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EDITORlAL 

U nas pequeñas refl exion es sobre un problema no tan pequ ello y q ue 
muchos profesio nales ya es tamos padeciendo. 

¿Cuá ndo tendre mos acces ibles y normali zados los e le me ntos de co n tro l 
que nos pe rmi ta n ve rifi ca r y a ute ntificar la verac idad de un d oc um e n to 
e lec tró n ico? 

Es ta pregunta debe ría tene r una respuesta fácil y asequ ible a todos los 
profes io nales. No es un te ma que afec te sólo a a rch ivos y b ibliotecas, es ta mos 
necesitados de un as no rmas comun es de ac tuac ió n ¿podremos de ma nera 
efi ciente ll egar a un co nsenso? ¿Podrá nu estra Administrac ió n a ni ve l nac io
nal es tab lece r un as no rm as co mu nes de ac tuac ió n profes io nal qu e un ifiq ue 
de ma ne ra efi caz los protocolos de ac tuació n en cuan to a los doc u me n tos 
e lectró n icos? 

Po r o tra parte ¿será posible evi tar la desaparición de libros elec trónicos? De 
los primeros incunables de la imprenta se conservan no pocos ejem plares 
pero . .. de los incunables e lec tró nicos ¿Qué conservamos? ¿Podrán recuperarse? 

Dejamos es tas p reguntas en e l aire en espera de que no solo e l tiempo las 
resuelva ... 
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su constancia y su e,ljúerzo 

M ARIANO CABALLERO ALMONACID 

Biblos COllSemaciÓl1 

R ESUMEN: La manera en que los encuadernadores mcdicvalcs consu'uían sus 
libros, las estructuras de cosido y mate riales empleados o la organización del libro 
encie rran un potencial info rm ativo úni co que, desgraciadamente, no ha sido pre
servado con el mismo inte rés que e l bloq ue de lexw, Tradicional mcnte, las encua
de rn acio nes antiguas han sido poco va loradas y, por desgracia, remplazadas por 
otras nuevas que poco o nada tenían que ver con las Car<lClcJ'Í,. ticas del libro 
medieval. 

Las estructuras de encuade rn ación dc una se rie de manu, criws que fOrlllan 
parte del fondo del Archivo de la Di pu ü1ción de Zaragou\ nos acercan a los modos 
de producción del encuadern ador mudéjal', Sus elemenw - cstructu ral es 1'C\'clan 
un o rige n ol'ien tal empa ren tado con la encuadernación tradicional árabe , pero 
tambié n elementos puramente occ idenü11cs, Este eSllIdio presenta , us especiales 
caracte rísticas y muestra la importancia dc los cambios introducidos, 

Palabras clave: Encuadernación mudéja l~ Rcstauración dc cncuadernaciones, 
Estnlcluras de encuadernación , Arqueología del li bro, Diputación de Zaragoza, 
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10 Mr\J~ IA o CABALLERO ALMO NAC lD 

1 NTRODLC:CIÓN 

La encuade rnac ión es un e leme nto insustituibl e de l libro . Más a llá de una 
me ra ves time nta, la e ncuade rn ac ión es e l primer y más eficaz elemento de 
co nservac ió n preventiva del libro e n formato cód ice, una parte inse parable 
que, sin e mbargo, puede transformarse o ser cambiada para ofrecer nuevas e 
interesantes informacio nes. No obstante, está muy extendida la opinión de 
que la e ncuadernación es un elemento accesorio , fácil de reemplaza r, un sim
ple adorno que puede ser sustitui do sin ambages por o tra , más acorde co n los 
gustos de la época o co n las necesidades de l propietario. 

Los orígenes de la encuadern ac ión se rem o ntan al del propio libro en for
mato cód ice, cuya an tigüedad puede ser estimada en, al menos , 28 siglos 1, aun
que a lo largo de este di latado marco histórico, ha sufrido variaciones y cambios 
notables hasta ll aga r al producto que ha llegado hasta nuestros días . Podríamos 
califi car de «protoencuadernaciones» a las tab lillas neohititas encon tradas en 
Assur Nasir Pal, SLu e tas la una a la otra por med io de una costura realizada con 
dos hilos indepe ndientes. Este tipo de cos tura, con las variantes de rivadas de 
la aparición y formación de los bifo lios y cuaderni llos, se ha mantenido en 
encuadernaciones de Próximo Oriente, Etiopía y Mediterráneo Oriental hasta 
prácticame nte el siglo XVI. 

No satisfechos con la simple un ión de pliegos de papiro, pergamino o papel 
por medio de una costu ra sencilla, los e ncuadernado res fueron reforzando y 
cubriendo el bloque de texto con tej idos, colas, made ras , cueros, pergam inos y 
cartones para hacerlo más resistente a l paso de ti empo, es decir, para conse r
varlo. Todos estos materiales, y los procesos seguidos para ensam blarlos en una 
estructura resistente y a la vez fl exible, han permitido que el trabajo del encua
dernador se especiali za ra has ta el punto de crear un a me todología y unas téc
ni cas de u-abaj o variables, sean o no geográficamente próximas. 

Num erosos autores han incidido e n los últimos a l10s en el e norm e pote n
cial inform ativo de las encuade rnaciones h istóricas y, por tan to, e n la obli ga
ció n de preservar su integridad con e l mismo interés que se hace con e l cuer
po de l libro. Las estructu ras de cosido y de organ ización de la encuadernación, 
los materiales constitutivos, la estética o la pobreza de medios nos hablan de 
«el libro ind ividuo» más a llá de la información tex tua l que contie ne «el libro 
general», idéntica en todos los ejemplares de la ed ición o similares en todas 
las copias manuscritas de la misma época. La e ncuade rn ac ión es, por ta nLO 
una parte fundam e ntal de la inves tigació n b ibliográfica en sus aspec tos técni
cos, históricos y sociales2. 

1 Más aún , si consideramos encuade rn ado res a los que u nían las ho jas de pap iro para 
formar e l ro ll o )' co nfeccionaban las cápsulas o capsae para co nse rva rl os, e l oficio se puede 
remonlar a siglos ante ri ores. 

2 Sánchez He rnampérez, Arse ni o «El cód ice Breviari o de Amor y el co nce pLO d e míni
ma inle rvenció n en la restauración de documentos». Co nfe rencia inaugural del g rupo 
pape l en e l IV Co ngreso Nacional de Res laurac ió n. Valencia, 200fi. 
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LOS 1vlANUSCRlTOS 12, 13, 14, 16, 18v 19 DE L ARC HIVO .. . 11 

Sin embargo, durante muchos años y, aún en la ac tualidad, muchos b ibli o
tecarios, restauradores e investigado res conside ran qu e la encuade rn ac ió n es 
un elemento deco ra tivo, y que su identidad puede ser modificada o sustitu ida. 
Cientos de mil es han sido arrancadas y desechadas como inútil es o, en a lgu
nos casos, arrancadas por coleccionistas cuyo inte rés se reduce a los patrones 
artísti cos de la decoració n. Prác ticame nte todas las biblio tecas del mundo han 
ac tuado de esta manera y, como ej emplo, en la Biblioteca Nacio nal es imposi
ble e ncontrar e ncuade rn acio nes alto medievales en sus depósitos hoy en d ía, 
aunque sí poseemos un notable grupo de códices reencuade rn ados a fin ales 
del XIX y principios del XX, con materiales, técnicas y procesos muy poco res
pe tuosos con las caracte rísticas del lib ro medieval. 

Lamentablem ente, es ta prác ti ca irrespe tuosa es tá mucho más exte ndida en 
las encuade rnacio nes pos terio res, especialmente las de los siglos XVI al XX: 
encuadern aciones en pe rgamino fl exible, j ansenistas y libros griegos e islámi
cos; e ncuade rnac io nes de bibli ófilo , de edi to r o circunstanciales han sido des
truidas )' sustituidas po r o tras nuevas sin tene r e n cuenta sus carac te rísticas 
mo rfológicas o los elementos iden tificado res:J . 

H asta e l m om e nto , han sid o num e rosos los es tudios reali zados sobre e l 
a rte de la e ncuade rnac ió n , aunque, curi osame nte, n o han sido ni los mate
ri ales ni las técnicas los que h an susc itado e l interés de los historiado res, sin o 
la o rn ame n tació n )' las decorac iones de las cubiertas . Prueba de ello es que la 
mayor parte de las publi cacio nes, exposicio nes y ca tá logos de e ncuade rn ac io
nes han sido e nfocados al aspec to decorativo, )' grandes bibli o lecas han co n
servado colecc io nes de cubiertas sin bloque de texLO procede n tes de coleccio
nes privadas - como ej e mplo, la Colecció n Rico)' Sin o bas de la Bi bli o teca 

ac ional-. Este in te rés ti e ne su refl ej o e n e l lrab~j o de sus La ll eres donde, des
grac iadame nte, se han desmontado es tructuras muy antiguas y se han suslilui
do e n la reencuade rnac ión co nservando, siempre que ésta tuvie ra un a be ll a 
decoració n , la antigua cubie rta. 

El es tudio de las estructuras de la e ncuadernac ió n es una de las mate rias 
estudiadas po r la a rqueología del libro . Estos es tudi os se inicia ro n en e l siglo 
XX, hacia los años 40 y ti enen en Berthe Van Regermo rter a su p rin cipal pre
curso ra. Po lla rd , Baras, Irigoin )' Vezin , Gilisse n, Clarkson, Etherington , Ha u
lis)' Federi ci, Bozzachi , Nascime nto o Szirmai co n su co mpendi osa obra The 
Il1dweolog)' oJ Medieval Boohbinging han investigado de fo rm a local o ge neral, 
llegando a propo ner la e labo ración de censos de encuade rn ac io nes medi eva
les, como es e l caso de Federi ci, para la encuade rn ac io nes italianas o de J enn y 
Sheppard para las e ncuadernac ion es de Cambridge o de Oxfo rd. 

Creo que es tá e n las manos de todos los profes io nales de la resta uració n 
del libro, desde el profesorado hasta los res tauradores de insti lUcio nes púb licas 

:1 Al respecto, pued e co nsulta rse la o bra deJanos Szirm ai "SLOp des l. roying a ncie nl bin 
cl in gs». e n Gazetle clu livre medieva le , n°. 13. 1988. pp. 7-9. y. también e n h u.p: // pa li mp
sest.slanfo rd.eclu /byorg/ abbev / an / an 13/ an 13-5 / <l n I :l-513.hl.ml (Acceso el 9 cle junio de 2007). 
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12 MARIANO CABALLERO ALMONACID 

o los res tauradores privados, fomentar e l es tudio de las estructuras de la 
encuade rn ac ión porque ello supone el respeto por un oficio sorprendente
mente ri co . Como dec ía Berthe van Regermorter, no olvidemos que un oficio 
se aprende , pero un a decorac ión se copia. 

La Diputación de Zaragoza cuenta entre sus numerosos fondos con un 
fondo manuscrito qu e abarca desde los siglos XIV al XX, entre los qu e desta
can los manuscritos de la Diputación del Reino de Aragón , ya sea por su inte
rés documental o por sus encuadernaciones. 

Este fondo, como tantos otros restaurados, había sufrido restauraciones 
qu e daíiaron y alteraron la manufactura de los lib ros: gui llotinados en los cor
tes y en los lomos de los cuaderni llos con la consiguiente pérdida de informa
ción que resu lta primord ial para entender el trab~o de los encuade rnadores: 
las cos turas , las cabezadas, el en lomado, la forma del lomo, e l anclado a las 
tapas, en defin itiva las estructuras de la encuadernación. 

Un peque¡'lo grupo de manuscritos ha sido restaurado recientemente. Afor
tunadamente el proceso ha revelado una serie de de talles sumamente intere
santes ace rca de las técnicas de trabajo de los artesan os encuadernadores ara
goneses de fin ales de la Edad Media y primer Renacimiento, y su tratamiento ha 
permitido describir de talladamente sus estructuras. De esta forma, es posible 
inferir datos para otros manuscritos coetáneos que, aun habiendo sufrido modi
ficaciones importantes, comparten elementos externos semejantes y, por tanto , 
podrían se r comparados para acercarnos a la cuestión de las estructuras de l 
lib ro antiguo manuscrito en La Península Ibé ri ca". 

COSTURA 

Los manuscritos es tud iados presentan una costura de clara influencia 
orie nta l. Está reali zada con hilo de origen vegetal, posiblemente cállamo o 
li no sin blanquear y una sola agLua, con una salida central para la sLueción de 
los cuaderni ll os por medio de un trenzado de cadeneta y otras dos salidas a 
unos 5 Clll. de cabeza y pie para las cadenetas, al estilo de las encuadernacio
nes captas y árabes . 

.. Recientemente se han descubierto encuadern aciones similares en los fondos de manus
CI-itos árabes de la Biblioteca Nacional de España. Las estructuras, generalmente en códices aUa
miados, parecen mosa-ar una combinación de técnicas árabes y occidentales. Tal vez nos encon
u'emos ante una adaptación de procesos y materiales que se decantará fina lmente hacia un 
método de conservación de tl-adición occidental. Un ejemplo de ello son e l ManusClito Res/ 225 
y el Res/ 245 es tudiados por Arsenio Sánchez. (Información personal, sin publicar). 
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LOS MANUSCRlTOS 12, 13, 14, 16, 18 y 19 DEL ARC HIVO . . . 13 

I MAGEN l. COSTURA. M ANUSCRITO 18. 

CABEZADAS 

Las cabezadas tenían , e n origen, un a función es tructural , pues reforzaban 
la parte exterior de l lomo y, servían de ancl<Úe extern o del lomo de l libro a 
la cubierta de las tapas, como sucede e n la encuadernación carolingia y e n la 
románica. Las cabezadas de los manuscritos que nos ocupan , fueron elaboradas 

I MAG EN 2. DETAI.l.E DE u\ C \DE :--JETA y DE l A COSTURA DE I J\ Co\ l\EZADA. 

I\lL\NUSCRITO 18. 
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14 MARIANO CABALLERO ALMONACID 

co n hi lo de o rige n vegetal sobre núcl eo de pie l tratada con alumbre, que e nla
za co n las tapas a 1 cm. en la diagonal de és tas con el lomo. El hilo de costu
ra rodea el núcleo entrando e n cada cuadern illo y girando sobre el núcleo, 
se asegura mediante un nudo e n la parte posterior, e n la zona en contacto 
con la cubi erta del lomo y recorre únicamente e l grosor del manuscrito. Se 
trata, por tanto de una cabezada de ej ecución claramente occidental, descri
ta e n numerosos manuscritos bajomedievales y renace ntistas. Este tipo de 
cabezada, m uy simple en su ejecución se mantendrá en la encuadernación 
de pe rgam ino, sie ndo la más frecuen te en las e ncuadern aciones flexib les 
españo las . Curiosam ente, e l paso del hilo hacia los cuaderni llos no se realiza 
aprovechando el o r ifi cio de la cadeneta, sino que queda, aproximadamente, 
a 1,5 ó 2 cm. de ésta. 

Ct~==~ __ ~~================~~t=================~~==~P 
Tenemos por tanto una costura con una cadeneta central que une los cua

dern ill os e ntre sí, dos cade netas de cabeza y p ie a una distancia de 4 o 5 cm. 
de cabeza y pi e y un espacio entre los puntos de salida de la cos tura de la cabe
zada sobre el lomo y la caden eta de , aproximadamente, 1,5 ó 2 cm. 

A tenor de lo visto hasta ahora, estamos ante un tipo de costura que reún e 
dos técni cas estructurales distintas: la oriental, presente en el cosido y la occi
den ta l con la qu e fu e realizada la cabezada, en consonancia con la tradición 
hispan oárabe de mezclar las tradiciones a rtísti cas musulmanas y cristianas. 
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LOS MA IUSCRlTOS 12, 13, 14, 16, 18 y 19 DEL ARCHNO ... 15 

E NLOMi \DO 

Aunque en el mundo occidental el enlomado se introduce tardíamente, tal 
vez por la influencia de los encuadernadores griegos que trabajaban en los talle
res venecianos de fin ales del siglo XV, es una técnica de refuerzo habitual en la 
encuadernació n griega, siria y, por evolución de esta última, en el li bro árabe. 
És ta se realizaba con un lienzo basto de lino, que e ra encolado con engrudo al 
lomo, extendiéndose un cuarto aproximadamen te hacia las tapas de pie a cabe
za. Esta pieza se fuaba una vez finalizada la costura, aunque antes de realizar las 
cabezadas. Los manuscritos de Zaragoza muestran esta misma técnica, cosiéndo
se las cabezadas sobre la pieza del enlomado. Para sali r hacia las tapas, los extre
mos del núcleo, no cosidos, atraviesan el refuerzo de tela y las tapas para anclar
se a éstas, de la misma manera que en la encuadernac ión de tradició n occidental. 
Una vez finalizado el enlomado el lomo del libro queda ligeramente plano. 

I MAGEN 3. ENLOMADO CON LIENZO. MANUSCRITO 16. 

TAPAS 

Las tapas están rea li zadas por la unión de 5 ó 6 capas de hojas e ncoladas 
procede ntes de manuscritos de pape l co n escritura hebrea, á rabe, latin a, cas
tel lana y aragonesa desechados. El maLeria l, claramente reutilizado , co nLe nía 
fragmentos. Al igual que e n la encuadernación árabe, las tapas tie nen las mis
mas dim ensio nes que el cue rpo del libro, por lo que la cabezada, sob resa li e n
do por encim a de las tapas. 
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CUBIERTA 

Todas las cubiertas presentan la estructura de cartera, es decir, las tapas 
más una pro longación que hace de solapa. Todas fueron realizadas en pie l tra
tada con alumbre, salvo en e l Ms. 18 que es de cuero de cabra rojizo. En las 
cubiertas tratadas con alumbre se e limin a en e l girado el cuero sobrante en las 
puntas de la tapa principal y en el lomo, cubriendo aq uí solamente la parte 
que sobresale de la cabezada. Las solapas son rectangulares con dos pequeJ'ios 
sali entes trapezoidales en pie y cabeza y un pequeJ'io saliente triangular en e l 
centro . En la cubierta de cuero de l MS.18 hay una solapa cun forma rectan
gu la r con dos grandes solapas triangulares en cabeza y pie. 

I MAGEN 4. CUIl IER'li \ I'RI NCII'AL. M ANUSCKITO 16. 
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IMAGE N 5. CU BIERTA DESPl.EGADA. L ADO CARNE. M ANL'SCRITO 16. 

[ ~ IAGEN 6. DETALLE DE U C:ONSTRUCC: IÓ~ DE 1"\ SO I"\l'A \' ( ; llv \DO DE u\ CU lll Eln il. 

M ANUSCRITO 16. 

C IERRES 

Los cierres son de baga y bo tón excepto en el Ms. 18, donde convivían con 
una correa central que daba la vuelta a todo el manu ·crito. La correa se cose a 
la cubierta por medio de tiras de pi el tratada co n alumbre formando aspas. Los 
botones del cierre se disponen en los pequellos trapecios de la solapa y tiene n 
núcleo de pergamino. Las bagas se dispon en hac ia el centro de l manuscrito 
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pa rale las a los bo to nes m ie ntras qu e en e l Ms 18 es taban m uy cerca de l lomo. 
El anclaj e en e l caso de la baga se realiza por medio de dos orificios sobre la 
cubi erta anudándose encima de la contraguarda con un nudo simple. En el 
caso del botón se hace med iante tres orificios en lín ea siendo en e l central 
donde pase de nuevo al inte rior de la solapa traspasando su propio cordel de 
anclaj e. 

l MACEN 7. B AGA. l MACEN 8. BOTÓN. 

SOLAPAS 

El material de las solapas está realizado con un pergamino que abraza alre
dedor de un te rcio de la tapa ])osterior interna, recorriendo el grosor del corte 
delantero sobre la cubierta y adopta la forma de la solapa, confeccionada con 
3 o 4 es tratos de papel manuscrito contracolado junto con el pergamino . En 
el Ms. 18 tanto la zona del corte de delante como la doble solapa triangular 
están confeccionadas con papel. 

l MACEN 9. SOLAPA. 
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I MAGEN 10. R EFUERZO DE l.,\ SO l.APA. 

GUARDAS 

La primera y la segunda hoj a del primer cuadernillo y la última y la pe núl
tima hoja del último cuaderni llo forman la contraguarda y la guarda respecti
vamente. El prime r y el último cuadern illo están reforzados por una primera 
y una última hoja o fragmento de pergamino , a veces manuscrito , que se pro
lo nga entre e l primer y segundo y el último y penúltimo cuadernillos por espa
cio de 1,5 cm. a lo largo del lomo , salvo en e l Ms. 12 en e l que la pi eza de pe r
gamino de la guarda anterior se prolonga sobre e l lomo cubriéndolo a modo 
de enlomado ; esta pieza esta cosida al prime r cuade rnillo y va encolada a las 
contratapas antes del girado de la cubierta. El Ms. 12 prese nta como co ntra
guardas es tas hojas de pergamino por debajo del girado mientras que e l Ms . 
18 ti ene contraguardas de pergamino por e ncim a del girado. 

RESTAURACIÓN DEL MANUSCRITO 14 

Los ma nuscritos fu e ron restaurados siguiendo las pautas de e laboració n 
del a rtesano medi eval, aunque se e mpl earo n alg un os material es actual es, 
con e l fin d e lograr una mayo r fl exibilidad, co mo en e l caso de los enlom a
dos, donde se empleó papel japonés y batista de a lgodó n reforzada co n 
papel japonés. 
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20 MARIANO CABALLERO ALMONACID 

hlAGEN 1 l . E NI.OMA DO CON I'APEL.1MONÉS. 

I MAGEN 12. ENLO~ I¡\DO CON I'APEL.J¡\I'ONI~S y IlATISTA. 
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En todos los manuscritos e l refuerzo se ap li có sobre e l lomo y la tapa , salvo 
en e l Ms. 14 en el que la costura se realizó sobre una pan tall a de batista refo r
zada con papel j aponés, por lo que no se ap licaron nu evos adh esivos a l lomo. 
Con ello se logra mejorar la apertura del manuscrito y, además, una rápida 
recupe rac ión del bloque del tex to en caso de sini estro. Otras ventaj as adicio
nales son la de soportar la abertura de la tapa y refo rza r la con traguarda, que 
queda encolada sobre la con tratapa. 

I MAGEN 13. COSTURA SOBRE PANTALL~. 

I MAGEN 14. COSTURA DE I.A CJ\I\EZi\DA . 

11·1 
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ESLa es la úni ca mod ifi cació n que se reali zó respecto a l trabajo de l artesa
no encuadernador; e l resto de los procedimientos -la costura de la cabezada , 
e l e ncartonado del núcl eo de las cabezadas, la colocación de la so lapa, la colo
cación de la cubierta y el encolado de las guardas- se ejecutaron siguiendo los 
métodos origina les. 

hlAGEN 15. E NCARTONADO DEl. NÚCl.EO DE l.AS CABEZADAS. 

I ~ IAGEN 16. E NCOl.ADO DE lAS ALETAS DEl. REFUERZO. 
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DECO RACiÓN 

Solam ente quiero hace r un a breve reseña sobre la deco ración de las 
e ncuadernaciones. La estructura de las tapas no es sim é trica aunque todos 
tienen en común un encuad ram ie nto rectangu lar de ruedas de hilo y de un 
mismo fl orón, que a su vez encierra dos líneas de fl o ron es d istintos a los 
anteriores paralelas a los lados menores del rectángulo formando en su 
in tersecc ió n con los lados mayores un cuadrado. Inscrito e n és te se d ispone 
un rombo central rea li zado co n distin Los fl orones, ocupando los espacios 
entre e l rombo y el cuadrado florones dispu es tos e n forma de cruz, de 
rombo o sue ltos. En el Ms 18 un encuadramie nLo rectangular de fl orones y 
ruedas de hilo enmarcan un escudo de Aragón e n la Lapa principal y e n la 
posterior un aspa e n forma de bandera inglesa reali zada con ruedas de hilo. 

La so la pa es ta decorada con el florón de l e nc uadram iento de la Lapa 
princ ipal, r uedas de hil o y florones sue ltos. Los lomos no están decorados 
sa lvo en e l Ms 19 con florones d e flor de li s y es labones in scritos en losanges 
curvadas. 

La cabeza de la cubierta princ ipal está ocupada por e l titu lo manuscrito 
bien sobre la p ie l o sobre un rectángulo de papel e ncol ado sobre la cubierta . 

Los fl orones so n de los ll amados góticos y mudéj a res. Cas i todos e ll os 
eSLán rea lizados d e manera qu e la impronta qued e en re li eve y no en plano , 
proced im iento más común. Están ap li cados en frío , con la pie l hum edecida. 

Lcón inscrito en rombo 

Ms 12 

Eslabones inscritos en 
losange curvada 

Ms 13. 14 . 16. 19 

I ~ I AGEN 17. DECORACIO:'olES DE l AS ENCL·A IlER:'oIAC! ONES. 

lnscripción clitica 

Ms 12 

Lis in scrita en rombo 

Ms 13. 14, 16. 19 

Hexágonos secantes con 
rombo y dos medios 
hexágonos inscritos 

Ms 12 

Flor 

MS.13. 14. 16. 19 

Estrella de 12 pun las 

Ms 12. 13 . 14 . 16. 18 

Uves entrecruzadas in scritas 
en hexágono 

Ms 13. 14 . 16. 19 
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Circu las 
concéntricos 

Ms 13, 14 , 16 

MAlUANO CABALLERO ALMONACID 

Caballeros con nor de li s 

Ms 13 

Acanto 
Ms 16, 19 

Águila inscrita en rombo 

Ms 13, 19 

Aspa 
Ms 18 
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RESUMEN: Recopilación d e publi caciones sobre a rchivos uni ve rsitar ios espa
ñol es editadas cl escl e 1978 a 2008. 

Pala/nas clave: Archivos unive rsita ri os, bibliogra fías . 

THIRTY Yi'../lRS WRlT/NG ABOUT SPA NfSf-f UNf\fERSfTY ARCI-ff\fL'S: 
A SELECTED BlBUOGRAPHY J 978-2008 

ABSTRAC'T: Summary of publications abo ul Spanish U nive rsity Arch ives J 978-

2008. 

KeywoTds: U nivers ilY Archives , bibliogra phies . 

1. I NTRODUCCIÓN 

El obj e tivo de l prese nte trabajo es prese ntar un a se lección bibli ográfi ca 
espec ializada que incluya las publicaciones sobre a rchivos univers ilarios espa
ñol es que han visto la luz, e n papel o e n soporte e lec trónico, desde el año 
1978, fech a harto sign ifi cativa has ta el aiio 2008 inclusive . 

La presente bibliografía no se podía elabora r con pre te nsio nes d e ex ha us
tividad ; al tratarse de un a se lecció n , han quedad o fue ra d e la misma aq ue llas 
publicacion es que no se ciñ e n a la ma te ria estricta, es d ec ir que no tratan de 
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los a rch ivos universitarios espúio les o de sus fondos documentales y, obvia
menLe, la producción editoria l sobre la materia anterio r a 1978, que no obs
tan Le, no es m uy abundan te. 

En té rminos gene rales no se han incluido en la presente bibli ografía, salvo 
excepciones, los siguientes Lipos de pu blicaciones: 

las publicaciones de carácter m enor, como folletos y similares, 

los documentos normativos, por ejemplo: reglamentos de archivos, 
recomendacio nes, informes y cualquier otro documento de carácter 
in terno, 

las presentaciones de experiencias, e laboradas med iante la aplicación 
PowerPoint difundidas en lín ea: y 

las memorias e informes de actividad tanto de los archivos, e n ge ne ral, 
como de los grupos de trabajos en que se integran . 

No obstante, merecen una mención especial los resu ltados del trab<~o de los 
grupos integrados en la Conferencia de Archiveros de las Un iversidades Espa-
1101as (CAU) y de la propia Conferencia que, en forma de conclusiones, in fo r
mes anuales, propuestas o recomendaciones están accesibles y pueden ser con
sul tados en lín ea en la página "Docume ntos» de la web de la propia CAU '. 

Para las publicaciones aparecidas con an te rioridad a 1997 nos remitimos a la 
Bibliografía sobn: los fondos documentales de las universidades españolas: jJTÚnera aIJTO
ximaáón a la !J"roducción bibliográfica sobre los aTchivos universitaTios españ,oleS! de Ale
jandro Valderas AJonso, incluida en el número monográfi co del Boletín de la 
ANABAD de 1997, que, a su vez tomaba como referencia el repertorio biblio
gráfico sobre arch ivos universitarios españoles ele Josefina Mateu Ibars ele 1 958~. 

Para las publicaciones del siglo XX ha sido de uti lidad el repertorio biblio
gráfico Los rtTclzivos españoles en el siglo XX: Políticas an1úvísticas y IJTOducción biblio
gráJica4 de Luis Miguel de la Cruz HerraJ1Z. 

Además en la elaboración de la presente bibliografía se han uti li zado los 
sigu ientes recursos electrónicos : 

Base de datos de libros editados e n Espúla de la Agencia Espal1 01a de l 
ISBN (M inisterio de Cultura, Espal1a) 5 

, Accesible en www.crue .org/ CAU / ini cio.htm 
2 VALDERAS Al.ONSO, Alejandro. Bibliografía sob re los fondos d ocumenta les de las uni

vers idades espaii o las : primera aprox imació n. Boletín rlf' la Asorial'ión EstHl.ñola de Archivrro.l, 
Bibliotecarios, Mllspólogos y Dorwnentalista.l, 1997, vo l. XLV1 I, n . 3-4, pp. 241-248. También d is
ponibl e e n www.anabad.org/bo le tinpdf/ 

:< MATEU IHARS, J osefina. Aportación b ibli ográfica para e l estud io de las Bibliotecas Un i
vers itarias espa ,iolas. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958, vo l. LXV, pp . 319-388 . 

. , CRUZ HERRANZ, Lu is Migue l: Los archivos espa,ioles en e l siglo XX: Políticas a rchivís
Licas y producción bibliográfi ca. Tomo 2. Bibliog rafía de a rchivos espa ,io les 1930-2000. 
Madrid: ANABAD, 2006. ISBN 

-, Accesible en http: //www.mc u.es/ libro / CE / Agen ISBN.h tml 
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Base de datos BIBARA, Bibliografía arch ivística andaluza (l978-2000 )1;. 

Base de da tos DATATHEKE (Departamen to de Info rmática y AULo má
ti ca. Facul tad de Documen tac ió n. Unive rsidad de Salamanca, Espú la)7. 

Base de datos DIGITALIA (Facultad de Traducció n y Docume ntació n. 
Un ive rsidad de Salama nca, EspaJ'ia) H. 

Po rtal DIALNET (Un ive rs idad de La Rioj a, Españ a)9 

Catálogo co lec tivo de las biblio tecas e pecializadas de los a rch ivos es ta
tales y biblioteca del CIDA (Min iste rio de Cultura, Espa11a) JO. 

Ca tálogo colec tivo de la red de Bibli o tecas Unive rsita ri as REBTU ¡J I 

Repositorio E-PRINTS in Library and Info rmation Science (RCLlS-DoIS) I~ . 

Página web de la Confe rencia de Archiveros de las Un ive rs idades Espa
ño las (Grupo de trabaj o de la Comisió n Secto rial de Secre ta rios Ge ne
rales de la Confe rencia de Recto res de las Un ive rsidades Espa1101as 
CSSG/ CRUE) I:J . 

También se ha consu ltado la se lecció n bibli ográfi ca re tros pectiva de publi
cacion es especiali zadas en Ciencias de la Info rmació n y Docum e ntac ió n de los 
años 2000 a 2008, q ue e l Archivo Ge ne ral de la Unive rsidad de Castilla-La 
Mancha elabo ra y publica pe riódicamen te en su página webl 'l. 

Así m ismo se han reali zado búsquedas d irectas e n la Red para loca li zar de 
forma d irecta las posibles pu blicaciones e n lín ea o las ed iciones elec tró n icas 
de los recursos impreso. 

Los resul tados obten idos se presentan en un ún ico reperto ri o, que incl uye 
publicacio nes mo nográficas; a rtículos incluidos en monografías, publicacio
nes periód icas o e n actas de reun io nes profesio nales; así como otro ti po de 
publicacio nes de carác te r técnico tales como docum entos de trabaj o o reco
mendac io nes, entre otros, d ifun d idos públicamente tan to e n sopo rte papel 
co mo sopo rte e lec tró n ico. 

Para la redacc ió n de las en tradas bibliográfi cas se ha u tili zado la no rm a 
española UNE 50-104-94 R eferencias bibliográficas. Contenido, l OTlna y estmctuTa l

" 

eq uivale nte a la norm a ISO 690: 1987. DoC'wnentation. BibliograjJ/úcs Tejerenas. 

Content, l on n and structuTelli
• 

1; Accesible en hl.lp:// lVwlVjlln tadea ncIalllcia.es / cll llLlra / aga / Biba ra / 1 n i rocI llccion .jsp 
7 Acces ible e n h ltp:! / m ilano.usa l. es/ cIl.l.htll1 
H Accesible en http://baula .usa l. es / brlcI / 
~I Accesible e n http://cIi alne l. unirioj a.cs / 

10 Accesible en http://wlV\V.ll1 cu. es / ccbae / 
11 Accesible en htlp :!/ IVIVIV.reb i uJl. o r~"/ 
I~ Accesible en http://ep rints. rclis.orgL 
1:\ Accesibl e en hllp:!/lVwlV.crll e.o rg/ CAU / ini cio .hul1 
1'1 Ver h up : // WIVIV. uclll1 .es/arch ivo / pagi nas/ bi bl ioa rchi vo .asp 
le, Norma. UNE 50-104-94. Rp[ewl1rias bibliog/(íjims. COlIll'llirlo,jiml/([.l' ps/nl.r/urrJ. AENO R, 1994. 
Ili ISO 690 Doru:lII.lin la/ion, 8ibliogm/lhic rt'fereu('{'s: 1'0'1'/ /1'11/, ./onl/ Imrl s/nu;Iu.II'. ISO, J 987 . 
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También se ha consultado a ta les efectos el documento Exa~rpts from Inter
national .)·tandard ISO 690-2 InloTmation and documentación. BibliogralJhics referen
tes. Parto 2: Electronics documents or IJarts thereoJ7 

Se ha optado por la ordenación cronológica de las referencias selecciona
das atendien do a l año de publi cación del trabaj o no sólo en aras de la clari
dad de la presentación si no también porq ue perm ite al lec tor hace r, desde un 
punto de vista general, una sucinta valoración de la evolución de la p roduc
c ión ed itorial así como de la obsolescencia de los materiales del conjun to de 
la muestra . 

De ntro de cada Ú IO, las publicacio nes se han ordenadu por el orden a lfa
bé li co de los autores o de l títu lo, según los casos. Con e l fi n de completar la 
re lación de los autores se inte rcalan, en el orden alfabético que les corres
ponde y en letra curs iva , las refere ncias de nom bres de aque ll os au tores q ue 
no aparecen en e l p rimer lugar den tro de los datos de autoría y en tre parén
tes is se re lac io na es te nombre con el del primer autor citado. 

Para fac ili tar la recuperac ión de la info rmación y co m ple tar e l trabaj o rea
li zado se incluye al fina l de l mismo u n índice a lfabético de todos los au tores 
qu e re mite al año de pu blicació n de sus trabaj os. 

2. BIBLlOCRAFiA 1978-2008 

1978 

CORRO NS, Dolores . El Arc hi vo de la Un ivers idad Com plu tense de Mad ri d . En Boletín de 
la Asociación LSpmiola de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y DocU'lnen/'alis/'as, 1978, 
vol. XXV III , n. 3, pp. 33-40. También d isponible en h ttp: //www.anabad .org / bole
tinpdf/pdf/XXVlII (978) 3 33.pd f [Fecha de consul ta: 9 de enero de 2009] 

MII NCi'.BO, M" Fernanda (v. PESL"I ; Mariano) 
PI/srl ; .losé Luis (v. PESET, MCl1iano) 
PESET, Mariano: MANCEBO, María Fernanda: PESH,J osé Luis [eds.]. Bulas, constituriones 

y documentos de la. Universidad (u: Valencia (1725-1733). Valencia : Un ivel-s idad de 
Valencia, 1978. ISBN 978-84-370-005 1-0: 84-370-005 1-3. 

PRIETO CANTERO, Amalia. Arch ivo Histórico Provincia l )' Unive rsitario d e Valladolid. En 
Boletín de la Asociación EsjJañ.ola de Archiveros, Biblio/,ewrios, Museólogos y Documenlalis
tas, 1978, vo l. XXVl II , n. 1, pp. 105-108. También d isponible en h ttp://www.ana
bad.org/ bole tin pdf/ pdf/XXVlIl ( J 978) 1 105.pdf [Fecha de consu lta: 9 de enero 
de 2009] 

PRIETO CAJ\lTERO, Amali a. El Arc hivo de l Hospi tal de la Resurrecc ión d e Vall ado li d, 
incorporado al Histórico Provincia l )' Unive rsitario. En Boletín de la Asociación LSj){[.
ñola de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documenlalislas, 1978, vol. XXVlII , n. 4, 
pp . 49-56. Tambié n d ispon ible en http: //www.anabad .org / bo letin pdf/pdf/ 
XXVI 11 il978) 4 49.pdf [Fecha de consu lta: 9 de e nero de 2009] 

17 t.. ... >:f'eljJls ¡rom Intemationa.l Standard ISO 690-2 In!01'l'I'/.atio'l1 and doc'Umentación. BibLiogralJ-

IÚcs ujeren/es. Parto 2: Eli:c/TOn.us documents or IHzTts lhereof Dispon ible en hup: //www.coll cc
tionscanada.gc.ca/ iso / tc46sc9 / standard / 690-2e.h tm [Fecha de consu lta: l5 de abl'il de 2008] 
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/ 979 

Alic/-I/VO l-fis l,Ó'rico Provincial y Universila.?io de Valladolid. Madrid : Mini ste ri o d e u lLUra, 
1979. ISBN 978-84-7762-432-5 : 84-7762-432-1. 

GARCÍA GONzALEZ, Raque l: PRI ETO CANTERO, Am alia. LirPl1.riados m Medicina y cirugía 
graduados en la Univel~~idad de Valladolid (/87 1-/ 936): Catálogo. Vall ad o lid: U nive rsi
d ad d e Vallad o li d , 1979 . ISBN 84-600-1416-9 : 84-600- 14 16-9 . 

PRIETO CANTERO, Am alia . Los a rchivos unive rsita ri os españo les : e nsayo de un esque ma 

d e o rgan izació n. En Boletín de la Asociación ES!Jcl1'íola de An;lt ivems, Bibliotecarios, Muse
ólogos)' Documentalistas, 1979, vol. XXIX, n . 2, pp. 35-60. También di spo nib le e n 

http://www. a na bad. o rg/bo le ti n pdf; pdf/ XX IX (l979)_2_35 .pdf [Fec ha d e co nsul
ta : 9 d e e n e ro d e 2009 ] 

Prucro C \NTE/W, Am.alia (v. GARCírl GO¡\7.rÍU:7., Rar¡l./pl) 

1981 

ABI3AD BAUD íN, Co nsue lo . Archivo H istó ri co y d e Protoco los de Huesca ' ~ . En Estado 
artual de los archivos con .fondos rtragonesl's, Madrid: Min iste r io de C u ltura , 198 1, p . 

107. ISBN 978-84-7483-19 1-7: 84-7483-19 1- 1. 

ALEGRE, J esú s. A rchi vo d e la Un ivers idad. E n Esl,rulo ar:!ual dI' los arrhivos con[ondos ara

goneses. Madrid : M inis te r io d e Cu ltura, 1981, p p. 129- 134. ISBN 978-84-7483-19 1-7: 

84-7483- .1 9 1-1. 
DUIZ,\N GU DIOL, A. Los a rch ivos ecl es iás ti cos d e la p rovinc ia d e Huesca. En Estado actual 

de los anhivos wn.fondos n:ragoneses. Madrid : Ministe rio d e Cu ltura, J 98 1, p. 38. ISBN 

978-84-7483-1 91-7: 84-7483-J 91-1. 
MEMORIAS d e Licen c ia tura y tes is doc to ra les leídas e n la Facultad de C ienc ias ele la 

J n f"o rm ac ió n d e la U nive rsid ad Co m p I ute nse el e Mad ri d (Curso 1980-J 98 1). En 

Doc'L/.'II7 lmtarión de las Cipnrias di' la In[onnol"ilm, 198 1, n. 5, pp. 449-452 . 

1982 

BARRIOS ACU II.ERA, Ma nu e l. G rad uació n y limpieza d e sa ng re e n la U ni ve rsidad de G ra
nad a, 1663-1 788. Materia les pa ra su estud io . En ChlVl1im l1ova, 1982-1983 , n. 13 , pp . 

53-1 02 . 
FOI.CII J ou, G.: MuÑoz CALVO, S.: N LiÑEZ VA REIJ\, V. Catálogo de los dOr'll1IlI'ntos ron.\"{' I()(J,

dos 1'11 I'l Anhivo dl'l DI'/JO rl, ll1l1l'nto dI' I-f is/oria dI' Fanllrtri(J,)' lixislarión[rrrmrll"Í'utirrt dI' la 
!'rU"ullrld di' Frl"l7nol'ia dI' Mruhid. Mad rid : U ni ve rsidad Complu te nse: Fac ultad d e Fa r

m acia, 1982. 
LLUC I-I ADELANTADO, M." Ascen sió n : SEV II.IA MERI NO , Caro li n a. Bi b lio l.eca uni vers ita ria 

)' provinc ia l, 1936-1939. Doc um e n tac ió n . En 1~~I I 'l/,rl ios rledi("(ulos I/JuIln PI'set Aleixlln
dm, Va le n c ia : U ni ve rsidad de Va le n cia, 1982, p p . 599-6 15. ISBN 978-R4-370-02 17-0 : 

84-370-02 17-6. 
LÓPEZ ROD RíGU EZ, Mig ue l A. Mlll's tlVs y graduados (J 532- 15"¡2) G ra nad a: U ni ve rsidad ele 

G ra n ada, 1982. 

M UA/OZ CA/YO, S. (v. Fou :/l j ou, G.) 
NÚ/:'¡/-:7. \lAlIFLA, V (v. r OLe,., j ou, C.) 
S¡':V/UA NIE /UNO, Carolina (v. L LUCI-/ ADUAN'/t\/JO, ¡\l/o !I.\"(('n.sión) 
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CA NEU J\S LÓPEZ, Ángel. El Archivo de la Univers idad de Zaragoza en 1770. En Revista 

de /-listoria j erónim.o Zurita, 1983, vol. 45-46, pp. 115-149. También disponible en 
h IIp: //www.dpz.es / ifc2 / libros / revistas / zurita/zuri ta n45 / 3canellas.pdf [Fecha 
d e consu lta: 9 de enero de 2009] 

PRII::TO CA NTERO, Amali a. Notas acerca del Arc hivo Histó ri co Provincial y U niversitario 
de Va lladolid : precedentes hasta su creac ión. En Boletín de la Asociación Espaiiola de 

A-rdúveros, Bib/,ioteW'rios, Museólogos )' Doru1nentalistas, 1983, vo l. XXXIII, n. 1, pp. 3-
26. También d isponible en http:!hvww.anabad.nrg/ ho letinpel f/pdf/XXXIII (1983) 

l 3.pdf [Fecha de consu lta : 9 ele ene ro de 2009] 

! 984 

ARCHIVO Histórico Provincia l y U nivers itario de Valladolid . En Guia de los Cl'IdJ.ivos esta

tales I'sj}(lñ.oles: Guía del investigador. 2" ed. Madrid: Ministerio de Cul tura , 1984, pp. 
108- 110. ISBN 978-84-505-0652-5: ISBN 84-505-0652-2. 

ARCH IVO Histórico Un iversitario de Santiago de Compostela (La Coruña) . En Guía dI' 

los An;/úvos c"stalrdes c"jJCl'I1.oles. vuía del investigador. 2" ed. Madrid: Ministerio de Cu l
lura, 1984, pp. J 14-116. ISBN 978-84-505-0652-5 ; 84-505-0652-2. 

ENCA I30, Carllll'lo (v. MANRlQUE MAYOR, Maria Ángeles) 

MANRIQUE MAYOR, María Ánge les: ENCABO, Carmelo . Fondos d e la Univers idad de 
Santa Cata lina de El Burgo d e Osma en e l Instituto de Bach ill erato Anto nio Macha
do de Soria. En Celtiberia, 1984, n. 68, pp. 245-255 . 

PI NIL LA PÉREZ DE TUDELA, Regina. Fondos antiguos en e l Archivo U nive rsi ta rio de 
Valencia: sig lo Xv. En Saitabi, 1984, n. 34, pp. 21-30. 

1985 

GARCÍA SÁNCHEZ, Justo. Notas sobre la Provisió n de las Becas de l Colegio de San Gre
gorio de Oviedo durante e l sig lo XVIII. En BIDtJ1, 1985, vol. 11 6, pp. 947-965 . 

1986 

DELCADO, Buenaventura. El colegio de San Bartolomé de Salamanca. Priv ilegios, bienes, jilei

tos, deudas)' catálogo biográfico de colegiales, según un manuscrito de jJrincijJios del XVI}. 

Salamanca: Diputación de Salamanca, 1986. ISBN 978-84-505-0652-5; 84-505-0652-2. 
MANZANERA, María. Servicio y archivo de fotografía d e l Centro de Recu rsos d e la Un i

ve rsidad de Murc ia. En H istoria de la fotografia esjJa1i.ola. Sevilla: Publi caciones de la 
Sociedad de Historia de la Fotografía Españo la, 1986, pp. 413-4 14. ISBN 978-84-
398-7363-1: 84-398-7363-8. 

RODRÍC EZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique . Biblioteca y a rchi vo universitarios . En La 
Universidad Salmantina del Barroco. Período 1598-1625. Salamanca: Un ive rsidad de 
Salamanca, 1986, vo l. !l , pp. 62 1-699. ISBN 978-84-7481-388-3: 84-7481-388-3. 
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1987 

ALBI ROMUW, GuadalujJe (v. RulZ AStNSIO, j. M.) 
hRJv,íNLJI"-Z, M" Cannen (v. URQU/jO URQUIJO, Ma.!esús) 
H¡:RRLRO DE 1-1\ FUL'N I1o, Marta (v. RUlZ ASI:NSIO, j. M. ) 
LLUC I-I ADELA NTADO, M" Ascensión . Los grados d e la U n ive rsidad d e Va le ncia duranLe 

e l siglo XVIII. En Universidades esj}{liiolas )' amerim.nas. Vale ncia: Universidad d e 
Va lencia , 1987, pp. 351-360 . ISBN 978-84-7579-444-0: 84-7579-444-0. 

RUlz AsENSIO, J. M.: HERRERO DE LA FUENTE, Mana: ALBI ROMERO, C uadalupe . Docu
'mentos reales medievales de la Universidad de Valladolid: Tran.lrrijJriones . Vall ado li d : U ni
ve rsidad d e Valladolid, 1987. ISBN 978-84-7762-386-1: 84-7762-386-4. 

URQUII O URQUIJO, M" j esús : FERNr\NDEI., M" Carm e n. Al gun os aspectos tra tad os e n los 
claustros d e la U n ive rsidad d e Vall adolid e n e l siglo XVI. En Cuarirm10s de h1Vristiga
ción Histórica, 1987, n. 11 , pp . 27-36. Tam bié n d ispo nible e n http://www.uva.es / 
uva / ex po n / portal / com / b i n / ca n te nidos / se rvi c i osAd m i n is tra tivos / bi b l io tecaAr
ch ivo /arch ivo U n ivers itar io/ informac ionCe ne ral / Bib li ogra fia / 11 46 134030869 bi 
biografia3 .pdf [Fecha d e consul ta: 9 d e e ne ro d e 2009] 

1988 

HIGUERAS MALDO NA DO, J uan . Títul os un ive rsitarios latinos e n e l Arch ivo-Caledral d e 
jaén . En Códice, 1988, n . 3, pp. 65-86. 

LL.AMAS MARTÍNEZ , En ri q ue . El Arch ivo d e la Un ive rsidad Po ntific ia d e Salam a nca . En 
Memoria Er:r:lesiae, 1990 , n. 1, pp . 145-150 . 

1989 

CRESPO NOCUE IRA, Carmen [d ir.] Guia del A-rrhivo Histórico Nacional. Mad rid: Min iste r io 
d e Cu ltu ra , 1989. ISBN 978-84-505-7557-6: 84-505-7557-5. 

FERNr\.NDEZ UCARTE, María. Estatutos d e la Un ive rsid ad d e Sala ma nca: la Re fo rm a d e 
1550-155 1. En Stvdia Historú:a: Historia Moderna, 1989, vo l. Vll , pp. 687-705. 

LJ .UCJ-l ADEL.ANTADO, M" Asce nsión: MlcÓ NAvA RRO,juan Anlon io . Los g rados d e m ed i
cina concedidos po r la U n iversidad de Vale ncia du ranLe la primera milad e l siglo 
XVlll. En Claustm y estudiantes. Va le ncia : Uni ve rsidad de Vale ncia, 1989 , vo l. 11 , pp. 
11-28. ISBN 84-600-7306-8: 84-600-7307-6. 

A1Ju) NAv;\IUW, .luan Antonio (v. Lt"UC/-1 Am.l.ANli\l)(), M" ASCl'Tlsiól1.) 
PLSET REI G, Mariano. Los archivos u n ive rs ita ri os: su cO llLe nid o y sus posib ilidades. En 

Estudios en ncuerdo de La pro/ésora ::")L11i([ R017Wl/ Al!am. Va le ncia: Un ive rsiLal d e Vale n
cia , 1989 , vol. 2, pp. 759-772. ISBN 978-84-600-7275- 1; H4-600-7276-2 . 

VA LERO CARCÍA, Pil a r. Dot'1./.1I1.entos jHlra l/ na historia di' La Unilwrsidad de SaLrll'/1,rmro ( 150(J-
1550). Cáce res: U n ive rsidad d e EXlre maclura, 19H9. ISBN 97R-R4-772:'\-049-6: 84-

7723-049-8. 

1990 

CA RABIAS T ORRES, Ana J\llaría [el a l. ] Ca tá logo de colegia les d e l Colegio Mayo r de San 
Bartolo m é e n el siglo XVI I. En Stvdia f-l istorim: Historio ModmJa, 1990, vol. Vl ll , pp. 

183-265. 
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CASADO ARBON II~S , Francisco J avier. fndice di' los documentos del mTl¡ivo 'I/1,unicijJal de A lca

lrí. de H l'11arl's, snrión histórica, sobre universidad)' colegios. Alcalá de He nares: Ayu nta
miento de Alcalá, 1990. ISBN 978-84-505-9135-4: 84-505-91 35-X. 

FElU'J!\NDEZ CID, Juli o. Histo ri a y documentos sobre SanlUy o San Audito, Priorato 
med ieval dependi ente de l Colegio de San lldefonso, En Aclas del ff Encuentro de his

toriadoTlls del valle del Hmares. Guadalaj a ra: Aac he, 1990, pp. 139-1 46. ISBN 978-84-
87743-00-9: 84-87743-00-5. 

GARC:ÍA ORo, J osé. La documentación pontificia de la Universidad Com plutense en e l 
período fundac ional. En Actas del f Encuentro de historiador!'s del valle del Hena-res, Alca
lá de Henares: InsLitu to d e Estudios Complllt~ ns~s, 1990, pp. 275-288. ISBN 978-84-
600-5484-9: 84-600-5484-5. 

GUTIÉRREZ TORRECII ,LA, Luis Miguel. Los exped ientes de limpieza de sangre d e los cole
giales mayo res d e San Ildefo nso de la Universidad d e Alcalá. En Actas del 11 Encuen

tro de historiadOl7'S del valle del H I'11,a res, Guadal ajara: Aac he, 1990, pp. 283-296. ISBN 
978-84-87743-00-9: 84 ... 87743-00-5 . 

LLAMAS MARTÍ NEZ, Enrique. El Archivo de la Unive rsidad Pontifi cia d e Salamanca. En 
M emorial' Ecclessiae, 1990, n. 1, pp. 145-1 50. 

LL\I\1AS MAJUÍNEZ, Enrique . El anhivo )' la biblioteca de la Universidad Pon tificia de Sala

manw. Salaman ca: Unive rsidad Po ntifi cia d e Salamanca, 1990. ISBN 978-84-7299 ... 
253-5 : 84-7299-253 ... 5. 

RUIZ ROD RíGUEZ, Antonio Ánge l. Necesidad d e crea r un a red de a rchivos unive rsita ri os 
en Andalucía. En Ciencias de la Documentación, 1990, n . 1, pp. 37 ... 53. 

SÁEZ SÁNCI-IE Z, Carlos, Noticias de algunos manuscritos d e l Co legio Mayo r d e San Ilde
fonso en vísperas de la reform a d e 1777. En Aclas del 11 Encuenlm de historiadores del 

vallulel Henares, Guadalajara: Aac he, 1990, pp. 441 ... 444. ISBN 978-84-87743-00-9: 84-
87743-00-5. 

SALOM CARRASCO, Blan ca reto al. ] i nventario del Anh. ivo HistÓ1Ú:O de la Escuela Universitaria 

deFormación del Pro[esomdo de E. G.B. Alicante: Un ive rsidad d e Ali cante, 1990. ISBN 
978-84-86809 ... 93-5: 84-86809 ... 93 ... 2. 

SA TAND ER RODRíGUEZ, Teresa , Fuentes pa ra un a Histori a de la Un ive rsidad de Sala
manca. En La Universidad d!' Salmnanca: Docencia e Investigación. Salamanca: Un ive r ... 
sidad de Salamanca. 1990, pp. 297 ... 312. ISBN 978-84-7481-575-7: 84-7481 ... 575-4. 

URQUIJ O URQUIJ O, María J esús. El a rchivo de la Universidad . En Historia de la Ul1ivn:si

dad de Valladolid. Vall adolid : U nive rsidad d e Vall adolid , 1990, pp. 813 ... 816. ISBN 
978 ... 84-7762-090-7: 84-7762-090-3. 

XUSTO MARTÍN, María Xosé. Arquivo hislórico ul1ivel:sitmio. Guía. Santiago de Composte
la: Un ive rsidade de Santiago de Compos te la, 1990. rSB 1 978 ... 84-719 1 ... 640-2: 84-
7] 91-640-1. 

/ 991 

CARABI AS TORJtES, Ana María. Ca tá logo de colegia les d e l Co legio Mayo r d e San Barto
lo mé (1700-1 840) . En Stvdia Hislmica: Historia Modl'rnfl, J 991, vol. IX, pp. 43-88. 

J USTO MARTÍ N, MaríaJosé : LUCAS ÁI.VA REZ, Manuel. r onles rlol:wlIl'I'ltais da Univenidlull' de 

Santiago de C017l1IOSlr'la: IJe1gmneos da serie Bens do A'rr¡uivo F-1islO1Ü;O UnivenitaTio anos 

123 7-1537. Santiago de Compos le la: Conse ll o d a Cultura Ga ll ega , J 99 1. ISBN 978 ... 
84-87172 ... 62-5: 84-87172 ... 62-8. 
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LÓPEZ RODRÍCUEZ, Miguel A. El Co legio de Santa Catali na Mártir (Granada, 1537-
1802). En An;hivo Teológico Granadino, 199 1, pp. 91-228. 

L.UCAS ÁL\lIIRJ::Z, Manuel (v. JUSTO NL\RTíN, Mal'ía j osp) 

1992 

BORRAs GÓMEz,joaqu im . L'Arx iu General de la Un iversitat Pompeu Fabra: un sistema 
integrat de la gestió deIs docume nts adm ini straLius i d'arxiu. En L.ligall, 1992, n . 5, 
pp. 147-158. 

BORT TORMO, Esperanza: G TIÉRREZ TORRECIU .A, Luis Miguel. Uocumentación sobre 
la Un ivers idad de Alcalá en el Arch ivo Histórico Naciona l: Sección de Consejos, 
siglo XVIII. En 111 Encuentro dI' hisl.oriadoTes del vall!' del Henares. Guadalajara: Aache , 
1992, pp. 157-174. ISBN 978-84-87743- 19-1: 84-87743-19-6. 

FERNAN DEZ ÁLVAREZ, Manuel. Los Libros de Claustros de la Un ive rsidad de Salamanca 
en la época de Franc isco de Vitoria . En Salmnmua)' su jJroyección en el mundo. Eslu
dios hislóricos en honor de D. Florencio Marcos. Salamanca: Gráficas Ortega, 1992, pp. 
137-152. ISBN 978-84-86820-13-8: 84-86820-13-8. 

GUTIÉRREZ TORRECILLA, Luis Migue l. Algunas vicis itudes h istóricas del arc hivo de la 
antigua Unive rsidad Complu tense . En 111 Encuentro de historiadol"C5 del valle del Hena
res. Guadalajara: Aach e , 1992 , pp. 11 5-122 . ISBN 978-84-87743-19-1: 84-87743-19-6. 

GUTIÉRREZ TORRECILLA, Lu is Miguel. Catálogo biográfico de los coü'giales y cajJellanes del 
Colegio Mayor de San Ildefonso de la Univl'1"Sidad de Alcalá (1508-1786). Alcalá de H e na
res: Universidad de Alcalá, 1992. ISBN 978-84-8698 l -74-7: 84-8698 J -14,-3. 

GUTIÉRREZ TORRECILLA , Luis Mig ue l. Colegiales y CajJellanes del Colegio Mayor de San Tlde
fonso nacidos en la Diócesis de Sigüenza (J 508-1786). En Wad-al-I-Ia)'am" 1992 n . 19, pp. 
151-172 

CUTII~RRE7. TORRFC/U,A, Luis Miguel (v. Bowr TORMO, Es¡mmua) 
LUCAS ÁIVAREZ, Manuel. Co lli ge re fragmenta: documentos en escritura visigó ti ca del 

Archivo H istó ri co y Universitario de Santiago de Com pos te la . En Hisloria, Institu
ciones y Docum.entos, 1992, n . 19, pp. 267-276. 

PALACIO RIVERA , j esús. «Corpus» fundaciona l de la Un ive rsidad d e Alcalá: Traducción 
de a lguna de sus bu las . En 1fT Encu.m/m di' historiadoTes del valle del Henmes. Guadala
jara: Aache, 1992 , pp. 213-230. ISBN 978-84-87743-19-1: 84-87743-1 9-6. 

Sr\NTOLARIA, Fé li x F. Las fuentes de la historia de la educación hispánica: principa les 
archivos históricos nacionales. En Historia de la eduración en I~sj){lña y América. 
Madrid: Morata, J 992 . ISB ¡ 978-84-71 12-377-0: 8'1-7 J J 2-377-0. 

RQU IJO URQUIJO, María j esús . El Anhivo de la Univenid(ul. Vallado lid: Un iversidad de 
Vallado lid , 1992. 

XUSTO l'vlARTÍN, Ma Xosé. Arquivo Hislóriro Univl'I"SitaTio: guía. Santiago de Composte la : 
Un iversidade de Santiago de Compostela, 1992. ISBN 978-84-7 191-639-6: 84-719 1-639-8. 

1993 

CASTRO SANTAMARíA, Ana: RUPÉREZ ALMAIA NO, Ma ieves, Monu.lI1entos saL'II1.antinos desa
jJaTecidos. El Colegio t\![ayor de Cuen(a. /-l is/o1'ia di' su ClJl1slrurrión )' sus dOm'llll'l1tos. Sala
manca: Centro de Estudios Salmantinos, 199:l .ISBN 978-84-86820-15-2: R4-86820-15-4. 

1-IIJ?JiJíEZ SIÍNCI-I//1. DIO ESCAWC:/-I/·:, ju.lia (v. Y.~!lS/ Y.~AsMI,Nn/ , julia) 

• 
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Mr\NERA ROCA, María del Carm en . L'Arxiu Historic de la Universitat de les IlIes Ba lears. 
En Hmllf'lla/gl' a Antoni Mul Cala/ell: aTxive/: Palma: Govern Balear, Conse llería de 
Cultura , Educac ió i Esporls, 1993, pp. 135-139. ISBN 84-8681-543-6. 

O/YI'Ji/\ LUI!(), M" Dolom.l (v. TOHm·,s ItM'líREI., Imbel de) 
RODRiGuE! ÁL\ 'AREi'. , Ram ón. La Biblioteca de la Universidad de Oviedo: 1765-1934. Ovie

do: Uni ve rsidad de Oviedo, 1993 . ISBN 978-84-7468-789-7: 84-7468-789-6. 
HUI'/~PJj AI.MAjANO, M n Nievf's (v. CASTRO SAN'li\MAld,\, Ana) 
TORRES RAMiREZ, Isabe l de: OLVERA LOGo, M" Do IQl·es. Dil'Z mios de lesis doctorales de la 

UnivPrsidad de Granada: 1980/81-1989/90. Granada: Universidad de Granada, 1993. 
ISBN 978-84-338-1773-0: 84-338-1773-6. 

YSASI YSASMEi\DI,julia: HERRr\EZ S . ..\NCHEZ DE ESCA RICIIE,julia. Guia del ¡l1dúvu Hi.\túrico 
Universilruio. Sevilla: Un iversidad d e Sevi lla , Secretariado de Publicacio nes, 1993. 
ISBN 978-84-472-0156-3: 84-472-0156-2. 

/ 994 

BORro I BAC II , Anto ni . Que cal ten ir en compte per tirar endavant una proposta d e sis
tema arxivístic un iversita ri o En LLigaLL, 1994, n. 8, pp. 187-205. 

GIMÉNEZ BARATEC:H, María Concepción. El archivo adm inistrativo de la Universidad de 
Zaragoza. En Arias de las IV Jomad(!s de Archivos Amgonpses, Zaragoza: De partamento 
de Educac ión )' Cultura, 1994, pp. 195-200. ISBN 978-84-7753-490-7: 84-7753-490-X. 

MORALEIO ÁI.VAREZ, María Remedios. El archivo unive rsita rio de Zaragoza. En Aclas d" 
las rV'/omarLas df' ATchivos Amgoneses. Zaragoza: De partamento de Educación)' Cul
tura , 1994, pp . 18 1-193. ISBN 978-84-7753-490-7: 84-7753-490-X. También d isponi
ble e n hltp:l/bib li oteca.un izar.es/archivos bib li o / 32 / (olArticu lo Re m ed ios 
M.pdr [Fecha de consulta: 9 de ene ro de 2009] 

SUr\REZ DE TORO RIvERa. Ede lmira. El Archivo de la Un iversidad de Granada. En: U'I1i
v f'lsidad y ciudad: la Universidad en la hisloTta )' la cuLLum de Gmncula. Granada: Un i
ve rsidad de Granada, 1994. ISBN 978-84-338-1932-1: 84-338-1932-1. 

URQU lj O RQUI.l0, Iaría j esús. El Archivo H istórico Provincial ), niversita rio de Valla
dolid. En Bolf'/í71 df' la Asoriación EsjJmiola de AnhivPros, BibliotecaTios, Nltlsf'ólogos 
y Documentalislas, 1994, vo l. XLIV, n. 1, pp. 191-194. También dispon ible en 
hrrp: //www.anabad.org/ bo le tinpdU pdUXLIV!l994l 1 191.pdf [Fecha de co n
su lta: 9 de ene ro de 2009] 

URQU ljO URQUI.J0 , María j esús. ATchivo Hislórico Provincial )' Universitario. Guín del 1nves
ligarlo'/'. Vall adoli d: Un iversidad de Vall ado li d , 1994. ISBN 978-84-7762-432-5: 84-
7762-432-] . 

VIVAS MORENO, Agustín. Histo riografía d e la Seces ió n d e Portugal e n los fo ndos docu
mentales (Manuscritos)' Pa pe les Varios) de la Bibl io teca)' Archivo Universitarios d e 
Salamanca. Una primera aproximación a l te ma. En Las TeLacionps entre Portugal y Cas
liLla en la éjJoca df' los descubrimientos y la exj)(t'/1sión rolonial. Sala manca: U nivers idad de 
Salamanca: Sociedad V Centena ri o d e l Tratado de Tordesillas, 1994, pp. 361-372. 
ISBN 978-84-7481 -792-8: 84-7481-792-7. 

/ 995 

BARTOLOM I~ MARTiNEZ, Be rn abé. Los archivos en España)' los fondos sobre educació n 
uistiana. En Hisloria de la acción ed'U.wdora de la Iglesia en &j){lña. Madrid: Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1995. vo l. 1, pp. 22-34. ISBN 978-84-7914-204-9: 84-79 1 4-204~9. 
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BORro I BACH, Anton i. Els arxius de les universitats . En l:-'/S Arxius: l'exlJeriimcia m /alana. 
Barce lona: Associació d 'Arxive rs de Catalunya, ] 995. 

CA Ll RO PALACIOS, María d el Carm e n . La Universidad de Granada: los dOl:Ll17lmtosfunda
eionales. Granada: Unive rs idad de Granada, 1995. ISBN 978-84-338-2074-7: 84-338-
2074-5 . 

CAlUJIt"I. Ctl LU}UW, Ana Isabel (v. j US"f"O J\llA/U iN, J\lIada/osé) 
C IMI:NU . B ARATEeN, Conce/JCión (v. MAGRliVrl CONf"NUl.I\S, Marta) 
GONZ .. \LEZ PEDRAZA , j osé Andrés . La o rga nizac ió n de los documentos cO lllem poráneos 

del Co legio Mayo r de San Ba r to lomé de la Unive rsidad de Sa lamanca. En Boletín de 
la Asociación Espwiola de Archiveros, Bibliotpcari.os, Museólogos)' IJocumentalistas, 1995, 
vul. XLV, n. 2, pp. 29-37. Talllui é ll d ispon ible en hllp://ww",.a nabad .o rg / bo le
tinpdf/ pdf/ XLV(]995 ) 2 29. pdf [Fec ha de co nsulta : 9 d e ene ro de 2009] 

J USTO 1.A RTÍ , María j osé . Inventarlo dI' IHotorolos 110twia/t'.1 de t a Con.l'ñ,a (/563- /894). A 
Coruñ a: Colegio lo ta rial de A Co rUlla , j 995. ISBN 978-84-605-4359-6; 84-605-4359-5. 

J USTO MARTÍ N, María j osé: CARDIEL CAl.l.I~ l lRO, An a IsabeL /nvrntario d" /n%rolos 11ota
'riales de la Corwia (1570-1891 ). A Coruña: Colegio No ta ria l de A Co rUll a, 1995 . ISB N 
978-84-605-4360-2: 84-605-4360-9 . 

LLAMAS MARTÍNEZ, Enrique . El fondo mo nás ti co de l Co legio Bened ictin o d e San Vice n
te de la Unive rsidad de Sa lamanca, en e l Arc hivo de la Uni ve rsidad Pontifi cia (Sala
manca). En Memoria Eeclesiae, ] 995, lo Vl , pp. 333-343. 

LLUCI-I ADELANTADO, M" Asce nsió n : MICÓ NAVARRO, Juan An to ni o. Los grados de medi
cina co ncedidos por la Un ive rsidad de Valencia dura llle la segunda mitad e l siglo 
XVl Il . En Homena:je a Pila'r Faus )' Amjwro Pérez. Valencia: Co nse ll e ria de Cultura, 
Edu cació i Ciencia, 1995, pp. 529-544. ISBN 978-84-482-0934-6: 84-482-0934-6 . 

.\~ Al; RI ÑA CONTRERAS, Marta: GIMÉNEZ BARATECI-I, Co nce pció n . El Archi vo Admin istra
tivo de los Se rvicios Centrales de la nive rsidad de Za ragoza: cuadro d e clas ifi ca
ción d e fo nd os . En Boletín de la Asociarión F,SI)(lIiola di' Arr/¡ iveros, Biblioterarios, Musp
ólogos JI Documentalistas, 1995, vol. XLV, n.l , pp. 5 ]-70. También d ispo nible en 
hltp ://www.anabad.org"/ bo le Linpdf/ pclf/X LV(] 995) 1 5 1. pdf [Fec ha de co nsulta : 
9 de enero de 2009] 

II/Iuí Nrl\lrlRRo, j uan Antonio (v. LLUCII ADEI..A.\'TrlDO, /111" Ascmsión) 
RWENTÓS PAJARES, Pepita . El trata mi en to d e los doc um en to· e lec tróni cos en la institu

ción unive rsitari a : un a propuesta pa ra la Unive rsidad d e Ll e ida . En AABADOM. 
Boletin de la Asociación Astu'riana de Biblioterarios, A rrhivl'ros, Uorumm talistas)' MWl'ólo
gos, 1995, n. 4 , pp. 23-27. 

Sr\~ MIl.U\N FER ÁN DEZ, Elvira . El a rchivo de las co lon ias esco la res un ive rsitari as ele 
Sali nas en e l a rchivo histó rico ele la nive rsidad de Oviedo. Análisis de l fo nd o 
docum enta l y d e su ge rm en institucional: e l g rupo de Oliedo. En AABADOM. Bof¡,
lÍn dI' la Asociación Asturiana de Bibliotemrios, Arr/úvl'ros, f)orl/.//wntalis/as)' J\I/usl'ólogos, 
1995, vo l. Vl , n. 4, pp. 8-13. 

SA~ MIIJ .Á:-'¡ FERNÁNDEZ, Elvira. Los a rchivos unive rsita ri os espa ño les v el re to ele la cali 
dad to ta l e n su ges ti ón. En Biblio/N/u('s, (('n /rl's dI' dorwlIl'I1 /arió i sI'J'V(,is d '/n/rlnIUlrió. 
Barcelona: Col·legi Oficia l de Biblio teca ris-Docum enta lisles de Ca ta lun ya : Soc ie tat 
Catalana d e Docum e ntac ió i Info rm ació, 1995 , pp. 38 1-3R9 . ISBN 978-84-R6972-07-
3: 84-86972-07-8. 

TORR ES Muu\s, J ac into . Docum e ntac ión musi ca l: fo nel os y se rvicios en las uni ve rsida
des públicas madril e ñas. En Rrvista gml'J"al rlp información y f)or1l1//m /ación, 1995 , 
vo l. 5, n. 2, pp. 163-184. También d ispo nible e n hup://www. \\cm.es / BUCM/ revis
tas / bvd /l ] 32 1873/ a rti culos / RGID9595220 l63A. PDF [Fec ha el e co nsulta : 12 el e 
ene ro de 2009] 
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TORRES RAMÍREZ, Isabe l de. Fuentes nacionales JHITa el conocimiento de tesis esjJañolas: Rejle
xión Im'l.ll' . En VlIljomadas Bibliotecmias de Andalucía. Málaga: Asociac ión Andaluza 
de Bibli otecarios, 1995, pp. 297-3 10. ISBN 978-84-605-3489-1: 84-605-3489-8. 

TORRES RAMÍREZ, Isabel de. 7esis doctomles de la Universidad de Granada (1990-1991 , 1991-
1992). Gra nada: Universidad de Granada, 1995. ISBN 978-84-338-2033-4: 84-338-2033-8. 

VACA LORENZO, Ánge l. «Regesta» de los docume ntos m ed ievales de carácter privado 
ex istentes en e l Archivo de la Un ive rsidad de Salamanca. En Stvdia Hist01·ica. Histo
l-ia /IIlediroal. 1995, n. 13, pp. 111-183. 

VIVAS MORE:--!O, Agustín. Series documentales para e l estud io de la Hacienda e n las Un i
ve rsidades d el Anti g uo Régim e n e l ej e mpl o de l Archivo Histórico de la U nivers idad 
de Salamanca. En Norba, 1995, n. 15, pp. 187-202. 

1996 

BORFO I BACH, AnLOni: BORRAs GÓMEZ, J oaq uim. La Documentació i e ls arx ius de les 
uni ve rsitaLS publi qu es catala nes: estat d e la questió i recomanacions per a la seva 
ges ti ó . Barcelona: Assoc iac ió d 'Arx ive rs de Catalunya : Direcció Ge ne ra l d 'U nivers i
taLS, 1996. 

!3Olu&ís GOMu., .!olll/uim (v. Boru·"Q I BA CH, Anloni) 
CARMONA DE LOS SANTOS, María. La U nivers idad Central y su d istrito : Fondos docu

mentales en e l Archivo Histórico acional. En Boletín de la Asociación EsjJm1.ola (le 
A1'Chiveros, Bibliotew-rios, Museólogos y Documentalistas, 1996, vol. XLVI, n. 1, pp. 167-
220. También disponible en http://www.anabad .org/boletinpdf/ pdf/XLVI!l996l 

1 167.pelf [Fec ha de co nsulta: 9 de e nero de 2009) 
CHAGUA UDA TOLEDA NO, Ana (v. HERNIÍNDEZ VICENn; Severiano) 
GALVEZ, Carmen: JI MÉNEZ VELA, Rosario. El trata m ie n to docum e nta l de las imágenes 

rUas : la fototeca. En El biblioteca-rio ante la Tevolu.ción tecnológica. Málaga: Asociación 
Andaluza de Bibl iotecarios, 1996, pp. 399-408. ISB r 84-920914-0-1. ISBN 978-84-
920914-0-9: 84-920914-0-1. 

GRANA GIL, Isabel. El a rch ivo d e la Univer-s idad de Granada: una institució n básica para 
la h istoria de la educació n e n Málaga . En Isla de Arriarán, 1996, n. 8, p .1 65-1 72 

GUTIÉRREZ TORRECILLA, Luis Miguel. Ed ició n de los Estatutos d e l Colegio Mayor el e San 
ll defon so de 1777. En Anales CO'l11.jJlutenses, 1996, n. 8, pp. 139-1 54 . 

.!IM{NU IIELA, Rosa'rio (v. G,íLVEZ, Cannen) 
(v. MuÑoz Mui:.lQZ, Ana Maria) 
H ERN¡\,\l DEZ VICENTE, Severiano: ROSELL. GARCíA, Carm e n: Cr-IAGUACEDA TOLEDANO, 

An a . Aproximac ión a las fuentes docume ntales para las re lacio nes hispano-portu
guesas durante la Edad Moderna. En Las Telaciones entre Portugal y Castilla en la é-jJom 
de los descubTi:m.ientos y la exjJansión colonial. Sala man ca: Uni vers idad de Salamanca, 
1996, pp . 77-90. ISBN 978-84-7481-792-8: 84-7481-792-7. 

Mu Ñoz MUÑoz, Ana María: J IMÉNEZ VELA, Rosario. Revisión d e l concepto de «Arch ivo 
Audi ovisual»: una b ibliografía a notada. En El bibliotecario ante la T¿'l.Iolución tecnológi
ca. Málaga: Asoc iación Andaluza d e Bibli o teca rios, 1996, pp. 414-427. ISBN 978-84-
9209 14-0-9: 84-9209 14-0-1 . 

RODR IC,;UEZ SUAREZ, Ma ría de l Pi lar. La Univenidad de Santiago en el siglo XIII. Los libms 
del claustTO, 1566-1 600. La Coruria: Fundació n Pedro Ba rri é d e la Maza, Conde de 
Fe nosa, 1996. lSB 978-84-89748-00-2: 84-89748-00-4. 

Ros",.!. GARCíA , Carmen (v. HLRNJÍNDO. VICFNn·.; Severi.ano) 
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SOTELO MARTÍ! , María Ele na. La Escuela Superio r de Diplomática (1856-1900) . Fon
dos documenta les para su estudio . En La Investigación )' lasjúentes documental!'s de los 

anhivos. Guadalaj ara: ANABAD Cas tilla-La Manc ha, 1996, pp. 1093-1100. ISBN 978-
84-920905-1-8: 84-920905-1-0. 

VACA LORENZO , Ángel. Di/Jlomatmio del Anhivo de la Univenidad dp Salamanca: la rlOw.

mentación privada de la éPoca medieval. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1996. 
ISBN 978-84-7481-983-0: 84-7481-983-0. 

1997 

ARCHIVO H istórico Provincial y Universitario. Vall adolid. En Gu.ía de las colecciones /J1í.bli

cas de dibujos )' grabados en EsfJaria. Madrid: Ministe rio d e Educació n y Cultura: 
Biblioteca Nacional, 1997. ISB 978-84-88699-28-2: 84-88699-28-X. 

ARIAS DE SAAVEDRA, Inmacu lada: CALERO PALACIOS, María del Ca rm e n; VIÑES MILLET, 
Cristi na. Historia de la Universidad de Granada. Granada: Un iversidad de Granada, 
1997. ISBN 978-84-338-2309-0: 84-338-2309-4. 

ARNAU, Maite . El Archivo de la Universitatj aum e 1 de Castell ón. En Boletín de la Asocia

ción E,pmlola de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y DOl"llmenlalisl.(~~, 1997, vol. XLVII, 
n. 3-4, pp. 143-149. También disponible en http:/ / www.anabad.o rg / boletinpdfl 
?aut- :229&mat-&ano- 0&txt-ARNAU [Fecha de consu lta: 9 de enero de 2009J 

AsENSIO DI E, Carlos. El Arch ivo de la Unive rs idad de Alicante . Boletín de la Asociación 

l:-~/Jañola de Anhiveros, Biblioteca¡-ios, Museólogos)' Docmnenlalislas, 1997, vo l. X LVII, n. 
3-4, pp. 85-92. Tambié n d isponible e n http ://www.anabad .org/ bole tinpdf/ pdf/ 
XLVII(997) 3-4 85. pdf [Fecha d e consulta: 9 de ene ro de 2009J 

BORro I BACI-I, Anton i. Archivo General )' Registro d e la Unive rs itat Autonoma de Bar
ce lona. En Boletín de la Asociación &/)([,/1.01a de Archiveros, Bibliotecarios, Mus/'ólogos 

JI Docwnentalistas, 1997, vol. XLVII , n. 3-4, pp. 93-98. También disponible e n 
http: //www.anabad.org/bole tinpdf/ pdflXLVIl (1997) 3-4 93. pdf [Fecha de co n
sulta: 9 de e ne ro d e 2009J 

BORRAS GÓM EZ, J oaquim. Tratam iento d e las u ni dades a rchivísLicas prod ucidas y co n
se rvadas en las un iversidades : puntos en común [en líneaJ U ni ve rsita t Pompe u i 
Fabra, 1997. Disponibl e en h ttp:/ / ww,,,.upf.eelu / a rxiu / presenta / ica. h tml [Fecha 
de consulta: ] 2 de enero de 2009J 

BOR.RÁs GÓMEz,J oaquim: MARTÍ NEZ RAmAL, Isabel. El Archivo Administra ti vo de la n i
ve rsita t Pompeu Fabra. En Boll'tín de la Asoriación E~I)(l¡1.oln di' Anhiveros, Bibliotecarios, 

Mu..\eólogos)'Docu'l11.entalist(~, 1997, vo l. XLVII , n . 3-4, pp. 175- 183. También di spo ni
ble en http:/ / www.anabad.org/ bole tinpelr/ pd l/ XLVll ( 1997) 3-4 175.pdf [Fecha 

de consul ta: 9 d e enero de 2009J 
BUSTOS GARRIDO, MaríaJosé . Archivo d e la Un ive rsidad Politécni ca el e Madrid . 8o/I'lín 

de la Asociación /:'"!."fJañola de A Tchiveros, Bibliolemrios, Musl'ólogos y Docwnen ta[istas, 1997, 
vo l. XLVI I, n. 3-4, pp. 169-1 74. También d ispon ible en hup:/ / www.anabad.o rg / 
bo le tinpdf/ pdf/X LVIJ( 1997) 3-4 169.pdf [Fecha de consulta: 9 de ene ro de 2009J 

CALERO PALACIOS, María d e l Carme n: SÁNCI-IEZ MARÍ N, j osé A. j-;l Co/¡'gio de Santa Catali

na MártiT: estudio de sus constilucimu!s. 7i!xto la.tino)' traducción .. Granada: Unive rsidad 
de Gran ada, 1997. ISBN 978-84-338-2~40-3: 84-338-23'!O-X. 

C I/.UW P/I LAClOS, Maria del Cannen (v. AN//IS m: SAAI'/:m ¿'I, l nlllflcuüu/a) 
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CEI.ESTINO ANGUI.O, Sonso les. El Arc hivo de la Universidad de Sevi ll a. Buletín de la Aso
riación l,'s/Hl"-iola de ATch.ivrrus, 13iblioll'Crl /"ios, Museólogos y Docwnenlalistas, 1997, vo l. 
XLVII , n. 3-4, pp. 219-224. También disponible en http:/ / www.anabad.org/ bole
Linpdl / pdf/ XLVlT(] 997) 3-4 2 19.pdf [Fecha de consulta: 9 de e nero de 2009J 

CERCÓS CUCALÓN, Rosa: GASCÓl PASCUAL, Ana Isabe l. Arch ivo central del Rectorado de 
la Un iversidad de Zaragoza: Presente y futuro. Boletín de la Asocia(ión. t"!'/Htñola di' 
A1T/ÚVI~roS, 13i/¡/iolftarios, lv/usI'ólogos)' Dorwnenla[islas, 1997, vo l. XLVlI , n. 3-4, pp. 235-
240. También d ispo ni ble en http:/ / www.anabad .o rg/bole tinpdUpdUXLVlI (1997) 
3-4 235.pdf [Fecha d e consu lta: 9 de enero de 2009] 

CO~I'ElH:NClr\ DE ARCH IVEROS DI' UNIVERSIDAlJlS. Los archivos )' la docum e ntac ió n de las 
universidades espa ll o las . Situación actua l y propuestas de actuació n. En Bolelín df la 
ASOl"i({riÓl1 EsjJmiola de Arrltiveros, Bibliolecarios, Mus('ólogos )' Documentalistas, 1997, 
vol. XLV II , n . 3-4, pp. 43-72. También d ispon ible en h ttp: //www.a nabad.org/ bo le
tinpdl / pdl/X LVIl (1997) 3-4 43.pdf [Fecha d e consulta: 9 de enero de 2009] 

Cal I'FRENClA DE ARCl-lrvEROS DE UN IVERSIDADES. Recomendac iones para a rchi vos uni
ve rsitarios. En Boletí'n de la Asociación ESjJaJ'iola de An:/i.iverus, Bibliolecanos, Museólogo.l' 
y Dor'U7J1.f'IIlalislas, 1997, vo l. XLVl I, n. 3-4, pp. ] 5-41. También disponible en 
http: //www.anabad.org/ bole tinpdf/ pdUXLVlI( 1997) 3-4 15. pdr [Fecha de con
sulta: 9 d e e ne ro de 2009] 

FUSTER R 17 , Franc isco. Proyecto de creació n del Archivo General de la Universidad de 
Murcia. En 13uletín de la Asociación Espmiola de Archiveros, Biblioteca¡-ios, MuseólogoS)1 
DOrtl1J/f'ntalistas, 1997, vo l. XLVlI, n. 3-4, pp. 151-161. También d ispo nible en 
hllp: //www.anabad.org/ bole tinpdU pdf/XLVII(997) 3-4 151.pdf [Fecha de con
sulta: 9 de ene ro de 2009] 

c,·l.w:ó:v PtI .w:u:\I., Ana lsabPl (v. CERCÓS CUCALÓN, Rosa) 
GIL GARUA, Pi lar. El Arch ivo Genera l de la Universidad de Casti ll a-La Mancha. En Bo/¡,tín 

de /¡, Asof"iarión Es/)(lñola d" ATc/¡iveJV.\~ Bibliolecarios, Museólogos y Docwnenlalistas, 1997, 
vol. XLVl I, n. 3-4, pp. 111-11 4. También disponible en h ttp:/ / wlVw.anabad.org/ bole
LinpdUpdf/XLVlI (1997) 3-4 151.pdf: http:/ / www.uclm.es / archivo / paginas / difu
sionl.a5p [Fecha de consul ta: 9 de enero de 2009] 

Cum:RREI. TOHREClLLA , Luis Migupl (v. Pt."I'JA MONTES f)" O CA, Cannen de la) 
HERNÁN DEZ VI CENTE, Severiano. El Archivo de la Un iversidad de Salamanca. En Boü,tín 

de la Asociación Es!xl1'wla de A rchiveros, Bibliotecarios, M'UsI'ólogos y Docwnentalislas, 1997, 
vol. XLVl I, n. 3-4, pp. 199-209. También d ispon ible en h ttl2://www.anabad .o rg/ 
boletinpdf I pdf I XLVII (1 997) 3-4 199.pdf [Fecha de consulta: 9 de e nero de 2009] 

HERl ANDEZ VICEl TE, Severiano. La informatización del Archivo Histórico Un iversitario 
de la Un iversidad de Salamanca. En Boletín A CAL, 1997, n. 24, pp. 7-8. 

jl MÉNEZ VELA , Rosari o: MARTÍ N VEGA, Consuelo de las Me rcedes. El Archi vo Universi
tario de Granada. En Bolplín de la Asociación Ls/xlñola de An:hiv(!los, Bibliotecarios, 
M'Useólogos )' Documentalistas, 1997, vo l. XLVIl , n . 3-4, pp. 123-132. Tambié n dispon i
ble e n hu:p: //www.anabad.org/ bo le ti npdUpdUXLVII(J 997) 3-4 123 .pclf [Fecha 
de consu lta: 9 de enero de 2009] 

J USTO MARTÍ N, Maríajosé. Arc hivo Histórico Unive rsitario. Universidad de Santiago de 
Composte la. Bolelín de la As{)(;iación &jHlñola de ATChiveros, Bibliolecarios, M'Useólogos y 
Doc1l1nenlalistas, 1997, vo l. XLVl I, n. 3-4, pp. 211 -2 17. También disponible e n 
http: //www.anabad.org/ boleLinpdf/ pdf/ XLVl I() 997) 3-4 21l.pdf [Fecha de con
sul ta : 9 de ene ro de 2009] 
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J STO MARTÍ 1, María J osé . Inventmio dI' jnotocolos notariales: Noiu 1531-1895. Santiago d e 
Compostela: A Corulla: Uni vers idad de Santi ago de Com posle la, Archivo Hisló l-j
co: Colegio NOlarial, 1997 . ISBN 978-84-8 12 1-645-5: 84-8 121-645-3. 

LL.AMAS MARTÍ NEZ, Enrique . El Archivo de la Un ive rsidad Ponlifi cia de Sa lamanca. En 
Bole/ín de la AsoI:iar.ión E1iJ{/."/iollL de ATI;hiveros, Hiblio/ecaTios, Mu.serílogos y /JO(lI,/7I.I'1l.La!i.\
tas, 1997, vol. X LVll, n, 3-4, pp. 185-1 92. Tambié n di sponib le e n hllp:/ / www.ana
bad.org"/ bole tinpdUpdUXLVII (J 997) 3-4 I 85.pdf [Fecha de consulla : 9 de e nero 
de 2009] 

LL.ANSÓ I SA NjUA ,Joaquim. El Arch ivo Genera l de la Uni versidad Carl os III de Madrid. 
Holetin de la Asociación Lsj){l1iola de An;hiv(!/"()s, Rihlinlecarios, Mw;eólogos)' Docwllen/alis
tas, 1997, vol. XLVII , n. 3-4, pp. 99-109. Tambié n disponible e n http://www.ana
bad.org/ bole tinpd U pdf/ XLVlI (] 997) 3-4 99. pdr [Fec ha d e cons ulta: 9 d e e ne ro 
de 2009] 

MANE RA ROCA, María del Carme n. El Arch ivo de la Un ive rsita t de les rIl es Balears. En 
Boletín de la Asociación l:.s j)(áiola de An;hivl'lVs, /3iblio!t!(."{l'/ios, M'I.I .\"f!t5lo,l!:os)' /JocU1ll.en talis
tas, 1997, vol. XLVlI , n. 3-4, pp, 133- 14 l. Tambi én d ispon ible e n hl.l.p :/ / www.ana
bad .o rg"/ boletinpdUpd UXLVIID997l 3-4 133. pdf [Fec ha de co nsulta: 9 de e ne ro 
de 2009] 

¡\/:Im/N \/H.:A, Consu.elo de las Mlm;{'d{'s (v. J/¡\U:NU \I/,:/ .A, Rosario) 
J\I/:l/níM-:7. RAIliAI" Isabel (v. l30nRAs GÓ¡\/u., Joalfuim) 
MORE:-JO LÓPEZ, María Ángeles, El Archivo ele la Uni\'e rsidacl de Va ll ado li d. En Rolt' /ín 

di' la Asociarión E5jJmiola de Arrhivnos, Biblio/l'lw"ios, Mus{'ólogos)' Domml'71/rtlislas, 1997, 
vo l. XLVl I, n. 3-4, pp. 225-234. Ta mbi é n d isponib le e n hllp://www,anabad .o rg / 
bo letin pdUpdUXLVlI (1997) 3-4 225.pd C" [Fec ha de co nsulta : 9 d e e ne ro de 2009] 

MOYANO GONzAL.EZ, María Dolo res. El Archivo de la Universita t Rovira i Virgili. En lJolr:/ín 
di' lu Asoci({ción l:.S/)(l1iola dI' An;hivems, l3iblioln:arios, MI.I,mílogos y ])o!"LI:l1umtalislas, 1997, 
vo l. XLVn, n. 3-4, pp. 193-198, Tambié n dispon ibl e e n hllp:/ / www,anabad,or¡:"/bole 
Linpdf / pdf/XLVlI (] 997) 3-4 193.pdf [Fecha de co nsu lta : 9 de enero de 2009] 

OI.IVARES POZAS, Anton io . El Archivo de la Unive rsidad Complute nse. En Holr'/ín rlp la 
Asoriarión ES/Jmiola de A rrhilwros, Biblio/{'((Irios, M lI..\"f,ólogos )' f)orU11/.I'l1/a!is /as, 1997, vo l. 
XLVII , n. 3-4, pp. 11 5-122. Ta mbi é n dispon ib le e n hup: //w\VIV.anabad.org/ bole
Linpdf/ pdf/ XLVlICl997l 3-4 I 1.5.pdf [Fecha de consull,¡: 9 de e nero de 2009] 

PE Ñ,\ MONTES DE OCA, Carm e n d e la : G UTIJÓ J{I{E!. TORRFClI.lJ\ , Lu is Mig ue l. El a rchi vo 
de la Uni ve rsidad de Alcalá: rea li zacio nes y pe rspectivas de futuro. En Boü'lín df' la 
Asori({ción Esj)(l1iola de Anhivnos, /3ibliol{'(a rios, M'Ilseólogos )' f)orUll1f'1/lnlislfls, 1997, vo l. 
XLVl I, n . 3-4, pp. 73-83. Ta mbién dispo n ible e n http://lI'ww.anabad .o rg/ bole
Linpdf/ pdf/ XLVlTl l 997) 3-4 73,pdf [Fecha d e co nsu lta: 9 de e ne ro d e 2009] 

RODRíC UEZ SUAREZ, María d e l Pilar. As UJ11s liturións do DI~ C/l.f'slal)({m a Un/vl'1:l'idrulf' d{! 
Sa11tiago de Com/Jostela (1550-1555). San tiago: Unive rsidad de Sa l1I.i ago , 1997. ISB 1 

978-84~8 1 21-540-3: 84-8121-540-6. 
SAN MII .loAN FERNAN DEZ, Elvira . Los a rchi vos uni ve rsitarios espa ño les dentro de l ma rco 

de la ad ministración a utonómica, En An/¡/l1os, 13ibliolems, Cen/Tos di' J)o{"/I 'lIIm l({ rión ('n 
f'1 /~slarlo df' las AuJo/'lo17l.las. Murcia: ANABAD Murcia: Co nse je ría de Cuhura )' Ed u
cación, 1997, pp. 147- I 56. lSB 978-84-li05-li323-5: 84-605-6323-5. 

SAN MII .IAN FERNANDEZ, Elvira . Los a rchivos unive rs itarios espa ll 0 les: Sistemas de infor
mació n e n un a institució n de e nse llanza supe rior. En Sis/ I'mnl' y !JOlí/ims d{' infrml/({
ció/'l en l'l estado rlP l({s autonomías: si/ulltión ({c/lml y /iI'I :\jJl'r/ivrl.\". Sevill a : Asoc iac ió n 
Anda lu za de Docum enta listas, 1997, pp , 347-357. ISBN 978-8'1-605-6692-2: H4-tiO.5-
6692-7 . 
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SA:-J MII.l ÁN FERNÁNDEZ, Elvira. Inte rnet como recurso de in fo rm ació n para los archi
vos unive rs itarios. En Ca!J ([ la sortetat digital: un mon en continual'ransjol'mación biblio
teques, (mtres de r!.oc'U'lnent(u;ió i serveis d 'injonnació. Barce lo na: Col·legi Oficial de 
Bib li otecaris-Documenta li stes de Cata lu nya: Societat Catalana de Documentació i 
Informació, 1997, pp . 357-371. ISB 84-8498-794-9 . 

S;iNCI-I/,Z MAlUN, j osé A. (v. CAlE/W PALA CIOS, María del Cannen) 

VAI.DF.RAS ALONSO, Alej andro. Bibliografía sobre los fondos documentales de las uni
ve rsidades espallolas: Primera aproximación. En Boletín de la Asociación EsfJaiíola de 

Archiveros, Bibliotew'rios, MuseólogosyDocumentalistas, 1997, vo l. XLVII, n. 3-4, pp. 241-
248. Tarnl.Jié ll d ispon ible en http:/ / www.anabad .org/ boletinpd f/ pdf/X LVIHI997) 

3-4 241.pdf [Fecha de consulta: 9 d e ene ro de 2009] 
VII AUA PORTA, Montserrat. Arc hivo General Un iversita t Polilecni ca de Cata lu nya. En 

Boletín de la Asociación Es!)(l,,1.ola de Anhiveros, Bibliotecarios, Museólogos)' Docwnentalis

tas, 1997, vo l. XLVI I, n . 3-4, pp. 163-1 68. Tambié n disponible en http://www.ana
bad .org/ bolelinpdf / pdf/XLVlH 1997) 3-4 163.pdf [Fecha de consulta : 9 de e nero 
de 2009] 

If l/'l/oS MI/J./:·"; O-istina (v. ARiAS DE S¡lAVLDRA, i nmaculada) 

1998 

Aw/'.RCI-/ / FUeUE/IAS, Ramón (v. CENUU:.LO ÚINASPA, j uan j osé) 

¡-\.RI AS GONZA LEZ, Luis: VIVAS MORENO, Agustín. Fl/.entes docu-rnentales para el estudio de la 

!Jrostit'l.lción en los siglos XV! y )(Vii en el Archivo ), Biblioteca de Salamanca. En BROCAR, 
n. 22, 1998, pp. 51-62. Tambié n d isponibl e en h ttp: //d ia lne t.uniri qja.es/servle t/ 
ani culo?cod igo=227762 [Fecha de consulta: 9 de enero d e 2009] 

BALU:ST1:.ROS To/uu~s, Pedro (v. CUTltluu:'z TORRECiLLA, Luis M iguel) 

BORRAs GÓMEz, J oaquim . Los arch ivos como centros proveedores d e conte nidos y se r
vicios: implicacio nes en la fu nció n de los a rchiveros. En Actas de los Vlll Cursos Mono

gráficos sobre el PatTimonio H istó-rico. Santander: U niversidad d e Cantabria: Ayunta
miento de Reinosa, 1998, pp. 67-84. ISBN 978-84-8102-198-1: 84-8102-198-9. 

BORRf\S GÓMEZ, J oaqu im. Tratam ie nto de las unidades a rchivísticas producidas y con
servadas en las unive rsidades: puntos en com ún. En J an'l.ls, 1998, n . 2, pp. 78-87. 

FERNr\NDEZ FERNÁNDEZ, Cecili a . Un doc umento para la historia d e la U niversidad de 
Alcalá. En Revista general de Injormación y Documentación, 1998, vol. 8, n. 2, pp. 259-272. 

GENERELO LANASPA, Juan J osé: MORENO LÓPEZ, Ánge les: ALBERCl-1 I FUCUERAS, Ramón 
(coords.). Historia de los al'chivos y de la ;\¡dúvútica en EsjJal'i.a, Vallado li d: Unive rsidad 
de Valladolid , 1998. ISBN 978-84-7762-848-4: 84-7762-848-3. 

GIL GARCíA, Pil ar. Comen tarios sobre el a rchivo documental de Rad io Ciudad Real 
(1998) En La m:úsica en la Radio: Radio Ciudad Real EAJ-65 )' sus disr:os de fJizarra. 

Cuenca: U niversidad de Castill a-La Mancha, 1998, pp. 27-36. ISBN 978-84-8427-046-
1: 84-8427-046-7. También disponible en h ttp:/ /www. uclm.es /archivo /pagina~ 
d ifus ion2.asp [Fecha de consu lta: 9 de enero de 2009] 

G TIÉRREZ TORRECILLA, Luis Miguel: BALl.ESTEROS TORRES, Pedro. Cátedms y catedráticos 

de la Universidad de Alcalá en el siglo AYII!. Madrid: Un iversidad de Alcalá, 1998. ISBN 
978-84-8138-257-0: 84-8138-257-4. 

LLUC I-I ADEL.ANTADO, Asce nsi ón. Los grados d e Teología conced idos por la Un ive rsidad 
de Valencia durante el siglo XVI II. En Doctores )1 escolares. Valencia: Un ive rsitat d e 
Valencia, 1998, pp. 345-374. ISBN 978-84-370-3465-2 : 84-370-3465-5. 
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Mr\.RQ EZ PÉREZ, Aurora: MARTí ' MILA, Victoria. El inventario del a rchivo de la Uni
vers idad de Cádiz su integració n e n e l sistema de gestión de bibliotecas. En ¿Biblio
tem real frente a biblioteca viTtual? M,lIaga: Asociación Andalu za de Bibliotecarios, 
1998, pp. 463-475 . ISB 978-84~920914-2-3: 84-9209 14-2-8 . 

MA/iTíN i'VlJUI, VictoTia (v. MAu(¿uL'z h'REZ, AUTOTa) 
MOI?FNO LÓP¡éZ, Maria Ángeles (v. G¡~NloHL'LO, J uan/osé) 

PESET REIG, Mar iano. La fundación y e l fuero univers ita ri o d e Lérida . En H ispania, 
1998, vol. 58, n . 199, pp. 515-536. 

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón. La Bibl ioteca de la Uni ve rsidad de Oviedo. En Patrimonio 
dOC1Lmental)' bibliográfico astlLriano. Oviedo: niversidad de Oviedo, 1998, pp. 275-
292. ISBN 978-84-8317-035-9: 84-8317-035-3. 

RUlz RODRÍGUEZ, Ignacio: UROSA SANCI-IEZ, J o rge. Pleitos)' fJleiteantes ante la cOTte de}u.sti
cia de la Universidad Complutense (1598-1700). Madrid : Un ive rsidad Complute nse, 
1998. ISBN 978-84-89764-97-2: 84-89764-97-2. 

SAN MILL.r\N FERNAN DEZ, Elvira. Exped iente para la exped ició n de títu los acad é m icos 
ofi ciales un ivers ita r ios espalio les: propuesta para el Grupo de Ide ntificació n y valo
ració n de series un ivers itarias es pa li o las. En COnCefJIOS, Al calá de He na res: Un iversi
dad de Alcalá de Henares, 1998, pp. 211-222. ISBN 84-8138-248-5. 

SOTE LO MARTÍN, María Elena. La Escuela SUfH1/ior de DifJlomática. en el A Tch.ivo General de la 
Administnlción. Alcalá de H e nares : Unive rsidad de Aleal,1, 1998. ISB 978-84-8138-
248-8: 84-8138-248-5. 

TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín. La Escuela Superio r de Dip lomática y la po líti ca a rchi
vísti ca del siglo XIX. En Historia de los an;/¡ivos y de la mdúvística en Lsf}([,-iia, Vallado
lid : Un ive rsidad de Vall adolid , 1998, pp. 71-118. ISBN 978-84-7762-848-4: 84-7762-
848-3. 

UHOSA S¡íNCH/oZ, j O'lge (v. RulZ Ro/)/úc;uL'Z, 19nado) 
V/VIS MonENo, Agustín (v. AR/AS GONZAU.Z, Luis) 

1999 

&scós, .Julián (v . .JUSTO i'VLllniN, M".José) 
CARAB IAS TORRES, Ana María. Re fo rm a co nslitucio nal del Co legio Viejo de " Pa n y Car

bón ». Unas co nstituciones d esco noc idas del alio 153 1. En Estudios hÜlórú;os sal'llwn
tinos: HO'Inenaje al P Benigno f-Jernández Monles. Salamanca: Uni ve rsidad de Sa laman
ca, 1999, pp. 365-386. ISBN 978-84-87132-81-0: 84-87 132-8 1-2. 

CA RM ONA DE L.OS SANTOS, María. Guía. de los/ondas di' instituciones docenli'.I. Madrid: Minis
te ri o de Educac ión y Cultura , 1999. ISBN 978-84-369-330 1-7: 84-369-330 1-X. 

Cr\RMONA DE LOS SANTOS, Ma ría [d ir.] Un siglo di' la Universidad Cmlml. 1~·xf)('dil'11. lt's aca
démicos (1836-1936): Teologia, Derecho.l' Fi.losofía [recurso e lectrón ico] Madrid: Minis
tel-io de Cu ltura, J 999. [SB ' 978-84-369-3297-3: 84-369-3297-8. 

CHAGUACEDA TOLEDANO, Ana: MARTÍN CABRERO, Pi la r. Descripció n d e l fondo Rarae l 
MarLÍnez adal. En Clladernos de la Crílerlra Miguel de Ul1(lI/mnO, 1999, n. 34, pp. 295-336. 

GARCíA GÓMEZ, j. C. [el aL] De recho a la info rmación)' universidad : dise lio de un Cenu-o 
Un ive rsita rio de Documentació n Ad minisu·a tiva. En Boletín de lo Asociación bj}(1110la dI' 
Archiveros, Bibliotecari.os, MlI.seólogos )' DocU'llIenlali.slas, 1999, vol. 49 , n. 3-4, pp. 65 1-664. 
También dispon ible en http: //www.anabad.org/ bo letinpdf/ pdr/ XLl X( 1999) 3-
4 651.pdf [Fecha d e consu lta: 9 de e ne ro de 2009] 
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GUTII~RREZ TO RREClI.I.A, Luis Mig ue l. O rige n Social de los Colegios Mayo res d e l Co le
g io Mayo r de Sa n II de lo nso de la Un ive rsidad de Al calá (s ig los XVI-XVIII ). En Inda

gariólI, n. 4, 1999, pp. 15 1-176. 
(; L'F" :RHFI. '( ()fiRF U I.! .i\, Luis M iguel (v. P /OÑA M ON IE\' IJI:" OCt!, Ca-rmen el" la ) 

.J I.\.JI:'N EI. VEIJ\ , Rosal-io: MJ\JníN VEGA, Consuelo. El I'o ndo de Santa Cruz de la Fe y San ta 
Cata lina MárLir: apli cación de la ISAD(G) a su desCl-ipció n. En Los f011 dos históricos de los 

mdúvos I'.\j;añolf's [recurso electró nico] Gran ada: Di pu tación Provincial: Universidad de 
Gra nada , 1999. ISBN 84-826-6086-1. Tambi én d ispo nible e n http://www.ugr.es/ - a rch i
vo / liles /j ime nez.pclf [Fecha de consul ta: 9 de ene ro de 2009] 

.JUSTO MARTíN, l'vlaJ ose : VÁZQU EZ DE PARCA , Ma rgarita : BESCÓS, Ju liá n. El Ar chivo Un i
ve rsiLa rio de Santi ago de Com poste la e n la e ra d ig ita l. En JJI XomadflS de A rquiv os, 

Hiblio!.r'Cf/.\' , CP71./ms d,' Documentación l' Museos dI' Galicia. San tiago de ComposLe la: 
X un ta de Gali cia, 1999 , pp. 133-141. ISBN 978-84-453-2553-7: 84-453-2553-1 

LAIIOZ FINESTRFS, .J osé María. EI·tatutos d'1 la Universidad y e studio General de la Ciudad de 
H U/!strl. Huesca: Diputació n de H uesca, 1999. ISBN 978-84-95005-02-1: 84-95005-02-6 . 

i\!/,lIni,Y C \ /3 lln W, Pilar (v. C I-IACUAC!cDA TOI.I:DANO, Ana) 

MAHTÍ,v \l1·:r:A, COl1S"L1l'lo de las M"rcedes (v . .JIM/~N"Z \lu ... \, RosaTlo) 

PE:':,\ M .. \RTí:\ EZ, Marta . La gesLi ó n de los docume ntos a udi ovisuales e n el Archivo Gene
ra l de la Unive rsidad Carlos III de Madrid. En Bilrlu uw , 1999, vo l. 13, pp. 237-275. 

PF ÑA MONTES DE OCA, Carm e n: GUTIÉRR EZ TORRECIL.L.A, Lu is Mi gu e l. El c Ll adro d e cla
sifi cac ió n d e l a rchi vo uni versiLario d e la Un ive rsidad de Alca lá : pi eza clave de su s is
tema a rchivísti co . En T RIA , ] 999, n. 6, pp. 13 ] -150. 

PESET, Ma ri a no (coo rd. ). Bulas, constituciones y estatutos de la Universidad de \!alent:ia. 

Vale ncia : Unive rsidad d e Vale ncia , 1999. ISBN 978-84-370-3949-7; 84-370-3949-5 . 
R,\\ ' E~TÓS PAJARES, Pe pi La. Aspec tos legales e n e l acceso a los d ocum e n tos adm in isLra

ti vos e lecLró ni cos e n el ámbito de la U n ive rs idad. En Boletín de la Asol;iaúón ts jJm'i.o

la di' AnhiveJV.I, 13ibliolecmi.os, Museólogos)' Docw nl'ntalistas, 1999, vo l. XLIX, n . 3-4, 
pp . 593-603. Tam bié n dispo nible en hLLp://www.anabad .o rg/ bo le tinpdf/ pclf/ XLlX 
(] 999l 3-4 .59~ .pd r [Fec ha de co nsu lta : 9 de e ne ro d e 2009] 

ROM ERO CA Ben, Ramó n. Los archivos complute nses d esde la pe rspec Li va d e la gestió n 
de calidad . En Revista general de Inforll/.ación y Dorwllentrtción, 1999, vol. 9 , n . 2, 
pp. I 19- 125. Tam bién di spo nible e n http://www. ucm. es/ BUCM/ revistas / bvd / 
1 132 1873/arricul os/ RGID999922011 9A. PDF [Fecha de consulta : 9 de e ne ro de 2009] 

SAN MIL.l J\N FERNr\N DEZ, Elvira. Los fo ndos especia les de l Archivo Histó ri co de la Unive r
sidad de Oviedo. En Actas del JJ Congmm de BibliograJia Astu riana. O viedo: Consej e ría de 
Educació n y Cultu ra, 1999, pp. ] 027-1045. ISB 978-84-931263-0-8: 84-931263-0-6. 

VACA LORENZO, Ángel. Orige n y fo rmació n d e l prim iLivo campus de la Un ive rsidad d e 
Salama nca: Las Escuelas Norm ales. En Rev ista de l:.;studios, 1999, n . 43, pp. 143-169. 

\I,(ZQUEI. DI,' ¡JA NGA, Mwgmita (v . .JUSTO MAR TÍN, J\!/" .José) 

VICENTE y GUERRERO, Guill e rm o . Fue nLes d ocume n La les adm in istra tivas de l Archi vo 
Un ive rsiLa rio de Za ragoza para el a ná lisis d el pe nsami e nLo ju ríd ico a rago nés deci
mo nó ni co. En lu·\fugit, 1999-2000 , n . 8-9, pp. 45 1-L174. 

VIVAS MORENO, Agustín. El Archivo Histó ri co d e la U nive rsidad de Sala ma nca: H isto ria 
y procede ncias doc um enta les . En Dontrnentación de las cienelas d,' la información, 

1999, vo l. 22, pp . 11 7-148. Ta mbié n d ispo nibl e e n h ttp ://www2 .ub.es / b id / co nslll
ta a n icul os. ph p?url =h LLp ://www.ucm .es / BUCM / revistas / inf / 021042 1 O/anic u
los / DC IN9999 J JOI1 7A. PDF&iss n- 0210-42 10&numero- 22 [Fecha d e consul La : 9 
d e e ne ro de 2009] 
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VIVAS MORENO, Agu stín. Archivo Histó ri co de la Unive rsidad de Salamanca: propues ta 
de cuadro de clasificac ión [recurso e lectrónico] En LosIondos históriws de los anhi
vos eS!)(lñoles. Sevilla : Ju nta de Anda lucía : Digibis, 1999 . ISBN 83-8266-086-1. 

2UOO 

AVA LA GALf\N, Pilar. Manual di' Normalización de doruml'l7tos ad /l/inistrativas. [e n línea ] 
Un ive rsidad d e Las Pa lm as [2000] Dispo nib le e n hltp ://209 .85. 135 . 104 / 
sea rc h ?q=cach e :s2 N u ij vI 0-IJ :www.u lpgc.es / desca rgad i rec ta . p h P % 3 F cod i RO a rc h i
vo %3 D6265+arch iv+u n i v+e le na+ % 22s uarez+ ma n riq ue+de+ la ra % 2_&h l-es&ct-c1 n 
k&cd=4 [Fecha d e consulta: 9 de e ne ro de 2009] 

BORRAs GÓMEz, J oaqu im. La integraci ó n de l siste ma a rchivístico unive rsita ri o y la gesLió n 
docume nta l. Oportunidades y vent.:ljas. En AnhivII/!1.o.\, 2000 , n. 36-37, pp. 33-67. 

Bcw.lt-\S GÓMEZ, j oaq uim: LLANSÓ SAN IUAN, J oaquim: MORE NO LÓl' fZ., Ánge les. Los 
archivos d e las unive rsidad es espúlO las : Entre la hi sto ria y la soc iedad de la info r
mación. En Boletín di' la Asof"iarió11 ES/Jll/lola di' A1"rhivI'IVs, Biblia/erarios, !I¡1usl'óloKos)' 
Dorwnentalistas, 2000, vol. L, n . 2, pp. 9-38. También di spo nibl e e n hup://www.ana
bad.o rg/bole tinpdflpd f/ Ll2000l 2 9.pdf [Fecha de co nsulta : 9 de e ne ro de 2009] 

BORIt-\S Gó 'IEz, joaquim: MORE NO LÓPEZ, María Ángeles. Los se rvicios de arch ivo e n la 
Unive rsidad: Re tos y oportun idades. En Recu rsos)' Sl'l1!irios: u/1.ll lllirada haria I'ljútl.L
IV [recurso e lectró ni co]. Valencia: U ni\'ersidad de Val e ncia , 2000, pp. 13-26. Tam
bié n dispo nible e n hup://www.crue .o rg/ CAU / ponva l.hun [Fec ha de co nsulta: 9 
de e nero de 2009] 

CON FER EN CIA DE ARCHIVEROS DE I.AS UN IVERSID,\DES ESPA:\!OI"\S. ¡,os Ill'rhivos '/l11ivl'/sitarios 
ante la a!JlVbarión dI' los I17II'VOS ¡':Itatutos de las Univl'rsidadl's. Algl/11as lPtO/l/l'nr/arÚ!I1I'S solm' 
la gestión dI' los dlJruml'17/os y anh.ivos lI nillf'l~ütarios [e n línea] Confe re ncia de Archiveros 
de las Un ive rsidades Espali o las, 2000. Dispo nible en hllp://www.cru e.org/ CA / esl.a
tULOs2002.hLm [Fecha de consulta: 9 de e nero de 2009] 

FLRNr\NDLI. CORRAl., Francisco J avier. Una propuesta de cuadro de clas ificac i6n de l 
archivo ad ministra Livo d e un a b iblioteca un ive rsitaria. En Ijonlllr!a.\· 13ililiotpmrias di' 
Castilla-La Mancha. Cue nca: Un ive rsidad d e Casti ll a-La Mancha , 2000, pp. 162- 172. 
ISBN 978-84-8427-069-0: 84-8427-069-6. 

GUERRERO BOTE, Vicente Pab lo: VIVAS MORE t\O , Agustín. Cestor docum e nta l aUl.oma ti
zado para la colección de pape les Varios ele l Arc hi vo Hi stó ri co de la Uni versidad ele 
Salama nca. En Cuadem.os di' docwlU"ntll,rilÍ'II ·JI/u.ltimalia, 2000, n. 9. Ta mbi é n dispon i
ble e n \Vww. ucm .es! i n f'o / m u I tidoc / m tll Lidoc! revisLa ! n um 9! gene ral / \'-g'ue rrero! 
v-gue rrero .htm [Fecha de co nsulta : 9 de e ne ro el e 2009] 

Cl!J I.L.I~N DE IRIARTE, María Cla ra. El Archivo Histó ri co el e Colegio Ma)'o r d e Nuestra 
Señora d e l Rosar io: Me moria viva del pa. ado . En /'as lIni1iP/:\'idar!l's his!)(ínims: r!1' la 
nW'I'/,a'J1'Ll ía di! los Au.lt'/'ias al I;entmlismo libl'ml. Salama nca : Unive rsidad de Sa lamanca , 
2000, pp. 183-1 92. ISBN 978-84-7846-930-7: 84-7846-930-3 . 

¡ :¡~\ru/)/ Crnf'l'al de UI'idll. Ci'/l/llt i UnivI'I'sitatl'l1 I'ls r!OCl/'lI/I' JltS 1ft' ['rlrxiv MI.miri/}({/ r!1' UI'i
da. L1 e ida: AjunLament d e L1 e ida , 2000. ISBN 978-84-8978 1-37-0: H4-897H 1-37-0. 

u'A NSÓ I SAN/VIIN, j OIlr¡lli7ll. (v. /3()f{f~is CÓMIc'/., j oar¡vim) 
MARTí NEZ GONzALEZ, O iga. El \Ve b del Archivo Ceneral ele la Unive rsidad Ca rl os 1II ele 

Madrid. En Boletín dI' la Asoclarión HI/Hll1oll1 dI' Anlúvl'I'(}s, Hil¡liotl'mrios, Mwpóloglls y 
Dorwllenlal¿I'ÜIS, 2000, vol. L, n. 1, pp. 21-44. También elisponible en hLtp:l!\Vww.a na
bad.org/ boleLinpdf! pelf/ U 2000l I 2 1.p& [Fecha de co nsulta: 9 el e e nero de 20091 
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MORALE]O ALVAREZ, María R. Las tesis d octo rales de las un ive rsidad es es pa ti o las : co n
lro l bibliográfi co y acceso . En Revista general de [n!onnación y Documentación. Mad rid: 
Uni versidad Complute nse, 2000 , vo l. 10, n . 1, pp. 235-243. Tambi é n d isponible e n 
h ttp ://www. ucm. es / BUCM / revistas / bvd / 11 321873 / articu los / RGID00001 20235A 
.PDF [Fec ha d e consu lta : 9 d e e ne ro de 2009] 

MOHF.VO LÓI>/]., María Angeles (v. BormAs GÓMI:.Z, Joaquim) 
PASCUAl. PASC:UAL, Ma-ría Soledad (v. Pi..AZA DI:.· PRADO, Alicia) 
PE,- i\ MONTES DE OCA, Ca rm e n de la : SERRANO MURILLO, Concepció n : TORRES SÁNCHEZ, 

David F. de . El siste ma avanzado d e digita lizació n de d ocume n tació n administra ti
va de l archivo de la Unive rsidad d e Alcalá (SADDA) En La gestión del conocimiento: 
¡ptos y soluciones de los jJ¡v!esionales de la inf onnación. Bi lbao : U nive rsidad de l País 
Vasco, 2000, pp. 613-623. ISB T 978-84-7585-9 19-4: 84-7585-9 19-4. 

PESET REIG, Mar ia no. Las un ive rsidades d u rante e l sig lo XX. Fuentes y bi b liografía . En 
MisCl'üinea Alfonso [X, 2000, pp . 127-142 . 

Pl.AZA DE PRADO, Alicia: PASCUAL PASCUAL, María So ledad . Los archivos de las Escuelas Nor
males rlP Cádiz, siglo XiX. Cád iz: Un ive rsid ad d e Cád iz, 2000. ISBN 978-84-7786-660-
2: 84-7786-660-0. 

SAN MIl.LÁN FERNf\NDEZ, Elvira . El ini cio de la info rma tizac ió n e n e l Arch ivo Histó ri co 
de la U n iversidad de O vied o: la ap li cació n d el program a d e ges tió n d ocume ntal y 
de d igita li zació n de imágenes ARCH IDOC-ARCH IG ES. En La Historia en una nueva 
frontem. Cue nca: Unive rsidad d e Cas tilla-La Ma ncha, 2000. ISBN 978-84-8427-041-6: 

84-8427-041-6. 
SWRANO MU/UILO, ConcejJCión (v. h ·ÑA MONTES DE OCA, Cannen de la) 
SERVEI D'AR)( IU MUN ICIPAL DE LLORET DE MAR. El fon s d e la U nive rs itat de L1 0 re t i e ls 

doc ume n LS entregats pe l sr. J ose p M. Co lI i Ro be rt. En Sesmond, 2000, n. 2, pp. 6-9 . 
SOBAL.ER SECO, María de los Án geles . Calálogo de colegiales del Colegio Ma)lor de Sanla Cm z 

de Valladolid (1484-1786). Vallado li d: U ni versidad d e Va lladolid , 2000. ISBN 978-84-
8448-070-9: 84-8448-070-4. 

TORRHS S~iNCHEZ, David F. de (v. Plc·,VA M ON-n-:S DE OC,I, Ca·rmen de la) 
VIVAS MORENO, Agus tín. Análisis de la docum entac ió n histó rica d ocente y discente de 

los archivos un ivers ita rios : e l ej e mp lo de l Arch ivo H istó ri co de la U nive rsidad de 
Salama nca . En TRiA, 2000, n . 7, pp . 107-1 42. 

VIVAS MORENO, Agustín . Clas ifi cació n de fo ndos de arch ivos h istó ricos unive rsita rios: 
el modelo de l Arc h ivo H istórico d e la U n ive rsid ad de Sala man ca. En Cuadernos 
de Documentación Mu Llim.edia, 2000 , n . 10, pp. 293-316. Tambié n d ispon ib le en 
h ttp ://www. ucm .es / in fo / m ul tid oc / m ul tidoc / revista / n um 1 O / pagi n as / pdfs / Avi
vas. pdr. [Fecha de consu lta: 9 de e ne ro de 2009] 

VIVAS MORENO, Agustín . La co lecció n de papeles vari os de l Arc h ivo Histó rico de la U n i
versidad de Salamanca: An álisis de la docum e n tació n : p roced en cias, caracte rísticas 
e impo rta ncia histó rica. En BROCAR, 2000 , n . 24, pp. 137-162. Tamb ié n d ispo n ib le 
e n http ://di alne t.un iri oja .es / se rvle t/ a rticu lo?cod ig·0-235554 [Fecha d e co nsu lta : 
9 de e ne ro de 2009] 

VIVAS MORENO, Agustín. La colecció n docum enta l d e Pa pe les Va ri os d e l Archivo His
tó rico de la U niversidad de Sala ma nca . En Las universidades hisjJánicas: de la mona·¡e 
quía de los Austria.l· al cenlralismo liberaL. Salama nca: Un ive rsid ad d e Sa la ma nca, 2000 , 
pp. 405-424. ISBN 978-84-7846-930-7: 84-7846-930-3. 

VIVAS MORENO, Agustín . Docum enlació n de l Archivo Unive rsita ri o de Sa lam anca: a ná
lisis desc rip tivo de sus se ri es docum e n ta les. En Anales de Documentación, 2000 , vol. 3, 
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pp. 167-207. También disponibl e en www.um .es / o js/ inclex .php / ana lesdoc / arti 
cl e / viewFile / 2431 / 2421 [Fecha de consulta: 9 de ene ro de 2009] 

VIVAS MORENO, Agustín. La docu men tación hacendísti ca en los a rchi vos históricos uni
versita rios: el modelo de Sa lamanca. En Investigación bibliotecológim, 2000, vo l. 14, n . 
29, pp. 43-67. 

VIVAS MORENO, Agustín. Historiografía d el Archivo Unive rsita ri o de Salaman ca: Lín eas 
para un a pro puesta de cuadro de cl as ifi cación. En Signo, 2000, n. 7, pp. 49-66. 

VIVAS MORENO, Agustín. Lecturas y documentos histáricos en aTchivos (Un inform.e del siglo 

XiX para la O1ganización del ATchivo de la Universidad de Salmnanca). Cáceres: Univer
sidad d e Extremadura, 2000. ISBN 978-81-7723-423-4: 84-7723-423-X. 

VIVAS MORENO, Agustín. La o rgani zación del archivo histó rico de la Universidad de Sala
manca en el Siglo XIX: El informe de Juan de Urbina y Vi cenLe de la Fuente de 1854. 
En Boletín de la Asociación Esj)[l'ñola de ATChiveros, Bibliotecarios, M useólogos y Documenta
listas, 2000, vol. L, n. 2, pp. 55-] OO. También d isponibl e en h.!lj2.;Lbvww.anabad.org/ 
boletinpdU pdU U2000l 2 55.pdf [Fecha de consul ta: 9 de ene ro d e 2009] 

VIVAS MORENO, Agustín. Revisió n y a rreglo de l Archi vo de la U nive rsidad d e Salaman
ca: e l info rm e de Juan U rbina y Vi cente de la Fuente de 1854. En Stvdin hist01'ica: 
Historia contemjJoTánea, 2000, n. 18, pp. 285-298. 

VIVAS MORENO, Agustín. Se ri es docume ntales para el es tudi o de la trayec to ria es tu
dianti l y d ocente e n las U nive rsidad es de l An tiguo Régimen. El ej e mplo de l Archi
vo Histó rico d e la Unive rsidad d e Salamanca. En Revista de Estudios, 2000, n. 44, pp. 
271-297. 

VIVAS MORE NO, Agustín. Sistemas de inform ación histó ri ca para las co lecc iones fac ti cias 
de archivos histó ri cos: mode lo de in vestigac ió n. En Cuadernos de docum.enlnción mul

timedia, 2000, n. ]0. También dispo nibl e en http: //www.ucm .es / info / multidoc/ 
multidoc/revista / num10 / paginas/ pdfs / Avivas2. pdf [Fecha d e consulta : 9 d e 
ene ro d e 2009] 

V/litiS i\lIORENO, Agustín (v. G U/cRRF/1O Bon ', Vicente Pablo) 

200 1 

BORIZr\S GÓMEZ, J oaquim. Las re lac io nes entre a rchiveros y productores de doc um en
tos. En Biblios [e n lín ea] 200 ] , n . 7. Dispo nibl e en h ttp ://eprints.rclis.o rg / 2470 / 
l/A7-01.pdf [Fecha d e consulta: 9 de ene ro de 2009] 

BORRr\S GÓMEZ,J oaquim: MORE NO LÓI'EL, Ángeles: O l.i\SSOl.O BENITO, Pedro . Los servi

cios de cl'rchivos universitarios: Enln' la gestión ejimz), la cultum j)(¿l'rimonial [en lín ea ] 
Confe rencia d e Archive ros de las Unive rsid ades EspaJ'io las, 200 1. Di spo nible en 
InLern et: http ://www.crue .oqi~-¡CAU /va l en c i a. htm [Fecha de consulta: 9 de enero 
de 2009] 

FUSTER RUIZ, Francisco . Políti ca y planifi cació n de a rchi vos unive rsita rios . El Regla
mento o rgáni co como base fundam e nLal de su creac ió n y func ionami ento. En Uni

velJidades y A rchivos Univenitm"ios: Historia y mganiwrión. Badaj oz: Unive rsidad de 
Ex tremad ura , 2001, pp. 133-1 56. ISB ' 84-7723-450-7. 

GIl. GARCÍA, Pil a r. El Archivo Ge ne ra l d e la ni ve rsidad de Cas ti ll a-La Ma ncha: Un 
re to y un a o po rtunidad. En An(lr¡1/pl, 200], n . 16, pp. 20. Tam bién disponibl e en 
hnp:/hvww. uclm.es/ a rchivo / paginas / difusion 3.asp [Fecha de consul ta: 9 de ene ro 
de 2009] 
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G IL CARdA, Pil ar. Tejie ndo a rch ivo: Lo qu e la www puede hacer por un arc hivo . En 
l3iblio.1 [e n lín ea] 200 1, n. JO. Disponibl e e n http://eprints .rc lis.org/2387 / l/A10-
02.pclf: hllp://ww\V.uclm. es / a rchivo / paginas / difus ion4.asp [Fecha d e cons ul la: 9 
de e n e ro d e 2009] 

jIM(:NEI. VELA , Rosari o : MARTí N VEGA, Co nsue lo . Arc hi vo U n ive rsila¡-io d e Granada . En 
Guia de Archivos hisfólú-os de la ciudad df Granada. Gran ad a : Ficcio n es, 2001 , pp . J 63-
175. JSBN 978-84-95682-0 1-7: 84-95682-0 1-X. 

LLANSÓ I SANJ UAN , j oaqu im. La form ación a rch ivísLi ca continuada: la mirada d e l pro-
fesio na l. En RlA , 2001 , n. J. 

!VlJl/niN VI·:r;J\, Consuelo de las Mltrcedes (v. j llvILNI"'Z IIE/..rl, Rn.lrlTio) 
MO/IJ·.NO /JjFU, Maria Áng,'les (v. BONRAs GÓ¡\/o., j oaquim) 
O/.,·ISSOI.{) BLvrro, Pedro (v. BONJ~¡ s GÓMI:Z, j oaquim) 
Pus REDONDO, Ed uardo. Archi vos y e l c ibe respac io: Ap li cac iones a la inslilUció n un i

vers ila ri a . En Universidades y Archivos Univen'Üarios: /-listoria y olganización. Badajoz: 
Un il'e rsidad d e Extre mad ura, 200 1, pp . 159-190. ISBN 84-7723-450-7. 

RODRíGU EZ-SAN PEDRO BEZARES, Lu is Enriqu e . La po líti ca d ocum e ntal unive rsita r ia d e 
Salaman ca e n la época d e Fe li p e TlT: La biblioteca y e l a rch ivo un ive rsita ri os. En 
Univn:~idl/.dl's y Arrhivos Univl'rsifa'rios: Historia y O1ganiwrió'l1. Badaj oz: U nive rs idad d e 
Extremadura , 200 1, pp. 103-124. ISBN 84-7723-450-7. 

RUII. ROD RicLTZ, Anto ni o Án ge l. Me1fl01ia grájim de la Univl'rsidarl df Granada: Arrhivos 
Iotop;rrl{tro.l, Gra n ada: U n ivers idad d e Gra nada, 2001. ISBN 978-84-338-2765-4: 84-
338-2765-0 . 

Sr\ NC: HEZ BLANCO, Án ge l. Los arc hivos un ive rsitarios. C lavesjuríd ico administrativas, En 
Bolr'lín di' la Asorirtrión EsjJmiolrt de Archiveros, Bibliotecarios, ¡\J[usfólogos y Dorwnl'l7tafis
tas, 2001 , vo l. LI , n. 4 , pp. 69-1 06. 

VloCA D m"li Nc u EZ, j ac in to d e , Un ive rsidades, arc hivos)' biblio tecas e n las m e morias )' 
re latos de via je ros. En Univel :~irlades )' A1Thivos Universitarios: Historia y orgrtnizariól1. 
Bacla joz: Uni versidad d e Extre madura, 200 1, pp . 59-100. ISBN 84-7723-450-7. 

VIVAS MORE NO, Agustín. Nuevos re tos para los a rch ivos unive rsitarios, En Univl'nidades 
y Arrhivos Univfnitfl'l7os: /-listoria y O1grtnización. Badajoz: U niversidad d e EXlre madu
r<l, 200 1, pp. 17-26. ISBN 84-7723-450-7. 

VIVAS MORENO , Agustín. Sistema d e inform ación histórica para la co lecció n d e pape les 
varios d e l Arch ivo Histórico d e la nive rsidad d e Sala ma n ca . En Srire, 200 1, vo l. 7 , 
n. 2, pp. 131-1 50. 

VIVAS MORENO, Agustín [ed.] Un iversidades)' aTrhivos universitarios: /-l istoria)' O1gan iw
ción. Badaj oz: U nive rsidad d e Extremadura, 200 1. ISB 84-7723-450-7. 

2002 

BERNA L, Ánge ls [e t a l. ] Un a ex pe ri e nc ia d 'ava luació e n grup: e ls d ocum e nls d e les uni
vers itats . En B1.lllll'Li del Servei rl'A-rxius, 2002 , n. 36, pp. 1-4. 

CONFERENCIA DE ARCHIVEROS DE LAS U NIVE RSIDADES ESPA -'OLAS. Los aTrhi7los 'LmivPrsila-
1-ios 1'.\'j)(l-ñ,OleS anle la alJrobación de los nuevos ¡'.:slalufos de las Universidadl's [e n lín ea] 
Confe re n cia de Archi ve ros d e las U nive rs idades EspúlO las, 2002. Dispon ib le e n 
hltp://www.crue.org/ CAU / estatLltos2002.hlm [Fecha de consu lta : 9 de e ne ro de 2009] 

GR PO DE TRAI3AIO DE IDENTIr-I CAClÓN Y VA LORACIÓN DE SERIES ADM INISTRATIVAS DE ARCHI
VOS DE UN IVERSIDADES, Til)()logia docwnenfal de univl'rsidades: lnolJ'Llestas de irll'l1 lifimrión 
y valoración. Cuenca: U nive rsid ad d e Casti lla-La Man ch a, 2002. ISBN 978-84-8427-
2 13-7: 84~8427-2 1 3-3 . 
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GU IJ ARRO ANTÓN, Mercedes. El servicio de archi vo y registro d e la Un iversitat d'Ala
can t. En A-rxius jJer a una SOclftat modl'ma [recurso e leClró n ico J Vale ncia: A5Sociació 
d 'Arx ivers Valencians, 2002. 

MANCLÚS CUÑAT, Ire ne. L'arxiu intermed i de la Universita t de Vale ncia . En Arxiw jJet" 
(/. una socit'tat moderna [recurso e lectrónicoJ Vale ncia : Assoc iació d 'Arx ivers Vale n
cia ns, 2002. 

Pr: ÑA MONTES DE OCA, Cal"men de la . La Unive rsidad labora l de Alcalá de He nares y su 
integración e n la Un iversidad de Alca lá. En 'Fabula, 2002, n. 5, pp. 245-258. 

Pi':REI. MO TES, Mercedes. Los archivos unive rsiLarios: concep tos bási cos . En 7""/Iws de 
biblioteconomía universitaria)' general. Madrid: LJn ivf' rsicl ad Complu te nse, 2002 . pp. 
19 1-205 ISBN 978-84-7491-667-6: 84-7491-667-4. 

PO NS Espó , Margol. El{ons municijJal en jJm;l!,flTní de l'anliga UniVfrsilal de Llorel di' Mar. Llo ret 
de Mar: Ajunta ment de Llore t de Mar, 2002. ISBN 978-84-921596-7-3: 84-921596-7-7. 

VIVAS MORENO, Agust ín. Documentac ió n de los J esui tas y Do mini cos en la Co lección de 
Pape les Vari os d e l Archivo Un ive rsitario de Salamanca. En Iglesia y TPligiosúlrul en 
Esjj(l1ia: hútoTta )' an:hivos. Toledo: Junta de Comunidades d e Castilla-La Mancha: 
ANABAD Castill a-La Mancha , 2002, pp. 1217-1234. ISBN 978-84-931658-4-0: 84-
9::1 1658-4-0. 

2003 

BORro I BAOI , Anto ni. La gestión documen ta l de los do cum c ntos en las unive rsidades. 
¿U na solució n perdurable? En Arrhivos Un iversitarios e !-lislllrill di' las U71ivf/:~idadl's. 

Madrid: Dykinson , 2003 , pp. 61-81. [SBN 978-84-9772-079-3: 84-9772-079-2. 
BORFO I BACl I, Anto ni. Les univers itaL5 e n e l JIl ó n deIs arx ius. En Bibliotna InJimllarion.l, 

2003, n. 26 p. 18. 
COSTAN ILLA BAQUFDANO, Lucía. El proceso de eva luac ió n de docum e nlos e n la Uni

vers idad Pública de Navarra . En Ardúvil'l itrl m Navarm. Pamplona: Gob ie rno de 
Nava rra , 2003. pp. 203-229. [SBN 978-8'1-23:)-2352-8: 84-235-2352-7. 

Owz MUNDET, J osé Ramón [ed .J Anlúvos LLllivprsitarios l' hisloria di' las Ullivrrsidlulr's. 
Madrid : Dykinson, 2003. ISBN 978-84-9772-079-3: 84-9772-079-2. 

FLORES VARELA, Carlos. El Arch ivo Genera l de la nive rsidad Complutense: pllnlO de 
infl ex ión En AlThivos universitarios e hisloria dI' las Ullivl'nidadl's. Madrid: Dyk inso n , 
2003, pp. 13 1-152. ISBN 978-84-9772-079-3: 84-9772-079-2. 

GIL GARc: iA, Pilar. Pa no ra ma d e los arc hivos lInive rsilarios e n la Red: e l Mapa 'vVe b de 
Arc hivos d e Unive rsidades Espallolas. En Anhivos Ullivl'nitllrios l' Historia dI' las Uni
vI'l:Iidar!l's. Madrid: Dykinson , 2003, pp. 153-1 66. ISBN 978-84-9772-079-3: 84-9772-
079-2 . Tambié n disponibl e e n hllP: //www. uclm .es / a rchivo / pag·inas / difÜsionb.asp 
[Fec ha de co nsu lla: 9 de e ne ro de 2009] 

GIL GA RCÍA, Pil ar: GONZf\.LEZ ROD RÍ CULZ, Sagra ri o : H ERN,\ NIlI-:Z R.\I\ Il.ERO , Luisa María. 
La ges ti ó n d e las tesis doctorales en la Uni ve rsidad de Casti ll a-La Man cha. En Olga

niZIlCiol/l'S 1'lertn5nicas. Siluación IIc/1I1I1 y jll'njJl'(tivfls di' la ('-dOcl/,l/Il'lllaciól/ . Sevilla: Aso
ciación Andalu za de Docume ntalislas, 2003 , pp. 36-4 1. ISBN 84-93 11 67-2-6. 1al11-
bié n disponible en http://www. uclm .es / a rchivo / pag·inas / dif"us ion5.asp [Fecha de 
co nsulla: 9 de e nero de 2009J 

CON/Ji!./]. H()J)H;CU¡.:z, Sagmrio (7). C; IL CARc:íA, Pilllr) 
GL TIÉRREZ TORRECIL. LA, Luis Miguel. Grados académ icos concedidos e n la Uni ve rsidad 

elc Alca lá (1775-1807) . En Aulas y srtlmps, Va le ncia: Un iversidad de Va le ncia , 20 (J ~ , 

pp. 507-528. ISBN 978-84-~70-5685-2 : 84-370-568!'í-3, pp. 507-528 
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/-IUlNiíNIJ/c·Z [{¡l B/URO, Luisa Maria (v. GIL GARCiA, Pilar) 
HJ-:R TÁN DEZ SAN DOICA, Elena. Los archivos unive rsita ri os y la historia de las universidades: 

pe rspectiva de los inves tigado res. En Archivos Universitm"ios e H istoria de las Universida
des. Madri d : Dykinson , 2003, pp. 97-1 29. ISBN 978-84-9772-079-3: 84-9772-079-2. 

L/.ANSÓ SANIUÁN, J oaqui m. La planifi cació n como sustra to de la in terve nció n a rchivís
tica: el p royec to de o rganizac ió n d e l Archivo de la Unive rsidad Públi ca de Nava rra 
(PROA). En Anhivística en. Navarra. Pamplo na: Gobie rno de Navarra , 2003, pp. 11 3-
143. ISBN 978-84-235-2352-8: 84-235-2352-7. 

LLUCH ADELA NTADO , María Asce nsió n . Los fo nd os unive rsi ta rios pa ra la histo ri a d e las 
unive rsidades . Madri d : Dykinso n , 2003, rr. 13-60. ISBN 978-84--9772-079-3: 84-9772-
079-2. 

LÓPEZ YE r ES,J osé . Doc um entac ión d e las U nive rsidades españo las: Francisco J Fuertes 
Piquer, co legia l, ca tedrá ti co y recto r de la U n iversidad de Alcalá (1733-1 755) En 
Boletín de la Asociación Esjxl'l'iola de Archiveros, Bibliotecmios, Museólogos y DOC'U'rnentalis
tas, 2003, vo l. LTll , n . 3 (2003), p p. 197-214. 

MONTES ZUGADI , Ánge les . La Confe re ncia d e Archiveros d e Unive rsidad es Espa iio las. 
En Archivos universitm-ios e historia de las universidades. Madrid : Dykinso n , 2003, pp. 
83-95. ISBN 978-84--9772-079-3: 84-9772-079-2. 

i" II CUE/. ALONSO, Auro ra . Los estudi os de doctorad o y el ini cio d e la tesis docto ral en 
Espa Ila: 1847-1900. En Anhivos universÜmios e historia de las universidades. Madrid : 
Dykinso n, 2003, pp. 197-222. ISBN 978-84-9772-079-3: 84-9772-079-2. 

PAc/-J},·co SAMP/·:UJlO, Rogelio (v. Smn.o MrlJlTiN, Maria Elena) 
PARÍS FOLCI-I, Mar ía Lidón. Graduad os universita rios d e Castell ó n en la Un ive r idad de 

Valencia en e l siglo . Madrid: Dykinso n, 2003, pp. 223-253. ISBN 978-84--9772-079-3: 
84-9772-079-2 . 

RAVENTÓS PAIARES, Pepita . La confecc ió n de l Bo le tín Oficia l d e la Unive rsidad : la in te
racción de la info rmación, la ges ti ó n de docum entos y su valo rac ió n . En Tabula, 
2003, n. 6, pp . 245-262 . 

ROD RÍ CUEZ SUAREZ, Ma ría d el Pil ar. Escribanos y documentos unive rsita ri os d el siglo 
XVI en la Unive rsidad de San ti ago d e Composte la. En Aulas y saberes. Valencia: nI
ve rs ira t de Valenc ia, 2003, pp. 419-434. ISBI 978-84-370-5685-2: 84--370-5684-5 . 

SIMÓN PÉRFZ, Alfreclo. El ·monasterio y la Universidad de !rache: i nventario del archivo (siglO.\" 
>..rvl-XIX). Pampl ona: Gobie rn o de lava n-a, 2003. ISBN 978-84-235-2278-1: 84-235-
2278-4. 

SOTELO MARTÍN, María Ele na. El CLTchivo histórico de la Universidad de Alcalá. Alcalá de 
Hena res : María Elena So re lo Martín , 2003. ISBN 978-84-607-7989-6: 84--607-7989-0. 

SO-rFI .0 MARTÍN, María Elena: PACI-IECO SAMPEDRO, Roge li o . La po líti ca a rchivísti ca de 
la Universidad de Alcalá d urante los siglos XVI al XIX: un a aprox imació n a su estu
di o . En Archivos universitarios e historia de las univel:5idades. Madrid : Dykinso n , 2003, 
pp . 301-316. ISBN 978-84-9772-079-3: 84--9772-079-2. 

VICENTE y GUERRERO, Gui ll e rm o . El Archivo Histó ri co Unive rsita I-io d e Zaragoza través 
de sus fu entes docum en tales . En Anuario de /-listoria del Derecho ES1Jmiol, 2003, n.73, 
pp. 679-711. 

VI CENTE y GUERRERO, Gui ll e rm o . Los inve nta ri os d e d ocume ntación de l Arc hi vo His
tórico U nive rsi ta ri o d e Za ragoza (1 603-1 983) En AlchivOJ univel:5itm-ios e historia rlp 
lns universidades. Mad rid : Dykinso n , 2003, pp . 317-345. ISB 978-84--9772-079-3: 84-
9772-079-2. 

VIVAS MORENO, Agustín . El Anhivo HistóTico de la Universidad de Salamanca: historia y cla
sificación de sus f ondos documentales. Gij ón : Trea, 2003. ISBN 978-84-9704-007-5: 84-
9704-007-4. 
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2004 

BORro I BACH, Anton i. Conferencia de ATchiveros de las Univenidades és jJm'iolas: Un balance de 
JO mios 1994-2004 [en línea] Conferencia de Archiveros de las Universidades EspúlO
las, 2004. Disponible en http://www.crue.org/ CAU / comunicacionCAU IOanvos.pdf 
[Fecha de consulta: 9 de enero de 2009] 

BORRAS GÓMEZ, joaquim. Innovaciones en la ges ti ó n a rchivísti ca y docum ental del 
Archivo d e la Un iversidad Pompeu Fabra: Una me nció n d el premio a las mej ores 
prác ti cas po r el Club de Gestión de Calidad. En La. gestión de la. calida.d en los a.rchivos 
Pú.blicos. Toledo:junta de Comunidades de Castill a-La Mancha, :¿004. pp. 85-106. 

CUSFAN1LLA BA QUl':UANO, Lucía. (v. LI.ANSÓ SA NjUtÍN, .Jo(Ufuim) 
GIL GARCÍA, Pilar. El Archivo Gene ral d e la Un ive rsidad de Casti lla-La Mancha en el 

año 2004: Compromiso, calidad y carta de se rvicios . En Ana.quel, 2004, n . 28, pp. 14-
15. También disponible en hup: /Ij2ee j ccm.es / dglab2 / public dglab / aplicacio
nes / a rchivos / anaq ue l pdfs / 20050 1251 869737836.pd f: http: //ww."l..uclm. es / a rch i
vo / paginas / difusion7.asp [Fech a de consu lta : 9 de enero de 2009] 

GIL GARCÍA , Pila r: O LASSO LO BENITO, Pedro: VALDEHITA MAYORAL, Te resa . Archivos uni
versiLmios esjJa1'ioles 2003: Evaluación de dalos [en línea ] Confe rencia de Arc hi veros de 
las U nive rsidad es Españolas, 2004. También dispon ibl e en http://wv,,w.crue.o rg / 
CAU / informeencuesta2003.pdf [Fecha d e co nsulta: 9 de ene ro de 2009] 

GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, Cristina: VALI ENTE RO:vtrRO, Antoni o : SANCHEZ MORENO, Cri stin a. 
La Facu ltad d e Química: 150 a llos de un archivo unive rsita ri o. En La riencirz en la 
fús/oria de la Universidad esjJaiiola.: 92 mios de Quím.ica en Sevilla. Sevill a : Un ive rsidad 
de Sevill a , 2004. ISBN 978-84-472-0829-6: 8'1-472-0829-X. 

LLANSÓ SANjuAN, j oaquim: COSTAN ILL\ Br\QUEDANO, Lucía . No rmas inte rn ac iona les y 
normas institu ciona les . Apli cac ión en un sislema institu cio nal de arc hi vos En De la 
reges/a. a la. web semánLica: sisLemas globales de in!onnru:ión aT!:hivísLica [recurso e leclró
nico] pp. 123-1 42. 

MuÑOZ MAZAGATOS, Ángel. Los a rchivos unive rsitarios : calidad e inn ovación , un a 
apues ta d e futuro [e n línea ] Confe rencia de Archive ros de las Unive rsidad es Espa
ñolas, 2004. Disponible http://www.c ru e.o rg / CAU / pdr/ Info rm e %20sobre%20 
los%20archivos %20universita ri os.pdf [Fecha de co nsulta: 9 de ene ro d e 2009] 

OI.JI SSOLO BI:NIFO, Pecbo (v. GIL GAl!cífl, Pilm) 

PE:\TA MONTES DE O CA, Ca rm en de la. Diez mios riela CA U: Bala.nce)' fJersfJecLiva.s [en lín ea] 
Confe ren cia de Arc hive ros de las Univers idades Espat'lOlas, 2004. Disponibl e 
hup://www.crue.org/CAU / pclf/Novedades JOanyosca u.pdf [Fecha de consulta : 9 
de ene ro de 2009] 

PRAl' SEDEÑO,judith. La documentació n histó ri ca de la Unive rsidad de Ce rve ra: la Il gu

ra de l ca nce lario Dr. Francisco J. Fuertes PiquCl' ( l 717-1789). En H.evisLa genl'ral dI' 
Información)' DocumenLación, 2004, vo L 14, n. 2, pp . 97-132 . Tambi én d isponible e n 

http: //www2. ub .es / bid / co nsultaarticul os.php?url - htlp: //w\Vw. ucm .es / B U CM / r 
evislas / byd/l 1321873 / a rti culos / RGID0404220097 A. PDF&iss n- 11 32-1873&nume

ro=2 [Fec ha d e consulta: 12 d e e ne ro de 2009] 
PR IETO CA. 'TERO, Amali a. La med icina mode rna e n la Unive rs idad de Va ll ado lid : allle

cede llles re motos . En Los esLudios dI' medirá/(/. )' los lIIr'rliws en Valladolid ( '404-20(4). 
Vall ado lid: Univers idad de Valladolid , pp. 15-56 . 

.'i .. iNC/-ll:Z i\I/Of?JcNO, Cl'isLina (v. GUT/{f?J1U. ¡Í.UIAIlD., CrisLina) 
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SANC I-I F7. y Sc\NCI-I I·:7., Dan ie l. COIjJ'L1S Do("umentale Universitatis Studi Salmantini.: l. Claus
tros 1555- 1565: I/. Claustros /565- 1576. Sala ma nca: Caja Due ro, 2004. ISBN 978-84-
956 10-69-0: 84-956] 0-69-8. 

V,IUJU-l/'I iI MAYORJII., Teresa. (v. G/L GA/lrJA, Pilar) 
VA /.II·.N //-. ROM/·.'/iO, Antonio (v. Gu m ÓRR1J. ÁLVAREZ, Cristina) 
VIVAS MORENO, Agust.ín . La co lecc ión de "Pa pe les Varios» d e l arc hivo unive rsita rio d e 

Sa lamanca: Aml lisis docum e ntal d e la te máti ca unive rsita ri a sa lma ntina . En Docu
I/wntación di' las (.'ienciaJ de la In!omwción, 2004, vo l. 27, pp. J] 7-1 56. Ta mbi é n 
dispo nibl e e n www2 .ub. es/ bid/consulta_a rti cul os . ph p?url =h ttp://www.ucm .es/ 
BU CM / revistas / i n r;02 ] 042 l O/ articu los / DC I N040411 011 71\. PDF&iss n-02 1 0-
42 l 0&n um ero=27 [Fecha d e co nsulta: 9 de e ne ro d e 2009] 

VIVAS MORENO, Agustín . Doc um e l1lació n sobre li bros, a rchi vos y bibli o tecas e n la co lec
ció n ele papeles va ri os de l Archivo Histó ri co d e la Unive rsidad d e Sa la ma nca. En 
(.'onsf'l'va("iól1 , l1'j¡rodw:("ión y edición: modelos y fJerslJe(;Úvas de futuro. Guada l ~j ara: Aache , 
2004, pp. 235-25 1. ISBN 978-84-96236-1 3-4: 84-96236-13-7. 

Z!\MBRA:--IA MORAl., Pa tri cia. F:l anhivo Buenaventu:m CaTlos Ariball di' la Universidad de 
Málaga. Málaga: Man uel Juan Pe láez Albe ndea, 2004. ISBN 978-84-609-1438-9: 84-
609-1438-0. 

2005 

A(:u,\I)o CON/-,íu:z, h ancis{;oJavier (v. CAG/GAS OCI:JO, Yolanda) 
CAClCAS OU:IO, Yo landa: AGUADO GONZ.ÁLEZ, Francisco Javie r. Los a rchivos univers ita

ri os cspa ri o les : un a pro puesta d e reglame nto para los centros privados. En Atlanti, 
2005, n. 1-2, Tambié n di sponible e n www.iias-tries te-ma ribo r. e u / fil eadmin / a tti / 
200 5 l AG UA DO .swf:: http ://eprints.rcJis.org/7683/ 1 I CAGIGASvAGUADO. pdJ' 
[Fec ha de co nsulta: 9 de e nero de 2009] 

e l ~'f'IUJ) MJIR TOS, Manuel (v. ROJAS C,·\IW¡·I, Reyes) 
FI.OR I·:S V!\REI.A, Ca rl os; PAI.OMERA PARRA, Isabe l. La documentació n d e Archi vo Ge ne ral 

de la Unive rsidad Co mplute nse de Mad rid e n e l pe ri odo in terre publi ca no. En Es/m
Ii.a ImtTl' Rl!jJúbLiras 1868-1 939. G uada lajara: ANABAD. Castill a-La Ma ncha, 2005, p. 
899-9 10. ISBN 978-84-930901-3-5: 84-93901-3-1. 

PALOMf:'I&1 PARRA , Isabel (v. FLOI?ES VAI?ELA, Carlos) 
ROlAS GARCÍA, Reyes: CASTIl.l.O MARTOS, Manuel: VALIENTE ROMERO, Am o ni o . Archivo 

Históriro di' In Fnrultntl de Químim de la Universidad de SL'Villa: Inventmio General de sus 
fondos . Sevill a: Unive rsidad de Sevill a, 2005. ISBN 978-84-472-0875-3: 84-472-0875-3 

SUAREZ GAHMEND IA, .losé Manue l. Pasado, presente y futuro de un a rchivo ro tográ fi co . 
En Boletin del Instituto Andaluz del Patrimonio H istórim, 2005, n . 55 pp. 110-11 4. 

VAI.DEI-IITA MAYORAl. , Te resa. La di g ita li zació n e n los archivos: un a ex pe ri e ncia prácti 
ca e n e l Arc hivo Ge ne ral de la UNED. En R.c'Vista del Arch.ivo Gell.l' )nl de la Nación, 
2005, n . 25, pp. 327-340. 

V,lU/:N'f'lo: RO¡\lIF/lO, Antonio (v. ROJA S GARciA, Reyes) 
VII.I .ANUEVA TOL.eDO, M." J osé. Archive ros, profeso res y ca teclrá ti cos ce nvantistas e n la 

prime ra mitad d e l siglo XX: Fuentes docum e nta les e n e l Archivo Ge ne ra l d e la 
Administració n. En Esf}(l'I1.a en tTl' Rejníblicas 1868-1939. G uaela laja ra: ANABAD. Cas
till a-La Ma ncha, 2005, p. 575-606. ISBN 978-84-930901-3-5: 84-93090 1-3- 1. 

VIVAS MORENO, Agustín . La Colecció n ele Papeles Varios de l Arc hivo Hisló ri co d e la 
Un ivers idad de Sala ma nca : análi sis de conten ido. En Saberes y disl'i/Jlinas 1'/1. las uni
vl'J:\'irl(uü's hisf){lniras: Mi.\·l'l'lrínea Alfonso IX. Salama nca: Un ive rsid ad ele Sala ma nca , 
2005, pp. 26 1-3 10. ISBN 978-84-7800-549-9: 84-7800-549-8. 
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VIVAS MORENO, Aguslín. Te máLica misio na l dominicana e n la colección pa pe les vari os 
del Arc hivo Hislórico de la Un ive rsidad d e Sala manca: Anál isis archivísLico. En 
Archivo Dom.inicano, 2005, n. 26, pp. 103-134. 

WJ::LLS, Garron . Readings on College and Univenity Archives: an annolaled bibliogm/Jhy. Sel.ficlerl 
jimn IJublir:ations in Lnglish, FTtm.ch and !)l)(mish 1995-2004 [en lín ea] ICA SeClio n 
o n U nive rsity a nd Resea rc h Instituti o n Archives, 2005 . Disp o nibl e e n 
www.librarv.uiuc.edu/ica-suv/ BiblivoI05.pdf [Fecha de co nsul ta: 9 de e ne ro de 2009] 

2006 

BJ::NITO GOJ::RLlCH , Danie l (coord .) Ar en a num e rosa: Co lecc ió n de fOLOgra ría hi stó rica 
d e la Un iversitat de Vale ncia. Vale ncia : Universitat de Va lencia : Fundación General 
de la Universitat de Vale ncia, 2006. ISBN 978-84-370-6350-8: 84-370-6350-7. 

BORRAs GÓMEZ, J oaq uim . El Archivo de la Universidad Pompe u Fabra: \'a IOl'ació n del 
siste ma y pe rspectivas de fUluro . En Anhivos 'llnivel:~itaTios: Rmlir/ar!es y jJ'I"Oyectos Va ll a
dolid: Universidad de Vall ado lid , 2006, pp. 129-163. ISBN 978-84-8448-388-5 : 84-
8448-388-6. 

BORR;\S GÓMEz. J oaquim . La form ació deIs usuaris co m a e ina efica( d 'i mp lalllació de l 
sistema de ges Lió docume ntal. E n Lligall, n. 25, 2006, pp. 79-98. 

FLORES VAKELA, Ca rl os. Una visión del asociacioni.mw an;/úvístiw ('s!)([,l'iol, rol1 ('.I!)(!rirll l7:1p-
rencia a los archivos univn:\itmios [e n línea] Confe ren cia de Archive ros de las Un i
ve rsidades EspÚlOlas, 2006. Dispo nibl e en http://www.c ru e.org/ CAU / pclr/Mex i
co.pdf [Fec ha d e consulta : 9 d e e ne ro de 2009] 

FI.ORES VARELA, Ca rl os: PÉREZ MO NTES, Merced es . El Fondo Docum ellla l de la Anligua 
Escue la d e Ve te r inaria de Madrid (1792-1943). En Pro(;(w/in/!! o/ lhe XXXVI 11Ilema
ÚO'!1.al Congu'ss o/ t/w World Associa.tion .lor th(' I-listol)' o( Vetel-i?wr)' Mediáne anrl Xli S/}(l
nisil Nntlo11.al COl1gn'ss on Ihe Vr'terinar)' Histor)'. León : MIC, 2006. ISBN 978-84-934896-
1-8: 84-934896- 1-1. 

.l 1\ IÉ:--J12 VELA, Rosario: MARTíN VEGA, Consue lo . El Arc hivo hiSló ri co de la Unive rs idad 
de Granad a como recurso pa ra la in ves tigación. En !-Ioll1majl' ({ Mada Al1g/l.slias 
Moreno Olll1('r/o. G ran ada: Uni ve rsidad de Gra nada, 2006, pp. 4 11-444. ISBN 978-84-
338-3934-3: 84-338-3934-9. 

L'-·\NSÓ I SAN.l UAN, J oaq uim [d ir.] Bumas IJfrírlims f'11 gr'slió"II r/e r/orlLlnmlos y (I/rhivos. 
t\lrl1?ual r/e I1m'lI1aS )' jJrorprlillliPl1IOS rrrclúvútiros rl(' la Uni7J('nir/ru! Públim r/I' NmHIIT(f. 
Pamplona: Unive rsidad Públi ca de Navarra, 2006. ISB 978-84-9769- 130-7: 84-9769-
130-X. 

M,\RTíN FERRJ:: IRA, Ana Isabe l. Bulmio de la Ul1iv f'I-siriad de Valt(fr/olid. Va ll ad o lid : Unive r
sidad d e Valladolid , 2006. ISBN: 978-84-8448-367-0: 84-8448-367-3. 

M .·\HÚN Vlo'CA , Consuf'lo de las Mr'ITNI('s (v. jIM¡:NI':Z l/u"" Ros(frio) 
MARTÍNEZ GA RcíA, Luis . Los a rchivos unive rsitarios e n e l sistema esp<1I1 o l de a rchi \·os. 

En Archivo.l' universitarios: Nealirladesy IJ1"O)l!'ttos. Vallado li d : Un ive rs idad d e Va ll ad o lid , 
2006 , pp. I 1-48 . ISBN 978-84-8448-388-5: 84-8448-:\88-6. 

MFER , Fe rnand o de . Un ban co de archivos pe rsona les para la H islo ri a. En Fatl/.l/(ul di' 

Filoso/ia y Letras: 50 mios. Pamplona: EU NSA, 2006, pp . 147- 149. ISBN 978-H4-3 13-

2385-1: 84-3 I 3-2385-X . 
MORENO LÓPEZ, María Ángeles [CDo rd .] Archivos unive rsila ri os: rea lidades )' proyeClos. 

Valladolid : Unive rsidad de Va ll ado lid , 2006. ISBN 978-8'1-8448-::\88-5: 84-8448-::\88-6. 
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OLASSOLO BENITO, Pedro. Las universidades de la Comunidad de Mad rid y sus archi
vos. En Revista de la Asociación de Arch.iveros de la Comunidad de Madrid, 2006, n. 1, pp. 
128-143. 

PAI.OMIORA PARRA, Isabel: PI~REZ MONTES, Me rcedes. La Un ive rsidad de Mad ri d en la 
Guerra Civi l: fuentes doc ume n tales de l Archivo Gene ral de la Un ive rs idad Com
plutense . En Congreso fnternacional sobn' la G1lerra Civil Espm1,ola. Mad ri d: Ministerio 
d e Cu ltura: Soc iedad Estatal de Conmemoraciones Estatales, 2006, pp. 1-12. ISBN 
978-84-85290-64-2: 84-85290-64-X. También d isponible en h ttp: //www.secc.es / 
med ia / docs /:iR 2 PALOMERA Y PEREZ MONTES.pd f [Fecha de consu lta: 9 de 
ene ro de 2009] 

PARÍS FOLCl I, Lidón. L'Arxi u Ge neral de la Universitat ] aume 1: una font d' informació 
al servei de is i nvestigadors. En Actes I J omades d 'A1xius i FOTtts Historiques de les ComaT

r¡w:s de Castelló. O nda: Depanamen t de Cul tura, 2006, pp. 63-69 . ISBN 978-84-
92 1593-7-6: 84-92 1593-7-5. 

Pt:I?EZ MONtES, Ml'ludes (v. PAI.OMEI?A , Isabel) 

(v . . FWHFS VARFLA, Carlos) 
S;\NCHEZ BLANCO, Ánge l. Los archivos u niversita ri os: Claves jurídico admin istra tivas . En 

A 7Thivos un.iversitarios: Realidades y tJToyectos Vallado lid: Un iversidad de Vall adoli d , 
2006, pp. 49-87. ISBN 978-84-84'18-388-5 : 84-8448-388-6. 

SANO-IE7. MUÑoz , David . Catalogación, conservación almacenam ie n to y es tud io de la 
Co lecc ión de Fotografía H istó ri ca de la U niversitat de Valencia. En Arena n:wnerosa: 

Colección de fotografía h.istórica de la Univ¿'rsitat de VaZe-n.cia. Valencia: Un iversitat de 
Valencia : Fundación General de la Un ivers itat de Valencia, 2006, pp. 17-40. ISBN 
978-84-370-6350-8: 84-370-6350-7. 

VIVAS MORENO, Agustín . La Colección de Papeles Varios de l Arch ivo H istórico de la 
Universidad de Salamanca: análisis de con ten ido. En Universidades clásicas de la Eu:ro

I)(l Mediterránea: Bolonia, Coimbra y Alcalá. Salamanca: Universidad de Salamanca, 
2006, pp. 26]-310. ISBN 978-84-7800-446-1: 84-7800-446-7. 

VIVAS MORENO, Agustín. Documentación sobre los colegios de la O rden Dom in ica en 
la colecc ión de "Papeles varios» del Archivo H istórico de la Un ivers idad d e Sala
manca. En fl'rchivo Dominiwno, 2006, n. 27 , p p . 265-304. 

2007 

AYUso SANC HEZ, Ma ría J osé . Las nuevas formas de transmisió n de li teratura gris: nue
vos modelos de gestión y d ifusión del conocim ien to científico. En Revista general de 

Información y Documentación, 2007, vo l. 17, n . 2, pp. 229-257. También d isponi ble e n 
h ttp: //www.ucm.es/ BUCM/ revistas/bvd / 11 321873/ articulos/ RGID0707220229A.PDF 

[Fecha de consu lta: 12 de enero de 2009] 
CONFERENCIA DE ARCHIVEROS DE LAS UN IVERSIDADES ESPAÑOLAS. fl'rch.ivos Universitarios 

Esj)añ.oles 2006: Informe de resultados [en línea] Conferenc ia de Arc hiveros de las 
Un ivers idades EspÚlOlas, 2007. Dispon ible en h ttp://www.crue.org/ CAU / pdf/ 
Encuesta06.pdf [Fecha de consu lta: 9 de enero de 2009] 

FLORES VARELA, Ca rlos Certificado de calidad ISO 9001 :2002. Qué es y cómo se consigue [en 
línea] Conferencia de Arc hiveros de las Universidades Españo las, 2007. Dispo ni ble 
en http://www.crue.org/ CAU / pdf/Carlos%20Flores com un icacio n .pdf [Fecha de 
consu lta: 9 de enero de 2009] 
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FLORES VNUCLA, Carl os. Una visión del asociacionismo archivís ti co espúlOl, con especial 
referencia a los a rchivos universitarios. En Revista Ceneral de Información)' Documenta
ción, vol. 17, n. 1, 2007, pp. 281-298. También dispon ible h ttp://wl.{w. ucm.es / 
BUCM/ revistas/bvd/l1 321873/arti culos/RGID0707120281 A. PDF [Fecha de con
sulta: 9 de ene ro d e 2009) 

GARCÍA MEnI NA, Ameli a. El a rchivo de la Escuela Superior de Diplomática. En Revista 
general de Información)' Documentación, 2007, vol. 17, n . 1, pp. 213-226. También 
d ispo nibl e en : http: //www. ucm.es/ BUCM / revistas/ bvd / 11 32 1873/articul os / 
RGID0707120213A.PDF [Fecha de consulta: 9 de enero de 2009) 

GIl. GNi.CÍA, Pilar. El mapa interactivo de a rchivos universitarios iberoamericanos : un 
proyecto abierto. En Alexandri@ [en línea], 2007, n. 6, pp. 24-27. Dispon ible en 
http://pergamo.pucp.edu.pe / a lexandria [Fecha de consulta: 9 de enero de 2009) 

GIL GARCÍA, Pi lar: H ERNÁNDEZ RABILERO, Luisa María: SANTOS GN{CÍA, María Pilar. El 
acceso en línea a la informació n docum en t.,1.1 del Archivo General de la Un ivers i
dad de Castilla-La Mancha. En E-información: integración )' rentabilidad en un entorno 

digital. Madrid: FESABID, 2007, pp. 425-426. ISBN 978-84-930335-7-6. También clis
ponible en h ttp://www.uclm.es / archivo / paginas / difusion8.asp [Fecha de consul
ta: 9 de enero de 2009) 

!-Ir,RN;\NDo. RJWII.ERO, Luisa Maria (v. CII. CM/ciA, Pilar) 

LLANSÓ I SANjUAN, J oaquim. Recomendaciones sobre la aplicació n en las universidades 
espaliolas de la Norma ISO de Gestión documen tal (U E-ISO 15489:2006) [en 
lín ea) U niversidad de Murcia, 2007 Disponible en www. um .es / secretariageneral/ 
crue / documentos / Po nencia-joaq ui m-Llanso.doc [Fecha de la consulta 9 d e e ne ro 
de 2009) 

PARÍS FOLCM, M. a Lidón. Pla' d'organització i digitalització de un fons fotografíe: e l 
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Los archivos municipales canarios: 
estado de la cuestión 

y propuestas de desarrollo 

GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS MUN ICIPALES CA NARl OS I 

RESUMEN: Una d e las n eces idades cub ie rtas por la Asociac ión de Arc hi ve ros 

de Canarias (ASARCA), ha sido la creac ión e n e l ailo 2007 d e dive rsos g rupos 

de trabajo, e ntre los que se e n cue nlra e l Grupo d e Trabajo de los Arc hi vos 

Municipales Canarios, que surge con e l objelivo d e anal izar la situación actua l 

y rea li zar propuestas d e desa rro ll o para es tos archivos. Como inicio y a nte la 

ca re ncia ele datos actuali zados y fiabl es sobre e l es tad o d e la cues lión ele di ch os 

cen tros, se reali zó una encuesta para la obten ción d e datos pormenorizados, 

cuyos resullados servirán para e l impulso d e dos proyectos qu e podrán se r le ni
dos e n co nside ració n para la c reac ió n d e l Sistema de Arch ivos d e Canarias: la 

Guía de Usuarios d e Arc hi vos Municipa les y e l Libro Blan co d e los Archi vos 

Municipales d e Can arias. 

PrtLabrr¿s clave: Isl as Canarias, Arch ivo municipa l, Guía ele usuari os, Libro 

blanco. 

TRAD UCCIÓN EN INGLÉS 

ABsTRAer In 2007 one of the require m e nts o f lh e Archi vis l 's Associa Li on 01 
lh e Can ar)' Isla nds (ASARCA) has bee n lhe sel up o f several groups o l' work. 

1 El grupo es tá form ad o por: BCLLOJIMI::NEI., Víctor M. (Arch ive ro mun icipa l dc Sa n Bar
Lolomé de Tirajana , Gran Canaria); DEL.GADO LÓPEZ, Fé li x (Archive ro mun icipal d c San Bar
Lolom é, Lan za rote); DiAZ FAR IÑA, Fernando AnLolín (Archi vero municipal el c Güím ar, Tcne
rife); DiAl. PAD ll.I J\ , Victoria (Archi vera, San SebasLián de La Gomcra); FARI:\:.·\ PESTA~O , Fcbe 
Inoce ncia (Archivero muni cipal d e Sanla ClTIZ de Tenerifc , Tcne rife); RODRiGu:z ARTl l.I·:S, 
Erika (Archivera municipal el e San BarLolomé de T ira jana, Gran Ca nari a); S!\~T IACO PI::RE I., 
Miguc l Ángel (Archivero municipa l de Los Llanos ele Aridane, La Palm,I) ; V":RA BARR IOS, 
Carlos Ignacio (Arch ive ro muni cipal de La Oliva, Fue rtevelllura) . 

ESle trabajo fue presentado a l 11 Encuentro de Archiveros de Cana ri as, ce leb rado los 
días 12, J3 y 14 de abril en e l muni cipio de La FrOllle ra (E l Hi e rro ). 
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"The Municipa l Archi ves oUhe Cana r)' Island" is one o rthem . Th is Croup e me r
ges with two a im s: LO a na l)'ze the currenr situation a nd lO ma ke deve lo p ing pro
posals for these a rchives. First 0(" all because 01' the lack of updared a nd reliable 
information abo ut the situa tion o f rh is publi c se rvice. The)' carri ed o ut a surve)' 
lO ob tain d e tails , and its results will determine the creaLi o n of r\Vo projec ts whi ch 
muSl take to creale the S)'srem 0(" Archives of" rh e Cana r)' Islands: Th e Use r's 
C uid e a nd The white Book o f rh e Municipal Archives. 

Klylllords: Canar)' [s la ncl , Mun icipal Arch ives, Use r 's C uide, "Vh ite Book. 

l. LA GÉ:NESIS DEL GRUPO DE TRABAJO 

En el marco del desarro ll o de las actividades programadas po r la Asociac ió n 
de Arc hiveros de Canari as (ASARCA) para e l impulso de la archivÍstica en las 
islas, se han creado cuatro g rupos de trab~o con la firme idea de analizar la 
situac ió n actual y elaborar propuestas de avance en nuestra profesi ón yen los 
o rgan ismos e institucio nes canarias, tanto públicas, como privadas . Los te mas 
de análisis son: la formació n archivÍstica un iversitaria, la accesibilidad a la docu
mentac ió n, los archivos de los cabildos insulares y los archivos municipales. 
Co n motivo de la celebración de l II Encue ntro de Archiveros de Canarias cele
brado en la isla de El Hierro en abril de 2007, se presentó el grupo de trabajo 
de a rch iveros muni cipales, integrado po r socios de Asarca que eje rcen sus 
tareas profesionales en diferentes ayu ntamientos de las Islas. Desde e l inicio 
fuimos conscientes de que no se trataba de una ac tividad novedosa en el pano
rama nac ional, que debíamos seguir la este la marcada por otros grupos como 
el de los Archiveros Municipales de Madrid y la Mesa de Trabajo de Archivos 
de la Administración Local, y además tener presente las peculia ridades de 
nuestro Archip ié lago para dar respuesta a unas necesidades particulares. 

Los archivos municipales es tán afec tados por un m arco legal que reconoce 
e l derecho a la info rmació n, y así se expone tanto en la Ley de Bases de Régi
men Local como en la de Procedimiento Administrativo o la de Archivos y 
Patrimo nio Docum ental de Canarias2, donde se consagra e l derecho de los 
ciudadanos a l acceso a la docume ntac ión. Este mandato legal de obligado 
cumplimi ento no se hace efectivo en los a rch ivos muni cipal es canarios , que se 
enc uen tran e n una situac ió n deplo rab le, tan to en lo re lativo a l es tado de los 
documentos e ins talac io nes como a los sistemas de o rgani zac ió n , tal y como 
demuestran los datos que se exponen más ade lante . 

El escenario se agrava si tenemos e n cuenta que muchos muni cipi os cana
rios han expe rimentado un fu erte crecimie nto poblacion al en los últimos 

~ Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Regulado ra de las Bases del Régimen Local. Ley 30/ 1992 , 
de 26 de noviembre, de Régim en .Jurídico de las Adm inistraciones Públicas)' del Procedi
mienLO Administrativo Co mún. Ley 3/ 1990, de 22 de febrero, de Patri mo ni o Docu men l.al y 
archivos de Ca nari as. 
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allos, lo que ha incidido notablemente en la tareas administrativas al multipli
carse la demanda de todo tipo de se rvicios. Ello ha provocado un in creme nto 
exponencial de la producción documental, que ante la carencia de medios ade
cuados para su eficaz tratamiento, ha originado también una ralentización de 
los procesos administrativos orientados a satisfacer las soli ci tudes ciudadanas. 

Este hecho, patente y demostrab le, nos ll eva a plantear la necesidad de ll e
var a cabo un proceso de concienciación dentro de nuestras Adm inistracion es 
con el objeto de cambiar el rumbo de sus políticas archivísticas. Ya no es posi
ble a lbergar en los antiguos depósitos toda la documentación , ni organ izarla 
sin un técnico, sin un experto en archivística con los conocim ientos necesarios 
para desarro ll a r su trabajo con solvencia y perduración en e l tie mpo. 

F IGURA 1 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO EN CANARIAS 

,-------------------------------------------------------,2100000 

~------------~----------------------------------_r--~+2000000 

1900000 

1800000 
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~~~--r-~~--r_~~~~~--L-~~~L-~~~L-~~--L-+1 500000 
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Adem,í.s, a lgunas peculiaridades de nuestro territorio as í lo demuestran: la 
insu laridad y la configuración de un sistema eco nóm ico-adm inistrativo espe
cífico nos d iferenc ia de l resto de l Estado. Los ayuntam ientos espa ll o les tie nen 
un tronco legislativo y competencial comLÍn que redunda en un organigrama 
y func ionamiento homogéneos; pe ro , a pesar de e llo, e n Canari as se prese n
tan cuestio nes específi cas que nos ll evan a la neces idad de co ntar co n un os 
análi sis propios que nos ayuden a sistema ti zar nuestro trabaj o. 

Co nsiderando que la mayoría de los muni cip ios ca nari os so n bastantejóve
!lCS, co n me nos de dos siglos de antigüedad , es prioritario e l es tudio de tipos 
documentales muy actuales si los co mparamos co n los que se custod ian en 
muchos archivos de l resto de l territorio nacional. Ello dará lugar a un cuadro 
de clas ificación en e l que tengan cab ida, por ejempl o, las re lac ioncs in stitu
cionales con los cabildos insu lares , la direcciones insu lares de la Adm inistra
ción del Estado, y otras singula ridades propias de nuestra región, como son las 
se ri es documentales relacionadas con e l lito ral, e l turismo o e l planca mi ento 
(p lanes insu lares de ordenació n y otros) . Paralelame nte, tenemos quc mane
jar pautas propias de conservació n documenta l en func ión de un as variabl es 
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tan importa ntes como la temperatura y la humedad en los de pósitos, que so n 
sustancialme nte diferentes a las del contine nte. 

Los res ultados a los que ll egue este grupo de trabajo deben se rvir de ba e 
para que nues tras adm inistrac io nes munic ipales mejo ren sus políti cas archi
vísticas. P retendemos anali zar sus necesidades y reali zar propuestas e ncam i
nadas a fom en tar la parti cipación ciudadana, de tal fo rma que el administra
do se sienta partíc ipe de lo que ocurre a su a lrededor, y sea capaz de 
ide ntifi car e l modo y la medida e n que los a rchivos puedan se r ú tiles en su vida 
tliaria. En es te sentido, en nuestras manos está el alejar de una vez y para siem
pre la idea demas iado extendida de que el a rchivo sólo tie ne un valor signifi
ca tivo para la historia. 

Además, e n nuestras raíces se encuen tra un hito importante y que, sin 
duda, ha marcado un nuevo camin o para la arc hivística canaria: e l J Encuenlm 
de A-rchivems de la Administración Local de Canarias, celebrado e n Los Llanos de 
Aridane en mayo de 2005 . És te supuso un punto de inflexió n organizativo en 
e l se no de la profesión. Si por un lado, y en el marco general, se creaba la Aso
ciac ió n de Archiveros de Canarias , e n e l p lano municipal significó la primera 
re unión de la mayoría de los que aho ra trabaj amos en estos a rchivos. No fue 
sólo una pues ta en común de las labores que estamos desarro llando, sino que 
se com partieron ideas y se hizo un balance de la situació n3, dando pie a un a 
re lac ión profesional con la idea de marcar un rumbo comú n a todos. 

De es te encuentro se extraj eron varias conclusiones significativas: 

a) La necesidad de adecuar unos espacios capaces de albergar y custodiar 
co n garantías la documentación. 

b) La urgencia de sensib ilizar a los ges tores de la administrac ión y a los 
gobernan tes de la necesidad de un a buena gestió n archivística y la pre
se ncia de archive ros do nde no los hubiera. 

c) La in tención de a lcanzar un mayor aperturismo de los archivos a la ciu
dadanía. 

d) La inserción de las labores de l a rch ive ro en la gestión administrativa de 
los ayuntam ientos'l. 

Eran pl anteamientos de futuro, necesidades y propuestas de desarro llo, 
que a la luz del estud io realizado con obj e to de es te segundo encuentro, aún 
no han hecho mella en los co nsistorios canarios, por lo que pensamos q ue se 
hace necesario un cambio de estrategia en el desarro ll o a rchivístico insular. 

:\ El resu ltado fue recogido e n Actas del j Encuentro di! Arch.iveros de la Administmción Local 
d .. Cana·rias. Anroa rt ed icio nes, Las Palmas de Gra n Cana ria , 2005 . 

" Estas co nclusion es fu ero n publicadas ya e n BELLO .Jl ivll:NlZ, Vícto r M. y VERA BARRI OS, 
Ca rl os l. : «N uevos proyectos para viejas necesidades: e l despenar ta rdío de los arch ivos 
municipa les cana ri os». Boletín Acal Archivam.os, n° 53-54, a ño 2005: pp. 13- 15. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUAC IÓ : EL CUESTIONARl O DE ARCI-INOS MU NICIPALES 

La dem ocracia que abrió en Espal1a las puertas hac ia un nu evo es tado 
social co n la Constitució n de 1978, garantiza e l acceso a la info rmac ió n de 
fo rma ve raz y directa a través de los registros y archivos, lo que provocó que en 
muchos lugares de nues tra geografía los a rchivos municipales adqui rie ran e l 
protago nismo que perdi e ro n durante la di ctadura franq uista. Sin embargo, las 
Islas no es ta rán en sintonía con es te desarroll o y, salvo ra ras excepciones", 
se rán pocos los ayuntami entos que se sume ll a esta nueva tendencia, con lo 
que los primeros años de la democracia transcu rri rán para los arc h ivos muni
cipales canarios con el mismo descuido que los precedentes. La pre te ndida 
rup tura con el pasado para abrir la administració n al ciudadano ha sido dema
siado lenta y e n multitud de casos inexiste nte, ta l y como reflej a la precari edad 
del se rvicio de estos centros, cuya evo lució n podemos dividirl a en dos e tapas 
caracte ri zadas po r un os trabajos y obj e tivos bien diferenciados(j: 

a) La e tapa censual: 

Se co rresponde con los a l10s ochenta y noventa del sigl o XX y su nombre 
le viene de los vanos in te n tos que se pusie ron en práctica para salva r e l pa tri
mo ni o docum e ntal municipal. Siguie ndo primero los consejos yasesoramien
to de p rofes ionales de la a rchivísti ca canaria, y después amparado en e l a rtí
culo 20 de la Ley 3/ 1990 de Patrim oni o Docum en tal y Archivos ele Canarias, 
el Gobierno Autónomo puso empel10 en la e labo rac ió n del censo de todos los 
archivos canarios. Por un afán his toricista es te trab~o no tuvo las repercusio
nes que te ndrían que haberse de rivado y dio luga r a una situac ió n de preca
riedad y descuido de los propios ayun tam ie n tos hac ia su docu mentació n. Las 
ta reas reali zadas podrían haber servido para desarrolla r todas las buenas pro
pues tas que se recogen en la ley de archivos : es tabl ece r planes de ayuda, sub
venciones o créditos especiales a las institucio nes para e l man tenimi e nto de 
los a rchivos , u obligar a deposita r los fondos docume ntales q ue se encontra
ban en peligro e n lugares más seguros. Pe ro todo quedó e n un a me ra decla
rac ió n de bue nas intencio nes . 

b) La e tapa a rchivísti ca: 

La llegada del siglo XXI da inicio a una nueva e ra para los a rchivos mu n i
cipales canarios. Se produce un impulso a la protecció n, custod ia yorgani za
ción de los fo ndos docum e ntales de los ayuntamie ntos. Po r fin son las p ro pias 
institucio nes las que se preocupan po r su pa trim o ni o doc um en ta l y parece n 

r. Sa n Cristóbal de La Lagu na e n Tene ri fe. Teguise e n Lanza rote o Sa n Ba n o lo mé de 
Tiraja na e n Gra n Cana ria . 

¡¡ Esta divisió n es tá ex tra ída de B El.l.0 JI MI::NEI.. VíClo r M.)' CON7.'\ I.EZ DUQUL, Luis: "De 
los lugares ocul tos a la tra nsparencia admi n istrativa. El nu evo sellliel o de los arch ivos m u ni
cipales e n Cana rias (1980-2005) oo . I Cong reso ac ional el e Archi vos Municipa les, Za ragoza , 
octub re ele 2005. 
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tene r la in te nció n de po ne r remedi o a su caó tico deso rde n. El pano rama va 
cambia ndo y po r una ex te nsa to ma de co ncie ncia de procedencia inso ndable , 
e l po rce ntaj e de a rch ivos municipa les que com ienza a recupe rarse asc ie nde 
sig nifi ca tivame nte y, aunque con grandes defi cie ncias a ún , em pi eza a trazarse 
una lín ea que parece asce ndente . 

Es ta fase a lcista se de tec ta desde los añ os noventa de l siglo XX co n la apa
ri ció n de d ive rsas publicacio nes que han dado cuenta de l estado e n e l que se 
encontraban los a rchivos municipales cana rios'. A pesar de contar con a lgu
nos Lrauajos no tables, és tos son insuficientes, y en algun os casos obsole tos po r 
la ' ligeras mej o ras experimen tadas en los últimos años. Po r e llo, necesitábamos 
actua lizar los da tos con que ya co ntábamos med ian te la elabo ració n de un 
cues tio na rio cuyo resu ltado, a pa rtir de las respues tas dadas po r los distintos 
a rchivos, debía servi r de base para estudios poste riores y proposicio nes de futu
ro. Se tra ta de un a he rra mi e nta que nos pe rmita abo rdar nuevas propuestas 
qu e a rticu len la política a rch ivísti ca mu nicipal canar ia: nuevas conside rac io
ne ' y su puesLos de lo que debe se r la labo r del a rch ive ro e n un a institució n 
mode rn a y los nuevos se rvicios que és ta debe pres ta r a la ciudadan ía. 

7 Las q ue tratan ele la situac ió n con un a ná lisis g lo ba l son: PÉREZ H ERRERO, Enriq ue: 
" Los a rchivos ele la provincia ele Las Pa lmas. Su impona ncia , va lo rac ió n y cenu·os" . En Os 
Arqlliv os 1/1..l1Ilarrs (Allánliro y Cariabas). Centro ele Estueli os el e História el o Atlan ti co. Fun chal, 
1997. Ru íz BE~ íTEZ DE Luco)' MÁRMO L, M" Carme n : «Las fuentes elocum e n tales e n los a rch i
vos el e Ca na rias. Provin cia ele Santa C ruz el e Ten e rife" . En Os AnlU.ivos Insulares (A !.lántim)' 
Cnria/;as). Ce n tro ele ES LU d ios d e H istó ria do Atla ntico . Fun ch a l, 1997. BELI .O j IMÉNEZ, Víctor 
M. )' GOi\Z'\I.EZ DUQUE, Lu is: " De los lugares ocu ltos a la transpa re nc ia adm inis tra tiva . El 
lluevo se ntid o ele los a rchi vos mun ic i pa les e n Cana r ias ( 1980-2005) " . , Con greso Nacio na l 
ele Archivos Muni cipa les, Zaragoza, octubre d e 2005. BELLO jIMI; i\E7., Vícto r M. y VERA 
BAR RIOS, Ca rlos l.: " Nuevos p royectos pa ra viej as n ecesid ad es: e l d espe n a r ta rdío d e los 
arc h ivos m u ni c ipa les cana rios" . l3oü'lÍn Aeal An/¡ ivrl'llws, n U 53-54, a lio 2005: pp . 13-1 5. 

De forma panicular podemos encontrar o tras pu b licacio n es com o so n : las Actas del I 
1~' l7rllentlV de Arrhiveros de la Administración L ocal de Cmw.rias. An roa n ed ic iones, Las Pa lmas de 
Gra n Ca na ri a, 2005. FARIÑA PléSTANO, Fe be: " Un encue n tro con la histo ria y la m e m o ria de 
Ara fo: e l archivo mun ic ipal" , en El Pregón, febre ro , 1995. FARIÑA P ESTANO, F. y ROD RíGUEZ 
DICI.GADO , O.: " El pa trim on io doc um enta l ele l Sureste de Te n e rife. Los a rchivos p ú b licos )' 
p rivael os" , e n Guía dI' Ref'w:ws Palrimoniales del Su.restr dr Trl7l'11ji: (Ara ro, Ari co, Can ele laria , 
Fasn ia )' Gü ím a r), Asociac ión Cu ltura l Sures te ele Te n e rife , 1996: pp . 276-286. '-IERNANDU. 
PAD RÓN, Ali cia y MARTíN ARl'NCI[l IA, Ma nu e l: " Proceso ele recu pe rac ió n ele l Archivo muni ci
pal el e Aru cas". En Os Arr¡uivus Insulrl'res (Atlántico )' Cwiab{(s). Ce ntro el e Estuel ios d e H is tó ria 
do ALl a ntico. Fun cha l, 1997. SÁNCHE7. SUA REZ, j osé An to n io: " La d ocum e nLació n ele l sig lo 
xrx e n e l Archivo munic ipa l ele Te lde" . Pambiblos, n" 7-8 (1993-1994): pp . 59-6 1. BEl.LO jl ~ I I::

NE7., Vícto r M., RODRÍGUE7. ARTII.ES, Erika y Sk'iCHEI. GONzM.EZ, Rocío: " De l caos a l orden : e l 
proyecto ele rec upe rac ió n ele l pa lrim o ni o eloc um e nLa l m u n icipa l ele Sa n Ba n o lo m é el e Tira· 

j a na ", p resen tael o e n e l XV Cong reso Naciona l ele HislOria d e l Arte , cele b ra el o e n Ma ll o rca 
en oCLUbre d e 2004 (e n pre nsa) . RODRíGUEZ ACEVEDO, .losé Man ue l: " Los a rc hi vos m u ni ci
pales ele Te ne rife y su im pon ,1ncia para inves tiga r e l caciq uismo" . El archivo mu ni cipa l ele 
Fasni a . Rf'visla dI: H istor-lrl Canaria, Univ/ll:\'idad de L a Laguna., n" 187, 2005, pp . 189-203. DEI.
(;'\DO LÓPEZ, Fé lix: «Docum e n tos an tiguos (1838-1975) e n los fo ndos d e l Archivo Mun ic ipa l 
ele San Ba n o lo m é (La nza ro le) >> . En XIIJj o'l'nadas de 1~:\·lurlio.\' dI' FlIerlllVenlum)' Lrl11.zal'Ole. Cale
ta el e Fuste , 2007 (e n pre nsa) . 
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2. 1. El cuestionario. Objetivos 

Los a rchivos m uni cipales es tán llevando a cabo un efec to in tegrado r en sus 
admin istraciones titulares con una doble pre tensión : capac itar la actuació n de 
la ges tió n docum enta l desde la génesis de los docum e ntos (fundame nta l pa ra 
la adm in istración e lec trónica que se avecina) e in teractuar con las oficin as 
productoras para unificar y normalizar tanto los crite rios de tramitac ió n de 
expedie ntes y demás un idades docum enta les como los procesos a rchivísticos 
a los que és tos den lugar. En defin itiva, se trata de U IM acc ió n globa li zadora 
que debe desembocar indefectibl emente en la implantación de un sistema 
archivÍstico institucio nal, entendido como e l modelo por el cua l se integra n 
todos los archivos de un a e ntidad dete rmin ada. Di cho sistema esta ría co nsti
tu ido po r tres e lementos básicos: 

1. La institución productora, como marco de producción y ac umulac ió n 
de la información. 

2. El fo ndo docum e ntal. 

3. La sistematizac ió n de la o rgan izac ió n de l fo ndo docum e nta l para la 
puesta en servicios. 

Una sistematizació n y pues ta e n se rvicio de l fondo que debe ser articulada 
co n garantías efec tivas , tanto para la conservac ió n de la info rm ac ió n como 
para la d ivulgación de la misma. Sin da r cabida a arb itra ri edades, y que ve lan
do por el in terés del conocim ie nto y de la privacidad , neces ita un os e lemen
tos esencia les: 

1. Los ce n tras de a rchivo . 

2. Instrumentos básicos: e l cuadro de clasifi cació n , e l mé todo de d esCI-ip
ción y la instalac ió n. 

3. U na normati va!). 

4. Una Comisió n de Valoració n como ó rgano decisorio . 

El cues tion ario que planteamos es tá e ncam inado a pro porcionar los datos 
suficientes para co nocer e l grado de im plan tació n de es te siste ma ele a rchivos 
institucional e n los ayuntam ie ntos canar ios y su desa rro llo . Para e llo las ve in
tisiete preguntas programadas se agruparon en sie te b loqu es temá ti cos: 

1. Pe rso na l. 

2. Siste ma de a rchivos y adscripció n o rgán ica. 

K .J AÉN GARdA, Luis Fe rn a ndo: " Los m ode los teó ri cos de unificación de arc hi vos». Ana
{!'s di' dorumenlación, n" 6, 2003: pp. 12 1-1 35. 

'1 iVI ARTi:-lEZ R OORicL'EI., C. y T,,\RR.·\L·I\U .L.A MIRABET , X.: "Sistemas de adm inistración int c
g-rada d e la documentac ió n y d e los a rch ivos de los AyunLami e nLOs». COlIgl'I'SIJ {ntl'r-!wrionfl{ dI' 

Ardúvos Muniá t){tles: los archivos lI'tltnirif)(iles el7 U11a soril'r!(l({ abierta. Vall adolid , 10- 14 d e ma rzo 
de 2003. 
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3. Ins tru me ntos desarro llados para la ges tió n docume ntal. 

4. Volum en, descripció n y co n trol a rchivÍsti co . 

5. Servicios. 

6. In fraes tru cturas: edificio, insta lac iones y mobilia ri o. 

7. Di fusió n. 

2.2. t;l r;ue~tionario. Metodología 

La fo rma ideal de recabar da tos hubiera sido la entrevista directa con los 
d ife re n tes respo nsables de los a rchivos, a lgo imposible ante la escasez de 
medi os con que contábamos, po r lo que debimos recurrir a l modelo de 
e ncues ta autosuministrada lO

. Este sistem a dio lugar a un margen de error 
impo rtan te al no poder orie ntar in situ al e ncues tado sobre el sentido de las 
p reguntas. En co nsecuencia, algun as fuero n anu ladas e n e l mome nto de ana
li zar los resultados, toda vez que las respues tas dadas no concordaban con la 
real idad ya co nocida . 

De los ochenta y ocho muni cipios que integran la Islas Canarias , pudimos 
o bte ne r datos de cuarenta y tres , re partidos de la siguiente man e ra: Gran 
Canaria, 12; Te ne rife, 11 ; Lanzarote, 7; Fuerteventura, 6; La Palm a, 5; El Hie
rro, 1; Y La Gomera, 1. 

2.3. F,l cuestionrt17o. Resultados 

Los últim os co ngresos y j o rn adas a rchivÍsticas celebradas e n nuestro país 
suele n co ncluir de fo rma similar : reclamando las condiciones necesarias para 
que los a rchivos pres te n e l se rvi cio que ti enen encomendado como fin alidad 
específi ca en e l o rganismo titula r. El se rvicio de gestión docume ntal y a rchivo 
es un órgano administrativo atípico, ya que debe poseer una capacidad efec ti
va de ac tuac ió n transve rsal que inte rac túe en todos los ámbitos administrati
vos del sistema, sin o lvidar la ve rtie nte cultural que se ofrece a un cada vez 
mayor núm ero de ciudadanos. Son circunstancias que requiere n de una ges
tió n desarroll ada con una ampli tud capaz de cubrir las expecta tivas suscitadas, 
que demandan un equipo y un equipamie nto adecuad os. Las mayores preo
cupac io nes de la profes ió n son: ampliac ió n de las plan tillas co n un apara to 
interdiscip lin ar; mayor co nside ració n de los a rchivos equipándo los con todo 
lo necesari o y pu blicitando más y mejor e l se rvicio que pres tan ; un desarro llo 
legislativo en materi a de acceso; un a comisió n calificado ra; y en los últimos 

IU Las e ncuestas se rea li zaron med ian te e l envío de l cuestio nari o a través de l co rreo elec
trón ico. En FuerLeven tura y Lanzarote, dado e l me nor n úmero de muni cipios, las respues
tas se pudieron recoger te lefó ni ca men te. 
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úi.os con más ahínco, se reclama una adscripción transversal y la tan deseada 
normalización archivística. 

A través de las respuestas dadas al cues tionario ya mencionado y los valores 
obten idos esbozamos a continuación un análisis de la situac ió n e n que se 
encuentran los archivos municipales canarios: 

1. Sobre el personal: en muchos de nuestros archivos (39 ,5%) nos encon
tramos que dispon e n de una única persona pa ra dese mpeñar todos los traba
jos y tareas que se deben reali zar (recepción de transfe rencias , organ izac ión y 
descripción docum ental , servicio del a rchivo, citarlas y visita gu iadas ) . Esto 
sin duda debe provocar una defic iencia de gestión co nsiderabl e, pues a l a te n
derse una demanda se abando nan las demás. Igualmente hay qu e añadir e l 
handicap que supone la casuística que e ncontramos al observar e l nive l que 
ocupan en la escala administrativa los responsables de archivo . En los centros 
analizados y que afirman disponer de un a persona al fre nte de l se rvi cio, e l 
11,62 % son bachilleres o han realizado un módu lo de formac ión profesional 
y el 9,30% poseen otras titulaciones, sin que podamos disce rnir su n ive l de for
mación con claridad , que evidentemente estará si empre por debajo de los 
es tudios medios. 

A todo ello hay que sumar e l hecho de que e n aq ue llos a rchivos e n los que 
se cuenta con más personal - además de l responsabl e- predo mina n los a uxi
liares adm inistrativos , oficiales, subalte rnos o peo nes, fre nte a los ayudantes de 
arch ivo (só lo el 13,95%). Se tra ta, sin duda, de una situació n lamen tab le . 

No es m enos significativa la va loración contractual del pe rsonal trabey ador: 
unas veces so n contratados med iante co nve nios labora les, o tras medi ante 
prestac ión de servicios y en algún caso a través de un a fund ac ión cultura l. La 
consecuenc ia inmediata es la im posibili dad de desarrollar un trabajo co n pro
yecc ión futura , q uedando su labor re legada a tareas ord in a rias . Podemos ca te
gorizar, por tanto , que las p lantillas de los archivos mun icipal es ca narios son 
harto defici en tes e in capaces de presta r e l servic io adecuado co n solvencia y 
garantías. 

En toda es ta situación contrad ictoria prevalece aún más la escasa co nside
ración que se tien e de la profesión de arch ivero en las administrac io nes, pues 
rara vez se le reconoce la categoría adm inistrativa que le co rrespo nde a pesar 
de tener la formación necesaria para de tenta rla. De igual modo e nco ntra mos 
que es ta fa lta de ate nció n al a rchivo da lugar a situac ion es de verdadera irres
ponsabilidad institucional, como ocurre en los ayuntamientos e n los que se 
coloca al frente de l servic io a perso nas contra tadas por medio de conve ni os 
labora les (13 ,95 %) o por cualqui e r otro procedimiento (1 1,62%) . En defini
tiva, pe rsonal externo a la propia adm inistración que cumple co n un a catego
ría y responsabilidad patrimonia l y sin es tar bey o la supervisió n de un j efe de 
se rvicio con vínculo d irecto con esa instituci ó n , por lo que e n caso de ocurrir 
cualquier infortunio, probable mente se prod uzca un vacío a la hora de ex igir 
responsabi I idades. 

2. La adscripción orgánica y e l sistema de archivos: la depende ncia o rgá
nica de los arch ivos municipales es fundamental pa ra co nocer e l grado ele 
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in terac ltlac ió n que tiene n co n el res to de la administració n, as í como e l valor 
que se da a l servicio que presta desde e l punto de vista administrativo. 

La va ri edad que enco nLramos es grande, pe ro a pesar de e llo sigue siendo 
signifi cativo e l hecho de que demas iados a rchivos co ntinúen de pendie ndo de 
las áreas de Cultura o Patrim o nio (30,23 %), lo que vi e ne de te rm inado por la 
equ ívoca co nsideración de que e l fin últim o de los a rchivos es la difusió n de 
la histo ria de los mun icipi os. Una situación que a su vez impide e l desarrollo 
de l servicio e n otros ámbitos de la institución. Si pre te ndemos que los a rchi
vos municipales Le ngan la Lransversalidad que tanto se reclama, su ubicació n 
e n e l organigrama de l ayun tami e n to debe permitirl es ac tuar en las labores de 
gestió n y desa rro llo de la ad ministrac ió n, lo que podrá a lcanzar desde su re la
ción j erárqu ica con la Secre tar ía Ge ne ral (25 ,58% ) , Régime n In terior 
(23,25 %), Alca ldía (11,62 %) o e l Servicio de Adm inistració n Intern a, Patri
mon io y Con tratac ió n (2,32 %). 

A pesar de todo, he mos de ser conscien tes de que una de pe nden cia orgá
nica que fac ulLe e l desarro llo del se rvicio y la participación en la vida adm i
n istrativa, no im pli ca que se acome ta tal fin . Unas veces, será por la escasa pre
parac ión del responsable de a rchivo , otras por las limi tac io nes que le po ne n 
los dirige ntes e n las fun ciones a desempeñar, yen otras ocasiones, de nuevo, 
por la pobre co nsideració n de la labor del archivero hasta e l pun to de desco
nocerse para qué puede se rvir contar con él e n las institucio nes. 

Otra de las preguntas que formu lamos en e l cues tio nalio tiene como fin a
lidad sabe r de qué son capaces los archiveros que trabaj an en los municipios 
canarios y cómo desarro llan esas facu ltades adquiridas. Vemos cómo un a gran 
mayoría aseso ra a las ofi cin as (58,13 %), revisa las transfe re ncias y los expurgas 
(5 1,62 %) y supervisa la gestió n in tegral de la docum entació n del ayuntami en
to (41,86 %). Au n as í, escasamente contribuyen a la e lección de soportes infor
máticos para las ofic inas (11 ,62%), participan en la e lección de software para 
la tramitac ión de expedientes (4,65 %) o toma n decisio nes sobre la tecnología 
que puede afec ta r a l patrimo nio docume ntal (23,25 %). Pero ¿de qué ma nera 
se está rea li zando es te trabajo?, y, sobre todo, ¿se es tá hacie ndo bien?, ¿pote n
cian esas aportaciones el pape l de l archivero en las administraciones? Tene
mos se rias dudas a l respecto . Analizando las encuestas podemos co mprobar 
cierta d isparidad en las respuestas de un mismo a rchivo e incluso información 
que se co ntradice, lo que nos induce a pensar que las tareas propias de a rchi
vo no se reali zan siguiendo los preceptos y me todología de la Arc hivística 
actual. 

El hecho de que existan respo nsables de a rchivo con la titulac ió n de bachi
lle r y habiendo realizado, e n e l mejor de los casos, a lgún curso re lac io nado 
con la Archivística, suscita la duda sobre e l asesorami e nto y la adecuació n de 
los métodos que se es tán aplicando en las oficinas de gestión. En este caso, e l 
arch ivero o pina sobre la co nvenie ncia de implantar determinados sopo rtes 
info rm áticos en las oficinas para la descripció n y gestión docume nta l, e n cam
bio , e l a rchivo no cuenta con un apli cativo propio y específi co; o parti cipa en 
la e lecció n de la tecnología que puede afectar al patrim on io docum ental, y 
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aun as í no ti en e un cuadro de clasificació n de l fond o docum e ntal. Con eSLo 
no pretendemos hace r crítica sobre la labor q ue realizan esas pe rsonas , pero 
sí a lertar de un a situación que podría ser a larmante. 

3. Instrumentos desarrollados para la gestión docum ental: los a rchivos 
municipales deben conta r co n una se rie de herram ie ntas que ayuden y res
palde n la labor del a rchivero , y que a su vez co ntribuyan tanto a la normal iza
ció n de procedimientos como de ges tión y se rvicio. 

El Reglamento del Archivo es un instrum en to esencial que debe regir e l 
Cü ntrol documenLal de la organización , y en Canarias sólo e l 30,23 % de los 
archivos municipal es enc uestados lo tiene , por lo que nos pregu ntamos en 
qué principios se basan las actuac io nes de qui enes carecen de é l. El hecho de 
que exista no impli ca que se cumpla con rigu rosidad (úni camente e l 6,97% lo 
hace), pero su ap robació n y publicació n sí es ese ncia l como e leme nLo funda
mental y fund amentado al que rem itirnos ante cualquie r eve nLualidad. Tal 
vez, de contar con é l no se darían circunsta ncias tan confusas como se dedu
ce de l hecho de que determinados a rchiveros sea n rotundos al admitir que e n 
los archivos e n los que trabajan no existe control a lguno en cuanLO a l acceso. 
En estos casos la consu lta de la documentación tien e que ser a todas luces 
arri esgada, y co n perm isos co ncedidos seguramente de forma arb itraria y con
u'avinie ndo cualqui e r normativa dictada a l efecto . 

Más contradictorio in cluso, resulta e l hecho de que existan ayuntam ientos 
que cue n tan co n un reglame n to de a rchivo y, sin embargo, no Li e nen a rch ive
ro, lo que denota cie rto descontro l e n las labores archivísLi cas desarrolladas 
por los m ismos. 

Es más gene ralizada la ex isLe ncia de un cuadro de clas ifi cación sobre e l 
que estructurar la organ izac ión del fondo docume nLal (69,76 %), aunque hay 
archivos que afi rman no tenerl o aún (20,93 %). Cabe cues tionarse enton ces 
qué criLe rios emplean para e l tratamie nto a rchivístico de los fondos . Unos fo n
dos que en su gran mayoría se es tá n describie ndo a l uso u'adi cio nal, sie ndo 
escasos los ayuntam ie ntos que han dado e l paso, ya nada novedoso , de emplear 
una ap li cación informática específi ca para la gestión de l a rchivo (39,53%) . 

En este sen tido , e l tra tamie nto a rchivísti co ap licado y los e leme nLos desa
rroll ados: va lo rac ión documental, contro l de transfe re ncias , conLro l de enLra
da y salida de docume ntación y e laborac ión de insLrumentos de descripción, 
denoLan cie rta desidia. o se trata ya de que no se usen las normas interna
cionales de descripción y que los instrume nLos aplicados en eS Le sentido apun
te n cie na parquedad, sin o que es más preoc upante qu e só lo e l 50% de los 
archivos a nali zados d isponga de un registro de e ntrada de docum e nLació n y, 
en pocos casos, además un registro de présta mos y consulLas (65 ,11 % ) . Ell o 
evide ncia unas carencias importantís im as en lo que a l contro l de los docu
menLos se refi e re , al desconoce r e n cada mom ento la loca li zac ión de un expe
diente determinado, así como e l responsable de su custodi a. Inc luso más alar
mante es que no ex ista e n la gran mayo ría una comisió n u organ ismo que 
dec ida sobre e l exp urgo documental, quedando eSLa ta rea suped iLada a las 
decisio nes de los arch iveros y e n a lgú n caso a l sec reLario municipal. 
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4. El eq uipam iento: mención aparte merecen las instalaciones de los a rchi
vos munic ipales. Muy pocos cuentan con un edificio propio, por lo que tien en 
que conformarse con el uso de sótanos u otras depende ncias menores , ocupa
das prin cipalme nte por e l depósito docume ntal y rara vez con disposición de 
zo na de trabajo individ ua li zada (62,79%) " , locales para la recepción de la 
documentac ión (11 ,62%) o salas de consul ta (30,23%). Lo que hace que toda 
la labor y e l se rvi cio que se desempeñe deba realizarse en e l propio depósito. 

5. El se rvi cio de arch ivo y la di fusión : dadas las caracte rísti cas del personal 
y de los a rchivos municipales descritas más arriba, hemos de deducir que el 
servicio que se presta no es sufi ciente. Queda co nsignado básicamente a pro
porcionar informació n a la prop ia adm inistració n productora, o cuando se 
ofrece a usuarios externos és te siempre ha de rea li zarse d irectame nte e n sala, 
pues pocos (32,55 %) ofrece n un servicio a distancia, ya sea mediante correo 
electrón ico, ya sea vía Web (2%). 

Se ha repetido en multitud de ocasiones que para qu e los archivos tengan 
la re levancia socia l necesari a deben ser d ifundidos, y se han realizado multi
tud de propues tas. Aun aS Í, los a rchivos municipales canarios continúan con 
la situac ió n tradicional de visitas guiadas y exposiciones, lo que hace que su 
calado sea escaso en tre los ciudada nos. 

Si tenemos en cuenta la realidad que nos mues tra e l cuestionario , hacemos 
examen de conciencia y ana li zamos e l precario es tado de los archivos munici
pal es , debemos admitir sin ningun a vergüenza, que, e n parte, se debe a la 
escasa de manda que los usuarios hace n de sus servicios. En comparación con 
cualqui e r otra ofic in a municipal e l archivo recibe menor núm e ro de visitantes 
y so li citudes, y por tanto los pro pios ayuntami entos le prestan poca a tención y 
mucho menos invi erten e n la mej ora de su funcionamiento. Cambiar esta 
situac ión es e l re to que debemos marcarn os a co rto o medio plazo . Los a rchi
veros, como responsab les «universales,, 12 de los a rchivos somos culpabl es, en 
parte, de esta situació n, de la misma forma que tambié n lo se remos de sus 
cambi os. De una vez por todas debemos mentali za rnos de que la mejora va a 
depender casi exclusivamente de nosotros. No serán los investigadores qui e
nes vayan a de mandar una buena o rgani zac ió n y conse rvac ió n de los fondos , 
no será la Adm inistrac ión la que un día dec ida por sí misma dotarse de un 
buen archivo y de un archivero, y sobre todo, no van a ser los ad ministrados 
los que van a reclamar un archivo e n co ndi cio nes, si previame nte no saben de 
su existe ncia y utilidad . AqUÍ radica nuestro esfuerzo po r em pezar a cambiar 
las cosas, por ganar terreno co n respecto a otros servicios municipales, por 
te ner un es tatus en la o rga ni zac ión interna con capac idad para parti cipa r en 

11 Entre paréntesis se específi ca e l porce nt'!i e de archivos que sí cuenta co n esas á reas. 
12 No q ueremos dec ir qu e sean los a rchive ros los úni cos respo nsables de los a rchivos, 

pero en cie rta medida , han tenido que asu mir tradiciona lmellle este tíLU lo. Ha recaído en 
e ll os debido a vac íos administrativos derivados de la titu la ridad y escasa responsabilidad de 
las Ad ministraciones Locales para co n su Patrimon io Documellla l. 
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las decisiones co n respecto a la gestión de docum nLOS y la informació n y, 
sobre todo, por llegar a l «gran público». 

3. PLANTEAM IE TOS DE FUTU RO 

Cada vez más las Administraciones tienden a mejorar la re lac ió n co n el ciu
dadano, a través de oficinas de a tenció n más especializadas, con la pues ta e n 
marcha de políticas de calidad o con la progresiva implanLació n de la ges tió n 
e l ec tró nica ' ~ . Es evidente, que e l ciudadano debe ser un [oca de atracción con 
fuerza suficiente para ponernos e n movim iento y es és te uno de los campos 
donde debe mos ac tuar, establecie ndo unos crite rios ho mogé neos con los que 
atender sus necesidades. 

La rentabilidad social del a rchivo hay que medirla a partir de un a serie de 
indicadores vistos desde tres ópticas d ife re ntes, cada una pertenecie nte a los 
actores que definen el triángu lo isósceles que debe conformar un arch ivo ac ti
vo : e l segmento político , e l ciudadano y e l a rch ivístico. 

Si nos fijamos en los paráme tros más senci ll os de o bse rvar, te nemos: 

a) La rentabili dad política, aunque parezca simplista, viene de term inada 
por e l número de votos y de be neficios económ icos para e l mun icip io . 

b) Desde la óptica ciudadana se mediría po r e l abso luLO respe to a sus dere
chos y la transparencia informativa de los asunLOS que les atallen , ade
más de la agili zac ión de los trám ites q ue demandan. 

c) Desde la óptica archivística, los med idores deben ser por un lado el 
número de visitantes y consultas y por otro la consecución de un presu
puesto y unos medios que nos perm itan alcanzar los objetivos deseados. 

Ante esta situación , ¿cómo orie ntamos a nuestras administraciones a obte ner 
beneficios económ icos?, ¿cómo se debe presentar e l arch ivo para que sea renLa
ble políticamente?, ¿cómo se evita la vu lneració n de los de rechos de los ciuda
danos y se les aporta la información que necesitan?, y m,,1s importante aú n, ¿cuál 
es nuestro papel como arch iveros para despejar todos es LOS interroga nLes? 

La situac ión ac tua l evide ncia una necesidad acucian Le, qu e es la adquisi
ció n de un compromiso serio por parte de cada un o de los segme nLos imp li
cados. Es obvio q ue si e l arch ivero gesLiona y el políLi co invie rte, pe ro e l ciu
dadano no hace uso del a rch ivo; és te es ta rá infrauti lizado . Si e l a rchive ro 
gesLiona y e l ciudadano demanda, pe ro e l políLico no invie rte; e l arc hivo no 
avanza. Y, por último, si e l ciudadano demanda y el po líti co invierte, pe ro e l 
archive ro no evo luciona; e l servicio se ir,,1 anulando"'. 

1:\ Prueba d e e llo es la recie llle aprobación de la Ley 11 / 2007 de acceso e leclrón ico de 
los ciudadanos a los Servicios Públi cos. 

,., Somos co nscie nles de que la mayoría de los a rchiveros ca narios eSlá n muy impli cados 
en su lrabajo , pe ro aún hay un gran n(IITI e rO de e ll os qll e se mueS lra escasamenle panici
palivos no ya co n los lrab,~os e n grupo, sino lambié n e n e l recicla je profesiona l. 
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En la actua li dad , nu es tros a rchivos no es tán parali zados pues to que en 
muchos de e ll os existe un a in versión po r mín im a que sea, hay un profesional 
ded icado a las tareas que le com pete n y un os pocos ciudadanos que deman
da n sus se rvi cios. No obstante sí que están sem iact ivos e n ta nto que sus servi
cios, y por tanto su uti li dad , no es conoc ida po r la mayo ría de la ciudadanía, y 
és ta es la premisa de la que de bemos pa rtir. 

De entre los tres segmentos que debemos activa r, se debe partir de l com
promiso de l a rchivero y enfocarlo e n primer lugar a la dema nda ciudadana 
más que a la pa rticipació n político-ad ministra tiva, pues a pesar de los años que 
se ll eva e n la lucha por la menta li zación de las admin istrac io nes es poco lo que 
se ha co nsegu ido. Un cambio de estrategia para la cua l es necesario un aná li
sis de lo que so li cita el gra n públi co y, e n consecuencia, presentarle un os 
rec ursos que cubran sus expec tativas. De lograrse, e l a rchivo y e l a rchive ro 
come nzarán a tene r otra considerac ión. 

En este sentido, los a rchivos deben se r vanguard istas , e nte nelido es to como 
" la w.j){uúlad de forza'¡- a todos los miembros de una sociedad a decidine sobre una !Jro
{mesta que no !J'IVvÚ'-ne de ella misma,, "'. Y nuestra vangua rdia estará de te rmin ada 
por la ofe rta a la soc iedad de lo que considere n más útil y necesa rio, de modo 
q ue se acostumbre n a su uso , y e n caso de se r as í, que perciban sus care ncias 
y reclamen la mejora de sus servicios, como a cualqui e r otra área municipa l. 

El es tud io de las demandas puede come nzar por los propios registros de 
e ntrada de nues tros o rganismos. Al lí podremos ave riguar cuáles son las pe ti
cio nes más comun es, qué es lo que el adm inistrado reclama. Segu ramente las 
co nclus iones extra ídas nos ll evarán a plantear que los programas de difusión 
de los a rchivos deben tener un e nfoque más adm inistrativo que cultural o hi s
toricista , a lo que deberemos unir los es tudios socio lógicos que defin en a la 
ciudada nía actua l y sus preoc upaciones e intereses, pu es la o fe rta de l mom e n
to ti ene escasa repercusión. 

La perspectiva histo ri cista y la idea de aporta r doc um entos que evidencien 
la ide ntidad cultu ral o nacio nal, nos aparta de un a sociedad co n unos in tere
ses muy diferentes. Una sociedad que es tá cada vez más vo lcada en e l presen
te y qu e le conduce al culto a la transparencia y a la comunicac ió n , con lo qu e 
se ha des truido la idea de concie ncia el e clases e n beneficio de las re ivindica
cio nes y preoc upac io nes personales. Se ha producido e ntonces el paso hac ia 
la e ra de l individuali smo '", la era posmode rna cuyos signos más destacados son 
la búsqueda de la calidad de vida y e l culto a la parti c ipac ión y la expresión , 
no ya de grandes masas sociales, sino de colectivos hipe respecia li zados 17

• Y ¿no 
vivimos demasiado al margen de esta sociedad? Si a na li zamos lo que hemos 
ven ido ofreciendo, comprobamos que tan solo nos ceñ imos a servir y, en algunos 

¡;, SLOTERDljK, Pe le r: ¡0,ji'ras, 1. Bibli oleca d e ensayo, Ed itoria l Sirue la, Madrid, 2003: p . 2 J. 
1" LlI'OVETSKY, C ill es y Cha rl es, Sebastián: ¡,os ti('mlJos hiIJemwr!erno.l. Anagrama, colección 

argume ntos, 2006: pp. 25-32 . 
1; LlI'OVETSKY, C ill es : La (~ra del vaelo. Compactos Anagrama. 
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casos, a o rganiza r úni cam ente documentos de carác te r histórico y po r ta n to a 
abastecer las necesidades de solam ente uno de los pe rfil es de posibl es usua
rios que demanden los se rvicios de nuestros a rchivos. No queremos decir que 
sea un enfoque e rró neo, pues tambi én vemos que los estudios histó ri cos se 
reorientan hacia esos colec tivos , pe ro sí es evidente que es insufi cie nte . 

Es tá cla ro que e n es tos ti empo posmodern os en los que e l individuo prima 
sobre el conjunto social en el que las identidades sociales se e ros io nan , imbui
das de un proceso de pe rsonalizac ión , e l archivo se debe carga r de esa misma 
tendencia, es tudiando los diferentes in te reses de cada un o de los colectivos. 
Qui zá alg unos de los aspectos que se se ll alan para la nueva e ra nos puedan ser
vir como refe rente, sobre todo para pro piciar ese cul to a la parti cipac ió n y la 
expresió n , recuperando la idea pla to niana de la p rovocac ió n y co nvirtie ndo 
en algo de «f uerza mayoT el alJTemio a elegir entre saber o no sabe?''' '~. De ese modo 
podremos provoca r la exigencia de un mayor se rvicio, ace rcándo nos al ciuda
dano y despe rtando en e ll os el inte rés. Desde el mo mento e n que es to se pro
duzca, e l segmen to político se ve rá o bligado a potencia r los archivos a l 'igni
ri car una mejora administra tiva y un ascenso en la pres tac ió n de un se rvicio 
de calidad . 

3.1. ¿ Có'rno llega.,. a. un ma.yoT número de usuarios ?I !J 

La pregunta es tan fác il d e fo rmul a r como difícil d e contes tar. El o bj e ti vo 
últim o de nu estro trabaj o, e n tanto que ges tores de docum entos y de info r
mac ió n , es, por un lado, agilizar las labores administra tivas y, po r o tro , fac ili
Lar la pa rticipac ió n ciudadana. No sólo pa ra favo rece r e l acceso a los doc u
mentos de los que son parte, sin o tambié n , para da r a conocer cómo es tá 
fun cio nando la Administración y as í provoca r un es tado de o pini ó n. Pe rmiLir 
el acceso es nues tra tarea prin cipa l, pe ro ¿a qué doc um entos? Esto debe se r 
obje to de estudios profundos que provoquen un cambio e n los a rchivos e nca
min ando la a rbitra ri edad , que ac tualm e nte caracte ri za a mu chos, hac ia un sis
te ma y pe nsami e nto homogé neos . Lo qu e sí resulta evidente es qu e e l archivo 
puede se r e l escapara te de nuestros o rganismos o frecie nd o info rm ac ión de 
actualidad . 

Es in cuestionable que todavía res ta mucho po r hace r en es te sentid o, y hoy 
d ía un a de las asigna turas pendi entes de la a rchivísti ca y de los a rchivos es la 

'" S1.0TERD I.IK, Pe te r: I~if{'ms, 1. Bi bli o teca ele e nsayo, Edi to ria l Si ruc ia, rvlaelrid, 200:1: p. 2 1. 
''1 Co ncluye ndo la red acció n d e es te artíclllo he mos te nido ocasió n ele lee r T ábul a 10, 

(,'o'/ll.!Ja/¡!,I' IJur la IlI.rmurin. A n hivíslim di! la. lJUs'IIIIH!l'm idrul, Asociac ió n d e Archive ros ele Casl illa 
y León . Aunque nos dista ncia mos ele Illllchas d e las iel eas pl a nl ead as por los teó ri cos que a llí 
escribe n , s í nos posicio n,llll Os d el lado ele a lg un os ele SllS postlll ad os, sobre to ci o e n la prc
le nsión d e ciar u n vuelco a lill mayor cle los a rchivos )' la a rchi \'ística hac ia los cillclada nos. 
Conside ra mos qu e la p ro pll es la que elesa rro lla mos aqu í se prese nta COIllO posible resp 'l l's ta 
a las cues ti o nes a bie rtas so bre los o bj e ti vos d c los archivos e n la c ra poslll od e rna . 
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de se rvir a la sociedad en su conjunto. Se necesita romper las barre ras y los 
cami nos to rtu osos po r los que tradi cio nalm ente se accedía a la docum enta
ció n y su informació n, un recorrido que has ta ti empos recie n tes e ra coto pri
vado de un os pocos. Hay que despe rta r la atención de los usuarios y hace rles 
ver q ue en cierta medida fo rma n parte de los documentos, bi en porque les 
afectan di rectame n te o porq ue tra tan del ento rn o en e l que viven . 

La manera de conseguirl o, y que ya se ha hech o, es ll evar la info rmació n 
más a llá de los muros de l arc hivo mediante exposicio nes generales o te máti
cas, publi cació n de artícul os en revistas locales hablando de la docume ntac ión 
más re levante, edi ció n de fuentes, participación en los currículos de los cen
tros doce ntes del municipio y, sobre todo , la difusión vía We b de toda la docu
me ntac ió n posible, tanto pasada como vige nte : actas de ple no, presupues tos, 
p lanes urbanísti cos, o bras municipales, documentos encaminados a pres ta r 
ayudas a de terminados sec to res socia les. En defin itiva, se tra ta de abrir un 
pue n te de comunicació n e ntre e l ciudadano y la Administración con el a rchi
vo co mo enlace direc to en tre ambos, de modo que los vecinos de un a po bla
ció n puedan co nocer e n todo mo me n to la gestión administra tiva y la to ma de 
dec isio nes de los ayuntamientos; una info rmación que les ayudará en gran 
med ida a co noce r las ac tuacio nes de los dirigentes políticos y con e llo poder 
d iscernir co n la mayor claridad posibl e las buenas y malas prác ti cas gube rn a
ti vas . Además, es ta vía de co municació n de be ser en do ble sentido, de mane
ra que e l ciudadano no sea un simple consultor de lo que se le ofrezca, sino 
que puedan suge rir temas o documentos que le inte resen, encargándose des
pués un a co misió n de valo ració n docume ntal de esclarecer de qué modo se 
puede se rvir la info rmació n reque rida y a través de qué piezas doc um entales. 
Sin d uda se tra ta de un trabaj o de campo labo rioso, pe ro inte resante por los 
resul tados que puede arroj a r. An te que nada, indudablemen te hay que i nce n
tiva rlos de algún modo y hace r que conozcan qué es un archivo y e n qué medi
da les puede se r ú til , y pa ra e llo conside ramos que hay un instrumento esen
cia l: la guía de archivo para e l ciudadano. 

3.2 . La guía de los archivos municipales cana17,os 

Al anali zar e l perfi l de usuario que acude a los archivos y sus dema ndas 
co mprobamos cómo sigue n sie ndo los investigadores y estudi antes quie nes 
copan el grueso de co nsultas . Lo hace n po r una mo tivac ió n cla ra: la investi
gació n, sobre todo enfocada a trab<u 0s de carác ter pe rsonal y, en ge ne ral, co n 
demandas ce n tradas en la docum e n tac ió n de signo histó rico . Aunq ue cada 
vez más aum entan las co nsul tas de docum entación administra ti va, re lac io na
das co n e l co ntrol numé ri co de los habitan tes y de la regulació n de l uso del 
suelo y sus edifi cacio nes. 

Hay una gran cantidad de usuarios po tenciales a los que no se les ocurre acu
d ir a los archivos, principalm ente po r e l desconocimie nto de su existe ncia, de 
los se rvicios que presta, del contenido y uso de los documentos, convirti éndose 
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la captación de esos nuevos «clie ntes» e n un o de nues tros grandes re tos. Para 
e ll o es evidente que los centros deben tener un grado mínimo de conserva
ción y organ ización; principalmente que sus fondos se encuentren descritos. 
Es enorme la variedad de docume ntos y de temáticas que, bien de manera 
individual , por conten er datos de la perso na, o colec tiva po r poseer datos 
ge ne rales de l municipio o de la institución , pueden se r de gran utilidad para 
esos nuevos usuarios. El in terés por la información que los archivos son capa
ces de suscitar debe avivarse desde e l propio centro. Es deci r, e l archivo tiene 
que abrir sus pue rtas y ofertar sus fond os, aquellos que pueden ser de gran 
interés para los potenciales usuarios. Para tal fin se deben impl ementar un a 
se ri e de es tra tegias que se emplearían en fu nció n del tipo de usuari o (edad, 
nive l de estudi os, e tc.) con lo que la difusión y el marketing cobra especial 
re levancia. No es suficiente con las exposiciones de documentos , visitas gui a
das, publicaciones o páginas ' '''eb. El usuario debe co nocer los docum entos 
que se hallan en el archivo y, lo más importan te, para qué le sirven. Ah ora 
bien, có mo se ll evaría a efecto esa atracc ió n. La primera respuesta que encon
tramos, es la publicación de una guía de archivos, que rompiendo con el con
cepto y e laboració n tradicional, es tará d irigida y diseI'i.ada para ll egar a cual
qu ier ciudadano. 

La re lac ión usuario-documento necesita estrec har sus lazos. La expe ri encia 
nos enseña que determinados docum e ntos atraen en mayor med ida el interés 
de los ciudadanos: és tos pueden ser los que tiene un valor se ntime ntal, los que 
tienen gran impo rtancia para la com unidad , los de gran solemni dad, los 
audi ovisuales, e n tre otros. Aún así, hay que profundi zar un poco más y priori
zar e l ofrecimi en to de aquellos docum e ntos que son garantes de derechos y 
con los que e l ciudadano puede demostrarlos y eje rce rlos. Unos derechos que 
no sólo serán unipe rson ales, sin o que también atañen al resto de la com uni
dad por esta r enfocados hacia e l bienestar social y la prestació n de los servicios 
que un a administrac ió n debe ofrece r. Algun as de esas series docum en tales de 
in terés so n: los reglamentos y ordenanzas, los padro nes de hab itantes , los ins
trumentos de planeamie nto, los proyectos de urbani zac ió n , la actas de pleno 
o los presupuestos, que deberán representa rse en la guía de forma clara y com
prensibl e para cualquier lector. 

Si que re mos que esta guía llegue a todos los usuarios posibles in depen
dien te men te del nivel de es tudios , de l co noci m ie n to qu e puedan tene r de los 
arc hivos o de los pos ibles usos de la docum e ntació n, te nemos qu e se r cla ros, 
breves y seductores. El esfuerzo e n este sentido se ce ntra e n la comun icació n, 
en e l em pleo de un l engu~e sencill o , inte ligible y sin tecnicismos. Las des
cripciones breves, resum idas y des tacando aqu ell o que más pueda interesar a l 
usuario . Opinamos que en este pun to es donde más ha pecado la a rchivísti ca 
hasta e l mom ento; no se ha hecho e nte nde r porq ue no ha sabido exp resarse 
ab ierta y lib remente, no se ha d ialogado bie n co n los usuarios y ha estado ens i
mismada en la apli cac ión de sus técnicas, e n prece ptos teóricos más propios 
ele su actividad que del mundo exte ri or. En cie rto modo le ha dado la espalda 
al se rvicio . 
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La guía de arc h ivo para e l ciudadano debe esta r fo rm ada po r tres b loques. 
El prim ero explicaría de forma sencilla qué es un a rch ivo y e n qué puede se r 
útil. La segunda, y más extensa, ro mpie ndo con la tradicional representació n 
de l cuad ro de clas ificació n , ac udiría direc tame nte a la se rie docum en tal, enu
me rándo las un a a una. Dicha re lac ió n no debe se r excesiva, acla rando e n cada 
caso e l tipo de información que pu ede pro po rcio na r. Otro modo de enfocar 
esta segunda parte consiste e n agrupar temas de inte rés; es decir, expo ner e l 
tipo de info rmac ió n que puede n necesita r y las se ries documentales a través 
de las que pueden obtene rla. Ye l te rce ro y fu ndam enta l, guia rlos en e l modo 
de accede r a la info rm ac ió n necesaria, exp licándoles cuáles so n los princip ios 
legislativos q ue les amparan , cómo puede n inte rpre ta rse y e l modo en que se 
de be reali za r la so licitud de consu lta a cua lqu ie r Administración . 

La e laboració n de es ta g uía es e l obje tivo más inm edia to de es te g rupo de 
trabajo . O tra cosa se rá su publi cació n y divu lgación , pa ra lo que pre te nde mos 
con ta r co n d ive rsas Adm inistracio nes: los ayuntam ientos, cabil dos y Gobie rno 
de Canarias, in cl uso las unive rsidades, pa ra q ue tenga la mayor d ifusió n posi
ble y ll egue a todos los interesados de fo rm a gra tuita. 

3.3. El Libro Blanco de los Archivos MunicilJales de Canarias 

Las transform ac ion es que ha ido sufrie ndo la soci edad y la Adm inistrac ió n 
hacen qu e e l a rch ivo deba j ugar un papel principal como nexo de unió n e ntre 
ambos y pa ra q ue és te se convie rta en un se rvicio de ges tió n doc um e ntal 
o rien tado a fac ili tar al individuo e l acceso a los proced imie ntos adm inistra ti
vos co n los que co nvive, se hace necesario valora r su ac tuac ió n y la capac idad 
de respu esta a las dive rsas situacio nes que se puedan crea r. Se debe te ne r con
cie ncia de lo que existe ac tua lmente, de có mo fu nciona y de cuáles so n sus 
prin cipales carencias, lo que nos ll eva a e labora r un p lan de ac tuac ió n que 
sirva co mo vehículo de denun cia de la realidad y como he rram ie n ta d e co n
sul ta obligada para las decisio nes que se puedan to ma r en adelante , máxime 
cuand o todo es tá o rientado hac ia la creació n de l ta n neces itado Siste ma de 
Arch ivos de Canarias . 

Co n es ta fin a lidad nos pro po nemos, en conjunció n co n la Adm in istrac ió n 
Auto nó m ica, y siguie ndo la este la de otras regiones, la e labo rac ió n de l Libro 
Blanco de los A rchivos N/unici/Jales de Cananas, para cuyo desa rro ll o es fund a
men tal un equ ipo de es tud io de l que salgan pro pues tas firm es pa ra mejo ra r la 
actua li dad de la a rch ivística cana ria , a lej ándose de e lucubrac io nes que des
perd ig uen las ideas y e l esfue rzo común . Ade más, e l li bro no só lo debe reco
ger los datos que ex po ngan la situac ió n en la que se e ncuen tran los a rchivos , 
sin o que debe incluir la defini ció n de l concepto de Servicio de Arch ivo y Ges
tió n Docum enta l, cuá les so n sus co mpetencias y las respo nsa bi lidades e1 el 
eq uipo profes io nal, defin ir la re lac ión de es te se rvicio con la Administrac ió n 
y co n e l ciudadano y, po r úl tim o, las necesidades adecuadas pa ra ofrecer un a 
bue na ges tió n y se rvicio . 
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Todos los indicado res nos llevan a plantear que baj o e l títul o de Libro BLrln
ro de Los A rchivos Municipales de Canarias, hay una herramie nta de trab~o que 
será guía y pla nificará las ac tuacio nes de los o rganismos administrativos e n 
re lació n co n la docume n tac ión que produce n y co nservan , además de impli
car de fo rma coopera tiva tanto a los profesion ales de nu es tra región co mo a 
las institucio nes compe tentes. 

4. CONCLUSIONES 

En definitiva , y a partir de la situac ió n expues ta, pode mos asegurar qu e : 

a ) Las plantillas de los a rchivos muni cipa les cana ri os son escasas y po r lo 
tanto insuficie n tes pa ra dese mpe tia r las tareas de ges Li ó n . Cuand o 
cu e nta n co n pe rso nal respo nsable, e n multitud ele ocasio nes no ti e ne la 
cua lifi cació n necesa ri a . 

b) La idea más que ex tendida es que se puede respo nsabi lizar de l a rchivo 
muni cipa l a cua lquie r pe rso na sin neces idad de pre parac ió n específi ca, 
lo que produce una situació n de debili dad de los a rchiveros de nLro de 
las p lan tillas de pe rsona l. 

c) Aparej ada a esa im age n va la desco ns ide rac ió n más que a la rma nLe de 
las fun cio nes y las necesidades de l a rchivo , dando lugar a situac io nes de 
abando no to ta l o de insufici e ncia de las insta lac io nes, amén de la ca ren
cia de un pres upues to pro pio en la prác ti ca tOLa lidad de los a rchivos 
municipales canari os. 

d ) Si las instalac io nes son precarias, no lo es me nos la tecno logía pro por
cio nada pa ra la ges ti ó n docume nta l, lo que a su vez de ri va e n un as defi
cie ncias co nsiderabl es e n cua nLo a la descripció n , la consulLa y di vulga
ció n de la info rmac ió n . 

e) La tradic io na l convicció n , La n ex tendida socialm e llle, de qu e e l <l rchivo 
es e l lugar do nde se co nse rva la me mo ri a, hace qu e muchas veces 
depe nda o rgáni came nte de l á rea de CulLura, im pidi endo la Lra nsve rsa
li dad que pe rmita y capacite a l a rchive ro pa ra aCLU ar e n Lodo e l ámbi Lo 
administra Livo. De esa man e ra podrá ga ranti za r la pe rm ane ncia , co n
tro l y co nse rvac ión de l patrimo ni o docum e nta l, as í com o pa rLi cipar en 
todo lo concerni ente a és te, ya sea a través de ma nuales de procedi
mi ento y descripció n o sofLwa re de tramitac ió n de expedi e ntes. 

f) Es preoc upante e l escaso co nLro l que ex iste e n cuanto a la ges Li ó n de 
a rchivos, lo que da lugar a la a rbi tra ri edad ya un se rvicio inadec uado , 
además de vuln e ra r los de rechos de los ciudada nos en lo qu e a pro Lec
ció n de datos se refie re . 

g) La difusió n que hace mos ta tllo de la docume ntac ió n de los a rchivos 
como de nu estra profes ión es insufi c ie nLe y de poco ca lado socia l. 
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La situac ión ac tual de la arc hivÍs ti ca municipal cana ria se e ncuentra inm er
sa en un círculo vicioso que parece no tener un fin al claro y preciso: 

(1) 
ESCASA 

CONS lDERACÍON 
DEL ARCHIVO 
ENLAADMÓN 

(2) 
PERSONAL NO 
CUALIFI CADO 

+ 
INFRAESTRUCT. 

PRECARIAS 

(5) 
EXIGUA 

REPERCUS IÓN 
SOCIAL 

(3) 
GESTIÓN 

ARCH IVÍSTICA 
INSUFICIENTE 

(4) 
SERVICIO 

DEFICIENTE 

A pesar de este panorama desalen tador, hemos detectado e n los úl timos 
alios un cambio de orientac ión en las po líticas de gestión de l patrim oni o 
docum ental por parte de nues tros ayuntami entos. Sin embargo, queda bas
tante camino por recorrer y es necesario co rregir ciertas de fi ciencias que per
manecen e nquistadas y sobre las que no pode mos culpar únicamente a los res
ponsables políticos. 

La situac ión de retraso del servicio de archivo frente a otras unidades 
municipales ha favorecido que en el ideario colectivo circule un a concepción 
críp ti ca del mismo, no sólo fuera del Ayuntam iento sin o tambié n, y esto es más 
grave, de ntro del mismo: el archivo es un sótano ll eno de papeles anLiguos, 
reducto excl usivo de unos pocos investigado res profes io nales y algún erudito 
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local. Esta sensación ha contagiado a los propi os arch ive ros, pues la d ifus ión 
de sus trabajos de descripción ha es tado o rientada a esa reducida tipología de 
usuarios. En la actualidad, una serie de factores en tre los que están la poten
ciació n del de recho democrá tico de acceso a la información y la mayor aten
ción que se está prestando al tratamie nto de la docum entació n en su fase 
admin istrativa ha favorecido la eclosió n de nuevos clie ntes, muchos de e llos 
ciudadanos de a pie que desconocían los benefi cios de una ofi cina donde se 
conservaba documentación que les afec taba direc tame nte y qu e, en de term i
nados casos, podía serie de utilidad. 

Son potenciales visitantes que representan , en proporción , un número más 
elevado que el de los investigadores y a los que habría que prestar más aten
ción. En estos tie mpos en que se está procurando llegar a la mayor cantidad 
de pe rsonas a través de las TIC (aplicaciones multimedia, páginas web, cede
!Tones, e tc.) los a rchiveros debemos ser capaces de arm ar una se ri e de manio
bras que a corto o medio plazo puedan revertir beneficiosame nte en su insti
tuc ión, en este caso orientadas hac ia la revisión de conte nidos de los 
tradicio nales formatos descriptivos , de tal form a que seamos capaces de co nec
tar co n esa novedosa cliente la. A los da tos bás icos del ce ntro (direcció n, ho ra
rios , servicios) ya la descripciones que se representen habría que sumar toda 
aquella inform ación q ue sea de inte rés para e l usuari o menos fa miliarizado 
con el servicio de archivo y que, como he mos dicho, tiene en é l un recurso 
inmejorable para ej e rcer y defender sus derechos ante la AdminisLració n. Esa 
es la base conceptual de la Guía de los Archivos Municit){¿[es Ca?wTios, pe nsada 
como un instrumento de descripció n y d ifusió n orientado a aumentar la 
«resonancia social» de nues tros centros. 

La otra acción a seguir es la e laborac ión del Libm Blanco de los A rchivos 
MunicijJales de Cananas. U na estra tegia encam inada a conocer lo más posibl e 
las condiciones de la archivística local para luego estab lecer lín eas de actua
ción que co rrUan o al me nos empiecen a corregir las care ncias ex iste ntes y que 
nosotros ya he mos detectado en la primera encuesta de aprox imación que 
hemos difundido. 

En defi nitiva, cree mos que con la Guía y con el Libro Blanco los a rchive ros 
municipales de Canarias tenemos unas herrami entas con las que se pueden 
es tab lece r diá logos novedosos co n los Administrados y con la Adm inistrac ió n. 
Servirán para conocernos y para que nos co nozcan mejo r. Con estas y otras 
estraLegias, esperamos aum entar e l núm ero de usuarios de nueSLros archivos, 
que esa demanda ciudadana obligue a dotarlos co nve ni entem e nte, que los 
oíclos de qu ie nes nos ti en en qu e apoyar es tén ab iertos a cuantas pe tici o nes les 
hagamos llegar y que poco a poco vayamos eli minando lastres que im pidan 
clesarro llar un a ges tió n integral, corporativa y ciudadana con eficacia. 
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RESUMEN: La Sociedad d e la Información con ll eva nuevas fo rmas de inte rac
ción y d e comunicac ió n entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas . 

En este tra bajo se presentan los resultados de un estudio realizado para cono
cer la situación en la que se encuentra la provisión de servicios e n Adm inistración 
e lectrónica en una pa rte de la Administración local espúlOla a través de una mues
tra representa tiva de los ayu ntam ientos del pa ís. En es te caso e l es tudi o se ha rea
lizado sobre los websites de vein te ciudades que son capitales de las regiones espa
ño las. Se describe la metodología y los indicadores, que sirven , además, como 
ejemplo para e l dise li o de website.\ en el sector de las Adm inisu-acio nes Públi cas. 

Ad emás, a modo introductorio, y pa ra conoce r en qué situación se encuen
tra la població n española respec to a Inte rn e t y su re lació n co n la Admin istración 
elec tró ni ca, se d esc ribe n a lgunos estudios re lacionados d esd e dis tintos organ is
mos d e la Adm inistrac ió n d el Estado. 

Pala/¡ras r;lave: Soc iedad de la información, Adm inistración e lectrón ica , ayun
tamientos, servic ios al ciudadano , Espcuia. 

I Los datos de este estudio apli cado a los websiles de los ayun.tami enlos se obtuvie ron en 
los primeros meses de 2007 en el marco de l curso Los /;roresos de mumniwrión 1'11 la Arlminis

Irru:ión eÜiclróniw qu e pertenece al programa de doctorado Comunicación )' Docum entac ión 
del Departam ento de Información y Comuni cación de la Un iversidad de Extremaclura. 
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I NTRODUCCJÓ 

Desde mediados de los años cincuenta del siglo XX las Administraciones 
públi cas comenzaron a experimentar un tímido cambio en su forma de ac tuar 
que se acele ró a partir de los úios 70 con la crisis mundial provocada po r el alza 
de los precios del pe tróleo y por la consiguiente necesidad de abara tar los costes 
de los servi cios. Como se ha seI1alado en numerosas ocasiones se trataba de hace r, 
como mínimo, lo mismo pero a un menor coste, es decir, rnás con menos. 

Poste ri o rm ente, la apari ció n de la informática, y la ge ne ra li zació n de la 
microinfo rm ática en los Ú10S 80, permite inicia r un amplio proceso de auto
ma LÍ zac ió n en todas las Administraciones, y en la mayoría de los niveles de la 
estructu ra buroc rá ti ca, que se compl e ta con la generalizac ió n del uso de las 
redes como In te rne t en los aI1 0S 90. 

os e nco n tramos, así, en la segunda mitad de esa década de los noventa, 
con un importante desarrollo de las políticas de info rm ació n e n e l secto r 
pú bli co que co mi enza a lanzar servicios de informació n , de comunicació n y de 
transacc ió n que antes e ran imposibl es de ofertar. 

Surge, por tan to , un nuevo concepto de Administració n que termina po r 
deno minarse Administración electrón ica y que permite la gestió n de toda una 
se rie de servicios que pueden realizarse sin necesidad de co ntac tos presencia
les co n el perso nal de los distintos organismos. De esta manera, transpare ncia 
y respo nsabi li dad se convi erten en obj e tivos para alcanzar un mej o r gobierno 
dentro de las organizaciones. Pero también empieza a discutirse ace rca de los 
graneles problemas, clásicos, del sector público: excesiva compartimentaci ón 
que provoca una co nsiderable pérdida de calidad al generar descoo rd inació n 
de unos servicios con o tros; pro blemas con la inmensa cantidad de da tos, ori
gen de los problemas de es tructuración de la información , y la dispersió n de las 
fuen tes de info rmació n; ausencia de calidad en los se rvicios públicos; e l silen
cio adm inistrativo; o la in adecuada comuni cación entre Administracio nes2

. 

La irrupción de estos se rvicios a los ciudadanos también posibilita intensi
ficar los fhu os de info rm ación entre las Administraciones y los ciudadanos y 
emp resas (además de entre las propias Administraciones) de tal mane ra que 
López Camps y Leal Fernández3 hablan ele la Administrac ió n info rmacional 
que «permite a los gobi ernos dar y presta r mej o res y más se rvicios. Con la 
incorporac ió n de las tecnologías de la informació n y las comuni cacio nes los 
gobiernos puede n conoce r mej o r cuales son las necesidades de los ciudada nos 
y m odula r mej o r su respuesta a estas necesidad es. Los se rvicios se puede n 
personalizar. Además, po r sus caracte rísticas, estas tecno logías hacen que estas 
resp uestas sean más efi caces y rápidas". 

1 MuÑo7. CAJ-\JAVATE, Antonio . Una a prox im ació n a la info rmación d e l seClo r públi co: la 
info rmació n d e las Administrac io n es Públicas. Revista General de In!onnación y Docwnentación, 
200 1, vol.]J , n . 1, p. 33-47. 

~ LÓPEZ CA'\!IPs, j ordi y L EA L FERNÁNDEZ, ' saura . E-Gobiem o. GobemaT en la Sociedad del Cono
cimiento. Oña li : fVAP, 2002, p . 65 
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Si bi en es cierta la afirm ació n que señala que e l uso de las tecnologías de 
la info rmación y de las comunicacio nes (TIC) ha permitido aum enta r los flu
jos de info rmac ió n en las Administrac io nes, no podemos decir lo mismo so bre 
la alte ració n de la propia es tructura burocrá ti ca. La burocracia en su dimen
sió n admin istra tiva como forma de fun cio namiento regida po r normas, y defi
nida po r e l esta tus y e l rol e n cada escala, sigue sie ndo lo que siempre ha sido, 
aunque la inserció n de las TIC y de los nuevos se rvicios basados en Internet 
hayan mej o rado la pres tación de los mism os. Es decir, no existe un paso del 
modelo de la burocracia de Weber a estructuras o rgánicas, pero sí la alte ra
ción del modo en que se comunican los d istintos nive les de la es tru ctura y a 
su vez la fo rm a en que interac túan estos nive les con el exterior. 

No obstante, la brecha digital es uno de los principales o bstácul os en es te 
modelo de desarrollo. A gra ndes rasgos, este fenó meno se refi e re a todos 
aq uellos sec tores que pe rmanecen , po r muy diversas razones, al margen de los 
benefi cios y vent~as asociados a las TIC. Tambi é n se expli ca en [un ció n del 
de nom in ado analfabetismo digital que se deriva de la escasa habilidad de algu
nas personas (e n funció n d e su edad o p rocedencia social) en manejar las 
herram ie n tas tecn ológicas . 

Por o tra parte, la d imensió n política ha recibido un gran impac to . Si antes 
el p roceso de to ma de decisio nes e n e l ámbito po lítico quedaba reducido en 
cuanto al núme ro de personas implicadas, aho ra la aparició n de un e ntorn o 
complej o ha alte rado sustancialmente este pano rama. As í, encontramos, e ntre 
otros e lem entos de p resió n , a los medios de comun icació n qu e ej e rcen un 
papel co ntro lado r (aunque en otras ocasio nes también de influe ncia, debido 
a los in te reses que representan ) ya la opinió n pública que se expresa a través 
de muy dive rsas fo rmas. 

Lo q ue prese ntamos en este trabaj o es un a aprox imació n a la rea lidad de 
la Adm inistrac ió n elec tró ni ca en España en 2007, a través, en p rim e r lugar, de 
los datos de l acceso de los ciudadanos a Intern e t y a los servicios de la Adm i
nistració n, que ofrecen el Instituto Nacio nal de Estadísti ca (1 E) Y la entidad 
Red .es, y, e n segundo lugar, del estudi o a los se rvic ios y con te nidos de los web
sites de un a muestra de ayuntami entos espa ll oles. La mad urez de la Admin is
u-ación e lec trón ica se demuestra po r los se rvicios q ue los propios o rganismos 
públi cos po ne n a d isposició n de los ciudadanos y las empresas, en tan to qu e 
la mera presencia e n la red de las Administrac io nes fo rm a parte de un primer 
es tad io histórico que e n la Administrac ió n local se conside ra ya supe rada" . 

. , Algun os trabajos qu e d esc ribe n la evolu c ió n de la Adm inistrac ió n loca l esp<lIiola e n 
In te rn et: MuÑoz CAÑAvArE, A. y C1-IAÍN NAVARRO, C. La Ad mi n istrac ió n loca l españo la e n 
In te rn e t: estudi o cua ntitativo d e la evolu ció n d e los sistemas de info rm ac ió n W14¡ d e los ayun
lam iem os (1997-2002). Ciencias dda In!onnació17 ( La Habana), 2004 , vo l. 35, n. 1, pp . 43-55; 
MeÑoz CAÑAVATE, A. y C HAÍN NAVARRO, C. El WldJ como sistema de gest ió n de in formac ión 
corpora ti va e n la Administrac ió n loca l d e Anda luc ía: 1997-2002. En Aclas de las 111 Jornlldas 
I/ndaluzas de DOfu.1iIelllarión. 2003, noviem bre, 20-22 , Sevill a : 355-360; MuÑoz CAÑAVATE, A. El 
wI'b com o siste m a d e gest ió n de info rmació n cor po rativa e n los ayuntam ie n LQS de Ca ta lUli a: 
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EL ESFUERZO REALIZADO 

Así, los resultados de este trab~o se presentan en dos partes bien dife renciadas. 
Por un lad o , se muestra en cuatro tablas e l equipami e nto tecno lógico d e 

los hogares, los indi cad o res d e acceso a Intern e t d e la población española y 
la re lació n que la mism a tie n e con las Admin istrac iones públicas a través 
d e la red , con datos d e l Instituto Nacional de Estadística (lNE) d e España, y d e 
la e ntid ad pública Red.es. 

Y, por otro , los resu ltados que los autores d e este a rtícu lo ha n obtenido a 
través d e un eS LUdio so bre los contenidos y se rvi c ios que ofrecen los websiLes de 
un a pa rte d e la Administració n local española, e n concreto 20 ayunta m ientos. 

Co n es ta di ve rsidad d e d atos los autores pretenden d e m ostrar que e n Espa-
11a todavía hay mu cho camin o por recorre r en la a p licació n y d esarro llo d e l 
concepto e-govemmenL. 

EL ACCESO A I NTERNET EN ESPA - A 

Es evid e lll.e que la prime ra acc ió n que debe pone rse e n m a rc ha d esd e e l 
á mbito político , si se quie re dispon e r de una m asa d e c iudad a nos pre parad a 
pa ra conectarse a los nuevos se rvic ios que ofrece la Sociedad d e la Informa
c ió n , ti e ne que ce ntra rse, sin duda a lguna, e n sentar las bases p a ra que los ciu
dadanos pued a n acced e r a las redes e lectrónicas d esd e sus casas. 

Desd e las d istin tas Adm inistraciones españolas en la segunda mitad d e los 
noventa se pro m ovie ron d iferentes in ic iativas pa ra presenta r los esfuerzos que 
en mate r ia d e administración e lectrón ica se estaban rea liza ndo. Junto co n 
aque ll as inicia tivas tambié n se e mpezaron a extender d e m a n e ra ge ne ra lizada 
los programas pa ra e l acceso d e los ciudadanos a las redes y la propia form a
ció n en e l uso d e las nuevas he rramientas tecnológicas. 

Aunque e l d esarro llo legislativo e n m ate ria d e Adm in istración e Inte rne t 
ha sido inte nso en la última d écada, la aprobación e njuni o d e 2007 de la Ley 
d e acceso e lec trón ico d e los ciudad a nos a los Servicios Públicos" (LAECSP) se 

1997-2002. En IX jonl.{ulas Catalanas de 117!onnació i Doclt'lnentació. 2004, noviembre, 25-26, 
Barcelona: 146- 158; C1 IAÍN NAVARRO, C. y MuÑoZ CAÑAVATE, A. Hacia el cibe rgobiern o: evo
lución de la Adminislración local de la Región de Murcia en Inte rn et ( 1997-2002). Analr'.1 rlf' 
Docl.lm.entru;ión, 2004, vo l. 7, pp. 55-68; MuÑoz CAÑAVATE, A. Políti cas el e infonn ac ión en las 
AdminisLraciones de la Comunidad el e Madrid. Boletín. df~ Anabarl, 2004, n. 4, pp. 1 39-1(j~ ; 

ML'ÑOZ CAÑAVATL, A. Polílicas de información en las Adminislrac iones de la Com un idael 
Aulónoma de La Ri oja. Anales df' Documentación, 2005, vo l. 8, pp. 145-168; M uÑOZ CA Ñi\VATE. 
A. La Administración Local de Extremadura en Inlernel (1997-2002) . En VII (;ongrr'so rlf' 
Estudios Ex ITf!'lne¡ios. J3(ulajoz, marzo, 2006. MuÑoz CAJ-\!AVATE, Anlonio. Hac ia la ges ti ón de la 
información co rporaliva y el e-gobierno en las Adminislraciones loca les de las Islas Baleares 
(1997-200 6). Revista General de In!onnación y Documentación, 2007, vo l. 17, n. 1, pp. 3 1-50. 

" L ey de acceso el.ertTónico df' los ciudadanos a los Servicios /Júblicos (LAECSP). 
Disponible en <h llP:/ / www.boe.es/ g/ es/ bases_da lOS/ doc. ph p?colecc ion=iberl ex&iel= 

2007/ 12352> [Consulta: enero 2008] . 
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ha configurado co mo un importante punto de infl exión en e l diseIio de ser
vicios, en tanto que obliga a las Ad ministracio nes a pres ta r sus servicios por 
canales distintos al prese ncial. Tie ne como obj e tivo e l reconocimie nto de l 
derecho de los ciudadanos y empresas a la relació n e lectró ni ca con las Admi
nistraciones Públicas y pre tende conseguir que antes del ;:11'10 2010 Espaíi.a dis
ponga de todos sus servicios públi cos acces ibles e lectró ni came nte. 

Pero, es tos esfu e rzos no son sufic ientes en opini ó n de a lgun as organ iza
cio nes nacion ales que luchan por la necesidad de una ley de acceso a la infor
mación públi ca que cumpl a con los estándares e uropeos e inle rn ac io nales )' 
que todavía no ha sido elaborada{i. El derecho de acceso supo ne que cualquier 
pe rsona puede solicita r información a cualquie r organ ismo o entidad. Su exis
te ncia serviría , po r ej emplo, para la lucha co ntra de lerm in adas form as de 
co rrupción que se derivan de la falta de informació n. 

Las tablas 1 )' 2 presentan los da tos del equipam ie n to lecnológico )' acceso 
a [n le rn e t en Espat'ia. 

Como se puede apreciar en la tabla 1 e l equipamie n to lecno lógico e n Espa
lia presenta datos variables ya que aunque en algun os casos las cifras so n 
meno res a las de los países de la U nió n Euro pea, la tasa de crecimi e nto res
pec to a l a lio ante rior es a lta, como en e l caso de las co nexio nes de banda 
ancha a In ternel con 10 puntos más en 2007 respec to a 2006. 

La tabla 2 prese nta los datos de dos fu entes ofi cia les distintas, e l prop io In s
litu to Nacional de Estadís tica y la entidad Red. es, extraídos a lravés de sus res
pectivas e ncues tas. 

Las encuestas de l 1 lE ofrecen un os resul tados simila res a las oleadas de 
Red.es; que reali za la empresa Sofres y prese nta n un a evo lució n co nstanle 
lanlO de l porce ntaj e de hogares con acceso a Inte rn e l, co mo del núm e ro de 
ciudada nos con acceso a la red , que por prime ra vez en LOrno a fin ales de 2006 
)' prin cipios de 2007 se sitúa hac ia la milad de la poblac ión espali o la. Co mo es 
obvio eSlas cifras varían e n tre regiones)' en tre franj as de edad . Ade más (y 
según los da tos de Red. es para 2007) los lugares qu e represe llla n accesos más 
esporád icos han perdido peso respecto al hogar )' e l lugar de lrabaj o . En 
am bos casos los increme ntos interanuales 'on importantes. 

0', Fede rac ión de Asoc iac io nes de Pe ri od istas de Esp'1I1 a. CO(J,lirión 1>1'0 Am'so. 1>01' l/l/a /1')' dI' 

I/rcesu ({. /1/. in j ó'I'Illrtció'// /níblú;o. Dispo nible en <hllP:/ /www. rape.es/ ind cx2.php~opti o n = 

com_co n te lll&d o_pdf= l &id= 762> [Co nsulta: ene ro 2008]. 
7 Red .es C0 l110 e ntidad públi ca reali za desde 2003 un am pli o es tud io donde se ana li za la 

demanda de servi cios de te lecomuni caciones )' de sociedad de la inf"o nn 'lció n. L.a enc ues ta 
sobre los ciudadanos co n acceso a Internet se rea li za a los in d ividuos de lm15 de 15 años. Los 
dalOs de l INE se rd ie ren a ciudada nos de entre 16)' 74 allos. 
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TABL~ 1 

E NCUESTA DEI. I NE SOBRI:: EQUIPr\MIE"TO y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA I NFORMACIÓN y 

COMUNICACIÓN EN LOS HOGAR ES AÑO 2007 EN PORCENTAJES. 

Total 
viviendas 

Viviendas con 
algún tipo 

de ordenador 

60,4 

Fuenle: 1 E 

Viviendas 
que disponen 

de acceso 
a Internet 

44,6 

Viviendas con 
conexión de 
Banda Ancha 

(ADSL, 
Red de cable) 

T ABl.A 2 

Viviendas con 
teléfono fuo 

81,2 

Viviendas con Con receptor 
teléFono móvil de TOT 

;;0,9 22,8 

PORCENTAJE DE HOGARES Y CIUDADANOS CON ACCESO r\ I NTERNET9 

% de hogares con acceso a Internet (INE) 

% de hogares con acceso a Internet (Sofres-Red.es) 

% de personas con acceso a Internet (INE) 

% de personas con acceso a In ternet (SoFres-Red.es) 

Fue n les : I NE y Red. es 

2004 

30,9 
27,3 
37,5 
42,2 

2005 

37 
32, 1 
45,4 
46,6 

2006 

41 
35,6 
48,6 
50 

2007 

44,6 
40 
52 

52,4 

La Labia 3 nos ofrece e l po rcen taj e de ciudadano que han accedido a la 

red para ini cia r algún tipo de contac to con las diversas Administrac io nes espa

liolas. Si bi en las cifras son baj as, respec to a la po blació n to tal, tambi én es evi

de n te que la te ndencia e n e l contacto de los ciudadan os con las Administra

cio nes evoluciona al alza, tal como se presenta en las dive rsas o leadas . Los 

datos de dicha tabla nos dicen que más de un 18% de la po blació n , es decir, 

6.855.000 perso nas han te nido con tac to con la Administrac ió n Pública (cual

quie ra de las Administracion es, central, regio nal o local) . 

Bien, di cho lo ante ri or la p regunta que pode mos hace rn os es si Inte rn eL 

es la úni ca pl a tafo rm a tecnol ógica adecuada para pod er accede r a estos ser

vicios de la Administrac ió n e lec tró ni ca. La p ropia LAECSP dej a abierta la 

posibilidad a que Ad ministrac io nes y ciudada nos puedan utili za r la tec no lo

gía que en cada periodo histórico es té prese nte (In te rn e t u o tras), tan to que 

e n los docum entos prepara to rios de es ta norma se di ce que: «El o rde nador e 

In te rn e t, e n banda ancha o no, puede se r un a vía, pe ro no es desd e lu ego la 

H Estc dato supone 10 pu ntos más que en 2006. 

!I Los dalaS que se presentan corresponden a los últi mos publi cados cada alio. 
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ún ica; las com uni caciones vía SMS puede n ser otra fo rm a de ac tuac ió n que 
en algunas Adm inistraciones es tán siendo uti lizadas. La Televisión Digita l 
Terrestre, por ej e mplo, abre tambié n posibi li dades con las que hay tambié n 
que contar. La Ley no puede limitarse a regular e l uso de los canales e lectró
n icos dispo nibles hoy en día, ya q ue la g ran ve locidad e n e l desarro ll o de las 
tecnologías de la info rm ación h acen posible la aparició n de nuevos instru
me ntos e lectrónicos que pudieran apli ca rse para la Adm inistrac ión elec tró
ni ca en muy poco ti empo siendo n ecesari o ge ne ra li zar la regulac ió n de es tos 
canales. 

La Ley debe partir de la neutralidad tec no lógica, si bien cada tecno logía 
puede ser apta para una funció n en razón de sus características y de la fi abi li
dad y de la seguri dad de sus com unicacio nes» lO . 

Respecto a l acceso a través de Televisió n Digita l Te rrestre (TDT) la tab la 1 
nos ofrece un dato re levante , el 22 ,8% de los hogares espaIi. o les ti ene TDT. 
Debido a que es una tecnología, la te levisión digita l, qu e de be rá es ta r prese n
le en todos los hogares se configura como un medio con gran futuro . 

TABLA 3 
PORCENTAJE DE CIUDADANO QUE HAN TEN I DO CONTACTO CON l A E-ADMIN ISTRACiÓN 

COI1laCLO con la Ad. Pública 
% de ind ividuos 

Fue nte : Red. es Sofres 

I lriI1l. 2005 3 lriI1l. 2005 1 lri lll. 2006 3 lri I1l. 2006 j lriI1l . 2007 

15.1 16.6 16.9 17.9 18.3 

Pero ¿C uál es la prefere ncia en e l tipo de contacto de los espaIi. o les con 
sus Admin istraciones? La tabl a 4 n o d eja lugar a dudas, y sitúa e n prim e r 
lugar a la form a prese ncial como la prefer ida de los ciudadanos espúlOles. 
Sin e mba rgo Inte rnet se sitú a, e n fun ción de l tipo de co nsulta o proceso, por 
encim a d e las otras opciones , e l te léfo no y e l correo posta l. Las cifras d el 
co ntac to a través de Intern et crecen cada a ño, y es de espe rar qu e e l mayor 
núm ero d e se rvicios puestos a dispos ició n de los usuarios haga aum e nLar e l 
paree n taje d e ci udadanos qu e o pta n por In Le rn et para ponerse e n co n tac tos 
con sus Ad ministrac iones. 

IU Princi/l ios de una Ü'JI di' Ad'lllil1islmrión E!Pr!rlÍnim. Mad rid: Minisle rio de Adm iniSlr<lcio
nes Públi cas, 2007, pp. 15-16. 
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TAI3LA 4 
P REFERENCIA I'ARA CONTACTAR CO~ L. \S AOM IN ISTRACIOi\ES P ÚBLICAS (2007) 

Tipo de COlllaClO % de indiriduos 

Obtener In formación Presencial 46,3 
Teléfono 22,9 
Correo Postal 2,0 
1 Ille rnet 17,0 

I'reselllación de b Declarac ión de la Rellla Presencial 68,1 
Teléfono 3,4 
Correo Postal 4,2 
Illle rnet 9,4 

Consu ltas fiscales Presencial 62,0 
Teléfono 12,4 
Correo Postal 1,2 
In te rnet 9,4 

Solicitar docume ntos personal es Presencial 68,6 
Teléfono 7,8 
Correo Posta l 2,0 
I Illern et 7,6 

Preselllación de soliciwdes Presencial 70,1 
Teléfono 1,8 
Correo Postal 5,5 
In te rnet 7,0 

I'reselllación de den uncias Presencial 71,0 
Teléfono 3,0 
Correo Postal 4,4 
Illlernel 5,5 

Fue llle: Red .es Sofres 

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AMBITO LOCAL EN ESPAÑA 

A par tir de ahora presentamos los resultados obte nidos al apli car una se ri e 
de parámetros a una muestra de ayun tamientos de España, y que los aulores 
decid iero n ap licar a los websites de las capi tales de las comunidades au tó nomas 
españolas en los prim eros meses de 2007. 

La muestm seleccionada 

La selección de la muestra ha pre tendido, po r un lado, obtene r una ciudad 
de cada una de las comunidades autónomas, y po r o tro, re fl ejar la va ri ada 
d imensión poblac ional de cada una de esas localiclade (co n una gra n diferen
cia de hab itantes) . La capitali dad de es tas regiones no siempre se encuentra en 
las ciudades más importan les po r su número de habitan tes . En ocasiones la 
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capita l se ubica en núcl eos con menor població n, pero con peculiaridades his
Ló ricas y geográficas que las han hecho me recedoras de ese rango. Es e l caso 
de Santiago de Compostela e n Galicia, y de Mérida en Extremadura . A su vez, 
se incluyeron en la muestra las dos capitales de las Islas Canarias al te ne r es ta 
comunidad autónoma doble capitalidad e n Las Palm as de Gran Canaria y 
Santa Cruz de Te nerife. 

Finalme nte también han formado parte del es tudio las dos ciudades autó
nomas, Ceuta y Melilla, que tiene n un estatuto autó nomo, aunque con un 
r,Lngo de compeLell cias me nor al de las co munidades autó no mas. 

Los ayuntamientos evaluados represen tan a un total 9.941. 180 habitantes 
(según padró n de 2006) , lo que supone en torno a un 20% de la pobl ació n 
lOtal espat'io la. Además, la diferenc ia de població n entre unas capita les y otras 
(más de tres millones de habitantes para Madrid , la ciudad más poblada de 
Espat'ia , y algo más de 50 mil hab itantes para Mérida, la ciudad con me nos 
poblac ión de la muestra) permite representar ayuntami entos de muy diverso 
L3maño, peso político y recursos para poner en marcha proyec tos e ini ciativas 
en materia de sociedad de la informació n, lo que permite observar esa dive r
sidad buscada e n la mues tra . 

TABLA 5 
CAPITALES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS y I'OB I~\C IÓN 

Co munidad Autónoma Capital Población 11 

:\ndalucía Sevilla 704.414 
:\ragón Zaragoza 649. 181 
Principado de Astu rias Oviedo 214.883 
Islas Balcares Palma de Mallorca 375.048 
Islas Canarias Las Palmas de Gran Canaria 377.056 

Santa Cruz de Teneri l'e 221148 
Cantabria Santander 182 .926 
Cas tilla)' León Valladolid 319.943 
Castilla la Mancha Toledo 77.60 1 
CatalLuia Barcelona 1.605.602 
Ewcmadura Mérida 53.9 15 
Galicia anliago de Compostela 93.458 
Com unidad de Madrid Madrid 3. 128.600 
Región de Murcia Murcia 416.996 
\al"arra Pamplona 195.769 
País Vasco Vito ria 227.568 
I.a Rioia Logrolio 147.036 
COlll unidad Valenciana Valencia 80.1304 
Ciudad Autónoma de Ceuta Ce ula 75.861 
Ciudad Autónoma de ~'I e lilla Melilla 66.87 1 

11 Datos sobre la población ob ten idos del padrón de 2006. 
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El estudio sobre los servicios de los ayuntamientos 

Los ayuntamie ntos se han convertido durante los últimos Ú 10S en provee
dores de servicios muy variados, en los que e l uso de sistemas online posibi li ta, 
a diferencia de los m ecanismos tradicionales de comunicación presencial, un 
servicio co ntinuado a lo largo de todo el día, bi e n a través de la consulta inme
diata de info rm ació n que ha sido volcada en un se rvido r, o po rque la natura
leza as ín cro na de l correo e lectrónico permite que una pregunta tenga una res
puesta en un plazo inmediato . 

Pero, además, e l web en la Administració n permite inse rtar bajo un mism o 
interJace la vida ad ministrativa junto a la vida política. Este contac to e ntre ámbi
to adm inistrativo y ámb ito político es vital en e l sector público. Ya e n 1950 

J oh n Gaus avanzó que difícilm ente podía analizarse la vida política sin la admi
nisLrativa y decía que «una teoría de la Administració n Públi ca significa en 
nuestros ti empos también una teoría de la política" 12. 

Han sido muchos los o rganismos y entidades que han estructurado mode
los destinados a fac ilitar la pues ta en Inte rnet de conte nidos y servicios por 
parte de las Adm inistrac ion es. Uno de estos ej e mplos es e l Manual del Ayunta
mif'nto Online del Informe de Telefó nica sobre la Sociedad de la Información 
e n 2004 que d istingue dos grandes tipos de acc io nes a reali za r por cualqu ier 
co rpo rac ió n: ya sea como usuario , o como proveedo r de se rvicios' 3. 

Como usuario debe: 

1. Contar con un Plan Director Estratégico de modernizació n administrativa. 

2. Desarroll a r las infraes tructu ras de comun icacion es mun icipales. 

3. Establ ecer modelos de outsourcing, que incluyan distintas ap licacio nes y 
herram ientas TIC para reducir costes. 

4. Usar sistemas de apoyo administrativo a través de l correo e lectróni co, 
fax, e tc. 

5. E infor matiza r los p rocedimientos co n la incorporació n de registros 
te lemáti cos, de tal manera que en e l futuro todo se maneje en soporte 
info rmático. 

Como proveedor de servicios un ayuntamiento debe: 

1. Ofrecer un po rtal de info rm ació n. El ca tá logo debe incluir desde infor
mac ió n de los se rvicios bás icos de l ayuntami ento, la pro moció n turÍsti
ca has ta las re transmisiones de los p le nos o sus actas. 

12 GAUS, J o hn . Trends in rh e Theory of Publi c Adminislralion. Pu/¡/ir Adrn:inislm,tir)/l 
Review, 1950, vo l. 10, n. 3, pp. 16 I-1 6S. 

1:1 Dirección Ge ne ral d e Comu ni cació n y Re lac io nes InSliluciona les de Tel e rÓnica. 1.11 
sociedad de La información en tstmñ.a 2004. Mad rid : Telefóni ca, 2004, pp. 1 9S-1 99 . 
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2. Permitir la ges tión e lectrón ica de los bienes municipales. A través de la 
reserva de sus instalacio nes. 

3. Disponer de d istintos servicios de Administración digital para la ges ti ón , 
tramitac ió n y pago de tr ibu tos. 

4. La creación de un a red pública de puntos de acceso a Inte rn e t. 

5. y, finalm ente, ofrecer la posibilidad a cualquier ciudadano para que pueda 
entrar en con tac to con los cargos políti cos. 

El Grupo de Trabaj o 6 de la Televisión d igital en Espalla ha definid o una 
clas ifi cació n que se ordena en tres tipos de servicios: se rvi cios de info rm ació n 
(ofrece n informació n a cualqui er usuario sin que e l mismo tenga que ide n ti
fi carse); se rvicios inte rac tivos, q ue requiere n un can al de reto rno, en los que 
el usuario envía pe ti cio nes y recibe info rmación ; y servicios transaccio nales, 
que requieren una identifi cació n del usuari o y que pe rmi te que éste realice 
acc iones con validez administrativa. 

Sin e mbargo he mos optado po r el modelo que orga niza los se rvicios del 
gobiern o e lec tró n ico y que se defin en en el L ibro verde sobre la in fo rm ació n 
de l sector público e n la sociedad de la info rmació n , denominado «La info r
mació n del Secto r Público: un recurso clave para Europa COM (1 998) 585» . 
Recoge e l esque ma elabo rado para es tructurar los se rvi cios del gobie rn o e lec
tróni co de la Conferencia sobre la sociedad de la información: acerca¡" la ad11linistm
ción a los ciudadanos de noviembre de 1998. 

El cuadro 1 prese n ta una tipología muy va riada de recursos que se estruc
tura en los tres tipos de se rvicios: 

a) Se rvicios de info rmación, que permita a lmace nar de ma ne ra estructu
rada la info rmació n de los websites. 

b) Servicios de co municació n, que posibi lite la inte racc ió n e n tre in d ivi
duos con la Adm inistrac ió n. 

c) y se rvicios de transacció n, como un ti po de servicios que permi ta adq ui
rir productos o presen ta r datos. De ta l manera que se sustituye a las 
labo res tradicio nales que obligato riame nte antes debían de reali zarse 
e n ve n tan ill as. 

A su vez d ichos se rvicios se pueden aplicar a tres ámbi tos, ya sean aspectos 
re lac ionados con la vida cotidia na, la Administració n a d istancia o la propia 
participac ió n política qu e fac ili ta a través de Inte rn et e l debate y la comun ica
ción entre ciudada nos y cuadros políticos. 
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CUAD RO 1 

TIPOLOc íA DE l.OS SERV1CIOS DEL COBIERNO ELECTRÓNICO 

Servicios de Información Sen1cios de comunicación Servicios de transacc ión 

Vida cotidiana -Información laboral , - Debates sobre cuestiones - Resen'a de billetes, 
doméstica, sobre educación, de la \1da cotidiana. matriculación en curso 
salud, cultura, transportes, - Tablón de anuncios de tipo 
medio ambiente, ete. .. laboral o domésticos 

Administración a distancia - Direcciones de servicios - Contacto por correo - Prese lllación electrónica 
públ icos. electrónico con funcionarios. de formularios. 
- Guía de procedimientos 
administrativos. 
- Regimos y bases de 
datos públ icos. 

Participación política - Leyes, documentos - Debates sobre problemas - Referendos. 
parlamentarios, programas políticos. - Elecciones. 
políticos, documentos - Contacto por correo - Sondeos. 
de consulta. electrónico con políticos. 
- Infonnación previa 
sobre el proceso decisorio. 

Fuente: Instituto de Evaluación Tecnológica, Academia de las Ciencias y Centro ele 
Estudios Sociales de Austria. Extraído del Libro Verde sobre Información elel Sector 
Público en la Sociedad ele la Información. 

De esta manera surgieron nueve ámbitos a evaluar: 

a) se rvicios de info rmació n e n conte nidos sobre la vida co tidiana, 

b) se rvicios de informació n en la Administración a distancia, 

c) se rvicios de info rmació n en participac ió n políti ca, 

d) se rvicios de comunicación sobre aspectos de la vida cotidiana, 

e) servicios de comunicació n con la Administración a distancia , 

f) servicios de comunicación en el ám bito político, 

g) servicios de transacció n sobre temas co tidianos de la vida de las perso
nas en su relación con el ayuntam iento, 

h) se rvicios de transacción en la ges tión de procesos co n la Administración 
a distancia, 

i) Y se rvicios de transacción e n los asuntos de la participac ió n políti ca. 

A su vez se incluyeron otros e leme ntos dentro de esos nueve g randes ámbi
tos que describen con detalle e l n ive l de se rvicios (todos e ll os se puede n obse r
var en las tablas 6 a 14), y que se midieron con un a puntuació n que osc ilaba 
entre O y 2, o entre O y l. 

Para aquellos aspectos en los que se trataba de co nocer si los con tenidos 
existían y además si éstos estaban actuali zados se puntuaba e ntre O y 2: cero 
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cuando n o hay nada, uno cuando hay conte nidos pero no están actualizados , 
y dos cuando hay contenidos y están ac tualizados. 

Para la mayoría de los paráme tros e indicadores el obj e tivo simplemente 
era saber si los contenidos existían o no. En estos casos se puntuaba cero o 
uno: cero cuando no hab ía nada, y uno cuando sí existía lo que se buscaba l4 . 

RES ULTADOS 

Come n tamos las tablas que aparecen a co ntinuación agrupadas según las 
fo rmas e n las que un ciudadano puede inte ractuar con la Admin istraci ó n: 

a) Servi cios de in formación (tablas 6, 9 Y 12) 

b) Se rvicios de comunicación (tablas 7,10 y 13) 

c) y servicios de transacció n (tablas 8, 11 Y 14) 

Es necesario sel1ala r que estos datos se configuran en un estad io histó rico 
ante rior a la apro bac ió n de la Ley de acceso e lec trónico de los ciudadanos a 
los se rvicios públi cos que hemos men cionado que obliga a las distintas Admi
nistrac iones a ofrecer todos sus servic ios a través de los medios que ofrecen las 
tec nologías de la in form ac ión y las comunicacio nes. 

Partie ndo, además, de l hecho evidente de que las Administraciones espa
Ilolas tie ne n todavía un la rgo camino por recorrer, tampoco se puede obviar 
que muchas Administraciones ha n reali zado un importan te esfuerzo por pres
Lar mejores servicios a sus ciudadanos . 

En los se rvicios de informació n enco ntramos que los ayuntami entos se man
tienen en po rcentaj es aceptables respecto a los servicios que hemos deno mi
nado de vida co tidiana (si bien la información gene ral sobre la ciudad , cultu
ra, deportes , transportes o seguridad dispone de niveles más aceptables que 
otros aspec tos como la informació n sobre e l sector san itario o la informac ió n 
estadística) . Tam bién se puede des tacar la información sobre los servicios admi
nistrativos (tabla 9), cifras que contrastan con los servicios de información en 
el ámbito político (tabla 12), aspecto este últim o que no parece despegar cuan
do se evalúan los servicios públicos y que parecen definir una Adm inistració n 
más bi en opaca, aunque los porcentaj es osc ilan en to rno al 50%. 

Los servic ios de comunicació n , es decir la pos ibi lidad de ponernos en co n
tacto con los distintos ámbitos de la Ad ministració n local, ya sea e l ámbito 
adm inistrativo o e l ámbito político, ofrecen datos distintos segú n que ámbito 

"1 Este mismo esque m a p e ro u tili za ndo un a puntuació n distinta fu e apli cado e n un eSlll
di o rea lizado a una muestra de ayul1la mi e n LOs a nda luces. H ERMOSO RUlZ, Faustino y MuÑoz 
CAÑWATl::, Antonio . Eva luac ió n d e los servic ios de l Gobie rn o e lectrón ico e n las Admi nistra
ciones locales: un in strumenLO d e m ed ic ió n de l g rado d e d esarro ll o d e la e-Administrac ió n 
loc<ll. ln Atlas di! las I/ljorna.rlas (Lnda.luza.s di' Documen ta.ción. 2003, noviembre , 20-22, Sevill a, 
pp. ')')3-342 . 
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se describa. Y es que la oportun idad de comunicarnos con las esferas admi
nistrativas es más elevada que si lo que remos hacer con el ámbito político. En 
este último caso es necesario analizar conjuntamente las tablas 12 (servicios de 
información) , 13 (servicios de comunicación) y 14 (servicios de transacc ión). 
De tal manera que observamos una mayor implicación de la información que 
se deriva de la acc ión política (actas de los plenos, presupuestos) , y sin embar
go no siempre es posible conocer la dirección de e-mai l de un concejal, y 
mucho menos inte rac tua r con el ámbito político acerca de l proceso de toma 
de decision e . Los servicios de transacción (y no sólo en el ámuilo de acción 
política), se encuentran todavía e n una fase embri onaria. 

Si todavía es escasa (tablas 8 y 11) la posibilidad de realizar trámites comu
nes tanto en el ámbito de la vida cotidiana como en el pago de impuestos y 
tasas, ta l y como hemos señalado antes, en una dimensión muy distinta se 
encuen tra el uso de las redes para in teractuar en el proceso de generación de 
políticas , de toma de decisiones o simplemente de consu lta, ya que sólo un 5% 
de los ayuntamientos d ispone de algún sistema de estas características l5. Aun
que es necesario resaltar que desde el punto de vista de la seguridad y la tec
nología es tas opciones ya son posiblesl 6. 

TABLA 6 
SERVICIOS DE INFORMACIÓ N. VIDA COTIDIANA (%) 

CERO UNO DOS 
Información general 

- Datos postal es de l ayto 20% 0% 80% 
- Información de la historia de la ciudad 20% 5% 75% 
- Información turísti ca (monumentos) 5% 0% 95% 
- Teléfonos de illlerés del municipio 25% 0% 75% 

Información sobre sanidad y salud pública 
- Sistema sanitario (instalac iones) 55% 0% 45% 
- Horarios de farmacias de guardia 55% 5% 40% 

1', La participación ci udadana (la e-democracia) pued e reali zarse d e distintas man eras, 
bi en a títu lo individual o bi en a través de un concepto más ambiguo qu e llamamos opinión 
pública. Para Sampedro Blanco la op ini ón pública puede diluirse en inte reses creados si ésta 
es represe ntada por pe riodistas, encuestadores y políticos, de ta l mane ra que puede ll egar a 
transformar el debate en una voz mon óto na. Fren te a esa noció n se cO lllrapone la demo
cracia de li berativa que sin obviar a la opinión pública añade la op inión de los ciudadanos)' 
las inicia tivas que surgen de la sociedad real. Inte rn et se co nvie rte de esta manera en el 
canal que puede ll egar a conseguir un contacto dia rio entre e l proceso po lítico de LOma de 
decisiones y los ciudadanos, aunque en nuestro estudio los resultados de la tabla J4 disten 
mucho de esa rea lidad. SAMPEDRO BLANCO, Victor. Opinión pública y dem.ocracia deliberativa. 
Medios, sondeos)' umas. Mad rid : Istmo, 2000 . 

lti Además del DNI e lectróni co como un medio necesa rio para realizar votaciones exis
ten las aplicaciones que permiten real izarlas a distancia po r Inte rn e t. Véase, La e-democra
cia que viene. La Vangua:rdia, 27 de di ciembre de 2007, p. 60. 
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Información sobre educación 
- Sistema educalivo (instalaciones) 25% 0% 75% 
- Oferta escolar 25% 0% 75% 
- Becas)' ayudas al es tudio 35% 0% 65% 

Información sobre deportes 
- Instalaciones deportivas 15% 0% 85% 
- Eve nlOs deportivos (agenda) 25% 15% 60% 

Información sobre cultura 
- Instalaciones culturales (museos, bib liotecas, cines, música) 5% 5% 90% 
- Eventos culturales (agenda) 10% 10% 80% 
- Consul ta del opac de la biblioteca municipal 55% 0% 45% 

Información sobre servicios sociales 
- Instalaciones (mujeres, juventud, inmigran tes) 15% 10% 75% 

Información sobre transportes 
- Instalaciones (autobús, lren )' avión) 0% 0% 100% 
- Horari os 10% 5% 85% 

Información urba¡ústica 
- Planos de la ciudad 5% 5% 90% 
- Existencia de aplicaciones cartográfi cas 35% 0% 65% 

Información estadística 
- Sobre población 35% 5% 60% 
- DalOs económicos 60% 0% 40% 

Información comercial 
- Inslalaciones (mercados, ejes comerciales) 35% 0% 65% 

Información sobre seguridad 
- Información sobre policía local (ej . Telf.) 5% 10% 85% 
- Información sobre bomberos (ej. Telf.) 10% 5% 85% 

Fuente: e laboración propia 

T ABLA 7 
SERVICIOS DE COMUN ICACiÓN . VIDA COTID IANA (%) 

Foros de discusión sobre la vida cotidiana CERO UNO 
- Listas de correo electrónico 60% 40% 
- .A través de IlCWS 60% 40% 
- A través de chal 95% 5% 

Fuente: e laboració n propia 

T ABI.A 8 
SERVI CIOS DE TRANSACCIÓ ' . VIDA COTID IANA (%) 

Reserva o compra de billetes CERO UNO 
- Teatro municipal 55% 45% 
- Even tos deportivos 75% 20% 

Fuente: e laboración propia 
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T AI3LA 9 

SER\' ICIOS DE I \TORMACl Ó N. AD~ II N I STRAC I ÓN A DISTANCIA 

CERO UNO 

Directorio de servicios del ayto 

- Teléfono 5% 95% 

- Correo eleClrónico general 15% 85% 

- Correo postal 20% 80% 

Trámites administrativos 

- Guía de mími tes adminislralivos (cómo hacer algo) 15% 85% 

- Ordenanzas fiscal es 20% 80% 

- Ordenanzas mun icipales 20% 80% 

Servicios de prensa 

- COlTlunicados de prensa 40% 60% 

- Agenda de acLOS del alcalde 75% 25% 

Organización del consistorio (Alcalde y concejales) 

- Nombre del Alcalde O 100 

- Correo electrón ico del Alcalde 55% 45% 

- Nom bre de LOdos los concejales 5% 95% 

- Correo eleclrón ico de LOdos los concejales 75% 2fí% 

Fue n le: elabo ración prop ia 

T AI3LA 10 

SERVICIOS DE COM UN ICACiÓN . ADM IN ISTRACiÓN r\ DISTANCIA 

Contacto por correo electrónico con fnncionarios del ayto. CERO UNO 

- Listado de todos los se rvicios municipales 10% 90% 

- Listado de las áreas de gobierno 25% 75% 

Fuen te: elaboració n propia 

T AI3I..A 11 

SERVICIOS DE TRANSACC iÓN. ADM IN ISTRACiÓN A DISTANCIA 

CERO UNO 

Población 

(altas en el padrón, cambios en el padrón) 45% 55% 

Educación 

Preinsc ri pción en ciclos educati vos 55% 45% 

Territorio, Urbanismo y Vivienda 

Tramitación de expediellles de obras 45% 55% 

Consu lta de exped ientes de obras 75% 25% 

Circulación, vehículos y transporte 

Pago de impuesto de matriculación 40% 60% 

Comercio, industria y consumo 

Tramitación apertura de establec imientos 65% 35% 

Estado de expedientes sobre li cencias de actividades 80% 20% 

Fuenle : e laboración propia 
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TABLA 12 
SERVICIOS DE INFORMACiÓN . PARTICII'ACJÓN PO J.ÍTICA 

CERO l'\O DOS 
Documentos 

- AC las de plenos 35% 10% 55% 
- PresupuesLOs mun icipales 25% 15% 60% 
- Bolelín municipal de información 60% 0% 40% 
- Decrelos y/ o bandos del Alcalde 35% 10% 55% 

Fuellle: e labo ración propia 

T ABI J\ 13 
SERVICIOS DE C:O¡'vI UN ICACIÓN . PART ICIPACIÓN PO J.ÍT ICA 

Contacto por correo electrónico con cargos políticos del ayt:o por e-mail CERO UNO 
- Con el Alcalde 50% 50% 
- COIl concejales 75% 25% 
Debates 80% 20% 
Retransmisiones de los plenos 
- Por ll" 85% 15% 
- Por voz 85% 15% 

Fuente: e laborac ió n propia 

T AB l J\ 14 
SERVICIOS DE TRANSACCiÓN . PARTICIPAC iÓN PO J.ÍTICA 

Votaciones por Internet CERO NO 

- Votaciones 95% 5% 

Fuente: elaboració n propia 

CONCl.USIONES 

Este trabajo po ne de ma nifies to que en EspaJ'i.a queda aún un la rgo cami
no que recorrer para alcanzar una mayor cota de desarro ll o e n la Adm in istra
ción elec tró n ica, y desde luego para ll evar a cabo las aspirac iones que marca 
la LAECSP aprobada en 2007 en materia de se rvicios públicos. Basta co n a na
li za r los datos obten idos e n las tab las qu e refl ejan los se rvicios de transacció n 
pa ra asentar es ta idea, aunque los datos de lo' se rvi cios de in fo rm ación y de 
comun icación , re fl ej e n , aunque con excepcio nes, un a reali dad distinta. 

El ámb ito q ue hemos de nomin ado «parti cipac ión ciudada na " tanto en se r
r icios de informació n, de comun icació n, como de transacción , nos demuestra 
que cuanto menos q ueda todavía un largo reco rrido hac ia una Admin istrac ió n 
más transparente e n la re lac ió n que la esfe ra políti ca debe tener co n sus 
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ciudadanos. Esta idea se fundamenta en los da tos obtenidos en e l estudio y en 
la evidencia de que ni iqui e ra se ha normalizado e l acceso de los ciudadanos 
a la informació n pública a través de una ley que todavía no se ha aprobado en 
España a inicios de 2008. Entendemos que todos los ciudadanos ti enen el 
de recho a saber cómo se toman las decision es dentro de cualquier adminis
tración pública, a conocer cómo se gasta e l dinero de los contribuyentes, a 
comunicarnos co n los cargos políticos o a participar activamente mediante 
debates abie rtos. 

En definitiva, la situació n actual difiere de una AdminisLración e lec trónica 
madura, si bien en EspaJ"l a se han sentado en parte las bases para la consecu
ció n de ese objetivo. 
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BIBLIOTECAS 

Exegi monumentum aere perennius (Hor. C. 3.30): 
preservación a largo plazo 

de materiales bibliográficos digitalizados 

XAVIER ACE uo B ULLÓN 

Fundación 19nario Larra:I1I1!11 di 

FRA1'lCISCA HERNÁN DEZ CARRASCAL 

Digibis, Prod uccio nes d igila les 

R ESUMEN : Se ana li za la prese rvac ió n d igita l de los mate ri a les b ibli ográficos 
desde e l punto de vista de los im porta ntes proyectos d e d igita li zac ió n que se 
han ll evado a cabo en los últi mos a li os e n Espalia y se d educe de e ll o la nece
sidad d e converti r una preocupación de carác ter teó ri co e n una neces idad 
práctica, ya verdaderamente críti ca dado el vo lum e n de ma te ri a l di gitali zado . 
Se examinan las dos prin cipa les no rmas med iante las cua les la comunidad 
inte rnacional es tá desarrollando po lí ticas de prese rvación digital a largo p lazo, 
la no rm ativa [SO J 4. 72 /, OAi S, y e l Diccionari.o de Dalas e laborado por la L'slra

legia de [m/Jlem.enlación de Melada/os de Preservación (PREMJ S), que ha n alcanzado 
ya un importante reconocimie nto inte rn ac io na l. Se citan las recomendac iones 
y bu enas prácticas q ue deben utili zarse para la prese rvación digital , desde e l 
e ncapsulamie nto d e los d atos de PREMIS e n e l esq ue ma de Me tadatos METS 
hasta la in gesta de los mism os e n un repos itorio de preservació n d igita l OAIS. 
y por último se hace un a recomendac ión para la incorporac ió n de me taclatos 
de preservación a los obj etos digita le desde e l mismo momento de su crea
ció n , in cl uso e n un e ntorn o en e l que aú n no es tén defin idos re positori os de 
prese rvación. 
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l. I NTROD cuó ' 

El obj eLivo de esta comunicaci ó n es realiza r un ace rcami ento a la prese r
vac ió n dig iLa l desd e la pa rti cula r pe rspec tiva y expe ri e ncia en e l desarro ll o de 
proyec Los de digita li zac ió n. Así, aunque las recome ndac io nes y prácticas que 
se me ncio narán son pau tas unificadas para cualqui e r procedimi ento, nos cen
trare mos en las fases de digita lizac ió n y co nstrucció n de bibliotecas digitales o 
virtu ales. 

Desde una perspec tiva nítidamente espúlOla, los mate ri a les bibliográfi cos 
ha n come nzado a digita li zarse muy recie n temente . Si bien pueden citarse 
a lgun os proyecLos nOLables desde los a l10S 901

, como los de l Arch ivo General 
de In d ias , Bibl ioteca Virtua l Migue l de Ce rvantes, e tc., la mayo r parte se ini
cian e n e l prese n te siglo . La mej or he rram ienta de la que se d ispon e para 
tener un a idea exac ta de la d ig itali zac ió n de mate riales bibliográfi cos en Espa-
11a es e l Dirertorio)' Recolecto'!' de Recu:rsos Digitale.\2 de l Ministerio de Cultura. 
Qu izá no sea co mpletamente casual que la presentac ión ~ de este Directorio y 
Recoler:toTSe reali za ra en e l marco de las PrimerasJomadas de PTeservación Digital: 
Conre/Jto.1 Básicos)' PrintilJales Tniáativa5,1 celebradas los días 14 a 16 de marzo de 
2006 en e l sa ló n de actos de l Ministe rio de Cultura. Este d irec torio está basa
do e n tres aplicacio nes d istintas: un recolecto r de recursos digita les , un d irec
torio , basado e n e l l\l1A RC 21 Format JOT Comm'Unit)' InJonnation, actualizable vía 
web y un a ap licació n de búsqueda y recupe rac ió n de la inform ació n , tanto de 
recu rsos dig iLal es como de descripcio nes de coleccion es digita les. 

En e l momento de su inauguración e l Directorio describía 45 proyectos de 
d igita li zac ión o de creación de bibliotecas digitales, virtuales, etc., m ientras que 
en la aC Lu alidad ofrece 194 coleccio nes. A fech a de 31 de diciembre de 2009, el 
Rrxolertor permite recupe ra r cerca de 550.000 docum entos digitales" proceden
tes de 84 repositorios (l8 de los cuales se correspo nden con proyectos de d igi
ta lizac ió n fi

, 28. 192 documentos, y 66 son repositorios institucionales). 

I Hay un a re lació n comple ta e n AGENJo , Xavie r. La cuan a sa li da de l monj e digital y sus pro
blemas heme rográ[i cos: una recapitulació n. Bo letín de la ANf\BAD, 54 (40) , pp . 119-138. 

~ hllP:/ / roai.mcu.es/ es/ ini cio/ ini cio.cmd 
:\ Corrió a cargo de María Antonia Carrato Mena, SubdireclOra General de Coordinación 

Bibliotecaria. http://www.mcu . es/biblioteca~/CE/jppd/ fi cheros/ma riaanlOniaJarralOjpd.ppt 
.. http://www. mcu.es/ b ib li otecas/ CE/ jppd/ index.h tm 
" En la m isma fecha Recolecta: RecoleclOr de Cie ncia Abie n a ti e ne recopi lados 415. 18(j 

docum entos procedentes de 79 re posito rios (institu cionales, de revistas, a rtícu los, tes is, ete. ). 
ti ARCA (Arxiu de Revistes Ca tala nes Amigues), Biblioteca Digital Hispá ni ca, Biblio teca 

Dig ita l de Mad ri d, Biblio teca Dig ita l de Cas ti lla-La Ma ncha , Biblio teca Nava rra Dig ital , 
Bibli o teca Valenciana Digita l, Biblioteca Virtual de Andalucía , Biblio teca Virtual de Aragóll , 
Biblio teca Virtua l de De recho Arago nés, Bib lio teca Vir tua l de La Ri oja, Bibli o teca Virlilal 
Las ta nosa, Bibli oteca Virtua l de Pre nsa Hi stó r ica , Bib li o teca Virtua l el e Patrimonio Bibli o
gráfi co, Biblio teca Virtual de l Prin cipado d e Asturi as, Biblio teca Virtua l Sie rra Pa mble}', 
Gal icia na Digita l, Memoria Dig ital Vasca , lmis Digital ele la Real Academi a deJlIrisprllclen
cia y Legislac ió n . 
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En los dos ú ltimos ÚlOS e l Mi niste ri o de Cultu ra ha promovido, med iante 
su financiac ió n to ta l o pa rcia l, la creació n de nuevas bibli otecas d igitales basa
das en e l protocolo de recolecció n de metadatos OAl-PMH, por lo que estas 
cifras crecerán co nside rable men te 

2. C REACIÓN DE RECU RSOS DIGITALES 

Es claro que para proced er a la creació n de recursos digita les que permi
tan la máxima visibilidad y acces ibilidad e n la red , as í como, e l in tercamb io 
de informació n entre distintas biblio tecas digita les o virtuales, o la reco lec
ció n de me tadatos en dife re ntes repositorios, es necesario e l uso de esquemas 
de me tada tos de dife re nte tipo cada vez más amp li os y ri cos. As í, para crear 
los metadatos descriptivos mínim os de l p rotocolo OAI-PMH sólo es necesario 
utili zar Dublín Core sin cualificar baj o e l esque ma ' dcoai', pe ro si se pre
ten de transmitir la re lac ió n completa de los componentes de un obj e to dig i
ta l y su estructura erá necesario co nta r con e l esq uema METS7. Po r otra 
parte, un a co rrec ta desc ripció n bibliográfi ca en toda su compl ejidad nos ll e
varía a uti li zar e l esqu ema MARC XMLR, ta nto e n lo que se refi e re a registros 
bib liográ fi cos como a registros de fondos y localizac iones, lo cual es inte re
sa nte cuando se trata, ta n to de mate r ia les se riados (para la desc ripció n co m
ple ta de los nive les de num e ración y cro no logía) , co mo del fondo antiguo , e l 
cual presen ta , as í m ismo, peculi a ridades importan tes qu e han de quedar des
critas a la ho ra de seI'ialar las ca racte rísticas específi cas de un ej e mp la r con
cre to (una e ncuade rn ació n valiosa, ano tac io nes man usc ri tas, es tado de in te
gridad de l ejemplar, e tc.). 

As imismo, será necesario incluir todo un conjunto de datos adm in istra tivos 
)' técni cos a los que haremos refe re ncia más ade lante, definid os e n los corres
pond ientes esq uemas de me tada tos y qu e se aj ustan a d ifere n tes fun cionali da
des, entre e ll as las propias de la preservació n digita l a la rgo pl azo . Una guía 
el e buenas prác ticas pa ra la co nstrucció n de coleccio nes digita les de calidad y 
para la ap li cac ió n el e esquemas de me tadatos a es tas coleccio nes es A Framl'
work al Guirlanr;e lar Building Good Digital Collections!) asumidas por la Digita l 
Library Fede ratio n 10. 

7 Metadata Encod ing & Transmission Standa rd . h ttp: //www.l oc.gov/ sta ndards/ mets / 
" http ://www. loc.g'ov /s tandards/ marcxml/ 
En esa misma página pucele verse un a útil p rese ntación de Rebecca Cuen l.h er ), J ack ie 

Radebaugh re lacio nada co n los prin cipales temas que se el iscutcn en esta comuni cación, 
J¡ Itp:/ / www.l oe.gov/ standarels/ moels/ mods-me ts-a la/ moels-mc I.s-a la. h un I 

'1 r\ h al/l.l'1uo l1l IJI (;llirlrl'l1({' jiJl' 8ll i /ding Guurl f) igital CoI/PI'liIJI/.I': A NISO IHOllllllf' llrlN/ /JI'flrtio'. 
I'rcparecl b), th e NISO Framework Working Cl'O lIp with support rrom Ih c InstilUte 0 1' 
Musc llm ancl Libra r)' Se rvices. 3,,1 EeI. December 2007. hl.tp://www.n iso .o rg/ pllb lica ti ons/ 
rp / l'ramewo rk3. pelr 

)11 hllP:/ / www.c1 igli b. o rg/ 
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En eS La publicació n se defi ne n una serie de principi os a los que deben ajus-
ta rse los metadatos ('good metada ta') uti li zados en una colecció n digita l. 

Deben seguir la no rmativa pro pia de un a comunidad y se r apro piados 
para e l tratamie nto de los ma te ri ales, pa ra los usuari os y para e l uso 
aClual y fUlLlro ele la colecció n. 

Debe n 'e r intero pe rabl es. 

De ben dispo ne r de contro l de autoridades y el e no rm as específicas para 
la e labo ración de contenido tanto de las descripcion es, como de los 
obj etos y sus re lacio nes. 

Debe n in cluir una declaració n sobre las co ndicio nes de uso de los obj e
tos d igi tales. 

Deben sopo rtar la preservació n a la rgo plazo de todos los obj etos inclui
dos en un a colecció n . 

Deben, e n tanto que obj e tos e n sí mismos, tener las carac ten stlcas de 
au toridad, au tenticidad , persistencia, y estar identificados unívocamente. 

3. P RESERVACIÓ DIGITAL 

La preservació n digital es e l conjunto de estra tegias, procesos y técnicas 
que dan respues ta a los problemas que plantea la conservació n de los mate
ri ales digitales y de los medios (hardware y software) que se emplean para su 
almacenamie nto y co nsulta, y que están derivados fund ame ntalmente de la 
obso lesce ncia provocada por la rápida renovación tecnológica y por la inesta
bilidad de los soportes. Estas técnicas son muy va riadas y responden a dife
rentes situaciones y líneas es tra tégicas (copias de seguridad , copia de datos en 
sopo rtes durables, migración , replicac ión , emulac ió n, e tc.) , aunque en gene
ral están des tinadas a man te ner los objetos digi tales y sus caracte rís ti cas de 
acceso a la rgo pl azo . Según las Direct'rices para la !Jreservación del Patrimonio Digi
tal de la ~"'SCQ1 I, 

la !JTeservación digital consiste en los pmcesos destinados a gamntizal' la accesibilidad !Je/c 
manen te de los objetos digitales. Pam ello, es necesario pncontmT las 'maneras de TejJTeSen
taT lo que se había !J'resentado oTiginalmente a los usuarios mediante un conjunto de equi
!JOS y !JTogra'l11,as inf ormáticos que fJermiten !JTOCeSaT los datos, Pam logrado, es necesario 
que la com!Jrensión y la gestión de los objetos digitales se Tealice I'Onsideránrlolos desde ru{[
tm !Juntos de vista: como f enómenos físicos, corno codificaciones lógicas, como objetos I'On
ce!Jtuales c01n!JTensibles pam el ser humano y como conjuntos de elementos esenciales qul' 
deben ser fJTeservados !Jam ofTecer a los j ittums usuarios lo esencial del objeto, 

11 DiTel:tlias 1){l'm la !JTeservación del Pat'rimonio Digital. Prepa rado po r la Biblio teca Nacio
nal de Austra lia, División d e la Sociedad d e la Info rm ació n , O rga ni zació n de las Naciones 
Unidas para la Ed ucación , la Ciencia y la Cul tura, Marzo de 2003, h ttp://unesdoc. unes
co,org/ im ages/ OO I 3/ 00 1300/ l 3007 l s, pdf 
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La preocupación inte rnac ional por la preservación digital se concretó e n 
2002 con la publicación del ReJerence Model Jor an OjJen ATChival l n(onnation Sys
temo (OAISy 2. Se trata de una recomendación para el desarrollo de un amplio 
consenso sobre los requis itos que debe cumplir un archivo l3 para preservar a 
largo plazo la información digital y definir la norma ISO Reference Mode l for 
an Open Archival Information System (ISO 14721:2003). En esta no rma un 
sis tema OAIS es un archivo, que consiste en una organización, de equipos 
humanos y sistemas, que tienen la responsabilidad de preservar información y 
hacerl a d ispon ible para una comunidad específica ('designated comm unity'). 
Un sistema será conform e a OAIS si soporta el modelo de información des
crito en la norma que, por otra parte, no especifica n ingún método de implan
tación. No es el objetivo de esta comunicación detallar el contenido de es ta 
norma, pero sí es importante tener una noción básica del mode lo informati
vo , que nos hará entende r con mayor precisión los metadatos necesarios para 
la prese rvación. 

En el modelo OAIS es básico el conce pto Paquete de Informac ión U nJor

mation Package) que son contenedores conceptuales que agrupan dos tipos de 
información, la Información de Contenido (Content Infon nation) y la Informa
ción de Preservación (Preservation Desc1'ijJtion !nfonnaÚon). La Información de 
Contenido es el objeto propio de la preservac ión (y sus procesos) y es tá for
mada por los objetos digitales (bits) y la información de representación aso
ciada (p.e., juego de caracteres) y necesaria para que un objeto digital sea 
compre nsible para una comunidad específica (hardware, programas, compo
nen tes, e tc.). 

La Información de Preservación es la inform ación necesaria para prese rvar 
la Informació n de Conte nido y debe proporcionar sufic ientes datos sobre su 
jJrocedencia, contexto, referencia y fijezal .l. La procedencia desc ribe tanto la fu ente 
de la Información de Contenido que la ha custodiado desde su origen, como 
su historia, incluyendo la historia de los procesos realizados. El contexto des
cribe cómo la Información de Contenido se relaciona co n otra información 
externa al Paque te de Información o con otras Informacione de Contenido. 
La Refe ren cia proporciona un o o más iden tificadores o sistemas de ide n tifi
cadores unívocos, de modo que un a determinada Información de Contenido 

'" Rejp.wnr.e Mor/etlor rl'l! O/Jen Anhivnl lnforrnation .\)lstm/1. (OAlS): CCSDS 650.0-B-I: Blue Book: 
Recomm endalion fo r Space Data S)'s tem Standards. Consu ltative CommiLlce 10 1' Space Data 
Sys tems. J anuar)' 2002. http://public.ccsds.org/ publications/ archive / 650xOb J .pdr 

1:1 Dado e l variad o uso de l té rmin o 'archive ' en in glés ha de tene rse en cuem a qu e para 
esta norm a un arch ivo es la organ ización qu e asum e la respo nsabilidad de prese rvar una o 
va rias co lecciones digita les a la rgo plazo. Igualmem e en esta no rma e l té rmin o Abierto 
('O pen' ) se refi e re a que tanto la norma misma co mo o tras no rmas o recome ndaciones re la
cionadas que pudie ran e laborarse se desarro llar,ln en foros abie rtos. Por ta nto, no impli ca 
ningun a co nn otación de res tri ccio nes o ause ncia de e ll as en e l acceso a un a rchivo. 

'4 En inglés ' Iixi t),'. SegLI\1 el Diccio nario d e la Lengua Espúlo la la segunda ace pció n de 
' Iijcza' es pe rsiste ncia, co ntinuidad. 
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sea pe rfec tam e nte d istingu ible de otras . Por último, la fu eza propo rciona un 
e nvo ltorio o escudo protec tor que protege la Inform ació n de Co nten ido de 
cualqui e r a lte rac ió n o que perm ita su detecció n (p.e ., mecanismos de suma 
de veri fi cac ió n) . 

Un sistema OAIS trabaja co n paquetes de información que se d istingue n 
según los procesos en los que participan. As í un Submission Inlonnalion Packagp 
(S"!P) es un paquete de info rmació n que se envía a un sistema OAIS po r un 
productor. Su forma y conten ido (info rm ació n de contenido e informació n de 
preservació n) de be n ser es tablecidos entre e l producto r y e l sistema OAIS. 
Una vez que este paque te de información haya sido in co rporado al siste ma se 
compl eme ntará con las info rmaciones específi cas propias para la gestión de 
prese rvac ió n co n lo que se transfo rmará en un Archival Injonna/ion Packagp 
(A /P). A su vez un sistema OAIS devolve rá a los usuarios que lo soliciten los 
datos necesarios e n forma de un Dissemina/ion /njonnalion Package (DIP), de 
fo rm a que el usua rio pueda d istingu ir cla ram en te la información so licitada. 

Indud ableme nte un sistema OAIS debe propo rcio nar una serie de funci o
nes para se r co nsiderado como tal , como son las fun cio nes de integrac ión 
U nges/) , de gestió n de datos, de archivo de prese rvac ió n, de ges tió n de pre
se n /ac ió n, de acceso y de ad ministración. Igualme nte, forma parte del sistema 
una defin ición espec ífi ca de ro les y e ntidades en la que el Producto r son las 
personas o clie ntes del sistema que generan o pro porcio nan la info rmación 
que debe se r prese rvada, e l Arc hivo es la e n tidad que rea li za las fu ncio nes y 
se l-vicios necesarios para e l co ntro l de las ope raci o nes diarias de un sistema 
OAIS, y, por últim o, e l Consumidor (usuario) que son las pe rso nas o clie nte 
que interac túan con los se rvic ios de un sistema OAIS para acceder a la infor
mació n prese rvada. 

El modelo de refere ncia OAIS fu e e l adoptado por el es tudio realizado en 
2002 po r e l grupo de trabajo Preservation M e/ada/a Framework l

:" organ izado 
co njuntame nte por la OCLC y la RLG para defin ir los tipos de inform ac ió n 
q ue se deberían asoc iar a un obj e to d igita l a efectos de preservac ión y que es 
e l origen de l PREMJS Dala Dic/iona1)I for Preserva/ion Me/ada/a. La versió n 1.0 
del PREM/S Da/a Dictioncu)' fu e publ icada en 2005 16

, y la actual 2. 0 es de marzo 
de 2008 17

. Este d iccionario de da tos es u na tras lación del mode lo OAIS a uni
dades se mán ticas impleme ntables, bajo la fo rm a de un esque ma de metadatos 
espec ífi cos para prese rvac ió n , y suste n tado en e ncuestas sobre siste mas reales IX 

de re posi to rios de p reservació n. 

1'. A Metrula /a F'rmnework lo SU/lllort t/¡p PreSI'/1)(ltion o/ Digita/ Objet:ls (11U! jo'n ul/./'l/Jorh ). 
h llP :/ / www. ocl c.o rg / resea rch/ pr~j ects/ pmwg/ pm_fra mework. pclr. 

I r. Data Dicti onary fo r Preservation Me taelata. Fin al Repo n of Lhe PREM IS Working Crollp. 
May 2005. DlIbli n (O hio): O CLC: MOlln tain View (Califo rnia ) : RLG, 2005. htLp:/ / www.oclc.org/ 
research / proj ecL~/ pmwg/ p re m is-f'¡ n a l. pel f 

17 h LLP:/ / www.loc.gov/sla nel arels/ pre mis/ v2 / premis-2-0.pelr 
IR l lIlli/.Plllenting Pmsel1Ja/irm Rr'llositoúr's lor Digital Matniaú: Curren / Pmr/ir:r' (trlr! E/Il.f'lgillg 

Jh'l1ds in '/Y1f! Cultural Neri/agr' Commul1il)'. A Re po rt by th e PREM IS Wo rkin g Grollp . Sep
le mbe r 2004. h LLP:/ / www.oclc.o rg/ resea rch/ p ro jec ts / pm wg/ sLlrveyre porl.pele 
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Se tra ta tambié n de un producto del co nse nso inte rn acio na l I~' basado, sin 
duda, e n la gran expe ri e ncia de la RLG e n el desarro ll o y sosten im ielllo de 
proyectos como e l National Register DI Mú:rol oTln Mas/ers (NRMM) RP./TOsjH'r /ivf' 
Convel:l'ion Projf'rl°, lo que le habrá propo rcio nado un a gran fami lia ridad con 
la amplísim a casuísti ca co n la que es posible encon trarse a la ho ra de descri
bir las carac te rísticas, tanto de un mate ria l bibli ográfi co reprod ucido, co mo el 
de la pro pia copia fotográfi ca e n es te caso . 

El modelo de da tos de PREMIS defin e cin co entidades especialme n te 
im portantes para las ac tividades de prese rvació n digita l, las e ntidades inle lec
tua les, los obj e tos digita les, los eve n tos, los age ntes y los derec hos, y sobre e ll os 
construye las un idades se mán ti cas apropiadas. Las e n tidades inte lectuales 
(monografías, publicacio nes pe ri ód icas, pa rtes compo nentes, mapas, rOlogra
rías, e tc. ) que so n las obras~ I que se co nside ran a e reclos de desc ripció n y ges
ti ón, o en té rmin os de FRBR las manifestac io nes de una o bra, qu e pueden 
tener re lac io nes con o tras obras y con una o más represe n tac io nes digila les 
(p.e. , las im ágenes T IFF de un artículo, un fi chero PDF fo rmado po r im ágenes 

,,, Las institucio nes paru cipaIlles es tá n citadas en la Ixígin a de agradecim ientos de l PR EM IS Dala Diclio nary. En su comité edi to rial panicipa n la Lib ra r)' o f Co ngress, e l Ce ne ral Registe r OfTi ce fo r Sco Ll and , la Ko ninklij ke Bibli Olheek, la Nali o nal LibraI-)' of AIIslra lia, la BriLish I.ibrar)', la Unive rsitii tsbi bliolhe k Gotlinge n , la OCLC )' los Libral)' and Archi ves Ca ll ada. 
~II h ttp://www.a rl .o rg / p rese rv/ p resreso urces/ Micro fo rm_ masle rS-pri n l.sll lm l 
~ , La delini ció n de PREMIS d e 'entidad in te leclua l' pa rece co rrespo nd e rse co n 1<1 de 'lI1<1 nirestació n ' e n FRBR más q ue con la d e 'ob ra ' o 'ex presió n ', a pesa r de la Ill c ll c iú lI a l con le nido inte leclUa l. El co nce p to PREM IS d e ' re prese n tac ió n digita l' p ued e co rrespo nderse lan to co n una ' ma ni festac ió n ' (p .e ., e n e l caso de un a obra lI ac ida digila lme nte) o CO II 

un ' itc m ' (p. e, e n e l caso de la d igita li zació n ). 
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y tex to ocul to, o uno o varios fi cheros con el texto obtenido de un proceso de 
OCR) . Los objetos digitales son las unidades de información a las que se refie
ren los procesos de preservación digital y pueden ser fich eros, cadenas de bits o 
representaciones. Los eventos son las acciones que se realizan sobre un objeto, 
o por un agente, en un repositorio de preservación. Los agentes son las perso
nas, o rganizaciones, sistemas, etc. relacionados con un evento en la vida de un 
obj e to o con los derechos particulares sobre un objeto. Los derech os son decla
raciones sobre penll isos de preservación asociados a un objeto o agente . 

Al igual que el modelo OAIS, PREMIS no defin e ninguna estra tegia o 
método de implementac ión, ni prescribe una tipología de acc iones, ni el 
modo en el qu e deben recogerse , a lmacenarse o ges tiona rse los datos referi
dos a es tas acc iones. 

La co nfo rmidad con PREMIS requiere que un repositorio de preservación 
siga su modelo de datos, con una cierta fl exibilidad para la defini ción de uni
dades semánticas no contempladas en el diccionario de datos. SÍ define como 
obligatorio el mínimo de información necesaria para soportar ac tividades de 
preservación que debe acompañar a un objeto digital e n los procesos de trans
fere ncia de un repositorio de preservación a otro. 

¿En qué medida serían por tanto necesarios los metadatos de preservac ión 
en el entorno de la digita li zación de materiales bibliográfi cos ya que ningun a 
de las actuales colecciones d igitales espaI'iolas puede defi ni rse como reposito
rio de prese rvac ión, ni en términos de OAIS ni de PREMIS? Ambos modelos 
es tablece n la necesidad de registrar una serie de datos mínimos que permi tan 
seguir el cicl o de vida de los obj e tos digitales para garantizar su accesibilidad 
futura, su correcta in terpre tación, su autenticidad, su integridad , etc., cual
qu ie ra que sea el sistema o metodología que se utilice para ello. En ambos 
modelos, e l punto clave so n los datos asociados a la info rmación digital en el 
mom ento de ingreso e n un sistema, procedentes de un proveedo r de conte
nidos d igitales (p .e ., proceso de digitali zación ) o de un in tercambio de infor
mación e ntre repositorios, en la versión más ampli a de este término. En con
secuencia y como fruto de un proceso de digita li zación es recome ndable que 
se registren esa serie de datos mínimos independi entemente de que form al
mente el ingreso de información se realice en un repositorio de preservación 
o no. Ha de tene rse en cue nta además que cualquier sistema de l tipo de las 
biblio tecas digitales dispo ne de procedimi en tos de preservac ión bási cos (p .e, 
copias de seguridad, actuali zac ión de versiones entre formatos, transforma
ción de un formato a otro, comprobación de alte racio nes e n fi cheros, etc.) 
que se realizan regu larmente, aunque propiamente no puedan denominarse 
repositorios de preservación. 

Así pues, en e l mom ento de ingreso (' ingest ' ) de un conjunto de informa
ciones e n cualquie r repositorio , sea o no sea es te de prese rvació n, que proce
dan de un proceso de digitali zación (un Submission l nfonnation Paclw.ge, según 
OAIS) se debe d ispone r de los metadatos propios de preservación (segú n 
PREMIS) para poder realiza r el seguimi ento actual o futuro del ciclo de vida 
de los o bj etos di gi ta les. Esto im pli ca registrar los me tadatos propios de la 
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descripción de las unidades intelectuales (descripción bibliográfica); los meta
datos técnicos que refl ejan las características de los ficheros (su tipología, su 
fo rmato , la ve rsión del formato, el software y hardware co n el que ha sido cre
ado, el agen te que lo ha creado , los niveles de reso lución, la profundidad de 
bits, e l formato de compresión , el índice de reducción , el tamaño del fichero , 
la fec ha de creación , los algoritmos de verificación, e tc.); los metadatos adm i
nistra tivos propios de los derechos de acceso , uso y reproducción; la relac ión 
de fi cheros que puede compone r una represe ntac ión digital; y la es tructura 
lógica y fís ica de sus fi ch eros. 

El registro de estos metadatos puede realizarse de difere ntes maneras , o 
bie n usando PREMIS como esquema básico o bien utili zando PREMIS como 
una extensión22 de o tros esquemas como METS2\ para lo que pueden utili
zarse las reco me ndac iones Guidelines for using PREMiS with METS Jor exchange4

• 

Desde un primer momento se previó la posibilidad de inclu ir los metadatos 
PREMIS dentro de un fichero METS, que se transformaría de es te modo en 
un Submission Infonnation Package (SIP) de en trada e n cualquier repositorio de 
preservación , o en cualquier repositorio según hemos recome ndado. La ve r
sión 1.8 de METS hace una recomendación concreta para se haga de es ta 
manera. Incluso existen otros esquemas de metadatos que pueden coincidir 
total o parcialmente con lo establecido en PREMIS (p .e., la unidad semánti ca 
ObjectChamcteristics y el esq uema Metadata Jor StillImages, MIXto o el esquema Tech
nica.l Metadata for Text26

), lo que supone que su registro puede reali zarse por 
med io de dife rentes esquemas o combinándolos. Evidentemente, cualqui er 
sistema que reciba un paquete de información procedente de un proceso de 
digitalizac ió n, debe es tablecer sus requisitos mínimos y obligato rios, o bien 
hacie ndo referencia a algun o de los perfi les existen tes27 o bi en desarro llando 
sus prop ios pe rfiles. Es incluso posible que los datos que hemos me ncionado 
como obligatorios a efectos de preservación digital puedan incluirse en un 
fic hero METS sin hace r uso de PREMIS como exte nsión , pero es imprescin
dib le registra rlos. 

"" Así viene soli citándose de una man era creciente en los p li egos ele presc ripciones téc
ni cas para la prestació n de se rvicios de digitalización. 

Using Premis with J\!U::TS re fl eja una se rie de perfiles qu e especifi ca n e l LISO de los meta
elatos PREMIS envueltos en u n esquema METS y la relac ión con otras extensiones de meta
claLos que puede n coin cid ir to tal o parcialmen te con METS. hup: //www.loc.gov/ stan
ciareis / premis/ pre mis-mets. h tml . 

Resulta de gran in te rés el pe rfil ECHO Dep Generic METS Profi le fo r Preservation and Digi-
tal Repository I nteroperabili lY http://www. loc.g·ov/ standards / meL5 / profiles / OOOOOO I . .i. html 

~:I http: //wI,,w. loc.gov / standards/ prem is/ guide lines-prem ismels. pdf 
"., hup: / / www. loc.gov/ stanelards/ mi x/ 
"', h tlp: / / www. loc.gov/ sta ndards / textMD/ 
~,; Estos perfi les incluyen la definición de ap li cac ión ele una instiLUción (p.e, Nalion al 

Library of Auslra li a) o de un sistema co ncre to (p.e., Dspace). 
"' METS Tools & Uti li ties. http://www.loc.gov/ slandarcls / mets / meI.5-tools.hUll l. y Tools for 

preservation meladata implemen tation. http://www. loc.gov / slandards/ prem is/ lools. h Lm I 
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En cualqu ier caso, parece muy lógico u tili zar e l esquema PREMIS, dada la 

riqu eza y precisión creciente de las distintas vers iones de su d iccionario de 

datos. En resum en, debe qu edar claro que la no existencia de un repositorio 

de p rese rvac ió n norm alizado no exime de la necesidad de uti lizar metadatos 

de preservación y en concreto PREMIS. 

AS Í, es muy razonabl e o ptar por la soluc ión de incluir encapsu lados e n un 

fi che ro METS aque ll os e lementos de PREMIS que hacen referencia a l proce

so de dig itali zac ió n (o de OCR o de generación de vers iones d ifere n tes de una 

co pia mas ter), de ta llando todo el p roceso (hardware y software), sus agentes 

y sus resu ltados (fich eros y características técn icas de los m ismos). El registro 

de es tos m etadatos ha rá posible que e n cualquier mom ento puedan volver a 

se r rege ne rados , de tec tando los cambios que hayan podido afectar a los obje

lOS digitales, sobre todo aquellos que puedan ve rse afec tados por un a falta de 

normali zac ió n, e n cualqui e ra de las características básicas de un objeto digital. 

Dada la creciente implantación tanto de METS como de PREMIS se están 

desarro llando dife rentes herramientas para la extracción de metadatos2R y, lo que 

es muy importante, para la validación de los esquemas utilizados. Entre e llos con

vendría destacar a JHOVE (I-larvard Object Validation Envimnment) , entre otras 

razo nes porque fac ilita la creación de un SIP para su ingreso en un repositorio 

OAlS y además porque en la nueva extensión de METS para los metadatos téc

nicos de fi cheros de texto Textmc[2!1 la incluye como herramienta recomendada. 

Todas las normas, recomendaciones y pe rfi les mencion ados, empezando 

por e l modelo OAlS, es tán suste ntados en el be neficio de la normalización. 

Probable menle, se ría muy difícil intentar ll evar a cabo una preservación digi

lal a escala glo bal, y mucho menos cooperativa o coord inada, si no se utiliza

rán proced im ie ntos normalizados que, por un lado permiti e ran crear y d ise

ña r un so ftwa re espec ífico, y por otro lado establecer acue rdos de 

colaboración. Cuando se pie nsa, po r ejemplo , que la Library of Congress, pro

bablemen te la institución más potente en e l ámbito biblio tecario, ha llevado a 

cabo acue rdos es tratégicos con terceras institucion es para proceder a la pre

se rvac ió n del patrimon io digital no rteamericano, no cabe d uda q ue es to no 

se ría posib le si no se contara con esos instrume ntos d e normalización. 

De aq uí, evidenteme n te, se extrae la lecció n de que por m uy voluntariosos 

que sea n determinados proyec tos que puedan llevarse a cabo e n Espa tia para 

"X No es o bj e LO de eSla co muni cació n profund iza r en 7/!xhnd, pe ro no puede dejarse de 

men ciona r la importan cia eSlratégica que habrá de te ne r a la ho ra d e no rm a lizar los obje

LOS d igilales a lexLO comple to resultantes de los procesos d e OCR, incluye ndo e l reco noci

mi ento de segme nLOs, y el predominio d el texto e n e l siglo XX I sobre las imágenes CO IllO 

represe ntación d igital de los mate ri a les bibliográficos . 

RI!port 017 Digital PrescrvaÚol7, O¡1J!wn Worlts, and 01.l1-ofPrinl Worlis: Selecled Impl emellla

Li on Issucs: (adopted by the I-ligh Leve l Expert Group at its thi rd mee ling on J 8.4.2007). 

i20JO: Digita l Libra ri es I-ligh Leve l Expert Group - Copyright Subgroup. 

h LlP :/ / www.cd lproj ecLeu/ down loads/ re po rL_I-1 LEG_prese rv_o rphan_ works. pdr 

," Digital Preservation Stralegies at lh e KB http://www.mcu.es/biblioleGL~/CE!j ppd/ fi ch e

ros/ barba la _si erman nj pd. pd f 
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la preservac ió n de l patrimonio digita l, si no parti cipan , ni cuentan co n la nor
mali zac ión que suponen las norm as descritas, es muy posible que su resultado 
sea ba ldío . No cabe duda que OAlS y PREMIS se rán los modelos que suste n
ten cua lq ui e r iniciativa e n es te se ntido . 

En es te punto ha de ten erse e n cuenta todas las recome nd ac io nes e labo
radas por la Comisión Europea:;(j que no só lo van dirigidas a la creac ió n de 
bibli otecas digita les, sino tambi én promover una po líti ca de preservac ió n dig i
ta l, sin duda basada en los es tándares ci tados. Poste riorm en te a esa resol ució n 
se añadió una segunda que prete ndía no sólo la prese rvació n y di fusió n de l 
patrimo ni o cu ltural europeo sin o también lo que podríamos denom ina r 
de l bagaj e científico, es decir los recursos basados en re positorios institucio
na les y acadé micos, fundam e ntalme nte vin culados co n los de no minados 
documentos e lec trónicos de inves tigac ión. 

Últimam ente, con e l obj e tivo de estructurar es tos reposito rios co nfo rm e a 
un a no rma tiva, ha surgido en Europa, y tambi én se está ap li cando e n Espat'i a 
ta Illo por REBIUN como po r e l Ministe rio de Cultura, la utili zac ión de la no r
mativa DRIVER que ti ene co mo o bj e tivo certificar de te rminadas carac te rísti
cas de los repositorios OAl . De es ta manera y m edia nte tres acró nim os qu e 
guardan una gran similitud OA (Ope n Access), OAl (O pe n Archive lnitia ti ve) 
y OAlS (Open Archival Information System), se puede in te nta r lograr red de 
repos ito rios, can dida tos a futuros repositorios de preservació n , e l acceso 
ab ie rto a los mismos y la preservació n d igita l a la rgo plazo de todos es tos rec ur
sos. Por último, convien e hace r notar que desde e l punto de vista bib li oteca
rio resultan fundamenta les las experie ncias de la KonínklUke Bibli o th ek1

\ o de 
la National Library of Australi a3~, o de l Natio nal Digita l Information ln fras
tructure and Preservatíon Program (ND IIPpr;3 de la Library of Co ngress. 

Parece que e n la situació n española , de ca rác te r fu e rte me nte distribuido , 
Iln proyecto como e l de los Estados Un idos (quizá suste nLado e n repositori os 
OAl y OAlS) podría significar un modelo real po r el carác te r panicipa tivo y 
colaborado r entre diferentes institucio nes y administracio nes. 

Fina lm e nte, se insistirá e n la recomendac ió n de l poeta la tin o cuando reco
mendaba crear monum e ntos más durade ros que e l bron ce . As í noso tros debe
remos crear obj e tos digita les más duraderos, que es té n accesibl es y co nsul ta
bles a lo la rgo de l ti empo, lucha ndo co ntra e l re loj de l pe lig ro de desaparici ó n 
a ca usa de la ac idez de los materiales bibliográ fi cos y contra e l pe ligro de la 
rapidís ima evolu ción tecnol ógica. 

:111 UI'l iorl 01/ Digital PI7'.IPI1m.lion, Or1ihol1 Wo l1{S, l/lid OIlI-o¡:Prilll Wm1!.\": SeleClccI Im plelllcnla
lio ll IsslI es: (acl0 plecl b), lh e High Level Expe rl Crollp al ilS lh i rcllll ec lill ~ (J , \ 18.4.20(7). i20 I O: 
Digilal Libra ries High Level Expe n Crollp - CopY"ighl Subgrollp. 

h llP :/ / www.edlprojecl.e u/ c1own loaels/ repo rl_ I-ILEC_preserv_o rphall_lI.orks.pelf 
:11 Digilal Presen '<lLion SLralegies al Lhe KB hup:/ / www. lll cu .es/ bibl iuLccas/ CE/ jppd/ fi chc

"us/ harba ra_s ie rma l1nj pel. pelf 
:I~ hllP:/ / www.nla .gov.a u / po lic)./ eligp res.hulll 
:1:1 hl.lp :/ / www.el igila lprese rv3 Ii o n .gov/ 
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La práctica de la descripción bibliográfica 
optimizada y el análisis documental mejorado: 

Una experiencia en la Biblioteca Auxiliar 
del Archivo de la Real Chancillería de Granada 

FRANCISCO J. B ONACJ-IERA CAN O' 

" El verdadero viaje del descubl-i1niento no consiste (' 17, 

buscaT n uevos f)(lisajes sino en ver con nuevos ojos». M ARCEL. PROUST 

A Don Miguel 

RESUMEN: Se hace un a exposición práctica de cómo se puede 0plimiza r la 
d esc ripció n cata lográfica y el análisis d oc umenta l en un fo ndo bibliográfi co 
específi co: la biblio teca auxili a r de l Archivo d e la Real Chancill e ría de Granad a. 
Este esc rito, sin aparta rse d e la no rm a tiva existente pa ra la descripción y e l ami
li sis, p lantea un a se ri e de mej o ras que permite n agili zar y acele ra r la ca ta loga
ció n sin que la recupe ració n se vea mermada ni pe rjudicacla. 

As imismo, se ex po ne un método de creac ión y asignación de materias de 
manera pos t-coo rdinada, con e l mi smo fin e idé nti cos resultados a los ob le nid os 
con la descripció n d ocume n la l mej orada . 

Palab'ras (;lave: Cata logac ió n auto mati zada; Aná lisis docum enla l; O p timi za
ción ; Estándares ca talográfi cos; Pos l-coo rdin ac ió n ; Pre-coo rdin ació n; Bibli o teca 
auxili a r de l Archivo de la Rea l Chancill e ría de Gra nad a. 

t :NHA NCED BIBL/OGRAPH/C D~"'SCRlPTlON PRACTlCE AND 
IMPR01&7) SUBjECT ANALYSIS: A PRACTlCAL EXPL'RJ~'NCE AT THE 

L/BRARY OF THE GRANADA ROYAL CHANa~Y A RCJ-/NES 

ABsTRAer This is a prac ti ca l presematio n of how b ibli ograp hi c desc ri p ti on 
and subj ec t analys is can be e nhanced in a spec ific coll ec ti on : Th e suppo rLin g 

• Asesor Téc ni co de la Biblio teca del Patrona lo de la Alhambra y Gene ralire. Co rreo 
elec Lrón ico: franciscoj. bonachera@j Llntadea ndaILl cia.es 
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libra ry 0 1" lh e Granada Roya l C hance ry Archi ves. Wilh o Ul c1 eviating from existing 
c1 esc ripti o n ancl a na lys is stancl a rcls , a numbe r of improve m e nrs a re pUL forlVard 
in o rde r LO slreamlin e a nd ex pedile ca laloguin g practi ces wilhoul c1 imi n ishin g 
o r impairing re lri eva l. Funhermo re, a n approach for lh e c rea li on a nd ass ign
m en l of" s ubj ec L~ in a posl-coo rdin a le f"ashio n is c1iscusse cl whi ch also has lh e 
same a im a ncl produces simila r res ulls LO th ose ac hi evecl wirh a n e nh a nced docu

me nt c1 escri ption. 

f(pyworris: Compule r-basecl calaloguin g. SlIbj ec r Analys is. Enhance me nl. 
Cala logu ing s la ndarcls. POSl-coorcli nalio n. Pre-coord in a ti o n. Libra ry of lh e G ra

nada Roya l Chan ce l)' Archi ves. 

1. I NTRO DUCCiÓN 

A pesar de que la tarea de los bibli otecarios se ha ido dive rsificando con el 
paso de l tiempo, co nfo rm e se producían avances e n la tecno logía de la infor
mación y la com unicación , y surg ían nuevas dema ndas de los usuarios, la labor 
de catalogació n sigue oc upando un a lto po rcent~e de ti e mpo en e l q ue hacer 
d ia rio de los profes io nales de las unidades de info rmació n. 

Para fac ilitar es te trabaj o, muchas so n las inicia tivas que , co n mayor o 
me no r éxito , se han d irigido hac ia es te fin. 

Este artícu lo qui ere se r un a m¡,ís de esas aportacio nes y e n é l se prese nta un 
modelo práctico pa ra optimi zar la descripción bibliográfica y e l a ná li sis docu
menta l. Para e llo se toma una base teórica más adelante expues ta, y un sopor
te docum e ntal constitu ido por la colecció n de mo nografías de la bib li oteca de 
apoyo del Archivo de la Real Chancille ría de Granada . 

Pero antes de respo nde r a las cues tiones que se p lantearán más adelante, 
procede una refl exió n: un docu me nto se puede concebir co mo un universo 
com plejo, a veces confuso, con un co mpon e nte explícito (los datos pura
men te forma les), claro y expreso e n la publi cació n, y otro tácito (e l conteni
do inte lec tua l de l docum e n to) , dejado al analista pa ra su desc ubrim ien to ) 
represe n rac ió n. 

La catalogación bib liográ fi ca es una represen tació n de este un iverso " cons
tituyendo por de más, un paradigm a de lo que los me tadatos son. 

Bien, a nad ie se escapa qu e la ca talogació n requiere un esfue rzo inte lec tual 
para que e l acceso a la unidad bibliográfica sea lo más ráp id o y e fi caz posible. 
Sin embargo, aun contando co n es ta difi cultad , la e nergía e mp leada no se 
suele corresponder co n los resul tados obten idos (fa ltando al prin cipio de efi
ciencia que debe regir toda e n organi zac ión) yeso resulta difícil el e aceptar. 

Tras un a exposición de los a ntecede ntes que ll evaron a la e laborac ión de 
un formato de catalogació n o p timi zada, se resum e el mode lo exp uesto y se 

I Tambi én el econom ista y profeso r de I-Ia rvard I-IENRY MI NTZ BERC hace re fere ncia a eSI~ 
aspecto en la in trod ucc ión d e su li bro I~·L !Irol:p.sn I!stml~f!;iw, Madrid , Pre nli ce Ha ll , 1999. 
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hace la presentación práctica de cómo se está ll evando a cabo en la bib lio Leca 
mencionada: explicando el proceso y los pros y los contras de su aplicació n, 
con ej emplos y figuras , para acabar con unas conclusiones sobre la impl anLa
ción del modelo. 

Merece la pena apuntar, sin embargo, que aunq ue éste es un expe rim ento 
específi camente probado en el Archivo m encionado, nació co n la vocación de 
que pudi era verse desarrollado en cualquie r centro bibliotecario , inde pe n
diente me nte de su tamaúo y responsabilidad. A pesar de estas premisas, es (k 
entender que existan determinados organismos que, por su cond ición de 
biblioteca pa trimonial, o de eje de sistemas de intercambio de registros, o por 
las condi cio nes impuestas para la e ntrada en de te rminadas redes de bibli ote
G IS, les resu lte problemático adoptar un mod elo como el propuesto. 

Por otro lado, y para finalizar es ta introducción , resaltar que nos e nco n
tramos en un mom e nto crucial para que experie ncias como la aq uí expu esta 
encuentren su lugar en el e mergente debate de carácter inte rnacional y qu e 
se ha trad ucido e n la publicación de los R equisitos ./úncionales de los regislws 
bibliográficos (FRBR)2 y de los P1-lncijJios dr' mlalogarión:1 de la IFLA. Entre eS Los 
últimos se destaca la a portación a la controve rsia del biblio tecari o ho landés 
Ton Heülige rs" que hace remove rse de te rmin adas posturas rigoristas aco mo
dadas en e l slalu quo establ ecido e n los Prin cipi os de París. 

2. ANTECEDENTES 

En 1997, se publ icó e l artícul o ProjnwsLa jJo:m la ojJlimización dr' los asien los 
mlalográfiros en catálogos en línea de !Jrúnera generación," , donde se hacían a lgun as 
apo rtac io nes a la optimi zación de los registros ca ta lográficos. 

Dicha publi cación ti e ne como antecedente una serie de refl ex io nes qu e 
ema naban la formación académ ica y de una dilatada experiencia de trabaj o 
en tareas de descripción bibliográfica y de análisis docume nta l. En el curso de 
la praxis y con e l apoyo en dete rminadas lecturas'\ se llegó a concluir qu e: 

~ Grupo d e Estud io d e la IFLA sobre los RequisilOs Fun cio na les d e los Registros Bibli o
~r,í li cos. f?nl'/lisitosfnncio1lalps di' los rl'gislros /; ibliogrríjiros: infonnpfirwl. Madrid, Mini ste ri o d e 
Cu ltura. Secretaría Ge n e ral Técni ca, 2004 . 

:1 Re uni ó n IFLA d e Expe rtos sobro Cód igo Illle rn ac ional d e Ca ta logac ió n ( 1". 200~. Franklún). IJri17rijJios de m.lalllgación di' II'LA: jJllsos /wri((. '/111 ródigo ill!nllatiollal dI' tII !rrlogrrriólI. 
\ Iacl rid , Ministerio d e Cultura, Sec re taría Ge n e ral T éc ni ca , 2000. 

1 HI':I.lI.ICERS, T Ol\: . ¿" Enlrada principa¡" ) e n e l ruturo. En : PrinrijJios dI' m!alIJgrrrilÍlI rll' II'L'-!: j){(SIJS /wria 'U17 ródigo i'l7!emariol1{('/ dI' w/rr[ogariól1. Madrid. IVlinisterio d e Cultu ra, Sec re
taría Ge ne ra l T écni ca, 2005. pp, 153- 158. 

:' .II ~ II; NE7. PU.AYO, J esüs j. , BONACHERA CANO, Fra ncisco J Propues ta para la o ptimi zació n de los asientos ca talogrMicos en catá logos e n lín ea d e primera ge n e rac ió n. En: f?l'l li.s!rr I'.I/m
,¡o/a di' /)ol'llllll'Jllarión rii'll !íJlm. Vol. 20, n° I ( 1997). 

1; Se re mite a la bib li ogra fía c itacla e n e l me ncio nad o a rtícul o que sirve d e base leórica a éste . 
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Se ocupa mu cho ti empo en la to ma de decisio nes: es sabido que la toma 
de dec isio nes es una de las tareas más difíc il es y que requieren un con
siderabl e cos te e n recursos tempo rales. Ésta no debe to marse a la lige
ra y puede requerir, aparte de una profunda refl exió n , un consenso 
en tre las personas implicadas en e lla. 

Bien, ex trapolando es to al ámbito de este artículo, la disposición sobre 
si e legir en tre és te o aquél encabezamiento como prin cipal supo ne un 
alto porce n taj e en e l tiem po dedi cado a describir un docume nto. Ej em
plos claros de esta controversia son los tex tos legislativos, los congresos 
y las obras en colabo ración, pero hay otros. 

A pesar de l lapso em pleado en elegir en tre un encabezamie nto princi
pal u otro, la recuperació n del docume nto usando cada uno de los p un
LOS de acceso, o ambos, no se res ie n te puesto que a los siste mas auto
má Li cos de recuperación docum ental les resulta indi fe ren te la posición 
que ocupe el encabezami ento en el registro, po nié ndolos a todos e n p ie 
de igualdad , excep to que se res trinj a la búsq ueda b ibliográfi ca a un 
campo dete rmin ado. Siendo, po r demás, cualqu ier otro elem en to del 
registro susceptible de recuperació n e n un ambiente mecanizado con 
los excelen tes resultados que demostraron los proyectos Cranfield ya en 
los años 50. 

En cualq uier caso, la j e rarquizació n entre encabezamientos tampoco 
resul ta impresc indible en e nto rnos manuales pues to que, cuando se 
hace el juego com ple to de fi chas de un lib ro para in tercalarlas en e l 
catá logo diccio nario, finalmente se rá recuperado po r cualquie ra de las 
entradas (de materia, de persona, de entidad , e tc.) que se le haya asig
nado, sin importar que previam en te se escoj a alguna como principa l. 

- A men udo e in necesariamente se repite la misma info rmació n en dife
rentes partes del asiento. Esto viene dado porqu e se adolece de falta de 
com unicación en tre la norma ISBD y el estándar catalográfico derivativo 
que, en este caso en particular, son las Reglas de Catalogació n espall olas. 

Se viene n usando ciertas abreviatu ras , partículas y sig nos gráficos que 
nada aportan a la descripció n y/ o la recuperac ió n y que, salvo para los 
espec iali stas, ningún significado tienen para q uien busca la in fo rma
ció n . Otra cosa es que tengan utilidad para un bibliógrafo que quiera 
determin ar un a edició n concreta de una obra, pe ro no es és te e l caso. 

Existe la obligació n implícita, a causa de las herram ie n tas existe n tes, de 
pre-coordinar los encabezamie n tos de ma te ria y o tras auto ridades a las 
que hay que añadir de terminadas partícul as (como a los nombres de 
perso na ac tuando de dife rente mane ra e n cada mo nografía -prolo
guistas, traducto res, edito res, etc.-) , empl eando un tiempo, un esfuer
zo y un os recursos excesivos en la creació n de los mismos. 

A pesar de los avances tecnológicos, la no rmativa no disc urre po r los 
mismos derro teros, es tando ésta más encamin ada a que pe rdure el 
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asiento e n ficha impresa, siendo el OPAC de la biblioteca un refl ejo cas i 
exacto de la misma, a pesar del ento rno elec trónico y las ap licaciones 
combinatorias en las ecuacio nes de búsqueda. 

En otro o rden de cosas, aunque con las últimas versiones del formato 
Ibe rMARC se paliaó algo la imagen que éste hace de la ficha manual, 
los registros basados en él, siguen siendo en gran parte casi una réplica. 

A tenor de lo expuesto, se infiere que todo viene dado purque la norma 
ISBD y las Reglas de Catalogación no alcanzan a cohonestar; asun to que resu l
ta grave pues to que en e l mismo registro se ven obligados a convivir datos que 
proceden de diferentes fuentes y que están controlados por preceptos d istin
tos , como son los datos catalográficos y los controlados por la normativa para 
la creación de autoridades. 

Lo que esto denota es la inconsistencia conceptual de las ISBD (y por ende, 
de las Reglas de Catalogación) en la situació n actual. 

3. DE LA H IPÓTESI A LA TESIS 

Una vez reflejadas las especulac iones en el artícu lo citado, sólo quedó su 
ap li cació n práctica en un fondo co mpleto. Ésta se concretó e n la b ib li oteca 
aux ilia r del Archivo de la Real Chancill ería de Granada. 

Su situación en el año 2000 era la que sigue: un a un idad dependie nte de 
la Delegación Provincia l de Cultura en Granada de la Junta de Andalucía (por 
lo tanto, sin funcio nes de cabece ra n i responsabi lidades de distribución de 
registros) , un fondo re lativamente pequeJi.o (por en tonces , unos 5.000 volú
menes), sin automatizar, y con una h erramie nta de trabajo específica: e l SIGB 
Absys por lo que se pudo empezar e l trabajo ex novo. 

Todas y cada un a de las hipótesis que se plantearon antes de escribir el a rtí
culo y cuando se em pezaro n sus ensayos en parte de un a colección se vieron 
confi rmadas al poco de empezar a trabajar con el fondo de la bibli oteca de l 
Archivo. 

A día de hoy, con actores diferentes, se continúa con el modelo propuesto 
co n resultados co ntrastados en cuanto a rapidez de trabajo y eficienc ia del 
catálogo. 

4. R ESUMEN DEL MODELO PROPUESTO 

4. 1. Respecto a la asignación de encabezamientos 

En el modelo propuesto se pretend e democratizar la as ignación de enca
bezam ientos. Para e ll o se e limina la diferenciación entre encabezam ienlo 
principal y secundario, situándose todos a l mismo nivel y siendo el encabeza
miento un iversa l y primer e leme n to del registro: e l título del docum e nto. 
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Con la m ultiplicac ió n del vo lume n de a lmacena mie n to de las memo rias 
e lec tró n icas se abre la posibilidad , ade más, de ac recentar es tos puntos de acce
so. As í, se o bvia la «Regla de Tres» de las Reglas de Cata logación q ue d ice que, 
cuan do co ncurran en e l mismo docu me n to más de tres auto res realizando la 
m isma funció n, se co nsignará e l primero q ue aparezca e n la fuente principal 
de info rmació n - o e l más re levante- y se a iiad irá la partícula «[e t al. ] ». Por 
tan to , todos los auto res que participe n e n una obra so n susceptibles de apare
cer e n e l registro (aunque ponie ndo un límite razonable en caso de que los 
mismos sean Illuy nu merosos y a te ndi endo a cuestio nes de o pe ra tividad ) . 

[dé n tica razón es la que m ueve a q ue tampoco se li mite el núm ero de enca
bezami e ntos de ma teria asignados a un m ismo doc um ento . 

4.2. Rf'sjJPC l.o (t la descri.pción bibliográfica 

Aque llos e lementos de la descripció n que en el modelo descriptivo exis
te nte se rep iten en más de un lugar del registro, se co nsignan una sola vez. 
Tam bién, se e limin an aque llas partículas, símbo los, abrevia turas y de más sig
nos que no so n substa nciales ni para la descripció n ni pa ra la recupe rac ión del 
doc um en to o 

4.3. ResjJel:!.o a los encabezamienl.os de materia 

La pro puesta aquí presentada no se e ncontraba acogida e n e l escrito de 
1997 pero e mana de un a re fl exió n simila r y e ncue ntra su fundame n to e n la 
has ta aho ra última ve rsió n del fo rmato Ibe rMARC para Autoridades. 

A pesa r de usar listas pre-coordin adas existentes a la ho ra de la asignación 
de las mate rias, se pos t-coo rd ina la creació n de las mismas según la gu ía que 
se ve rá más adelante. También se post-coo rdin an de term inadas pa rtículas aso
ciadas a auto ridades de nombres de perso na y entidades y que deno tan fu n
cio nes realizadas dentro de la obra que se ca taloga con lo que se evita n mu lti
plicidad de auto ridades ac tuando de d ife re n tes mane ras e n d ife re ntes obras )' 
se palian los posibles efec tos de la e lim in ac ió n del $c e n e l campo T 245 . 

5. APLI CAC iÓN PRÁCTICA DEl. MODEl.O EN LA BII31.10TECA AUX II.IAR DE L. A RCH IVO DI': 

L.A R EA l. CI-IANCIL.l.ERÍA DE G RANADA 

Com o adve rtencia previa, te niendo e n cue nta qu e e l SIGB u ti li zado es 
Abs)'s Express (comercializado po r la e m presa Bara tz S.A.), habrá que atende r 
a la sigui ente no mencla tura. 

Se nombra CATA para refe rir la base de da tos cata lográfica de la b ib liote
ca del Archivo; AUTO se corresponde con la base de da tos de Auto ridades; las 
e tique tas e mpieza n sie mpre po r la le tra T. 
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Además, cuando se propongan figuras de autoridades creadas en AUTO y 
as ignadas en CATA, aparecen unos cód igos e ntre llaves de trás de cada un a de 
ellas; esto indi ca que se trata de autoridades diferen tes a las que e l siste ma as ig
na unas cifras identifi cativas individuales. 

Una vez dicho es to , es conven iente hacer notar que, para e l desarrol lo de 
la expli cació n , se utiliza el orden de los campos IberMARC, de manera que se 
da un a noción de las pa rti cu la ridades que atañen a cada un o de los campos . 
Sólo se anotará la sin¡?;ularidad de cada un o obviá ndose la infonn;:¡c ión que 
sobre la e tique ta no co nstituye novedad respecto a la normativa vigente . 

De todas form as, se han a tl ad ido unas consideracio nes previas que convie
ne re pasa r para un a mejor comprensió n de la práctica. 

5.1. fnsl1'urciones generales 

Tal co mo se viene apuntando, la catalogación optimi zada está resumida e n 
los siguientes parámetros: 

a) Se sup rime e l encabezamie nto prin cipal (no se usan e n CATA los cam
pos Ibe rMARC TIXX) y siempre el prime r campo que aparece es e l de 
títu lo (T245). Los demás encabezamie n tos conside rados que no son de 
mate ria se consigna n e n los campos T7XX 

b) En d icho campo T245 , no se utili za e l $c Menrión de resjJonsabilidad pu es 
esa inform ac ió n se e ncue ntra contro lada e n los campos T7XX y resulLa 
redundante escribirla de nuevo . Se considera esta opción más vel1l<U0-
sa por existir ade más un compro miso de enriquec imi ento e n AUTO de 
cada entrada de autoridad. 
En re lac ión a es te extre mo, fund amen tar otra ven taj a de no co nsignar 
la menció n de responsabilidad y que hace refere ncia a l rui do docu
me nta l; se trata de la sigui ente : 
Se ha de tec tado que en mu chos OPACs en lín ea (sobre Lodo los que 
eS Lá n basados e n Absys), cuando se uti liza la fun ció n de búsqueda ava n
zada y se introduce n criterios de consulta en e l campo T ílUl o , el sisLe
ma reali za la ecuac ión de búsqueda en todo e l campo Ibe rMARC T245 , 
in cluye ndo e l $c, por lo que puede dar lugar a resulLados cngallosos. 
Estas situac io nes se dan , por ej emp lo, en los ca tá logos e lecLró ni cos ele 
la Bibli o teca ac io nal y de la Biblioteca de Andalucía. 
Así, si e n un catálogo e n lín ea de es te tipo inLroelucim os en e l cam po 
Títu lo los té rm in os «casas» y «ru ra les» po rq ue se desea e ncon Lrar 
monografías que conte ngan esas pa labras, efecLivamenLe, e l sisLema 
devuelve regisLros co n esos té rmin os e n e l propio título, pe ro Lambi é n 
e n todo e l campo . Po r ejemplo , un libro titu lado « I Il vivif'11 r1a y los míe/p
os d() jJoblar:ión rurales de la hUel"ta de Va[pnóa», esc ri to por Man uel Casas 
Torres, aparece ría como resultado de nuestra búsqueda a un cuando no 
se ajusta a los requerimie nLos informa Livos deseados. 
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Por tanto, a l dec idir e liminar este código de subcampo de la descrip
ción, se depu ran e n gran medida las búsquedas documentales. 

c) En e l á rea de Publicac ió n (campo T260), en el $c d e la fec ha no se hace 
notar si se ha tomado de l Depósito Legal o d e l copyrigh t, por lo que se 
obvian las ab revia turas «DL» o «cop. » antes d el ,:11'10; asimismo tampoco 
se escriben los corchetes si se ha tomado de una fue nte que no es la 
prin cipa l para esta área. Esto es así pues se considera que es un a infor
mac ión irre levante pa ra la descripción y, por d escon tado, para la recu
peración, oc upando un ti empo totalme nte prescindible. 

En cualquier caso, siempre se puede u tili zar e l cam po T596 para acla
rar cualquier incide ncia que se es time oportuna. 

d) En e l área de Descripción física, si la obra está en más de un vo lumen, 
se ind ica e l número de vo lúmenes pero no se in troduce entre parénte
sis el núm ero de páginas de cada uno d e ellos. En cuanto a las ilustra
ciones, no se ponen términos como «b.n. » (blanco y negro), «co!. » 
(co lor) y otros por el es tilo, puesto que se han conside rado intrascen
dentes para la func ió n de l catáiogo . 

e) En cuanto a l área d e Serie, se u tili za e l campo T490 (y no el T440) y, 
además, en el prim e r indicador se señala que no se hace encabeza
mi ento sec undario de esa serie. 

f) Sobre las notas (campos T5XX) , se procura no dar un número excesi
vo : ninguna de bibli ografía, n otas a pie de página o alguna por e l esti
lo. Esto es as í porque se prefiere d edicar más tiempo a e nriquece r la 
asignación de mate rias o de actuantes en la obra. 

g) Pa ra los encabezamie ntos d e materia (campos T6XX) y los otros enca
bezam ientos (campos T7XX) , véase e l apartado d ed icad o a los campos 
referidos. 

5.2. Instrucciones particulares 

Tal y como se di ce más arriba, se d a no ticia d e los campos IberMARC en su 
o rden , pero no se informa sobre los campos de la cabecera ni de l directorio 
puesto que se uti li zan tal como se íi ala el propio formato. Tampoco se tiene en 
cuenta en este escrito la mayoría de las campos de datos variables , como e l de 
Depósito Legal, los de núm eros normalizados o los de clas ifi cació n bibliográ
fi ca, q ue se asignan , igualme nte, como indi ca la no rmativa. 

5.2.l. Campo T245 Título y mención de re5ponsabilidad 

En este só lo se consigna e l $a Título y e l $b Resto de título. 
Se e li mina e l $c pues to que todas las menciones se co nsignan e n los cam

pos T7XX, ta l como se advierte en las instrucciones generales. 
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Como peculiaridad , existen dos casos que pueden resultar problemáticos y 
que se resuelven de la siguien te man era: 

En el caso de discursos, en el que se incluye el título del discurso, el autor 
de l mismo y la respuesta de otra persona, ambas me nciones se co nsignarán 
co mo un $b Resto de título. 

Eje mplo: 

T245$aLa política social de la Dictadura $b: discurso leído por 

Eduardo Aunós en el acto de su recepción pública y contestación del 

marqués de Guad-el-Jelú el día 23 de mayo de 1944 

A ambos autores se les hace un a entrada de autoridad en el campo T700 . 

En el caso se congresos, jornadas, etc. cuando ti enen título propio, es tén o 
no organizados por asociaciones profesionales, organ ismos y otras entidades, 
se co nsigna solamente el título tras el $a; pero al haber decidido en el mode
lo no consignar nunca el $c, los datos de la entidad que organiza el congreso 
y los demás datos de l mismo aparecen controlados en el campo T710 o T711 
ele CATA. 

En el campo T505 se da una n ota del tipo: «Contiene las actas del congreso» y 
no se apuntan más detalles del mismo en la propia nota pues todo aparece en 
los campos T71X. 

Ejemplos: 

T24 5 «00»$aAndalucía-Norte de África $b: de la cooperación a la inte

gración 

T505 : «0 »Contiene las actas de congreso 

T710 : «2 »« a » Asociación Andaluza de Ciencia Regional$b. Congreso 

«n» (4 Q «d » . 2001 «c » . Almería) «ZZ0006311» 

T245«00»$aDe la brújula a Internet, los archivos estatales españo

les$b : XIV Congreso Internacional de Archivos: los archivos del 

nuevo milenio en la sociedad de la información 

T505:«0 »Contiene las actas de congreso 

T711: «2 »«a»Congreso Internacional de Archivos«n» (14 Q «d» . 2000«c». 

Sevilla) «ZZ 0006310 » 

5.2.2. Campo T250 M ención de edición 

Se consigna siempre que aparezca e n cualquie r parte de la publi cación. En 
ningún caso se pone entre [ ] aunque no se haya tomado de la fuente princi
pal de información. 

En caso de tratarse de un ej emplar facsímil , se po ne siempre «Ed. raes». 
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Si hay a lgun a persona vin culada a la ed ición, no se utili za el código $b Resto 
de la mención de edición, d irec tam ente se consigna la misma e n un campo T7XX 
añad ié ndo le la partícula «ed.» de la manera que se ve rá más adelante. 

5.2.3. Campo T260 Árfl(t de pu.bliración 

En e l $a se consigna e l lugar. Si no es un a capita l de provin cia, se po ne e l 
lugar ue publi cació n ya continuació n, entre parén tesis, la capita l de provin
cia: $aSa nta Fe (Granada). Esta medida puede resu ltar muy útil para una posi
ble búsqueda de todo lo editado e n una determinada provincia. 

Tras e l $b, Nombre del edito'r; distribu.idor, etc., se escribe la e ntidad edito ra sin 
mayo r indi cación; eso sí, atendie ndo a que si en la me nció n de nom bre de edi
tor eSLc1 inc luido e l mismo nombre de lugar que en e l $a, no se rep ita e l dato . 

Ejemp lo: 

$aGranada$bUniversidad¡ y no: $aGranada$bUniversidad de Granada, 

Esto es así porque se trataría de una suerte de tauto logía difíc il mente 
justificab le. 

En cua n to a la menció n de fecha , $c, se establece como determ in an las 
norm as aunque nunca se consign an términos como «D.L. » o «cop. », si es que 
se ha Lomado de l Depósito Legal o de l copyrig h t; tampoco se escribe entre 
co rch etes aunque no se haya tomado de la fuente principal de información 
des ignada para e l Área. El úni co caso del uso de co rchetes se produce si no se 
co noce la fecha exacta, en tonces se pone la aproximada en tre estos signos, 
pero no se da ninguna clase de nota de dónde se ha tomado esa fecha. 

En caso de que no se conozca a lg ún dato de lugar, editor o fecha , se desig
na según los siguientes ejemplos, pero no se consignan los daLOs de Impresor: 

$a [S . l . $b: José Pérez $e , 197 - 7] 
$a [S .l.$b: s.n. $e , 197- 7 ] 
$a[Granada$b: s .n. $e, 1998] 

Esta decisión ha sido adoptada así porque no se considera que añadir la 
información sobre e l impresor pueda resu ltar de uti lidad para recuperar un 
documento, aunque se reconoce como dato fundamental para e l b ibli ógrafo 
a la hora de ide ntificar una edició n en parti cul a r. 

5.2.4. Campo T300 ÁTea de descrifJCiónfísica 

Lo ún ico destacable de es te campo es qu e, si una obra está e n más de un 
vo lumen , se indica e l núm ero de vo lúmenes pero no se in trod uce e ntre parén
tes is e l número de páginas de cada uno de e llos. 
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En cuanto a las ilustracion es, no se sel1alan términos como «b.n. " (blanco 
y negro) , «col. » (color) y otros de l mismo te nor. Sí se indi ca si contie ne gráfi
cos (<<gráf.»), tablas ( << tablas») o mapas ( << map. ») . 

Respec to a l materia l anejo, si este tipo de mate ria l lo es en sentido estric
to, se consigna en su correspondiente $e como estipulan las norm as . 

En caso de que se trate de un mate ri al que simplemente reproduzca e l 
mismo conten ido que la monografía pero en un formato d ifere nte (CD, dis
quete, etc.), no se consigna e l $e pero sí se da en una nota en e l campo T500, 
con la siguiente leyenda: «Dispon ible tambi én en 1 d isco compacto» o «Dis
pon ible también en 1 disquete ». En este caso, e l mate ria l anejo llevará e l 
mismo número de registro que la monografía y se a lmacena aparte en a ras a 
una más correc ta conservación y acceso. 

5.2.5 . Campos T 5XX de Notas 

Se hace una relac ión de las notas más utilizadas e n la un idad. El resto se 
pueden consignar e n su campo correspond iente cuando se cons ide re o portu
no, según las necesidades de cada unidad. 

Como norma general , no se incluyen notas de bibliografía , índ ices, e tc. al 
no conside rarl o aprec iable e n e l catá logo objeto de l mode lo. 

a . T500 Nota general 

En este cam po se determinan todo tipo de notas que se considere perti
nen te, prevalecie ndo e l criterio de que sea rel evante para la recupe ración de 
informaci ó n O para la localización de l ejemplar. 

Una de las más comunes es la que advierte de la existencia de la misma 
obra e n otro formato, generalmente e lectrón ico. En es te caso se uti li za la 
siguiente leyenda: «Disponibl e también e n 1 disco compacto » o «Disponible 
también e n 1 disqu ete ». Convien e recordar que, cuan do se da una nota de 
es te tipo, no habrá lugar a un $e Material anejo, en e l campo T300 . 

b . T505 Nota de contenido 

La nota más hab itua l e n este caso sucede cuando hay una ob ra e n co la
boración , co n un títu lo prop io y con varios autores cada uno de los cuales se 
responsabi liza de un capítu lo . En e l campo T700 se co nsignan los directo res, 
editores, coo rdinadores, e tc., si los hubi e ra , y en este campo T505 se hace 
una me nción de autor-título. De es tos autores es susceptible hace r entrada de 
autoridad . 

Tamb ién es muy utili zado es te campo pa ra da r de ta ll es so bre los co ng resos, 
encuentros y jornadas. Como se ha visto m,,1s arriba, esto e n caso de que e l co n
greso tenga títu lo propio. Si e l títu lo de l mismo es de l tipo «Actas de l segun
do simposio ... » no da lugar a esta clase de nota. 
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c. T535 Nota sobTe la obm original 

Aquí se da la in fo rm ación sobre facsím il es tal como señalan las Reglas de 
catalogación. Lo ún ico a destacar es que, en caso de u ti li zar esta nota, en el 
campo T250, se pondrá siempre «Ed . facs " . 

Antes de hace r un alto en los campos T6XX y T7XX, procede una expli
cación sobre la existencia de los campos TISX, ya que la fo rma de actuar con 
es tos les afectan a aq uell os en gran medida. 

Estas etiqu etas han sido in corporadas en la última versión del formato Iber
MARC para registros de au toridad de l a¡'ío I999, con el fin de consignar los 
diferentes tipos de subencabezamientos de man era que p ueda n ser creados 
independ ie ntemente , sin necesidad de vincularlos, de fo rma pre-coordinada, 
a n in gún e ncabezamie nto en particular. 

Este sistema facilita el sistema post-coordinado en la creación de autorida
des con el consigu iente ahorro de espacio en la base de datos AUTO además 
de evitar la iteración de la misma autoridad cada vez que se prod uce un a va ri a
ción en los subencabezam ientos y partículas que le acompallan. 

Veamos por separado cada uno de los TISX: 

- TI SO: Encabezamiento-Subdivisión de materia geneml 

En él se consignan todos los subencabezamientos generales de mate ria. El 
sistema pone por defecto la « x » como código de subcam po. 

Ejemplos: 

T180: « »«x» -Descripción 
T6 80 : « »« i »Úsase sólo corno subencabezarniento bajo nombres geográficos 

T180:« »«x» -Adrninistración 
T680 : « »« i »Úsese sólo corno subencabezarniento cuando se trate de obras 
sobre la gestión de organismos, instituciones, empresas : Empresas
Administración ; Bibliotecas-Administración, etc. 

T180: « »«x» -Situación social 
T680: « »« i »Úsase sólo corno subencabezarniento 

Un caso especial so n los subencabezamientos pa ra la historia de los distin
tos países . En este caso sí se produce u na pre-coordinac ión de los dos compo
nentes del subencabezamien to: el término «H istoria" y el pe riodo com pren
dido. De esta manera se respetan los principios de asignac ión de es te tipo de 
subencabezamientos que preconiza la L ista de encabezamientos de materia IJara 
Bibliotecas Públicas del Ministerio de Cul tura, y se evitan posibles confusiones 
en los periodos históricos de cada país. 
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Ejemplo: 

TI80:« »«x»-Historia«y»-Edad media, 414-1474 
T680: « »«i»Úsase sólo como subencabezamiento bajo la historia de España 

- T181: Encabezamiento-Subdivisión geográfica 

En este campo se señalan todos los subencabezamientos de nombres geo
gráficos. El sistema asigna la "z» como código de subcampo. 

Ej emplo: 

TI81:« »« z» -Granada 
T68 0: « »« i »Úsese sólo como subencabezamiento geográfico 

TI81:« »«z»-Moguer (Huelva) 
T680 : « »«i»Úsese sólo como subencabezamiento geográfico 

TI81:« »«z» -Tentudía (Comarca, Badajoz) 
T680:« »« i »Úsese sólo como subencabezamiento geográfico 

- T182: Encabezamiento-Subdivisión cronológica 

Los subcencabezamientos cronológicos se consign an en es te campo. Los 
siglos se crean independi entemente y en CATA se pescan los siglos extremos 
que abarque la obra catalogada. En esta biblioteca se adopta el crite ri o de co n
signar el dato cron ológico siempre que el periodo abarcado por el libro no 
fuera más de 4 siglos. Si fu ese un espacio más ampli o se obvia este extremo 
pues enton ces no se aprecia como trasce ndente el aspecto temporal. 

Absys es tima la "y» co mo cód igo de subcampo. 

Ejemplo: 

TI82:« »«y» -S. XVI 

T680:« »« i »Úsese sólo como subencabezamiento cronológico 

- T185: Encabezamiento-Subdivisión deforma 

Se co nsignan los sube ncabezamientos de fo rma de la sigui e nte manera. El 
código de subcampo e n es te caso es <~ » . 

Eje mplo: 

TI85:« »«j»-Fuentes 
T680:« »« i »Úsese sólo como subencabezamiento de forma 
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Habiendo hablado sobre la naturaleza de los T 18X, retomamos las cons i
deraciones sobre los campos T6XX y T7XX. 

5.2 .6. Campos T6XX Encabezamientos de Materia 

El principio qu e se sigue en este apartado, como en todo lo que sign ifica 
la creac ió n de cualquier aUlOridad , es el de la post-coordinación. Esto es , cada 
parte de l encabezami en to de rnaLeria es único y se in troduce en el ca tá logo de 
aULoridades por una sola vez (salvo excepciones que se ve rán en su momento ) 
ye n su correspond ienLe campo T1 5X y T18X. A la hora de co nsignar es tas 
materias en el catálogo, se aJ'i.aden de mane ra independiente en CATA, en su 
campo preceptivo, presentando as í un aspecto pre-coordi nado. 

En AUTO, las autoridades correspondientes a los campos T15X denotan 
que se U-aLa de mate ri as principales y los T18X encabezam ientos secundarios 
de materia. 

a. T600 Encabezamiento secundario de materia-NombTe de persona 

Aq uí se co nsign an los nombres de persona cuando se consideran que son 
un a en Lrada de maLeria. 

Primero se introduce en AUTO la a utoridad de la persona solame nte un a 
vez, en el campo TIOO de Autoridades, ya que todos los subencabezamienLOS 
que vengan asoc iados a los nombres de pe rsona han sido creados aparte en el 
catálogo de auto ridades, en sus correspondi entes campos T18X, de la siguien
te forma : 

Ejemplo: U na biobibliografía de Anton io Domínguez Ortiz. 

En AUTO se ha creado la autoridad de Domínguez Ortiz así: 

T100:ccl »« a» Domínguez Ortiz, Antonio 

T400: «1 »«a» Domínguez, A. 

T400: «1 »« a »Domínguez Orti z, A. 

T675: « »«a»AUTOBN 

T678: « » «a»N . 1906, Sevilla y m. 2003, Granada. Historiador y pro

fesor de enseñanza secundaria 

Ta mbi én e n AUTO 'e ha creado la autoridad para Biobibliografías as í: 

T180:« »«x» -Biobibliografí as 

Una vez en CATA, cua ndo se está e n el cam po T600, se pin cha la autoridad 
de Dom ínguez y, a continuación, la de Biobibliografías. En el catálogo presenLaI1 
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un aspecto formal pre-coordinado cuando, en realidad , han sido creadas de 
manera post-coordinada. 

T600 : «14»«a»DoffiÍnguez Ortiz, Antonio«ZZ0000434»«x»
Biobliografias«ZZ0000155» 

Algunos de los subencabezamientos asoc iados a pe rsonas (y otros encabe
zamientos) son de forma, por lo que se crearán en un campo T185 (por ejem
plo: T1 85:« "<0»-Manuscritos) pero la forma de actuar en CATA es la misma. 

b. T610 Encabezarniento secundario de rnateria-NornbTe de entidad 

Se procede de la misma manera que con los nombres de persona. Pero en 
es le campo se presentan dos particularidades: 

• Entidades cuyo primer e le mento es un nombre geográfico 

Cuando se está ante una e ntidad de este tipo , no se post-coordina e l enca
bezami ento de e ntidad propiame Ille dicho. Po r ej e mplo , los ayuntami e ntos. 
Se crea de la siguie nte forma en AUTO: 

T110 : «1 »«a»Málaga«b». Ayuntamiento 

A conti nuación, en CATA, se le pueden añad ir los suben cabezam ientos 
qlle se requieran de la manera post-coo rdinada que se ha visto para los nom
bres de persona, utilizando el sistema expuesto cuando se tra taro n los campos 
Tl 8X. 

Ejemplo: 

T610:«14»«a»Málaga«b » . Ayuntamiento«ZZ0007080 »« x »
Historia« zzOOOOOll »«y» - S. XVI«ZZ0000088»«j»-Fuentes «ZZ0000032 » 

• Archivos, bibliotecas y demás unidades de info rmación de otras enlida
des superiores 

En el campo TIlO de AUTO se crea e l nombre de la e ntidad ta l co mo reco
gen las normas al efec to. 

Ejemplo: 

TIlO: «2 »«a»Universidad de Granada 

En Olro campo TllO de AUTO se han creado auloridades ind epe ndi e nles 
con el nombre de las dife rentes unidades de información. 
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En e l caso de es tas a uto ridades, e l primer indi cador es «2», e l segundo en 
blanco y se tecl ea «b» co mo código de subcampo. Cuando se da de alta apa
rece un mensaj e de erro r (pu esto que el primer código por defecto es «a») as í 
que se obvia ese mensaj e y se crea la au toridad sin más. 

Es co nveniente úiadir una nota explicativa en el T680 

Ejemplo: 

TII0: «2 »«b» . Biblioteca 
T675: « »« a »CHAN 
T680 : « »« i »Úsase bajo nombre de entidades o personas como entidad 
subordinada. P.e. Archivo de la Real Chancillería de Granada. Biblio
teca. Como subencabezamiento de materia, úsase «a »: -Biblioteca 

Una vez creadas, se aplica a cada entidad en CATA cada vez que sea necesalio. 

Ejemplo: 

T610: «20 »Fundación Pablo Iglesias «zZ000261» «b».Biblioteca«ZZ00159 »«x» 
Trabajos técnicos «ZZ0000261» 

c. T650 Encabezamiento secundario de materia-Término de materia 

En es te campo se es tablece n todas las materias principales mediante uni
térm inos creadas en el campo TI50 de AUTO. A cada una de ellas se le añade 
los subencabezamientos de materia que se consideren oportunos tal como 
establ ece n los campos TI8X de AUTO. 

d. T65I Encabezamiento secundario de materia-Nombre geográfico 

Vale todo lo dicho para el T650 pe ro referido a los nombres geográficos 
actuando como materia. 

Antes de continuar, conviene hacer un come ntario respecto a los campos 
T I8X. Con la aparición de una nueva versión del formato USMARC (que cons
tituye un paradigma tácito de lo que luego se rán los dife rentes formatos MARC 
nacionales) se ha perdido una gran oportunidad para, por una vez y definiti
vame nte, desarraigar los catálogos digitales de los clásicos catálogos manuales, 
no sólo física sino también conceptualmente . En cualquier caso, aunque la 
razón de ser de estos campos es facilitar la creación post-coo rdinada de dete r
minados subencabezamientos, al no existir una correspondencia entre estos 
TI8X de AUTO y unos hipotéticos T68X en CATA, es muy frecuente repetir 
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de terminados encabezamientos e n CATA constituyendo, una vez más, un a 
concesión a los exégetas de la descripción documental que no resue lve en 
modo alguno el problema de la repetición de autoridades y cons tituye un a 
traba más a la optimización de la catalogación. 

Como se vio a lo largo de es te apartado, con la aplicación de los campos 
T18X de AUTO , se mejora la creación de los subencabezam ientos, con el con
siguiente ahorro en tiem po y en espacio en el catálogo de au toridades. 

Sin embargo , como se advirtió antes, a l no existir una co rrespondencia de 
estos mismos campos en los que podrían ser unos campos T68X en CATA, la 
repe tición de de termin ados encabezamie ntos de materia sigue sien do un a 
constante. 

Un ej emplo puede resultar esclarecedor: se pon e por caso la existencia de 
una monografía en la que se h an iden tifi cado las siguientes posibles materias: 
Provin cia de Córdoba, Situación económica, Situación social, desde el siglo 
XV1 hasta el siglo XV1I. 

Cuando se van a materiali zar en la catalogación , a pesar de que en AUTO, 
cada uno de las autoridades han sido creadas independi en temente, de man e
ra post-coordinada, e n CATA aparecen co n un aspecto pre-coord inado y resul
tan de la sigui ente manera: 

T651:« 4»« a »Córdoba (Provincia) «zz0000539 »« x» - Situación 
económica«zz0000259 »«y» - S. XVI «ZZ0000088 »« y »- S. XVII«ZZ0000099» 

T65 1: « 4»«a»Córdoba (Provincia) «zz0000539 »« x »- Situación 
social «Z z0000489 »«y» -S. XVI«ZZ0000088»«y» - S . XVII«ZZ0000099» 

Como se observa, el e ncabezamie nto de lugar aparece dos veces, y lo 
mismo ocurre co n los sube ncabezamientos cro nológicos. En caso de haber 
existido los correspondie ntes campos T68X en CATA, e l mismo ej emplo sería 
muy diferente: 

T65 1: « 4»« a»Córdoba (Provincia) «ZZ0000539 » 
T680:« »«x» Situación económica«ZZ0000259» 
T680 : « »«x» Situación social «ZZ0000489 » 
T682 : « »«y» s. XVI «Z Z0000088 » 
T682 : « »«y» s. XVII«ZZ0000099» 

De esta forma , cada autoridad aparece por una sola vez en el registro y las 
consecuencias de ahorro de memoria y tiempo quedan meridianam ente claras. 

5.2.7. Encabezam ientos T7XX 

a. T700 Encabezamiento secunda'Tio-NombTe de jJeTsona 

Antes de describir el uso de este ca mpo, se requiere dos avisos. 
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El primero es qu e, co mo se indi có e n e l epíg rafe 3, se ha obviado la lla
mada «Regla de Tres», aque ll a qu e dice que cua ndo en un a obra aparezcan 
más de tres a utores, se toma e l prim ero de e ll os, o e l más re levante, y se 
a l'iade la partÍcu la «[ e t a l.] ». Esta no rm a es un a cla ra he re ncia del catálogo 
ma nual que, grac ias a la gra n cabida e n las me mo ri as de los ac tual es ca tá lo
gos e lectró ni cos, no ti e ne mucha justificació n. Por eso, e n e l catálogo o~je
to se ha co nsiderado el número de se is a utores como límite para consignar
los en e l registro. En caso de que existieran más de este núm e ro, no se 
co nsigna n ill gu llu ni ha lugar a en trada e n un ca mpo T700, ni siqu ie ra e l 
más re levante . 

Q ui zá sea este uno de los aspectos más co ntrovertido del proyecto pero 
parece másjusto con el mérito de las auto rías que la apari ció n de uno solo de 
los autores. En cualqui er caso , siempre se trata de ohras colectivas cuyas par
tes componentes tienen un tratamiento individuali zado, mediante la catalo
gació n analítica, dentro de l catá logo de la b ibli oteca del Archivo lo que garan
tiza que toda esa inform ación no queda soslayada . 

Otro extremo sería el de las obras en colabo rac ió n, donde no se d istingue 
la parte co rrespon diente a cada a uto ría, aunque hasta la fecha no se ha dado 
ningún caso de más de se is autores. 

En este mismo parti cul ar, si existiera alg una pe rso na o personas que coor
dinaran, editaran o dirigie ran la obra, es tos sí serían susceptibles de tener su 
e ntrada en e l campo T700 (s iempre que no fueran más de se is) añadié nd ole 
la pa rtícul a que des ign a la función que reali zan, ta l como se explicará en el 
sigui ente párrafo . 

El segtmdo dice que, como qui era que se dec ide no consignar e l cód igo ele 
subcampo $c en e l campo T245 de CATA, y puesto que en un a monografía 
pueden actuar más de una persona en funciones difere ntes, se toma la deter
minac ión de crear en el campo TIOO ele AUTO, las partículas que determinan 
las fun ciones que no sean la de actor principal del documento, esto es: prolo
gu istas , ed ito res lite rarios, directores de ed iciones, etc. 

Es to se hace de la sigui e n te mane ra: en el mencio nado cam po T I OO, se 
consigna como primer indi cador e l O, el segundo queda e n blanco; e l código 
de subcam po será directame n te $c Títulos y OtTOS términos asociados al nombrp. 
Por defec to e l sistema añade la «,» as í qu e no hay que introducirla. 

Cuando se graba la autoridad , e l programa advie rte de l error pues e l códi
go principal de subcampo es $a; bien, simplemente se ignora este mensaje 
pues to que se comprueba que no resulta proble mático a la hora de a!'iadir esta 
partícu la a l nombre ele persona en CATA. 

Esjusto reco nocer que es to pueda parecer poco ortodoxo, pero las venta
jas que se consigue n utilizando este proceso so n tantas e n cuan to a la no repe
tició n de autoridades, ahorro de ti empo y espacio de a lmacenamie nto , que 
me rece la pena su uso. 
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Algunos ej emplos: 

TIOO:IO »I C», dir 
T675:1 »«a» CHAN 

TIOO:«l »« c », ed. lit. 

T67 5: « »« a»CHAN 
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Entonces, cuando se cap tura o se crea una autoridad de persona que no 
sea e l ac tor principal de l li bro, se in troduce e n e l campo T700 la aULO ridad 
para, a co ntinuac ión, en e l mismo campo se pesca la autoridad de func ió n. As í 
queda adosada a l nombre de la perso na y no hay que crear un a auto ridad 
nueva para esa misma persona cada vez que rea li ce una func ió n nueva. 

Ejemplo: 

T70 0: «l »«a»Domínguez Ortiz, Antonio «ZZ 0000434 » I C», prol. « ZZ0000003 » 
T70 0: «1 »«a» Domínguez Ortiz, Antonio «ZZ0000434 »« c », dir. «ZZ0000005 » 

b. T710 Encabezamiento secunda'rio-Nombre de Entidad 

Valga lo di cho para la creació n de au toridades de entidad e n e l campo 
T61 0. 

5.2.8 . Otros campos significa tivos 

a. T773 Asiento de la jJUblicación j)áncipal 

En es ta campo se co nsigna n, principalm ente, las separatas. De la misma 
manera es muy útil para e l vac iado de manuales, ac tas de congresos)' otras 
obras e n colaborac ión; e l vac iado de revistas tambié n puede encon trar aco
modo en este campo. 

Se co nsigna de la siguiente manera: 

En los campos de CATA se se liala n los da tos espec ífi cos de la separa ta: 
Depósito legal (TO l 9) , ISBN (T020), Títu lo (T245), Publicación (T260) , Des
cripció n físi ca (T300), Mate ri as (T6XX ) )' autores (T7XX) . 

A continu ac ió n se co mple ta este cam po aportando los datos de la publi ca
ción prin cipa l. Si se trata ésta de una mo nografía, se consigna sólo e l títu lo de 
la misma)' la fec ha de publi cación pues to que los datos de Publi cac ió n )'a se 
co nsign an e n e l campo T260. 

Digitalizado por www.vinfra.es



132 FRAl'lCISCO .J . BONACHERA CANO 

Cuando se tra ta de una revista, se da la información comple ta de la misma 
salvo, igualm en te, los da tos de publicació n y siempre utilizando el código de 
subcampo $g Parle(s) Telacionada(s). 

El primer indicado r es siempre «O» (No genera nota) y el segundo «En », 
que es e l que e l sistema es tabl ece por defecto . 

Como los datos de la ob ra prin cipal ya se han consignado en sus campos 
correspo ndientes, no hace fa lta hacerlo aquí por lo que sólo hay que introdu
cir e l cótligu de subcampo $a 

Ejemplos: 

T080: « »« a »9 10.4(73)«15 » 
T245: «03»« a »El viaje de Esteban Gómez a Norte América 
T260: « »« a »[S.l.«b»: s.n.«c», 19571 

T300: « »« a »19 p. «c» : 24 cm 
T600:«l4 »« a»Gómez, Esteban «ZZ0004824» 
T651: « 4» «a»Estados Unidos«ZZ0003088»«x»-Descubrimientos y explora
ciones«ZZOOOOI6l»«y» -S . XVI«ZZ0000088» 
T700: «1 »« a »Vigneras, L. A.«ZZ0004825» 
T773:«O »«a»En: Revista de Indias, Año XVII, nº 68, abr.-jun. (1957) 

T080:« »«a»347 .2/.3(460.355 Medina Sidonia)«l5» 
T245: «0 4»« a »Los bienes del ducado de Medina Sidonia en 1507 
T260: « »« a »Madrid«b »: Ministerio de Educación y Ciencia«c», 1981 
T300: « »« a »p. 183-210 «c »: 24 cm 

T650: « 4»«a»Bienes«ZZ0006539»«z» -Medina Sidonia 
(Cádiz)«ZZ0006540»«y»-S. XVI«ZZ0000088» 
T700:«l »« a»Garzón Pareja, Manuel«ZZ0000429» 

T773:«O »«a»En: Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, 1981 

T080: « »«a»347.236:32 1.17(460.357 Las Gabias)«l6 » 

T080: « »«a»338.431 :334.24(460.357 Las Gabias)«l6» 
T245: «03»«a»La Corona y la venta de Gabia la Grande«b»: el concur

so de acreedores de Rodrigo de Tapia y Vargas: 1629-1 700 
T260: « »« a »Cabra (Córdoba) «b » : [s.n.] «c », 1999 
T300: « »« a »p. 61 - 73 «c »: 22 cm 

T650: « 4 »« a »Señoríos «ZZOOOII18» «z »- Las Gabias 
(Granada) «ZZ0005058» «y» -S. XVII«ZZ0000099» 

T650:« 4»«a»Propiedad rústica«ZZOOOI062»«z»-Las Gabias 
(Granada) «ZZ0005058 » «y» -S.XVII «ZZ0000099» 

T700: «1 »« a »Díaz de la Guardia y López, Luis «ZZ0005048» 
T773: «O »« a»En: Actas del Congreso sobre La Andalucía a Finales del 
Siglo XVII, 1999 
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6. PROS y CONTRAS DEL MODELO 

6.1. Ventajas 

Las más evidentes son las que suponen una eficiencia en la distribuc ión del 
tiempo empleado en la descripción, q ue se simplifica en gran medida, y la 
optimización de l espacio en las bases de datos (sobre todo la de Autoridades) . 

Además, se proporciona una multiplicación de los puntos de acceso por los 
que puede ser recuperado un uucumento, enriqueciendo e l análisis docu
mental y evitando en gran med ida el ruido. 

También habrá q ue menc ionar la util ización más racional y efec tiva de los 
recursos q ue proporciona un entorno autom atizado, explotando en mayor 
medida su pote ncial. 

Finalmente, e n lo puramente metodológico , se produce un a efec tiva dife
renciación e ntre las áreas de descripción docume ntal y las de indi zació n. 

6.2. Desventajas 

La principal desventaja que de tec tamos es la que se refiere a la adaptación 
ele este modelo a una colección y un catálogo ya formado por el esfue rzo en 
conversión que sería necesario. 

Igualmente, pueden surgir problemas a la hora del intercambio de regis
tros, tanto si pre tendemos exportar los nuestros como si necesitamos captu
ra rlos de otra fuente. Aunq ue, si se repara en e l proceso de captura de regis
tros desde otros catálogos, cuando se aJ'iaden a nuestra base de datos , e l 
primer paso es e l de cambiar todos los campos qu e supongan un a autoridad 
que se debe controlar en el catálogo residente , además de revisar la as ignación 
el e mate rias , con la que no siempre se estará de acuerdo. 

y respec to a l orden de los e lementos en la fi cha, e n realidad se trataría de 
una cuesti ó n puramente form al, que no afecta en ningún caso a la recupe ra
ción y que , asimismo, tampoco prod uce pé rd ida algu na de info rm ació n. 

7. CONCLUSIONES 

A lo largo de todo el texto se ha pre tend ido exponer de mane ra práctica 
cómo, si n un a lejam iento sustan cial de la normativa catalográfi ca en uso , se 
puede simplificar y optim izar tanto la descripció n bib liográfica como e l análi
sis docum ental. 

Tras un as conside raciones previas donde se daba noticia de cómo se fo rj ó 
este proyecto y có mo se dieron los primeros pasos e n su puesta en marcha, se 
pasa a hace r un resumen de l espíritu del m ismo para, más ade lante ex pon e r 
las instruccion es generales qu e rigen e l modelo . Una vez hecho es to , y sobre 
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la base de los campos IberMARC de catalogación , se expusieron una serie de 
particu la ridades que ayudan a optimizar la catalogació n de mo nografías. 

Como se ha querido demostra r a lo largo del artículo, utili zando las nor
mas en vigor y aprovechando las pote ncialidades de l entorno e lectrón ico, no 
res ulta difícil mejorar la efici encia en la desc ripción bib li ográfica, simp lifican
do la misma y aumentando las posibi lidades de recupe ración documental. 

Por otra parte, habrá que reconocer que, en a lgunos aspectos, este mode
lo puede resu ltar demasiado rad ical pero, e n cualquier caso, es posible adop
tarlo de una mane ra grad uada; esto es, atend iendo a la singul a ridad de cada 
centro, se puede n tomar los aspectos de este esque ma que puedan resu ltar 
más útiles y adecuados a l e nLorno. 

De Lodas formas , aunq ue se están dando pasos hac ia esta mej ora metodo
lógica y conceptual en la descripció n bibliográfica y en el análisis documental, 
estos se produce n de manera tímida y la brecha entre e l entorno «analógico » 
y e l «d igital» se es tán ensanchando cada vez más. 

Es labor de los profesionales , cada uno desde su ámbito, proponer o apo
yar inic iativas que contribuyan a tapar esta fisura. 

En otro orden de cosas, en una época como ésta, de estancamiento (s i no 
re troceso) e n las inversion es en bibli otecas, todos los recursos que se puedan 
o ptimizar supondrán una mejora en la gestió n de nuestros centros. Así, se con
side ra que si se hicie ra un uso generalizado de ésta o similares propues tas , el 
tie mpo que trad icio nalm e nte se ha em pleado en la catalogació n podría ser 
ded icado a idear nuevas fó rmul as que puedan a trae r, la atenció n de los usua
rios - nuevos o por captar- y que supongan una ampliac ió n de los se rvi cios que 
proporcionan las unidades de informac ión . 
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RESUMEN: Hasta e l momen LO, e l catálogo en línea sigue sie ndo e l e le men lo 
más importante del conjunto d e ofe rtas inform ati vas)' de recupe rac ión de inro r
mación que se ofrecen al usuario . El O PAC se está inlegrando d entro de l po rta l 
biblio tecario como un elemen to más d el mismo, lo que moti\·a su re in te rpreta
ció n )' red efini ción. Esto de le rminará que se compan an de terminad os e leme n
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tigac iones más d estacadas que se han realizad o has ta la fecha. Seguidamente, e l 
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ció n práctica en los productos biblio leca ri os d e última ge nerac ión , como son e l 
O PAC)' portal socia les . 

Palabras Clave: OPAC; Ca tá logo en línea d e acceso púb li co; Po rta l bibli ole
cario; A)'uda en lín ea; O PAC 2.0; SOPAC; O PAC socia l. 

TÍTULO I~N fNGLÉS 

AllSTRACT: T he OPAC co ntinues being the 1l1 0S l impo rlanl e le ll1 ent ol" lhe se l 
of info rll1 a ti o n re lri eval too ls thal a re offe red lO the use r. The OPAC is being 
in tegra ted withi n lh e li brar)' panal as an add itional e leme nl. Th is is inducing 
lhe reinle rpre ta tion and rede Finition o f" th e own concepl o r o nli ne cala log. This 
situa tio n ob li ges the OPAC to share ce rla in e lemenls wilh lh e libra r)' po n al, 
amo ng o th ers, lh e o nlin e help s)'s le m. The obj ec ri ve of thi s paper is lO provid e 
d etail ed in fo rm atio n abo ut the fun cti o n o f th e O PACs' o nlin e help s)'s le ll1 as a 
servi ce o f th e li brar)' po rta l. Firsl, a revisio n of lh e las l acco mplished inves tiga
li o ns abo ut lh e subj ec l is d one. Nexl, lh e anicle is centered in lh e concepl o r 
\Veb po rta l and its t)'polog)', as \Ve ll as in lhe prac ti ca l app li ca ti on o r lh ose in 
libra r)' products ancl tools o f las l ge nera tio n , as the soc ia l porta l and O PAC. 

Kry 1/Jords: OPAC; Online Pub li c Access Ca la log; Librar)' Po rla l; On li ne Help; 
O PAC 2.0; SO PAC; Socia l OPAC 
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l. I NTRODUCCiÓ N 

El O PAC se está integrando de ntro del po rta l bibliotecario como un ele
me nto más del mism o, lo que es tá dando lugar a una redefinició n de sus fun
cio nes y prestacio nes, as í como a la posibilidad de que compartan de termina
dos e le me n tos, entre és tos, el sistema de ayuda en línea. 

No dej a de se r paradójico, sin e mbargo, el h ech o de qu e, e n la ac tuali
dad , los po rta les ofrece n aho ra se rvicios que , tradi cionalm ente, ya los estaba 
ofrec ie ndo e l OPAC. De es ta form a, podríamos d ecir qu e un o y o tro , ca tálo
go y po rta l, se han be neficiado mutuamente adec uándose al e ntorno tecno
lógico p rec iso e in co rpo rando los se rvicios d ema ndados por los usuarios de 
la Red. 

Hasta su aparición en entorno web las líneas que delimitaban los obj e tivos 
y funci o nes de un ca tá logo estaban bas tante cla ras, pero con su desarroll o 
como un producto web se abri eron las puertas al amplio abanico de posibili
dades que e l nuevo en to rno brindaba. Nadie dudaba hasta e nto nces de la fun
ció n y el alcance de los límites de un OPAC, que se circunscribían a la institu
ción que lo soportaba. 

Pero desde e l mo men to en que la tecnología web perm itió desarrollar catá
logos capaces de absorber la mayoría de los se rvicios que se ofrecen en un por
tal, surgió e l e terno debate, ¿debe seguir siendo el OPAC lo que era o , por el 
con trari o, han de aprovecharse necesariamente las oportunidades que ofrece 
el po te ncial de las tec nologías? 

Ya a p rin cipi os del nuevo milenio, Sarah E. Evans (2001) se preguntaba de 
qué manera podría un catálogo biblio tecario hacer el papel de un portal en la 
web sin pe rde r su pro pia ese ncia y definición. Algo que ocurriría si funcio na
ra com o un úni co po rta l que integrase todos los recursos de Internet. La solu
ció n, según e lla, consistiría en centrar el obje tivo del OPAC como portal en 
aume ntar su capacidad y pres tac io nes, más que en intentar se r un porta l 
donde poder acceder a todo. Pero para que fun cion ara como un portal de 
Inte rne t habría que reinterpretarlo, tener el valo r de arriesgar en el proceso 
de cambio, as í como el coraj e de explorar un te rrito rio desconocido. 

Tres años más tarde, Cath erin e Eben ezer (2003) apuntaba un a idea pare
cida a la de Evans, al refe rirse a una interfaz biblio tecari a híbrida capaz de 
ofrece r una g ran variedad de rec ursos (digitales e impresos, b ibliográfi cos y 
de texto comple to) y se rvicios , locales y remotos , que permiti e ran la actuali
zación vía co rreo elec trónico , m ensaj ería e lec tró nica, facilidades de pago en 
línea, refe rencia por videoconfere ncia, e tc. Es ta autora vie ne a recon ocer 
que se hace difícil no ve r un futuro compartido por algún tipo de producto 
híbrido , o rigen de la inte rrelació n e ntre el po rtal y e l OPAC y, cuyo paso 
interm edio podrían se r o pcion es com ercia les como iBistrdJSJ, por ej emplo, 
que posibili tan a lgo más que la inclusión de un campo 856 e n los registros 
bi bli ográfi cos. 
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No hay que olvidar, además, que la aparición de los buscadores de Internet 
los convirtió en las herram ientas favoritas de muchas personas, relegando a los 
catálogos bibliotecarios, a los que se empezó a considerar len tos e insufic ien tes. 

Llegados a es te punto, de lo que nadie parece dudar es de que e n la actua
lidad e l OPAC se halla suj eto a una reinterpretació n y redefinición de sus fun
ciones y prestaciones, que dibujan un futuro basado en: 

a) Convertirse en un portal específico, dentro de otro portal específico. 

b) Realizar su funció n de catálogo biblio tecariu , imlependien temen te de 
los servicios de acceso a información ofrecidos en el portal. 

c) Configurar un producto híbrido (OPAC-portal bibliotecario) que com
partieran obj e tivos y ofrecie ran se rvicios cOl~untos, que sería la apli ca
ción práctica de la suma de las opciones anteriores, opción que parece 
impo nerse en la actualidad. 

El obj etivo de este trabaj o es proporcionar informació n detal lada y com
pleta sobre la fu nció n que el sistema de ayuda de l OPAC puede desempeJ'iar 
como un servicio m ás d e los que se ofrecen en e l portal bibliotecari o . Pa ra 
e llo, se hace necesario clarificar e l co nce pto de portal y su tipo logía, as í 
como expo ner su ap li cac ió n práctica e n los productos bibli otecarios de ú lti
ma generac ión. 

2. CONCEPTO DE PORTAL Y PORTAL BIBLIOTECARIO 

El portal, como térmi no genérico, aparece de finido en la bibliografía de 
muy diversas mane ras. As í, por el eje mplo , según el SharjJened. nel Clossa:ry 
(2006) «un portal es un sitio web que actúa como un punto de partida para 
muchos otros sitios». Incluye como ejemplos de portal «Excite, Lycos, Ya hoo, 
Ne tscape, Snap, MSN y AOL.com. », aunque mati za que «hay, no obsta nte, 
muchos portales de pequeña dimensió n conocidos como «1úche IJortals» para 
intereses específicos ( ... ) aunque el o bje tivo prin cipal de es tos bon itos y pode
rosos portales es buscar otros sitios para e l usuario ( ... )>>. 

El Grupo de In terés sobre los Portales de In temet (internet Portals l nterest 
vroup) , perte necien te a LITA (Library and lnJormation Technolog)l Association) , se 
refiere a un po rtal como «un servicio (y los sistemas y vías de acceso re lacio
nados con la o rgani zac ió n) que fac ili tan e l descubrimiento del conocim ie nto 
organi zado a través de In temet» (2006). 

De es ta forma , podemos afi rmar que, cuando nos refe rimos a un portal de 
Intern et reco nocemos un sitio web que sirve, básicamen te , como punto de 
partida para el acceso a otros muchos sitios de la Red. Los pona les bib li o teca
rios se situaría n dentro de l grupo conocido como portales eslJedjicos, ya que su 
temática es tá restringida, básicamellle, a la búsqu eda de in formac ión e n 
la biblioteca, aunque las posibi lidades de acceso a información d istin ta de la 
adqu irida/suscrita por e l ce ntro co ntinuarían sie ndo ili mitadas. 
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Cheryl Coovert (2005) , citando la definición ofrecida por el Proyecto DESI
Rli (DevelofJment al a EurojJean Service Io1' Injármation on Research and Educalion) 
de la U nión Europea, considera que el té rmino subject galeways (donde gateway 
podría considerarse como un sinónimo de puerta de entrada .o portal) se 
refie re a los «servicios en lín ea que ofrecen catálogos de fuentes basadas en 
Inte rn et e n los qu e se puede buscar y consultar.» Aunque estos términos pue
den llevar a confusión, es interesante apuntar sllbject gatewa)1 se está refiriendo 
a un sitio web temático, especializado, desde e l cual se podrá acceder a recur
sos de in formación que están limitados a la materia específica del portal. 

Por lo tanto, un portal bibliotecario podría definirse como un portal virtua l 
específico que tiene por oQjetivo concentrar en un solo lugar de acceso todos 
los servic ios y materiales necesarios para satisfacer las necesidades de i nfor
mación de una de te rminada comunidad virtual (los usuarios de esa bibliote
ca) e n Interne t. 

Los e le me ntos que pueden formar parte de un portal bibliotecario son 
cada día más num erosos, estando tan sólo limitados por el desarrollo y mejo
ra de la tecnología. Sin entrar en detalles técnicos respecto de la composición 
estructural de un portal y cen trándonos en los servicios que se están ofrecien
do a través de este espacio virtuaP, podemos destacar los siguien tes: 

Tecnologías que permiten la búsqueda federada (herramientas basadas 
en los antig uos metabuscadores) y que posibilitan el acceso a las colec
ciones locales, a otros catálogos bibliotecarios, revistas, bases de datos 
in ternas y externas, en tre otros. 

Tecnologías que permiten e l enriq uecimiento del catálogo, mejorar y 
ampliar la clásica información ofrecida por e l OPAC con comentarios 
sobre libros, resúmenes , biografías de autores, etc. 

Servicios de refere ncia virtuales (Docutek VRLjJllls) que fac ilitan e l tra
bajo conjunto del bibli otecario de referencia y el usuario, permitiendo 
utilizar las mismas páginas web o las mismas pantallas, así como esta
blecer un servicio de mensajería instantánea, por ejemplo. 

Tecnologías de conexión OjJenURL, que permiten la integración de 
todos los recursos informativos, independientemente del formato en 
que estén, incluyendo artículos de texto completo, información adicio
nal sobre e l autor, etc. 

Tecnologías y prestaciones similares están también presentes en otros 
productos comerciales, tales como MetaLi/.lJJ) de Ex Libris™, por ej em
plo , a las que se le pueden añadir aque llas que ya es taban presentes en 
sus OPACs. 

I Tales como los ej emplos ofrec idos por algunas de las capacidades de los procluctos 
co me rcial es de la empresa SiTsiDynix. [SirsiDynix ROlJ1n\:rM 2.1, SiTsif)ynix l:nlf'ljJrise POTlal So/u
lionH t , entre otros]. 
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4. EL OPAC 2.0 y su TRAD UCCIÓN EN EL OPAC SOCIAL 

y mie ntras se debatía sobre el futuro convergente de OPACs y portales, sur
gió e l movimien to Web 2.0, un nuevo concepto que entusiasma a los secto res 
bibliotecarios más proclives al acercamiento de los servicios bibliotecarios al 
tipo de usuario actual. En e l ámbito bibliotecario esta nueva idea se ha deno
minado Bibli oteca 2.0 y su expresión concreta refe rida a l catálogo en lín ea es 
"OPAC social» u OPAC 2.0. 

O'Reilly es considerado e l creador del térm in o Web 2.0 , y en un o de sus 
trabaj os (2005 ) presenta un esquema muy clarificador de lo que ve nd ría a se r 
esta nueva co rriente tecn ológica y de pensam iento sobre e l destino de Inter
net (cuadro 1). 

CUADRO 1 
T RANS ICIÓN DESDE WE13 l.0 A WE13 2.0 (O'REILLY, 2005 ) 

.. ;,}Veb 1.0 
4 .~ '0, 

'" :~Wl'ib 2.0 
Double Cliek Geoogle AdSense 

Ofoto Fliekr 
Akamai Bit Torrenl 

Mp3.eom Napster 
Britanniea O nl ine Wikipedia 
Personal websites bloggin g 

Evite Upeoming.o rg and EVDB 
Domain nam e spee ualiton Seareh engine o pLimizatio n 

Page views Cost per clie k 
Screen se raping Web serviees 

publisishing parLieipation 
Content management systems wikis 

diree to ries Taggin ("fo lksonomy") 
stickiness syndieation 

En e l ámbito de las biblio tecas, como hemos come ntado, se ha aCUli ado la 
expres ió n Biblioteca 2.0 para refe rirse a es ta nueva tendencia. Biblioteca 2.0, a l 
igual que Web 2.0, es más una actitud que una simple aplicació n tecnológica, 
donde, como asegura Milla r (2005), los conceptos de evo lución y revo lució n 
comparte n la tarta porcentual de l té rmin o 2.0. Este concepto está basado en 
un a se ri e de prin cip ios bás icos que Mille r de no min a "Principios de Paul». 

Estos principi os es tá n re lacio nados, por una parte, co n la li be ra li zac ió n de 
los datos, a fin de permi tir su exposició n y manipulació n . Por otra, con la co ns
trucc ió n de ap li cacio nes virtua les enfocadas clarame n te a l usuario, co n eS lruc
luras parti cipativas y mod ul ares, d iseJ'ladas de modo que puedan compartirse 
contenidos e ideas, y apoyadas e n med ios qu e perm itan la comuni cación. 

y si un gran sa lto en la evolució n de las bibliotecas se produj o cuando la 
técn ica)' e l ofic io de conservar ced ió paso a la idea de difund ir )' presta r se r
vicio, aho ra compartir, colaborar, pe rsona li zar y socia li za r vie ne n a a liad irse a 
es ta cadena evolu tiva. 
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La pro pues ta de Bibli o teca 2.0 recoge un nuevo concepto de OPAC, al que 
va ri os auto res se refi e ren con el acUe ti vo «social» ; o tros lo hace n denominán
do le OPAC 2.0, y hay qu ien todavía p refi e re utilizar e l té rmino OPAC híbrido . 

J ohn Blybe rg (2007) defin e e l OPAC social - o SOPAC, como él mismo 
llama- como un conjunto integrado de pres taciones y herramientas de parti
cipació n y trabaj o en red que brinda e l ca tá logo AADU. La idea es desarrollar 
un producto que ofrezca a los usuarios la posibilidad de valorar, realizar críti
cas y reSeJ1aS, hace r obse rvacio nes y e tiquetar docum entos. En definitiva, 
hace rl o partícipe de su crec imien to y, de es te modo, enriquecerlo . 

Es fác il adivinar que e l concep to de OPAC social y de OPAC 2.0 se parecen 
como dos go tas de agua, incluso, podríamos asegurar que el primero es sólo 
una consecuencia del segundo, que no es o tra cosa que una actitud frente a 
los cambios que lo convierte e n una «e tern a be ta», siempre abierta a nuevas 
posibilidades, e n de finiti va, a nuevas ideas. 

Entre las posibi lidades que ha de incluir un OPAC denominado social u 
OPAC 2.0 destaca n las que es tán re lac io nadas con la participació n del usuario; 
es to es, co n su punto de vista respecto a la info rmació n recuperada, así como 
las que permiten la comun icació n direc ta, entre usuarios y con el personal 
bib lio tecario . De es ta forma, e l ca tá logo ha de permitir: 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

va lorar la info rmació n respecto a una escala (1-5 estrellas, por ejemplo), 
reali zar comentarios sobre una de termin ada obra , 

enriquecer la info rmació n bibli ográfi ca con resúm enes de con tenido, 
co mentari os críti cos especia li zados , imágenes, valoraciones, etc. 

crear etiquetas o identificado res de material (tags) y blogs sobre un de ter
m inado li bro O material no bibli ográfi co, 

acceder al se rvicio de sindicació n de no ti cias , 

informar al usuario, por ej e mpl o, sobre <<los 10 li bros más pres tados», 
<dos 10 temas más búscados de es ta sem ana» o <dos últimos 10 comen
ta ri os realizados». 

espac ios en lín ea para charlas, clubs de lec to res, co laboraciones, confe
re ncias múltip les y parti cipativas, e tc., 

servicio de refere ncia virtual (24/ 7), ampliado a la colabo rac ió n de 
usuarios que en ese mo men to co nsulte n e l OPAC. , 
wihis, 

búsquedas federadas, e n tre o tras . 

y del mismo modo que un nuevo concepto de we b ha gene rado un nuevo 
co ncepto de bibli o teca y de OPAC, todo e llo ha dado lugar a un nuevo tipo de 
pe rfi l bib lio tecari o , e l bibli o tecari o 2.0. Laura Cohe n (2006) e labo ró un mani
fi es to de veinte puntos con el que debería reco nocerse es te nuevo profes ional 
que puede resumirse e n lo siguiente : reco nocimie nto de los cambios que se 

2 El ca tá logo AADL es e l OPAC e1e l sist.ema bib li otecario ele la Ann Arbo r Distri ct Librar)' 
el e Mi chiga n. 
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producen alrededor de la bibl ioteca - sintiéndose inte resado por e llos- ; 
mantenimiento de un interés constante en la ap licación de esos cambios a la 
realidad actual y aceptación de la dificultad de realizarlos sin la colaboración 
de profesionales del ámbito de la informática y e l desarrollo de productos web. 

Por consiguiente, estaríamos ante un nuevo tipo de OPAC, híbrido , amplia
do y social. Híbrido en tanto que cumple idénticas funciones que el tradicional 
pero es al mismo tiempo portal desde el que puede accederse a muchos otros 
servicios; ampliado en la medida en que incorpora nuevas prestaciones que no 
han pasado inadvertidas por los sectores más innovadores de la comunidad 
bibliotecalia, y socia l, pues integra las herramientas «sociales» de Web 2.0. 

Yal converger en este nuevo OPAC nuevos conceptos, ideas y tecnologías , 
es obvio que habrá de compartir herramientas, funciones, pres tacion es y se r
vicios de l portal en e l que se integra. Un ejemplo de ello es la ayuda que pro
porciona a sus usuarios. 

5. L.\ AYUDA EN LÍ NEA COMPAR.TIDA, EN EL PORTAL BIBLIOTECARIO Y EN EL. OPAC 

El concepto de ayuda e n lín ea no ha variado mucho desde que se incluyó 
en los prime ros catálogos de segunda generació n , si bien algunos autores han 
limitado sus competencias y funciones (FRANKEL. y BALCI, 1989), mie ntras otros 
las han exte ndido has ta lím ites que incluyen el prop io d iseño de l OPAC 
(KEARSL.EY, 1988; WHITE, 1994). 

Los que defie nden una idea más amplia de l sistema de ayuda con templan 
opciones como la ayuda pasiva (la que es so licitada por e l usuario) , la ayuda 
activa (la que se antepone a la posib le peti ción de as istencia del usuario) , la 
ayuda de formación (que exte ndería las capacidades de la ayuda u-ad icio nal a l 
aprend izaj e de las he rramie ntas del OPAC para evitar prec isamente e l acceso 
continuo a cualquie ra de las do a nterio res ayudas) , los me nsaj es de error y de 
información complementa ria y e l disello de la interfaz de usua rio:\. 

Básicame nte, el sistema de ayuda es un subsiste ma que asiste a l usuario en 
un entorno web, le auxilia en e l proceso de co nsul ta, búsqueda y recupe ració n 
el e info rmación m ediante instruccio nes sobre la utilización de las herram ie n
Las complementarias (formació n virtual, se rvi cios personales, refe re ncia no 
presencial, etc.) y le informa sobre e l curso total de su búsqueda, advirtiéndo
le ele posibles e rrores y de los cam inos para obte ner un buen resultado. 

Si los OPACs están ya in tegrados en los portal es bibliotecarios, compar
ti endo funciones y, concurrie ndo, en much os casos, como un a parte funda
menta l en e l diseño de su es tructura, no debe parece rnos ex trúlO el hecho de 
que también puedan compartir e le mentos de su sistema de ayuda e n lín ea. 

:1 White eva lúa e l OPAC NOTlS utili za ndo una CS U·UCLura d e Lra bajo qu e incluye e l dise
lio de la inLe rfaz d e usuario (tod os los e le m e nLOs qu c «ayuda rían " a l usua ri o a Le ne r una 
re lac ión de u-abajo idó nea co n e l OPAC co n e l fin dc ob Lcn c r los mej o rcs rcsulLad os posi
bles a su pe ti ción de búsqued a. WIIITE, Frank. An c\"alu<lLion o r o nlin e h e lp ror Lh c NOTl S 
OPACo Ubrrrr)' Soflwme Rrmiew. 13, (1) , Spring, 1994, p. 4- 17. 
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Es fác il reco nocer, como e;jemplo de lo ante rior, una herram ienta denom i
nada FAQ (Frequentl)' Asqued Questions o Frequently Answered Questions) , que 
puede len e r dos funciones d istin tas en e l po r tal bibliotecario. 

Por un lado, puede tratarse de una herrami e nta de ayuda para e l usuario 
que se acerca a l portal buscando servicios que no son estrictame n te la bús
queda de información en la base de datos local de la bib lioteca. Por ej e mpl o, 
podría desear utili zar e l servicio de ayuda FAQ para conocer datos sobre cómo 
rea li zar una suscripción a l servic io RSS (noticias sindi cadas) del portal. Pero 
puede tratarse, tambié n, de un tipo de ayuda, que se locali zaría junto a los 
cas ill eros ele búsqueda en e l catálogo, para dar res pu esta a las preguntas más 
co mun es re lativas a l proceso de recuperació n en e l OPAC. 

En la figura 1 se rep resentan lo que se ría un sistema de ayuda en línea en 
e l OPAC y en e l portal biblioteca ri o. 

Diseño de 
la Interfaz 

de 
usuario 

--

Portal 

FIG URA 1 
AYLiDA EN Li NEA EN EL OPAC y EN EL PORTAl. BllIl.IOTléC;'\RIO 
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Los nuevos portales bibliotecarios ya incluyen estas fun cio nalidades de 
ayuda o, por lo me nos , permite n la co nfigurac ió n de las m ismas. Algunos 
ejemplos de he rrami e ntas de ayuda prese ntes e n los portales bibli o teca rios se 
recogen en el cuadro 2. 

CUADRO 2 
REI .AUÓN 01:: HI::RRAM IENTAS y SERVICIOS QUE OEllEN SER ASISTIDOS PO R LA AYUDA I::N Lí NG\ 

FAQ. 

J-/oru do J? (¿Qué tengo que hacer para .. ?). 

Función de búsqueda en los contenidos de l portal. 

Servicios RSS del propio portal. 

Infonnación cOmUnilal;a. de la biblioteca, de novedades bibliográficas, Cle. 

Ejemplos de cómo realizar ulla bÍlsqueda, aliado de los cas illeros de búsqueda rápida ofrecidos en la pantalla 

pl;ncipal del portal bibliotecario 

Servicios de referencia \'inuaJ. 

Enlace o casillero para sugerencia'i o reclamaciones. 

lnfol1n <1cióll de ayuda para personalizar el pared . 

Información de ayuda para crear una cuenta de lIsl1alio o página web personal. 

Infollnación temática. 

1-lcll''tunientas fonnau\-as: tUlores en línea, manuales, guías, ejemplos animados, etc. 

Mapa del 'vI'c b. 

Infonn ación temátic<l, elC. 

Pero con la apari ción de los nuevos OPACs socia les, surgidos como resul
lado de l movimie nto OPAC 2. 0, parte de las he rramientas anteriores se han 
mate ri a li zado e n a lgo real, a l apli ca rse a los servicios que verdade rame nLe se 
ofrecen. La ayuda en lín ea de l OPAC debe as istir sobre la utili zac ió n de eSLOS 
lluevas se rvi cios (wi/ás, blags, ranking de documen tos, comenLari os 'obre ob ras 
co nsu lLadas, personali zación de! OPAC, e Lc.), ya que no se puede recome ndar 
el uso de una a plicación y no apo rtar la informació n necesari a pa ra e ll o . Y si 
se hace, habrá que hace rlo co nsistente me nte, apoyados en e l disálO ex Le rn o 
e inLe rno de l res to de he rrami entas de ayuda de l OPAC. 

Si la he rram ienta o e l servicio es exLe rn o al OPAC, el sistema de ayuda debe 
ofrece r una info rmación breve de cómo acceder a es te servicio, de las f'un cio
nes bás icas de l mismo , así como un a explicació n concisa adviniendo a l usua
rio de que rea li za rá operac io nes fue ra de l OPAC. Este puede ser e l caso de 
ap li cacio nes como e l blag para usua ri os o los wikis. 

PresLa r es te servicio de ayuda debe in Lerpretarse como la neces idad de 
adaptar y vin cula r unas he rram ientas cl ás icas existe ntes a las posibilidades que 
la Lecno logía de l mo mento ofrece. Por ej e mplo , si un usuari o neces iLa as is
lellcia pa ra usar un {¡lag perso nal, e l sistema de be as istirl e ofrec ié ndo le infor
mac ió n conLex Lua l, de mostraciones gráficas, info rm ación de ayuda a Lravés de 
los glo bos de ca nte n ido (ballan hel!)) , e Le. 
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De este modo, la ayuda ap licada al concepto de OPAC h íbrido y social 
inclu iría las func ionalidades básicas del sistema de asistencia de l OPAC en 
entorno web ap li cadas a l uso de las n uevas herramientas y pres taciones, tec
no lógicas y «sociales", (figura 2) , 

F IGURA 2 
PROCESO DE ADAPTACiÓN DE LA AY DA E L íNEA EN EL OPAC SOCIAL 

Ayudas tradicionales 
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6. EVALUACIÓN DE LA AYUDA EN LÍ NEA DEL OPAC ACCESIBLE DESDE EL PORTAL 
BIBLI OTECARlO 

Por consiguiente, entendemos e l sistema de ayuda en línea d e un OPAC 
como un conjunto de funciones , herramientas, servicios y e lementos d e dise
ño de la interfaz que proporcionan asistencia al usuario d el catálogo. Esto no 
significa, sin embargo , que cad a uno de estos elementos tenga que incluirse 
como componente estructural de un sistema de ayuda en lín ea, si bien pue
den servir de soporte para el estudio de los que sí se consideran básicos den
tro de la ayuda d el OPAC (figura 3). 

FIGURA 3 
EVAL ACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDA DEL OPAC 

Estructura 
adoptada de 

White ( 1994) L 
Estructura 

adoptada de 

. ~~in (2~05) 

Estructura 
mixta 

(Varios aUlores) 
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El diseño y desarrollo de la nueva ayuda en línea debe regirse por tres cri
terios básicos: sen cill ez, claridad y brevedad. Estos prin cip ios se mate rializarán 
e n herramientas de asistencia a l usuario que debe n confo rmarse dentro de 
un a estructura que respete las pautas de accesib ili dad a páginas web formul a
das por e l organism o W3C (W3C, 1999; GRACIA, 2003), así como aque llas reco
mendac io nes de usabilidad (N IELSEN, 2003; USABILlW JET, 2006) Y diseño que 
permitan al usuari o rea li za r sus búsquedas e n e l OPAC eficie ntemente, com
partir sus o pinion es co n o tros usuarios y le ofrezcan la posibilidad de colabo
rar en la mej ora de l OPAC (po r ejem plo, creando etiquetas - tags- o identifi
cado res temáticos) . 

El anális is de l sistema de ayuda im plica identificar, en prime r lugar, las d is
tintas «puenas de e ntrada", para, pos terio rme nte, evaluar la adecuación y per
tin enc ia de su diseI'io y funcionalidades. Así, es preciso localizar e l icono de 
acceso a la ayuda co ntextua li zada en todas las pantallas existentes en un pro
ceso normal de búsqueda de inform ación : pantalla principal de l OPAC, pan
tallas de búsqueda (se ncill a, avanzada, experta, etc.), pantallas de resultados, 
pantallas de visua li zac ión de l registro bibliográfi co, además de aque llas panta
ll as re lac io nadas con o tras pres tac iones, tales como prés tamo, rese rva , comen
ta ri os, creació n de e tique tas, va loraciones, e tc. 

La eva luación de los «mensaj es de error e info rm ac ió n" in cluirá su identi
fi cac ió n y loca li zac ión, además de la adecuac ió n a las pautas y reco mendac io
nes so bre su dise ll o y co ntenido, incluye ndo las refe ridas a cualquier produc
to basado en web (SHNEIDERMAN, 1992; NIELSEN, 2001) . La evaluación debe 
aten der, igualm ente, a la existe ncia de me ns<u es de bie nvenida, novedades 
bibliográfi cas, no ti cias, de co nexión propiamente dicho , de pé rdida de cone
xión, de red irecc ió n a otra página, entre otros, además de los re lac ionados 
co n la pro pia tarea de búsqueda, como son los me ns<u es motivados por dej ar 
el cas ill e ro de búsqu eda en bla nco, por erratas o e rrores ortográficos, por fa llo 
o ruido en la búsqueda (resultado «cero" o exceso de resultados) y que invi
tan a la redefini ción de la búsqueda o a l empleo de limi tadores. 

La eval uación de las «herramie n tas de form ación " debe cen trarse e n su 
loca li zación e identificació n, en los e nlaces, dise llo, usabilidad y accesibilidad , 
de todas aq ue ll as he rramie ntas que puedan conside rarse educativas y fonn aLÍ
vas para e l usuario: manuales, cursos en lín ea, demos interac tivas y pasivas, cur
sos fuera de lín ea con capac idad de autoformació n, e tc. 

La evaluac ión del «dise ño del OPAC" y del pro pio sistema de ayuda, inclu
yendo todas las herramie ntas es ampli o y compl ejo . De be co ncre ta rse en aque
ll os aspectos que co nduzcan a que el ca tálogo sea intuitivo, fác il de usar, acce
sible para e l máximo número de usuarios , útil y co nsistente e n sí m ismo. Su 
coheren cia con o tros productos simila res y fam ili ares para un a gran mayo ría 
de usuarios es tambié n objeto de valoración. El estudio del color, de la locali
zac ión de todos los e nlaces de as istencia existe n tes, de la existencia de o tros 
iconos que no necesiten expli cac ió n o ayuda para e nte nderlos , por ejemplo, 
son a lgunos de los aspectos que deben te ne rse en cue nta. 
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Respec to a la evaluación del resto de herramien tas - quizás no estrictamente 
pertenecientes al sistema de ayuda, pe ro que permi ten la ampliació n de servi
cios de información y asistencia, al ti empo que ofrecen un tipo de info rmación 
útil para el usuario- debemos estudiar aquell os aspectos que perm itan la pe rso
nali zación de la in terfaz y aquellas caracte rísticas que posibiliten la colaboración 
el e usuarios en el prop io enriquecimien to de l OPAC e, incluso, del propio siste
ma de ayuda. Nos es tamos refi ri endo a l estud io po rmeno rizado de la existencia 
de los servicios «sociales» que definen el nuevo conr.¡>pto de OPAC y que ace r
can a l usua rio a un nuevo mundo de experiencias diferen tes en su tarea de bús
queda y recuperac ió n de info rmación en un en to rno familiar al que sue le uti li
zar en su vida d iaria (Google, Yahoo, Amazon, e tc.). 

7. REFLEXIÓN FINAL 

La existencia de una nueva realidad , co nsta tada po r la ide ntificac ió n ele 
nuevas neces idades y mo tivada por el impulso impa rable de In te rn e t y su reel 
de herramie n tas socia les, está favo reciendo la toma de dec isio nes es tratégicas 
q ue co mpleme nte n e l cambio producido y de te rm inen pautas de calidad apli
cables a los productos surgidos. 

El avance de la idea de un O PAC socia l apoyado e n nuevos se rvicios yapli
cacio nes tecno lógicas, en e l ma rco de un po rta l b ib lio lecario, pe rm ite vislum
bra r un cambio qu e afec ta rá a cada un o de los integrantes de l catálogo. Las 
ap licac io nes de última ge nerac ió n provocarán la evolució n de las trad icio na
les herram ie ntas de ayuda y la aparició n de o tras in éd itas. 

Co n e l desarro ll o de p rod uctos híb ridos - resu ltado de un a converge ncia 
de se rvi cios, uti li dades y fun cio nes comun es al po rta l bibli o teca rio y al OPAC 
social- las tradi cio nales funcio nes de l O PAC se ofrecerán como un elemento 
más de l po rta l y, po r tan to, esta rán necesitadas de l soporte de herrami e l1las de 
ayuda prestadas po r e l ca tá logo (ayuda co n tex tua l, burbLuas in fo rm ativas, 
mensaj es de e rro r, manuales de uso , e tc.) 

REFERE 'CL-\S 

I3L.\"I\ERc , j o hn (2007). AADLOIg Coes SotiaL. En: Blybe rg, ne t [en línea ) . [Co nsulta: 20 
feb rero 2007). Dispon ible en: http:/ / www.blvbe rg·.net / page / 3/ 

COIII:\!, Laura (2006) . A tibrrt-rút /Ü 2.0 l\I/anifeslo [en línea] . En: Li bra r)' 2.0: a n aca
c1e mic's perspective. [Consul ta 15 fe brero 2007). Dispon ible en : 
hup:/ / li blogs.a lbanv.ecl u / li brarv20 / 2006/J J l a librarians 20 man ifesLO.html 

COOVE RT , Che ryl. Libra ry Porta l and Subj ect Gateways. (~005). En: LIS 638 COL/nI' / J¡YI

jl'l"l. Lex ington (KV), U ni ve rsity of Kenctu ky. [Consull.a 25 sep ti embre 2006). Dis
po ni ble en Web: h ttp:/ / swcb.ukv.ed u / -cicoovO / cp5.h tm 

EIIE NEZ ER, Cathe ri ne (2003). Tre ncls in inlegra ted libra r)' sys lems ren línea). V/NI·:. 
Vol. :i4, nU 4 ( 169): 19-45. [Consu lta: 22 septi embre 2006). Disponible en Wcb: 
hup:/ / members.l l'cos.co. uk/ cbenezer j 954/ Whi thcr in legratccl libran' systems.doc 

Digitalizado por www.vinfra.es



148 FRANCISCO GARCÍA y PURlFICACIÓN MOSCOSO 

EVANS, Sarah E. (200 1) . The catalog as portal to the Internet [en lín ea] . En : Proeeedings 

of the Bieentennial Conference on BibliograPhie Control for the New MiUennium: Confronting 
the Challenges of Networked R.esounes and the Web, Washington , D.C., Library of Con
gress, Cataloging Distribution Service: 21-37. [Consulta 10 septiembre 2006]. Dis
pon ible e n Web: h ttp://www. loc.gov/ catdir / bibcontrol/thomas paper. h tm l 

FRA.'JKEL, Valerie L.; BALCI , Osman (1989) . «An on-Ii ne ass istance system for th e simu
lation model developmel1l environment». International f oumal of lvlan-Machine Stu

clies, vo l. 31 (6) : 699-71 6. 
GRACIA MURUCARRE " J oaquín (2003). In troducción a la accesibi lidad [en línea]. Web 

Estilo: usabilidad, programación )' mueho más. Zaragoza: Web Esti lo [Consulta: 16 
diciembre 2006]. Disponible en We b: http://www.webestil o .com / guia / accO.php3 

KEARSLEY, Greg (1988) . On li ne help systems: design and im p le mentati o n . Noonvood, 
NJ: Ablex, 11 5 p . ISBN. 089391472X 

LiBRARY AND INFORMATION TECI-I NOLOCY AsSOCIATIO ' (2006). Internet Portals Interest 
Group [e n línea]. Chicago: America n Library Assoc iation . [Consulta 20 septiembre 
2006] . Dispon ible e n Web: http://www.ala .org'iala / lita / litamembership / li ta igs / 
in ternetportals/ ipig.h tm 

MILLER, Pau l (2005). Web 2.0: Building the New Library [en línea] . En: A riadne, Issue 45. 
[Consulta : 16 febrero 2007] . Dispon ible e n: http://www.aIiadne.ac.uk/ issue45 / 
miller/ 

NIELsEN, J a kob (2001). Error Message Guide li nes [en línea]. En: J akob Nielsen's Alertbox: 

Cumnt !ssues in Web Usability: June 24, 2001 [Consulta: 16 agos to 2003]. Dispon ible 
e n We b: http: //www.useit.com/alertbox /20010624.html. 

N IELSEN, J akob (2003). Usabili t)' 101: In troductio n to Usabilit)' [e n línea]. En : Jalwb 
Nielsen 's Alertbox. [Consulta en: 10 febrero 2007]. Disponible e n: 
http: //www.use it. com / alertbox / 20030825.html 

O 'REILl.Y, Tim (2005). What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for lhe Next 
Generation of Software [en línea]. En: O'ReiU)' Netwm-k. [Consulta: 15 febrero 2007]. 
Dispon ible en: http: //www.o re illynet.com / pub / a / o reilly/ tim / news/ 2005 / 09 / 3O / 
what-is-web-20.html 

SI-I KEIDERMAN, Ben. (1992). Designing the user inteJface: strategies for effective human-comjJu
ter interaetion. (2' ed). New York: Add ison-Wesley. ISB 0201572869. 

Sharpenet Glossa1'J.' Gloss(1) of Computer and !ntemet Ter1'ns (2006). Sharpenet [en línea]. 
Productions [Consu lta 18 se pti embre 2006] . D isponibl e e n Web: h ttp://www.shar
pened. net/ glossarv / defi ni tion .php?portal 

SIRSIDYNIX Corporati o n . SirsiDyn ix: Portal & Search So lutions [e n línea]. Hun tsville, 
AL (USA): SirsiDynix, 2006 [Consu lta 20 febrero 2007]. Dispon ible en web: 
http: //sirsidynix .co m / Solu ti ons / Prod uCl~ / porta lsearc h. ph p 

USABILITY NET (2006). !nternational standaTds for H C! and usabilit)' [en línea] En: Usabi
li t)' Net. [Consu lta e n: 25 febrero 2007] . Dispon ible en: 
http: //www.usabilitynet.o rg / tools/ r in ternational.h tm 

W3C (1999). Web Content Accessibilit)' Guidelines 1.0 [en línea]. En: W3C Recomme nda
tions . [Consulta: 15 enero 2007]. Dispon ibl e e n : 
http://www.w3.org / TR/ 1999 / WAI-WEBCONTENT-19990505 / 

WI-IITE, Frank (1994). An evaluation of o n line he lp for th e NOTIS OPACo Libra?)' Soft
waTl! R.eview. 13, (1): 4-17. 

Digitalizado por www.vinfra.es



Imprenta y censura en España 
durante el siglo XIX: 

Un acercamiento a la legislación 

M ARiA SAN ORA C ARcíA PÉREZ 
Diplomada en BibLioleC011.O'Inía)' Dowmenlación 

"Preciso es TliConocer que, después de 11.tt'lnemsas leyes y 1Y101~ 
lilas denlm )' fuera de EsI](lIia, el d ifici/íshno IJmb/cma de la 
irn!Jrenla no h.a (¡mido una solución satisfactoria, q1lf! a'l1non;
ce los 1'es!Jetables fueros de la libertad con los no menos res/xla
bies)' sagrados del o/den, de la seguridad /Jlí.blica)' !Jrivadan. 

Preámbu lo del Real Decre to de 3 1 de Diciembre de 1 8 7.~ 
(Gaceta de I de Enero de 1876) 

R ESUMEN: Este a rtículo ofrece una visión de conjunto de la evolución de la 
censura ejercida sobre la imprenta y sobre los productos impresos en la España 
del siglo XIX, basá ndonos para e ll o en la legislación ge nerada en la época. 

Palabras Clave: / Impre nta/ / Censu ra/ / Siglo XIX/ / España/ . 

TE-IE PRlNTlNG AND IT5 CEN50RSHfP IN 5PAIN IN CENTURY XIX: 
AN APPROACH TO TI-IE LEGfSLATlON 

ABSTRAe r : This a rticl e offe rs a broad vie", abour th e evo lution of Lhe ce n
sorship of rhe printing ancl iLS printed materials in Lh e Spain of the 19Lh cenLUry, 
based upon the legislation d eve lo ped on this h isto rical mom ent. 

Ke)' words: / Printing/ / Censo rship/ / ] 9'h CenLury/ / Spa in / . 

l . I NTROO UCCIÓ ' 

El devenir histó rico de nu es tro país a lo la rgo de l siglo XIX, viene marcado 
por la ines tab il idad política, las c risis económicas y los cambios en la sociedad 
española. Es una é poca en la que, pa rti e ndo de la ocupac ió n napoleón ica y ele 
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un a guerra de indepe nde ncia , se van alte rnando períodos monárqui cos, levan
tam ienLOs varios, una primera República ... etc., todo e ll o acompañado de la 
pérd ida de nues tras últimas co lon ias de ultramar; es e l siglo de las desamorti
zac ion es, de los ini cios de la industri a li zac ión y de las g ue rras carli stas. 

El mundo del libro y de la lec tura va a sufrir también grandes cambios. La 
lec tura se hace cada vez más accesib le a un mayo r núm ero de pe rsonas deb i
do, fundame nta lme nte, a la a lfabe tizac ión mayoritaria de la poblac ión grac ias 
a las reform as educativas de la época., como la de la Ley de Instrucción Pública 
de 1857, que es tablecía la e nseI'ianza elementa l co mo obligatoria para todos 
los espa ñoles y como gratu ita en las escuelas públicas para aq ue ll os n il10s 
cuyos padres no pudiesen costearla. Esto trajo co ns igo un aumento muy sig
nifi cativo del número de lecto res, que neces itaban contar con materia l de lec
Lura adecuado a su nive l de fo rm ac ió n ya su capacidad económica. También 
influye en estos cambios la implantación de procedimie ntos de impres ió n más 
mode rn os co mo la li tografía, la fabr icación de papel contin uo .. . e tc., q ue pe r
mitieron prod ucir un a mayo r tirada de ej emplares a p recios más asequibles. 
Cambi a, in cluso, el modo de leer: de l predomin io de una lec tura compartida, 
e n voz a lta, para un grupo inde te rm inado de pe rson as, se irá imponie ndo un 
modo de lec tura individual, privada, que invita a la refl exión pe rsona l. 

Desde la llegada de la impre nta a n uestro país, la actitud de l poder ante lo 
impreso hab ía sido la de controlar sus productos para evitar la difusi ó n de 
ideas o puntos de vista contrarios a l es tab lecido que pud iese n socavar su auto
ridad ; e n un principio , es te control se ejerció desde e l año 1478 por la 
Inqu isición; a pa rtir de la Pragmática de los Reyes Cató licos de l al10 1502, esta 
funció n queda cas i e n su tota lidad en manos de los órganos ci\ri les, cuya polí
Lica restricLiva y de censura previa, susten tada sobre un abundan te corpus 
legal, seguirán ej e rc itando durante los siglos XVI , XVII Y XVIII. Y es to nos 
lleva a pregunLarnos ¿continuará este férreo control también e n e l siglo XIX? 
En un siglo tan convu lso, ¿es la censura sobre la impre nta un asunto de inte
rés o a lgo intrascende n te? ¿Segui rá sie ndo e l li bro impreso e l obj e Lo prefe
ren te de censura? 

2. L\ LIBERTAD DE IMPRESIÓ DURANTE LAs CORTES DE CADIZ (18]0-181 4) 

Aunque habitualmente tendemos a pe nsar que hasta la Constitució n de 
1812 no se legisló sobre la li be rtad de imp resión e n Espal1a, hay que selialar 
que la primera vez que se plantea la pos ibili dad de e li m inar la censu ra sobre 
la imprenta en nuestro ordenam ie nto jurídico correspo nde a l año ] 808 en la 
conoc ida co mo Carta de Bayo na. Estructurada e n 146 artícu los y 13 tíw los, se 
refiere en su articulado a la impren ta y a su con tro l por parte de l Senado '. En 
cuanto a l as unto q ue nos inte resa, e l artícu lo 145 es tabl ec ía que "Dos (¿¡'ins 

1 En co ncreto, en los a rtícu los '19, 45 , 46, 48 Y 145 . 
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rlpsjJUés de haberse ejecutado enteramente esta Constitución, se establecerá la libertad de 
imjJrenta. Para organizad a se publicará una le'y hecha en Co rtes". Esta Carta no llegó 
a entrar en vigo r pues to que para se r efectiva, se remitía a posterio res desa
rrollos legisla tivos po r pa rte de J osé 1 Bo naparte que no ll egaro n a efec tuarse, 
pero es una muestra de lo much o que in te resaba ya es te asun to . 

La Junta Central, órgano que represe n taba la soberanía nac io nal y en e l 
que descansaba e l pode r durante la a use ncia del legítim o rey, siendo co ns
ciente de la situació n ex tre ma rOl' la que a travesaba e l país, cuyo te rritorio 
estaba ocupado e n gran parte po r las tro pas francesas, su ej é rci to e ra derro ta
do sin cesar y con la línea suceso ria de la coro na rota e impues to po r la fu er
za un nu evo rey, to ma la decisió n de convocar unas Cortes Extraordin arias, 
que se reu nirían po r primera vez en Cádiz e n Sep tiembre de 1810. Estas 
Cortes ge nera ro n un impo rtantísimo o rde namien to jurídico y e ntre los asun
lOS sobre los que legisla ro n, se enco ntraba e l de la e li m in ac ió n de la censura 
previa sobre los impresos. De hecho, e l inte rés sobre este asun to había provo
cado con ante ri o ridad que much os pensado res, po líti cos e inte lec tua les de la 
época manifes tasen la necesidad de suprimir es ta ce nsura. Pa ra e llos , esta pe ti
ció n se suste ntaba e n que no sólo era un derecho exigible po r los ciudada nos 
po r e l mero hecho de se rlo, sino tambié n en e l papel que iba a jugar la 
imp re nta para que la o pinió n públi ca pudi ese enjui cia r a los poderes establ e
cidos y exigirles respo nsabilidad por sus actos, evitándose as í los abusos y las 
tiranías en la soc iedad espa í1 o la. Pero , además, en un a época de dom inac ió n 
de una potencia ex tranj e ra, se exigía un a libe rtad de impres ió n, sobre todo, 
una prensa libre, para poder conducir los esfuerzos de la nac ión hac ia la 
expulsió n de los usurpadores de nues tro te rrito rio . No e ran pocos los q ue cul
paban a la censura de es ta situaci ó n de dominio extranj e ro, ce nsura que había 
puesto una venda en los oj os de los espa í1 0 les y les había im pedido ve r la rea
lidad de su época, co n las desastrosas consec ue ncias qu e estaban padecie ndo . 

Ante todo lo expues to, no cabe nin guna duda de que la impre nta y la 
supresió n de la ce nsura previa de lo impreso es un asunto de gran inte rés para 
los espa í1 0 les de la época y, po r extensió n , tambié n para los dipu tados inte
grantes de estas Cor tes. Es to no quie re decir que todos eSlllviese n a favor; e l 
derecho a la libe rtad de impres ió n fu e e l es tandarte de los li berales, mi e ntras 
que los diputados más conservado res a rgüían en su co n tra, entre otras cosas, 
que es ta libe rtad causaría un grave peljui cio a la Iglesia Cató lica y que la soc ie
dad de su é poca no estaba preparada para disfruta r de e lla. Tras un os aca lo
rados debates, se aprue ba por las Cortes, co n 70 vo tos a ravo r y 32 e n co n tra, 
el Decre to de 10 de noviembre de 1810. En él se es tabl ecía que " Todus lus ruer
/JOS y /Jersonas particulams de cualq uier condición y estado que sean, tienen libertad de 
I'srribú; imjJrimiT y jJUblicar sus ideas jJolíticas sin necesidad de liancla, revisión o ([ /Jro
!Joción alguna antaiO'lps a su jJUblicaclón ... " (a rt. 1) . Desa parece n los juzgados de 
im prenta (a rt. 2), quedando e n manos de los jueces y tri buna les o rdin ari os e l 
de te rm ina r y cas tiga r los abusos co metidos sobre estos de rec hos (a rt. 5) . Y 
ell tre esos abusos se e nco ntra ría la impres ió n de "L o.\' libelo.\' inf lamatorio.l, los 
('.Irrito.\' r:a lumniosos, los subversivos de las le)ws Júndamentales de la lIWT/([Tquí({ (. .. ) 

Digitalizado por www.vinfra.es



152 MARÍA SANDRA GARCÍA PÉREZ 

los licenciosos y contmrios a la decencia pública y buenas costumbres ... » (art. 4). 
Poste riorm en te , fue necesario aprobar dos decretos2 más para aclarar y desa
rrollar este, ya que su articu lado dejaba muchos puntos oscuros y de difícil 
ap licació n. Este dec reto marca un hito muy importante no sólo en Espaúa si 
no tambi én e n Europa y supuso una clara ruptura con la actitud controladora 
y censora que impe ró en nues tro país durante varios siglos y que iba ligada a 
las monarquías absolutistas . Y aunque va a permitir a los ciudadanos e l difun
d ir sus ideas y pensamientos e influir en la opinión pública de l momento, 
todavía no puede equipararse con el derecho a la libertad de expresión que 
disfrutamos actualmente. De hecho, e n e l propio decreto se sigue mantenien
do la censura previa sobre los textos de contenido religioso, que será ejercida 
por los ordinarios eclesiás ticos (a rt. 6) , una solución de consenso entre las dos 
posLuras mantenidas en los debates de las Cortes. 

En el discurso preliminar a la Constitución de 1812, ya es evidente la línea 
que se va a seguir en su articu lado con respecto a este asunto: "La libertad de la 
imprenta, la libre discusión sobre materi.as de gobierno, la circulación de obras y trata
dos de derecho jníblico y la jwisjJrudencia, de que hasta ahora había carecido EsjJaña, 
serán el verdadero y jJTOIJo-rcionado vehículo que lleve a todas las partes del cuerpo jJolí
tieo el alimento de la ¡tust-ración». En el texto constitucional propiamente dicho, 
hay dos artículos que se refieren a la imprenta: el artícu lo 371 3 que dice que 
"Todos los esjJañoles tienen libertad de escribir, imprimi-r y publica-r sus ideas políticas 
sin necesidad de licencia, revisión o ajJTObación alguna anteri.o-r a la publicación, bajo 
las -restricciones y resjJonsabilidad que establezcan las leyes»; se mantiene, pues, el 
espíritu del Decreto de 1810. As imismo, en el Título lIl, que se refiere a las 
Cortes, se recogen en e l Capítu lo VII sus facultades, siendo la vigesimocuarta 
la ele "Proteger la libertad política de la imjJrenta». La gran paradoja es que frente 
a un tex to constitucional que legislaba sobre la libertad de imprenta, se prohi
bía poco después la reimpresión del texto constitucional recién aprobado ¡sin 
permiso previo del gobierno!". 

3. CE SURA y CONTROL DE LOS IMPRESOS (1814-1833) 

Con la finalización de la Guerra de Independencia y tras la expulsión ele 
las tropas francesas de Espaúa, regresa la monarquía e n la persona el e 
Fe rnando VII. Nada más ocupar su trono, declara su intención de volver al 
absolutismo y anula la Constitución de 1812 y todas las disposiciones emana
das de las Cortes". Y e ntre sus primeras promulgaciones se e ncuentra el 
Decreto ele 4 de mayo de 1814, por la que se restablece la censura previa y tal 

~ Ambos decretos ll evan la misma fec ha JO de junio de 18 13. 
'! Dentro del Título IX: De la In strucc ión Públi ca . 
.¡ Decreto de 29 de abril de 1812. 

Manifi esto Regio de 12 de abril de 1814. 
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como se recoge e n su preámbulo « ... ha resuelto S.JVI. que no fJ'UedefijaTSe ningún 
cartel, distribuir ningún anuncio, ni imprimirse dim"io ni escrito alguno sin que fJTeCe
da la presentación a la persona a cuyo cargo esté el Gobierno político, quien daTá o nega
Tá elfJenniso fHlTa la impresión o fJ'Ublicación ... » . Dos van a ser las preocupaciones 
de este rey e n relación con el control de 10 impreso: 

• La prensa periódica, que en nuestro país se había asentado de manera 
más o menos es table en el siglo XV1II de la mano de la nueva dinas tía 
bo rbónica, que la utili zaba como un instrum ento de promoción de la 
monarquía y sobre la cual eje rcían un contro l absoluto. A 10 largo del 
siglo XIX, la pre nsa sufrirá una gran evolución, pasando de ser un pro
ducto para un a minoría alfabetizada, de forma to pequeI'l o y de temáti ca 
fundamentalmente política, a llegar a ser un artículo muy consumido, 
en el que la prensa info rmativa se irá imponiendo y cuya calidad , tanto 
en la presentac ión fís ica como e n los contenidos, mejorará espectacu
larmente. Fernando V1I , siguiendo la es tela de su padre, suprimirá todos 
los periód icos y foll etos6, a excepción del Diario y Gaceta de Madrid , 
basándose en la falta de decoro de su conten ido y en 10 poco que apo r
taban para la instrucción del pueblo . Está claro que este monarca era 
consciente de la fuerza y del papel esencial que jugó la prensa en la caída 
de la monarquía impuesta por Napoleón y no que ría que esto o algo 
similar a la Revolución Francesa ocurri ese en nues tro país 

• El control sobre los impresos ex traqj eros i
, del mismo modo que ya 10 

había hecho su antecesor en el trono, poniendo un especial inte rés en 
prohibir la entrada de impresos franceses y de aquellos que hiciese n 
refere ncia a la Revolució n de 1789. 

Estos primeros úios de rein ado de Fern ando V11 causaron un gran males
lar entre la sociedad espaIi.ola, sobre todo entre la burguesía, y vin ieron aco m
paliados, entre otras adversidades, de una importante crisis econó mi ca. Es ta 
situación provocó el alzamie nto de l teniente coronel Rafael de Riego en el 
alio 1820, iniciándose la época conocida como el trienio liberal. El Rey se vio 
obligado a jurar la Constitución de 1812 y a restaurar parte del corpus legisla
tivo emanado de las Cortes de Cádiz. En e l asunto que nos interesa, e l Decreto 
el e 22 de octubre de 1820, vuelve a rees tabl ecer e l derecho de los espali o les a 
imprimir sin censura previa (art.l) , con la excepción de los escritos que traten 
temas de re ligión, que sí necesitan autorización de los ó rganos eclesiásti cos 
(art.2). También se recoge e n el artículo 3 los casos e n los que se abusa de este 
derecho y las penas que e llo co nlleva, que oscilan entre un máx im o de se is 
alias ele prisi ón para los auto res o editores de impresos subve rsivos o que in ci
ten a la rebelión has ta la pe na más leve, de un mes de cárcel y multa de 500 

¡¡ Rea l Decre to d e 2 de mayo d e 18 15. 
Rea l Cédula d e 27 de ma)'o de 1815. 
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reales e n e l caso de los esc ri Los injuri osos. Uno de los aspectos más interesan
tes de eSLe dec reto es la aparición de la figura de los jueces de hecha\ es to es, del 
jurado no profesional como ó rgano competente para e njuiciar los delitos por 
abuso de esta libertad . Estaba formado por nueve personas mayores de 25 
a li os, en pl e no ejercicio de sus derechos9

, que prestaban juramento ante el 
Alcalde. El los es tabl ec ían si había o no base para e l e nju ic iam ie nto y, en caso 
afirm ativo, e l asunto pa. aba aljuez. De nuevo, se formaba unjurado, ahora de 
doce m ie m bros, sie te de los cuales e ran tam bién jueces de hecho elegidos por 
sorteo. An te este jurado de Califi cación pres idido por unjuez, se desarrollaba 
e l proceso e n aud iencia pública. Este sistema del jurado de imprenta, aunque 
novedoso y pionero en nuesLro sistema jurídico, e n la práctica de mostró que 
no e ra efecLivo , ya que losj ueces de hec ho, b ie n por su poca formación bien 
por las pres iones a las que se veían sometidos, abso lvían sin cesar a autores e 
impresores, lo qu e pe rmitía que esos escritos inju riosos, subversivos u obsce
nos circu lasen de nuevo con tota l impunidad . 

El flui r de los aco ntecimienLos históricos e n nues tro país, iba a traer consi
go un nuevo cambio de importantes consecue ncias para la libe rtad de im pre
sió n . Fernando VII invoca e l Tratado de Verona en 1823, lo que hace que 
Franc ia acuda en su socorro y provoca la reinstauración del abso lu tismo en 
Espa,ia. Tal como ya ocurrió ante riorme nte, su primera medida fue la de dejar 
sin efecto la Co nstitució n de 1812 y anular todas las dispos iciones ap robadas 
desde e l a lzamiento de Riego lO Durante e l resto de su reinado, su postura con 
respecto a la imprenta es la el e una vuelta a la censura total y al dominio abso
lu LO de lo impreso . Establecerá férreas medidas de contro l tan to para los 
impresos ex tranj eros que ya es tán en Espa li a como aq uellas otras tendentes a 
evitar que penetren n ingun o más por nuestras fronteras l ' . U n buen ejemplo 
de las eS Lrictas medidas que se impla ntaron sería e l que los encargados de las 
aduanas tenían que exam inar hasta los papeles usados para envolver cualquier 
tipo de obj eto (a rts. 1 y 9). Los li breros, por su parte, estaban obligados a pre
se ntar ante e l Consejo Real en un plazo de se is meses una re lac ión co n los 
li bros eX Lranj e ros que poseyeran; los particulares, si pose ían libros prohibidos 
sin li cencia para e ll o, te nían que presentar una li sta anLe los ó rganos eclesiás
ticos (a rts. 13 y 14). Incluso e di ctó una disposición espec ífica para evitar que 
sigui ese n e n circu lac ió n aq ue ll os escritos «peljudiciales» que se hubiese n 
impreso durante e l tri enio li beral' 2, la cual afectó a todo aquello que pudiese 
sali r de una im prenta: prensa, libros, lámin as, fo ll etos, ca ri caturas, e tc. 

H TíLU lo VlI, de l cilado decreLO , de l artícu lo 36 al 74. 
" Según e l art. 40 de eSle decrelo , no podían formar parte de eS le jurado n .. . los Ijl./l' I]I'IC 

zan jurisdir(ión (iv il o prlesiristim, /0.1 Cefi's(s ic) ¡lotíliros, los l n/I'ndf"n/es, los Crnnrl11drl17 fl'S CPI/!'ra/ps 

di' las anlws, /05 SI'rrefarios dl'l /) I's/){[r/¡o y los pm.¡Jlearlos t'rI sus .\"II('refrrria, los Consejl'lvs dI' Es/arlo y 
los !'III/J/tarlos PIl la sPllJirlumbH' rll' jJa/ario n. Era un cargo obligaLOrio )' de renovación an llal , al 
que se accedía por saneo. 

In lan iri esto Regi o de I de octubre de 1823. 
11 Rea l Cédu la de 11 de abril de I R24. 
l e Rea l Orden ele 14 ele noviembre de 1824. 
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En 1830 Fernando VII promulgó la Real Cédula de 12 deju lio co n e l obj e
Livo de refundir toda la legislació n existente sobre la imp renta y cuya postura 
sobre es te asunto queda perfectamente re fl ejada en e l artícu lo 1 " . . . se mantie
/1(1 la jJmhibición absoluta de imprimir libms, memoriales o pajJeles sueltos de cualquier 
materia o tamaño, sin la preceptiva licencia del Consejo [si es tamos hablando de 
libros o impresos de más de se is pliegos], del juez Subdel.egado Genpral de 
ImjJrentas o de los jJarticulares de las resjJectivas provincias . . . [para im presos de hasta 
se is p li egos] ". 

4. LEGISLACiÓN SOBRE IMPRENTA DESDE 1833 HASTA 1868 

Nos centraremos ahora en el lapso de tiempo comprend ido e ntre e l fa ll e
cimien to del rey Fernando VII has ta la revolució n de Prim y Serrano y la con
secuente expulsió n de la re ina Isabel II del país. Es una época políticame nte 
co mpleja, en la qu e se van alte rnando los gobie rnos de corte progresista 
(1835-1843; 1854-1856) con otros mode rados (1843-1854) yen la que se pro
ducen varios levantamie ntos armados contra e ll os. La situació n en e l país 
"icne marcada, además, por otros acontecimientos, en tre los que menciona
remos las dos prime ras guerras carlistas, varias desamortizacion es, la reforma 
agra ri a, la guerra en Marruecos, ... e tc. En este peri odo , se legisla am pli amen
le sobre la libertad de impresió n y se in troducen algunas novedades y cambios. 
Vamos a analizar algu nas de sus carac te rísti cas: 

- En las tres constituciones dadas a lo la rgo de esta época histó ri ca siem
pre hayal m e nos un artículo que se re fi e re a este as unto , 'iempre den
tro de l Título 1 y e n las que parte de su articu lado prese nta siempre la 
misma expresión formal: " Todos los esp(áioles jJ'Ueden i17ljJrimir)' jJUblicm' 
libu1?nente sus ideas sin jJrevia censu'ra, con sujeción a las lf)'e.\,,, I:\ , 

- A pesar de lo expues to , no existe como talla li bertad absoluta de impre
sió n, puesto que las leyes que se desarrollan a partir de esas co nstitu
ciones siempre impone n unos límites. Así por ej empl o, só lo se exim e de 
la li ce ncia previa de impresió n a los libros que ve rse n sobre ciencias, 
a rtes y oficios y a los pe ri ódi cos que verse n sobre be llas a rtes, ciencias 
naturales y li teratura "' . Se sigue manten iendo e n todas las disposiciones 
de la época la o bligatoriedad de licencia previa de los órganos eclesiás
ticos para todos aquellos impresos que versen sobre re li gió n y fe, 
As imismo, la pre nsa política y re ligiosa requerirá de un a auto ri zació n 
previa para pode r circular. La postura paternalista y co ntro lado ra de l 
poder es tabl ec ido, queda clarame nte expues ta e n los p ró logos y pre
ámbulos de la legi 'Iación al efecto : «El articulo 2 de la Constitución [de 

1:1 An. 2 de la ConsliLUción d e 1 8~7; an o 2 de la ConsliLUción de 1845 y an, ~ de la 
Conslilll ción no promulgada de 1856, 

11 Real Decreto de 4 de enero d e 1834. 
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1837] concede a todos los españoles el derecho de imjJ1imir)' publicar libremente sus 

ideas sin jJTevia censura)' con sujeción a las leyes (. .. ); más Ijar desgracia este uso 
ha degenerado en un desenfreno tan funesto )' lastimoso que hiere )' mata a la 
misma libertad (. .. ); El Gobierno, que conoce estos males(. .. ) pmpondrá (. .. ) todas 
aquellas providencias que (. .. ) IJongan coto a tan deplorables abusos,, 15. 

La legislación de esta época dispon e defmiciones concretas sobre a qué 
se está refiriendo exactamente cuando legisla sobre los distintos tipos 
de impresos, estableciéndose una clasificación . La primera vez qu e esto 
se hace, se define lo que se entiende por periódico u ... todo imPTeso que 
se publique en éjJoca o jJlazos determinados o inciertos, siempre que sea bajo un 
título adojJtado previamente)' que no exceda de seis IJb:egos de impTfJsión deljJapel 
de la marca del sellado" 1 6. Durante algún tiempo, la tipología de los impre
sos se establecían en fu nción de los p liegos: un libro, más de 20 pliegos; 
un fo lleto, más de 1 p liego y me nos de 20; la hoja suelta, menos de un 
pliegon Posteriormente, se im puso el cómputo por núm ero de pági
nas: se considera un li bro a un impreso de 200 páginas o más; un fo lle
to al que tiene menos de 200 y más de 25 páginas y una hoja sue lta, la 
que tiene menos de 25 páginas l s. 

- Los delitos de imprenta iban en func ión de los con ten idos que se trata
sen. Su tipología era muy similar en todas las disposicion es: impresos 
que fu esen con tra el rey y su fam ili a, contra la re ligión, contra el orden 
público o la auto ridad, co ntra la moral y las buenas costu mbres ... etc. 
Era un abanico muy amplio que dejaba un margen co nsiderable a la 
subjetividad de los órganos encargados del con tro l de estos delitos. De 
hecho, en la legislac ión de esta época no se recoge en ningún artículo 
el concepto de veracidad; es decir, la noticia podía ser cierta y veraz pero, 
aún as í, se delin quía al publicarla. Se conside raba que se cometía el 
de li to en sí cuando se le daba publicidad al impreso, es to es, cuando ll e
gaba a un número determinado de personas; diez, en el caso de la Ley 
de Imprenta del 186719

• 

Por lo que respecta a los órganos encargados de juzgar e imponer 
penas, en el art. 2 de la Constitu ción de 1837 se establecía que u ... La. 
calificación de los delitos de imjJTenta corresponde exclusivamente a losjurados». 

Se vue lve otra vez a es tablece r, pues, e l sistema de jueces de hecho, lo 
que queda legislado ese mismo ati.o~o, manteniéndose un a co nfigura
ción similar a la que ya conocemos, esto es, dos jurados; un o e ncargado 
de determ inar si se ha cometido deli to (Jurado de Acusación) y otro 

1'. Real Orden ele 5 ele junio de 1839. 
Ir. Arl. 2 ele la Le)' de 22 ele marzo de 1837. 
17 Arl. 13 elel DecreLO ele 9 el e abril ele 1844. 
18 An. 2 de la Le)' ele Imprenta ele 1867. 
1" An. 15 ele la Le)' ele Imprenta ele l 7 ele marzo ele 1867. 
"" Le)' ele 17 ele octubre ele 1837, artícu los 4"-8", a mbos in clusive. 
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para participar en el juicio en sí y en la imposición de la pena, en su 
caso (Jurado de Calificación) . Los jurados fueron evolucionando y los 
requisitos para formar parte de ellos se volvieron cada vez más es trictos; 
ahora, había que ser mayor de 30 años y poseer una buena posición eco
nómica la cual garantizaría, en teoría, una mejor preparación y mayor 
cultura; y tal como se recoge en el preámbulo del Real Decreto de 10 
de abril de 1844, « •• • No son los proletarios y los ignorantes los que jJueden ser 
jueces en las graves cuestiones que la imjJrenta suscita, y triste y desastroso fuera 
su porvenir si bajo tan débil amparo se acugiese». Posteriormente el sistema 
de jurado se suprime y se sustituye por un tribunal compuesto por cinco 
jueces de primera instancia, bajo la presidencia de un magistrad0 21

• A 
partir de aquí en adelante, se irán alternando ambos sistemas, es to es, 
el de jurados22 y el del Tribunal de jueces profesionales2\ llegándose 
incluso a crear un sistema mixt02'1. Pero, al final del periodo que nos 
ocupa, se establecerá que los deli tos de imprenta corresponden juzgarlos 
a los tribunales ordinarios o del fuero común, con la excepción de 
Madrid, ciudad para la cual se estableció un juez y un fiscal especial para 
este asunt025

; se impuso el criterio expuesto en el preámbulo del Decreto 
de 2 de enero de 1853 « • •• insPira más confianza en el acierto de sus providen
cias un tribunal de Jueces inamovibles e independientes, que tienen por oficio admi
nistra1")usticia, y fundan en administrad a bien su crédito, su reputación y su por
veni1; que Jueces eventuales a quienes repugna abandonar sus ordinarias IJreocu
paciones para contraer compromisos que juzgan graves y molestos». 

La prensa periódica de carácter político y religioso va a ser, sin lugar a 
dudas, el caballo de batalla de la legislación de este periodo . De hecho, 
se promulgan muchas más disposiciones específicas para el control de 
la pre nsa que para el de los libros y resto de impresos. De los asun tos 
sobre los que se legislan , des tacamos: 

• Requisitos para abrir un periódico. Eran variados y, con el paso del 
ti empo, cada vez se imponían más, a la vez que se ratifi caban los 
a nteriores. Así por ej emplo se exigía ser ciudadano en la plen itud 
de sus derech os; presentar un depósito previo; tener casa ab ierta en 
la localidad en la que se quería publi car el periódico; es tar al día en 
e l pago de las contribuciones directas de l ÚIO en curso y abonar 
co n anticipación los tres ÚIOS sigui e ntes, . .. e tc. Además, un ed itor 
de un pe riódico no pod ía se rlo a la vez de otro y, a partir de l año 
1857, también se exigía que co ntase con la figura de un directo r. 
Asimismo, el periódi co debía haber sido impreso en una impre nta 

~I Real Decre LO de 6 ele julio ele 1845, a rt. 4. 
"" Decre to de 2 de abril ele 1852; Real DecreLO d e 15 de septiembre ele 1856. 
~~ Decreto ele 2 de e ne ro ele 1853; Ley de impren ta ele 13 ele j uli o ele 1857. 
~ 'I Ley ele imprel1la ele 29 de junio ele 1864. 
~" Real Decre LO ele 7 de marzo 1867. 
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legali zada26 y debe aparecer e n é l e l p ie de im prenta27
. En e l caso de 

periód icos po líticos o re ligiosos, ade más de todo lo anterio r, debe 
figurar im preso e l nombre y apellidos completos de l ed itor. 

• La responsabilidad de lo publicado en un impreso y, en caso de de li
to , e l hace r frente a las mu ltas y penas impuestas, recae en primer 
lugar sobre e l autor reconocido de l trabaj o o sobre su traductor; si 
no lo hay, no se co noce o está huido, e l segun do responsable se rá e l 
editor y, si no se conoci ese o no lo hay, e l impresor2R

• En el caso de 
los impresos clandestinos, el responsable es el impresur. 

• El sistema de control era e l siguie n te: los editores estaball ob ligados 
a e ntrega r un ejemplar para su censura previa al Gobierno de la pro
vin cia o al Alcalde, y o tro al Fiscal de imp re nta29 o a l juzgado o rdi
nario , segú n nos refiramos a capita les o a pueblos. Estas med idas se 
endurecerían e n e l año 1867~o; ahora, además de a los censores 
antes mencionadas, hay que entregar los pe riódicos a l juez de pri
mera instancia o aljuzgado ordinario, según el caso, y e l número de 
ej emplares se e leva a dos. Ellos determinaban si un periódico podía 
circu lar o, por el contrario, si su contenido era de lictivo según lo 
establecido en la legislación del momento , se le negaba la auto ri za
ción para su difusión , se recogían todos los ejemplares y se de nun
ciaba ante el órgano competente, a fin de que se juzgase a los res
ponsables del de li to. Se controlaba, incluso, e l modo de proceder a 
su ve n ta y difusión "Los expendedores ambulantes o en puesto fUo no 
podrán ejercer su industTia sin previa licencia por escTito del A lcalde (. .. J. 
Los que jJregonen de viva voz el impreso no lo harán sino con su verdadero 
título, absteniéndose de toda calificación o comentaTio ,,:J I. 

5. LA IMPRENTA Y EL CONTROL DE LO IMPRESO ENTRE 1868-1899 

En Septiembre de 1868 se produjo el levantam iento del almirante Topete 
y de los generales Prim y Serrano. Como consecuencia de l mismo, la re ina se 

·'fi Una im prenta legal es aq ue lla que tiene li cencia de l Gobierno de la provincia, que 
está inscrita en e l registro espec ia l para este tipo de establecimie ntos y en cuyo ed ifi cio exte
rior aparece rotu lado e l nombre legal de la impren ta 0, e n su caso, e l nombre y ape lli do del 
impresor. 

n Nombre legal de la imprellla 0, en su caso, nombre y apellidos del impreso r; lugar en 
el que se ub ica la imprenta )' alio de impresión. 

lH An . 5 y 6 de la Ley de 22 de marzo de 1837. Esta g radac ión de la responsab ili dad se 
mantendrá en toda la legislación de l pe ri od o que anali za mos. 

29 Los fisca les de imprenta entablaban y seguían las den uncias cOlllra los im presos. 
Había uno en Madrid y en las capitales de provincia y demás provin cias , esta funci ón la ejer
cía el promotor fiscal de l Juzgado. También podía nombrarse un fiscal especial en aqlle llas 
capi tal es de provin cia que de term inase e l Gobierno. 

:10 TiLUl o JI de la Ley de Imprenta de 1867 
:1 1 An. 11 de l Real Dec reto de 2 de abril de 1852. 
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ve o bligada a hu ir a Francia y se establece e n EspaJ'ia un gobi e rn o provisio nal, 
lras e l cua l, se fo rmarán unas Cortes Co nstituyen tes. Se decide ofrece r la coro
na a Amadeo de Sabaya, el cual reinará breve mente desde e l aúo 1871 has ta 
fe brero de 1873, fecha en la que abdica. 

En es te periodo la pos tura ante la li bertad de imprenta es, sin duda, la más 
progresista que hemos visto en es te siglo: " . .. Nada más ya de medidas jJTevf'17Ji
vas; nada de IJTOvidenáas Tecelosas contra la libre emisión del IJcnsamiento humano: 
nada de fiscalías ni de censuras contra jJTOducáones impresas ó Tepresentadas; nada de 

Juzgados esjJeciales. DentTO de la misma imprenta está el con ectivo jJa1a atajar en la 
misma raíz los daños: de la discusión emana la luz, y la verdad triunf a del error IJor f or
t'Ll1W »~2 . Y es to se refl ej a también en el articulado de la Co nstitución de 1869, 
en cuyo artículo 17 de es tablece que n ingún espat"lOl podrá ve rse privado "Del 
rlemcho de emitiT su s ideas y ojJúúones, ya de jJalabra, ya jJor escrito, valiéndose de la 
imjJTenta o de atTO jJTOcedimiento semejante». Es un derecho m ucho más amplio que 
cualqui era que se haya expresado ante rio rm ente, tanto q ue se podría eq ui pa
rar perfectame n le al derecho de libertad de expresió n que disfrutamos actual
mente. Pero, no se q ueda ah í la cosa y en e l artículo 22 se recoge que «No se 

I'stablecerán ni Ijar las leyes n i jJor las A uto'lidades disjJosiáón alguna jJn~entiva que se 
'r'fil'ra a los derechos defin idos en este Título [1 ] . T'amjJoco podrán establererse la censu

m, el dejJósito ni el editm· resjJonsable jJam los periódiros". Esto supo ne, desde luego, 
un respi ro para la pre nsa en general y para la pre nsa po líti ca y re ligiosa e n par
ticu lar, sie ndo, de hecho, la prim e ra vez que se re l<y an las medidas de co ntrol 
)' censura sobre ellas en lo q ue llevamos de siglo. 

Por lo que respec ta a los de li tos come tidos po r med io de la imprenta o de 
Olro medi o mecá nico de publi cació n, quedan regulados exclusivame nte po r 
el Código Pe nal y, tras suprimirse e lJuzgado de Impre n tas, se vue lve a impl an
Lar un sistema de juicio o ral median te e l jurado popu lar, comp ues to aho ra por 
tres magistrados y doce jurados de hecho. Pa ra poder fo rma r parte de é l, hay 
que se r mayor de 30 at"lOS , sabe r leer y escrib ir, gozar de todos los de rec hos civi
les y po líticos, y ser vecin o del té rm ino mun icipal, fi gurand o e n e l padró n 
como cabeza de fam ili a~:; . 

Tras la abdicació n de Amadeo 1, se p roclamó el 11 de Febre ro de 1873 la 
I República, en la q ue irán desfi lando como presidentes Figue ras, Pi i Margall , 
Salmeró n, Cas te la r y el autoproclamado como tal tras un golpe de estado, e l 
general Serrano. Su d uració n, aunque breve en e l ti empo no impid ió q ue se d ic
tasen a lgunas disposiciones en materia de impresió n, todas restrictivas y todas 
re l"e ridas a la pre nsa pe riód ica. Se pre tendía co ntrola r lo publicado en e ll a, 
pa ra evitar que se d ifund iesen no ti cias que pudieran incitar a la rebe li ón:H 

:1" Preá mbu lo de l Dec reLO de 23 de oClll bre de 1868, declarado le)' po r la Le)' de 20 de 
.i 11 1lin de 1869. 

"1:1 Rea l DecreLO de 22 de d iciemb re de 1872 )' Real Orden de 28 de d iciembre 1872 
sobre los j ui cios o ra les ante e l tri bu na l po pu la r. 

:1 1 Decreto de 20 d e septiembre de 1873; Dec reLO de 22 de d icie mbre de 187:\; Dec re lo 
de I:\dcjul io de 1874 . 
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Curiosamente, e l periódico oficial de la monarquía española desde la llegada de 
los Borbones, La Gaceta de Madrid, lo sigue siendo también en este periodo 
republi cano y se convierte en el único que puede insertar no ticias referidas a 
la guerra carli sta de la época35

. 

Con la vuelta de la monarquía como forma de gobierno y la restauración 
en el trono de la Casa de Borbón en la persona de Alfonso XII, se proclama
rá la Constitución de 1876, que recoge en su artícu lo 13 el derecho de los 
españoles de emitir libremente sus ideas y opiniones de palabra y por escrito, 
sin censura previa. En su desarrollo legislativo posterior36

, se establece un clara 
diferencia entre los li bros, a los que sólo se les exige para su publicación el que 
aparezca el pie de imprenta y cuyos de li tos se sancionan co n arreglo al Código 
Penal, y las publicaciones periód icas, para cuya publicación necesitan, si es 
prensa política, una auto ri zación previa de la autoridad gubernativa y, en el 
resto de los casos, dar cuenta de su publicación a la autoridad competente. 
Asim ismo, los delitos cometidos por la prensa periódica están sometidos a los 
tribunales de imprenta, formados ahora por dos magistrados de la audiencia 
y un presidente de sala. Pocos aúos después, se promulgará una nueva legisla
ción sobre este asunto , que traerá co nsigo la desaparición tanto de los tribu
nales como de los fiscales de imprenta, quedando de nuevo en manos de los 
tribunales ordinarios el juzgar este tipo de delitos37

. 

Durante el reinado de Alfonso XII, además, se concedieron dos indultos 
generales a todos los periódicos y escritores que cumplían penas de suspen
sión38

. Otra de las preocupaciones de la época era el anarquismo y se dictaron 
disposiciones tendentes a evitar la difusión impresa de sus ideales39 y a la 
supresión de los periódicos que los d ifundían 40

. 

Tras haber echado un vistazo a la legislación del siglo XIX podemos ahora 
contestar a las cuestiones que nos planteábamos al inicio de este trabajo. 
Parece obvio que el derecho a la libertad de impresión es un asunto que pre
ocupa y mucho a una gran parte de la ciudadanía y también, por extensión, a 
los distintos gobiernos que se van sucediendo, hecho que tiene su reflejo en el 
abundantísimo corpus legal promulgado al efecto . La libertad de impresión 
osciló entre la postura de férreo control de la monarquía absolutista de 
Fernando VII en un extremo y, en el otro, la postura de amplia li bertad que se 
disfrutó durante el sexenio revolucionario. 

Otro hecho que nos ha llamado la atención es que ahora el obj eto prefe
rente de censura ya no va a ser el li bro, pasando a ocupar su lugar la prensa 
periódica. Y es que, con una ciudadanía a la que cada vez era más accesible la 

:l'> Decreto de 18 de julio de 1874. 
:¡¡; Ley de Imprenta de 7 ele enero ele 1879. 
:17 Ley de imprenta de 26 ele julio ele 1883. 
:<8 Decreto de 14 ele febrero de 1881; Decreto ele 23 ele noviembre ele 1882. 
39 Ley de 10 de ju lio de 1894, art. 6. 
·10 Ley de 2 de septiembre ele 1896. 
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alfabe tizació n , e n un siglo de grandes cambios y num erosas noticias, y co n 
un os productos asequibles , la prensa se convirtió en moldeado ra de la o pin ió n 
pública y e ra ese nc ial para los poderosos con tro la r lo que se publicaba en e ll a. 
Tanto es as í que, compara tivam ente, a lo la rgo del siglo XIX se legisló más 
sobre e lla que sobre cualquier otra tipo logía impresa. 
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ANEXO 

Dispos icio nes legales sobre imprenta y censura q ue 'e han refe r id o en esle a rtícu
lo, por orde n cron ológico. 

Ca rta d e Bayo na, 1808. 

Decre to d e 10 de noviemb re d e 18 10 de liber tad po líúca d e impre nla. 

Consti lU ció n d e 1812. 

Dec re lo d e 29 d e abril de ] 812 por e l que se pro híbe la re im presión d e la 
ConsúlUció n d e 18 12 sin au to ri zació n previa del gobie rn o . 
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• Decre to de 10 d e jun io de 1813 por e l que se matizan a lgunos anícul os del 
d ec reLO de 10 de noviem bre de 18 10 de libe nad políti ca de impre Illa. 

• Dec reLO de 10 dejun io de 1813 por e l que se aprueba e l reglamento d e lasju n
tas de censu ra. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Dec reto de 4 de mayo de 18 14 por e l que se reeSLablece e l régimen de censura 
previa vigente aIlles de la promulgac ión d e l d ec reto de 10 de noviembre de 
18 10 d e libenad política de imprenta. 

ManifiesLO Regio d e 12 de abril de 181'1 por e l que se restablece e l abso lutismo 
moná rq ui co y se allu la la ConstilUción d e 18 12 y LOdas las disposiciones ema
nadas de las Cortes de Cádiz. 

Rea l DecreLO d e 2 d e mayo de 18 l 5 por e l que se suspenden todos los periódi
cos y fo ll etos a exce pció n de l Diario )' Gaceta d e Madrid. 

Real Cédu la de 27 de mayo d e 1815 por la que se prohíbe n la entrada a l país 
de impresos sedi ciosos)' en lengua francesa. 

Dec reLO de 22 de octubre d e 1820 por el que se aprueba e l reglamenLO sob re 
libe rtad de im prenta. 

Manifiesto Regio de 1 de octubre de 1823 por e l que se anu lan todas las dispo
sicio nes em itidas entre e l 7 de marzo de 1820 y elIde octubre d e 1823. 

Rea l Cédula de II de abr il d e 1824 d e medidas restrictivas para la introducción 
de impresos extranj eros. 

Rea l Orden de '14 de noviembre d e 1824 para imped ir la circu lación de esc ritos 
pe ljudi cia les. 

Rea l Cédu la de 12 el e j ul io ele 1830 que refund e todas las disposiciones emitidas 
por Fe rn ando VII e n materia de imprenta desde e l ÚlO 1823. 

Rea l DecreLO d e 4 de enero d e 1834 por e l que se aprueba e l ReglamenLO de 
lmpre nw . 

ConsLitución de 1837. 

Ley ele 22 ele marzo de 1837 sobre la prensa perióel ica. 

Le)' de Imprenta de 17 de octubre de 1837. 

Real Orden el e 5 ele junio de 1839 por e l que se dictan las reglas para e l uso de 
la libe rtad de imprenta establ ec ido en la Constitución de 1837. 

Decre to de 9 de abri l de 1844 de contro l el e la pre nsa periód ica. 

Real Dec re to de 10 de Abril de 1844 sobre reforma de la legislac ió n sobre la 
impre nta . 

• Consti tució n el e 1845. 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

Real Dec reto de 6 ele ju li o de 1845 por e l que se establece e l Tribunal de 
1 m pren ta. 

Rea l Dec re to de 2 ele abri l de 1852 sob re la Impre nta. 

Decre to de 2 de enero ele 1853 de reforma de la legislación sobre la imprenta. 

Constituc ió n de 1856 (no promu lgada). 

Rea l DecrelO el e 15 ele septiembre el e 18.56 por e l que se apru eba e l Ana 
Adic ional a la Constitución ele la Mon arquía Espalio la. 

Ley de imprenta ele 13 de juli o de l 857. 

Digitalizado por www.vinfra.es



IMPRENTA Y CENS RA El ESPAÑA DU RANTE EL SIGLO X IX ... 163 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

Ley de Impre nta de 29 dejun io de 1864. 

Ley d e Impre nta de 7 d e marzo de 1867. 

Decre to de 23 de octubre de 1868 sobre e l restablec imie nto de algunas liberta
des y de rechos, convenido en ley e l 20 dejun io de 1869. 

Constitución de 1869. 

Real Decre to d e 22 de di ciembre de 1872 y Real Orden de 28 de diciembre 
1872 sobre los j ui cios orales am e e l tribunal popular. 

Decreto de 20 de septiembre d e 1873 dictando varias di sposicio nes encamin a
das a evitar que los pe ri ódi cos y demás publicacio nes in curran en los casos que 
se me ncio nan , y ru ando las penas pa ra los infractores . 

Dec re to de 22 d e diciembre de 1873 di sponiendo que los Gobernadores civiles 
p ropongan y ac uerde n e n caso necesa rio la suspensión de las publi cac iones que 
pre pa ren , auxi li en ó exciten la comisión d e los de li tos que se cita n. 

Decre to de 13 d e ju lio de 1874 d eclarando vigentes e l decreto de 22 d e 
Dicie mbre último y las órde nes emanadas d el Pode r Ejecutivo sob re ejcrcicio de 
la libertad de impre nta. 

Dec re to de 18 de ju li o de 1874 dispo niendo que la prensa pe ri ódi ca no publi
que otras no ti cias sobre la insulTecció n carlista que las inse rtas e n la Gaceta de 
Mad rid. 

Real Dec reto de 31 de d icie mbre d e 1875 d ictando reglas para rep ri mi r los abu
sos que en e l ej e rcicio de la liben ad de imprenta cometan los peri ódi cos, y cre
and o Tri b unales espec ia les para la aplicación de las pe nas e n que aquc ll os pue
dan incurri r. 

Co nstitución de 1876. 

Ley d e imprenta de 7 de e nero de 1879. 

Dec reto de 14 de febrero de 1881 a lzando a todos los pe ri ódi cos la pena dc sus
pe nsió n que esté n cumplie ndo o deban cump li r por sem encia firm e, di ctada 
antes de la publicac ió n del presente decreto. 

Dec reto d e 23 d e novie mbre d e 1822 a lzando a todos los peri ód icos la pena de 
suspensión que estén cumpliendo o d eban cump li r por sentenc ia firm e, di cta
da antes de la publicac ió n del p resente dec re to con mo ti vo de l lI acim ie nto ele 
la infanta M" Te resa . 

LC)' ele imprenta el e 23 el e juli o de 1883. 

Ley de 10 d e julio d e 1894 estableciendo las pe nas que sufrirán los que a te nta
ren contra las perso nas o causare n dalio en las cosas e mpl ea ndo para e ll o sus
tancias o apara tos ex plos ivos. 

Ley el e 2 septie mbre de 1896 establec iendo la pena lidad para los que ate n taren 
contra las pe rso nas o las cosas e mp leando sustancias o apa ratos ex plosivos. 
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DOCUMENTACION 

Fuentes para el estudio de la historia naval 
a través de las webs de los Archivos Nacionales 

de España y América Latina 1 

AMALlA MÁs BLEDA2, CELIA CI-lAíN NAVARRO y J Uf\J'\I J OSÉ SÁNCI-IEZ B AENA 

Univenidad de M nrria 

REsUMEN: Con este trabajo se pre tende conoce r si los a rchivos nacio na lcs lati
noamericanos )' a lgun os españo les de tilUla ridad estatal, custodian docume nta
ció n que pueda contribuir al estudio de la hi storia marítima en sus dirc rc l1les 
ve rti entes . Pa ra ello , se consulta de form a de tallada las he rramientas de desc rip
ció n ),/ 0 d e consulta (guías, inventarios, ca tálogos, e tc.) que se inclu)'cn cn los 
sitios IVeb d e es tas instituciones . Se conclu)'e que , a pesar de que a lgun os a rch i
vos están haciendo grandes es fu e rzos, en la actualidad aún no se pued e estudiar 
la historia naval (n i cualqui e r o tro tema ) consultando ú ni camente la inrorma-

, ció n pro po rcionada en sus sitios web, pues son mu)' pocos los que inclu)'en imá-
I genes digita li zadas. Las he rramientas d e co nsu lta de fondos más comple tas son 

las proporcionadas en las sedes web d e los a rch ivos nacionales d e Chi le, Méx ico 
)' la República Do mini cana. Los dos a rch ivos depe ndientes de la Armada (espa
li o la), e l Archivo Ge nera l de la Marina)' e l Archivo d el Museo Nava l de Madrid, 
son los que cuentan con los depósitos más ri cos en fu e l1les documentales sobre 
e I m un d o m a rí ti m o . 

Palabms C!avf': f~l e ntes , histo ri a marítima, h istoria nava l, sitio web, seel e web, 
archivo nacional, Espat'ia, Am érica Latina, La tin oaméri ca, Hispanoamérica . 

' Este lrab'!io es un o ele los resu ltados el el proyecto de in vestigac ión tilUlacl o SOS Palri
monio Naval, fin anciado por el actual Ministerio de Ciencia e Inn ovación, con rel'erencia 1+0 
HUM-2007-61093/ I-IlST 

2 Becaria FPU. 
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.'WURCl'S FOR THE STUD y OF Tf-D~' NA VAL J-1fSTORY TI-IROUC HWEBS1TES 
OFTHE NATlONAL A RCJ-IfVléS OF SPAIN AND LATlN AMERfCA 

AIISTRAlT: Wi th thi s wo rk iL is inLe nte cl LO kn ow ifthe na Li o na ll a tin a me ri ca n 
ancl spa nish arc hi ves of SLaLe owne rshi p gu arcl c1ocu melllation Lh a L co nLribuLe LO 
Lh e SLud)' 0 1" Lh e maritim e hi sLO ry in c1 iffe re nt slopes . Fo r Lhis pu rpose, it has been 
consu lted in a deLail ed way Lh e LOo ls of descri p LÍ o n a nd co nsul tatio n tha t h ave 
bee n included in lh e websiLes o f lh eses a rchi ves . In conclusio n , in spile o[ the 
l"acL lhal some a rchives a re do in g b ig erl"o r ts , n OlVd ays it is n o t poss ibl e lO study 
Lh e n aval h is lo ry (n o t eve n an)' oLher LOp ic) co nsulLÍllg u lll y Lh e info rmatio n pro
vidcd in we bsites, sin ce th cy a re ve ry sm a ll whe n in cluding d ig iti zed im ages. Th e 
mo re co m p le Led lOo ls 0 1" co nsulta li o n a rc provid ed by the websites lhe na ti o na l 
a rchi vcs 0 1" C hil e, Mex ico a nd l.h c Do mini ca n Re publi c . Th e a rchives tha l 
d epe lll o f lhe Navy (span ish ) , lh e Ge n e ra l Archi ve o f lh e Sea-Coast a ncl th e 
Arc hi ve of lh e Naval Muse llm , a re lh ose whi c possess th e ri ch esl d eposits in 
docu m e n tary so u rces on th e ma ri time 1V0dd . 

Kry lUords: so urces , ma riú me hislO ry, naval hislOry, website , n a LÍ o na l a rchive, 
Spa in , Lalin Ame ri can 

l. [ NTRODUCClÓ:--¡ 

Los a rch ivos son agen tes cul tu rales ac tivos y deben ser considerados como 
tal. En e ll os, los usuarios debe n ser e l prin cipal refe rente de todas las actua
ciones y és tas tienen qu e ir diri gidas no sólo a dar a co noce r e l a rchivo, sino a 
satisface r las necesidades e inte reses de los ciudadanos~ . 

En un trabaj o sob re sa ti sfacció n de usuarios, Fe rrada4 indica que ac tual
mente la fun ció n de asistir al usuario se ha centrado e n dos enfoques: e l de 
formar y e l de in fo rm ar. La auto ra se re fi ere a la bibli o teca digital, pero nos 
parece que es perfectame n te adap tabl e a la situación de los a rchivos. En esta 
nueva era, e l archive ro de be concienciarse que los usuarios ya no sólo son fís i
cos, sin o tambi én virtuales, po r lo que hay que satisface r las necesidades de 
toda la aud iencia. Todo Archivo Nacio nal debe ser e l intermedia rio e n tre la 
info rm ació n y e l usuario (funció n info rmado ra) , pe ro además, debe ayudar a 
los ciudadanos a que és tos sean au tosuficie ntes para solucio nar sus p ro bl emas 
re lac io nados co n el archivo o la a rchivÍsti ca (fun ción fo rmado ra). 

Aunque el inves tigado r sigue sie ndo el usuari o prin cipal de los a rchivos , 
poco a poco es tá aparecie ndo nuevos tipos de usuari os e n es tas insti tuciones: 
p ro feso res, es tudian tes, ciudadanos en ge neral, ete.". Aún aS Í, los ciudada nos 

\ BOA DAS I RASET, j oan. Arch ivos, ciudadanos y cullUra: un e ncuen lro posibl e, pp. 57-62. 
I FERRADA CUB II.I.OS, Mari e la , La satisfacción de l usua ri o remoLO de la b ib li o leca. 
" La tipo logía de l usuario de pend e de la ti po logía de l a rchivo. Así , en los a rchivos ad lll i

Ili Sl. ra li vos un usua ri o m uy importan te es e l ll amado «usll a ri o inle rn o .. , que so n los p ro pios 
run ciona ri os de la adminislrac ión. 
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perciben e l arch ivo como un espacio cerrado y lejan06
, ajeno a sus intereses, 

por lo que e l primer objetivo debería ser difundir la función de éstos, es decir, 
ense ñarles la utilidad que ti enen. 

En este sentido, resulta inte resante la obra de Martín-Pozuelo y Cresp07, en la 
que anali zan la difusión que ll evan a cabo los a rch ivos de todos los países del 
mundo como herramienta para tener presencia en la sociedad. Concluyen que a 
nive l general, todos los países de l mundo contemplan la difusión a través de 
publicaciones de a rchivo, y que la a rchivísti ca debe crecer teórica y prácticamen
Le cUllLeIllplando como una de sus funciones prioritarias la ren tabi lidad social. 

Una de las formas más eficaces (y ba ratas) de difundir los a rchivos es 
mediante su sitio web; sin embargo , la difusión de los fondos docum ental es de 
los arch ivos a través de Interne t no tiene que plantearse como un mero cam
bio de soporte, sino como un medio de difusión activa de los fondoss. 

Actualm ente resulta indudable la importancia de Inte rn e t como herra
mienta de difusión para cualquie r tipo de organización o institución , espe
cia lme nte para aquellas desconocidas por la mayor parte de los ciudadanos 
como es e l caso de los archivos. Álvarez-Coca9 habla de las ventajas que las tec
no logías suponen en e l acceso a la info rmació n , ya que e l acceder a la im agen 
digitalizada, y no a l docume nLO original, co ntribuye a la conse rvac ió n de éste. 
Sin emba rgo , destaca que con las nuevas fo rmas que ofrece Inte rn et, los usua
rios no van a te ner la tutoría de l archivero. Nosotros no es tamos de l todo de 
acuerdo con es ta afirmación , ya que e l a rchive ro sí puede prestar esa tutoría, 
só lo que de forma virtua l, a través de he rrami e ntas como e-mail, chal, foro, e Lc. 
Además, para un usuario que se encuentra a cie ntos o mi les de kiló metros de l 
archivo, la tutoría virtua l se presenta como la única posibl e. 

Las TIC permite n reducir en gran med ida algunas ba rreras de acceso a l 
documento, como pueden se r el horari o o la leja nía de l a rchivo (e l siti o web 
eSLá abie rto las 24 horas a l día), de te rio ro de l mismo por su utilizac ió n (un a 
\'ez que se ha digitali zado, se co nsulLará éste y e l original se consultará lo míni
mo posible), la tipología de la letra Uunto co n e l docume n to se puede o rrecn 
una trasc ripció n ), etc. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos son ventajas. Apenas exis
ten sitios web de archivos accesibles, fáci les de utili zar, de inte rfaz «amigable» y 
con sistema de ayuda. Además, e n e l acceso remoto también nos enconLramos 
proble mas re lac ionados con la saturación de la red, co n la necesidad que 

¡; SE I3ASTlf\ I SALAT, Monse rra l, Archiveros/ ln folecnólogos: La Inlernel com o 1ll0LOr d e l 
cambio d e im age n de los a rc hivos, p . 9 1- 11 2; CumA Dír\7., Juli o . Archivos e Hislo l'ia loca l, 
pp. 203-2 18. 

7 MARTí N-PüZUELO CAM PILLOS, M" Paz y C RESPO I O(;A I.I' S, Son ia , La re lll<lbil idacl socia l 
de l a rch ivo: n lIe"a dimensión d e la a rc hivíslica, pp. 119-1 36. 

H En eSle sen tido, Carcía , Alfredo)I Carda expli can e l proceso que s ig ue n para difundir 
ace rvos allliguos en lín ea e n la s igu iellle obra: CARcít\ .Jl il ll~i': EZ , Palricia; ALFRU)() SA0: Cl IEZ, 
.l osé y CA Rc:íA CARelA, Albe rto. Acervos a llliguos d ig ila les: hac ia un a red nac iollal mexic11la, 
pp. 63-76. 

" AI.\IAREZ-COCA CONZr\U:Z, María jesús, El archivo y las nu evas lec no logías, pp. 3H7-400. 
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tie nen los espacios we bs de los a rchivos de ser ac tua li zados o con otros fallos 
tec no lógicos. Pe tre l Marín lO critica a lgunas de es tas barreras. 

Pe ro quizás, e l principal problema es la limitación que existe para la utili
zac ión de las tecnologías por parte de los a rchiveros, de los profeso res y de 
gran parte de los ciudadanos. Aunque parece que esta tendencia está cam
biando, según un es tudio de Cerdá" , tan sólo el 34% de los profeso res de 
ense ñanza no univers ita ria ignora e l manejo básico de un ordenador. 

A pesar de es tos in conveni entes, e l hecho de es tar prese ntes en Inte rne t y 
de tener disponibl es e n e l sitio web del archivo documentos digita lizados de 
sus fo ndos beneficia a ambas partes (a rchivo y usuarios). El arch ivo mejora su 
im agen , produce una mayor difusión de su acervo documen tal y aum e nta el 
núm ero de usuarios po te nciales (lo cual si sabe aprovecharse también puede 
aportar ren tabil idad económ ica) . El historiado r, investigador o ciudadano en 
general interesado en a lgú n hecho histórico, puede estudiar e l tema deseado 
ahorrándose gran cantidad de ti e mpo y costes (al no tener que desp lazarse al 
archivo, que en ocasion es puede estar a miles de ki lómetros). 

Cie rto es que no todos los archivos, y mucho menos los la tinoamericanos, 
disponen de los presupues tos necesarios para hacer frente a los costes que 
su po ne la digitali zación de todos sus fondos, por ello , hay que planifica r cua
les se digita li zarán. Estamos de acuerdo con Barroso l2 cuando indica que, para 
tomar esta decisión , se hace preciso estudiar las estadísticas de uso de los usua
rios para co nocer los docum e ntos más dem andados. 

En es te sentido, los archivos nacion ales suelen ser los que obtienen las 
mayo res partidas presupuestarias. Por eso creemos que, salvo en algunos casos 
particulares, este tipo de institucion es no ti e ne n excusa para no po ne r a di s
posici ó n de los usuari os, a través de sus sitios web, parte de su acervo docu
men tal, y mucho menos para no incluir herramientas de descripción y con
sulta de sus fondos docum en tales (guías, índices, catá logos, e tc. ), de m anera 
que pe rmita a l investigador preparar su trabajo. 

Cerdá' ~ afirm a que independie ntemente del tipo de a rchivo , de la clase de 
fondos docume ntales y del tipo de usuario, al a rchivo siempre se le va a 
demandar utilidad , sencillez y rapidez: contenidos útil es, fac ilidad de uso y 
acceso ráp ido. Estamos convencidos de que el sitio web del archivo puede ayu
dar a potenciar estas tres caracte rísti cas. 

Co nvie ne recordar que ofrece r servicios a través de Internet no sign ifi ca 
que se te nga que sustituir las func io nes tradicio nal es del a rchivo. La conser
vación del patrim o nio escrito y su difusión son ta reas pe rfectamente compati
bles en es ta nueva forma de comunicación y difusió n. 

I II PI::TR EL MARí N, Au re li o , El inves tigador y los archivos, pp. 219-229. 
11 CERDA DíAZ, Juli o , Archivos y educació n e n la e ra d ig ita l. Nuevas vías ele acceso y el ifu

sió n para los se rvi cios ele a rchivo, pp. 48-75 
12 BARROSO ARA HUETES, Anabell a , ¿Archivos infrautilizaelos? Consecue ncias ele la puesta 

en marcha ele un servic io digital e n e l Arc hi vo Histó rico Ec les iástico d e Bi zcaia, p. 596. 
'" CERDA DíAz, J ulio , Pensando e n los c iudada nos inventamos e l fu turo, pp. 69-11 5. 
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El obj e tivo de este trabaj o consiste en conoce r, mediante la info rmació n 
proporcionada en sus sitios web, q ué archivos nacionales espall01es y la tin o
americanos con tie nen documen tación que pueda con tribui r al es tudio de la 
historia marítima en sus dife ren tes vertien tes. 

Som os conscien tes de las limitacio nes que presenta este es tudi o, entre las 
que se encuen tran: 

No es tud iamos todos los archivos que puede n con te ner info rmació n 
sobre historia marítima; nos centramos en un os archivos co ncretos: los 
archivos nac ionales latin oame ricanos y algunos archivos españoles de 
ti tula ridad estata l. 

Nos basam os e n la informació n proporcio nada en los sitios web de los 
a rchivos se leccio nados. Sin embargo, no todos los a rchivos nac io nales 
de América Latin a ti e nen p resencia en In te rne t, po r lo que no pode
mos co nocer los fondos que a lbergan, y por tan to, tampoco lo in cl ui
mos en la investigación . 

- Nos cen tramos en la información con tenida en los difere ntes instrume n
tos de consul ta (guía, inven tario, catálogo, e tc.) proporcio nados en los 
sitios web. En algunos casos, estos instrumentos no están lo suficien te
mente detallados, por lo que es posible que los a rchivos con tengan más 
documentos sobre e l tema de los que se encuen tran refe renciados. 

No obstan te , a pesar de es ta limi tacio nes, conside ramos que este t rab~o 
puede servir como documen to base para co nocer algunas de las fuentes que 
puede n contribuir a l es tudio de la historia marítima. 

2. METODOLOGÍA 

El método de trab~o ll evado a cabo ha sido el sigui e nte. En prim er lugar 
se han se leccio nado los archivos sobre los q ue se deseaba reali zar la investiga
ción y se han locali zado sus sitios web median te e l motor de búsq ueda Google. 

Los siti os web estud iados han sido todos los a rchivos nacio nales de Améri
ca Latina, exce p to los de H onduras, Paraguay y Venezuela por no te ner pre
se ncia e n Inte rn et, y a lgun os archivos espall 01es de ti tula ridad estata l depen
d ien tes del Mi niste rio de Cul tura (Archivo Histó ri co ac io nal, Archivo 
Gene ral de Indi as, Arc hivo General de Simancas y Archivo de la Coro na de 
Aragón ) y del Min isterio de Defensa (Archivo Gene ral de la Marina «Álva ro 
de Bazán » y Archivo del Museo Naval de Madrid ) . En el Anexo A se encuen
tra la d irecció n e lec tró ni ca de estos a rchivos11

. 

JoJ El Arc h ivo d e l Museo Naval ele IVlaelriel lie ne elos el irecc iones po rq ue se o fre ce in fórmació n sobre la institu ció n y sus fon el os e n elos sitios lVeb ofic ia les elistintos: e n e l d e l Museo 
Naval y en el ele l Minisle ri o el e Defe nsa . 
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Una vez identifi cadas las sedes web de los a rchivos, hemos navegado por 
e llas dete nidame nte co n e l obj etivo de conocer cuáles son las he rramie ntas de 
desc ripc ió n y/o consu lta que po nen a d isposición de los ciudadanos para que 
és tos conozcan los fo ndos de la institució n. 

Med iante la consulta de ta llada de esas herram ientas, propo rcio nadas e n 
los siti os web de los a rchivos, hemos de te rminado la docum entac ió n q ue cus
tod ia n es tas instiLLl cio nes refere nte a l mu ndo marítimo, as í co mo aq uell os 
doc um e n tos qu e u-a la n sobre otro tema, pe ro q ue pueden contribui r al estu
d io de la histo ria ma rí tima O nava l. 

Esta inves tigac ió n se ha rea li zado e ntre los meses de febre ro y mayo de l Ú lO 

2008. 

3. R ESULT¡\[)OS 

Entre las características ge ne ra les que prese ntan los a rch ivos analizados, se 
e ncuen tran q ue todos ti e nen prese ncia en Inte rn et, excepto los de Ho nduras, 
Paraguay y Venezuela. 

En todos los sitios es tudiados se incluyen dife ren tes herramien tas de des
cripció n y/o co nsul ta que pe rmiten co noce r e l ace rvo docume nta l de la institu
ció n. Sin embargo, es tas he rram ientas no son ho mogéneas, pues cada una pre
senta un nive l de deta ll e dife re nte, siendo las más comple tas las pro po rcio nadas 
en los websitfs de los archivos de Chile, México y la República Dominicana. 

A pesar de qu e algun os a rchivos están haciendo g randes esfu erzos, ac tual
mente no se pu ede es tud ia r un tema co ncre to co nsul tando ún icame nte la 
informac ión proporcio nada e n sus sitios web, pues son muy pocos los que 
incluye n im áge nes digita lizadas. 

El tema de la esclavitud es e l p redom inante en los fo ndos e n lín ea de los 
archi vos nac io nales latinoameri canos, ya que son va rios los que incluyen un 
catá logo e n lín ea sobre es ta temática (Argentina, Colombia y Cuba) . 

El Ar chivo Ge ne ra l de la Nación (en adelante AGN) de Argentina posee 
bastan te docum entación en papel cuyo es tudi o puede contribuir a la creació n 
de la histo ri a marítima, especia lme nte en los documen tos de l Gobie rn o 
(adm in istra ti vos y mi litares) del pe ri odo colo ni al (1600-1 8 10) y de l pe riodo 
nac io nal (1 810). En su sitio web proporciona un ca tá logo e n lín ea, ¡ -el Ru ta del 
Esclavo, el cua l, a pesar de que e l tema central es la esclaviLLld , pro po rciona 
docum entos que so n muy inte resan tes para e l es tud io de la h isto ria nava l. Sin 
embargo, es te catá logo co n tie ne fallos, ya q ue no se puede accede r a la mayo
ría de las imáge nes que se supone n que es tán d igita li zadas . Ade más, docu
mentos d ife rentes e n lazan a la misma imagen esca neada. 

En la sede we b de l Arch ivo Nacio nal (en adelante AN) de Boli via se pro
po rcio na m uy poca info rmació n refe rida a la historia naval. No pode mos afir
mar si es deb ido a que e l a rchivo no conse rva mucha doc um entació n sobre el 
tema (lo cual es bastan te p ro bable al no se r un pa ís coste ro) o simplemen te 
que no lo han hecho consta r e n su sitio web. 
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Los catálogos proporcionados e n e l siti o we b de l A 1 de Chil e co nstitu
yen una herrami e nta de gran ayuda para co noce r los fondos re lacionados 
co n la historia m arítima que se conservan en la in stitución. Tras la consulta 
de es tos instrumentos, consideramos que e l inves tigador inte resado en 
la historia naval de be consultar e n e l AN de Ch il e fund ame ntalm ente los 
siguien tes fondos: 

En e l Archivo Nacional Histórico: Fondo Ministerio de Marina , Fondo 
Planillas Gue rra y Marina y Fondo Ministe rio de Gue rra. 

En el Archivo Nacional de la Administración: Fondo Min isterio de Defen
sa Nacio nal (Subsecretaría de Guerra y sobre todo Subsecretaría de Mari
na), Fondos Judiciales Militares, especialme n te los Judi ciales Navales, 
Fondo Subsecretaría de Guerra y Fo ndo Subsecretaría de Marina. 

No podemos co noce r si el AGN de Colombia conserva docum entos espe
cíficos sobre la Marina o temas relac ionados, ya que e n e l siti o web no func io
na e l enlace a la desc ripción de los fond os. Sin e mbargo, hay que destacar e l 
fantást ico y compl e to catálogo en lín ea que incluye, denominado NeglOs Escla
vos, e l cual , a pesar de que trata sobre la esclavitud , pode mos obtener infor
mación re lacio nada con la Marina, como la refe rida a puertos e n los que se 
reali za e l com ercio de esclavos. 

La sede we b e1e l AN de Costa Rica proporcio na informac ión refe re ncial 
(cuadro de clas ifi cació n, guía de fondos y guía de info rmació n ) ye n lín ea (rin
cón pedagógico y exposi ciones virtua les) sobre sus fondos . En las prime ras , es 
decir, e n las he rramie n tas de descripción refe re ncia l e ncon tramos basta n te 
info rmación sobre al mundo marítimo. Respecto a los docum entos e n lín ea 
que se proporcionan, sólo resulta interesa nte las imágenes d igita li zadas re lati
vas a l Tratado de límites te rritori a les entre Nica ragua y Cos ta Rica, que se 
muestran e n la sección "Rincón pedagógico». 

Durante e l periodo de rea li zac ió n de esta investigac ió n , e n e l sitio we b de l 
AN de Cuba só lo se ofrece información refe rencial, es dec ir, d e descripción de 
los fondos , a través de una guía y un cuadro de clasificación. En fun ción de 
ella , podemos determinar que e l arch ivo conserva docum e ntos de l periodo 
colonial que puede n resultar de utilidad pa ra e l estudi o de la historia marÍti
ma, ubicados en los fondos personales, fond os institu cio na les y coleccio nes de 
archivo, e ntre otros. También proporciona un ca tá logo e n su siti o web, La 
tmta del (1sclavo (m los archivos cubanos, pero no ha fun cionado durante e l pe rio
do de es tudio, y por tanto , n o pode mos saber si a lgun os de los docum e ntos 
están re lac ionados con e l m undo marítimo. 

En e l website del AN de Ecuador se ofrece poca inf'ormación de l acervo 
doc ume ntal de la institu ción. Se desc riben breveme nte dos de sus secc io nes e 
incluyen un listado de las series docum e ntales de otra , y só lo de a lgunas de 
éstas se o btie ne más datos . No se indica que haya ningún ro ndo o serie espe
cífico sobre e l mundo ma rítimo . 
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El AGN de El Salvador a lberga docum en tac ión que puede contribuir en e l 
estud io de la histo ria marítima, ubi cados principalmente en los fondos: Colo
nial, Gobe rn antes de El Salvador, Ministe rio de Relaciones Exteriores y sobre 
todo en e l fondo Ministerio Guerra y Marina. 

En el siti o web de l Arch ivo Gene ral de Centroam érica sólo se ofrece un 
breve li stado de los materia les y obras destacadas que conserva e l arch ivo. 
Debido a e La escasa información , es muy difíci l de terminar qué fondos pose
en que puedall ser de utilidad para el estudio de la historia naval. 

AGN de México pone a d isposición de los usuarios a través de su siti o web 
varias herrami enLas de descripc ión de sus fondos, siendo la más comple ta la 
Guía Ge neral, en la cual se o frece un n ivel de descripción muy detallado. Gra
cias a ésta podemos afirmar que el AGN de México conserva gran cantidad de 
documentos de inte rés para e l estudio de la historia marítima, especialmente 
e n los siguie ntes fondos: Gobierno Virreinal (1528-1 865) , In d ife ren te Virrei
nal (1590-1 819), Real Audiencia (153 1-1 900), Archivo de Guerra (1801-1976) . 
Fome nto (J 638-1957), Gobernació n Siglo XIX (181 4-1982) Y Guerra y Marina 
(1782-1953). 

El sitio web del Aj\) de Nicaragua es e l peo r de todos los expuestos e n esta 
in vestigación , pues ni siquiera se trata del sitio web en sí del arch ivo, sin o de 
un a descripc ión muy general de esta institución . Sólo ofrece una breve des
cripción de los 16 fo ndos docum en tales que conserva, pero ninguno de e llos 
hace referencia a l mundo marítimo o naval. 

El website de de l AN de Panamá es de reciente creación y actualmente no 
ofrece n inguna herramienta (c uad ro de clasificación, guía, inventario , etc.) 
que nos permita conocer sus fondos. Sólo contiene una breve descripci ó n de 
las secciones de la institución (yen ninguna de e llas se hace refere ncia a l 
mundo marítimo). 

El inve ntario, que se encue ntra clasificado según las diferentes direcciones 
de la instituc ión, es el único instrumento de consulta que nos ofrece e l AGl 
de Perú en su sede web. Según la informació n proporcionada, parece que e l 
arc hivo no conserva un gran acervo que pueda contribui r a l estudio de la his
toria marítima o naval. Las principales colecciones relacionadas co n este tema 
se encuentran en el Arch ivo Colon ial. 

Al igual que en el caso anterior, el inve n tario es la única he rramie nta que 
se pone a disposición del usuario e n e l sitio web del AN de Puerto Rico. Según 
la información proporcionada en é l, este arch ivo no posee apenas documen
tación re lacionada con la historia marítima. Debemos tener en cuenta que el 
inventario no es muy específi co (y no incl uye todas las unidades de l archivo) , 
po r lo que es posible que en la institución se conserven más docum entación 
sobre e l tema de los que se indican. 

En la sede web del AGN de la República Dominicana se ofrecen varias 
herramientas que perm iten la consul ta de su acervo docum e ntal, e ntre las 
que destaca la denom inada «Consu lta de Docum e ntos ,) . Ésta parece tratarse 
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de una potente base de da tos , aunque po r e l mo me nto presenta a lgu nos 
inconvenientes, ya que ta rda bastante en cargarse, tiene fa ll os en los en laces 
y es difícil de utilizar para personas que no tengan una cierta experiencia en 
el manejo de bases de datos. Po r e llo , no hem os podido determinar qué 
docume ntació n contie ne e l archivo que pueda con tribuir al estudi o de la 
historia marítima. 

En la web de l AGN de Uruguay sólo se proporciona la descripció n de algu
nas de sus coleccion es, aunr¡ll ~ " través de és tas podemos observar que e l 
archivo conserva docume ntac ión que puede contribuir al estudio de la histo
ria naval, especialmen te en el Fondo Ex-Archivo General Administrativo , y en 
con cre to en los subfondos: Aduana (1 815-1832), Capitanía de Pue rto (1773-
1845) , Guerra)' Marina (1 814-1861) y H acie nda (1730-1871 ). 

Respec to a los archivos españoles estudiados, hem os clasificados éstos en 
dos gru pos: los dependientes de l Ministerio de Cultura y los dependientes del 
Ministerio de Defensa. 

Todos los a rch ivos españoles de l Ministerio de Cultura proporcionan en 
sus sitios web una descripción de sus fondos, un cuadro de clasificación , un li s
tado de los instrumentos de referencia que poseen , as í com o acceso a exposi
ciones virtuales)' bases de datos. Además, todos poseen documentación sobre 
historia naval, especialm en te en: 

- Arch ivo Histórico Nacio nal: en el apartado de Institucio nes contem
poráneas. 

- Archivo Ge neral de Indias: e n los fondos Instituciones Metropoli tanas 
(Consejo de Indi as) e Instituciones Colo niales. 

- Archivo General de Sim ancas: en e l fondo Instituciones del Antiguo 
Régimen. 

- Archivo de la Corona de Aragón : en los fondos Comanda ncia de Mari
na de Barcelona (1840-1 881) )' Comandancia de Ingenie ros ele Barce
lona (1719-1931). 

Ade más, desde e l sitio web de estos archivos se puede acceder a tres expo
siciones virtuales. La primera de e llas, La aventwa humana en el Medilr'1Tánr'o 
(fi gura 1), es tá totalmente relacio nada con nuestro tema de estudi o. En e lla 
encontramos, junto con una descripció n, la imagen digitali zada de gran can
tidad d documentos históricos re lacio nados con la cartografía , los medios de 
com uni cació n , los inte rcambios económ icos, e l cruce de civili zac io nes )' la 
aventura humana. La segunda exposición , Paisajes urbanos de A-rnérica.)' Fili1Ji
nas, puede se rvir para conoce r la ingente tarea que en el terreno urbanístico 
realizó España en Ultramar, )' la tercera, Planos del Archivo dp la COTOna de Am
gón, no Liene nada que ver con el mundo marítim o. 
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FIG URA 1 

E X POSICI ÓN VIRTUAL «LA AVENT URA H UMANA EN EL MEDITERRANEO» 

N o hay I hmpoco, historia p051b le del mar [Medlterr6neo] Sin el conocimiento pre:clso de las vastas fu entes 
de sus archivos. Aquí la tarea perece por encima de las fuerzas de un historiador aislado. No hay ningún 
Estado mediterráneo, en e l siO lo XVI, que no tenoa su archivo bien provisto de documentos escapados <el 

los incendios, a los Siti os , a las: catástrofes de todo tipO Que conoció el mundo mediterráneo . Pero, para 
lOve ntariar y examinar ertas riquezas insospechables, estas mina s del más hermoso oro histórico, serfa 
nece~aria no una Vida, smo veinte Vidas, o veinte investigadores consagrando a ello, y al mismo tiempo, sus 
propias Vidas ( ... r . Con esta amargura confesaba Braudel, en su obra cI~S lca (El Mediterráneo y el mundo 
medlterréneo en 18 épOCa de Felipe Ir) su Irnpotencla ante la riqueza de los archl .... os históricos de los: parses 
ribereflos de es te m~r rebos~nte de cultura, De entr'e todos destacan, por derecho pr'opio, los ArchiVOS 
Estata les españoles , herederos de una antigua '1 rica tradición arch ivistica que los hizo nacer muy 
tempranamente y sobrevivi r a los avatares de la His toria, A través de los documentos en e ll os conten idos, '1 a 
ceusa del papel extraordinario que el Mediterráneo desempeña en todas las etapas de la histOria españolal es 
posibl e descubrir rnuchos mares] todos distintos, todos relacionados: el de los orandes hechos, el de los 
grande s hombres} el de I.es relaciones Internaciona les! el de los flujos económicos, el de la alta cultura,,, La 
mirada de nue str!l exposición se dirige a la vida de hombres y mujeres desconocidos que! al mi!lrgen de los 
e$tedos pero sin poder sustri!lerse ~ su influjo¡ n.!l n tejido durante cientos de años ¡ e lo largo y ancho de este 

i . 

Carto,.rafia Medios de Comunicación Intercambios económicos Cruce de civi lizaciones Aventura humana 
credltos mtloducclón scUr 

También se proporciona acceso a algunas bases de datos, las cuales contie
nen inform ación sobre los fondos de es tas institucion es (y de otras). Se reco
mienda la co nsulta de e llas para de terminar con más exac titud qué docum entos 
pueden ayudar en la creació n de la historia marítima. Estas bases de datos son: 

Censo-guía de anhivos de J::'s/)(áia e lbemamérica l
:\ guía e lec trónica de los 

arc hivos, fondos y co lecciones públicos y privados de EspaI'ia e Iberoa
mérica (fi gura 2) . 

Portal de Ardúvos &/Jaiioles (PAR1.'Sy 6, proyecto destinado a la difusión en 
Internet del Pat.rimonio Histórico Documental Español conse rvado en su 
red de centros. Cont.i ene descripciones e imágenes digitali zadas de docu
mentos conservados en los archivos, así como información actuali zada de 
los contenidos disponibles. Destaca e l inventalio dinámico de a rchivos 
(figura 3) , en el que se informa de las unidades docum entales de cada 
archivo que son acces ib les vía PARES, ind icando las que es tán d igita li zadas. 

Legislación H istórica EsfJañolc¿l7. Es una base de datos que permite e l acce
so a la legislac ión y normativa histórica desde la Edad Media hasta fina
les del Antiguo Régimen, refer ida a España y América, con acceso a un 
buen número de imáge nes d igita li zadas. Esta herrami enta presenta gran 
cantidad de información (y de im ágenes digitali zadas) re lacionadas con 

le. Disponible en Inte rn el: hl.lp://ae r.mcu .es/sgac / inc1e x censo guiajsp . 
1(, Dispon ibl e en Internel: hup://pares.mcll.es /. 
17 Dispo nible en: http: //www.mcu.es / a rchivos / lh e/. 
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e l mun do marítimo, pues una de las secciones principa les de la co nsul
ta po r tesauro es «Ej é rcito)' A1-mada». Como puede o bse rva rse en la 
figu ra 4, de n tro de esta secció n , puede consul ta rse in fo rmación refe
re n te a la o rganizació n , reclutam ien to)' formació n , pe rsonal )' jurisdic
ció n milita r de l Ej é rcito)' la Armada. 

F IGU RA 2 
B ASE DE DAT OS CENSO-GUÍA DE r\ RCH IVOS DE E SPAÑA E I BEROAM f.RICA 

e PRESENTACiÓN 

>:- SUSQUEDA 

_ Directorio de Archivos 

~FondOS Documentales 

_ FIChero de AlIloridades 

>:- ENLACES DE INTERES 

,nma 
{UlUtlUUltU-'IMIO 

... n<I"J"¡.o",(u . .,~ 

F IGU RA 3 

____ o~ 

PRESENTACIÓ ¡ DE l.AS IMÁGENES DI GITA LI ZADAS 

DEl. INVENTA RIO DINr\ iVIICO DE PA R ES 

Antecedentes de dive rsos Mi niste rios 
A'chlVo HISló'lco Nacloniil,UlIHAMA.R,1 26,EXP.5 

1,CJ imágen~s de 216 

EI3gir de la lisIa. ! Selec:lono una Imegen ~ 

O ver Imagen nO. I -l Q 

~):;I 
~~; 

2 Rec:o 
Imagen Núm 3 

[ 
~E.~' if. 
:..!!;:
',:;.! 

3 Rec:o 
ImagenNúrn 5 

1 \.~r'iO 
Image'lNúm 2 

'_ .. J "-j 

I f.;?j 
-~ 
2\er50 

Image1 Núm 4 

~~~. 
;:,,;.~ 
~~..1. 

3\er50 
Imagen Núm 6 
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F IGURA 4 
CONSU LTA POR TESAURO DE LA HERRAM IENTA LEGISLACIÓN HIST ÓRI CA DE ESPAÑA 

Consulta por Tesauro 

Legislación Histórica m 
de España .. ~ 

Para poder seleccionar el descriptor que desee en el Tesauro. éste se le se presenta en forma de listas 
desplegable s enlazadas en varios niveles jerarquizados según la estructura del mismo . El Tesauro se 
encuentra dMdldo en 7 capítulos que a su vez se subdiviClen en sUbcapítu los Clentro Cle lOS cuales están 
clasitlcados los descriptores en torno a los cuales se agrupan las normas. 

Una vez haya seleccionado el descriptor. puede limitar su consulta a un año o a un periodo de tiempo 
comprendido entre dos fechas. 51 así lO desea. 

Nivel 1 

I EJÉRCITO Y ARMADA vi 

ORGANIZACIÓN 
RECLUTAMIENTO Y FORMACiÓN 
PERSONAl 
JURISDICCiÓN MILITAR 

4. CONCLUSIONES 

Co mo conclusi ón a este trabajo , se puede afirm ar que, co mo cabe supo
ner, lo dos a rchivos dependi entes de la Armada , el Archivo Ge neral de la 
Marin a «Álvaro de Bazán» y el Arch ivo del Museo Naval de Madrid, son los 
que cue n tan con los depósi tos más ri cos en fu en tes docume n ta les sobre el 
mundo marítimo. Sus fo ndos co nstituyen una fuente primordial para cono
cer el desa rroll o de la Marina cie ntífi ca espatl ola del siglo XVIII y XIX así 
co mo la ad ministración de la Armada y sus ac tuac iones durante las época 
Med ieval y Moderna. 

No obstante, existe n otras fuentes docum entales que también resul tan de 
gran inte rés para e l es tudi o de la historia naval, como las conservadas en los 
archivos nac ionales . Con el prese nte trabajo hemos pretendido ide ntifi car 
cuales son és tas, con el obj e tivo de faci litar el trabaj o al historiador interesado 
en el tema. 

A pesar de que algun os archivos están hacie ndo grandes esfue rzos , en la 
ac tuali dad aún no se puede estudiar la historia marítima (ni cualquie r OLro 
tema) co nsultando únicam ente la info rm ación proporcionada en sus sitios 
we b, pues son muy pocos los que incluye n im ágenes digita li zadas. 
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En la mayoría de los casos, ni siquiera permite a los investigado res preparar 
sus trab~os antes de ir al arch ivo, ya que las herramientas de descripción y/ o 
consulta proporcio nadas en sus sedes web están muy poco deta lladas, lo cual 
dificulta conocer los fondos de la institución. Las excepciones las encontramos 
en las sedes web de los archivos nacionales de Chile, México y la República 
Dominicana, las cuales contienen los instrume ntos de co nsulta más comple tos. 

Todo ésto pone de manifiesto, un a vez más, la necesaria re lación que debe 
existi l' en tre archiveros y usuarios de estas insti tucio nes (sean hi storiadores, 
investigadores o ciudadanos en general). Volvemos a recordar que los archi
vos son instituciones públicas culturales y que sus actuaciones se deben dirigir 
a satisfacer las necesidades de sus usuarios. 

ANEXO A: SITIOS "VEB DE LOS ARCHIVOS ANALIZADOS 

Archivos nacionales de América Latina 

Archivo General d e la Nac ión Argentina 
http: //www.minin1.erior.gov.a r / agn / 

Archivo Nac ional de Bolivia 
h 1.1.p: // www.arch ivovbibliotecanacio nales .org.bo / arch ivonacion al/ 

Archivo Nac ional de Chile 
h ttp: / h ,'\vw. dibam.cl / a rch ivo nac ional/ 

Archivo General de la Nación d e la República de Colombia 
h 1.tp: //I''\'''''.arch ivogeneral.gov.co/ 

Archivo acio nal de Costa Rica 
h ttp : / h """,v.archivonacional. go.cr / 

Arch ivo Nac ional de la República de Cuba 
h LLp : //w\\'\v.arnac.c u / 

Archivo Nacional de Ecuador 
h Ltp: //,,,,,,w.ane.gov.ec / ane / site / welcome. hUl1 

Arch ivo Ge neral de la Nac ión d e El Salvador 
h 1.1.p: // \\'\vw.agn .g-ob.sv / 

Archivo Gene ra l de Centroamérica (GuaLema la) 
h tLp:/ h ,'\vw.mcd. gob.gL/ MI e o E/ cen Lros rere rencia / arch ivo gene ral ca 

Arc hivo Gene ral de la Nac ió n d e Méx ico 
http: //w\\.\v. agn .gob.mx / 

Arch ivo acional de I icaragua 
h LLp: lima nfu Lorg'/m useos /a rch ivonacional. h un l 

Archivo General de la Nació n de Perú 
h LLp: //",'\"w.arch ivog-eneral.g-ob. pe / 

Archi vo Nacional de Puerto Ri co 
h LLp: //www. icp.gob iern o.pr/ agp / i ndex . h Lm 
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Arc hi vo Ceneral de la Nac ió n de la Repúbli ca Do min icana 
h tlp: I I 1V1V1V.agn .g·ov.do I 

Arc hi vo Cene ra l de la Nac ión de Uruguay 
h tlp: IlwlVw.agn.gllb.lIv I 

Archivos estatales españoles dependientes del Ministerio de Cultura 

Archivo Hislórico Naciona l de EspaJ'ia 
h IIp :1 I WIV\V.mcu.es / archivos / MC / AHN l i nd cx. h tm l 

Archi vo General de Indias 
h l.lp: I 1\VII'w. lll cu .es / archivos / M Cl AC I l index.h tm l 

Arc h ivo Genera l de Sim a ncas 
h IIp: IlwlVw.mc ll. es / arc hivos / MC / AGS / index. h tm l 

Arc h ivo de la Corona de Aragó n 
hl.lp: lllVlI'w. mcu. es / archivos / MC / ACA / index. htm l 

• Archivos estatales espailoles dependientes del Ministerio de Defensa. 

Arc hivo Genera l de la Marina «Álva ro d e Bazán » 

h ltp: lllVlVlV. md e.es / p0rlalcu ltura / se rvlet / Consu ltaCu ltu ra? ACCI O N=4&CO 
PROVINCiA= 13&TIPO OBJETO=ARCHIVO&COD OBJETO= 1095 

Arc hi vo de l Museo Nava l de Madrid 
h IIp: I I IV\VW. m lIseonava lmad rid .com l a rc h ivo I 

http: // lVlVw.mcle.es / pona lcul tu ra / servle tl Co nsu l taCu l tura? ACCT O N=4&CO 
OBJETO= J53&COD PROVI CIA=28&AREA PORTAL=CULTURAL&TIPO 
O BJETO=ARCHIVO 
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Mapeo de la literatura científica sobre 

bibliotecas a través del Boletín de la ANABAD. 

Un estudio bibliométrico (1966-2006) 

J OSÉ L UIS HERRERA MORILLAS y A NTONIO P ULGr\RÍ ' GUERRERO 

Universidad de Exlrell/adum, Facullad di' Biblia/economía)' Dorllllwn/ación 

RESUMEN: Se reali za un es tudio biblio mé trico d e l BoLetin dI' la ANA B!W , e n 
co n cre to d e los a rtícul os d edi cad os a bibliotecas. Se ce l1lra e n la eyolu ció n 
c ron o lógica d e l núme ro d e a nículos, e n la producc ió n c ien tífi ca po r a u to res 
-identifi cando los más productivos- y e n la cu antifi cac ió n d e las m a te rias 
re presentadas. Po r o tro lado , se analizan las refe re nc ias bibliográ fi cas in clui
das e n los u·ab~j os . A partir d e es te a ná lisis, se d e te rmin a e l peso d e diferen
tes tipo logías d ocum e nta les : monog rafías, publicacion es pe riódi cas, ac tas d e 
co ng resos , documentos legislativos , documentos d e a rchi vos y siLÍ os \Ve b. A 
continuac ió n , se rea li za un estud io exhaustivo d e las c itas, d esd e e l a ná li sis el e 
las re fe re n cias prese ntes; y se d escribe la evolución d e las prin c ipa les cues tio
nes que sob re es te te ma ha n preocupado a los a uto res de los trab<~j os elllra n
te estos mio '; tambi é n se comenta e l d esarrol lo d e la es tru c tura forma l del 
Boletin. 

Palabm.\· ClaVf': Asociacio nes profes io nales. ANABAD. Revistas. Biblio ll1 c tríil. 
Lite ra tura cie l1lífica . Bibliotecas. 

l. l NTROD UCCIÓ , 

I .1 . Objetivos 

El obj e Livo gene ral de es te trabajo es reali zar un estudio bibli o mé Lri co )' 
de calidad e n e l qu e se a nali za la producc ió n cie ntífi ca co rrespo ndi en Le a los 
anÍculos sobre tipos )' sistem as de bibliotecas publicados e n e l 130letín de la 
ANA BAD a partir de 1966 (aI'io e n e l que comprobamos que se e mpi eza n a 
publ icar los prime ros trab~os de inves tigació n) hasta 2006 (a ll o de los últimos 
boleLin es publi cados hasLa la fecha ). 

La antigüedad de esta Asoc iación profes ional -deca na de las espallo las- )' 
de su Boletín, as í co mo e l amplio pe riodo cronológi co qu e abarca, lo co nvie n e 
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en objeLo de gran interés para rea li zar un trabajo de investigación sobre e l 

tema de estudi o se leccionado. 

Más concretamente queremos, en prime r lugar, reco nstruir de forma 

cuantitati va e l núm ero de artíc ul os publi cados sobre tipo logía bibliotecaria , 

sistemas y redes de bibliotecas distribuidos por materias , por úios de publi

cación y por autores; es tudi ar las referencias bibliográficas para mapear la 

li teratura qu e existe refere nciada e n los distintos a rtículos se leccionados 

(permite comprobar cuáles de és tos forman e l núcleo y demás zonas de Brad

ford y observar la cobe rtura de toda es ta lite ratura a través de los títulos de 

revistas en las distintas bases de datos) . Y en segundo lugar, describir y trazar 

la evolució n de las principales cuestiones que sobre es te tema han preocupa

do a los autores de los trab~os durante estos años; así como comentar e l desa

rroll o de la estru ctura form al del Boletín. 

1.2. La ANABAD 

La ac tual Federación de Asoc iac io nes de Archiveros, Bibliotecarios, Muse

ó logos y Docum entalistas (ANABAD) se inicia en 1949 y, según los Estatutos 

e laborados ese mismo ailo, nace con es tos objetivos: 

«a) El mejoramiento de los servicios de Bibliotecas, Archivos y Museos, median

te el perfeccionamiento profesional de los respectivos funcionarios; 

b) La reali zac ión de investigac iones, estudios, encuestas , memorias y pro

yec tos especiales re lacionados con el ej e rcicio de la profesión o co n las 

funciones propias de los ciLados es tabl ecimi entos; 

e) La reali zac ió n de trabajos de cooperació n, publicaciones profesio nales , 

catálogos, bibliografías , etc. 

d) La info rmación científi ca; 

e) Mantener relac iones co n entidades análogas del extranjero y parti cipar 

en sus tareas, especialm ente co n las de los pa íses hispanoamericanos; 

f) La organizació n de asam bleas , congresos y re union es científicas a nua

les e n EspaJia y la parti cipac ió n en aquellas internacionales que se con

voquen en EspaJia o en e l ex tra J-u e ro; 

g) Organizar conferencias, cursos breves de especia li dad, visitas públicas, 

viajes de es tudio , exposi cio nes y demás actos culturales en torn o a las 

Bibli o tecas, Archivos y Museos; 

h) Procurar la publicidad y propaganda de nues tros servicios»l. 

En la ac tualidad - según aparece en su web co rpo ra tiva- se configura co mo: 

«Una e ntidad sin ánimo de lucro, d estinada a agrupa r a cuantos se ocupan 

profesio nalmellle de los a rchivos, las bibliotecas, los museos y los centros de 

I Véase: Boletín de la ANABA, 1950 n" 1, p. 13. 
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d ocumentac ió n , o bien ti ene n un inte rés profesion al po r es tas institucion es . El 
ámbito te rri to ria l d e ANABAD es el de todo el estado españo l [ . . . ). Se estru clu
ra en cua tro asociaciones p rofes iona les, inde pendi entes en sus respectivas aClua
ciones especiali zadas: Asociación Espaliola de Arch iveros, Asoc iación Espa lio la 
de Bibliotecari os, Asociac ión Española de Museólogos y Asociación Espalio la de 
Documentali stas . En e l ámbito geográfico de las com unidades autónomas 
de Aragó n , Castilla-La Man cha, Gali cia, La lZi oj a )' Murcia, los socios de las dife
rentes asociacio nes profesionales de ANABAD se han in tegrado en sendas uni o
nes te rritorial es,,2 . 

ANABAD, con el propósito de cumpli r sus fines, organiza y desarrolla acti
vidades para sus asoc iados y participa e n proyec tos de in terés para los profe
sionales de la información y la sociedad en general. Los más destacables so n: 

Boletín ANABAD. 

Hoj a Informativa bimensual (con información gen eral actuali zada y 
una agenda de los distintos sectores profesionales) . 

Publi cacio nes monográficas (instrum entos de formac ión continua y de 
apoyo en las tareas profesionales y académicas). 

Conferencias, J ornadas, Foros, e tc. 

Ac tividades ligadas a la formac ión profesional (especialmente cursos). 

Comisiones técnicas y grupos de trabajo que realizan inves tigaciones, 
estudios, e ncuestas, proyec tos y aseso rías profesio nales:' . 

Participa e n ac tividades de las asociaciones nacionales e internacionales 
de las que es mi embro activo (FESABID, CIA, ICOM, IFLA Y AENOR). 

1. 3. El Boletín de la ANABAD 

El Boletín comi nza a publicarse e n 1950 con la de nom inac ión de Boletín de 
la ANABA y a partir de 1978 pasa a denominarse Boletín de la ANABAD, cambio 
que coincide con el reconocimien to legal de la Asociac ión, pues el Ministerio 
de l In terio r normali za su situació n jurídica. Es ahora cuando se aIiade al nom
bre de la Asociación el término de Documentalista para «am pliar el especLro 
de los profesionales que la constituyen » (Carcía, 1978). 

En sus inicios el Boletín aparece sin periodi cidad fU a y co n e l propósito de 
«poner en contacto a los asociados, hac iéndose sentir e n co mún las preocu
paciones e inquie tudes de la Asociac ió n» (To rtaj ada, ] 950). 

~ http:// www.anabad .o rg/ presentac ion/ [Citado: 13/ 11 / 2007). 
:1 Algu nos trabajos que es tán en marcha en la aClua lidad: Organización de la Biblio teca 

de AJ'\JABAD para su puesta al se rvicio de todos los socios. Co nve ni os con el Ministerio de 
Defensa. Gru po de Trab,"tio de Auto ridades de Aragó n. Participáción en el debate sobre el 
futuro de los estudi os universilarios de Docum entac ión. Parti cipación en el deba le sobre el 
futuro del Archivo de la Guerra Civil. 
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A parti r de 1970 se o rganiza en 4 números a nuales, aunque es frecuente en 

ocasiones que varios núm e ros aparezcan juntos en un mismo volum en. 

La publi cació n está digita li zada has la e l año 2000 y se puede consultar en 

CD-ROM y a través de la págin a we b de Asociación , para la que el Boletín se ha 

conve rtido e n: 

"El prin cipal refe re nte, en la se lia de identidad de es ta asociac ión. Es un 

órga no de expresión y un medi o de fo rm ac ió n profesional perm anente para 

lodos sus asoc iados, a l se rvicio el e lOdos lus archiveros, bibli otecarios , conserva

dores de museos )' documenla lislas de Espa li a. Sus temas son todos los proble

mas leó ri cos y prácticos qu e plantean las diferentes profesio nes que se ve n refl e

jadas en es la asoc iac ió n , profes io nes que dan a conoce r los aspectos científi cos 

de los bi enes cullura les )' cualqui er o tro tipo d e inro rm ac ió n que contribuya a 

difundir las ideas de ANABAD dentro y fu era de nuestras la titudes" I. 

Respecto a la es tructura form al del Boletín comprobamos q ue has ta e l Ú 10 

1966 es té) di sCJ'iado, prin cipalm e nte, para recoger noticias e info rmar de las 

actividades desarroll adas po r la Asoc iac ió n. 

En el a il o 1966 co m ienza a incluir trab~os monográficos (muchos de e ll os 

son los textos de co nferencias, po nencias de cong resos, e tc. de distintos pro

fes io nales) jun to a seccio nes fU as como: 

Palabras de l Pres idente (has ta e l n° enero-marzo de 1969). 

- El Mundo profes io na l. 

Hemos le ído (secció n inte rmite nte, que a partir del nO 2 de 1982 se 

denom in a «Recensiones») . 

Cróni ca de perso nal (a partir del n° enero-marzo de 1969 se denom in a 

«Cró ni ca de ANABA»). 

Estas seccio nes se completan, según los números , con otras co mo: «Noti

cias», «Actividad socia],' , «Legislació n», o «Bibliografía». 

En el n° 4 de 1978 aparece el apartado «La prensa dice», que desde el n° 1 de 

1980 se ide ntifi ca como «Recortes» «<Recortes de prensa» desde el n° 4 de 1985) . 

A partir del n° 1 de 1980 la estructura ante rio r varía , añadiendo las seccio

nes fU as de: 

Ed ito ri a l. 

Artícu los. 

otas. 

Se puede comprobar que a partir de 1987 (n° 3) dentro de los artículos se 

dife rencian los de arch ivos y los de bibli o tecas y en a lg un as ocasiones tamb ién 

los de museos)' / o los de docum e n tació n . 

·1 Illlp: / / www.a nabad.org/ boletin / [Citacl o: 13/ II / 2007]. 
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De tal manera que desde los números del Ú 10 2000 se simplifi ca su confi-
guració n. La estructura más habitual es: 

Editorial. 

Artículos. 
Notas. 
Recensiones. 

En ciertas ocasiones se omiten una o ambas de las dos últimas seccion es. 
Alg ullus buletin es son monográfi cos (sobre a rchivos, bib li otecas univer

sitarias, bibliotecas nacionales, bib li otecas autonóm icas, museos) y otros se 
dedican a recoge r los actas de los Congresos Nacionales de la A ABAD 
(todos los celebrad os hasta el mo mento, a excepción del VI congreso) o de 
dife rentes eventos organi zados po r la Asociac ió n , co mo las actas del «Foro 
Biblioteca y Sociedad », celebrado e n Murcia del 14 a l 16 de octubre de 2004 
(2004, n° 1-2). 

2. METODOLOGÍA 

Debido al abundan te contenido del Boletín acotamos el o bj eto de es tudi o, 
limitando la investigación a los artícu los" sobre los distintos tipos y sistemas 
de bibliotecas . Es decir, desde el punto de vista de la tipo logía docum enta l 
dejamos fuera los demás apartados del Boletín como notas , noti cias, rece nsio
nes , e tc., así como los núm eros dedicados a recoger las Actas de los Congre
sos y J ornadas de la ANABAD. Y respecto al contenido sólo estudiamos los 
artíc ul os dedicados a los as untos propios de la Biblioteco nomÍa espec iali zada 
)' de la BiblioteconomÍa internacio nal o comparada. La primera en o pini ó n 
de O re ra (1996) aborda los distintos tipos de bibliotecas e n función de su 
misión y func io nes y las necesidades propias de la comunidad a la que atie n
de. Tambié n se le denomina Biblioteconomía apli cada o Tipología bib li ote
caria, debido a que, frente a la BiblioteconomÍa General - ce ntrada en los 
co nceptos ge ne ral es para la organización de bib lio tecas- , comp re nde las lín e
as de desarro llo de los servicios y los caracteres propios de la gestió n bibli o
tecaria ap li cados a los distintos tipos de bib li otecas; pues, sus fondos , servicios 
)' usuarios varían e ntre sí, hasta ta l punto que se han ido desa rro llando nor
mas sobre los distintos tipos de b ibliotecas. La Bibli oteco no mÍa Ge neral se 
centra e n los principi os teó ricos y prácticos de organ izació n )' gerencia (adm i
nistració n de recursos físicos, eco nó micos, h umanos e informativos) de las 
bib li otecas co mo unidades de información docume nta l, introduciendo y ana
li zando tambi é n los principios de gestió n técn ica de las coleccio nes desde su 
formación hasta su conservación adec uada. La BiblioteconomÍa especia li zada 

" En e l Boletín la secció n de a rtícul os es tá cla ramente de li mitada a partir del ,1Iio 1980. 
Hasta es ta rec ha y desd e 1966 - en e l qu e co m ienza n los pri me ros trab,'U0s de investigación-
11 0 existe la sección como ta l, aunque éstos se pueden ide ntifi car por e l conten ido. 
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estud ia los distintos tipos de bibliotecas: nacionales, públicas, universitarias, 
escolares y especializadas. 

Respecto a Biblioteconomía comparada aborda: 

"El estudi o d e la Biblioteconomía en d iferentes países para anali zar analogí
as y diferencias en la leo ría y en la práctica, co n e l fin de conocer las grandes ten
dencias, descubrir las diferencias y valorar las ve ntajas e in conve nie ntes» (Carda 
Ejarque , 2000). 

A la Biblioteconomía comparada también se le denomina in ternacional o 
cooperativa para reflejar su interés por e l es tudio de la cooperación e ntre 
bibli otecas en sus principales d im ensiones. 

La metodología ap licada se fundamenta en la utili zación de las herra
mi e ntas metodológicas propias de la Bibliometría, consistentes en el uso de 
modelos mate máticos y estadísticos. El a nálisis bibliométrico llevado a cabo se 
centra en la evolu ción cronológica del núm ero de artículos, en la producción 
cien tífica por au Lo res - ide ntificando los más productivos- y en la cuan tifica
ción de las materias represen tadas. 

Por otro lado, se anali zan las referencias bibliográficas incluidas en los tra
baj os. A partir de este análisis, se determina e l peso de difere ntes tipologías 
docum e ntales: monografías, publicaciones periódicas, actas de congresos, 
docum entos legislativos, documentos de archivos y sitios web. A continuación, 
se realiza un es tudio exhaustivo de las referencias a revistas y se establecen los 
aran kings» de las revistas más referenciadas. Todo ello nos ha permitido 
reco nstruir la evolució n de los asuntos, temas e inquietudes que han preocu
pado a los profes ionales de la información de nuestro país en es te amplio 
pe ri odo cro nológico ; es tablece r los au tores y profesionales de mayor visibili
dad en la investigació n; co nocer e l pe rfil de fuente de informació n preferi
das por los investigadores del ámbito de la Información y Documen tac ión; 
detectar las autocitas al propio Boletín de la ANABAD; o describir cues tion es de 
índole más formal sobre la redacción y edición de los artículos . 

3. RESULTADOS 

Comenzamos comentando la distribución de artículos por aJ'ios (figura 1). 
Para e llo los distribuimos en 8 períodos de 5 años, desde el ai'io 1967 hasta el 
año 2006. De los 220 artículos publ icados sobre tipología y sistemas de bibli o
tecas en los últimos 40 aJ'ios, e l período 92-96 es e l más productivo con 73 artÍ
cu los. Casi se multiplica po r 7 la producción de los períodos 10 y 4°. Este fuer
te incremento se debe al núm ero de artículos sobre bibliotecas nacionales en 
1992 (29 artículos) y sobre bibliotecas unive rsita rias en 1996 (20 artículos). 
Algo parecido, aunque e n menor medida, ocurre en e l período 97-01 , que 
produce 40 artículos, de los que 16 corresponde n a bibliotecas auto nómicas 
e n e l año 2000. Durante los a110s 1967 y 1968 no se publican artículos sobre 
tipos y sistemas de bibliotecas. 

Digitalizado por www.vinfra.es



I'vlAPEO DE LA LITERAT RA CIENTÍFICA SOBRE BIBLIOTECAS .. . 189 

Entre los factores que explican el mayor número de trabajos refe ridos a 
bibliotecas nacionales y universitarias está, sin duda, la publicación de boleti
nes monográficos, como los dedicados a las bibliotecas nacional es (1992, nO 3-
4) o a las bibliotecas universi tarias (1996, nO 3-4; 2006, nO 1). 

Otro eleme nto a tener en cuenta a la hora de inte rpretar los datos refe
rentes a la distribución de artícu los por años es que algunos números se han 
dedicado a recoger las actas de los Congresos Nacionales de la ANABAD o de 
diferentes eventos organizados por la Asociac ión , que no hemos tenido en 
cuenta en nuestra investigación. 

Fig. 1. Evolución de la producción científica (artículos publicados 
en el Bolellín de la ANABAD ) 
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De la producción científica calculamos los números índices (tabla 1 y figu
ra 2). De tal modo que , por ejem plo, e l período 72-76 tiene un núm ero índi
ce de 163,64. Esto qu iere decir que representa un 163,64 % respecto a l pri
mero. Así, e l quinqu e nio 92-96 - e l más productivo- representa un 663,64 %. 
El % de in cremento respecto a l primer pe ríodo se muestra e n la 4" co lumn a 
de la tabla 1. El segundo período se incrementó en un 63,64 % respecto a l pri
mero. En el período 82-86 no se produce incremento ni disminución , sobre e l 
primer período. La 5" columna indica la variación porcentual de un período 
en comparación al anterior. El tercer período (77-81) tiene una variación del 
22,22 % respecto al segundo, mie ntras que e l cuarto período (82-86) ti ene una 
va riación negativa de - 50% e n re lac ió n a l ante rior período (77-81) . El perío
do (1992-96) alcanza una variac ión porce ntual del 192% sobre e l período 
anterior (87-91). 
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Núm. artíc. 
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T A BLA 1 

NÚ:\lI::ROS íNDICES 
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Fig. 2. Números Índices 
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Respec to a las mate rias (tipos y siste mas de b ib liotecas) se mues tran e n la 

figura 3. De los 220 artículos publi cados, e l mayo r número co rresponde a las 

bibliotecas un iversitar ias (68 artícu los) , segu ido de las bib liotecas nacionales 

(43 artícu los) , las bi bl io tecas públ icas (34 artícu los), b ib li otecas espec iali za

das (28 artículos) , sistemas y redes de bib li o tecas (20 a rtícu los), bibliotecas 

au to nómicas (18 artículos) y bibli otecas esco lares (9 a rtícu los). Dentro de 

las biblio tecas especializadas destacan las bib li otecas de fondo antiguo (lO 

artícu los) , las infantil es (3 a rtícu los) y las de a rchivos (3 artícu los). 
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Fig. 3. Producción por materias 
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El es tud io sobre los a uto res nos permite es tabl ece r qu e la prod ucti vidad 
resu ltante (tabla 1I) es de 208 autores d iferentes. De los cuales, 174 publi can 
un solo artículo (83,6 %), 23 publica n 2 artícu los (11 %),5 publican 3 artícu
los (2,4 %) , Y así h asta 1 autor que publica 8 a rtículos (Luis Carcía Ejarqu e) . 

N mTI. A1·tic. 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 

TAI~ I J\ II 
PRO DUCT IVIDAD DE LOS AUTO RI':S 

Núm. autores a':' b % 

174 \ 74 83,65 
23 46 11 ,06 
5 15 2,40 

3 12 1,44 
1 5 0,48 
1 7 0,48 

1 8 0,48 
208 267 

log n °. artic. 

O 
0,30 \0 
0,477 \ 
0,602 \ 
0,6990 
0,845 1 
0,903 \ 

Se ha de destacar que e l Índice de transitoriedad (% del núm e ro de au to
res ocasionales e n la ma te ria) es de un 83 ,6 % (autores con un so lo trab,~o) . 

Los nive les de productividad igual a cero (NP = O); mayor que ce ro )' 
menor que 0,5 (O < NP < 0,5); Y mayo r qu e 0,5 (NP > 0,5) se mu estra n e n la 
¡igu ra 4. El número de artículos apare ntes es de 267, de donde res ulta qu e e l 
núm ero ele artícu los por autor (267/ 208) es igual a ] ,28 . 
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Fig. 4. Niveles de productividad de los autores 
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En re lación a la auto ría otro dato comprobado es que más del 82 % de los 

artículos están firmados por un solo autor y casi el 18 % se realizan en cola

boración (tabla III y figura 5) . 

El Índice de colaboración resultante (media de firmas por artículo) es de 

1,23. 

TABLA III 

ARTíCULOS DISTRJBUIDOS POR NÚMERO DE FIRMAS Y SEGÚN EL TIPO DE BIBLI OTECA 

N" Firmas Número de artículos distribuidos según el tipo de biblioteca y por número de frrmas 

SYR NAC AUT ESC UNI PUB ESP Total Artícul. T. art. apare. 

1 17 33 18 9 50 28 26 181 181 

2 2 6 O O 14 6 2 30 60 

3 1 2 O O 4 O O 7 21 

4 O 1 O O O O O 1 4 

5 O 1 O O O O O 1 5 

220 271 
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F ig.5 . Dis tribución del número d e artículos po r núme ro de 

firm a s (colaboración) , se gún e l t ip o de bibliotecas 
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0 4 firma s . 5 firma s 

Fin alm e n te, los resultados del es tudio de las refere ncias bibliográfi cas son 
los sig uientes. El número de refe re ncias segú n la tipo logía doc um ental se 
mues tra en la tabla IV y figura 6. El núm ero total de refe rencias es de 201 9. De 
las que 857 so n de mo nografías - el tipo de docum e nto citado con más fre
cuencia- alcanza un valo r del 42,45 %. Le sigue n las revistas cie ntíficas (178 
títu los d iferentes), co n u n to ta l de 505 referencias (e l 25 %) . Tambi én está 
represen tada la pre nsa dia ri a (39 dia rios) co n 66 referencias (3,27 %) . 

El Ín d ice de refe re ncias por artícul o es 9, 17 y e n el caso de q ue se co nsi
de ren sólo las revistas es 2,96 (refe re ncias / artículo). 

TABLJ\ rv 
N ÚMERO DE REFERENCIAS SEGÚN T IPO LOGÍA DOCUVIENTA l. 

Tipo de docmnento Número % 
Mo nografías/ li bros 857 42,45 

Artícul os d e revistas 505 25,01 

Documentos legisla tivos 330 16,34 

Sitios web y recursos electró ni cos 99 4,90 

Comunicac iones y pone ncias 88 4,36 

Docum entos d e a rchivo 74 3,67 

Peri ódicos 66 3,27 
Total 2.019 100 
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El porcentaje de las autocitas del Boletín de la ANABAD alcanza un 2,23 %. 

Esto es , 45 refe rencias de un tota l de 505. Si se consideran únicam ente las 

revistas e l valor de las autocitas es de 8,9. 

Fig. 6. Distribución de las referencias según su tipología documental 
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Tipos de documentos 

La ap li cació n del modelo de Bradford a las revistas aparecidas en las refe

rencias se muestra en la tabla V y figuras 7 y 8. 

TABLA V 

DISTRIll UC lóN DE LA REV1STAS SEG ÚN PROD UCT1VlDAD 

Revistas Artículos A*B Acum. Rev. Acum. Art. 

1 77 77 1 77 

1 45 45 2 122 

1 19 19 3 141 

1 16 16 4 ]57 
] ]5 ]5 5 172 

1 14 14 6 186 

1 12 12 7 ]98 

2 11 22 9 220 
3 7 21 12 24] 

3 6 18 15 259 
4 5 20 19 279 
7 4 28 26 307 

11 3 33 37 340 

24 2 48 61 388 
ll7 ] 11 7 178 505 
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El resultado nos lleva a establecer que la distribución de las refere ncias , res
pec to al número de artículos , está e n consonancia con la formul ac ión verbal 
de Bradford . 

El núcleo lo forman 5 revistas, la primera 31 revistas y la segunda zo na 142 
revistas (figura 7) . Cada una de estas zonas alcanza, aproximadame nte , e l 
mismo número de artículos (1 / 3 del to tal). 

Figura 7. Distribución de las revistas y de los artículos en la zona de Bradford 

Se gunda zo na 

Pr ¡mera zona 

La representac ió n gráfi ca de los datos del mode lo de Bradfo rd aparece en 
la fi gura 8, donde en abscisas se muestra el logaritmo del núm ero acum u lado 
de revistas (columna 4 de la tabla V) ye n o rdenada el número ac umul ado de 
artículo (columna 5 de la tabla V) . 

El índice de aislamiento o insul aridad (% de refere ncias que co rresponde n 
al mismo país que la publi cación citado ra) es de l 62,7 %. 
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Fig 8. Ley de Bradford 
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Según el a nálisis de las revistas más citadas (tabla V1) tenemos que las 5 
revistas el e l núcl eo, más las 31 ele la primera zona ele Braelfo rel alcanzan un 
total de 337 anículos (66,73 % del total ele las refe re ncias correspondientes a 
artículos) . Se distinguen 18 revistas extranje ras (21,43 %) y 18 revistas nacio
nales (19,15 %) e ntre e l núcleo y primera zona. El número total ele revistas es 
el e J 78, de las que 84 (47,2 %) son extranjeras y 94 (52,8) nac ionales. 

T ABLA. VI 
DISTRII3UClÓN DE LAS REVISTAS ivlÁS CITADAS 

(NÚCL.EO y PRIMERA ZONA DE BRADFORD) 

Título de la revista Citas recibidas 

Revista de Archi vos, Bibliotecas y Museos 77 
Bo le tín de la ANABAD 45 
Educació n y Biblioteca 19 
Co llege & Researc h Librari es Journa l 16 
Bole tín de la Direcció n General de Arc hivos y Biblio tecas 15 
Revista de Cultura y Vida Univers itaria 14 
Hispan ia Sac ra 12 
Bole tín de la UNESCO pa ra Biblio tecas 11 

Bulletin des Biblio theques de France 1] 

AJexandría 7 
Bole tín de la Asociac ió n Andaluza de Bibliotecari os 7 
Po n a l: Libra ri es a nd the Acade my 7 
Libra ,) ' Resources an d Technical Reso urces 6 

% E/ N 

15,24 N 

8,91 N 
3,76 N 
3,16 E 

2,97 N 

2,77 N 

2,37 N 

2,17 E 
2,17 E 

1,38 E 

1,38 N 
] ,38 E 

1,18 E 
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Título de la revista Citas recibidas % E/ N 

Libra'l' Trends 6 1,18 E 
Libri 6 1,18 E 
Cuade rn os pa ra Inves LÍ gación de la Li te ra tura Hispáni ca 5 0,99 N 
IFLA J ourn a l 5 0,99 E 
J ourna l o f Academi c Libra ri anship 5 0,99 E 
Revista Española de Doc um en tación Cie ll[Ífica 5 0,99 N 
Bo le tín de la Asociac ió n Costa rri cense de Bi bliotecarios 4 0,79 E 
Bo letín ele la Real Ac:aelemia de la Hi slo ri a 4 0,79 N 
[nte rl endi ng and Doc ument Supply 4 0,79 E 
[temo Revista de Biblio teco nom Ía y Docum entación 4 0,79 N 
Libe r Quarte rly 4 0,79 E 
Razó n y fe 4 0,79 N 
Tota l QlIa lity Manage me t 4 0,79 E 
A.na les de Doc um en tación 3 0,59 N 
Bole tín de Bibli otecas y Bibliografía 3 0,59 N 

Bu tll etÍ de la Biblio teca de Catalllnya 3 0,59 N 
Comun idad Escola r 3 0,59 N 
Docume n tac ió n d e las Cie ncias d e la Info rmac ión 3 0,59 N 
J Oll rna l of th e Am e rica n Societ)' for Informatio n Science 3 0,59 E 
Libra ry Quarte rly 3 0,59 E 
Presencia: cuaderno de afirm ación de la Un iversidad po pula 3 0,59 N 

Public Adm inistra tio Review 3 0,59 E 
Revista de l Archivo y Bi blioteca nacio na les de H onduras 3 0,59 E 
Total 337 66,73 18/ 18 

4. CONCLUSIO 'ES 

Pa ra fin a li zar e l estud io que remos des taca r, a modo de co ncl usio nes, los 
sigui entes aspec tos: 

El Boletín de la ANABAD ha co nseguido una adm irable co ntinu idad 
desde su in icio, cualidad a veces difícil de man tene r e n las pu blicacio
nes pe ri ód icas. 
El Boletín de la ANABAD co nstituye una fue n te imprescindibl e para 
conoce r la evolució n e n nuestro pa ís de los profes io nales a los qu e agru
pa y tambié n para investiga r e n sus d iscip li nas . 
Los a untos tra tados e n los a rtícu los analizados po ne n de man ifi esto 
que desde fin a les de los aI'ios 60 has ta los a ii os 80 se abo rda n , espe
cialme nte, cues tio nes sobre e l «planeami e nto » bib li o teca rio , e l es tad o 
de las b ibli otecas e n d istin tos países, los sistemas)' po líti cas de b ib lio
tecas, b ibliog rafía o las bib lio tecas públi cas )' la lec tu ra pública. A 
med iad os de los años 80 los temas son más va ri ados)' sobre todo tipo 
de b iblio tecas, tie ne n mayo r presencia las cuestio nes de aULO matiza
ció n )' nuevas tecn o logías, q ue se incre me ntan notabl e me nte a partir 
de la década de 1990. 
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Entre los auto res que han colaborado co n más frecuencia están: Luis 

Carcía Ejarque (8 trabajos), Alicia Cirón (7 trabajos) , María Moraleja 

(6 trabajos) , Ramón Abad (4 trabajos) , Hipólito Escolar (4 trabajos) y 

Xavier Agenjo (4 trabajos). 

La es tructura formal , ya consolidada, nos parece muy adecuada. Entre 

otros aspectos facilita la identificación y localización de los contenidos 

según las distintas discip linas. 

La presentación de los a rtículos puede mejorar en uniformidad respec

to a la presentación de las citas y referencias bibliográfícas y en la incor

poración del resumen y palabras clave . 
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RECENSIONES 

Investigación)' gestión de pmyectos en Bl:bliotecon01nía: el caso de la catalogación auto
mática (DIC), DiEZ CARRERA, Carmen (2006) : Gij ó n, Ediciones Trea, 76 pp . 
ISBN: 84-9704-269-7 

El trabaj o de la profe o ra Díez Carrera es un li bro breve y muy útil , en el 
que se recogen los principios de la Administración de empresa apli cados al 
diseño, desarro llo y difu ión de un proyecto de inves tigac ión e n el área de la 
Biblio teconomÍa y la Docume n tació n. 

El libro recopi la los trabaj os ini ciados po r la au to ra a principi os de los 
alios nove n ta, los proyectos d e inves tigac ión que se han de rivado de la 
misma, dos pre mios: una med all a de pla ta e n e n el XXJllémé Salon In ternatio
nal des Inventions ce le brado e n Gin e bra e n 1995 y el pr ime r premio e n el 
área de Tec no logía d e la Informació n y de las Co mun icaciones , del 1 Con
cun o de ideas p ara SjJin-ojf de investigad01Bs de M adrid, convocado por la Di rec
ción Ge ne ral de Investigac ió n de la Co munidad de Madrid , junto con la 
Asociac ió n para e l Progreso de la Direcció n (APD ) y la Co nfede ración 
Empesarial de Madrid (CEIM ), a través de la Fundac ió n pa ra el Co noci
mi ento Madrid , por el proyecto "DIC: Códi go d e Info rm ació n Docum ental»; 
as í co mo un a patente y dive rsas publicacion es. El resul tado es una pro
pues ta metod ológica e n la qu e se plantea un mode lo para la in se rció n d e 
las técnicas y prin cipi os d e la administrac ió n d e empresas e n proyectos 
interdiscip li nares de l á rea de la Doc um entac ió n , qu e pre te nda n cumpli r e l 
ciclo d e vida completo ; es d ec ir, desd e e l d ise lio y el desarro ll o de una idea, 
has ta su implantación e n e l me rcado. Una me todo logía pa ra la in tegración 
de vari as áreas de conocimi e n to (bibli o teco no mía y docum elllac ión , d ere
cho, matemáticas, info rmá ti ca, socio logía y administrac ión) , que se hace por 
primera vez e n nues tra á rea. 

Se trata de un libro sencillo y prác tico, que sirve de ejem plo y guía de pla
nifi cación a los alumnos y pro fes ionales que te nga n que iniciar un co metido 
o una investigación en cualquie r á rea, siguiendo los principios administra ti
vos. Ade más recoge una idea e· paliola, o rigin al y novedosa, p lasmada en una 
pate nte y ap licable al campo de la catalogación , e n co ncreto de la ca taloga
ción automática, a l pe rmitir ca talogar una sola vez un docum ento y recuperar 

Digitalizado por www.vinfra.es



200 RECENS IONES 

esa catalogac ió n en cualqui e r mom e nto , sin necesidad de volver a hacerla. En 
definitiva, e l lector podrá conocer có mo se gestó la idea y todas las accion es 
e ncaminadas a co nsegu ir su implantación. Prete nde también estimular el tra
baj o y la creatividad de l alumno. 

En definiti va, e l libro recoge una id ea original espaJ'iola, qu e reduce el tra
baj o de la ca ta logación, tarea central y básica en nuestro trabajo y muestra un 
mode lo de aplicació n de las técnicas de gestión a la misma, con el fin de se r
vir de modelo a los alumnos y es timular también su trabajo y creatividad. 

El resu ltado or ig inal de este libro es un a propuesta me todo lógica en la 
q ue se pl a ntea un mode lo para la inserción de las técni cas y principi os 
de la ad ministración de e mpresas e n proyectos interdiscip lin ares del área 
de la Documentación, qu e pre te ndan cumplir e l cicl o de vida co mpleto; es 
d ecir, desd e e l disCJ'io )' e l desarroll o de una idea, hasta su implantació n en 
e l mercado. 

ANA IDA ANDÚJAR 
FaruLLativo de Bibliotecas. Biblioteca Nacional 

La raLct!,ogación de los materiales eSjJeciales, DiEZ CARRERA, Carmen (Directora y coor
dinadora) (2005): C Uón, Ediciones Trea, 716 pp. 2005 . ISBN: 84-9704-160-7 

La presente ob ra es un a continuación n ecesaria de la publicada e n 1998, 
bajo la misma direcció n )' coodin ac ió n (Los rnateriales especiales en las bibliote
cas) y co ntando ese ncialm e nte con los mismos colaboradores. Se trata de 
una obra e labo rada po r un e lenco de especialistas de reconocido prestigio, 
profundos co nocedores de estos documentos y pertenecientes e n la actuali
dad o en a lgú n período importante de su vida a la Biblioteca Nacional. 
Co mo e ntonces, e l punto de partida ha sido el es tado objetivo de la investi
gación , di persa, poco desarrollada y carente de una obra que le diera un 
tratami e nto global en nuestra lengua y e n su á rea d e influe ncia . Con este 
libro se ha logrado cubrir dichas carencias , recopilando un co nocimi e nto 
disperso, mediante un mé todo cie ntífi co común puesto a punto por la 
direc tora y coordinadora, que ha pe rmitido e l tratami e nto co herente de dis
tintos mate ri a les por parte de dife re ntes espec ia li stas. Para e ll o, la función 
de direcció n y coord in ac ión se ha ce ntrado e n la e laboración de una meto
dología de trabajo unifi cada, e n e l establecimiento de un esque ma común y 
armoni zad o de desarrollo , in cluyendo tambi é n e l es tilo. Todo e ll o confiere 
rigor c ie ntífi co a l resu ltado , prime ra obra espaJ'io la que aúna, además, a los 
más rep utados especia li stas . 

El li bro , aun siendo resultado de diversos aulores, prese nta una apreciabl e 
armonización de co nten ido , ya que cada capítu lo presenta una es tructurac ió n 
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homogénea. Si nos fú amos con de tenimi ento , comprobaremos que todos tra
tan de aspec tos equiparables, comenzando por la in troducción, la defini ción 
y la tipo logía de los materiales , los criterios de guía para el ca talogador, los ins
trumentos para la catalogación (reglas, repertori os, diccio nari os y o tras obras 
de consulta) , ej emplos de talladame nte explicados, supuestos prác ticos co n su 
solución, así como bibliografía y recursos. 

Los capítulos, po r su parte, es tán o rdenados de acuerdo con un crite ri o 
cronológico , desde los manusc ri tos a los recursos electrónicos: manuscritos, 
incunables y libro antiguo, material gráfi co como dibuj os, grabados y foto
grafías y tambié n mate rial gráfi co para se r proyec tado, material cartográfi co, 
música impresa, grabac iones son oras, materiales audiovisuales y recursos 
elec trónicos . 

El trabaj o de nota po r lo ya señalado que existe de fondo una ve rdadera 
labor de dirección y de coordinación , que su responsable no se ha limi tado, 
como tantas veces obse rvamos, a re unir un grupo de especialistas, sino que les 
ha proporcionado una es tructura y unas indicaciones y se ha ocupado de que 
fue ran observadas, al pun to que incluso el estilo de redacción no se ve afec ta
do po r la d ispe rsión que cabría supon er. 

As imismo, la direc tora ha participado en la obra con el capítulo dedi cado 
a la «Histo ria de la catalogación de los materiales especiales», una mate ri a que 
carecía de es tudios que trataran globalmente su evolución . U na tarea com
plej a, po r tra tarse de un concep to (ma teriales especiales) demasiado rec iente 
como para que las reali dades histó ri cas tra tadas ofrecieran un espacio cómo
do. Sobre la base del análisis comparativo de las diferen tes situac iones y tradi
ciones nacionales, la auto ra explo ra la prime ra histo ria de la catalogación de 
los materiales especiales, que hasta el mome nto no se había abordado. 

La obra es producto de la confluen cia de los mayores especialistas de cada 
mate ria e n Espat'i a, expe rtos además carac te rizados po r su proyección in te r
nacional, d irec to res de las respectivas secciones e n centros de la máxim a rele
vanc ia como la Biblio teca Nac ional y el Fondo Histórico de la Bibli o teca de 
la Unive rsidad Com plutense. Tambie n quere mos pone r de re li eve, como ya 
hemos seña lado, la existe ncia de un dirección efec tiva de la obra, lo que hace 
que adquiera, incluso en su to no y redacción , un grado de homogeneid ad des
tacable . Se tra ta en re um e n de un a obra bás ica para bib li otecarios, aspi ra n tes 
a se rl o y para cua ntos se ded iquen de algún modo o sienta n afi ción po r los 
mate riales que so n obj eto de es tudio. 

A NAl DA A NDÚJAR 

Facultativo de Biblio/ecas. Biblioteca Nacional 
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TERCE RAS J O RNADAS 

ARCHIVO Y MEMORIA 
«Las im ágenes de la memo ri a" 

RECE 'SIONES 

Los días 13 y 14 de febrero de 2008 
se celebraron en el Palacio de Fern án 
NÚ11ez, sede de la Fundac ión de los 
Ferrocarriles Espal10les (FFE), las Ter
ceras j o rn adas «Archivo y Memoria», 
organi zadas po r el Archivo Histó ri co 
Ferroviario de la FFE y Grupo de Inves
tigación An tropológica sobre Patrimo
nio y Cul turas Populares del CSIC. 

En un primer momento, es ta ac tivi
dad nace para contextualizar «El Archi
vo del Duelo», proyecto de inves tiga
ción sobre las diferentes ofrendas y 
muestras de dolo r recogidas en las esta
ciones, tras los ate n tados del 11 de 
marzo de 2004 e n Madrid . Pero su 
amplia acep tación , participación yaco
gida ha hecho necesaria la consolida
ción de estas j o rnadas. Gene rando un 
foro multidisciplinal' de análisis e inter

camb io de expe ri encias, cuyo obje tivo es tender puentes hacia la inves tigación 
histó ri ca y reuni r a historiadores, antropólogos, archiveros, expertos en medios 
de comunicación, bi bliotecarios, especialistas en litera tura, museólogos y hace
dores de d ife rentes disc iplinas, para propiciar el d iálogo en tre proyectos de 
investigación y p rofes ionales de la documen tación y la a rchivÍsti ca. 

Al mismo tiempo, estos encue n tros pre tende n explorar ace rca del papel de 
los a rchivos en la construcción social de la memoria, co nec tando y es table
ciendo vín cul os en un contexto teórico y prác tico. ASÍ, e n es ta ocasió n , además 
de las habi tuales sesiones de confere ncias y mesas de debates, las j o rnadas se 
abri ero n a la presen tac ión de comuni caciones, que recogiero n las inves tiga
ciones y proyectos sobre la temática abordada e n es ta su te rce ra edi ción: «Las 
imáge nes de la memori a: metodología, interpre tac ió n y gestió n de fu en tes 
audiovisuales». 

El desarro llo de las j ornadas se in ició con el discurso de bie nvenida a los 
más de 150 as isten tes, ac to inaugural a cargo del Di recto r Ge rente de la FFE, 
Carlos Zapale ro Ponte y de l Di recto r de l Ce ntro de Cie ncias Humanas y Socia
les del CSIC, Eduardo Manzano More no. Los actos se organi za ro n e n to rn o a 
cuatro co nferencias, sobre las cuales se estab lecie ro n cin co inte nsas ses iones 
de comuni caciones ce ntradas en: la a Ulo rÍa, de rechos y cues ti ones é ti cas y 
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sociales sobre los usos de las imágenes; la conservación y ges tión de imágenes 
y las nuevas posibilidades de investigación social de las fuentes audiovisuales. 
Como colofón una mesa de conclusiones que sirvió para valorar y resumir la 
actividad. 

Siguiendo la estructura del programa, la primera conferencia es tuvo a 
cargo del estadounidense William Christian, quien hizo una reflexión antro
pológica de la fotografía dando ejemplos de la imágenes de las aparicion es 
milagrosas de Exkioga (Guipúzcoa) y de una familia de Wisconsin . La segunda 
conferencia fue ofrecida por el conservador y restaurador de fotografía, Ánge l 
Fuentes, quien encandiló al público con sus amplios conocimientos, expe
riencia y dosis de buen humo r. Dando un repaso a la evolución histórica de los 
procedimientos fotográficos y concienciando de las causas de la pérdida y el 
deterioro de este material. 

A continuació n, de la mano del moderador Domingo Cuéllar,J efe de Patri
monio Documental de la FFE, se ab rió la Primera Sesión dedicada a la «Me to
dología, gestión y uso de imágenes», iniciada por el Subdirector del Archivo 
Histórico Nacional, José Luis Laton-e Merino, con una exposición en la que 
analizó los aspectos legales que rodean el uso de estos mate riales , ta les como 
los derechos de autor, de reproducción, de distribución , comun icación públi
ca, etc. Siguió en es ta lín ea, la aportación del abogado J avier de la Cueva, co n 
el debate sobre el Copyleft, planteando las condiciones de libre y universal 
acceso a las imágenes, promovie ndo que sus auto res permitan su circulación 
por las redes. En el panorama cinematográfico, la representante de la Fil mo
teca Espa110la, María García Barque ro, puntualizó sobre la po lítica en la ges
tión, fo rm as de acceso al patrimonio cinematográfico, sus funciones y los lími
tes de los derechos de autor. Cerró la sesión de la mat'iana, la com uni cac ión 
del Secretario General de la Asociación Espa 110 la de Cine e Imagen CienLÍfi
cos (ASECIC), Rogelio Sánchez Verdasco, expon iendo la importante labor de 
la «Divulgación y difusión de audiovisuales científicos». 

Los J ornadas se rean udaron por la tarde con la conferencia del profeso r 
Juan Miguel Sánchez Vigil , «El Docum ento Fotográfico: historia, usos y apli
caciones», realizando una importante disertación sobre la historia de la foto
grafía con una visión desde la técnica, y desde su conten ido docum ental y/ o 
artístico. Anali zando sus usos públicos y privados según el propósito , personal 
(memoria , posesión de un pasado , etc.) o general (difusión , información, 
comunicación, etc.) . Con las aplicaciones como resul tado del uso, mode los 
que pe rmite n asociar el texto a la im agen. 

Carmen Ortiz, investigadora de l CSIC, moderó la Segunda Sesión sobre 
«Las fuentes aud iovi 'uales en archivos, museos y bibliotecas». En relaci ón co n 
es te tipo d e centros se presentaron tres comun icac io nes cuyo eje común fue 
el ferrocarril. En primer lugar, e l trabajo de los historiadores y las archive ras 
del Archivo Histórico Ferroviario, Francisco Cuad ros, Domingo Cuéll a r, 
Raquel Letón , Silvia Martín y Le tici a Martínez, con su comun icació n sob re la 
«Fotografía y ferro carril: una reflex ió n en torno a las fuentes gráficas de l 
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ferrocarril , su co nservac ión y su estudi o », por otro lado, las co nse¡-vadoras del 
Museo de l Ferrocarri l de Madrid de la FFE, Mi< Concepción García González 
e Inm ac ul ada García Lozano , presentaro n la «Fototeca del Museo del Ferro
carril: un modelo de acopio, conservación y gestió n docume nta]" y por últi
mo, po r parte de Ana Ca ban es y Raú l González de la Biblioteca Ferroviari a de 
la FFE, proyectaron un montaje de vídeos para simbolizar su comunicación 
sobre <<Imágenes a todo tren: la memoria audiovisual de RENFE». 

Muy dive rsas, inte resante y sugerentes fuero n el resto de comunicaciones 
expuestas en esta sesión. Como el trabaj o de An drés Besolí, de la Universidad 
de Barcelo na, sobre la importancia que ha adquirido e l le nguaj e audiovisual y 
multim edia e n los museos de historia, lanzando un re to a la museografía, para 
adop tar nuevas solucio nes expositivas y com uni cativas que garanticen un ópti
mo aprovec hami ento de l m ensaj e audi ovisual. La comunicació n de la archi
vera Son ia Crespo , expuso «U na experi encia archivÍstica de fomen to de la 
identidad cultural a través de imágenes de la m emoria e n la sierra de Madrid» , 
proyecto que consigui ó el acercam iento y la participació n activa de los ciuda
danos e n la recuperación de la memoria e ide ntidad del pueblo de Collado 
Mediano. Desde e l Arc hivo H istó ri co y la Film oteca de Iberdrola, juan Carlos 
García Adán y César Pérez de Díez, con «Fotografía de profesionales y afic io
nados en la ind ustria eléctrica: Otto Wunderlich versus e mpleados de la 
e mpresa» resaltaron la tarea realizada po r el fotógrafo profesional de princi
pios del siglo XX, Otto Wunderlich sobre las insta lacion es de Hidroeléc trica 
Ibéri ca e Hid roe léctrica Española. 

El trabaj o reali zado por el grupo de investigado res del CSIC, en relac ión 
co n el proyec to «El Arch ivo de Duelo », fue defendido por Pilar Martínez 
O lm o, Directora de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIe. Exponien
do su doble obj e tivo, por un lado contribuir a la memoria, recogie ndo e incor
po rando las muestras de duelo de los atentados del 11M, y por otra parte, e l 
estu di o de estos mate ria les, den tro de las lín eas de la an tropología de la vio
lencia, análisis de l espacio ciudadano y expresiones de grupo, rituales de 
duelo y religió n popula r. 

El día 14 se ini ció con la confere ncia de Ana Duplá, Subdirectora General 
de Arch ivos de la Comunidad de Madrid, quie n con la colaboración de Berta 
Bravo y Nieves Sobrino, reali zó un esbozo de lo que está siendo la experie ncia 
de la Comunidad de Madrid con los dos fondos fotográficos qu e se custodian 
en su Archivo Regio nal : el de Martín Santos Yubero y e l de Cri stóbal Portillo, 
refe rentes imprescindibles para conoce r de forma gráfi ca la histo ria madrile
¡ia del siglo pasado. 

A continuac ión se di o paso a la Sesión 3, so bre «Conse rvació n y restaura
ció n de im áge nes», moderada por Raqu el Letón , J efa d el Archivo Histórico 
Fe rrovi ario. Dos ex trao rdin arios tes timonios e n la m esa, e n primer lugar, la 
exposició n del reconocido profesor, Félix de l Valle Gasta minza de la Univer
sidad Complu tense de Mad rid , qui en realizó una elogiada exposició n sobre 
la inves tigac ió n de los co ntextos de la fotografía: e l co ntexto de la autoría; e l 
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técnico; el histó ri co; el económico y comercial; e l social o e l cultural, a rtístico y 
esté tico. Al igual que otros contextos posteriores relacio nados con la vida de la 
fotografía, como son los contextos de exhibición , publi cación o reutili zació n. 

Por su parte, la conservadora de fotog rafía del Archivo General de l Palac io 
Real, Reyes Utre ra realizó una prolija descripción de «La Real Colecció n de 
Fotografía». Ilustrando a los asiste n tes sobre las importantes colecciones foto
gráfi cas que co nserva Pa trim o ni o Nacio nal, destacando en tre otros, e l Archi
vo Kaulak re ferido a los re tratos de la familia real, la impo rtante colecció n de 
álbum es y las talj etas postales sobre la familia real o los Reales Sitios. 

To mando la imagen desde la perspec tiva pi ctó ri ca, se fo rmul aro n las tres 
comunicacio nes de la Cua rta Ses ió n , bajo e l epígrafe «O tras fue n tes visuales» . 
La moderadora del CISC, Cristina Sánchez-Carretero , relató brevemente la 
temática de la primera comunicación de J osé Luis Plaza Chilló n «Im áge nes 
que explican poesía : para una inte rp retac ió n de los d ibuj os de Federico Gar
cía Lorca» qui e n no pudo as istir po r un imprevisto . Siguie ndo una misma 
lín ea a rgum en tal discurrie ro n las otras dos comunicacio nes, relativas a la obra 
del artista J osé Domínguez López, po r su parte, su hij a Mo ntse rrat Dom ín
guez, presentó la co municació n : «El a rchivo del a rtista J osé Do mín guez 
Ló pez: ap roximació n al estudio de las tipo logías docum entales» y la profesora 
Susana Ram írez hizo un estud io desde la perspec tiva docume ntal con «Fuen
tes para el es tudio de la industria fa rmacéutica: los dise l10s del a rtista J osé 
Dom íngu ez López». 

La úl tima sesión de las J o rn adas es tuvo dedicada a la «Memoria, Ide n tidad 
y Fuentes Audi ovisuales». Se ini ció co n el proyecto prese ntado por las inves ti
gado ras del CSIC, Carm e n Ortiz y Cristina Sán chez-Carre te ro, q u ienes ju nto a 
un grupo de arqueólogos, an tro pó logos e histo riadores , mos traron en un 
audiovisual las imágenes de la cárcel de Caraba nche l, sobre la q ue ha n reali
zado un estudi o de la sign ificació n sim bóli ca de este cen tro pen i tenciario para 
distin tos age ntes socia les: presos, asoc iac io nes vec in ales, graffiteros, etc. 

Desde la línea de investigació n de la o ra lidad y la re presió n, y con la co ne
xió n de Galicia com o teló n de fo ndo, se prese n taro n dos com uni cacio nes. La 
prim era obedece al p royec to «As vítimas, os no mes, as voces e os lugares», ini 
cia ti va co njun ta de las tres unive rsidades gall egas con e l respaldo de la Co nse
lI ería de Cul tura de la Xunta de Gali cia para la investigac ió n en torno a la 
memo ria y la histo ria de la gue rra civil e n e l ámbito ga ll ego . Su coo rd in ado r 
Xurxo Pan taleón , explicó las dife ren tes fases del proyecto con la creación de 
una base de datos de los represaliados, la recogida de fue n tes o rales, de l patri
mo ni o gráfi co o de la docum e n tac ió n de lugares de la me mo ri a. La segunda 
com unicac ión de Esmeralda Bro ulló n , de la Un ivers idad de Cád iz, prese ntó 
la línea de investigac ió n que rea li za sobre o ralidad e inmigrac ión , resca tando la 
memo ri a de pobl ac ió n de o rige n gall ego res ide n te en Cád iz. Com pl e tando su 
estudio de las fue ntes orales y archivísti cas , con fu e n tes fotográfi cas, de carác
ter privado (álbumes) y público (q ue o bran en e l Archivo Histór ico Muni cipal 
de Cád iz y e n e l Museo de Po n tevedra) . 
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Traspasando fronLeras se desarrollaron las tres comunicaciones restantes. 
La investigado ra del CSIC, Palo ma Díaz-Mas, presentó su proyec to en marcha: 
«Los sefardíes ante sí mismos y en sus relaciones co n Espalia: ide ntidad y men
tali dades en textos judeoespali oles de Turquía y los Balcanes entre 1880 y 
1933», ex trayendo para estas J o rnadas , las fotografías aportadas a l estudio; 
baj o las que se analizan algunos aspec tos relativos a la percepción externa y a 
la autope rcepció n de la identidad sefardí. 

Por ú ltimo hay que s6ialar las dos extraord inarias comunicaciones que 
re fl exio naron sobre el pasado reciente e n Argentina. La primera, realizada 
por Lo rena Verzero, de la Un ive rsidad de Buenos Aires, e lla analiza los usos 
que se le dan a las im ágenes de nOLic ie ros , fotografías, vídeos caseros, pelícu
las , etc., e l modo de construcció n de las identidades prese ntes y futuras, 
haciendo un reco rrido espacial por los lugares de la memoria, la conmemo
rac ió n y la co nservació n, para dotarlos de diversas significaciones y distintos 
valores al1adidos que deLerminan posi cionam ie ntos éticos y políticos. Desde la 
Unive rsidad Nac ional de Córdo ba (Argentina) , Silvia Romano, presentó su 
com unicació n sob re los documentos audiovisuales y los de rechos human os en 
Argentina. Realiza una investigació n a partir de los registros audiovisuales del 
arch ivo de noticias de Can al 10 de Có rdoba, co n un tema que p lantea el cruce 
de la prese rvación del pa trimon io audiovisual y e l conoc im iento h istó rico 
sobre la violación de derechos humanos, analizando los problem as vincu lados 
a la co nservación , preservación y accesibilidad a las imágenes. 

Las J ornadas se ce rraron con una mesa de conclusion es moderada por e l 
director de la Direcció n de Docume ntación y Archivo Histórico Ferroviario de 
la FFE, Miguel MUl10Z Rubio , quien realizó un fantás tico trabcU0 de síntesis y 
refl exión sobre todo lo abordado e n es tos dos productivos días de trabajo . 

Po r último, no podríamos cerrar es ta crónica sin antes hacer a lusió n a las 
sigu ie ntes j ornadas, que ya es tán preparándose . Las Cuartas J o rnadas «Archi
vo y Memoria », se prevé se celebre n e n febrero de 2009 y su temática versará 
sobre «Arch ivos y conflictos» . Toda la inform ació n sobre ésta y las anteriores 
jornadas es tará dispo nible en la nueva página web sobre la que ac tualmente se 
está trabajando: 

<http://www.arch ivoymemoria.com>. 

RAQUE L LETÓN R UIZ 

Digitalizado por www.vinfra.es



Digitalizado por www.vinfra.es



Digitalizado por www.vinfra.es



Digitalizado por www.vinfra.es



FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA 
DE ASOCIACIONES 
DE ARCHIVEROS, 
BIBLI 01'ECARI OS, 
ARQU~OLOGOS 
MUSEOLOGOS y 
DOCUMENTALISTAS 

Digitalizado por www.vinfra.es




