECU RSOS EDUCATrVOS AB IERTOS 

U n reciente estudio l de la OCDE, llevado a cabo por su Centro para la 
Innovación e Inves tigación en la Educación (CERl) ~, sobre el fenómeno del 
movimiento mundial de los recursos educativos abiertos (OER)'l señala que e l 
desarrollo de la sociedad de la información y la difusió n de las tec nologías de 
la informació n han creado nuevas oportunidades para el aprendizaje . Éstas 
supone n un reto para las prácticas conocidas de o rganización y desarrollo de 
la enseñanza/ aprendizaj e. 

Durante años las univers idades han utili zado Internet y otras tecnologías 
digita les para desarrollar y proporcionar educació n. Sin embargo, hasta 
hace poco, la mayo ría de los conten idos d idácticos en Internet estaba n ence
rrados b<úo una clave de acceso dentro de sistemas propietarios , y, por tan LO , 

I http://www.oecd.org/ dataoecd / 35/ 7 / 38654:l17.pdf 
2 Ce ntre for Educational Research and Inn ovation 
" Open Educa tion al Resources 
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inaccesib les para usuarios extern os. El movimi e nto OER pretende vence r 
estaS barreras, fomentando y posibilitando a la vez compartir libremente los 
contenidos. 

El eswdi o reconoce que esta tendencia de publicar mate riales didácticos 
e n abie n o ti e ne un a proyección ex trao rdinaria. Cada vez más instituciones e 
in d ividuos comparten sus recursos de ap rend izaj e de forma ab ierta y gratuita 
a través de InterneL. 

En enero 2007 la OCDE ide ntificó más de 3.000 cursos de libre acceso dis
pon ibles en 300 unive rsidades en diferentes partes del mundo. La mayoría de 
estos recursos y proyectos se e ncuentran e n países de habla inglesa en el pri
mer mun do, aunque están surgie ndo tambié n iniciativas en China, Japó n, y 
ESlJúla. Las universidades implicadas tienen un alto prestigio, ya sea a nive l 
inte rnacional o nacional. 

El movimiento crece en una doble dirección : arriba-abajo, en el sentido de 
qu e nuevos proyec tos se inician a nive l institucional; y abajo-arriba, ya que pro
fesores e investigadores u tilizan y p roducen recursos educativos abie rtos por 
ini cia tiva propia. 

A la pregunta de po r qué las instituciones y los individuos utilizan, produ
cen y comparten recursos educativos de forma gratuita, e l es tudio se l1ala que 
los motivos pueden responder a factores tecnológi cos, económicos, sociales y 
legales. 

En tre los factores tecnológicos y económicos es tán la disminució n de cos
tes de infraes tructura, hardware y software , así como un interfaz más amiga
ble, de las tecno logías de la inform ació n. Por otra parte, resulta más fác il y más 
bara to producir contenidos que, al ser compartidos, tienden a reducir aún 
más los cos tes. Están surgiendo nuevos modelos económicos para la distribu
ción de co nte nidos gratuitos. 

En cuanto a los aspectos legales se han creado nuevas lice ncias - co mo 
Creative Commo ns- , que permiten a los autores ceder sus obras bajo ciertas 
res tricciones, fac ili tando así la libre utilización de contenidos. Po r últim o, la 
creciente vo lun tad de compartir con te rceros constituye uno de los más rese
ñables fac tores de carácte r social. 

Atendi endo a los aspectos políticos, e l estudio señala varios motivos po r los 
cuales les puede inte resar a los gobie rn os apoyar es te tipo de proyectos: por 
una parte, se fac ilita el acceso a materiales de aprendizaj e a toda la sociedad 
pero de fo rma particular a grupos de estudiantes no trad icio nales permiti en
do ampli ar la proporció n de ciu dadanos que accedan a la educac ió n superior; 
y, por o tra parte, supo ne una mane ra encien te de promover el aprendizaj e a 
lo largo de la vida, estrechando, en definitiva, la brecha entre la educación for
mal y no formal, y el autoaprendizaj e. 

Las universidades, ti enen varias razones para es ta r involucradas en dichos 
proyectos: desde el argumento altruista de que compartir conocimie nto es 
bueno y conform e a la tradición académica; o bie n, que es posible mej o rar la 
cali dad y reducir los costes de producción de contenidos mediante la posibili
dad de com partir libre men te és tos y su eve n tual reutilizac ión . Por o tro lado, 
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resul ta convin cen te para las relaci o nes públicas de la institució n te ner un pro
yecto de este tipo ya que supone un escaparate para atrae r a nuevos es tudian
tes. y asimismo, e l acceso abierto a contenidos ace le rará e l desarro ll o de nue
vos recursos de aprendizaj e, estimulando la mej o ra e in novació n de és tos . 

Para el profesorado y los investigadores se perciben in centivos tales como 
la motivació n altruista de compartir sus conocimi entos; la recompensa no 
mo netaria, como publicidad y reconocimiento en tre los miem bros de la 
comunidad abie rta; o bien po r mo tivos econó micos y comerciales, como una 
man era de darse a conocer más rápidamente en e l mercado. 

EL CONCEPTO OPENCOU RSEWARE (O CW) y EL MIT 

Una defini ció n amplia de recursos educativos abiertos pod ría incl uir, ade
más de contenidos didácticos y las licencias bajo las cuales se publican dichos 
contenidos, las herramien tas de distribució n - como pla tafo rmas de ges ti ón de 
contenidos o pla taformas de e-learning-. 

No obstante , el es tudio de la OCDE prec isa que po r rec ursos educa ti vos 
abier tos se entiende «materiales digitales ofrecidos de forma abierta)' gratuita {Jam 
educadores, estudiantes y autodidactas {Jam ser utilizados y reutilizados jJam la ense
ñanza, aprendizaje e investigación». 

Baj o esta definició n se ha aCllllado o tro té rmino, OpenCourseWare, que 
fue utili zado por el Massachussets Institute of Tecnology (MIT) a l lanzar en 
abril de 2001 un p royec to para la publicació n en abierto de co n tenidos d idác
ticos. El MIT define su proyecto OpenCourseWare como una ini cia tiva edi to
rial e lec trónica a gran escala, basada en Intern et, que pre tende cumplir los 
siguientes obje tivos: proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los 
materia les didác ticos de sus cursos para educado res del sector no lucrativo, as í 
como es tudiantes y autodidac tas de todo el mundo; y crear un movimiento fl e
xible basado e n un modelo efi ciente que o tras unive rsidades puedan emular 
a la ho ra de publicar sus propios materiales pedagógicos gene rando sine rgias 
y espacios de colabo ració n . 

De la valo rac ión de los proyecto. de e-learning del MIT des tacaro n dos datos 
muy significa tivos: todos los profesores señalaron que creaban cOlllenidos 
d igitales para mejorar la calidad de sus enseñan zas; y, po r otra parle, la gran 
mayoría no recibía ninguna compe nsació n económica po r es te trabaj o . 

En vista de todos los resultados se pl anteó la idea de ofrecer con te nidos 
d idác ticos digitales a l públi co en ge neral, a través de Inte rne t, de fo rm a gra
tuita. Aunque es ta inicia tiva no equivaldría a la experie ncia de obtener una 
Litulac ió n del MIT, sí emitiría un mensaj e de la visió n de la instilUción : en la 
em de la economía Internet, el MIT valom el a{JTendizaje, incluido el e-lerl'rning, j){)r 
encima de la ganancia económica. 

Hay que hace r hin capié e n e l hecho de que OpenCourseWare no es una 
iniciativa formal de formación a distancia, a través de la cual se pueda cursar 
ningún es tudio o titulació n. No ex iste ningún tipo de in te racc ió n entre e l 
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usuario y e l profesor. Se trata de una herramienta que permite la lib re publi
cac ió n de materia l docente y proporciona los contenidos, que apoyan la for
mación de forma gratuita a usuarios de todo el mundo. 

Los materia les se organizan sobre un modelo compuesto de tres partes: 1) 
e l programa y calendario del curso; 2) lecturas obligatorias y recomendadas, 
material es de clase; 3) actividades y ejercicios de evaluación . Generalmente se 
publican en formato tex to e n fichero PDF para facilitar su descarga, aunque 
se están in co rporando tambié n ficheros de video y audio . Desde la apertura 
del siti o OCW del MIT' e n octubre de 2003 se han llegado a publicar 1.550 
cursos. 

EL CONSORCIO MUN DIAL DE OPENCOURSEWARE (OCWC) 

Sigu ie ndo la ini ciativa del MIT, otras universidades americanas se han ido 
suma ndo a la iniciativa de OpenCourseWare, publicando muestras de sus con
tenidos didác ti cos e n abierto , ofreciendo en total 1.700 cursos. 

Asimismo, tanto en Europa como en otros continentes se ha ido exten
diendo e l movimi ento y han ido surgiendo consorcios regionales como es e l 
caso de CORE (China Open Resources for Education) con 750 cursos,]OCW 
(Japan OpenCourseWare) co n 400 cursos, y el caso más reciente de OCW-Uni
ve rsia5 en España. 

Con el creciente número de instituciones que han iniciado proyectos OCW 
se ha creado el consorcio mundial OCW que en la actualidad aglutina a 113 
instituciones académicas y 15 organizaciones afiliadas. 

Para poder pertenecer al consorcio las instituciones han de comprometer
se a publi car, bajo e l nombre de la institució n, materiales didácticos de un 
mín im o de 10 cursos en el formato que cumpla con los requisitos de Open
CourseWare . Otras o rganizac iones que no publican sus propios contenidos 
pero cuyas ac tividades propician los objetivos del consorcio -como traducción 
y distribución de contenidos- también pueden participar en las actividades del 
co nso rcio. 

Los objetivos de l consorcio son: 

• 

• 

• 

Extender el alcance e impacto del movimiento Ope nCourseWare 
mediante e l uso y adaptación de materiales didácticos abi ertos en todo 
el mundo. 

Fomentar el desarrollo de nuevos proyectos OCW. 

Asegurar la co ntinuidad a la rgo plazo de los proyec tos OCW al ide ntifi
car formas para mejorar su efectividad y reducir cos tes. 

" hllP:/ / ocw.mi l.ed ll / OcwWeb/ in dex .htm 
5 h ttp ://ocw.lI niversia.net/ 
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EL MOVIMIENTO OCW EN ESPAÑA 

En el caso de España, e l movimiento OCW se está desarrollando bajo los 
ausp icios de Universia, siendo el proyecto coordin ado por la Un ivers idad Poli
técnica de Madrid . La finali dad de U niversia es crear un consorcio de univer
sidades iberoamericanas, empezando con una pri mera fase - ini ciada a prin ci
pios del año 2006- de adhesión al proyecto de un mínimo de 10 univers idades 
espaúolas para posteriormente, en septiembre 2007, exte nde r e l proyec to al 
resto de Iberoamérica. 

A fec ha de hoy, 22 universidades españolas pertenecen al consorcio, 
habiendo creado ya su portal OCW las sigu ie ntes institucion es: Un iversidad 
Politécnica de Madrid, Univers idad Carlos IIJ de Madrid , Un ivers idad Nacio
nal de Educación a Distancia (UNED), Universidad de Sevi lla , Un ivers idad de 
Cantabria, Un ivers idad de Ali cante, U niversidad de avarra, Universidad 
de Santiago de Compostela, Univers idad J aim e 1 y Un iversidad Poli técnica de 
Cataluña. Estas instituciones han publicado muestras de materiales docentes 
de sus d iferentes áreas de docencia sumando un total de unos 130 cursos. 

EL MOV1MIENTO OCW y LA UNrVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

La UC3M es una institución pública re lativamen te j oven, creada en e l ú io 
1989, organizada en tres campus localizados en los m uni cipios de Getafe y 
Legan és a l sur de Madrid , y Colmenarej o e n la zo na oeste de la región . A tra
vés de sus tres centros, la Escuela Politécn ica Supe rior, la Facu ltad de Cien
cias Sociales y Jurídicas, y la Facultad de Humanidades, Comunicació n, y 
Docume ntación, se ofrece n , por un lado, 13 li cenc iaturas, 12 titulac iones 
cor~jun tas, y 6 d iplomaturas e n áreas humanísticas y, por otro, 4 ingenierías 
superiores , y 7 ingenierías técnicas, a un colectivo de ap rox imadamente 
16.000 estudiantes. l. 600 personas conforman e l personal docente y de inves
tigación, y 600 e l personal admi n istrativo y de servicios. 

La Univers idad Carlos III de Madrid se sumó al movimien to OCW en Junio 
2006 iniciando un proyecto piloto de un aii o de durac ión. El eq uipo d irectivo 
tenía interés e n participar ya que estimaba que era una oportunidad para ofre
cer un escaparate de la institución , dando a conocer así las dife rentes á reas de 
docencia, y posiblemente de esta manera poder captar e l inte rés de nuevos 
alumnos. A la vez, era una manera de fomen tar entre su profesorado la gene
rac ión de co nten idos digitales de calidad. 

El primer paso fue crear un eq uipo de trabaj o mu ltid isciplinar, a modo de 
'Oficina OCW' para desarro llar e l proyecto. Parecía importante que los mi em
bros de l mismo procediesen de aquellos servicios que se consideraban vita les 
para cubrir las tres ve r tie n tes del proyecto: 

• Se rvicio de Gestión Académ ica: aspectos de ordenación académ ica 
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• Servicio de Info rmáti ca: aspectos técn icos (servidor y gestor de conte
nidos) 

• Servicio de Bibli oteca: áreas sobre contenidos y aspectos jurídicos (p ro
pi edad inte lectual y derechos de autor) 

Se decidió que el Servicio de Biblioteca coordinase el proyecto ya que está 
jugando un papel muy importante en e l desarrollo de proyec tos de innova
ció n, por ejemp lo e l proyecto ADA-Madrid l

; (Aula a Distancia y Abierta de la 
Co mun idad de Madrid), e l Proyecto Au la Global7

, y el Programa de Innova
ción Docente que fomenta prácticas y metodologías docentes innovadoras. Es 
más, se ha creado recie nteme nte e l servicio Ta lle r del Aula, en las cuatro 
biblintec:as de cen tro , para apoyar a los profesores en la e laboración de recur
sos docentes d igital es. En definitiva, todos estos proyectos están enfocados 
hac ia la creación de con ten idos didácticos de cal idad. 

Los objetivos y funciones que se marcaron los m ie mbros de la Oficina 
OCWson: 

• Difundir e l proyec to entre e l profesorado de la UC3M 

• Fomenta r la participac ión de los profeso res 

• Propo rc ionarles la información , formac ión y asesoram iento necesarios 

• Colaborar en la limpieza de la propi edad intelec tual de los conten idos 

• Proporcionar los med ios técn icos para adaptar los con te n idos a su d ifu
sión por 1 n temet: uso del gestor de con te n idos, e laborac ión de material 
mu ltimed ia 

• Mante ne r e l sitio OCW-UC3M y colaborar con otros sitios OCW 

En cuanto a las as ignaturas a publicar, e n esta fase piloto del proyecto OCW 
se descartó la idea de hacer una co nvocatoria abierta a todo el profesorado y, 
en cambio, se hizo una se lección previa de asignaturas con contenidos ya e la
borados susceptibles de adaptarse con relativa faci li dad al concep to OCW. A 
la hora de hacer dicha se lección, se tuvo en cuenta, por un lado, e l área de 
docenci a, con la fina li dad de abarcar una gama la más amplia posible, así 
como el form ato y estructuración de los conten idos. 

A continuación, se realizaron una e rie de citas pe rsonalizadas con los 
profesores implicados. Hay que mencionar que, sin excepción, todos mostra
ron mucho interés en participar e n este nuevo proyecto, convencidos de la 
necesidad de compartir co ntenidos. En estas citas se incidió e n la p lanti lla a 
la q ue hay adaptar los contenidos para dar homoge ne idad a los mismos, la 

6 un proyecto de e-Iearn ing en e l que parti cipan las seis universidades públicas de la 
Co munidad de Mad rid 

7 la herram ienta de apoyo a toda la cnseJlanza de g rado de la UC3M , que pe rmite el 
apoyo de las T IC a la ense Jlanza presencia l )' sem i-prese ncia l 
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ide nti ficación de los puntos críticos de propiedad in te lectual, y e l uso de la 
licencia Creative Comm o ns. 

Una vez de tec tadas las asignaturas y adquirido e l compromiso de los profe
sores para la fase piloto del proyecto se abordaron los aspectos técnicos con la 
instalación del gesto r de contenidos EduCommons8 en un servidor y la crea
ción de l portal OCW-UC3M9. EduCommons es un proyecto Open Source desa
rrollado por 77ze CentTe JOT O/Jen and Sustainable Leaming de la Utah Tate UniveTSity 
específicamente para la creación de proyectos OCW. Posteriormente se formó 
a los profesores en el uso de dicho gestor y e l equipo de trabajo empezó a cola
borar con los docentes e n la li mpieza de los contenidos, su adaptación a la 
plantilla del gestor eduCommons, ya su publicació n defin itiva en e l portal. 

Concluida la fase pilo to se ha conseguido publicar nueve asignaturas con 
o tras en su fase final de preparació n previa. 

Se deta llan a continuació n algunas de las conclusiones a las que ha llegado 
el equipo de trabajo de la Oficina OCW-UC3M basadas en la experie ncia de 
estos doce meses. 

• Los conte nidos ya e laborados para cursos de e-leaming se adaptan con 
re lativa fac ilidad al concepto y a la pl antill a OCW. 

• La carga de trabaj o inherente en la se lección , preparación , adaptac ión, 
y publicació n de los contenidos es mayor de la inicialmente prevista . 

• Difícilme nte los profesores pueden hace rse cargo del proceso de form a 
autó noma, debido a la poca disponibilidad de ti empo, y los niveles de 
apoyo necesarios son bastante más elevados de lo que se hab ía es timado. 

• Es necesario buscar mecanism os de recompensa para e l esfuerzo aña
d ido que supo ne para los doce ntes parti cipar en el proyecto. 

• Es importante buscar herramien tas y plataformas que puedan dar res
pues ta a una variedad de proyectos (e-Iearning, opencourseware, arch ivos 
abiertos) en vez de te ner una herramien ta d istin ta para cada proyecLo. 

En vista de lo ante rior, e l equipo directivo de la Un ivers idad encargó a la 
Ofic ina O CW un análisis de costes y plan de trabajo de cara al lanzamiento 
general del proyecto. El objetivo es co nseguir la máxima implicació n del pro
fesorado aportándoles facilidad y seguridad en la publi cació n de conte nidos. 

Respec to al análisis de ti empos, se li staro n todas las tareas re lac io nadas 
d irec tame nte con la gene rac ión de un curso (presentación del proyecLo, revi
sión de mate riales, li mp ieza de puntos críticos de propi edad imelecLual, alta 
de l profesor e n el gestor, importació n de los materiales, ... ) y las ta reas re la
cionadas con la gestió n del proyec to (reun io nes, informes, coordinación con 
Unive rsia, difusi ó n de l proyecto, manten im ie nto servido r, ... ). La estim ac ión 

H http://cosl.usu. eclu / proj ecLS/ ecl ucolllI11o ns/ 
' 1 http: //ocw. uc3 I11. es/ ocwunive rsia 
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de tiempo dedicado a la producción de un curso, supone una media de 70 

horas/ producción curso. 

Se ha podido concl uir que para una futura e tapa de consolidación del pro

yec to , -se es tima la publi cación de 22 cursos al año (1.540 horas total dedica

ción)- será necesario contar con personal técnico a tiempo completo, para 

poder dar respuesta a la carga de trabajo inherente. 

Respecto al análisis de costes y partiendo de información aportada por 

otras ofic inas OCW (Utah State UniversitylO) hemos estimado que la produc

ción de 22 cursos/ aíi.o supondrá a nues tra institución un coste total de pro

ducción de 57.750? (2.625?/ curso). 

En el plan de trabajo propuesto de cara al lanzamiento general del pro

yecto, la Oficina OCW-lJC3M apues ta como valores seguros para el éxito: 

• Dedicación y apoyo abso lu to en la elaboración y/o adaptación de mate

riales docentes y manejo del gestor de conten idos (siempre dejando 

espacio ab ierto para e l profesor autónomo). 

• Aportar recursos de información II de libre acceso que puedan facilitar 

a los docentes la e laboración de los contenidos a publicar. 

• Asesoramiento para detec tar los puntos críticos de propiedad intelec

tual y seguridad en la libre uti lización de materiales de terceros. 

Los ASPECTOS JURÍDICOS EN EL OCW-UC3M 

Hablar de los aspectos jurídicos e n el OCW-UC3M es necesariamente 

hablar de «propiedad intelectual». Un concepto que a lo largo de esta pre

sentación es recurrente . 

¿Qué se e nti ende por «propiedad intelectual» desde un punto de vista 

jurídico? 
Podemos consultar la ley española que regula es ta materia. Técnicamente 

es e l Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/ 1996, de 12 de abril , pero de ahora en adelante lo deno

minaremos abreviadamente como LPI. Esta Ley ha sido objeto de varias refor

mas , la más «so nada» la sufrida en el mes de julio del año 2006 para adaptar 

la legislación española a las Direc tivas europeas sobre derechos de autor en la 

sociedad de la información. 

lO http://ocw.usu .edu/ 

11 Recursos de libre util ización: 

http://f1i ckr.com / 
http://es.zooom r.com/ home/ 

h ltp: //www.deviantart. com/ 

http ://bancoimagenes.cn ice .mec.es/ 

hup:/ / www.google.es/ advancecl_search?hl=es 

http:// es.creaLiveco mm ons.org/ espacio/ buscar. ph p 
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El artículo 2 de la LPI nos dice que la propiedad intelectual es un conjunto 
de derechos de carácter personal y patrimonial que corresponden al autor sobre 
su obra de manera exclusiva sin más límites que los establecidos por la ley. 

A simple vista puede parecer que «propiedad intelectual •• y «derechos de 
autor·. son conceptos equivalentes. Aunque ello no sea estri ctamente exacto 
ambos términos se utilizan en la práctica de forma indistinta, lo que tampoco 
constituye un craso error. Para entendernos, los derechos de autor son una 
categoría de l concepto más ampli o de propiedad in telectual pues además de 
los derechos de autor la LPI regula otros derechos ll amados de rechos afines o 
conexos, que son por ejemplo los derechos de los artistas, intérpretes o ej ecu
tantes (entre otros). Ahora bien, los derechos de autor son la «gran categoría» 
de la propiedad intelectual, como queda reflejado en la propia LPI que de un 
total de 167 artículos dedica 107 (Libro 1) a los derechos de autor mientras e l 
Libro JI comprende 32 artícu los dedicados a regular los derechos afines. 

En el conjunto de derechos de autor encontramos derechos tanto de natu
raleza personal como patrimonial. Los personales, o derechos morales en la 
terminología legal, tienen como nota característica que son irrenunciab les e 
inalienables. Entre ellos se puede señalar e l derecho a divu lgar o no la obra, 
el derecho a ser reconocido como autor etc. 

Los derechos patrimoniales son por propia definición derechos de carác
ter económico. A su vez se dividen en derechos de explotac ión y en «otros 
derechos» como el derecho a una compensac ión equitativa en algunos supues
tos establecidos por la LPI (ejemplo, e l famoso canon por copia privada) 

Derechos patrimoniales son lo derechos de reproducción , distribució n, 
com unicación pública y transformación . Su ejercicio corresponde al autor de 
forma exclusiva y por tanto no pueden ser reali zados por te rceros sin autori
zación de aquél. A diferencia de los derechos morales, pueden ser ced id os o 
transmitidos. 

Junto al inte rés particular del autor coexisten otros intereses generales dig
nos de protección. Nos referimos al derecho a la cu ltura, a la informació n, a 
la educación ... derechos, principios, intereses que obligan al legislador a es ta
blecer unos límites o excepciones a los derechos declarados exclusivos. 

El juego de límites o excepciones que la LPI establece en sus artícu los 31 a 
40 es la piedra angular para el equ ilibrio del sistema ya que reconoce la propie
dad privada y al mismo tiempo le confiere una función social. Las excepciones 
permiten ex lege la reali zación de actos de reproducción, distribución , comuni
cación pública y transformación sin necesidad de consentim iento del titular, 
aunque a veces la exoneración va compensada con una prestación econ ómica. 

De lo anterior debemos extraer una primera conclusión a tener clara en la 
gestión de los derechos de autor en e l seno del proyecto O CW: para reali zar 
sobre una obra sLueta a derechos de autor cualqu ier acto qu e implique repro
ducción, distribución, comuni cación pública o transformación, 

- o estamos amparados por un límite / excepción legal (e n cuyo caso no 
necesitamos autorización) 
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o no lo estamos, en cuyo caso neces itamos obtener la autorización del 
autor (o de otro titu la r si ha habido previa cesión exclusiva por ej emplo 
a un a ed itoria l) 

Las anteriores consideraciones ge nerales nos dan paso a comentar los 
aspectos jurídicos de incidencia en e l proyecto OCW, y que so n tres: 

1. Materiales docentes <<limpios» 

2. Contrato entre auto res y la Unive rsidad 

3. Li cencias Crealive Commons 

1. Que los materiales docentes estén «limpios» significa, e n es te contexto, 
que de su co nte nido no se deduzca infracción a derec hos de terceros con e l 
consigui ente ri esgo de un confli cto judicial an te los tribunales. 

Es una exigencia que traducida a la prác tica implica que: 

• los materia les sean creación original de los auto res 

• en caso de in corporar materiales <0enos se cuente con la oportuna auto
rizac ión, bien por la vía de una excepció n legal, bien por consenti
miento expreso de l titular 

La gestión de la limpieza de los mate riales docentes es una labor mas com
pl eja de lo que en prin cip io pueda parecer, al me nos así es e n nues tra expe
ri encia como Ofic ina OCW. 

No sie mpre es fác il determinar co n rotundidad cuando un contenido es 
objeto o no de derechos de au tor, o cuando es original y cuando es de titula
ridad <0 ena. Hay doce ntes que no crean materiales ex novo para e l OCW, sino 
que remodelan los que han venido utili zando e n sus asignaturas a lo largo de 
los aJ'ios , to mando a veces e lementos de aq uí y de allá. Al preguntarl es por la 
origina lidad ye n su caso las fuentes utili zadas no siempre recue rdan los datos 
co n prec isión. 

¿Qué hacemos e n los casos dudosos? 
Ante todo desechar los mate riales confli ctivos, esto es aquéllos que sabe

mos que son aj enos pe ro desconocemos con certeza la fuente. Intentamos que 
los au tores los sustituyan bien po r materia les propios bien ma te riales aj e nos 
pero de libre utili zac ión , es decir todos aquéllos que es tán publicados en 
abierto bajo alguna lice ncia de uso que permite su reutilización (vide ut 
supra) . 

En algunas ocasio nes nos e ncontram os con diagramas, diblUos , o g ráfi cos 
extraídos de fue ntes aj enas y que se in co rporan a los materiales docentes pa ra 
hacerlos mas comprensibles. La difi cultad es triba en dilucidar si está o no 
amparada di cha inclusió n por las excepciones legales de cita e ilustrac ió n para 
la enseñanza conten idas e n los párrafos 1 y 2 del a rtículo 32 de la LPL La con
fusa redacc ió n de es tas normas no resulta de g ran ayuda y los casos conflicti
vos los hemos solventado con diferente cri te rio según las circunstancias de 
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cada uno. Tanto hemos considerado de apli cación la excepció n de cita -la de 
ilustración no parece tener cabida en el OCW- como hemos so licitado auto
rización al titular de los derechos. En todo caso e l recurso a la cita siempre lo 
hemos utili zado con reconocim ien to de la fuente como exige la excepción. 

No obstante y a pesar de nues tro celo en la limpieza de materia les, es in e
vitable que quede un poso de in certidumbre respecto a los de rechos de ter
ceros. Para dej ar clara la buena fe de la U nivers idad ante eve ntuales infrac
ciones la página de inicio de l portal OCW-UC3M ofrece un a prim era 
informac ión sobre los derechos de autor y en páginas inte rio res se amplia la 
informació n sobre propiedad in te lec tual. 

2. Un contrato entre el autor y la Universidad. ¿Por qu é y para qué? 
Porque la Universidad es la titular de derechos sobre el po rtal OCW y los 

docentes son titulares de derech os sobre sus mate riales. Para hace r posible el 
aloj amiento y publicación de con tenidos por parte de la Un ivers idad sin con
culcar con e llo las normas de propiedad intelec tual-q ue recordemos atribuyen 
a los autores e l derecho exclusivo a la explotació n de sus obras- es necesari o 
que los doce ntes autores de los mate riales cedan a la UC3M ciertos derechos 
sobre sus obras. 

La fo rma uti li zada es la de un contrato cuyo modelo nos fue aportado po r 
la Universidad Politécn ica de Madrid y que fu e sometido al estudio y aproba
ció n de la Aseso ríajurídica de nues tra Un iversidad. Se trata de un co ntrato de 
poca ex tensión y redacción lo mas amigable posible, en e l que los autores 
ceden sus derechos de explo tación, de forma no excl usiva y únicameI1le para 
el propósito pretendido, sin perder por e llo la titula ridad de los de rechos. En 
e l co ntrato se mencionan expresamente los de rechos de reproducc ión , di str i
bución , transformació n y comuni cació n pública. Imprescindib les para e l 
OCW resu ltan los de reproducción (ac to de fu ación en e l servido r) y comuni
cació n pública (pues ta a disposición interac tiva) , los demás se in cluye n qu izá 
a modo de «por si acaso» ante una futuribl e inte rpre tac ió n de las ac LÍ vidades 
del portal en un sentido dife re nte a l ac tual. 

Tambié n e n e l contrato los autores consiente n que sus mate ri ales docentes 
se pongan a disposición de la comunidad baj o una li ce ncia de uso crmÚvp com

manso Cabría pl antea rse si este pe rmiso es necesario ya que es e l prop io au tor 
q ui én en e l procedimiento de a lmace nami ento de l mate rial e n e l se rvido r atri
buye a su obra la li cencia creativ() cammans. 

3. Las licencias O'eative Commol1s (licencias CC) que se utili za n en e l OCW 
son la opció n e legida e n e l origen de l proyecto (M IT) para es tab lecer de 
fo rma expresa la autorizació n de los autores a los usuarios e n cuanto a los usos 
co nse ntidos a sus mate riales. La ve ntaja de es te tipo de licenc ias co nsiste en 
que e l autor se anticipa a poste rio res so li citudes y o to rga su pe rmiso a la explo
tac ión de sus de rechos po r te rce ros (potenciales usuarios ) baj o un as de te rmi
nadas condi cio nes. 

Digitalizado por www.vinfra.es



90 PALOMA CRECO, PALOMA JAJ~QUE y SUSAN WEBSTER 

El sistema de licencias CC no es contrario ni incompatible con el copyright 
cuando el copyright otorga a su símbolo e l significado de titularidad de dere
chos de explotación. Pero sí difiere cuando al «todos los derechos reservados» 
del copyright las licencias CC oponen el lema «algunos derech os reservados». 

Una publicación en abierto, en e l portal OCW o en cualquier otra platafor
ma de Intern e t, no implica libertad total de uso de sus contenidos. Al contrario, 
la falta de mención legal o p ie de derechos conlleva por defecto la aplicación 
es tricta de la ley en cuanto a los usos permitidos. Sin embargo la publicación de 
un maLerial con pie de licencias CC significa la autorización para los usos espe
cificados en las mismas, que siempre van más allá de lo permitido por la ley. 

Como ya sabemos las li cencias CC proceden de EEUU y se han extendido 
por Lodo el mundo . A España ll egaron en el aúo 2004 y tras un proceso de 
adaptación a la legis lación española se publicaron las seis licencias hoy posibles 
y que se pueden consultar en las páginas web de Creative Commons España ' 2. 

En el proyecto OCW se ha optado por una de las li cencias CC en vez de 
deja r la e lección a libertad del autor. La propia esencia de l OCW como plata
[a rma para compartir y reutilizar materia les docentes exige una licencia que 
posibilite ta les fin es y e l tipo que resulta mas adecuado es la licencia reconoci
miento -no comercial- compartir igual, que se ide ntifica por las siglas BY-NC-SA' :J. 

Esta li cencia permite: 

• copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra 

• hace r obras de rivadas 

Pero exige : 

• 
• 
• 

reconoc imiento de la fuente utili zada 

no utilizarla con fines comerciales 

si hay obra derivada, que se comparta con la comunidad bajo una licen
cia igual o equivale nte 

El últim o informe anual sobre e l desarrollo de la sociedad de la informa
ción en Es pat'i. a, eEspaúa 2006, de la Fundació n France Telecom, contabiliza 
al mes de abril 2006 (fuente OpenBusiness) el uso de 767.783 licencias CC en 
nuestro país , de las cuales la opción mas utili zada, con un 36,6%, es precisa
mente la de BY-NC-SA. 

CONCLUSIONES 

Nos referimos de nuevo el estud io de la OCDE sobre la tendencia mundial 
de recursos educativos abiertos y recogemos algunas de sus conclusiones. 

12 http://creativecomm ons.es 
'" http://creativecomm ons.org/ li censes/ by-nc-sa/ 2.5/ es/ 
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• Es impo rtante abordar la evaluación del uso que se está hac iendo de 
es te tipo de recursos d idác ti cos. Hay que avanzar en la evaluac ió n de la 
experie ncia del usuario, la fin alidad de su visita, bie n sea con fin es edu
ca tivos fo rm ales, bi en sea por in te rés personal, además de recabar 
info rmació n de l proceso de aprend izaj e que se genera en to rn o a los 
contenidos . 

• El fenóme no de los OER contribuye a la globalización de la educación 
superior. Al m ismo tiempo, supo ne un desafío entre instituciones al 
hace r visib les sus conte nidos didácticos y procesos de enseñanza a una 
audie ncia po tencialmente mayor. 

• Inicia tivas del tipo O ER ayudan a las univers idades a captar grupos no 
tradicio nales de potenciales estud iantes, am pliando as í la pa rti cipación 
e n la educació n supe rior y ofrecie ndo o portun idades de aprend izaj e a 
aquellos que po r dive rsos m otivos no puede n ma tricularse en una titu
lació n . Tales inicia tivas puede n ayudar a estrechar la brecha entre la 
enseñanza formal y no formal . 

• Las univers idades que quie ran sum arse al movimie nto han de pl an tea r
se cómo incentivar y compensar a sus profesores por su pa rticipación 
e n es te tipo de proyecto . 

Po r último, pero no me nos impo rtante, no hay que olvi dar los aspectos 
altruistas del movimiento OER ya que sign ifi ca una mane ra de po ner conoci
mien to a disposició n de la sociedad en general, pensan do sobre todo en aque
ll os sectores menos favorecidos y en los países de l terce r mun do. 
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l. I NTRODUCCIÓN A MODO DE RESUMEN 

Para compre nder e l concepto de «Depósito Digita l Institucio nal», su objeti
vo, utilidad y funcionamie n to hay que revisar concep tos tan actuali zados como 
los referidos al acceso mundial a la información pública, digitali zada y sin 
barreras a través de Inte rn et y los movi mientos que apoyan es tos procesos de 
fo rma libre y gra tuita, como OjJen Archives /nitiative. Intentaremos di lucidar a lo 
la rgo de esta aportación es tos y otros conceptos adyacentes parajustificar cómo 
la Universidad de Murcia decide unirse con el Proyecto DIGITUM a la difusión 
de sus resu ltados de investigación a través de Internet, como ins titu ción públi
ca que es, ver cómo lo ha concebido y pues to en marcha, valo rar en justa medi
da el avance que e llo supone y establecer e l marco e n el qu e se desarro ll a. 

2. I NTERNET y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA 

Es incues tionable que la d ifusi ó n de la investigac ión científi ca y académi ca 
es p ila r básico e n la sociedad actual y tan importante como in vestiga r en sí. A 
los métodos trad icionales de difusió n se ha sumado Intern et como un med io 
óptimo para la transm isión del conocimi ento y no vamos a insistir aquí en 
todas las ventajas que supo ne accede r a la informació n - e n el más am pli o se n
tido de la palabra- de ma ne ra elec trón ica de form a ge nera l. De todos modos, 
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porque la red también es un negocio, no nos vamos a ocupar tampoco de lo 
que ha supuesto ésta como tal en un sentido global, sino que vamos a insistir 
únicamente en la valoración de la transmisión de la información de resultados 
de investigació n de manera libre y gratu ita que circula en la red y que ofrecen 
los De pósitos Digita les Institucionales . 

Inte rnet es un medio que ha ofrecido muchas facilidades para la transmi
sió n de inform ac ió n en un amplio espec tro , entre las que destaca la científica, 
que es la que aquí nos oc upa. Muchas entidades, institucio nes, empresas, han 
hecho de e lla su medi o de vida; un medio que queda por completo justifica
do porque la inmed ia tez y prec isió n a la hora de recibir respues tas es puntual 
y precisa en este ámb ito. Pero la comunicación conoce muchas formas de 
expand irse y va e ncon trando paulatinamente nuevas oportun idades para 
hacerlo . In ternet no sólo es un negocio, sino que es un punto de referencia 
imprescindible para comunicar o ser comunicado, para transmisión del cono
cimie nto e intercambio de información y no toda la que se distribuye a través 
ele es te medio debe ser gravosa. A esa comunicación importante y gratuíta es 
a la que nos vamos a aproximar a lo largo de estas páginas. 

En términos bibliotecarios, Inte rnet se ha convertido e n un documento 
terciario, en uno secundario imprescindible y, en ocasiones, hasta en e l pri
mario , a veces sin coste para quie n lo consulta. Se convierte así en una apues
ta más de futuro para la edición científica y la difusión del conocimiento. 

3. DEPÓSITO DIGITA L I NST ITUC I O~Al., ARCHIVO DIGITAl. Y REPOSITORIO ¿QUÉ TÉR

MINO EL.EGIR? 

Aparentemente, se trata de té rminos sinónimos y, d e hecho, son indistin
tamente utilizados. Intentemos aproximarnos a sus definiciones para poder 
lograr una mayor pe rtin encia a la hora de designar este espacio digital y, la 
más adecuada, impulsar a in tentar generalizarla: 

Depósito Digital Institucional: Es una herramienta pe nsada para la gestión 
y difusión de los material es digitales creados por una institución y los miem
bros de su comun idad. Co n e lla se pretende facilitar la adm inistración de 
dichos materiales digital es, incluyendo su prese rvación a largo plazo , así como 
su organ ización, acceso y/o distribuc ión. Puede ser creado y mantenido de 
forma individual izada o por grupos de instituciones que trabajen con una base 
cooperativa. 

Archivo digital: es te térm in o también es utilizado como sinón im o de 
«Repositorio » de artículos científicos. Podríamos definirlo como lugar físico 
q ue conserva informació n e lec trónica pa ra ser difundida. 

Repositorio: Térm ino utilizado en e l dominio de las herramientas CASE 
(Cornputa Aided SoJtwaTe Engineering) , ingeniería de software asistida por orde
nador. Podría definirse como la base de datos fundam ental para e l disello; no 
sólo guarda datos, sino también a lgoritmos de disello y, e n general, e lementos 
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de software necesarios para el trabajo de programación (http:// tecnologia.glo
sario .net/ terminos-tecnicos-in temet/ reposi torio-1439.h tml) 

Parece, por tan to, que sería más adecuado para e l lenguaj e bibliotecario
docume ntal decantarse por la primera de las defini cio nes, ya que designa e l 
material que contiene y su utilidad mientras que la segunda quedaría re lega
da a un concepto puramente de depósito y la te rcera sería utili zada más pro
piame nte para su diseño desde un punto de vista informático especializado. Si 
bien «Repositorio» sería el comienzo de un proyec to, «Depósito Digital Insti
tuciona l>, sería el resultado . Consideramos que técnicamente es más correcto 
utilizar los conceptos en este sentido, por ello en la Un iversidad de Murcia 
hemos decidido de nominarlo así. No obstante, no dej a de ser una opinió n en 
base a definiciones concretas y la actual sin on imia es evid ente , ya que no exis
te uniformidad respecto al término y éste se utili za indistintamente. 

4. I NTEROPERAB ILlDAD y ESTÁ DARES EN BIBLI OTECAS DI GITAl.ES 

Por lo que he mos leído hasta ahora y respecto al tema que nos conciern e, 
tenemos a Interne t como medio de difusi ó n a nivel mundial y un Depósito 
Digital e laborado por cada Institució n para transmitir la inves tigación que le 
es propia, la que emana únicamente de e lla. Vamos a dilucidar qu e necesita
mos para pone r e n marcha un proyecto digita l de estas características en la 
red. Nos apoyam os en e l movimie nto Open Access, acceso ab ierto , que es e l 
nombre de un movimiento inte rnacional cuyo obj e tivo es conseguir que los 
resultados de la investigación científica que ha sido financi ada con fondos 
públicos sea accesible a través de Internet en todo el mundo , sin nin gún tipo 
de barrera o restricción. Para poner a dispon ibilidad una bibli oteca digital en 
la red se necesitan un protocolo que permita la transmisión de metadatos 
entre redes informáticas y el OAl-PMH (OjJen Access Initiative-Protocollor Meta
data H aTVesting) es e l utilizado. Las bibliotecas digitales lo necesitan para mate
ri a li za rse a través de la red y es por e llo por lo que ha cobrado re levancia, debi
do a su sencillez. Este protocolo terminará relac ionándose a las bibliotecas 
digitales como http está unido a la web. 

El OAl fue lanzado en 1999 con el obj e tivo de crea r un a platafo rma simple 
para permitir la interoperabilidad y la búsqueda de publi cacio nes científi cas 
de dive rsas disciplinas. Esta iniciativa surgió en el seno de la com unidad de los 
«e-jJrints» partiendo de un inicio ese ncialm ente técni co (de lo que resu ltó e l 
protocolo OAl-PMH) , sin gran preocupación «filosófi ca» . A pesar de e llo, pro
porciona una base es table para la interope rabilidad de a rchivos abiertos, lo 
que hace que crezca e l número de servidores que lo impl ementan , contribu
yendo a da r mayor visibilidad y difusió n al movimi ento de Acceso Libre al 
Conocimie nto. 

El OAl no e ntra en conflicto con la Ley de Propiedad Intelectual, sin o todo 
lo co ntrario, en e l sentido de que reconoce que e l autor es e l dueño de los 
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derec hos sobre su o bra y, como ta l, tiene la po testad de decidir como quiere 
que esta se disLribuya y se use . Quizá e l único conflicto sea cuando el a utor 
publi ca e n una revista científica (és ta se queda con todos sus de rechos), pero 
para poder ver la política que llevan las revistas hay que consultar SHERPA 
RO MEO, o tra cuestión. 

Con una in terfaz muy sencilla, se accede a la información bibliográfi ca dis
po nible e n un Depósito Digital Institucio nal y cualquiera puede realizar una 
impleme ntació n del mismo para po ner en Interne t los datos que se requieran. 
En es te sentido bastaría con dispon er de un servidor web y un programa CGI 
(Common Galeway l nte7Iace) que recibiera las peticiones OAI-PMH, inte rrogara 
nuestra base de datos y devolviera la respues ta. 

Reco rdemos que la inicia tiva de acceso abie rto de Budapes t (BOAI, Buda
/Jest Open Anhives l niLialive) en 2002 y la Declaración de Berlín (Berlin Declara
lion on O/Jm Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) e n 2003, son 
movimi en tos que favo recie ron desde e l comienzo la publicació n libre e n 
Intern et de la producción científica. 

5. liCENCIAS PARA PUB LI CAR EN ACCESO AB IERTO 

Para publicar en Acceso Abie rto se necesitan unas lice ncias, incluídas las 
qu e qui era es tablecer cualquier instituc ión. 

5. 1. La licencia de D-Space 

D-SjJace fue ideado po r e l MIT (Massachusells InstiLule of Technology) en Cam
bridge, Estados Unidos y se trata de un soflware gratuito, que cualquiera puede 
descargar e instala r, con e l que cualquier organización puede crear un depó
sito digita l institucional de documentos y hacer que es tén organizados y cata
logados adec uadamente. Di cho software es tá dise ti.ado para guardar docume n
LOS y tie ne una es tructura potente. 

Su característi ca esencial es que ti e ne asimiladas las capacidades de Acceso 
Ab ierto, lo que sign ifica que bajo el protocolo MHP (Metadala HanJesting Pro
locole) se pu ede acceder remo tamen te al catálogo de instalación D-SjJace y com
partirlo co n otros depósitos docu me ntales sim ila res, lo que lo co nvie rte e n la 
respuesta que la comunidad cien tífica internac ional ofrece ante los aspec tos 
negativos de la comercializac ió n del conocimiento. Con D-Space y el acceso 
Abierto somos capaces de compartir la información que gene ram os de un a 
manera inte ligente y gratuita sin perder un ápi ce de exhaustiva metodología 
y descri pció n. 

El té rm ino, por tanto , puede utili zarse e n dos acepcio nes: 

- para defin ir un sofl ware abi e rto que proporciona las he rramie n tas nece
sarias para manejar un de posito institucio nal. 

- para denom inar e l pro pio deposito d igita l de una institució n. 
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5.2. La licencia de Creative Commons 

El movimiento Creative Commons es una organ izaCJon sin anImo de lucro 
que fue fundada por Lawrence Lessig, profesor de Derecho de la Un iversidad 
de Standford, en Palo Alto, California. El objetivo de las li cencias que ofrece 
-ligadas a l movimiento OAI- es que los autores, cuando depositen sus obras 
en Depósitos Digitales Institucionales, e lijan las condiciones de acceso y pro
tección de su obra. Estas licencias ayudan a reducir las barreras legales de la 
creatividad, ofreciendo una nueva legislación y nuevas tecnologías. 

Entre una obra con «todos los derechos reservados» o un a con «ningún 
derecho reservado», Creative Commons propone tener «algun os derechos rese r
vados». No obstante, e n e l Depósito Digital Institucio nal de la Un ivers idad de 
Murcia, aca tar o no es ta Licencia es opcional. 

Tiene 4 condiciones fundamentales: 

1. El material creado po r un autor puede ser distribuido, copiado y exhi
bido por terceras personas. 

2. Tanto el material original como los trabajos derivados pueden ser copia
dos, distribuidos y exhibidos mientras su uso no sea comercia l. 

3. El material creado por un auto r no puede utili zarse por un tercero para 
crear un trabajo derivado del original 

4. El mate rial creado por un auto r puede ser modificado y distribuido, 
pero bajo la misma licencia del original. 

Estas 4 condiciones, combinadas, pueden generar 6 tipos de licenc ias 
(http: //es.creativecomm ons.org/ licencia/ ) : 

1) Reconocimiento: El mate rial creado por un autor puede ser distribuido, 
copiado y exhibido por terceros si se muestra e n los créditos. 

2) Reconocimiento - Sin obra derivada: El material creado por un autor 
puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los cré
ditos. No se pueden reali zar obras derivadas. 

3) Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial: El material creado 
por un autor puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se 
muestra en los créditos. No se puede obtener ningú n benefic io come rcial. No 
se pueden realizar obras derivadas. 

4) Reconocimiento - No comercial: El material creado por un autor puede 
ser d istribu ido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créd itos. 

o se puede obtene r ningún beneficio come rcial. 
5) Reconocimiento - No comercial - Compartir igual: El material creado 

por un auto r puede se r distribuido, copiado)' exhibido por terceros si se 
muestra en los créditos. No se puede o btener ningún beneficio com ercial y las 
obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el 
trabajo origina l. 
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6) Reconocimiento - Compartir igual: El material creado por un autor 
puede ser d istribuido, copiado y ex hibido por terceros si se muestra en los cré
d itos. Las obras derivadas tie nen que es tar bajo los mismos términos de licen
cia que el trabaj o origina l. 

5 .3. Ul licencia de DIC1TUM, esjJecífica de la Universidad de Murcia 

Es un contrato específico que se ha es tablecido en la Universidad de 
Murcia para publicar en su Depósito Digita l Institucional. Aceptar es ta 

li cencia es obligato ri o para todos los investigadores que desee n publicar en él. 
También se dispon e de un mode lo de contrato de autori zació n (que ya no 

e · es ta li cencia.) para que la acepte n aquellos auto res qu e publicaron con an te
rioridad y desee n pub licar en la actualidad e n DIGITUM. 

Con el fin de que DIGITUM reproduzca y comunique públicamente una 
obra es necesario que el investigador esté de acuerdo con los términos que se 
de talla n a con tin uación: 

- Aceptando esta li cencia, e l firm a nte fi gura como au tor o propietario del 
copyright y garantiza a la Un iversidad de Murcia e l derecho, no exclusi
vo, a distribuir su o bra en fo rm ato e lec trónico. 

- También está de acue rdo e n que la Universidad de Murcia pueda hacer 
más de una copia para garan ti zar la seguridad y la preservación. 

Decl ara que e l trabaj o que incluye en el depósito es original y que, por 
tanto, tiene sus derechos contenidos en esta li ce ncia. También declara 
q ue su obra no infringe e l cojJyright de ninguna perso na. 

- Si la ob ra cuenta co n material del cuál el autor que qui e re insertar su 
trabajo no tiene coPY1'ight, declara que ha obtenido el permiso sin res
tricc iones del propie tario de l cojJyright para otorgar a la Unive rsidad de 
Murcia los derechos requeridos para es ta licencia y que dicho propie
tario conoce el texto o e l contenido de la obra. 

- Si se basa en un a obra que ha estado expuesta o patrocinada por algu
na organ izació n o institució n distinta a la Universidad de Murcia, se 
presupone que se ha cumplido cualquier derecho de revisión u o tras 
obligaciones requeridas por es te acue rdo o contrato. 

La Universidad de Murc ia no hará ninguna alte ración a las obras que se 
incluyan en e l depósito, si no están permitidas en es ta li cencia. 

6. DEFI '1CIÓN Y .J STIFICACIÓN DEL PROYECTO DIGITUM DE LA UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

La U nivers idad de Murcia continúa trabajando con empeño y afán en la 
mejora y optimización de todos sus servicios. La obtención del Certificado de 
Calidad que le co ncedió la ANECA (Age ncia Nacional de Evaluación de la 
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Calidad y Acreditación) por Resolución de l 12 de mayo de 2006 de la Secre
taría de Estado de Universidades e Investigación , constituye un reconoci
miento a la calidad de la Biblioteca de la UMU y a l servicio que presta. El pau
latino cumplimiento de sus obj etivos bien es tructurados y la satisfacción de los 
usuarios le h ace estar optimista con este reconocim iento públi co que ava la de 
ese modo los esfuerzos realizados en mate ria de cali dad por la bibli oteca. Pero 
las metas son numerosas y, evaluando de manera co nstante - tal como se reali
za- , se multiplican con frecuenc ia, lo cuál nos hace siempre tener objetivos de 
utilidad para su engrandecimiento. Precisamente la puesta en marcha de 
DIGITUM es e n la actualidad uno de sus proyectos más ans iados cara a la Ins
titución a la que sirve y a la sociedad en genera l. 

Podemos considerar que DIGITUM surge por iniciativa de la propia Biblio
teca Un ivers itaria que cumple con e llo sus fin es primordial es de es tudio, 
docencia, investigació n y extensión universitaria y está promovido por la pro
pia Biblioteca Universitaria en colaboración con ÁTICA (Área de Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones Ap licadas) y el Servicio de Publi
caciones de la Un iversidad de Murcia. 

El término DIGITUM corresponde a depósito de documentos d igitales de la 
Universidad de Murcia. Tiene como objetivos primordiales dos: proporcionar un 
espacio donde todos los miembros de la comunidad universitaria puedan publi
car sus documentos, con la ven taja de l impacto a nive l mundial que supone la 
divulgación en acceso abierto, y proporcionar una herramienta para divulgar los 
documentos e lec trónicos generados por la propia Un iversidad de Murcia a tra
vés de Internet y de manera gratuita, ya que ésta es una universidad pública. 

La info rmación contenida se estructura j e rárquicam ente en: Depós itos, 
Comunidades y Colecciones. Los seis depósitos tiene n sus respectivas comu
nidades y éstas, sus colecciones precisas: 

1) Portal principal: Permitirá acceder a todos los documentos y reali zar 
Búsquedas globales en todos los depósitos (colecciones d igitales). 

2) D-Académico: Proyectos y trabajos fin de carrera y tesis de máster. 
Ulteriormente se tiene in tención de comple tar con mate rial docente 
(apuntes de clase). 

3) D-Institucional: Lecciones inaugurales y discursos académicos. 
4) D-Investigación: Tesis doctorales; lc-"'-Prinls; Actas de congresos; Capítulos 

de monografías; Otros 
5) D-Histórico: Biblioteca Floridablanca (patrimon io cedid o a la Un ive rsi

dad de Murcia por la desaparecida Biblioteca Provincial , que co nti ene 
fondos muy valiosos, de distinta Índole y temática, procedentes de la 
desamortización de los conventos murcia nos. Esta colección ha sido 
tambié n engrandecida por los fondos de la propia Universidad de Mur
cia) y Biblioteca Saavedra Fajardo (de pensamiento políti co hispánico). 

6) D-Revistas: Revistas editadas por la Univers idad de Murcia. 

Cada depós ito tendrá un responsabl e que se ocupará ele é l. 
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7. FASES DEI. PROYECTO 

7.1. Primera Fase: Concepción del proyecto 

Necesidad 

IBlenvenldos al 
proyecto 
OIGrn.r~1! 

EJI"prO)llKto.\~ 

¡"4-"" ... ,d.I.91l:lIoti!c. 
G.e~1det.1.JI"fw,nldadd.e 
MI.t'CU . 

Prlndpales 
colaboradoresl 

ATlCA 

La necesidad de poner e n marcha DIGITUM surge como respuesta al 
movim iento cada vez más ex tendido de permitir el acceso abie rto a los resu l
tados de la investigación generada con fondos públicos . La U niversidad de 
Murcia considera muy in te resante y viable la propuesta de crear un espac io 
para recoge r, organiza r y preservar los documentos generados en las activida
des de investigación de l personal de la U niversidad de Murcia. Considera 
necesa ri o hacer los documentos visibles, accesibles, recuperabl es, utili zables y 
preservables para cualqui er usuario po tencial a través de Internet, a la vez que 
valora óptimamente el que tenga cabida cualquier trabajo de investigación 
li sto para e ntrar en un proceso de co municación (artículos de revistas, comu
ni caciones de congresos, rejJorts de investigación, e tc.). 

Med ios 

Para ll evar a cabo el proyecto se ha involucrado a pe rsonal de la biblio teca 
y se ha contra tado perso nal ex tern o a e lla. 

La coordinac ión del trabaj o y las tareas ha sido ej ercida por la Directora de 
la Biblioteca Univers ita ri a y el proyec to ha sido respaldado por ÁTICA (Área 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas del Vice
rrectorado de Investigación y Nuevas tecnologías de la Unive rsidad de Murcia) , 
que ha solucionado los problemas in formáticos que se han ido presentando. 
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H a intervenido en su ejecución un equipo de cinco personas, Ayudantes de Biblioteca, para de terminar los metadatos de los docum entos (da tos asoc iados a obje tos o sistemas de información para fines de descripción, adm inistració n, uso, preservación , etc.) y darl e un enfoq ue am igabl e a l interfaz, aportando sus ideas. La Biblioteca Universitaria ha co ntratado un Ingeniero en Informática de Sistemas para materializar e l proyec to. Se ha contratado a un eq uipo de diseñadores para personalizar la in te rfaz de la ap li cación . DIGITUM se ha desarrollado usando D-S1Jace, un software de código li bre creado conj un tamen te por la compañía Hewlett-PackaTd y el Massachussets l nstitute oJ Technology (MIT), actualme nte usado por ce ntenares de instituciones alrededor del mundo. 

Adap tación del proyecto 

Se ha modificado el software D-SjJace para adaptarlo a la Un iversidad de Murcia. Se han creado cinco depósitos independi entes que están direccionados por un portal principa l. Cada uno de los depósitos, como hemos indicado con ante rioridad , almacenará un tipo de documentos d istinto. Las tareas principales , como la inserció n de datos, creación de las comunidades, contratos, e tc. se realizarán conform e a la políti ca de los respo nsables de cada depósito. 

7.2 . Segunda Fase: Elabomción del pmyecto 

Establecer una defini ció n . DIGITUM es e l depósito digital en acceso abie rto que tiene como obj etivo recopi lar la producción d igita l científica y académica de la Unive rsidad de Murcia para increme ntar su visibilidad y garantizar la preservación de conten idos . 
Elegir una apli cació n. Se realizó un estudio de todas las apli caciones que existen en e l m e rcado para hacer un depósito digita l y nos deca ntamos por DSjxlce, al considerarla más comple ta. 
Estructurar el proyecto. Se conformó ta l como he mos señalado co n anterioridad , en 6 depósitos. 
Instala r D-S;bace en la Unive rsidad de Murcia. Para la in stalac ió n ha habido que adecuar la apli cació n a los requisitos de la Un iversidad de Murcia. Algunos de e llos han sido la Base de Datos Oracl e y e l servidor OAS. Personalizar e l interfaz. Para hace r un inte rfaz sobrio y atrac tivo se co n trató a una empresa de dise t1.adores que se han e ncargado de se leccio nar los colores, hace r los e ncabezamien tos y los logo tipos. Crear los me tadatos. Realizada según Dublin COTe. Elaborar contratos para los depósitos . CTeative CO?n7nons (opcio nal) y DI GITUM (obliga toria) . 

Crear manuales de usuario. Para inserció n de datos. Crear docum entos para su divulgación . Para que los usuarios enti endan la utili zación de cada depósito. 
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7.3. Tercera Fase: Inserción de datos, contratos y divulgación 

Creados los campos de cada depósito conforme a Dublin Core, se realizará 
la inserció n de daLas como lo es tipule e l responsabl e de cada depósito. Para 
cada un o de e llos se e legirán las pe rso nas adecuadas dentro del conjunto de 
la Biblioteca Univers ita ri a para reali zar las tareas y personal ex terno de apoyo 
en la medida de lo posible . 

Habrán Lareas de tipo glo bal, tales como la form ación de los administra
dores de DIGITU 1; encargado de las copi as de seguridad ; informático res
ponsable de mejoras y erro res; dirección y coordinació n de DIGITUM y alma
cenamiento de los documentos en un se rvido r que garantice su preservación 
y tambi én de tipo específi co, donde entraría el es tabl ecimiento de contratos y 
acuerdos; la es trucLurac ió n de las comunidades y las colecciones; la divulga
ción al profeso rado y la ges ti ón de permisos. 

PE~ ONAL QUE INTERVIENE EN LA PUESTA EN MARCHA DE DIGITUM 

Normalizador (Bibliotecario): Persona encargada de con trolar y depurar 
los metadatos. Normalizará y validará las autoridades que se incluya n en los 
depó itos. AI1adirá los datos -revisados- que introduzcan en e l depósito los 
insenado res de datos. 

Administrador (Bi bliotecario) : Persona encargada del man tenimien to y 
coord inaci ón operativa de DIGITUM. A partir de la segunda fase del proyec
to o etapa de consolidació n adm inistra las colecciones y las comunidades, 
envía correos e lectrónicos, da permisos, rec tifi ca datos, etc. Trabaja en cola
borac ión con el Informático encargado del proyecto. 

Coordinador informático: Persona encargada de hace r viable y visible el 
proyecto, de principio a fin , desde su concepció n hasta su puesta en marcha y 
Fun cionamiento. Es un Ingen iero e n Informática de Sistemas. 

Insertadores de datos (Bibliotecarios, Contratados y alumn os en prácti
cas): Son las personas que insertan documentos en los distintos depósitos. Su 
trabajo será revisado por e l respo nsable del depósito o por el normalizador 
bibliotecario . 

9. DESTI NATARlOS 

Puede utili zar este se rvicio toda persona que qui era conectarse con esta 
aplicación web desde cualq uier punto con acceso a Inte rne t para la descarga 
de este tipo de doc um entos. 

De esta ap licació n se benefi cian especialme nte los miembros de la comu
nidad unive rsitaria, aunque es tá accesible a todos los posibles usuarios: 

• 
• 

Perso nal Docente e Investigado r (PDI) 

Pe rsonal de Administrac ió n y Servicios (PAS) 
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• 
• 
• 

Es tudian tes 

Becarios de investigación 

Profesores e inves tigadores de Instituciones y Centros de Inves tigación 
propios y adscritos a la Universidad de Murcia 

Este servicio ofrece las siguientes pres taciones para: 

Consulta: 

Acceso a revistas elec trónicas de la Un ivers idad de Murcia 
Acceso a tesis doctorales, de licenciatura y de máster producidas y/ o 
editadas por la Universidad de Murcia. 

Acceso a dive rsos artículos de revista o ac tas de co ngresos, producidos 
y/o editados por la Universidad de Murcia, considerados de inte rés 
general. 

Acceso a documentos de lecciones inaugural es y doctor honoris causa, 
entre otros. 

Acceso a material académico de distinta índole: trabajos fin de carrera, 
máster y otro material docente, entre otros. 

Opcio nes de inserción de documentos digitales: 

Permitir a l POI que incluya los documentos que desee en un depósito . 
Permitir a l PAS que incluya los documentos que desee en un depósito. 
Permitir a los alumnos que incluyan los trabajos de cualquier tipo (tes is, 
tesinas, trabajos fin de carre ra, etc.) que deseen en un depósito. 
Pe rmitir a usuarios externos incluir docum entos, siempre que éstos 
estén autorizados por e l responsabl e de la Biblioteca Universita ria o 
hayan suscrito conve nios o co ntratos co n la Universidad de Murcia. 

Todos estos documentos es ta rán en Acceso Abierto y, como excepción , ya 
que no forma parte de la filosofía de es te depósito, se podrá dar e l caso de la 
existe ncia de a lgunas publicaciones que requerirán identificación previa 
mediante correo elec trónico (e-mail) y contrase l1 a, para poder acceder a los 
mIsmos. 

10. DERECHOS DE AUTOR 

Utili zamos este té rmino e n vez de «Propiedad Intelectual». Es el cOI-u unto 
de normas y principios que regu lan los derec hos mo rales y patrim on iales que 
la ley concede a los autores por e l so lo hecho de la creació n de un a obra, tanto 
haya sido publicada o no. 

Digitalizado por www.vinfra.es



104 M' DOLORES BORGOÑOS MARTÍNEZ 

Co nocido co loq uialmente como Copyright (tal como lo denomin an las tra
dic io nes juríd icas anglosajo nas), perte nece al creador intelectual de la obra, 
sa lvo d isposición co ntraria expresa. 

Se consideran como obras las creaciones originales lite rarias, artísti cas o 
científicas expresadas por cualquier medio o sopo rte, tangible o intangible, 
actua lmente co nocido o que se invente en e l futuro, y q ue, como tales, son 
protegidas e n los términos de la legislació n española en mate ria de propiedad 
inte lectual (Ley 23 / 2006, de 7 de julio, por la que se m odifica e l texto refun
dido de la Ley de Propiedad Inte lectual, aprobado por e l Real Decreto Legis
lativo 1/ 1996, de 12 de ab ril ) 

11. COi\CLUSIONI'S 

La niversidad de Murcia manifiesta con es te proyecto los resultados de la 
invesLiaación que le es prop ia a disposición del públi co en general. Es una 
fonna de dar a conocer su trabajo en un espacio gratuito y de manera global, 
a que la difusión se realiza a través de Inte rne t a nivel mundial. 

e puede conside rar que un depósito de es te tipo mantiene unida toda la 
producción científica de una institución y con tribuye tanto a su engrandeci
mienLO como a] de la com unidad científica en gen eral. 

El acce o a la información de man era libre y gratuita contribuye a paliar la 
ausencia demedias en lugares que no disponen de dotació n eco nó mica sufi
ciente para acceder a la información. 

E un mé todo que contribuye al desarrollo sosten ible al no uti lizar el papel 
corno medio de comunicación general. 

Que la información sea consultable a escala mundial, posibilita que desa
rrollos cie n tíficos se efectúen de forma paralela o que se inicie n otras vías de 
investigación distintas, sin duplicar. 

12. REFERENClAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARRuEco,josé Manuel y SUBIRATS COLl., lmma. 2003, «Open Archives lni tiative ProLO
co l for tv[etadata Harvesting (OAI-PMH): descripción , funciones y aplicación de un 
prolocolo», El Profesional de la [n!orrnación, vol. 12, n. 2, pp. 99-106. 

Creativl! Commons, [en línea]. Disponible en Interne t: http://es.creativeco mmons.o rg/ 
li cenc ia/ . [Fecha de acceso 3 de abril de 2008]. 

Clo.wTio.net, [en línea]. Dispo nible en Internet: h ttp:/ / www.glosario. ne t/ . [Fecha d e 
acceso 8 de abril de 2008]. 

Un ive rsidad de Murcia 2007. Procedimiento jJaTa la gestión de DfCfTUM, Universidad de 
Murcia, Murcia. Documento inéd ito de trabajo interno. 

J 3. BlHl.IOGRAFíA 

Crealive Commons, [en línea]. Disponible en In te rn et: http: //es.wikiped ia.org/ wiki / Cre
ative_Commons. [Fecha de acceso 3 de abril de 2008] . 

Digitalizado por www.vinfra.es



DEPÓSITOS DIGITALES 1 STITUCIO IALES. PROYECTO DIGIT UM 105 

BudajJeSI O/Jen Access Inilialive 2002, [en línea]. Disponibl e en Inte rn e t: http://u·ansla
te.google.com/ translate?h I=es&sl=e n&u=h ltp:/ / www.so ros .org/ o penaccess / &sa= 
X&oi=translate&resn um = I &ct=resu ll&prev= / search %3F q %3 D boai % 26h I %3Des % 
26sa%3DG. [Fecha de acceso 3 de ab ril de 2008] . 

Declamción de Berlín 2003, [en línea]. Disponible en Internel: hup: / / www.uco.es/ organiza
cion/ eees/ documen tos/ nOt1l1as-documen tos/ doc-ba5ica/ Com unicado%20de%20Ber
lin %202003.pdf [Fecha de acceso 3 de abril de 2008]. 

DecLamción de Berlín, [en línea]. Disponible en Intern et: hllP: / / es.wikipedia. org/ wiki / 
Declaraci %C3%B3n_dc Be rl %C3%Adn. [ Fecha d e acceso 3 de abril de 2008] . 

DSfJace, [en línea]. Dispo nible en Inte rn e l: h ttp: //www.dspace.org/ . [Fecha de acceso 
3 de abril de 2008]. 

Dublin COTe, [e n línea]. Dispo nibl e en In ternet: http ://es.wikiped ia.o rg/ wiki/ DCMI. 
[Fecha de acceso 9 d e abril ue 2008] . 

Dublin COTe M eladata Iniliative, [en línea]. Disponibl e e n In tern e t: hnp:/ / dubli nco
re .org/ . [Fecha de acceso 8 d e abri l de 2008]. 

ECHEBARRIA CONTRERAS, Gariko itz, 2004, OA I-PMH: jJTOtocolo jJam la lmnsrnisión de rnl' la

datos, [en línea] . Disponible en Illle rn et: hltp://www.d eli.deuslo.es/ Resources/ 
Documents/ OAl-PMH_presentacion.ppt. [Fecha d e acceso 8 de abril de 2008]. 

Espúia 2006, Ley 23/2006, de 7 de julio, IJ01' la que se modifica ellexto refundido de la I~(?J de 

ProjJiedad Intelectual, afJTObado IJor el Real Decreto Lr>gislativo 1/ 1996, dp J 2 de abril, [en 
línea] . Disponible en Intern e l: http:/ / no ticias jurid icas .com/ base_datos/ Priva
do/ 123-2006.html. [Fecha de acceso 8 de abril de 2008]. 

Institu to Tecnológico de Massach usetts: MIT (MassachusI!us Institute oj Ti!chnology), [en 
línea]. Dispon ible en In ternet: http://es.wiki ped ia.o rg/ wiki / lnstituto_Tecnol% 
C3 %B3gico_de_Massachusetts. [Fecha de acceso 2 de ab ril de 2008] . 

In troducing DSfJace, [en línea]. Dispo nible en Inte rn e t: htlp: / / www.dspace .o rg/ in tro
duction / index.html. [Fecha de acceso 3 de abril d e 2008]. 

The OjJen ATchives Initiative Pmtocoljo'r Metadata Han;esting, [en lín ea]. Dispon ible en 
Inte rn e t: http ://www.openarch ives.org/ OAl / openarchi vesprotocol. h lml. [Fecha 
de acceso 3 d e abril d e 2008]. 

WikifJedia: la enciclopedia libre, [en línea] . Disponible en Inte rn el: http://es.wik iped ia. 
o rg/ wiki / Portada. [Fecha de acceso 27 de marzo de 2008]. 

Digitalizado por www.vinfra.es



Digitalizado por www.vinfra.es



UN PRECEPTOR DE GRAMÁTICA 
Y SU BIBLIOTECA EN 1752 

AMPARO GARCÍA CUADRADO 

Universidad de Munia 

RESUMEN: Análisis y u-ascripción de la biblioteca particular de un preceptor de 
gramática lati na establecido en Murcia a mediados del siglo XVII!. Se aportan otras 
informaciones acerca de la dinámica del aula a través de los documen los conserva
dos con motivo de la partición de sus bienes. 

Palabms Clave: Preceptor de gramática, manuales de latinidad , enseñanza del 
latín en el siglo XVIII . EnseI1anza secundaria en Murcia. 

A grammar preceptor and his library in J 752 

ABSTRACT: An alys is and transcription froll1 lhe Ii brary of a preceplor oC Lalin 
grammar es tablished in Murcia in ll1id-18,h century. Various lypes 01' information 
are provided about the c1assroom dynall1ics through lhe docull1 e nLS preserved 
with lhe partition of his estate. 

Key wO'Ids: Grall1ll1ar preceptor, Latinity ll1anuals, Lalin leaching in lh e 18,h 
century. Secondary Educalion in Murcia. 

El 2 de abril de 1752 moría en Murcia un prece ptor privado que impartía 
por entonces una suerte de enseúanza secundaria en tre la esc uela y la univer
sidad. Con los estudios de latinidad y de humanidades se preparaba a los 
muchachos para seguir, si e ra su deseo, estudios superiores en las facultades 
comple tando así su formación académ ica. El manual reformado de Nebrija, 
De institutione grarnaticae, era el texto obligato rio a seguir por los alumn os en el 

Digitalizado por www.vinfra.es



108 AM PARO CARelA CUADRADO 

aprend izaje de la leng ua latina. Este y otros manuales simila res estaban pre

sentes en la bib li oteca particular de don Juan Asens io Pon ce, que establecido 

e n una zo na cé ntri ca de la ciudad , Santa Catalina, mante nía es tudio ab ierto a 

pupilos de dive rsa procedencia. 

Junto al in ventario de sus libros, la complicada parti ció n de bie nes de l pre

ceptor ha permitido ex traer algunos da tos com plementarios e n to rno a la 

dinám ica y eco nomía de esos es tudios. La muerte de D. Juan Asens io dejaría 

una d ifíc il situac ión para sus he rederos pues, desde 1717 a 1749, había matri

mo niado cuatro veces y te nido descendencia con las tres ú ltimas esposas; en 

total 5 hU os, dos de e llos varones. La división del patrimonio fa miliar originó 

la rgos años de dese ncuen tros e ntre la viuda e hijos , que quedarían resueltos 

;:¡ nte notario en 1771 '. El esc rupuloso dómine había ll evado durante un ti empo 

una minuciosa contabilidad de sus haberes y gastos que se rían aducidos por los 

herederos a la hora de ll evar a cabo la partición de los no escasos bienes. 

Antes de ade ntra rn os en e l aná lisis de la biblioteca abordaremos sumaria

mente e l panorama gene ral de los estudios de latinidad durante la Edad 

Moderna en Cas till a2; anotaremos, tambié n , algunas refe re ncias murcianas de l 

siglo XVlII. 

L A ENSFr\ANi'.A DE U \ GRAMÁTICA LATINA 

Desde época de los Reyes Católicos y a lo la rgo de la Edad Moderna la edu

cación latina más popular había contado con una amplia ofe rta de escuelas de 

gram<üica soste nidas por los concejos o por fundac iones privadas, órdenes 

religiosas y cie rtos preceptores independientes que impartían esta form ación 

a los hUos de las clases men os privilegiadas~ . A través de estos estudios se pre

paraba a partir de los 9 ó 10 años a los niños que aspiraban a promocio narse 

socia lm ente y alcanzar pues tos en la ad ministración y en la Igles ia. 

Los da tos aportados por Kagan indican que en el siglo XVII la educació n 

latina es taba tan ex te ndida en las ciudades y pueblos de Castilla que llegó a 

constituir un probl ema para los «arbitristas». Y es que aque lla e nseñanza 

secundaria adquirida por los muchachos les llevaba a abandonar las ocupa

cion es productivas y las artes manuales tan necesarias para el fomento de la 

I A. H.P. Murcia. Prol. 3232, (1771-1772) ante J oaquín J o rdán Fern ández. Año de 1752. 

«AUlOS de Inve ntarios, aprec ios y partición de los bienes qu edan por fin y muerte de O.Juan 

Asensio Pon ze ... » 

" KAGA ,RICHARD, L. Universidad y Sor:ü!dad en la ESjHlñ(l Moderna. Madrid: Tec nos, 1981, 

pp. 84-93. Hisloria de la educarión en E\jJ(l1ia y Arnérica. Buenaventura Delgado Criado (coor

d inador). T. 11 Madrid: S.M. : Mora ta, 1993, Bartolomé, B.«Las esc uelas de Gramática», pp. 

812-82 1. 
" En Murcia est,í documelllada la ac tividad desarro ll ada por e l hum anista Fe rnando de 

Herrera co mo maeSlro de Gramáli ca a sueld o del Municipio d esd e 1491 a 1793. Torres Fon

tes, j. Eslarnj)(L\' dI' la vida m.1I.Triana 1m éjJoca de os Reyes Calólims. Murcia: Academ ia Alfonso X 

e l Sabio, 1984, pp. 8 1-87. 
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prosperidad del Reino. En e l fondo - escribe Kagan- se Lrataba también de 
una «reacción aristocrática» por proteger los intereses y la cu ltu ra de las e lites 
frente a las pre tensio nes de muchos plebeyos por acceder a pues tos reservados 
trad icio nalmente a la clase a lta. En opini ón de los «refo rmadores», e l latín 
debía enseñarse tan sólo a los ricos y nobles como un med io de garanti zar e l 
inmovilismo social ben eficioso para e l cOI~unto de la Nació n. No era conve
ni ente, pues, la pro life ración de escuelas de la tinidad que es taban transfor
mando e l nive l na tura l de cada individuo según su clase. Estos p lanteami en tos 
llevarían a una campaña contra el latín a lo la rgo de los siglos XVII Y XVIII en 
la que la Co ro na interve ndría activamente. 

Felipe IV decidió en 1623 que sólo las ciudades que tuviese n un corregidor 
podrían disfrutar de una escuela de gramática. Además, só lo aque llas aulas 
que disfrutasen de una renta dotada de 300 ducadus al a l-lo podían seguir acti
vas , a l ti empo que exigía la supresión de las clases que se oferta.ban en inclu
sas y o rfanatos. La drástica medida no te rminó con e l estudi o de l latín pues, 
aunque a lgunas escuelas cerraro n sus pue rtas, muchos prece ptores sigui eron 
imparti e ndo docencia ocultame nte. El decreto, sin embargo , sí logró frenar la 
expansió n creciente de este tipo de educación popular que , junto a las difi
cultades financieras de muchos municipios, originaría un período de regre
sió n y decaden cia que trataría de remediar e l primero de los Barbones. 

Efectivame nte , con e l auge económico vivido tras la Guerra de Sucesió n , 
las condicio nes de los estudios de gramáti ca fueron mejo ra ndo a l incremen
tarse las subve nciones y las do nac iones de los pa rti cul ares que propiciaron la 
apertura de nuevos establecimientos. En Murcia e l Colegio de la Purísima de 
los Franciscanos, fundado por e l legado testam entario de l abogado Ruiz de 
Alarcón, crearía una cátedra de gramática en 1712"; tambié n los J esuitas de l 
Colegio de San Esteban impartían di chos es tudios desde 1556. Fuera del con
trol de los regula res funcionaba otra cátedra de gramática e n e l Seminario de 
San Fulgencio donde acudían gran número de escolares e n régim en de inter
nado". A partir de 1747 e l de San Leandro impartiría docencia a los infantes 
de coro. 

Aunque a mediados de siglo la enseñanza de l latín se e ncontraba en vías 
de recuperación, Fernando VI vo lve ría a retomar e l decreto de Felipe IV al 
prohibir la apertura de nuevas escuelas en poblaciones de menos de 300 vec i
nos, ini ciándose de nuevo e l declive de los estudios como medida necesaria 
pa ra e l desarrollo de l Estado. Era preciso reducir estos ce ntros pues como 
se llala ra e l intendente de León <da ocasió n próxima de tenerlos a la mano esti
mula a muchos padres a dedicar a los hüos a es tudia r e inclinarlos al es tudio 

IETO FERNÁNDEZ, A. Los Franciscanos en MUTCia. San Fm.nrisco, Colegio de la Purísima )' 
Sanla. r:rtlalina del Monle (siglos X!V-XX). Ed. de R. Fres neda y P. Ri quellTIt: ; Pró logo de V. Sá n
chez Gil. Murcia: Instituto Teo lógico Franciscano, 1996, p. XIX. 

" 20 co legia les e n 1705; 40 en ] 71 O, 70 e n 1720, 80 e n 1730 )' 90 e n 1740 y 110 e n 1750, 
cifras dadas po r Más Galvall , C. La eduuu:ión Sl.I/¡ I!I-ior en la MUTcia del siglo XVIII. Ali ca nle: Uni
ve rsidacl, 2003, p . 46. 
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ecles iáslico, secular y regular, sin examen ni pruebas de vocació n, separándo

los de los ofic ios y ejercicios que han profesado y son de tan impo rtante inte

rés a la poblac ión , a la fu erza y riqueza de l Estado, con daño gravísimo de la 

sociedad, bien y utilidad general del pueblo ,,6. 

Esta era la opinión generalizada de la clase dirigente en los años en que el 

preceptor Asensio im partía docencia latina entre los niños murcianos. Descono

cemos el número de escuelas de latinidad sostenidas por el Concej o y las aulas 

abiertas por los maestros privados. Sin embargo, unos a llos más tarde, el Catastro 

de Ensenada (1 756) recoge tan sólo dos preceptores, uno de ellos, j osé Asensio 

Ponce, hüo de D.juan. Frente al elevado número de maestros de prime ras le tras 

la escasez de los ded icados profesio nalmente a la docencia latina resul ta llamati

va; es indudable que las cátedras sostenidas por el cle ro cubrían la demanda 

social, por lo que el número de preceptores privados era cas i inexistente. 

Fuera de la capital, un o allos más tarde, e l caudal de las Temporalidades 

de los extintos j esu itas permitiría dotar la creación de una cá tedra en Lorca7 

y, desde luego, en otros municipios se contaba con preceptores y maes tros. No 

obstanle, la política de la Corona in cidiría negativamente por lo que la ense-

11anza pop ular de l la tín pe rmitió «el paso de un pequeño número de pobres» 

a las universidades , las profesio nes libe rales y los puestos re li giosos y seglares, 

pero lograría «excluir a la mayor parte de las clases populares"s. 

P ERFIL DEL PRECEPTOR 

Aunq ue natural de Huércal-Overa debió de es tablece rse muy joven e n 

Murcia donde casó en 1717 con una viuda que, al cabo de tres años, moría y 

dejaba a su esposo 9 tahú llas e n la Huerta9 . Tras un segundo matrimonio, e l 

peq ueño patrim o nio familiar se vería incrementado con una casa en la Plaza 

de San ta Catalin a, vivienda que habitaba al quedar viudo e n 1735 de su segun

da mujer, Rosa j ordán 1o. 

Por en tonces era ya preceptor de la tinidad y en esa casa mante nía su estudio, 

instalado en la parte baja de la vivienda, equipado con seis «tablas gradas» y otras 

se is «tablas con sus canes, fi xas en las paredes que hay en la entrada" para los 

alumnos, un silló n de morera y una mesita de pino viej a más unas cortin as roj as 

" AH N, Madrid , Consej os, leg.1 3183 , inform e de Leó n 1764, cit. por Kagan , p. 90. 

7 GASCÓ N CEREZO, D. La cátedra de Gramática de Lorca, duranle e l último te rcio del 

siglo XVlII y primeros del X IX. En: Histol1:a y Educación en Munia. Ed . A. Viñao Frago . Mur

cia: Servicio de Publicaciones Universidad de Murcia , 1983, pp . Jl 9-160. 

M KACAN, R.L. 01J'US cit., p. 93. 

y En e l pago de San Beni to; en 1752 su a rrendamiento le proporcio naba n 660 reales 

de ve ll ón . 
10 Here ncia de los padres de su esposa; tenía impuesto un ce nso de 155 reales y 6 mara

vedís que se pagaban cada año al Hospital de Nuestra Sei10ra d e los Remedios de la villa de 

He ll Ín. Después de COlllraer lerceras nupcias la casa sería «reedifi cada» pues se e ncontraba 

«arruin ada»; la reparación COS lÓ un os 10.000 rea les. 
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de bramante, también deterioradas. Segú n se desprende de las notas del escri
bano, e l au la no debía de ser un espacio demasiado acogedor y bien amue
blado pero su ubicación en la ciudad sí que e ra envidiab le. La vivienda del 
dómin e lindaba con otras casas pertenecientes al Conde de l Vall e de San Juan 
y al Real Fisco, frontera a la escribanía del Ayuntamiento con la call e del Con
traste por m edio , sin duda, un lugar céntrico y muy frecuentado. 

De ese segundo matrimonio nace rían d os hijos, Rosa que casó con un escri
bano del rey y J osé que seguiría los pasos profes io nales de su padre. En e l 
momento de su muerte, e l hij o debía de ayudar e n las tareas docentes pues 
contaba, por e ntonces, con dos aulas donde estarían ubicados los alumn os en 
razón de la edad y de l nive l de conocimientos ll . 

Los bienes descritos en e l inventario, los gastos en ropas para su fam ilia, 
minuciosamente anotados por su mano, y el dinero en metálico que había en 
su casa dibujan una vida acomodada y una posición dentro de la comu nidad . 
Era H ermano Mayor de la Cofradía de l Santísimo Sacramento y Án imas de su 
parroquia, propie tario de tierras que tenía en arriendo y contaba entre sus 
pertenencias con una esclava mora, Maymona, valorada en 420 reales. 

La economía de es te latinista no parece responder a la norma. Los pre
ceptores de gramática privados consti tuían una clase bien definida ; sus in gre
sos dependían del núm ero de alumnos que tuvieran a su cargo. No e ra este e l 
caso de Asensio que no parece que basara su subsistencia en e l cobro de las 
«mesadas», como más tarde veremos. 

Por otro lado, como sel1alara Domínguez Ortiz, los p rece ptores de latín 
eran «por lo regula r hombres fracasados, estudiantes que no hab ían te rmin a
do sus es tudios o frai les que habían ahorcado los háb itos; su bagaje cultural 
so lía redu cirse al latín, y su sistema pedagógico a la repetición rutin aria con 
acompal1am iento de abundantes azo tes»12. En es te punto , Ase nsio no debía de 
alejarse demasiado del retrato descrito. Ignoramos la fo rmación académ ica de 
nuestro preceptor y si realizó o inició estudios superiores en Artes, pero los 
fondos moralistas de su biblioteca nos llevan a p lantear un pasado en re lación 
con e l clero y, desde luego, una fo rmac ión a lgo limitada. Tal vez estemos ante 
un gramático y un moralista formado en algú n colegio sem inario antes de las 
reformas sufridas por estos establecimie n tos en la segun da mitad de siglo l

:
l
. 

II Después de la muerte de l padre , los he rede ros co nsigui e ron la orden de desa lo jo de l 
joven preceptor que seguía impartiendo docencia en la parte baj a de la vivienda. El u'asla
do de l estudio a otro local resu ltaba lesivo a sus in t.e reses por lo que e l proc urado r de José 
ex ponía ante e l juez que, po r su oficio , e ra difíc il ll evar a e fecto lo disp uesto; no podría 
abando nar la casa «hasta SanJuan o e l día de Navidad q ue es e l preferido en esta ti e rra por 
lo imposible que es encontrar en los inte rm ed ios casas proporcionadas y con las cuali dades 
que mi parte necesita », f. 76. 

I~ DOM íNGUEZ ORTIZ, A. La socied.ad lis/m·ño/a en 1'1 siglo Xlffl!. Madrid: e.S.Le., 1955, p. 170. 
1:\ Más Galvall set'iala las dos categorías de estudiantes, «gram áticos» y «mora listas», que 

acudían a San Fulgencio co n antel-ioridad a las refo rmas patrocin adas por e l obispo Rubín 
de Cel is y que situaro n a l Se min ario murciano a la cabeza de los sem inarios co ncili ares. ! Jl 

I'dw;{/.I;ión sU'¡Jerior en la. Mwáa. ... , pp. 49 Y ss. 
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LA BIBLIOTECA 

En junio de 1752 se nombró como apreciador del valor de la colección 
bibliográfica a Francisco Benedicto, unjoven maestro .de librero de 23 aIi.os esta
blecido en la Platería'''. Un mes más tarde, el activo mercader y buen conocedor 
del comercio de libros, cuyo hijo parece que era alumno del difunto' '', había 
cumplido con su encargo asignando el precio a cada uno de los ejemplares. 

Se trataba de una biblioteca pequet'ia, destinada básicamente a cubrir las 
necesidades profesionales de su dueño y e l aprendizaje de los escolares. El 
número total de vo lúm enes ascendía a 131, si bien en su inmensa mayoría los 
anaqueles contenían pequeJ'ios impresos, a veces con varios ej e mplares , desti
nado a los estud iantes del au la. 

La colección fue valorada en tan solo 794 reales de vell ón; la obra más cara, 
150 real e e ra un «Calepino de Ambrosio » en dos tomos y tras él, los doce 
volúmene' en 4 ' de las obras de Ovidio comentadas por Suárez de Figueroa 
(lOO reale ) . Los tres tomos de la Madre Ágreda, en pasta, alcanzaban los 90 y 
a di tancia se encontraba un «Concilio en romance » cuyo valor ascendía a 30 
reales. Otro Calepino , e l de Salas, valía 22 reales y en 20 fueron tasados e l 
eje mplar de Flo.,- Sanctorurn de Villegas, la Luz de la Fe de J aime Baron y Arín y 
los tres tomos del Hijo de David de Cristóbal Lozano. Al resto de la colección 
se le asignaron escasos dineros , entre los 15 y 1 solo real de vellón. 

Co mo era de rigor, D. Juan e nseIi.aba la lengua latina a través del A.,-te de 
NebTija; nada menos que 23 ejemplares tenía a dispos ición de su alumnado, 
aunque 17 de ellos estaban «viejos y sin poder servir», un hecho habitual en 
los pequet'ios manuales que en manos de los niños tenían una efímera exis
tencia. Es posibl e que el maestro utilizase e l texto del franciscano Lucas Espi
nosa que bajo e l título de ConstTUccion del a.,-te de NebTija: rnethodo Jacil y breve jJam 
aprehender la lengua latina, había sido impreso e n Murcia por Felipe Díaz 
Cayuelas en 1750. 

A disposición de los es tudi an tes estaban también 10 «quadernillos de Libro 
q uarto», una de tantas explicaciones o «platiquillas» compuestas para que los 
nillos pudieran comprender en castellano el significado de las noci o nes que 
debían memorizar en lengua latina. Este tipo de «textos me nores» era conti
nuamente impreso por resultar imprescindible ante las dificultades y caren
cias del texto reformado'ti. 

,., Folios 25 v. y 26 r. Aceptación de Francisco Be nedicto ante e l notario Francisco Jim é
nez Ortega . «En la ciudad de Murcia en e l referido día ve inte de junio de mil setecientos 
cincuenta y dos años hice notorio el nombrami ento de apreciador hechos en estos autos a 
Francisco Benedicto, maestro de li brero, vecino de es ta ciudad , e l cual lo aceptó y hi zo cum
pli r con la obli gación de su cargo, y lo firmó de que doy fe ... ". 

1', Por e l Catastro de Ensenada sabe mos que Francisco Benedicto tenía un hijo menor de 
L8 años. MU1"Cia 1756 Según las ReJjJ'!leslas Generales del Calaslro de Ensenad(/,. In troducción de 
Cuy Lemeunier. Madrid : Ediciones Tabapress, 1993, p. 168 

1/; Tomás de ¡riarte escribía en 1773 en Los literalos en cuaresma. Madrid, Imprenta Real , 
1805: «En es te país se ha usado hasta aquí dar a los d iscípulos, para expli cación y suplem ento 
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En Murcia, los Franciscanos utili zaban la explicación preparada por Fray 
J osé Ordoñez 17

, mientras que los J esuitas seguirían la propia, tal vez e l texto 
fo rmulado para los estudios de l Colegio Imperial de la CompañÍa ' 8 . El aula de l 
preceptor contaba, también , con la ExjJlicación del libro IV y quinto del Arte Nuevo 
de Gramatica del imprescindible Caro y Cej udo y un «Libro quarto del Lizen
ziado Don Diego Amadop>, tal vez la del li cenciado Diego López, Breve exjJli
cacion del Libro quarto de Antonio Nebrisense, a quien llaman Syntasis. 

El mal llamado Arte de NebTija, texto fundame ntal en e l aula, había sido 
compuesto a finales del siglo XVI cuando elj esuitaJuan Luis de La Cerda, por 
en cargo del Consejo de Castilla, redactó una nueva gramática en base al texto 
n ebrij ense, De institutione gramaticae. El manual reformado acabaría siendo, 
por Real Decreto de 1604, texto único y obligatorio en la enseñanza de la le n
gua latina. Desde entonces, e l Antonio, como vulgarm ente e ra conocido, 
quedó asociado a los estudios de latinidad. Con el paso de l tiem po los d istin
tos editores del manual irían in troduciendo mod ificaciones e ncamin adas, en 
su opini ón, a faci li tar un mejor ente ndimi ento e ntre los principiantes. Este 
hecho motivaría que fueran varias las gramáticas que bajo e l mismo título e 
idéntico privil egio presentaban sustanciales dife rencias de conten ido lo qu e 
no impediría su secular asignación al Maestro Nebrijal ~l. A pesar de lo tI-asno
chado de l viej o manual, al igual que lo eran sus múltiples explicaciones, a 
mediados de l XVIII era u ti lizado por los maestros frente a la opinión de algu
nos ilustrados que, tras la expulsión de los J esuitas, pretendieron sustituirl o 
por otras gramáticas más mode rnas e instructivas. 

Pero en el estudio del almeriense, además del Antonio, se contaba con otras 
gramáticas: el SjJeculum grammatiCO'rum del j esuita Villafar1e, una «Gramatica 
Luciata» en 12 reales que no hemos localizado, más los dos tomos de la Grama
tica lacanica latina: epitome pam aprender con suma brevedad a ("01njJoneJ; y cansl.ruir jJeJe 

Jectamente Latin, sin necessidad de OtTO libro pma saberle, del pre tencioso Ignacio del 
Campo, autor del que también ten ía la Gramática de Cicerón, y demás autores. 

de es te mism o li bro [e l Al·te re formad o], tres, cualro y cin co o más libros menores, que ti e
nen el nombre de cuadernillos», cil. en Tubau , X. «El Arll! que Nebrij a no comp uso»: sob re 
J uan de Iriarle y su Gramática Latina. Pel1Í'nsula. R¿'Visla de Fstudios fbh-iros, l , 2004, p. 427. 

17 EXI)licación del L ibro quarlo, ronjfmne a.l Arte n1U'VO de Cmmátim ... su (¡utor I'l F' F1: Jose!)/¡ 
Ordoñez, Predicado'r ... En Murc ia: en e l Conve lllo de N. P. San Francisco, 1753 

IX ExfJlicacion del libro JI! y \f del arte de Antonio dI' Nebrixa: segun se ense¡7(¡ 1m. los estudios dl'/ 

Colegio hn!Jerial de la ComfJaiiia de Jesus; a.1'iadido. 
I!) T UIlAU, X. 01). á t., pp. 423-435. Sobre las ediciones de l Al·tl! ve r: Esparza Torres, M.A. 

y Niedere he, H:J. Bibliografía neb'risense: Las obms com!)/elas del huma.nista Antonio dI' Nebrija 
dl!S([e / 481 hr~\'la nuestms días. Amslerdam :.ro hn Benjamins, 1999; Vi li ao, A. «TexLOs escola res 
y didácticos». En: H isto¡'ia de la. edición y de la. lectura en /c.s!){l17a: / 472-1914. Bajo la dirección 
de Víctor In fantes, Fra n<;o is Lo pez, J ean-Fran <;o is BOlre!. Madrid: Fundación Ge rm án Sán
chez Ruipé rez, 2003, p. 400-405. Sobre e l privil egio de impresió n de l Arle, García Cuad rad o, 
A. "Un manual de gramática de l siglo XVl I¡". En: El libro romo objl'to dI! arlp. Aclas dl'l 1 CO/1-
greso Nacional sobm bibliofilia, encuaclemarión oTlútim, restrLUració17 )' lJaITiuzonio bibliogrrifiro . . 

Cád iz: Ayuntam iento ; Dipu tación Provin cial, pp. 193-2 17. 
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Entre otras propuestas de pedagogía latin a el preceptor Asensio disponía 
de un ej emplar de los Diálogos del hum anista Vives y Elj)erJecto latino del padre 
Alcázar, con sus reglas acomodadas «a los tiernos Ú l OS de los que estudian lati
n idad en las Escuelas de la Com pallia de Iesus». También era con ocido, y tal 
vez se ap li cara en aquella escuela, e l sistema de Sáenz de Tejada preparado 
para e l Seminario victoTiense con sus tres partes dedicadas a las clases de míni
mos y me nores, medianos y clase de mayores que abarcaba todos los grados 
del aprendizaje latino de los jóvenes escolares. 

Los siempre imprescindibles y caros diccionarios se encontraban muy bien 
representados por e l Vocabulario de Nebrija, el famoso y carísim o Dictionarium 
linquae latinaf' en dos tomos de Ambrosio Calepino, junto a su adaptado y 
popular Calf'pino de Sala '. También se contaba con un Gradus ad pamasum de 
autor de conocido y el diccionario de poesía latina, Magnus aparatus poeticus 
de Chaulme r, que junto a un económico «Thesauro jue riles» completaban la 
oferta. 

Todo. lo: autores latinos podían ser estudiados a través de aquellos fondos , 
una veces en hLín, para ser traduc idos, y otras en romance con o sin «comen
to . De de un Horacio en latín y cuatro tomos de Virgilio, ambos comentados y 
encuaden1ados en pasta, pasando por unas «fabu las en romance», hasta llegar 
a Ovidio, el autor mejor representado, con los 12 tomos comentados e ilus
tI-ado por Don Diego Suárez de Figucroa, obra impresa e n Madrid por Fran
ci ca del Hi erro y que seguirían estampando sus herederos en lo largo de los 
allO 30. La biblioteca contaba también co n el Comento de P Ovidio Nason a los 
libros de Triste. )" Ponto y un tercer comento de Suárez no de termin ado . 

No meno interés parecen despertar las obras de Cicerón, en latín y 
romance, e las úl timas con un ejemplar tasado en 8 reales, posibl emen te, Los 
diez J seis libros de las episto/,as o caTtas de MaTco Tulio Ciceron, vulgaTmente llama
dasJamiliares, traducida por Pedro Simón Abril. Un tomo de Valerio Máximo 
valorado en lO reales,. el mismo precio que se asigna a la H istoTia Alexandri 
i\!Iagni de Curcio Rufo, que se completaba con dos ej emplares del mism o 
autor a reale . Las obras de san Jerónimo (.épístolas?) eran estudiadas en 
impresos de e caso valor para manejo de los escolares (hasta 6 ejemplares 
entre 1 y 3 reales) y una buena colección de «concilios» (7 en tota l) de mayor 
cos te, uno de ellos en romance. 

A un «Ramillete de flores latinas y caste llanas», tal vez e l de Moles Infan
zón , se sumaba un «Arte poética» española de Díaz Rengifo y El arte exPlicado 
y gramatieo fJe1fecto de Márquez de Medina para e l estudio de la lengua espa
ñola. La gramática general y comparada estaba representada po r las Disputas 
grammaticales miscelaneas com puestas po r Fr. Jerónimo de San Agustín. Se citan 
también dos manuales de prosodia, e l de l célebre j esuita Manue l ÁJvarez, 
texto de larga perviven cia utili zado por los Jesuitas en sus aulas y la «prosodia 
de enrique », quizás la la tina Prosodia H enrici Smetii ... qvae syllabarom positione & 
diphthongis carentium qvantitates, sola veterum poetarwn aucloTilale, adduclis exem
jJlis demonslral. 
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La bibli o teca de Asensio reunía otro tipo de textos de carácter instrumen
tal para e l clero, que nada tenían que ver con su actividad doce nte, a menos 
que también enseñara moral a sus pupilos. Desde un «Bocabulario ecles iasti
co », valorado en 14 reales, quizás el L exicon ecclesiasticum latino-his!Janicum de 
Ximénez Arias a otros varios impresos de teología moral e n número y variedad 
nada despreciable. Entre es tos se enco ntraban la Suma moral para examen de 

curas, confessores, y predicadores de Juan Bautista Galbis, e l imprescindible Prom!J
tuario de la teología moral de Larraga y la Doctrina !Jractica del conocido padre 
Cala tayud. El Tesoro catolico y moral de Fi lguera para o rientar a todo los fie les, 
el tantas veces reimpreso Luz de la Fe y de la Ley del moralita Baron y Arín y una 
«epistola» de Bartolomé Alcázar, seguramente, CaTta !Jastoral de advertencias a 
los curas y confesoTes, conformaban la biblioteca mo ral del preceptor. Un últim o 
título , inve nta riado en solita rio , aporta un nuevo impreso de esta naturaleza a 
los ya descritos. Se trata del «Confesio nario general» que D.Juan mantenía a is
lado del resto de los ejemplares20

. 

El fondo se completaba con la conocida obra de Boneta, Gritos del infierno 
y otros exitosos impresos muy frecuentes e ntre las lecturas de los españoles: 
«tres tomos de l Hij o de David » de Lozano, la Mystica ciudad de Dios de la madre 
Ágreda, también en tres tomos2 1 y la hagiográfica FloT sanctOT1.¿m de Vill egas. 
En tre los libros de rezo, un Diurno de Nuestra Se?'íora, mientras que la p iedad 
popular contaba sólo por dos impresos: la «vida de Santa Rosa de Vite rvo » y la 
H istoria verdadera de la maravillosa aparicion, prodigios, y milagros de... Nuestm 
Señora del Orito, del franciscano Gutiérrez. 

Fuera de los textos de moral, meditación y piedad las lecturas del difunto 
precepto r se li mitaban a unos didác ticos «emblemas de Alziato en romance» 
y según parece, un «Crovico n de l Mundo » que hemos identificado como Pas
chalion = seu Chronicon !Jaschale a mundo condito ad H eraclii im!Jeratoris annwn 
vigesimum, editado por Du Cange, muy adecuado para e l conocim iento de la 
Historia Antigua, de indudable inte rés en la con textuali zac ión del id ioma la ti
no. Finalmente, como tantos particulares de su ti empo, disponía de «un Esti
lo de cartas", formulario reiteradamente impreso por las ofic inas hispanas. 

El contenido de la colección al servicio de las necesidades docentes per
mitiría al maestro e nseñar no sólo las cuatro partes de la gramática y la tra
ducción de la lengua del Lac io; ta mbi én la gramática caste llana y la poética, la 
historia antigua y la historia sagrada, los concili os, e incluso a lgo de re tórica 
podían formar parte del plan de estud ios diseñado por Asens io. 

Los ejemplares anotados son una clara mues tra de los manuales más comu
nes utilizados e n la formación lati na de los infantes a lo largo de la Edad 
Moderna. Diez años más tarde , en el listado de los libros qu e seguirían sujetos 

~t1 Tal vez e l de Vicente Ferrer. Trata.do de la ronfesion generallJ(lTrl loda cI{l.\e di! jJel"SOnas ... 
~I Adqu iri dos años atrás durallle e l malrimonio con su lerce ra mlu er y que fu e ron a 

poder de su hUo Tomás, el único nacido de aq uella uni ón. 
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a prec io o fi cia l, vemos desfil a r los mism os a utores y textos utili zados por 
Ase n s i o~~ . Por tanto, lo esencial es taba presente e n la biblioteca pero, como 
hemos ViSlO, e l surtido de propueslas pedagógicas se ampliaba a otros autores 
con un a clara preferencia hac ia los manuales pre parados por los J esui tas. En 
los es lan tes de la lib rería no había n i un solo ejemplar de los comediógrafos 
latin os; ni Plauto, ni mucho menos Terencio eran adecuados para e l dómine 
que seguía as í e l modelo educativo de los padres de la Compañía. Po r e l con
u-ario , Vives, au tor también excluido e n los programas jesuíticos, si parece que 
inte resaba al preceptor. Los pupilos de Santa Catalina podían aficionarse a 
Virgi li o, Horacio, Ovidi o o a los fab ulistas la tinos, aprender e l estilo de Cice
ró n y accede r a la lectura de alg ún emblema de Alciato como recomendara 
Mayans a los que se iniciaban e n la lengua la tina2

:' . 

Lo. ALCfvl:--JOS y El. COSTE DE LAS CIASES 

De gran inLerés resulta la nóm ina de los estudiantes que habían acudido al 
au la entre los años 1747 a 1752, docume nto recogido en el expediente2

" . Se 
trata de una re lación min uciosa, reali zada por e l propio maestro , donde se 
anota el estado de las cuentas habidas durante esos años e ntre las partes. J unto 
a esta re lac ión se conservan algun as cue ntas individuales desde novie mbre de 
1747 a abril de 1752. En ellas se indica del nombre del pupilo, su lugar de o ri
ge n, e l cos te de su pupilaj e por mes y e l es tado o saldo económico del mism025 . 

Del análisis de esta docum entación se despren de que al estudio privado de 
Santa Catalina acudían niños bajo dos regímenes distintos. Por una parte, un 

n A.H.N., Consej os, leg. 11 .275-33 cit. Viñao Frago, A. «Textos escolares y d id,-ícticos» ... 
011. cit. , 400. 

2" GIL FERNÁ NDEZ, L. Estudios de humanismo)' tmdición clásica. Madrid: Ed itoria l de la Uni
ve r"S idad Com plutense, 1984, pp . 111-121. 

2" Folios 11 5-11 6. «Memoria d e los eSlUdiantes qu e a i e n mi aula, y se declara a la mar
gen e l año que entró y el nombre, e l d ía i mes, i es te se de no ta pagad o co n LlIla raia y e l 
año con una cru z». 

2', Fo lios 117 a 123. 
Grego ri o Palazón (Fortuna) : ingresa en noviemb re de 1747; pagaba a l mes 40 

reales de ve ll ón y un a fanega de trigo . 
Miguel Pedreño: ingresa en enero de 1750; pagaba al mes 40 r. y una fa nega de 

trigo . 
J oaquín Arraez (Molin a): ingresa en abril de 1750; pagaba a l mes 40 r. y una fa ne

ga de trigo. 
And rés d e Cánobas (Totana): ingresa en octubre de 1751; pagaba a l mes '12 r. más 

un a fanega de trigo. 
Di ego Tobar (mo rador en la huerta, pago de Santa Cruz) : ingresa en enero de 

1752; pagaba 42 r. más una fanega de tri go. 
Pablo Dumoulin : Ingresa en enero de 1752; pagaba 42 r. más un a fanega d e trigo . 
.luan Díaz (Puebla de Don Fad rique) : ingresa en marzo de 1752; pagaba 42 r. y 

un a fanega de trigo . 
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pequeño grupo, los pupi los, abando naban sus pueblos para vivir durante todo 
e l año, salvo Navidad o si caían enfermos, en casa de l preceptor. Éste estaba 
ob ligado a ali men tarlos, a instruirlos en la lengua clási ca e incluso ve la r por su 
indume ntaria. Al parecer e ran sólo ocho los alumn os que seguían esta moda
li dad y su procedencia e ra dive rsa: uno e ra «morado r en la huerta, pago de 
Santa Cruz", otros de localidades ce rcanas (Espinardo, Malin a) , dos de e ll os 
procedían de pueblos más alej ados de la capital (Fortuna y Totana) , y un tal 
Juan Díaz venía de la Puebla de Do n Fadrique (Granada) . 

La me nsualidad o pago de l pupi laj e se efectuaba a partes iguales en dine
ro y en especie. La fanega de trigo y, sólo en un caso, la a rroba de ace ite, co m
ple taban los reales que osc ilaban entre 40 en 1749 y 42 a partir de 1751. Los 
pagos podían efectuarse mensualme nte o por trimestres y, era frecuente que 
e l padre de l pupilo quedara en deuda con e l preceptor26 Entre los bi e nes des
Cl-itos e l escribano anotó un núm ero no menguado de vales que recogen las 
deudas acumuladas durante mi.os. 

La incorporac ión de nuevos pupilos podía efectuarse en cualqui er mom e n
to a lo largo del curso, si bien lo común e ra iniciar los es tudi os durante e l mes 
de e ne ro. Su estancia se prolongaba a lo la rgo del ú io pero e l pupilo podía 
abandonar la casa en período vacaciona l. Veamos un caso con un complicado 
ajuste de cuentas entre e l maestro y el padre de uno de ellos: 

" ... Ajustamos la cuenta Palazó n i yo el día 24 de di ciembre de 48 que se fue 
a su ti e rra por razón de Pascua i van 13 meses y medi o hasta d icho día; y se co n
ta ron 12 1/2 por las dos Navidad es que es tuvo e n su casa, la el e 47 i 48 presente: 
los otros 12 meses i med io importaban 500 reales, y habie nelo desqu itado 232 
reales qu e importaron las pa rtidas antecedentes, me quedó debiendo di cho 
Pa lazó n po r razó n de di cho ajuste 268 reales, i hab iendo ido a su tierra aqu e ll a 
e n Pasc ua, volvi ó a primeros de e nero, de 49 desde cui o día se ha de conta r para 
e n ade la nte . En quanto a l trigo, tenía yo recibidas 17 fan egas como cos ta de las 
antecedentes partidas i desq lli u, nd o las 12 1/ 2 que q uedan en mi pode r, quatro 
fanegas i med ia, para los qllau'o meses, enero, febre ro , marzo , abri l, i mecl iado 
mayo, del aJ'io d e 1749 .. . " 

Sigue e l preceptor anotando que vo lvió a rec ibir d ine ros hasLa sa ldar la 
deuda en reales en e l mes de febre ro. Ya en agosto rec ibiría 8 fanegas y media 
de trigo en dos veces y en los meses sigu ientes continuaría perc ibiendo sin 
orden ni conc ie rto los pagos adeudados: 

~ti Elllre las deudas se anota: " ... 156 reales, resto de 266 q ue por lln vale, se obligó a 
satisfacer Matheo Mondéjar vecino de la vill a de Espinardo por los alimentos dad os a Mal
heo Mondéjar su hijo, en el tiempo que estuvo a pupilo . . . »; Francisco Palazón (Fortuna ): 
«debe fanega y media de trigo del tiempo que su hij o es tuvo a pupilo»; And rés de Cánovas 
(Totana), «debe 18 reales»; D. J oaq uín Arráez (Malina): debe por razón de l pllp il ~j e 120 
reales; Diego Tovar (Morado r en su Huerta) : «está debiendo 60 rea les por los alimentos 
dados a su hij o Diego»; D. Juan Díaz (Puebla de Don Fadrique) «se le es tán deb ie ndo 56 
reales y 22 maravedís por te ne rl os elllregados en quenta de su pupil aje » f. 18- 19. 
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"Mas e l día 6 de septie mbre , te rcero día d e toros, recibí 300 realesl I Más e l 
día 23 de di ciem bre recibí 75 realesl I Más e n e l mes de marzo de 1750 recibí 
de di cho Pa lazón dos fanegas i med ia d e trigo, más a primeros d e junio, de un 
poco ropa que se sacó de casa de Rubín por quenta de dicho Palazón recibí 82 
rea les ... Ha bie ndo ,uustad o las qu entas Palazó n i yo a ú ltimos d e novi embre de 
1750 = qu eda mos en paz pues a unque había u n pico de 47 reales a mi favor, estos 
se los pe rdo né por algu nos días que estuvo e n su tierra: como que ah ora hemos 
de conta r desde enero d e 1751 e n ade lante. 

Se e mpi eza desde e ne ro d e 1751= Estuvo Palazó n a pupil o e l mes de e nero 
has ta 15 d e febre ro que se sali ó de mi casa; i de este mes i medio no he recibido 
tri go ni din e ral I Recibí 60 reales de ve llón del mes i med io y me de be el trigo ,,~7 . 

De la complicada contabilidad podemos afirmar, por una parte, que los 
estudios impartidos e n régime n de pupil~e resultaban caros y los pagos debí
an de suponer un desembolso importante para las fami lias. En el caso de Pala
zó n que cursó más de tres a li os (nov. 1747 a febrero 1751) la inversión reali
zada ascendió a unos 1500 reales y más de 37 fanegas. De otra, que sólo unas 
pocas fam ilias podían ofrecer a sus hijos este tipo de internado por lo q ue la 
mayoría optaba por enviarlos en un régimen más económico, el de los alum
nos ex ternos. 

En es ta modalidad co ntaba el maestro con un número importante de 
alumn os. En 1752 habían pasado por sus manos 81 estudiantes. El éxito de sus 
ense lianzas o la falta de otras opciones iría incrementado el cómputo de ingre
sos desde los 8 es tudiantes qu e ten ía en 1747, hasta los 26 nuevos ingresos 
habidos en 175l. Como es natural en el último alio , a dos m eses de su mue r
te , los nuevos in gresos se reducen a cuatr028

. A lo largo de los se is alios, se 
habían registrado algunas bajas. 

~7 Otros ,~ ustes de cuentas: 
"En 29 de oCLUbre de 1751 = eIllró a pupi lo e n mi casa Andrés de Cánobas, veci

no de la villa de Totana , en precio cada mes de 42 reales i una fa nega de trigo; i tengo 
rec ibido lo sigui ente: 

Primeramente, 126 reales importe de tres meses; i dos fan egas i media de trigo = 

más una fanega de trigo en el mes de diciembre = más 120 reales a primeros de marzo. 
Liquidada esta cuenÚl, rebajados los 15 días qu e por Navidad estuvo en su casa i 

16 que co rren hasta el 29 de este mes de abri l en qu e cumplía, componen un mes, 
por lo qu e teniendo pagado 6 meses, se le está debiendo un mes y el debe fanega y 
med ia, que rebajados los 42 reales del trigo es tá debiendo 18 real es. 

Debe 18 reales.» (e n otra le tra) 

«Entró a pupi lo en mi casa el día lO de enero de 1752 Pablo Dumoulin en pre
cio cada mes de 42 reales i una fanega de trigo y tengo recibido lo siguiente: 

PrimerameIlle: 42 reales i una fanega de trigo = más el día 10 de febrero, 42 rea
les i una fanega de trigo = más el día 6 de marzo una fa nega de trigo . 

Debe 42 rea les.» (e n otra le tra y tachado) 
:!H Ingreso ele nuevos alu nlnos ex lernos por alios: 

1747 8 alumnos 
1748 8 
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Los docume ntos de que dispo nemos nada dicen acerca de la cuantía de la 
«mesad a» que debían entregar a l precep to r por asistir a sus clases. Aunq ue se 
sabe que los]esui tas y Franciscanos impartían ense ñanza gratu ita a los alum
nos ex te rnos, los precep tores parti cula res cobraban al mes un a mód ica canti
dad. Kagan ci ta el caso de dos preceptores de An tequera que en 1764 cobra
ban a los es tudiantes de sus au las 6 reales al mes por cabeza29

. En el caso 
murcian o no creem os que la m ensualidad fuese elevada; además , según las 
cuentas, tres n iños recibían e nseñanza gra tui ta (los dos González y Berdej o) . 

En e l listado se ano ta, sin duda para identificar alumn os co n e l mismo ape
ll ido , la profesió n del padre o tuto r (fraile o cl é rigo) y, en otros casos, su do mi
cilio o procedencia y si se trata de l he rm ano mayor o de l pequ6í o~(). Panade
ro , m ercader, escribano, moline ro , libre ro so n indi cativos de la situac ión 
social de unas fami lias de «clase med ia» establecidas en la ciudad , aunque pro
cediesen de l campo o de peque Ii.as poblac io nes, q ue podían permitirse dar a 
un o o dos de sus hij os estudios secundarios pese a la ta rdanza qu e observamos 
e n los pagos correspondi en tes~ l. 

Como es natural no todos aquellos que in iciaban latin es pe rmanecían a lo 
la rgo del tiempo hasta concl ui r sus estudios. Hay qui en abandona ráp ida
mente, alguno sin cursar ni siquie ra un mes, pe ro la mayo ría de los matri cu
lados continuaron estudios varios aIi.os. Tres cursos solían ser los necesa ri os 
pa ra fo rmar a los nil10s en gramática latin a; e ntre los murcianos de Ase nsio 
podemos, sin e mbargo, an o ta r un aprend izaj e más prolo ngado . A Pedro Her
nández y a Ferri se les compu tan has ta cinco aIi.os; cua tro y med io a BUS La
mante, M011ino y Villalba; ] imé nez y Gui llé n a lcanzan los tres años y un os 
meses; Manresa abando na transcurrido a lgo más de tres y otros se marcharon 
tras dos a110s escasos de ap re ndiz<ye. 

Como ocu rría con los p up ilos el impago de los hon o ra rios po r parte de los 
ex te rn os e ra lo corrien te . U na vez muerto e l prece pto r, posibleme nLe, su hij o 

1749 ---- 13 
1750 19 
1751 26 
1752 4 

~!) KAGAN , RI CHARD, L. Universidad . .. O/J. cit., p. 100. 
:10 Algu nos de los alumnos anotados: 

"Carrió n , de la Pue rta Nueba». "Nabarro, panade ro » 
" Bue ndía maio r» "Can 'ión , mercade r» 
<0 0 rdán , maio r» "Manín ez de Ulea » 
" López, escribano » "Buendía minor» 
" Prados, fra il e» "Nava rro, de l campo» 
"Tomás de Letur» "Ca rcía, molin e ro» 
"Los dos Ala rcones» «Torres min or» 
«Carda de Pli ego» " Prados, c1e rigo » 

:\1 Como in d ica Dom ínguez Oniz, comerciantes, an esa nos o Func ionarios públi cos podí
an in cl uirse en las clases med ias "no po r e l volum en de sus ga nancias sin o po r la respelabi
Iidad que tra taban de dar a sus p rofesio nes pues lo que d istingue a la clase media no es una 
categoría económ ica, sino a lgo subj etivo, un senlimienlO de sufic iencia , de superioridad , 
ligado a la na turaleza d e su ac tividad profesional .. . » La. .\orÍly!arll'sjmño!rt . .. , pp . l fi7- 1 68. 
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J osé ll evó a cabo el <uuste de cue ntas de los m eses no percibidos por e l padre. 
En ese balance es raro e ncon trar a lg ún alumno co n las «mesada» al día . La 
inmensa mayoría adeudaban vari os meses: uno , que había ingresado en 
mayo de 1748, debía 27 y, segú n pa rece, abandonado las clases dej ando una 
buena de uda. Vi ll aesc usa y Lore nte habían dejado 18 meses impagados. El 
hijo de l mercader Carrión adeudaba dos años, e l del librero Benedicto había 
satisfecho el primer año, pero no los 12 meses siguientes, los he rmanos Alar
có n 20 meses y, as í, un la rgo etc. Es evidente que la aco modada vida del maes
tro no dependía de l eje rcicio de su profesión como era habitual en otros 
co legas de l ramo . 

En cuanto al sistema pedagógico seguido por e l preceptor nada sabemos. 
Sin emba rgu, so n num erosos los testimonios de r¡uie nes slú'rieron la escasa 
p reparac ió n del dó min e que les tocó en suerte y lo inadecuado de los libros 
de texto para faci li tar e l aprendizaj e32

. En 1774, Tomás de Iria rte enviaba a 
Cadalso un os expresivos versos que retratan a la pe rfección las deficiencias de 
la e nseñanza latina e n e l siglo XVIII y el ingrato rec uerdo del sistema: 

"Otros hasta la muerte son parciales 
de aquel aTte confuso 
que en las manos e l dó mine les puso, 
cuando , a poder de fi e ros carde nales 
y de recias palmetas, en sus mentes 
introduj o gramáticos principios, 
cortos, o bscuros, fa lsos, imprudentes, 
con duros ve rsos y con floj os ripios». 

TRASCRIPCIÓN DEL I NVEI TARJ O DE LIBROS 

Pese a la d ifi cu ltad que, generalmente, caracteriza la identificación de los 
eje mplares descritos por el escribano hemos tra tado de averiguar, e n lo posi
ble, títu los y autores. La fa lta de datos de impresió n hace imposible establecer 
fechas de ed ició n y lugares. En algunos casos ofrecemos diversas posibi lidades 
y dejamos sin concretar aquellos que fueron anotados de manera genérica sin 
mayor especifi cación . Hemos añadido al inve ntario los datos aportados en la 
Declaración de aprecio realizada por e l librero quien anotó tres títulos más al 
listado prim ige ni033

. 

1. Un Bocabulario de Antonio de Nebrija (1 5 reales) 
Nebrija, Antonio de. Diccionario de romance en latino 
Nebrija, Antonio de. Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis. 

:12 Gil . F ERNÁNDEZ, L. Estudios ... , ojJ. cit., pp. 85-86. 
:1:< "Declaración de ap recio» r. 35-37. 
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2. Tres to mos de Madre Agreda e n pas ta (90 r.) 
María de J esús de Ágreda. Mystica ciudad de Dios, milagro de su omnifJoten

cia, y abysmo de la gracia, historia divina y vida d.e la Vúgen, Madre de Dios. 
Aunq ue la obra sería impresa en num erosas ocasio nes por la madrile ña 

Impren ta de la Causa de la V. Madre, es probable q ue se tra te de la 
ed ició n de Amberes: a costa de los Hermanos de Tourn es, 1736 qu e 
fue estampada en fo rmato fo lio)' en tres vo lúmenes. 

3. Un flor Santorum de Villega, un tomo (20 r. ) 
Villegas, Alo nso de. Flor sanctorum ... vida y hechos de Iesu Christo. 

4. Bocabulario eclesiastico (1 4 r.) 
Ximénez Arias, Diego. Lexicon ecclesiasticum latino-hisjJanicwn: ex Saeris 

Bibliis, con ciliis, jJuntiJicvm decretis uc theuluguT'um jJlucitis. 

5. Otro Luz de la Fe (20 r. ) 
Baron )' Arín ,J aime (O.P. ) (1 657-1734) . Luz de la Fe y de la Ley: entTeteni

miento christiano entTe Desiderio y Electos. 

6. U n tomo de la istoria de Alexandro Magno (10 r. ) 
Curcio Rufo , Quin to . H istoria A lexandri Magni. 

7. Otro to mo de Flores la tinas)' cas te llanas (1 2 r. ) 
Moles Infan zón , Gaspa r. Universal metodo de conslruccion y mmillete de ¡Zo

res latinas y castellanas. 

8. Otro emblemas de Alzia to en romance (10 r. ) 
Alciati, Andrea. Los emblemas de A lciato. Tmducidos en Thimas esfJañolas. 

9. U n Calep ino de Salas (22'17 r. ) 
Salas, Pedro (S.l. ) Compendium latino-hisfJanum u triusque linguae. 

10. Tres to mos e l HU o de David (20 r.) 
Lozano, Cristó bal. El Grande hijo de David mas fJerseguido,.fesu-Christo Señor 

Nuestro: tomo primero [-tercero}: histoTia sagrada, fJamfrasseada con omcio
nes panegyricas, glossas dulces, v idas y historias de santos. 

11.Tres tomos e n quarto Arte explicado (1 2 r. ) 
Marquez de Med ina , Marcos. El arte exjJlicado y gramatico p¿r¡feeto: dividido 

en tres partes. 

12. Dos tomos Gramatica Cice ró n (1 6 r. ) 
Campo, Ignacio del. Cmmática de Cicerón, y demás autores. 

13. Otra Gramática Lucia ta (1 2 r.) 

14. Otro intitulado T hesoro católico)' moral (3 r.) 
Fi lgu era, Manuel Ambrosio de (CC.RR.MM.) . Tesoro catolico y moml en 

que hallamn los fieles muy exjJlicado todo lo que han de procurar saber )' 
en tender jJam creer y obmr lo que se contienf en toda la doctrina cristiana. 
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15.0tro tomo Prosodia de Enrique (4 r.) 
Smet, H cnri ch. Prosodia H enTici Smetii ... qvae syllabarvm positione & dipht

hongis carentium qvantitates, sola veterum jJoetarum auctoTitate, adductis 
exem(J!is demonstrat. 

l 6. Otro tomo Disputas Gramaticales de fray Geronimo de San Agustin (4 r.) 
j erón im o de San Agustín. Dis(JUtas grammaticales miscelaneas. 

17. Dos thomos Calepinos de Ambros io (150 r.) 
Calepin o, Ambrogio (O.s.A). DictionaTium linquae latinae. 

18. Otro tomo en pasta Magnus apactus (16 r.) 
Chaulmer, Carolas. Magnus ajJaratus poeticus, seu ~pithetorum, synonymo

rum et phrasiurn (JOeticaTum opus absolutissimwn nec-non pro dictionaTio 
jJoetico, lhesau:ro, senetio, & alys ejusmodi MTis juturum: probatissimis aut
horibus poeticae ad unl1n studiosae inventutis. 

19. Doc trina de l Padre Calatayud (l r.) 
Calatayud, Pedro (S.l.). Doctrina jJractica. 

20. Otro intitulado Arte Poetica (8 r.) 

Díaz Rengifo , juan . Arte poética espCt1iola: con unajertilissima sylva de con
sonantes comunes, propios, esdruxulas y re flexos, y un dinno estimulo del 
amar de Dios. 

2 1. Otro de la vida de Santa Rosa de Vitervo (4 r.) 
Alegre, juan , (O.F.M.). Epitome de la prodigiosa vida de la flor de la Italia S. 

Rosa de Viterbo del Orden de Nuestro Serafico Padre San Francisco ... 
Guzmán, Alonso de. Compendio de la maravillosa vida, muerte, reliquias y 

milagros de Santa Rosa de Viterbo del Tercero Orden de San Francisco. 

22. Otro e l Arraga moral (7 r.) 
Larraga, Francisco. Promptuario de la teología moral: muy utiljJara todos los 

que se han de exponer de conjesores. 

23. Otro Bale rio Maximo (lO r.) 
Valerio Máximo, Publio. Valerii Maximi, dictorum jactorumque memorabi

lium exemjJla. 

24. Otro Especulum Grammaticorum (l r.) 
Villafat1e y Yebra, Santiago (S.l.). Speculum grammatiCO'rum: exPlicacion de 

las quatro jJartes de la grammatica con toda distincion, y claTidad. 

25. Otro de las maravi llas de Nuestra Set10ra de Orito (5 r.) 
Gutiérrez, Isidoro (O.F.M.). Historia verdadera de la maravillosa aparicion, 

jJrodigios, y milagros de . .. Nuestra Señora del Orito, venerada en su ... tem-
plo ... del Convento de los Religiosos Descalr;os del Serafico ... S. Francisco ... 
en ... MonjoTt. 
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26. Otro examen de curas (l r.) 
Galbis, Juan Bautista (O.P.). Suma moraljJara examen de curas, conressoT(~s, 

y jJredicadores: en que a la luz del sol de las Escuelas Santo Thoma.\. 

27. Doze tomos en guarta Suares comentador de Ovidio (lOO r. ) 

Ovidio Nasón, Publio. 
Elegias de amores jJuros, y del nogal. .. le comenta e ilustra ... Don Diego Sumn 

de Figueroa; tomo segundo 
De el remedio de el amor impuro . . . le comenta e ilust·ra ... Diego Suarez dI' Figup

roa; tomo tercero 

De el remedio de el amor impuro. . . le comenta e ilustra ... Diego Suan~ r/r' Figue
roa; tomo quarto 

EjJistolas de las Heroidas: jXtrte primera . .. ilustradas jJ01~.. Diego Suarez r/r' 
Figueroa; tomo quinto 

EjJistolas de las Heroidas: parte segunda . .. ilustradas por el Doct. Don Diego 
Suarez de Figueroa; tomo sexto 

Metamorphoseos: libro pTúnero, segundo, tercero)' cuarto ... le comenta e iluslra 
[sic} el Doctor Don Diego Suarez de Figueroa; tomo septimo 

Metamorphoseos: libro quinto, sexto, septimo y octavo ... le comenta e ilusl'ra fl 
Doctor Don Diego Suarez de Figueroa; tomo octavo 

Metamorphoseos: libro nono, decimo y undecimo . .. le comenta e ilustm el Dor:lor 
Don Diego Suarez de Figueroa; tomo nono 

Metamorphoseos: libro XlI, XlII, XIV Y XV . .. le comenta e ilustra el Doclor Diego 
Suarez de Figueroa; tomo decimo 

Fastos: libro 1, 11 Y 111. . . le comenta e ilustra ... Diego Suarez de Figufroa; tomo 
undecimo 

Sólo hemos localizado estos 10 vols. Los comentarios de Suárez sería 
impresos a lo largo de los aI'ios 30 por los herederos de Francisco de 
el H ierro en Madrid; hay otra edición salida de las prensas de Hierro 
en la década anterior. 

28. Otro tomo Suares comentador de Ovidio de Ponto y tristes (9 r.) 
Ovidio Nasón, Publio. Comento de P Ovidio Nason a los libros de 7hstes )' 

Ponto. 

29. Otro tomo Zizerón en romance (8 r.) 
Cicerón, Marco Tulio. Los diez)' seis libros de las ejlistolas o r:rllÜlS (ir> Marro 

Tulio Ciceron, vulgarmente llamadas famili{lTes / traducidas de lengua lati

na en castellana por. .. Pedro Simon Abril. .. 

30. Otro tomo Virgilio e n romance (lO r.) 

Virgilio Marón, Publio. Las obras de Publio Virgilio MalOn traducir/o ("17 

jJrosa castellana, jJor Diego LojJez ... nuevamente ro'/Tegido (on (01l1.mto )' a110-
taciones donde sr' decla:ran las Historias )' Fabulas, y I'l sf'11.Lido df los Vr'rsos 

dificultosos, que tiene el poeta. 
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31. Otro Thesauro de Salas (6 r.) 
Bravo, Bartolomé (S.I .). Thesaurus hispano-latinus, utriusque linguae dives 

o/JUm olium a P Bart/wlomaeo Bravo e Socie/ate Jesu inventus ... ; per pat-rem 
Petrum df' Salas. 

Es difíci l determin ar si se trata de la adaptación realizada por elj esuita 
Pedro de Salas en 1645 o la ll evada a cabo por e l también jesuita 
Requejo en 1729~·1. 

Bravo, Barto lomé (S .L). ThesauTus hisjJano-latinus vtriusque linguae verbis, 
eL j}hrasibus (lbundaus olim a P Bartholomaeo Bravo e Societate Jesu in ven
tus; pos/ea (l P Petro de Salas ex eadem Societate locupletatus; nunc mendis 
exjJur;gatus ... a F'. Valeriano Requejo ... ejusdem Societatis ... 

32. Otro Gradus al parnasum (7 r.) 
Grarlus ad parnassum sive Novus synonymorum, ejJithetorum, phrasium jJoeti

carum, (lC v(~rsuwn theSaUTtLS ... inseruntur desc-riptiones et compa-rationes 
... ab uno e Soáetate Jesu. 

No hemos localizado ninguna edición española de este vocabul ario 
espúlOl-latino de autor desconocido. La obra tuvo varios refund ido
res, entre ellos e l jesuita Paul AJ e r. 

33. Otro Zizerón en romance (1 r. ) 

34. Otro llamado Zejudo (2 r.) 

Caro y Cej udo, Gerónimo Mar tín. Explicación dellibm IV y quinto del Arte 
Nueuo de vramatica. 

35. Dos tomos de Zizeron en la tin (2 r.) 
Cicerón, Marco Tulio. Silua selecto-rum ojJerurn M. Tul. Ciceronis: continens 

o-rationes duodecim selectas ... 

36. Otro tomo Suares comentador de Ovidio (6 r.) 

37. Otro Conzilio e n romance (30 r.) 

38. Otro tomo Crovicon del mundo (5 r.) 
Du Cange, Charles du Fresne (ed. lit.) Paschalion = seu Ch-ronicon pascha

le a rnundo condito ad H e-raclii imjJerato-ris annum vigesimwn. 

39. Quatro tomos e n pasta Virgilio come n tado (4 r.) 
Virgilio Marón , Publio. Las obras de Publio Virgilio Mamn t-raducido en 

jJmsa castellana, jJor Diego Lopez ... con comento y anotaciones. 
Virgilio Marón , Publi o. P Vi1gilii Mamnis OjJe-ra cwn integris & emendatio

Tibus c01nrnenLaTiis SeTvii, PhilaTgy-rii, Pieri'i ... ; Nicolai H einsii notae nunc 
jJTirnurn editae ; quibus & suas in ornne opus animadversiones & va-riantes 

:1-1 VI ÑA I FRAGa, A. Textos esculaTes ... , o/J. rit., p. 404. 
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in servium lectiones addidit Petrus Burmannus, post cujus obitum inten1i.p
tam editionis curam suscepit & adornavit Petrus Burmannus juniO?' ... ; 
tomus J-IV 

40. Otro Orazio sin pergamino (2 r.) 

41. Otro en pasta Orazio en latin, comentado (4 r. ) 

Horacio Flaco, Quinto . Q. Horatii Flacó carmina: expu:rgata et accuratis 
notis illustrata auctore JosePho Juvencii Societatis Jesu ... 

Horacio Flaco, Quinto. Quinti Horatii Flacci ojJera interpTetatione et notis 
illustravit Ludovicus DesjJrez ... 

42. Otro Gritos de l Ynfierno (3 r.) 
Boneta, J osé. Gritos del infierno, ¡Jara deslJertar al mundo. 

43. Otro fabu las e n romance (4 r.) 
Fabulas de [sopo; traduódas de la lengua latina a la castellana IJor Pedro Simon 

Abril 
Fabulas y urda de Esopo con las de otros autores traducidas IJor su orden nue

vamente de Latin en Castellano jJor: .. Juan de Lama. 
Fabulas Latinas de Phedro ; con notas y tmducción en castellano jJor el doctor 

don Juan de Serres ... 

44. Otro Retorica de Pla (3 r.) 

45. Otro Dialogos de Luis Vives (4 r.) 
Vives, Juan Luis. Dialogos. 

46 . Otro Gram matica a lacon ica dos tomos (5 r.) 
Campo, Ignacio de l. Gramatica laconica latina: elJitome j)(tra alJrender 1:011. 

suma brevedad a compone"!; y construir jJC"!j"ectamente Latin, sin necessidad 
de otro libro para saberle. 

47. Otro el perfecto latino (2 r.) 

Alcázar, Bartolomé de (S.l.). ElIJerlecto latino en IJrosa, y verso: reglas pmc
ticas . .. : acommodado a los tiernos mios de los que estudian latinidad (in las 
Escuelas de la ComjJmiia de lesus: primera parte de la jJrosa latina. 

48. Otro Grammatica latina (2 r.) 

49. Otro elegancias de Marco Manuncio e n Latin (2 r.) 
Manucio , Paulo. Las elegancias. 
No hemos localizado ninguna edición latina d e es ta obra d e l hij o de l 

gran impresor veneciano Aldo . 

50. Otro Prosodia del Padre Manuel Albarez (2 r.) 
Alvarez, Manuel (S.L). Prosodia. 
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51. Otro Episto la de Bartholome Alcazar (3 r.) 
Alcázar, Bartolomé de (S.l.) . Cartas espirituales de S. Francisco de Sales, Obis-

1)0 y Principe de Ceneva traducidas del idioma Jrances al castellano, divididas 
en siete libms IJm: .. FTancisco de Cubillas Donyague ... ; segunda paTte ; va al 
fin ... una CaTta ¡Jastoml de advertencias el los curas y conJesores. 

52. Libro quano de l Lizenziado Don Diego Amador (3 r.) 

López, Diego. B-reue exjJlicacion del Libro quarto de Antonio Nebrisense, a 
quien llaman !))ntasis ... : contiene ciertas adiciones y un breve tratado de 
Kal.endas .. . 

53. Otro Thesauro jueri les (2 r.) 

54. Otro Estilo de Cartas (Ir.) 
FO'rrnulaTio y nuevo estilo de cartas a diferentes assumptos y responder a ellas en 

todos generos y especies de corresjJondencias a lo moderno confonne al uso que 

oy se practica ... 

55. Otro Seminario Victoriense (4 1'.) 
Sáenz de Tejada, Juan Joseph . Seminario victoriense.: diuidese en tres par

tes ... En Victoria: por Bartholome Riesgo, 1730. 
Primera parte IJara las clases de Mínimos y menores 
Segunda parte IJara la classe de medianos Contiene: " CoPiosa eXIJlicación de la 

Syntaxi segun Nebrija y el Padre Bravo ... " 
Tercera parte para la clase de mayores. Contiene ... Arte Poetica de Horacio glo

sada en octavas castellanas 

56. Dos Quintos Curcios (8 r.) 
Cu rcio Rufo , Quinto. Q. Curtii Rufi, Historia Alexandri Magni. 

57. Dos Virgilios en la tín (1 r.) 

58. Quatro San Geron im os (8 r.) 
J erónimo, Santo. ~pistolas selectas de el maximo doctor de la Iglesia San Cero

nimo traducidas de latin en lengua castellana IJor... Francisco LOIJez Cuesta. 

59. Seis Artes (8 r.) 

Espin osa, Lucas (O.F.M.). Const-ruccion del arte de Nebrija: methodo Jacil y 
breve IJara aprehender la lengua latina . .. En Murcia: por Phelipe Diaz 
Cayuelas, 1750. (Es presumible que se trate de esta o cualquier otra 
edición impresa en Murcia) 

60. Diez quadernillos de libro quarto (4 r.) 
Ordóñez,José (O.F.M.) EXIJlicación del Libro quarto, conJo'rme al Arte nuevo 

de Gramática ... su autor el P for. Joseph Ordoñez, Predicado'/:.. En Murcia: 
en e l Convento de N. P. San Francisco, 1753 (podría tratarse de un a 
edición anterior estampada en Murcia) 
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6l. Diez y siete artes más (viejos y sin poder servir) 
Espinosa, Lucas (O.F.M.). Construccion del arte de Nebrija: methodo ¡acil )' 

breve para aprehender la lengua latina ... En Murcia: por Phelipe Diaz 
Cayuelas, 1750. 

62. Cin co Concilios (13 r.) 

63. Otro Conzi lio (5 r.) 

64. Un San Geronimo (1 r.) 
Jerónimo, Santo. Epistolas selectas de el maximo doctor de la Iglesia San Gero

nimo traducidas de laún en lengua castellana jJor. .. Francisco Lopez Cuesta. 

65. Un Obidio en btin (1 r.) 

66. Otro Obidio (1 r.) 

67. Un San Geron imo en romance (3 r.) 
Jerónimo, Santo. Epistolas selectas de el maximo doctor de la Iglesia San Gero

nimo traducidas de latin en lengua castellana IJor. .. Francisco LojJez Cuesta. 

68. Un Diurno del rezo de Nuestra Señora (4 r.) 
Oficio de Nuestra Seiiora la Santissima Vi1gen Maria: jJara los tres ÚemjJos del 

año: con las rubricas en romance. 

Oficio de Nuestra Señora segun la refmm.a de Pio V)' Urbano VIII: con las mbri
cas en romance, las oraciones para antes)' desjmes de la confession)' comunión 

69. Otro Confesonario general (12 r.) 
Ferrer, Vicente. Tratado de la confesion general jJara toda clase de jJersonas. 
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