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Introducción

Desde hace varias décadas se llevan a cabo estudios de 
usuarios de la información que se han centrado en comu-
nidades académicas, universitarias y, en el mejor de los ca-

sos, escolares de diferentes niveles . Pocos se han llevado a cabo en 
los sectores productivos, salud y agrario, por lo que se puede decir 
que númerosos estudios de usuarios se centraron en las comuni-
dades universitarias, abarcando desde las Humanidades y Ciencias 
Sociales, hasta las Ciencias duras y las Ingenierías .

Los primeros estudios de usuarios se hicieron desde una pers-
pectiva empírica; a través del tiempo se continuaron con meto-
dologías más científicas y por lo tanto rigurosas . Se iniciaron en 
bibliotecas especializadas (después de la Segunda guerra mundial) 
en relación con la información científica y para posteriormente ha-
cia las bibliotecas universitarias y públicas . Los resultados de estos 
primeros estudios dieron paso al proceso de abstracción y diseño 
conceptual de un modelo que hasta nuestros días esquematiza las 
etapas del ciclo de las de las necesidades de información, el cual 
inicia con la identificación de las necesidades de información, del 
comportamiento informativo y de la satisfacción informativa .
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Progresivamente, otras comunidades sociales y otros tipos de uni-
dades de información tuvieron mayor relevancia para ser objetos 
de estudio, tales como usuarios de la información que necesitan 
para realizar sus actividades . De este modo, surgieron investiga-
ciones sobre vitivinicultores, boxeadores, presidiarios, clérigos, in-
dígenas, taxistas u otros grupos ajenos al sector educativo de nivel 
universitario que había sido hasta hace poco una de las comuni-
dades más retomadas para los estudios de usuarios de la época .

Las metodologías utilizadas han hecho posible generar nueva 
investigación que es validada en etapas de campo con tendencias 
hacia lo cuantitativo y cualitativo . Hasta el momento, las investiga-
ciones se han generado principalmente en el marco de la dinámi-
ca de las bibliotecas de diferentes tipos: universitarias, escolares 
y públicas, por lo cual ahora tocaría el turno a los archivos como 
unidades de información, para el caso concreto de esta obra los 
archivos históricos .

Si bien existen teóricos de disciplinas como la Archivología, se 
han dedicado mayormente a las cuestiones de preservación y orga-
nización de las colecciones documentales del archivo . Ha sido muy 
poco trabajado lo relativo a los usuarios; existen pocos documen-
tos que lo traten como un ente importante, ya que la información 
contenida en los mismos es para que ellos la utilicen y satisfagan 
sus necesidades de información con los datos que se encuentran en 
los documentos de archivo . Entonces los aspectos metodológicos 
a seguir para levantar estudios de usuarios de archivos deben ser 
reflexionados para obtener un profundo conocimientos sobre es-
tos los usuarios . Entonces, de entre los archivos de trámite, concen-
tración e histórico es preciso que se lleven a cabo investigaciones 
en lo que respecta a los archivos históricos, ya que como unidades 
de información son susceptibles de investigarse . Sin embargo, los 
archivos en cualquiera de sus edades (de trámite, concentración o 
histórico) también deberían ser vistos como una de las institucio-
nes esenciales para garantizar a los ciudadanos tanto el cumpli-
miento de sus obligaciones como el ejercicio de sus derechos .

En general, los archivos dan testimonio de las interacciones en 
la sociedad, en concreto entre los ciudadanos y sus instituciones 
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democráticas a través del tiempo, factor importante para tal efecto . 
Por ejemplo, los ciudadanos que en cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales mantienen vigente su expediente ante la autoridad 
gubernamental en materia tributaria; en este caso, sería en los ar-
chivos donde permanecerían disponibles los documentos que han 
generado a lo largo de su actividad tributaria . También se puede 
hablar de un colectivo de trabajadores de cualquier sector produc-
tivo, quienes mantienen activo un expediente en los archivos de 
las instituciones donde laboran y gracias a lo cual ejercen el dere-
cho a exigir mejoras salariales o a ser promovidos a categorías con 
mejor remuneración . Con lo anterior, se puede mostrar que la ciu-
dadanía también puede ser considerada como un grupo de usua-
rios de los archivos . 

Uno de los principales desafíos que enfrentan los estudios de 
usuarios, ya sea en bibliotecas o en archivos, corresponde a la difi-
cultad de acercarse a los usuarios reales de la unidad de información 
en cuestión . Hablando de los archivos históricos, se entiende que en 
épocas pasadas fue más fácil establecer contacto con los historiado-
res que asisten a los archivos y utilizan la información contenida en 
ellos, los ciudadanos tienen el derecho a utilizar la información que 
contienen los diferentes archivos históricos con que se puede contar 
en un país, iniciando por el archivo histórico nacional . 

Actualmente se observa que los ciudadanos han ido en aumen-
to en estas unidades de información llamadas archivos históricos 
y que, posiblemente, lo han hecho debido a que las leyes o polí-
ticas de información gubernamentales les han abierto las puertas 
y acceso a estos archivos, o bien porque sus necesidades de infor-
mación con respecto a la información contenida en estos archivos 
ha ido en aumento por el cambio radical que ha tenido el contexto 
social, político y educativo en los países que han vuelto su rostros 
hacia invertir en la organización y preservación de los archivos 
históricos principalmente . Pero a la vez, por una observación sim-
ple se puede ver que los ciudadanos que acuden a un archivo his-
tórico tienen características peculiares, por lo cual es complicado 
mantener cautiva a una comunidad de usuarios de este tipo de uni- 
dades de información y por lo tanto levantar datos a través de 
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instrumentos como cuestionarios, con técnicas de investigación  
de campo como la encuesta o la entrevista que permitan elaborar 
un perfil de estos .

Por otro lado, se mencionó arriba la dificultad de identificar 
con precisión el contexto bajo el cual interactúan los usuarios y 
los archivos . Un primer acercamiento para esbozar el contexto es 
por medio de la revisión de la legislación vigente en materia de ar-
chivos . Sin embargo, en la mayoría de los países existe una estrati-
ficación del gobierno en tres niveles: municipal, estatal y federal; y 
cada nivel define las pautas a seguir por parte de las instituciones 
democráticas, en éstas estarían los archivos . Bajo esta misma idea, 
en pocos países existen sistemas de archivos encabezados por los 
archivos nacionales como eje rector de las políticas internas . 

Esta situación también se aprecia en América Latina, lo cual pu-
de observarse en algunos de los capítulos de esta obra . Esto quiere 
decir que el manejo de cada archivo mantiene sus propias políti-
cas de funcionamiento y, por tanto, de interacción con sus usuarios 
reales . Y a su vez, nos plantea el reto en los estudios de usuarios 
para hallar similitudes y diferencias marcadas entre un país y otro; 
o bien, entre un nivel de gobierno y otro, así como entre sus dife-
rentes leyes que rigen estas unidades de información . Se trata de 
una línea de investigación que ofrece nuevas oportunidades para 
el trabajo de los archivistas, los bibliotecólogos y los documenta-
listas de reflexión y generación de teoría que previamente ha sido 
aplicada en bibliotecas y otras unidades de información .

Juan José Calva González
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Bases para un perfil general de usuario  
de archivo en la legislación de España e  
Hispanoamérica (con referencia especial  
a México, Perú, Argentina y Uruguay)

JUAN ANTONIO GÓMEZ GArcíA
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España 

El archivo es una institución documental de gran importancia 
y de una extraordinaria complejidad . Además de las funcio-
nes históricas y sociales que están llamados a cumplir en los 

países donde radican, su perfil político y jurídico es mucho más 
acusado y notorio —y, por ello, más singular—, que otros tipos de 
instituciones documentales, ya que lo que se entienda por archi-
vo, sus tipologías y sus caracteres peculiares, se encuentran pro-
fundamente marcados por el modo en que la normativa los crea y 
los regula . De ahí que cualquier tentativa de comprensión de los 
archivos como instituciones documentales pase necesariamente 
por el análisis del modo en que la normatividad jurídica los con-
cibe y configura .

El estudio de los usuarios de archivos es un campo escasamente 
desarrollado hasta ahora y, por lo tanto, todo acercamiento que se 
realice al respecto ha de ser forzosamente exploratorio y superficial . 
Teniendo en cuenta que los archivos son, en gran medida, cons-
trucciones político-jurídicas, forzosamente lo que haya de entender-
se por usuario de archivo está también muy condicionado por tal 
circunstancia . Precisamente, éste es el tipo de acercamiento que se 
pretende operar en este trabajo, el cual, como se ha dicho antes, por 
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necesidad, constituye una primera aproximación debido a la com-
plejidad y amplitud que caracteriza a toda la legislación que regula 
los archivos . Se ha creído interesante realizar un análisis legislativo 
de carácter comparativo con el fin de obtener así resultados más ri-
cos y contrastados que permitan aquilatar lo que pueda entenderse 
inicialmente por usuario de archivo; de ahí que este trabajo se limi-
te simplemente a presentar un planteamiento inicial y los primeros 
avances en relación con este difícil y prolijo tema .

EL FENÓMENO DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN:  
EL MODELO NEIN

Al igual que ocurre con otras instituciones documentales, cuando 
una persona acude a un archivo generalmente lo hace porque se 
le ha planteado una concreta necesidad de información . El aná-
lisis y comprensión de la amplia y diversa fenomenología de las 
necesidades de información de los usuarios precisa de un modelo 
teórico que, de entrada, posibilite su comprensión y conocimien-
to . En otros lugares he afirmado que, en este sentido, un modelo 
muy adecuado, por su naturaleza y su potencialidad comprensiva, 
es el llamado Modelo NEIN,1 propuesto por Juan José Calva Gon-
zález; modelo que voy a utilizar como marco teórico a la hora de 
determinar qué se entiende aquí por usuario de información, en 
relación particular con los archivos .

Como he expuesto también en otros trabajos, considero que el 
Modelo NEIN se caracteriza fundamentalmente por ser un mode-
lo hermenéutico, que tiene en cuenta la diversidad y la riqueza de 
las distintas comunidades de usuarios de información a la hora 

1 Vid ., por ejemplo: Juan A . Gómez “El trasfondo hermenéutico de los estu-
dios de usuarios de la información”, “Hermenéutica del comportamiento 
informativo en los estudios de usuarios de información”, “El contexto infor-
mativo del investigador en derecho y ciencias jurídicas: la metodología de 
investigación” y “El método hermenéutico aplicado a los estudios de usua-
rios de la información” .
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de comprender la variada fenomenología de sus necesidades, en 
relación directa con los factores contextuales que inciden en tal 
fenomenología .

Es sabido que el Modelo NEIN distingue tres fases sucesivas en 
el fenómeno de las necesidades de información: en primer lugar, 
la fase inicial de surgimiento de la necesidad de información en el 
usuario; en segundo lugar, la fase intermedia de comportamiento 
informativo del usuario de cara satisfacer la necesidad; y, en tercer 
lugar, la fase final de satisfacción o insatisfacción de la necesidad 
de información del usuario, tras haber realizado el comportamien-
to dirigido al respecto . Estas tres fases hay que entenderlas en 
relación permanente con los factores contextuales externos (el am-
biente en que se da el fenómeno de la necesidad de información) e 
internos (la propia particularidad que se deriva de la persona del 
usuario al que le ha surgido tal necesidad de información), bajo 
una interacción constante que se da durante todo el proceso tem-
poral comprendido por las tres fases . Por lo tanto, el contexto del 
usuario juega un papel de gran importancia en la comprensión del 
fenómeno y constituye un elemento esencialmente determinante 
de la naturaleza hermenéutica del modelo .2

BASES PARA UN PERFIL GENÉRICO DE USUARIO DE ARCHIVOS

Precisamente, la naturaleza hermenéutica del Modelo NEIN permi-
te comprender una diversidad tipológica de usuarios de informa-
ción muy amplia y abierta, y entender también una muy variada 
fenomenología en relación con las posibles necesidades de infor-
mación que pueden darse en distintas comunidades de usuarios . 
Sin embargo, si aterrizamos este planteamiento general al ámbi-

2 Una exposición detallada del Modelo NEIN se encuentra en Juan José Cal-
va . El fenómeno de las necesidades de información: investigación y modelo 
teórico, “La investigación sobre el ciclo de las necesidades de información: 
modelos teóricos y métodos”, y Las necesidades de información. Funda-
mentos teóricos y métodos .
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to específico de los archivos, la complejidad se reduce considera-
blemente, ya que el perfil de usuario de archivos es muy unívoco 
en comparación con otros tipos usuarios de información, al estar 
muy condicionado ab initio por dos factores fundamentales que lo 
hacen mucho más específico y restringido en su significado:

1) Factores de carácter jurídico: la normatividad jurídica, las 
leyes que regulan los archivos y todo lo que les atañe, ac-
túan como elementos configuradores del propio concepto 
de usuario de archivos . Todo ello tiene que ver con el acce-
so a la información . El derecho y la legislación, intervienen 
aquí definiendo decisivamente qué ha de entenderse por 
tal tipo de usuarios .

2) Factores de carácter institucional: las instituciones que, de 
facto, ejercen como “archivos” . Esto tiene que ver con la 
gestión de la información .

Bajo estas premisas, las posibles diferencias y matices entre los 
diversos usuarios de archivos vienen determinados por la legis-
lación de cada espacio territorial (Estado, región, Comunidad Au-
tónoma) donde se ubica el archivo en cuestión, y por el tipo de 
archivo de que se trate (público, privado, administrativo, históri-
co) . En todo caso, lo que sí parece claro es que el perfil de usuario 
de archivos se caracteriza por su acusada especificidad, ya que, 
en su conformación, definición y comprensión tienen una gran 
importancia tanto las leyes y el derecho como las instituciones ar-
chivísticas, ya que este perfil de usuario está casi absolutamente 
condicionado por la normatividad jurídica vigente y por la reali-
dad institucional archivo, tanto a nivel público como privado .

Estos factores tienen un enorme peso en la determinación de un 
perfil, sobre todo como factores contextuales externos, objetivos, 
cuando a un usuario cualquiera se le presenta una necesidad de in-
formación que pudiera ser satisfecha en un archivo, de tal modo que, 
tanto el derecho como la institución, vienen a constituir elementos 
esenciales de lo que pudiera entenderse por tal tipo de usuario .
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En este sentido, corresponde ahora formularse la siguiente pre-
gunta: ¿qué derechos configuran jurídicamente lo que pudiéramos 
entender por usuario de archivo? Según la normatividad jurídica, 
el concepto de usuario de archivos es resultado, en general y fun-
damentalmente, de la concurrencia y de la relación de dos tipos 
derechos subjetivos, que revisten además un carácter fundamental 
en todos los ordenamientos jurídicos donde se reconocen, tanto 
a nivel internacional (como auténticos y verdaderos “derechos hu-
manos”), como estatal:

1) Derechos políticos y civiles de acceso a la información pú-
blica, a la transparencia informativa y a la participación ciu-
dadana en los asuntos públicos: son derechos liberales, de 
titularidad individual, de primera generación (según la co-
nocida nomenclatura propuesta por Karel Vasak) .

2) Derechos sociales y culturales relacionados con el patri-
monio histórico, artístico y cultural de un Estado: tales de-
rechos son de titularidad colectiva (se ha dicho que los 
archivos constituyen “la memoria colectiva de un pueblo”), 
y se corresponden, en general, con los derechos de segun-
da y generación .

Asimismo, debido a su naturaleza de derechos humanos y funda-
mentales,3 vienen formulados en distintos ámbitos de regulación:

a) En el ámbito de los grandes textos declarativos de derechos 
humanos, donde operan como necesarios referentes éticos 
y democráticos a nivel internacional .

3 Me hago eco de la conocida distinción conceptual, en el seno de la teoría 
jurídica, entre derechos humanos y derechos fundamentales, en virtud de 
la cual los segundos vienen a ser los derechos humanos una vez que han 
sido recogidos por las constituciones internas de los Estados, con un carác-
ter fundamental .
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b) En el ámbito constitucional, que es donde adquieren su 
condición “fundamental”, en el seno de cada uno de los Es-
tados democráticos que los reconocen y declaran .

c) En el ámbito de la legislación de desarrollo constitucional, 
que otorga a estos derechos su concreción y especificidad 
particulares, a nivel interno, en cada uno de los Estados 
que los reconocen .

EL PERFIL DE USUARIO DE ARCHIVOS EN EL ÁMBITO DE LAS 
GRANDES DECLARACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Los anteriores derechos implicados, en relación con los archivos, 
tienen su referente más genérico en el derecho a la información, en 
tanto que piedra angular a partir de la cual toman su fundamento 
primero . Al igual que el resto de los derechos humanos, el dere-
cho a la información se considera hoy una suerte de precondición 
de todo sistema democrático que se precie . Sin el reconocimiento 
y la garantía eficaz de este derecho difícilmente puede hablarse, 
en puridad, de democracia, tanto en un plano teórico, como en el 
plano jurídico-positivo .

En efecto, bajo una perspectiva teórica es claro que la vida de-
mocrática de una sociedad depende, en gran medida, de la cons-
trucción de un espacio público debidamente informado, de tal 
modo que todo Estado democrático se articula, en una de sus ba-
ses fundamentales, sobre el mayor o menor grado de acceso, por 
parte de los ciudadanos, a una información amplia, objetiva, ve-
raz, oportuna y plural en relación con su escenario social y políti-
co; y también sobre el mayor o menor grado de satisfacción de sus 
necesidades al respecto . La condición auténtica de ciudadanía de-
mocrática está vinculada a que quede adecuadamente satisfecha la 
necesidad de que los ciudadanos estén debidamente informados, 
si realmente quiere hablarse con rigor de una mayor y mejor parti-
cipación democrática en los asuntos públicos . Esta exigencia teóri-
ca ha motivado que, en el plano jurídico positivo internacional, se  
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haya incluido —y se incluya— el derecho a la información en to-
das las Declaraciones, Pactos y Tratados históricamente relevantes .

Desde un punto de vista histórico, los primeros textos declara-
tivos de derechos humanos, de inspiración liberal lo contempla-
ron en su dimensión político civil . El reconocimiento del derecho 
fundamental a la información, entendido como límite incuestiona-
ble e irrebasable para la actuación del Estado en el ejercicio de su 
poder para no convertirse en una tiranía, se remonta a la Decla-
ración del Buen Pueblo de Virginia (12 de junio de 1776, artícu-
lo xII), a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos 
de América (4 de julio de 1776), y sobre todo a la Constitución de 
este país (17 de septiembre de 1787), donde aparece la preocupa-
ción de los constituyentes norteamericanos por proteger y garan-
tizar, frente a los posibles excesos del poder, los derechos de los 
ciudadanos a la libre expresión de opiniones, a las libertades de 
religión, de prensa o de asociación (1ª Enmienda, 1791) . Asimis-
mo, la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano (26 de agosto de 1789) se expresa en un sentido análogo 
a la norteamericana, de manera que, en su artículo 11, reconoce 
expresamente la protección de la libertad de expresión, estable-
ciendo que 

la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los 
derechos más valiosos del hombre . Por consiguiente, todo ciuda-
dano puede hablar, escribir e imprimir libremente, haciéndose 
responsable de los abusos de esa libertad en los casos previstos 
por la ley .

Más recientemente, el artículo 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (10 
de diciembre de 1948), proclama y garantiza el derecho a la infor-
mación como derecho fundamental de carácter político civil, en 
un sentido más preciso y acorde con los nuevos tiempos, afirman-
do textualmente: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expre-
sión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 
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opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión . 

De parecido tenor se expresa el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966), en su artículo 19, si 
bien estableciendo algunas reservas al derecho (el derecho al ho-
nor y los derechos individuales de los demás, y por razones de or-
den público, de seguridad nacional, de salud y de moral públicas); 
así como en el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (2 de octubre de 2000), en el artículo 13,1º 
de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (22 
de noviembre de 1969) y en el artículo 9 de la Carta Africana so-
bre Derechos Humanos y de los Pueblos (21 de octubre de 1986) . 
Especialmente significativo, por su amplio alcance, es el mencio-
nado artículo 13,1º de la Convención Interamericana, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de ex-
presión . Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección .

En su dimensión socio cultural, el derecho a la información se pro-
yecta, como hemos dicho, en un sentido mucho más social y co-
munitario . Así, el derecho de toda persona a participar en la vida 
cultural está reconocido también en el párrafo 1 del artículo 27 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, bajo el siguiente 
tenor: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad”, lo cual implica el derecho de acce-
so y participación plenos en todos los aspectos de la vida cultural 
y artística, en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos . 

Contienen también importantes disposiciones a este respecto 
instrumentos normativos como el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (arts . 17, 18, 19, 21, 22 y 27), en referencia a 
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los derechos de las personas pertenecientes a minorías a disfrutar 
de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, a 
utilizar su propio idioma, en privado y en público, y a participar 
efectivamente en la vida cultural (Declaración sobre los derechos 
de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, 
religiosas y lingüísticas, art . 2, párrs . 1 y 2) .

Específicamente, en relación con los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, su reconocimiento es claro e indiscutible: el de-
recho a conservar y respetar sus instituciones culturales, sus tierras 
ancestrales, sus recursos naturales y sus conocimientos tradiciona-
les (Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, en particular los artículos 5, 8, 10 a 13 y sigs .; 
asimismo, el Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes, en particular los artículos 2, 5, 7, 8, 13 a 15 y 
sigs .), y el derecho al desarrollo (Declaración de las Naciones Uni-
das sobre el derecho al desarrollo: Resolución 41/128 de la Asam-
blea General, art . 1) .

Aunque el anterior recorrido haya sido forzosamente superfi-
cial, nos permite afirmar la plena unanimidad política, jurídica y 
doctrinal en considerar estos derechos, en tanto que derivados del 
derecho humano a la información, tanto en un sentido político ci-
vil, como socio cultural, como presupuestos esenciales de todo ré-
gimen democrático moderno y en predicar de ellos su condición 
genérica de derechos de carácter fundamental .

Bajo estas premisas generales, veamos cómo se considera a es-
tos derechos en el ordenamiento jurídico y en la legislación vigente 
de un país europeo como España, y de algunos países hispanoa-
mericanos, como Argentina, México, Perú y Uruguay, al objeto de 
esbozar un análisis iuscomparativo inicial que permita compren-
der mejor lo que podamos entender por usuario de archivos .
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EL PERFIL GENERAL DE USUARIO DE ARCHIVOS EN ARGENTINA4

Argentina es una república democrática, representativa y federal des-
centralizada, compuesta por un Estado nacional y veintitrés Estados 
provinciales, jurídicamente autónomos, que conforman la Federa-
ción, y que se reservan todos los poderes no delegados . A nivel local, 
la República está constituida por municipios, también autónomos .5

Bajo este marco político jurídico general, los derechos implicados 
en la condición de usuario de archivos se reconocen en todos los 
niveles jurídico legislativos del Estado:

A) En el plano constitucional, los derechos de acceso a la in-
formación y a la transparencia informativa traen causa del 
derecho fundamental de acceso a la información pública, 
que se reconoció en la Constitución argentina en 1994, con 
la incorporación al Derecho estatal de los principales trata-
dos internacionales sobre la materia . Así, el art . 42, párr . 1º 
señala: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios 
tienen derecho […] a una información adecuada y veraz”; y 
el art . 75, inciso 22 viene a incorporar constitucionalmente 
de forma específica (bajo la incorporación genérica de ta-
les tratados e instrumentos normativos internacionales) los 
derechos de acceso a la información pública y a la transpa-
rencia informativa, así como los derechos relativos a la pro-
tección y conservación del patrimonio histórico, artístico y 
cultural . Son los siguientes:
a) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrup-

ción (Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 
de octubre de 2003), en particular, sus arts . 10 -la in-
formación pública como medio de prevención y lucha 
contra la corrupción- y 13 -la participación política de la 

4 A efectos meramente expositivos, voy a seguir un criterio de ordenación al-
fabética de los distintos países .

5 La capital federal es la ciudad de Buenos Aires, que posee un régimen es-
pecial de autonomía establecido constitucionalmente .



Bases para un perfil general...

11

sociedad civil a través del aumento de la transparencia, y 
la garantía del acceso eficaz de los ciudadanos a la infor-
mación, también con el fin de combatir la corrupción- .

b) Convención Interamericana contra la Corrupción de 
la OEA (Ley 24759 de 13 de enero de 1997), en sus arts . 
III, 11º y xIv, 2º, articulando mecanismos para estimu-
lar la participación ciudadana y de las ONG’s para pre-
venir la corrupción .

c) Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto 
de San José de Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969), 
en su art . 13, donde, al regular la libertad de expresión, 

d) Prevé el derecho a “buscar, recibir y difundir informa-
ciones e ideas de toda índole” .

e) Declaración Universal de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas (10 de diciembre de 1948), cuyo art . 19 
establece el derecho de toda persona a la libertad de 
opinión y expresión, entendiendo que 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones y el de investigar y recibir informacio-
nes y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de 
fronteras, por cualquier medio de expresión .

f) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 
Naciones Unidas (16 de diciembre de 1966), en cuyo 
art . 19 protege el derecho a la información y el dere-
cho a la libertad de expresión como derecho colectivo .

En referencia a los derechos socioculturales concurrentes en la 
condición de usuario de archivo, la Constitución argentina los 
contempla en el art . 75, inciso 22, y particularmente en el art . 41, 
párr . 2º, donde afirma expresamente: “Las autoridades proveerán 
[…] a la preservación del patrimonio natural y cultural .”6

6 Las negritas son mías .
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B) En el plano de la legislación argentina de desarrollo los 
derechos de acceso a la información y a la transparencia 
informativa vienen previstos en la Ley 27275, de 14 de 
septiembre de 2016 (Ley Nacional de Acceso a la Informa-
ción), que tenía su antecedente más notorio en el Decreto 
1172/03, de diciembre de 2003, regulador del derecho de 
acceso a la información pública en el ámbito del Poder Eje-
cutivo Nacional .

Largamente esperada y muy intensamente debatida, la 
Ley Nacional de Acceso a la Información es la más impor-
tante norma de desarrollo en el Estado, puesto que obli-
gaba ya prácticamente a la totalidad del sector público del 
país . Tuvo un desarrollo reglamentario parcial mediante el 
Decreto 206/2017, de 27 de marzo, que vino a establecer 
un órgano de control ad hoc en materia de acceso a la in-
formación pública y transparencia: la Agencia de Acceso a 
la Información Pública .

En relación con los derechos socioculturales, la norma 
de desarrollo más importante es la Ley 15930, de 10 de no-
viembre de 1961 (Ley del Archivo General de la Nación) . 
Ante la carencia de una ley que regule los archivos a nivel 
nacional, esta ley, que regula en particular el Archivo Ge-
neral de la Nación constituye el principal referente legis-
lativo en materia de funcionamiento de los archivos en el 
país, de tal manera que posee el rango de ley-marco en es-
ta materia . La ley establece las funciones generales del Ar-
chivo General de la Nación y le otorga a esta institución 
una función supervisora y fiscalizadora sobre todos los ar-
chivos administrativos del Estado (artículo 4°, incisos d y 
e), otorgándole también una tarea de coordinación (en co-
laboración con las autoridades nacionales y provinciales) 
de todos los archivos históricos oficiales del país para lo-
grar una organización uniforme, creándose, al efecto, la  
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Comisión Nacional de Archivos, órgano que aún no ha si-
do implementado .7

La implantación y generalización de la administración 
electrónica supuso, a partir de 2016 con la aprobación de la 
Ley Nacional de Acceso a la Información, la promulgación 
de nuevos decretos relacionados con los archivos; así el 
Decreto 561/16, de implementación del Sistema de Gestión 
Documental Electrónica, el Decreto 1131/16, sobre archivo 
y digitalización de expedientes que derogó los anteriores 
Decretos 232/79 y 1571/81; y las Resoluciones 44/16 y 32/17 
de la Secretaría de Modernización Administrativa . El Archi-
vo General de la Nación asumió la iniciativa en la imple-
mentación de esta normativa, ante las crecientes exigencias 
de la sociedad argentina, en relación con la transparencia 
y la democratización en el acceso a la información pública .

En relación con la protección de información sensible y 
de datos personales, se destaca la ley 25326 (Ley de Habeas 
Data), la cual establece que todo ciudadano tiene derecho 
a conocer la información que sobre su persona obra en po-
der de cualquier institución del Estado o del ámbito priva-
do, y el derecho de rectificación de sus datos . Además, la 
ley prohíbe la difusión de tal información, recomendando 
la destrucción de la documentación una vez que expiró el 
motivo por el cual fue creada .

7 Esta ley tuvo dos reseñables desarrollos reglamentarios, mediante el De-
creto 232/79, en virtud del cual se otorga al Archivo General de la Nación 
una función dictaminadora sobre cualquier proyecto que ataña a los archi-
vos de la Administración Pública Nacional, relacionado con el descarte de 
documentos, su microfilmación, conservación y traslado; y mediante el De-
creto 1571/81, que estableció la “Tabla de Plazos Mínimos de Conservación 
de los Documentos de Personal y de Control”, como criterio fundamentales 
de gestión en lo referente a tales plazos .
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EL PERFIL GENERAL DE USUARIO DE ARCHIVOS EN ESPAÑA

La aprobación de la constitución en 1978 supuso la llegada de la 
democracia a España, tras cuatro décadas de dictadura franquis-
ta, y un profundísimo cambio en su estructura institucional y en 
su ordenamiento jurídico, que debieron adaptarse al nuevo mo-
delo diseñado en el texto constitucional . Desde el punto de vista 
organizativo, la constitución introdujo un modelo descentralizado 
basado en tres niveles territoriales: el estatal, el autonómico y el 
local, donde conviven, respectivamente, la Administración General 
del Estado, diecisiete Comunidades Autónomas, dos Ciudades Au-
tónomas (Ceuta y Melilla) y más de ocho mil entidades locales muy 
variadas y diversas (provincias, islas, comarcas, municipios, etc) .

Esta estructura tan compleja ha ido generando un sistema legal 
y administrativo también sumamente complejo, que se ha veni-
do proyectando asimismo en los aspectos concretos que aquí nos 
ocupan, en relación con los usuarios de archivos:

A) En el nivel constitucional, los derechos de acceso a la infor-
mación y a la transparencia informativa vienen recogidos 
en el art . 105, b) de la ley fundamental, que dice: 

La ley regulará: (…) El acceso de los ciudadanos a los ar-
chivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a 
la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los 
delitos y la intimidad de las personas; 

y los derechos socioculturales relacionados con la realidad 
archivística, en el art . 46, donde se afirma: 

Los poderes públicos garantizarán la conservación y pro-
moverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cul-
tural y artístico de los pueblos de España y de los bienes 
que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y 
su titularidad . La ley penal sancionará los atentados con-
tra este patrimonio .
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B) En el plano de la legislación española de desarrollo cons-
titucional, en relación con los derechos de acceso a la in-
formación y a la transparencia informativa, destaca, por 
encima de todo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, donde se sentaron, a nivel estatal, los principios 
y las bases legislativas en torno a estas materias (definición 
del derecho de acceso a la información pública —art . 2—, 
concepto de “información pública” —art . 13—, límites al 
derecho de acceso —art . 14—, protección de datos perso-
nales —art . 15—, regulación del procedimiento de acceso 
—arts . 17 a 22—, creación del Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno, como instancia jurisdiccional previa a 
la vía contencioso administrativa —arts . 33 a 40—, etc .)8 . 
Es importante reseñar que, debido a su naturaleza de ley 
estatal, en su Disposición Final novena, se prevé un plazo 
máximo de dos años para que las Comunidades Autóno-
mas y Entidades Locales se adapten a lo establecido en la 
propia ley . Hay que decir que tal previsión ha sido cumpli-
da y prácticamente todas las Comunidades Autónomas han 
elaborado su propia ley de acceso a la información y trans-
parencia, a partir de la ley estatal .

Especialmente destacable también resulta el Real Decre-
to 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
que trata sobre el citado órgano de control, estableciendo 

8 Por lo que respecta a los límites al derecho de acceso a la información y a 
la protección de datos personales, existe un apreciable caudal legislativo en 
España, que se puede sintetizar en las siguientes disposiciones: Ley 9/1968, 
de 5 de abril, de Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de 
octubre; el Real Decreto 242/1969, de 20 de febrero por el que se desarro-
llan las disposiciones de la anterior ley 9/1968; la Ley Orgánica 1/1982, de 
5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor a la Intimidad Per-
sonal y Familiar y a la propia Imagen; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal; y el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la ley orgánica anterior .
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su naturaleza autónoma e independiente (como órgano ju-
risdiccional que es), diseñando su estructura orgánica y 
enumerando sus funciones concretas . Desde entonces, la 
labor de este Consejo ha sido fundamental para articular 
un verdadero acervo jurídico en materia de acceso a la in-
formación pública, mediante los dictámenes e informes 
que ha venido emitiendo hasta ahora .

Por su especial significación en el ámbito de los derechos 
humanos, en relación con la Guerra Civil y las víctimas de 
la dictadura franquista, es de destacar la Ley 52/2007, de 
26 de diciembre, de Memoria Histórica, la cual opera como 
ley estatal, y que constituye el marco de desarrollo legisla-
tivo, a nivel autonómico, sobre esta materia, y donde está 
encontrando desigual ejecución . Su art . 22 prevé y garan-
tiza el derecho de acceso a la documentación de la Guerra 
Civil y de la dictadura, con fines de conocimiento histórico 
y de reparación .

Finalmente, en este sentido, existe una amplia normativa 
sectorial, toda ella anterior a la promulgación de la ley esta-
tal de 2013, que regula parcialmente todo lo relativo al dere-
cho de acceso a la información pública . Por ejemplo: la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente; la Ley 
del Catastro Inmobiliario (texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo nº 1/2004, de 5 de marzo); la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 junio, del Régimen Electoral Gene-
ral; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función estadística pú-
blica; la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; y 
la Ley 41/2002, de 14 noviembre, reguladora de la autono-
mía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica .

En lo que respecta a los derechos socioculturales implica-
dos en la condición de usuario de archivo, el referente fun-
damental es la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
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Histórico Español . Esta ley tiene el rango de legislación bá-
sica estatal y constituye el referente normativo principal en 
esta materia . La principal normativa de desarrollo de esta 
ley está constituida por el Real Decreto 1708/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se establece el Sistema Español de 
Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Adminis-
tración General del Estado y de sus Organismos Públicos, y 
su régimen de acceso . Es desarrollo reglamentario de la Ley 
16/1985, resultando especialmente destacable su capítulo 
II, donde se regula el Sistema Español de Archivos, el cual, 
a su vez, ha creado el Consejo de Cooperación Archivística, 
donde se encuentran representada la Administración Ge-
neral del Estado, las Comunidades Autónomas y algunos 
representantes de la Administración local y universitaria .

En relación con el tratamiento y conservación del patri-
monio histórico documental, con el control de la elimina-
ción de otros documentos de la Administración General del 
Estado, con los archivos de sus organismos públicos y los 
de gestión transferida, así como con la conservación de do-
cumentos administrativos en soporte distinto al original, es 
de reseñarse el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre .
Y finalmente, también en el ámbito de la Administración 
General del Estado, de los archivos de titularidad estatal y 
de gestión transferida, está el Real Decreto 1401/2007, de 
29 de octubre, por el que se regula la composición, funcio-
namiento y competencias de la Comisión Superior Califica-
dora de Documentos Administrativos, órgano de carácter 
consultivo, cuya función principal es informar y dictaminar 
en torno a la calificación y uso de los documentos adminis-
trativos de su ámbito de aplicación, y sobre la integración 
de los documentos en los archivos y su régimen de acceso 
e inutilidad administrativa, en relación con plazos de per-
manencia, transferencias de documentos entre los distintos 
tipos de archivos, su conservación en soporte distintos al 
original, etcétera .
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En el ámbito de las Comunidades Autónomas, debe se-
ñalarse que todas ellas han aprobado, en su ámbito com-
petencial, sus respectivas leyes de patrimonio, archivos y 
documentos .

La enorme complejidad del sistema español de archivos 
ha convertido en una fuente de interpretación fundamen-
tal las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de 
archivos y de patrimonio documental, en lo que respecta a 
las relaciones y conflictos entre la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas .

En suma, por simplificar algo esta complejidad, el siste-
ma de fuentes en relación con el derecho de acceso a ar-
chivos y documentos, en el ámbito de la Administración 
General del Estado, quedaría como sigue:

1 . Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acce-
so a la información pública y buen gobierno, para ar-
chivos de oficina y de gestión y para documentos que 
no hayan prescrito en su valor administrativo .

2 . Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que 
se establece el Sistema Español de Archivos y se regu-
la el Sistema de Archivos de la Administración General 
del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen 
de acceso; en concreto su capítulo Iv, relativo al Proce-
dimiento de acceso a documentos y archivos, para ar-
chivos centrales e intermedios .

3 . Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español (art . 
57) y Disposición adicional sexta del Real Decreto 
1708/2011, de 18 de noviembre, en relación con los ar-
chivos históricos .

4 . Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, ac-
ceso a la información pública y buen gobierno actúa, 
como normativa subsidiaria, en todo lo que no está re-
gulado por la normativa anterior .
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EL PERFIL GENERAL DE USUARIO DE ARCHIVOS EN MÉXICO

Los Estados Unidos Mexicanos constituyen una República demo-
crática y federal . Se divide en treinta y dos estados, libres y sobe-
ranos cada uno en su ámbito territorial . Tanto el Estado federal, 
como los diversos estados, se rigen por el principio de separación 
de poderes, y se organizan e interrelacionan bajo el principio de 
representación política en los distintos niveles territoriales .

En relación con los derechos que configuran aquí lo que enten-
demos por usuario de archivos, tenemos que distinguir también 
dos niveles de reconocimiento:

A) En el ámbito constitucional, en lo que respecta a los dere-
chos de acceso a la información y a la transparencia infor-
mativa, el art . 6 de la Constitución mexicana establece que 
“el derecho a la información será garantizado por el Esta-
do” . Este precepto ha de entenderse en relación con el art . 
8, donde se menciona que los funcionarios y empleados 
públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica 
y respetuosa; si bien, en materia política, solo podrán hacer 
uso de ese derecho los ciudadanos de la República .

En referencia a los derechos socioculturales implicados 
en el concepto de usuario de archivos, resulta fundamental 
el art . 4, que reza textualmente:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al dis-
frute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales . 
El Estado promoverá los medios para la difusión y desarro-
llo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en to-
das manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 
libertad creativa . La ley establecerá los mecanismos para el 
acceso y participación a cualquier manifestación cultural .



Usuarios y archivos...

20

B) En el plano de la legislación mexicana de desarrollo, bajo 
el marco de las anteriores previsiones constitucionales, los 
derechos de acceso a la información y a la transparencia in-
formativa, se encuentran regulados en la vigente Ley Fede-
ral de transparencia y acceso a la información pública, de 
9 de mayo de 2016, que derogó la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
de 4 de mayo de 2015 . Se trata de una ley de ámbito federal, 
que vincula a todos los poderes del Estado, así como a ór-
ganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, personas físicas, morales y sindicatos que reciban 
recursos públicos federales o realicen actos de autoridad, 
en los términos previstos por la Constitución del país . 

Sus objetivos principales son garantizar el derecho de 
acceso a la información de cualquier interesado y hacer 
más transparente la gestión pública mediante el correcto y 
accesible uso de la información pública, en aras de hacer 
efectivo el principio democrático de participación y control 
de los ciudadanos en los asuntos públicos . A tales efectos, 
la ley instaura el Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
como órgano fiscalizador, autónomo, especializado, inde-
pendiente, imparcial y colegiado, destinado a garantizar, 
en el ámbito federal, el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y la protección de datos personales . En tal 
sentido, el Instituto tiene atribuidas, incluso, competencias 
jurisdiccionales en torno a los recursos de revisión que pu-
diera interponer cualquier órgano o particular, frente a las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal .

A nivel reglamentario, es de destacar el Reglamento de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, de 11 de junio de 2003, atinente 
sólo a lo que respecta al poder ejecutivo federal, sus depen-
dencias y entidades y, en general, cualquier otro órgano 
que forme parte de la Administración Pública Federal . Tal 
Reglamento presenta también una regulación de carácter 
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técnico y detallado, al establecer pautas y criterios para el 
registro, captura, descripción, uso, preservación etc ., de los 
documentos administrativos .

En lo que se refiere a los derechos socioculturales, ha de 
reseñarse, en tanto que ley federal fundamental, la reciente 
Ley General de Archivos, de 15 de junio de 2018, organizado-
ra y reguladora de todo lo que atañe a los archivos de la Fe-
deración, de tal manera que establece las bases del Sistema 
Nacional de Archivos y que, bajo los principios de conser-
vación, procedencia, integridad y disponibilidad, pretende 
fomentar el acceso al sistema institucional de archivos, favo-
reciendo el uso de las nuevas tecnologías . Esta ley obliga a 
todos los poderes y órganos federales, designando al Archi-
vo General de la Nación como órgano rector de la archivís-
tica nacional, y como entidad central de consulta del Poder 
Ejecutivo Federal en la administración de los archivos admi-
nistrativos e históricos de la Administración Pública Federal .

Además de esta ley, son veintiocho los estados que tie-
nen en su haber una ley estatal de archivos propia que rige 
en su ámbito territorial particular .

Como normativa reglamentaria relacionada con la ante-
rior Ley General de Archivos, debemos reseñar, de mane-
ra muy sumaria, el Reglamento del Archivo General de la 
Nación, de 13 de abril de 1946; la Ley Federal sobre monu-
mentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, de 16 
de febrero de 2018; el Reglamento de la Ley Federal sobre 
monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, 
de 13 de junio de 2014; así como diversos lineamientos, de 
carácter político y organizativo, relativos a diversas mate-
rias y órganos, como por ejemplo los Lineamientos para 
la organización y funcionamiento del Consejo Académico 
Asesor del Archivo General de la Nación, los Lineamientos 
para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Ges-
tión y Control de Documentos, los Lineamientos generales 
para la organización y conservación de los archivos del Po-
der Ejecutivo Federal, etcétera .
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EL PERFIL GENERAL DE USUARIO DE ARCHIVOS EN PERÚ

Perú es una República democrática, regida por el principio de se-
paración de poderes y organizada según un modelo de descentra-
lización regional integrado por veintiséis regiones, con tres niveles 
de gobierno (central, regional y local) .

En este marco, propio de un Estado democrático actual, los de-
rechos que configuran el perfil de usuario de archivos vienen ex-
presados en los siguientes niveles legislativos:

A) En un nivel constitucional, los derechos de acceso a la in-
formación y a la transparencia informativa tienen su refe-
rente fundamental en el art . 2, 5º de la ley fundamental 
peruana, que dice: 

Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de 
causa la información que requiera y a recibirla de cual-
quier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que 
suponga el pedido . Se exceptúan las informaciones que 
afectan la intimidad personal y las que expresamente se 
excluyan por ley o por razones de seguridad nacional . 

Se trata, pues, de un reconocimiento constitucional expre-
so y taxativo de tales derechos .

En cuanto a los derechos socioculturales, hay que tomar 
en cuenta, tanto el citado art . 2, el cual garantiza el dere-
cho de los peruanos a participar, en forma individual o aso-
ciada, en la vida política, económica, social y cultural de la 
nación, así como a expresar su identidad, reconociendo y 
protegiendo la pluralidad étnica y cultural; como el art . 21°, 
donde se consideran patrimonio cultural de la nación, los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monu-
mentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, 
los objetos artísticos y testimonios de valor histórico expre-
samente declarados bienes culturales, y provisionalmente 
los que se presumen como tales .
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B) En el plano de la legislación peruana de desarrollo cons-
titucional, los derechos de acceso a la información y a la 
transparencia informativa vienen regulados concretamente 
en la Ley núm . 27 .806, (13 de julio del 2002), Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública y sus modifica-
torias en materia de acceso a la información . Esta norma 
es de carácter nacional, y de acuerdo con los estándares in-
ternacionales sobre transparencia y acceso a la información 
pública, pretende que la gestión pública sea transparente, 
evitar la corrupción, y conseguir una mejor y mayor parti-
cipación ciudadana en el gobierno del país .

Reglamentariamente, resulta destacable el Decreto Le-
gislativo núm . 1353, el cual creó la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, órgano 
adscrito al Ministerio de Justicia, y que ha supuesto en la 
práctica la obligación para las instituciones públicas, de or-
ganizar sus archivos para hacer mucho más efectivo el ac-
ceso a su información .

En relación con los derechos socioculturales, la principal 
norma es la Ley núm . 25 323, de 10 de junio de 1991, Ley 
de creación del Sistema Nacional de Archivos, que ha sig-
nificado la unidad e integración orgánica de los archivos 
públicos nacionales, al establecer unos principios, normas 
y métodos archivísticos uniformes para todos ellos, en aras 
de proteger y conservar el patrimonio documental del país . 
Tal Sistema Nacional de Archivos está formado por el Ar-
chivo General de la Nación, los Archivos Regionales y los 
Archivos Públicos . Asimismo, la ley contempla también al 
resto de archivos del sector público y a los archivos nota-
riales, estableciendo distintos niveles jerárquicos entre los 
distintos archivos del Estado .

El órgano rector del sistema es el Archivo General de la 
Nación, con potestades normativas en la materia y capaci-
dad sancionadora para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones legales; así como con la capacidad de estable-
cer políticas públicas en materia archivística, normalización 
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y racionalización de la producción administrativa, y la eli-
minación de documentos en la Administración pública . To-
da esta normativa específica, relativa a archivos, es derivada 
de la legislación general peruana sobre protección del pa-
trimonio cultural y documental (Ley de Protección e Incre-
mento del Patrimonio Documental de la Nación -Decreto 
Ley num . 19414 y su reglamento aprobado mediante Decre-
to Supremo núm . 022-75-Ed-, y Ley General del Patrimo-
nio Cultural de la Nación -Ley núm . 28296 y su reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo num . 011-2006-Ed-) .

EL PERFIL GENERAL DE USUARIO DE ARCHIVOS EN URUGUAY

La República del Uruguay es una democracia unitaria, descentra-
lizada territorialmente, formada por diecinueve Departamentos y 
ciento doce municipios; y como tal democracia, regida por el prin-
cipio de separación de poderes y por el principio de representa-
ción política .

En relación con los derechos que conforman el perfil general 
de usuario de archivos, en sus distintos niveles legislativos, su re-
gulación viene dada en las siguientes normas:

A) A nivel constitucional, con respecto a los derechos de acce-
so a la información y a la transparencia informativa, ha de 
subrayarse que no existe una declaración constitucional ex-
presa, sino implícita, en el art . 72 del texto constitucional: 
“La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha 
por la Constitución, no excluye los otros que son inheren-
tes a la personalidad humana o se derivan de la forma re-
publicana de gobierno” . Por lo tanto, en la medida en que 
no existe discusión, tanto a nivel axiológico como en el ám-
bito de los textos internacionales sobre derechos humanos, 
sobre el hecho de que estos derechos forman parte de estas 
exigencias constitucionales, han de entenderse, pues, con-
templados bajo el ámbito y alcance de este precepto .
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En relación con los derechos socioculturales, sin embargo, 
sí existe una previsión constitucional expresa, el art . 34, el 
cual reza así: “Toda la riqueza artística o histórica del país, 
sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la 
Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley esta-
blecerá lo que estime oportuno para su defensa” .

B) En el ámbito de la legislación uruguaya de desarrollo, los 
derechos de acceso a la información y a la transparencia 
informativa, están regulados en la Ley núm . 18381, de 17 
de octubre de 2008, denominada Derecho de Acceso a la 
Información Pública, y por vía reglamentaria, en el Decre-
to núm . 232/010 de 2 de agosto de 2010, reglamentario de 
la Ley de Acceso a la Información . Especialmente destaca-
ble es que la Ley núm . 18381 define, con total precisión, el 
concepto de “información pública”, señalando que tal infor-
mación es toda aquella que se genera o está en posesión 
de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las 
excepciones establecidas por la ley . Tal información puede 
ser solicitada de forma gratuita a los entes públicos y existe 
una obligación para el órgano al que se cursa solicitud, de 
proporcionar una respuesta completa, veraz y adecuada en 
el plazo de veinte días hábiles .

En relación con los derechos socioculturales, la norma 
fundamental es la Ley núm . 18 .220 de 20 de diciembre de 
2007, denominada Sistema Nacional de Archivos, que se 
encarga de regular los principios y funciones archivísticas 
del Estado, y de crear el Sistema Nacional de Archivos . Este 
sistema comprende todos los niveles territoriales del Esta-
do, sus órganos, tanto de control como autónomos e insti-
tucionales (incluyendo las instituciones privadas adheridas 
a él), y sus poderes respectivos .

Esta ley ha sido desarrollada, por vía reglamentaria, a 
través del Decreto núm . 355/012 de 31 de octubre de 2012, 
reglamentario de la Ley del Sistema Nacional de Archi-
vos, el cual ha proyectado una serie de medidas de polí-
tica archivística, encaminadas a concretar las funciones y 
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responsabilidad archivística del Estado, como, por ejemplo, 
la creación de la Nuda, Norma Uruguaya de Descripción 
Archivística; la Guía de Fondos del Archivo General de la 
Nación; y las Directrices Generales para la Evaluación Do-
cumental a nivel Nacional . Singularmente relevante es la 
exigencia, impuesta por esta norma, de que las institucio-
nes públicas cuenten con profesionales (archiveros) a cargo 
de las unidades de administración documental y centros de 
archivo (arts . 6º y 13); así como la creación de la Comisión 
de Evaluación Documental de la Nación .

A MODO DE CONCLUSIÓN

De entrada, una vez realizado el recorrido anterior, hay que in-
dicar que podemos obtener solo conclusiones muy embrionarias, 
muy superficiales, meramente indiciarias del enorme trabajo de es-
tudio y de profundización que requiere el tratamiento de todo este 
amplio y prolijo material legislativo en cada uno de los países en 
cuestión, y en sus mutuas interrelaciones . De ahí que resulte ne-
cesario un mayor esfuerzo de profundización, recopilación y sis-
tematización del elefantiásico material legislativo existente sobre 
archivos . Queda mucho pendiente aún por realizar para determi-
nar y concretar con más precisión lo que pudiera entenderse por 
usuario de archivos desde una perspectiva jurídica; en todo caso, 
en el actual estado de cosas, podemos afirmar las siguientes con-
clusiones provisionales:

A la hora de determinar un perfil de usuario en relación con 
los archivos, lo primero que constatamos es la fuerte mediación 
jurídica e institucional que interviene el tal perfil, ya que la propia 
institución “archivo” es, en gran medida, una construcción insti-
tucional de carácter legal . Esto explica la acusada dimensión ético 
política que presentan los archivos, en relación con los derechos 
humanos y con las exigencias democráticas de acceso a la infor-
mación pública, de transparencia y de participación ciudadana .
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En todos los países analizados en el presente trabajo se cumplen, 
en general y en el plano puramente legal, los estándares democrá-
ticos y de derechos humanos en relación con los archivos, en rela-
ción concreta con las leyes de acceso a la información pública y las 
exigencias de transparencia en relación tal información;9 así como 
las leyes de conservación y protección del patrimonio histórico, 
cultural y artístico . La evaluación de su eficacia práctica requeriría 
de un trabajo de carácter empírico, ajeno totalmente a los objeti-
vos y metodología del presente estudio; no obstante, tal estudio 
empírico sería fundamental para llegar a resultados mucho más 
ricos y precisos en relación con el perfil de usuario de archivos, 
puesto que serviría para comprender también su contexto fáctico .

Desde una perspectiva puramente técnico jurídica, es de des-
tacar la intensa interrelación entre Archivística y Derecho, pues-
to que los archivos constituyen elementos esenciales para lograr 
un mayor grado de seguridad jurídica en la vida de las sociedades 
y de las personas . Ciertamente, como se ha dicho hasta la sacie-
dad, en gran medida, el Derecho es Documentación, y —añadi-
mos nosotros— también Archivística, ya que es absolutamente 
imprescindible contar un diseño, una estructura y una metodolo-
gía archivística bien planteados y ejecutados para que el derecho 
pueda cumplir los fines sociales que está llamado a realizar, pa-
ra hacer eficaces los derechos fundamentales que acompañan a la 
realidad archivo y para facilitar la gestión de las Administracio-
nes públicas en sí mismas y en sus relaciones con los ciudadanos .

9 Son más de cien los Estados que han aprobado leyes sobre estas materias . 
El estudio Global Right to Information Rating, elaborado por las organiza-
ciones Access Info Europe y el Centre for Law and Democracy, analiza y 
evalúa la calidad de estas leyes (vid . http://new .rti-rating .org, donde se in-
cluyen, además, todos los textos legales) .
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INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS, ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA

El objetivo fundamental del presente trabajo es el de conocer 
las necesidades, el comportamiento y el grado de satisfac-
ción de los usuarios de dos archivos históricos españoles: 

el Archivo General de la Administración (AGA) y el Archivo Histó-
rico Nacional (AhN) . Al mismo tiempo, se ha querido saber el es-
tado de la cuestión relativo a este tema a partir de la bibliografía 
publicada y del estudio no solo de los contextos de ambos archi-
vos, sino, también, de las herramientas utilizadas en España para 
obtener aquellos datos necesarios que permitan caracterizar a los 
usuarios de archivos históricos .

En cuanto a los antecedentes del presente estudio, y teniendo 
en cuenta que se trata de un asunto prácticamente desconocido en 
nuestro ámbito, cabe decir que se encuentran en tres investigacio-
nes anteriores . La primera de ellas, publicada con el título de “Los 
estudios de usuarios para la detección de las necesidades de infor-
mación y el comportamiento informativo de los usuarios de archi-
vos . Utilización de un modelo teórico” (Calva y Villaseñor 2016), 
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propone por primera vez la aplicación del modelo NEIN (Calva 
González 2004) (o modelo de Necesidades de información) al ám-
bito de los usuarios de archivos . En la segunda, que lleva por título 
“El estudio y la formación de usuarios en los archivos municipales 
de la Comunidad de Madrid” (Mendo y Villaseñor 2018), las auto-
ras constatan la escasa práctica en materia de estudios de usuarios 
que se da en los archivos españoles . La tercera, presentada como 
ponencia en el xII Seminario de Investigación sobre Usuarios de la 
Información “El fenómeno de las necesidades de información en 
diferentes comunidades: archivos”, celebrado del 13 al 17 de mar-
zo en Morelia, México, y titulada “El estudio de los usuarios de 
archivos en España”, trabajo que actualmente está en prensa, ofre-
ce un primer acercamiento a los usuarios de un archivo histórico 
español . Cabe señalar que el presente trabajo responde al acuer-
do adoptado en las sesiones cerradas de dicho seminario sobre la 
creación del macroproyecto internacional, en el que participan in-
vestigadores de universidades de México, España, Brasil, Uruguay, 
Argentina y Perú, “Usuarios de la información de archivos: históri-
cos”, el cual permitirá desarrollar investigaciones en un ámbito tan 
poco estudiado como es el de los usuarios de archivos .

Por último, la metodología empleada en esta ocasión se basa en 
la aplicación del método indirecto a partir de la consulta y análisis 
de estadísticas elaboradas por una institución oficial: el Ministe-
rio de Cultura y Deporte de España . La razón de usar este método 
y esta técnica se debe, fundamentalmente, a la imposibilidad de 
haber podido acceder directamente a los usuarios de los archivos 
estudiados . La negativa por parte de sus responsables, obligados 
por la legislación europea y española en materia de protección de 
datos personales, ha hecho que nos decantemos por una meto-
dología de carácter indirecto, obteniendo los datos de la consulta 
y análisis de las estadísticas elaboradas por la institución pública 
responsable de los archivos en España .
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EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO 

El sistema de archivos de la Administración General del Estado se 
enmarca en el sistema español de archivos; está constituido por el 
conjunto de sistemas archivísticos departamentales, órganos, ar-
chivos y centros de la Administración General del Estado y de sus 
organismos públicos, y coordinados por la Comisión de Archivos 
de la Administración General del Estado con la finalidad de ga-
rantizar la correcta gestión de los fondos, colecciones, documen-
tos y otras agrupaciones documentales producidas o reunidas en 
el ejercicio de sus competencias para facilitar el acceso de los ciu-
dadanos a los mismos (Real Decreto 1708/2011) .

Figura 1.
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LA LEGISLACIÓN DEL CONTROL DE USUARIOS  
EN LOS ARCHIVOS ESPAÑOLES 

La tarjeta de investigador

En marzo de 1959 la Administración se plantea la “necesidad de 
regular y unificar normas de investigación y expedición de certi-
ficaciones, fotocopias y microfilms de documentos en los archivos 
generales y regionales de Reales Chancillerías y Biblioteca Nacio-
nal” (bOE nº . 72 1959) . Esta medida obligaba a cualquier estudio-
so, español o extranjero, a disponer de la tarjeta de investigador, 
expedida por la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, pa-
ra acceder a la consulta de los fondos y colecciones dependientes 
de ella . Si la consulta no excedía los siete días era suficiente, pero 
también necesaria una autorización temporal proporcionada por 
la dirección del centro . Regula también esta normativa la solicitud 
y expedición de copias, certificaciones, fotocopias y microfilms 
por parte de los usuarios; asimismo, los directores de los centros 
comprendidos en la normativa deberían “enviar a la Dirección Ge-
neral dentro de los cinco primeros días de cada mes partes abre-
viados de las certificaciones, fotocopias y microfilms, expedidos y 
solicitados en impresos facilitados por la misma Dirección Gene-
ral” (ídem, art . 21) .

 La solicitud debía estar avalada por un académico, catedrático 
de universidad o persona de especial relevancia, y el solicitante 
debía aportar para su obtención los datos completos para su iden-
tificación y la razón de la solicitud . Además, en la papeleta de pe-
tición de documentos, los usuarios del archivo debían indicar el 
título o tema de sus investigaciones (ídem, art . 2) .

 De esta forma, la tarjeta de investigador o la autorización tem-
poral se convertía en requisito indispensable para poder investi-
gar en los archivos y bibliotecas del Estado, pero además en un 
elemento de control de los investigadores y de los temas de estu-
dio objeto de su interés .
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La estadística de los archivos, bibliotecas y museos

Unos meses más tarde, en diciembre del mismo año, en colabora-
ción con el Instituto Nacional de Estadística se reorganizó la esta-
dística de archivos, bibliotecas y museos a partir de una orden de 
Presidencia del Gobierno (bOE nº . 19 1960) .

El objetivo era crear un censo de los archivos, bibliotecas y 
museos dependientes del Estado “incluidas las hemerotecas, dis-
cotecas, filmotecas y cinematecas, a los archivos y bibliotecas ecle-
siásticos y militares, las secciones históricas de los archivos de 
protocolos y o los museos de todas clases (ídem, art . 1) .” La reco-
gida de datos para el censo se realizaría cada cinco años, y la re-
lativa al resumen de actividades tendría periodicidad trimestral, 
aunque algunos centros podrían proporcionarla mensualmente 
(ídem, art . 2) . Todo ello de acuerdo con los cuestionarios, plazos y 
trámites establecidos en la citada orden . 

 Los datos para el censo abarcan aspectos relativos a la deno-
minación del archivo, clase y localización, edificio, instalaciones y 
servicios, personal, fondos, financiación, etcétera; en cuanto al re-
sumen de actividades interesa conocer el movimiento de fondo; la 
documentación servida: originales, copias (transcripciones) y re-
producciones mecánicas (fotografías, fotocopia, microfilm, etcéte-
ra); respecto a los investigadores, si es inicio o continuación de sus 
investigaciones tanto de forma presencial como por corresponden-
cia o por terceras personas; finalmente, la acción cultural llevada a 
cabo por cada archivo, esto es conferencias, exposiciones, cursos, 
visitas individuales o de grupo, conciertos y recitales, congresos, 
actos académicos, sesiones científicas, etcétera .
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Figura 2. Datos de actividad solicitados a los archivos. Estadística 1959

 
Además, se regulan los datos personales que han de constar en la 
ficha de investigador, tales como nombre, apellidos, nacionalidad, 
profesión, estado civil, edad, sexo, titulación académica y residen-
cia habitual, así como el tema sobre el que se investiga (sociología, 
economía, derecho, geografía, etnografía, medicina, física, mate-
máticas, etcétera), indicando el periodo histórico y el país o lugar .

Figura 3. Ficha de Investigador. Estadística 1959
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La tarjeta nacional de investigador  
y el expediente de investigador

Esta legislación estuvo vigente hasta 1999, cuando por real decreto 
se regula la expedición de la tarjeta nacional de investigador para 
la consulta en los archivos de titularidad estatal y en los adheri-
dos al sistema archivístico español . Se sistematizan los requisitos 
mínimos para la obtención y expedición de la tarjeta nacional de 
investigador, formalización del expediente de investigador y ám-
bito de validez de la misma (bOE nº . 11 2000) . A partir de esta fe-
cha los datos del investigador se limitan a su identificación con 
nombre y apellidos, el número del documento nacional de iden-
tidad, el pasaporte o la tarjeta de identificación personal del país 
de procedencia y las fechas de expedición; y en el caso de la au-
torización temporal, también el período de vigencia . Algunos de 
los datos personales que con anterioridad se requerían, útiles pa-
ra hacer estudios sobre usuarios de archivo, ahora son prescindi-
bles en cumplimiento de la ley de protección de datos personales 
(ídem, arts . 2 y 3) .

 Se crea, además, el expediente de investigador en el que cons-
tarán los datos de la tarjeta nacional de investigador o de la autori-
zación temporal; dicho expediente se registrará informáticamente 
constituyéndose una base de datos disponible para todos los archi-
vos de titularidad estatal y los adheridos al sistema archivístico es-
pañol, por lo que en ella se registrarán las consultas que se realicen 
en cada archivo, las reproducciones de documentos que se solici-
ten y cuantas circunstancias se consideren de interés (ídem, art . 4) .

 En 2006 se deroga el real decreto anterior porque se interpreta 
que la tarjeta nacional no añade nada que la justifique, puesto que 
los datos indispensables consignados en la actual tarjeta nacional 
de investigador y en la autorización temporal figuran en el docu-
mento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identificación 
del país de procedencia; además, 

[…] considerando que los fondos documentales custodiados en los 
archivos son únicos y que la Constitución garantiza a todos los 
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ciudadanos el acceso a la información y a la cultura, se estima ne-
cesario facilitar el acceso a los archivos, removiendo obstáculos 
innecesarios y facilitando por todos los medios la consulta de las 
fuentes de la historia (bOE nº . 284 2006) . 

Por otro lado, el real decreto considera como un dato opcional del 
investigador dejar constancia o acreditar “las razones que justifi-
quen la investigación o consulta”, lo que protege más la intimidad 
personal .

 Esto significa que a partir de 2006 los únicos datos relaciona-
dos con los fondos y documentos que interesan a los investigado-
res procederán del análisis de volumen de consulta y movimiento 
de fondos recogidos en las estadísticas anuales de los archivos, 
únicas herramientas a disposición de cada centro para planificar 
las políticas de descripción y conservación, en función de las de-
mandas de información de los usuarios . Asimismo, de estos no se 
podrá proporcionar ningún dato .

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA UTILIZADA  
PARA OBTENER LOS DATOS NECESARIOS

La fuente fundamental para la realización de esta investigación han 
sido las estadísticas de archivos proporcionadas por el Centro de 
Información Documental de Archivos (cIdA) (bOE nº . 209 1977) . Es-
te centro, como órgano técnico y asesor de la Subdirección General 
de los Archivos Estatales, asume la recogida, el tratamiento de la in-
formación y la difusión de los indicadores de funcionamiento y ser-
vicio de los centros de archivo dependientes de dicha Subdirección, 
es decir, de los archivos de titularidad estatal integrantes del Siste-
ma Español de Archivos y gestionados por el ministerio que tenga 
asignada la competencia de Cultura, a través de dicha Subdirección 
(bOE 1978) . Es por tanto esta institución la responsable de elaborar 
las estadísticas anuales de los archivos estatales a partir de la infor-
mación requerida a cada centro, así como de enviar estos datos pa-
ra la elaboración de la estadística que Cultura publica anualmente . 
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El cuestionario en el que los centros vierten sus respectivos datos 
ha sido diseñado con este objeto por la División de Estadística y 
la Subdirección de los Archivos Estatales del actual Ministerio de 
Cultura y Deporte . Estos archivos son: el Archivo Histórico Na-
cional (AhN), Archivo Histórico de la Nobleza (NAhN) (conocido 
entre 1993 y 2017 como Sección Nobleza del Archivo Histórico 
Nacional); Archivo General de Simancas (AGs), Archivo General 
de Indias (AGI), Archivo General de la Administración (AGA); Cen-
tro Documental de la Memoria Histórica1; Archivo de la Corona 
de Aragón (AcA), Archivo de la Real Chancillería de Valladolid 
(Archv), Archivo Histórico Provincial de Álava (AhpAl), Archivo 
Histórico Provincial de Guipúzcoa (AhpG), Archivo Histórico Pro-
vincial de Vizcaya (AhpvI)2, Archivo Central del Ministerio de Cul-
tura (AcMc)3, Archivo Central del Ministerio de Educación (AcME) .4

Los diferentes aspectos sobre los que se proporcionan datos es-
tadísticos son:

a) Datos generales del archivo . Relativos a la categoría en la 
que se inscribe cada centro a partir de una clasificación de-
sarrollada al efecto, titularidad o gestión de los mismos y 
fechas de creación o fundación y apertura de las diferentes 
instituciones archivísticas . 

b) Infraestructura, servicios y equipamientos . Información 
sobre los edificios que albergan servicios y documentos 
de archivo, tales como fechas de su construcción, carac-
terísticas generales de los inmuebles o capacidad de sus 

1 El Archivo General de la Guerra Civil Española queda integrado en el Cen-
tro Documental de la Memoria Histórica (cdMh) en virtud del Real Decreto 
697/2007, de 1 de junio, por el que se crea el Centro Documental de la Me-
moria Histórica (bOE nº 143 2007) . Tomado de Estadística de Archivos 2007 
(2008, 7) .

2 A partir de 2011 quedan fuera de la estadística por ser transferidos a la Co-
munidad Autónoma Vasca en virtud del Real Decreto 897/2011 (bOE nº . 155 
2011) . Tomado de Estadística de Archivos 2010 (2011, 7) .

3 Se incorpora a la estadística en 2007 .
4 Se incorpora a la estadística en 2007 
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depósitos . Los servicios generales de los centros, así como 
su equipamiento técnico completarán la información ofre-
cida por este apartado . 

c) Personal del archivo . 
d) Fondos documentales . Volumen total de documentos que 

integran los fondos del archivo, así como la actividad técni-
ca ejercida sobre los fondos (ingresos, salidas temporales o 
definitivas, descripción) y, finalmente, restauración de do-
cumentos o intervención material sobre los mismos con fi-
nes preventivos o curativos .

e) Actividad del archivo durante el año . Tareas que se desa-
rrollan en el ejercicio de las funciones de servicio y difu-
sión de la documentación a ciudadanos, administraciones 
o investigación . 

A continuación, analizamos con más detalle los datos relacionados 
con los usuarios puesto que son el objeto de este estudio . Se dife-
rencia entre consultas presenciales y no presenciales . 

1 . De las consultas presenciales, se ofrece la siguiente información:
 • Número total de usuarios presenciales .
 • Sesiones de trabajo, es decir, el número total de veces que 

acude al año cada usuario a la sala de consulta; éste es el 
indicador estadístico más importante de un servicio de sala 
en los archivos, pues un mismo usuario puede realizar múl-
tiples sesiones de trabajo a lo largo del año .

 • Peticiones de documentos en sala, media por sesión de tra-
bajo y número de mujeres usuarias, dato que desaparece a 
partir de 2007 . 

 • Visitas, bien por interés cultural o bien por acudir a sus ex-
posiciones, y las actividades culturales y educativas lleva-
das a cabo en el archivo (ambos datos desaparecen desde 
2012), todo ello dentro de la función de difusión que tienen 
encomendadas estas instituciones culturales .
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2 . De las consultas no presenciales se aportan los siguientes datos:
 • Consultas efectuadas por correo postal, correo electrónico, 

fax y teléfono .
 • Documentos prestados, entendiendo que salen del archivo 

custodio por diversas razones: fines jurídico-administrati-
vos, exposiciones u otros fines . Desde 2012 se contabiliza 
en conjunto .

 • Copias facilitadas a los usuarios: fotocopias, fotografías, mi-
crocopias, imágenes digitales, certificaciones y compulsas .

 • Servicios internet-pArEs: Desde 2012 se recogen las altas 
de usuarios en el sistema, páginas visitadas, imágenes y re-
gistros descriptivos publicados por archivo; el sistema pro-
porciona información de las sesiones de trabajo y consultas 
de documentos, esto es, de las solicitudes de documentos 
en línea, ya sean estos fichas descriptivas o imágenes digi-
talizadas, pero no ofrece datos de consultas realizadas por 
cada usuario y archivo, únicamente de fondos y series más 
consultadas a través del portal .

El periodo cronológico consultado para esta investigación com-
prende los años 2006 a 2018 .

EL ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (AGA)  
Y SUS USUARIOS

Este archivo se creó en 1969 con la misión de recoger, seleccio-
nar, conservar y disponer, para información e investigación cien-
tífica, los fondos documentales de la Administración Pública que 
carecieran de vigencia administrativa (bOE nº . 125 1969) . Se sitúa 
así este archivo en la fase intermedia del ciclo vital de los docu-
mentos, como el archivo intermedio de la Administración General  
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del Estado .5 Sin embargo, en la actualidad la mayor parte de sus 
fondos han adquirido ya valor histórico debido a tres razones:

a) Acumulación de fondos . En el momento de su inaugura-
ción, 1976, comenzó a recibir los fondos documentales que 
desde 19396 se habían ido acumulando en los departamen-
tos ministeriales, documentos cuya antigüedad se remonta 
al siglo xix en algunos casos, y fondos de distintas proce-
dencias institucionales .

b) Política de expurgo . Hasta 2003 no se cuenta con la meto-
dología necesaria y el marco normativo adecuado para pro-
ceder a la eliminación de documentación constitutiva de 
patrimonio documental en el ámbito del Sector Público es-
tatal, en soporte papel . 

c) Saturación del Archivo Histórico Nacional . Esta situación 
impide que se realicen transferencias de documentación 
según los plazos establecidos para el buen funcionamiento 
del sistema archivístico .

 
Por todos estos motivos el AGA cumple en estos momentos las fun-
ciones de archivo intermedio e histórico, custodiando documentos 
que se remontan al siglo xvIII . 

 Los fondos conservados en este archivo son objeto de interés 
nacional e internacional para usuarios de todo el mundo . Han sido 
producidos en su mayor parte por la actividad de los organismos 
públicos en el ámbito de la Administración Central; un volumen 
importante de documentación procede de organismos de la Ad-
ministración Central Periférica, así como de la Administración Es-
pañola en el norte de África y los documentos producidos por las 

5 Actualmente sus funciones están reguladas por el Real Decreto 1708/2011 
(bOE nº . 284 de 2011, art . 11) .

6 Fecha de la desaparición del Archivo General Central del Reino, creado 
en 1858 para recoger la documentación de las instituciones de la adminis-
tración contemporánea que ya no fueran necesarias en las dependencias 
administrativas . 
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instituciones político-administrativas del periodo 1939-1975 . Des-
tacan por sus características los fondos producidos por la acti-
vidad de los órganos del Poder Judicial, por la Administración 
Consultiva, Institucional y Corporativa, así como los producidos 
por la actividad de sociedades estatales y empresas mixtas . Mere-
cen especial atención sus fondos fotográficos y cartográficos, así 
como los relacionados con el control de la zona internacional de 
Tánger, y de los consulados de otros países por razón de la Prime-
ra Guerra Mundial (Turquía en Francia y Portugal en Alemania) .

 Ofrece servicios de consulta, reprografía, certificación y difu-
sión . El sitio web del AGA está ubicado en el portal web institu-
cional del Ministerio de Cultura, dentro del canal archivos; es la 
única forma de acceso y su contenido ofrece la siguiente informa-
ción: servicios, fondos documentales, bases de datos, actividades, 
visitas y exposiciones virtuales .

El análisis de las estadísticas consultadas arroja los siguientes 
resultados:

1 . Consulta en sala
Existe un documento a disposición de los usuarios que explica la 
“normativa de acceso y consulta de documentos en todos los ar-
chivos del Estado” . Ahí se explica que el aga desde 2009 dispone 
de 72 puestos de lectura, gracias a una nueva sala de gran ampli-
tud, dotada de sitios de consulta con ordenador . Se ha dado ser-
vicio a una media de 1 .434 usuarios por año, lo que supone un 7 
por ciento del total de archivos históricos del Estado . Un porcen-
taje muy bajo para el potencial del archivo (Figura 4) .
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Figura 4. Usuarios potenciales 2006–2018 

 
Fuente: Elaboración propia.

2 . Consulta de documentos
Los datos analizados ponen de manifiesto que ya no es un archivo 
intermedio sino un archivo histórico, los préstamos de documen-
tos a las instituciones productoras se han reducido drásticamente 
desde el año 2008; además, las consultas han ido disminuyendo 
paulatinamente pero de forma llamativa; una posible explicación 
es el acceso a fondos digitalizados por medio de pArEs; sin em-
bargo, los datos que tenemos de este año demuestran que no es 
uno de los archivos más visitados a través de la plataforma, tan 
solo una serie del archivo el “Registro Nacional de Extranjeros” 
se encuentra en decimonovena posición con 7 .718 visitas . Se trata 
de una reproducción microfilmada de la documentación generada 
por los Servicios de Migración Mexicanos . Entendemos que es ob-
jeto de consulta por estudiosos del exilio durante la Guerra Civil 
española, o personas que buscan antecedentes obre familiares al 
amparo de la Ley de Memoria Histórica (Figura 5)
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Figura 5. Servicio de documentos

 
Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, las aportaciones de imágenes de documentos y 
descripciones por el archivo son mínimas, por lo que el AGA ape-
nas tiene presencia en la red (Figura 3) .

Figura 6. Portal de archivos españoles pares

Fuente: Elaboración propia.
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El archivo ofrece tres tipos de consulta además de la presencial: 
correo postal y fax, correo electrónico y teléfono . La gráfica relati-
va a estos valores confirma la tendencia a la baja de la demanda de 
servicio por parte de los usuarios . Sólo se ve un ligero incremento 
en 2018 del uso del correo electrónico (Figura 7) .

Figura 7. Consulta 2006–2017 

 
Fuente: Elaboración propia.

3 . Servicio de reprografía
Se observa que las demandas de reprografía son más o menos es-
tables a lo largo del tiempo, pero hay una progresiva sustitución 
de la petición de papel por la imagen digital . El punto más bajo de 
demanda coincide con los años 2012 a 2014, que son los más fuer-
tes de la crisis económica que afectó muchísimo tanto a los presu-
puestos de investigación, como de los archivos públicos (Figura 8) .
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Figura 8. Servicio de reprografía

 
Fuente: Elaboración propia.

Se constata que de los cinco tipos de servicios que se prestan a los 
usuarios: fotocopias, microfilm, fotografías, imágenes digitales y 
certificaciones, el AGA no ha prestado desde 2006 servicio de foto-
grafía ni de microfilm . 

Se observa un descenso en el toral de reprografías servidas y la 
tendencia es a la baja (Figura 9) .
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Figura 9. Copias facilitadas a los usuarios

 
Fuente: Elaboración propia.

4 . Difusión
Las visitas y las exposiciones son dos formas tradicionales de di-
fundir el papel del archivo en la sociedad y los fondos que cus-
todia . Las visitas comprenden, además del interés cultural que 
pueda tener el propio archivo, las de carácter académico, esto es, 
las dirigidas a estudiantes de historia y de archivística, grupos de 
alumnos de secundaria, asociaciones culturales y grupos de ma-
yores . Llama la atención el bajo número de visitantes teniendo en 
cuenta que Alcalá de Henares es ciudad universitaria, que Madrid 
está a 27 Km y que sólo en la Comunidad Autónoma existen seis 
universidades públicas y ocho privadas .

Por otro lado, con las exposiciones ocurre algo similar con ex-
cepción del año 2009, en el que se montaron dos exposiciones de 
carácter exclusivamente local con motivo de la declaración de Alca-
lá como ciudad patrimonio mundial (Figura 10)
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Figura 10. Visitas 2006–2018 

 
Fuente: Elaboración propia.

Podemos concluir afirmando que el AGA ha dejado de ser un ar-
chivo intermedio, ha perdido su principal cliente: los organismos 
productores de los fondos, que ya no reclaman antecedentes . Ade-
más, hay una caída exponencial de usuarios, tanto presenciales 
como por otros medios, y apenas tiene presencia en red . 

El archivo tiene medios para atender las necesidades y deman-
das de los ciudadanos como potenciales usuarios del AGA pero ha 
de poner en marcha una de usuarios orientada a fomentar la con-
sulta y uso de sus fondos desde el punto de vista de satisfacer los 
derechos de los ciudadanos como potenciar la investigación .

EL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AhN) Y SUS USUARIOS

Creado en 1866, es el depósito archivístico español con mayor vo-
lumen de documentación histórica, ya que recoge la producida 
por los órganos de la Administración del Estado que ya no tiene 



Usuarios y archivos...

52

valor administrativo, pero sí histórico . Cuenta con fondos de dis-
tintos tipos de instituciones: del Antiguo Régimen, contemporá-
neas, eclesiásticas, archivos privados y colecciones particulares, 
con una cobertura cronológica muy amplia (siglos Ix-xx) . Se trata 
de un archivo final abierto porque conserva y protege el patrimo-
nio histórico documental que ya custodia y el que debería seguir 
llegando . Entre sus funciones se encuentra la de hacer accesible, 
tanto al investigador como al ciudadano, sus fondos documenta-
les, además de potenciar la difusión cultural de los mismos a tra-
vés de visitas guiadas, actos y exposiciones (propias y de otros 
organismos) . Y entre sus servicios, están el de consulta (en sala 
y otros medios), el de reprografía, una biblioteca, certificación de 
documentos, asesoramiento sobre sus fondos y convenios de re-
producción de documentos . No cuenta con web propia, pero pue-
de conocerse toda la información necesaria sobre él a través de la 
página de la institución de la que depende: el Ministerio de Cul-
tura y Deporte .7

En cuanto a estudios hechos con sus usuarios, existe uno de 
2006 del que tenemos noticia gracias a un artículo escrito sobre 
el Archivo en general . Curiosamente sus autores, archiveros de la 
institución, afirman que no se conoce la utilización que hacen los 
usuarios de los fondos . Comentan datos obtenidos con estadísti-
cas (1992-2005) y con una encuesta aplicada entre 2004 y 2006 
que contiene 23 preguntas . De ellas, tan solo dos se refieren a uso 
y manejo de instrumentos de descripción . Por eso, podemos afir-
mar que no se trata de un estudio de usuarios propiamente dicho, 
sino de satisfacción .

Por último, respecto a las estadísticas utilizadas para el presen-
te trabajo, hemos tomado los datos de lo relativo a servicios al pú-
blico, pero solo de los que tienen que ver con el uso del archivo 
(usuarios, consultas) y no con los de su difusión (préstamos, visi-
tantes, actividades educativas) .

7 http://www .culturaydeporte .gob .es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/
ahn/portada .html



El estudio de los usuarios...

53

Respecto a los usuarios presenciales, vemos que el número no va-
ría demasiado en el período 2016-2018, salvo un ligero aumento 
en los años 2010 y 2011, como se puede ver en la figura 11 del 
Anexo en la que los datos del AhN se ponen en relación con los de 
todos los demás archivos recogidos en las estadísticas (Figura 11) .

Figura 11. Usuarios presenciales 2006–2018 

 
Fuente: Elaboración propia.

El análisis de la actividad que lleva a cabo el servicio de reprogra-
fía, que ofrece a los usuarios fotocopias, microfichas, certificacio-
nes, fotografías e imágenes digitalizadas, nos permite conocer las 
preferencias de los usuarios en relación con el soporte en el que 
solicitan las reproducciones de los documentos en los que están 
interesados . Podemos ver que existe una gran actividad de peti-
ciones de fotocopias y microfichas entre los años 2006 y 2011 que 
se reduce considerablemente en contraste con el aumento de peti-
ción de imágenes digitalizadas desde 2010, que sufre cierta caída 
desde el año 2013 (Figura 12) .
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Figura 12. Servicio de reprografía

 
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al número de peticiones de documentos en sala, se ha 
comprobado que ha descendido desde el año 2009 y que, aunque 
ha habido años en los que ha remontado, en la actualidad sigue 
siendo inferior al que se daba en 2006 (Anexo Figura 13) .

En relación con la temática que resulta de mayor interés para 
los usuarios del AhN, podemos ver como ejemplo los fondos y las 
series más visitados en pArEs en 2018 . De los primeros, los más 
demandados han sido los del Consejo de Inquisición y los de la 
Universidad Central, mientras que la serie que ha recibido más 
consultas, y con gran diferencia respecto a las demás, ha sido la 
de Expedientes de alumnos (Figuras 14 y 15) .
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Figura 13. Servicio de documentos 2006-2018

Fuente: Elaboración propia.

Figura 14. Fondos más visitados pares 2018

 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 15. Series más visitadas pares 2018

 
Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

A partir de la investigación realizada, se ha llegado a las siguien-
tes conclusiones:

1 . Existe una escasa práctica de estudios de usuarios de ar-
chivos en España .

2 . La técnica utilizada en la presente investigación ofrece in-
formación muy genérica y no específica .

3 . Esa técnica solo proporciona datos sobre el comportamien-
to de los usuarios de los archivos estudiados, pero no de 
sus necesidades de información ni de su grado de satisfac-
ción respecto a sus necesidades informativas . 

4 . Con respecto a los datos obtenidos sobre las visitas de 
Fondos y Series en pArEs, podemos decir que son muy 
generales, y no permiten conocer el comportamiento indi-
vidualizado de los usuarios .
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5 . Se constata la necesidad de aplicar el método directo con 
el fin de poder obtener datos reales sobre necesidades de 
información y satisfacción o insatisfacción de los usuarios . 

6 . Los archivos españoles tienen que abordar tareas de estu-
dios y gestión de usuarios .

7 . No existe una política específica de usuarios por centro; es 
la común a todos los archivos estatales .

8 . La aplicación rigurosa de la legislación en materia de pro-
tección de datos personales impide obtener datos sobre las 
necesidades de información de los usuarios, estudios de 
género, nivel académico, etcétera .

9 . Desde la Subdirección General de Archivos Estatales se es-
tá potenciando el acceso en red a los fondos documentales 
que gestiona y custodia, lo que va en detrimento de las pro-
pias instituciones archivísticas .
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La satisfacción de usuarios en los Archivos  
Históricos Universitarios en México:  

un estudio de casos

JUAN MIGUEl cAsTIllO fONsEcA
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

INTRODUCCIÓN

A pesar de contener la memoria institucional, las vivencias y 
la interacción con la sociedad, los archivos históricos uni-
versitarios son poco estudiados, particularmente en lo re-

lacionado a los usuarios, por lo que es difícil saber cuáles son las 
necesidades, comportamiento y satisfacción de sus usuarios, por lo 
que estos temas son una oportunidad de investigación en el país .

Para plantear la problemática en este tema, se desarrollaron los 
siguientes cuestionamientos:

1 .- ¿Cuáles son las necesidades de información de los usuarios 
de los archivos históricos universitarios de la UNAM y la UAslp, es-
pecíficamente de su Centro de Documentación Histórica Licencia-
do Rafael Montejano y Aguiñaga (cdhrMA)?

2 .- ¿Los archivos históricos universitarios de la UNAM y la 
UAslp (cdhrMA) satisfacen las necesidades de información de sus 
usuarios?

3 .- ¿El nivel de satisfacción de los usuarios de los archivos histó-
ricos de la UNAM y la UAslp (cdhrMA) tiene relación directa con las 
instalaciones, el archivista, las TIc, el presupuesto, la estructura 
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organizacional, los contenidos de los fondos documentales, la or-
ganización documental, los instrumentos de descripción emplea-
dos, los mecanismos de difusión y los servicios que brindan?

El objetivo del trabajo fue identificar las necesidades de infor-
mación de los usuarios de los Archivos Históricos universitarios 
de la UNAM y la UAslp (cdhrMA)

Medir la satisfacción de usuarios en los archivos históricos uni-
versitarios de la UNAM y de la UAslp (cdhrMA) considerando su 
relación con el local, el archivista, las TIc, el presupuesto, la estruc-
tura organizacional, los contenidos de los fondos documentales, 
la organización documental, los instrumentos de descripción em-
pleados, los mecanismos de difusión y los servicios que brindan .

El periodo de la investigación se realizó durante el segundo se-
mestre del 2018 .

La población de estudio fue de 143 usuarios en el Archivo His-
tórico de la UNAM y 34 en el Archivo Histórico de la UAslp (cdhr-
MA) . 177 usuarios en total de donde ser recolectaron las fichas de 
registro . 

La hipótesis del trabajo consistió en determinar si el nivel de sa-
tisfacción de los usuarios de los archivos históricos es muy bajo de-
bido a la carencia de servicios que prestan los archivos y esto puede 
deberse a la falta de organización documental del archivo histórico .

La metodología empleada en esta investigación se basa en:

1 . El análisis de fuentes documentales .
2 . La aplicación de un método mixto, con enfoque cuantitati-

vo y cualitativo .
3 . El uso de técnicas como la aplicación del diagnóstico archi-

vístico y la encuesta .
4 . La aplicación de instrumentos como el formato de diagnós-

tico y el cuestionario .

Con la finalidad de conocer el estado del arte en relación con la 
satisfacción de usuarios en archivos históricos universitarios, se 
realizó un estudio de fuentes documentales en donde se localizó 
lo siguiente:
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ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES

Tabla 1. Análisis de bases de datos.
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Gráfica 1. Bases de datos

Tabla 2. Búsqueda: Satisfacción de usuarios

Como se puede observar 
en la gráfica, la base de 
datos de la ENBA es la 
que cuenta con mayores 
fuentes documentales 
referentes a los términos 
de: Satisfacción de usua-
rios, Archivo Histórico, y 
servicios de información; 
con un 26%, seguido del 
Instituto de Investigacio-
nes Bibliotecológicas y de 
la Información (IIBI) UNAM 
con 23% y del CIHByP, 
UASLP con un 22%

1 %

14 %

22 %

11 %
3 %

26 %
Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y 
Archivonomía 

23 %
Instituto de 
Investigaciones
Bibliotecológicas 
y de la Información
(IIBI) 

Bases de datos académicas
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Gráfica 2. Satisfacción de usuarios

Tabla 3. Búsqueda. Archivo histórico. 

Como se puede observar 
en la gráfica, se   encon-
tró una mayor cantidad 
de tesis relacionadas con 
el término “Satisfacción 
de usuarios” con un 
67%. La cantidad total 
de documentos locali-
zados en las bases de 
datos consultadas fue 
de 35, aclarando que no 
existen investigaciones 
enfocadas a los archivos 
históricos universitarios.

15% 
Artículos

67% Tesis

18% 
Libros

Satisfacción de usuarios
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Gráfica 3. Archivo histórico

Tabla 4. Búsqueda: Servicios de información.

En la gráfica el término 
“Archivo Histórico” cuenta 
con 28 registros; teniendo 
en cuenta que sólo se 
cubren los años de 2013 
al 2018, es razonable 
encontrar esa cantidad, 
debido a que existe un 
mayor número de docu-
mentos, pero de años 
anteriores al 2013. En re-
sumen, existe una mayor 
cantidad de tesis con un 
75%, una menor cantidad 
de libros 7% y artículos 
18% que tratan el término 
“Archivo Histórico”

7% Libros

75% Tesis

18% 
Artículos

Archivo Histórico
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Gráfica 4. Servicios de información

 

MARCO JURÍDICO RELATIVO A LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS

 Tabla 5. Marco jurídico. Cuadro 1. Resumen Marco jurídico

El total de documentos 
encontrados fueron 26; 
en donde los documen-
tos de tesis son los que 
más utilizan el término 
“Servicios de Información” 
con un 69% mientras que 
la menor cantidad son los 
artículos con un 12%. 

19% Libros

69% Tesis

12% 
Artículos

Servicios de Información
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Gráfica. 5. Disposiciones legales

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA SATISFACCIÓN 
DE USUARIOS

De acuerdo con lo señalado por Hernández (2011, 352), la frase sa-
tisfacción de usuarios aparece en la década de 1970, y poco a poco 
se ha concebido como una de las formas básicas de la evaluación 
general de las unidades de información . 

La misma autora Hernández (2011, 352) señala que, a finales de 
esa década, White resalta ya la relevancia de la satisfacción, pues 
señala como propósito fundamental de la evaluación 

La maximización del uso de la información, lo que: [ . . .] enfatiza la 
diseminación más que el almacenamiento; la satisfacción del usua-
rio antes que la del bibliotecario; el alcance más que el estudio, y, 
en general, la actividad antes que la pasividad (White 1978, 79) . 

También relaciona el inicio y estudio de la evaluación de coleccio-
nes desde Lancaster (1995), en donde el tema comienza a tratarse 
desde la década de los años sesenta del siglo pasado .

Cantidad de Disposiciones Legales
a Nivel Federal

50 % 
Reglamentos

12 % Norma suprema

38 % Leyes
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Entonces el concepto “satisfacción del usuario” adquiere un nota-
ble relieve en el ámbito de la biblioteconomía en la época de los 
años ochenta, tal como lo refleja la literatura profesional . Habi-
tualmente aparece unido a otros dos términos que han entrado 
con fuerza similar: la calidad y la evaluación . 

Desde entonces, estos conceptos se han ido adaptando poco a 
poco en organizaciones como hospitales, bancos y también en ins-
tancias gubernamentales, como los ministerios . Los tres elementos 
se presentan consecutivamente, es decir, se efectúa la evaluación 
para poder aplicar la calidad y conseguir con ello la satisfacción 
del usuario .

LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS UNIVERSITARIOS

El Archivo Histórico de la UNAM (AhUNAM) fue creado por el doc-
tor Ignacio Chávez en 1964 con el objeto de resguardar la memo-
ria institucional . Quedó incorporado al Centro de Estudios Sobre 
la Universidad (cEsU) cuando se constituyó en 1976; es pues un 
elemento central en la identidad de la dependencia . Desde sus ini-
cios, y en razón con el prestigio que como institución cultural tiene 
nuestra la UNAM, el AhUNAM alberga también un grupo de acer-
vos particulares, los “incorporados”, de indudable valor histórico . 

A partir del establecimiento del Acuerdo sobre protección, uso 
y conservación del patrimonio histórico de la UNAM, el cEsU, a la 
postre Instituto de Investigaciones y Estudios sobre la Universidad 
(IIEsU), tiene entre sus funciones básicas la de promover un siste-
ma universitario de archivos que permita preservar la memoria de 
la universidad .

El Archivo Histórico de la UAslp fue creado en 1949, actualmen-
te cuenta con documentos de carácter histórico y se aloja en el 
Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga, 
en donde es el responsable del resguardo, conservación y difusión 
del acervo documental .
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Imagen 1. Archivo histórico unam 

Imagen 2. Centro de documentación uaslp
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METODOLOGÍA

Antes de conocer la satisfacción del usuario era necesario conocer 
la necesidad de información, por lo cual este trabajo utilizó va-
rias metodologías para poder comparar y obtener los resultados 
esperados .

A) Elementos que se consideraron en el estudio de necesida-
des del usuario .
1) Con qué actualidad requiere la información de los do-

cumentos que necesita .
2) Cuál es el tema actual que utiliza en su investigación .
3) Hacia dónde se enfoca la información que requiere 

(Personaje, fenómeno o asunto en particular) .
4) Grado máximo de estudios .
5) Cuál es su área de conocimiento .

B) Aplicación del diagnóstico archivístico . 

Para conocer la situación en los archivos históricos, se desarrolló 
un instrumento denominado diagnóstico archivístico, el cual per-
mitió identificar la situación de cada archivo . Los elementos que 
se consideraron fueron los siguientes: 

A) Instalaciones .
B) Archivista .
C) TIc .
D) Estructura organizacional .
E) Los contenidos de los fondos documentales .
F) La organización documental .
G) Los instrumentos de descripción archivística .
H) Los mecanismos de difusión .
I) Los servicios que brindan .

Respecto a la satisfacción, se tomaron consideraciones de corte 
teórico, principalmente criterios referentes a cómo los usuarios 
perciben el servicio y otros criterios para valorar la satisfacción .
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RESULTADOS OBTENIDOS

A) Necesidades de información . 

Tabla 6. Actualidad de los documentos

Actualidad de los documentos UASLP Porcentaje UNAM Porcentaje Total

SIGLO XVI     1 .7 %. 1

SIGLO VII     1 .7 % 1

SIGLO XVIII     1 .7 % 1

SIGLO XIX 1 3 % 13 9 % 114

SIGLO XX 33 97 % 127 88.8 % 160

Totales 34 100 % 143 100 % 177

En la tabla anterior se puede observar que la búsqueda que rea-
lizan los usuarios esta más orientada a documentos recientes o 
actuales .

C) . Criterios empleados para la 
aplicación de la Encuesta sobre 
satisfacción de usuarios, res-
pecto a la información . (Calva 
2009)

A) El tiempo .
B) La pertinencia .
C) La relevancia .
D) La precisión .
E) La recopilación .
F) Valoración de la 

satisfacción . 
G) Uso de la información

C) . Criterios que se conside-
raron, según Oscar Ocampo 
(2011), la satisfacción se valora 
de esta manera:
 “1 . Muy insatisfactorio .

2 . Insatisfactorio .
3 . Moderadamente 
satisfactorio .
4 . Satisfactorio .
5 . Muy satisfactorio .”
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Tabla 7. Usuarios

Usuarios UASLP Porcentaje UNAM Porcentaje Totales
Historiadores 17 50 % 82 57 % 99
Otras áreas 17 50 % 61 43 % 78
Total 34 100 % 143 100 % 177

En la tabla anterior observamos que en ambas instituciones los 
historiadores rebasan el 50% en las consultas que hacen en los ar-
chivos históricos .

Tabla 8. Grados académicos de los usuarios

Grados Académicos UASLP Porcentaje UNAM Porcentaje Total

Estudiante  7 21%  36 25 %. 43

Pasante  2  6 % 12 8 % 14

Licenciado  14  52% 71 51 % 89

Maestría 16 21 % 22 15 % 29

Doctorado 6 20 % 2 1 % 2

Totales 34 100 % 143 100 % 177

En la tabla anterior se observa que los grados académicos de 
usuarios que consultan los archivos históricos en su mayoría son 
licenciados .

Tabla 9. Tipo de necesidad de información

Tipo de necesidad de 
Información

UASLP Porcentaje UNAM Porcentaje Totales

Enfocada a un fenómeno o 
asunto en particular

31 91 % 82 57 % 99

Enfocada a un personaje o 
autor

3 9 % 61 43 % 78

Totales 34 100 % 143 100 % 177

De acuerdo con la tabla anterior, se puede observar que la mayo-
ría de los usuarios en los archivos históricos se enfoca más hacia 
un fenómeno o asunto en particular .
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Tabla 10. Área de conocimiento de los usuarios de la uaslp

Grado Académico. 
UASLP

Núm. Áreas de Conocimiento

Estudiante 20% 5 Historia, matemáticas, 
administración, archivística, 
bibliotecología

Pasantes 6% 2 Ciencias políticas, bibliote-
cología, archivística, historia

Licenciatura 52% 16 Administración, filología, 
historia, biología, medicina, 
ciencias sociales, ciencias 
de la comunicación, inge-
niería, química, derecho, 
antropología

Maestría 20% 5 Historia, ciencias sociales, 
archivística

Doctorado 2% 6 Historia, ciencias sociales

Totales 34  

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que la mayor parte de 
usuarios en la UAslp se agrupan en el área de conocimiento de las 
ciencias sociales, administrativas y humanidades .

Tabla 11. Área de conocimiento de los usuarios de la unam

Grado Académico. 
UNAM

Núm. Áreas de Conocimiento

Estudiante 23% 33 Antropología, archivísti-
ca, bibliotecología, cien-
cias políticas, educación 
preescolar, filología, 
historia, pedagogía

Pasantes 8% 12 Comunicación y 
periodismo, historia, 
pedagogía, archivística, 
arqueología, biblioteco-
logía, ciencias políticas, 
medicina.
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Licenciatura 51% 70 Bibliotecología, artes 
visuales, ciencias de la 
comunicación, derecho, 
historia, pedagogía, 
sociología, psiquiatría, 
antropología, filosofía, 
museología, periodismo, 
química, médico ciruja-
no, médico veterinario.

Maestría 15 % 22 Geografía, historia, 
lenguas e historia espa-
ñola, psicología, ciencias 
sociales.

Doctorado 2% 6 Geografía, ciencias 
políticas.

Totales 143  

En relación con la tabla anterior, se observa que la mayor parte de 
usuarios en la UNAM se agrupan en el área de conocimiento de las 
ciencias sociales, administrativas y humanidades .

B) Diagnóstico archivístico

Tabla 12. Elementos de comparación entre la unam y la uaslp:  
Instalaciones, archivista, tic y estructura organizacional.

UNAM Instalaciones Archivista TIC Estructura  
organizacional

 
 

Respecto a las 
instalaciones de la 
UNAM, se encuen-
tran en el segundo 
piso del IIESU, 
cuenta con una 
sala de consulta, 
con pocas mesas 
de trabajo y con 
mobiliario muy 
viejo.
 
 

Existe buena 
atención por parte 
del especialista en 
archivos, orienta y 
es amable
 

No cuenta con 
equipos actualiza-
dos para los usua-
rios, las condicio-
nes son obsoletas. 
A pesar de que 
usan las redes so-
ciales para difundir 
información.
 

Cuenta con 
una estructura 
organizacional que 
describe las áreas 
que conforman el 
IIESU.
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UASLP Instalaciones Archivista TIC Estructura  
organizacional

  Se encuentran en 
un edificio antiguo, 
cuentan con una 
sala de consulta 
con pocos recur-
sos, pocas mesas.

No existe buena 
atención, porque 
todo lo que se 
quiera investigar, 
tiene que pasar 
por autorización de 
la directora, lo cual 
es incómodo para 
los usuarios.

No cuentan con 
equipos en el área 
para usuarios, 
usan redes socia-
les controladas 
por el director del 
archivo.

Cuenta con 
una estructura 
organizacional que 
describe las áreas 
que conforman el 
Archivo Histórico 
de la UASLP

En la tabla anterior, se describe y compara las instalaciones en 
donde se encuentran los archivos, el servicio que se presta, si usan 
tecnología y si cuentan con alguna estructura organizacional, esto 
con la finalidad de dar una referencia de cómo se encuentran cada 
uno de ellos, de acuerdo con el diagnóstico archivístico realizado .

Tabla 12. Elementos de comparación entre la unam y la uaslp: Contenidos de los  
fondos documentales, organización documental, instrumentos de descripción  

archivística, mecanismos de difusión, servicios que brindan.

UNAM Contenidos  
de fondos  

documentales

Organización 
documental

Instrumentos 
de descripción 

archivística

Mecanismos 
de difusión

Servicios 
que brindan

 
 

Los contenidos 
de los fondos 
documentales se 
basan en órga-
nos de gobierno, 
dependencias, 
entidades acadé-
micas, boletines, 
hemerografía, 
personajes, pe-
riodos de la histo-
ria de México
 

Se han organi-
zado cerca del 
75% por ciento 
de los fondos 
y colecciones 
recibidas, pero 
aun así hacen 
falta los archi-
vistas
 

Instrumentos 
descripti-
vos impre-
sos (guías, 
inventarios y 
catálogos). No 
se encuentran 
terminados en 
su totalidad.
 

Publicacio-
nes y boletín. 
Redes socia-
les princi-
palmente en 
face
 

Asesoría, 
reprografía 
y visitas 
guiadas. 
Consulta en 
Línea
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UASLP Contenidos  
de fondos  

documentales

Organización 
documental

Instrumentos 
de descripción 

archivística

Mecanismos 
de difusión

Servicios 
que brindan

  Tratan en sus 
colecciones y 
fondos sobre, 
monumentos 
históricos, pa-
trimonio cultural 
tangible, patrimo-
nio documental, 
fondo antiguo, 
fondo moderno, 
colección de 
bibliografía po-
tosina, colección 
general, reposi-
torio del fondo 
reservado, colec-
ciones y fondos 
especiales

Tienen un 65% 
de fondos y 
colecciones 
organizadas

No cuentan 
con instrumen-
tos terminados 
en su totalidad.

Solo cuentan 
con una pá-
gina en Face 
Book

Servicio 
interno de 
préstamo, 
fotocopiado 
y digitaliza-
ción, cursos 
internos, 
visitas 
guiadas, 
orientación 
para consul-
ta. No tienen 
consulta en 
línea

Respecto a la tabla anterior, se describe y compara los contenidos 
que posee cada fondo documental, su organización (procesos ar-
chivísticos), sus instrumentos de descripción archivísticos, los me-
canismos de difusión que emplean y los servicios que brindan a 
los usuarios .

C) Satisfacción de usuarios .

Tabla 13. Satisfacción de usuarios en la unam

UNAM Muy 
insatisfactorio

Insatisfecho Modera-
damente 

satisfactorio

Satisfac-
torio

Muy 
satisfactorio

Total

Tiempo 5 10 15 87 26 143
Pertinencia 6 5 77 25 30 143
Precisión 11 5 88 33 8 143
Recopila-
ción

24 18 61 19 21 143
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Valoración 
de la satis-
facción

5 15 24 81 18 143

Uso de la 
información

7 4 22 23 84 143

En relación con la tabla anterior, de acuerdo con la satisfacción de 
usuarios en la UNAM, la mayoría de los usuarios se encuentra des-
de moderadamente satisfactorio, satisfactorio y muy satisfactorio, 
lo cual implica que los usuarios se sienten moderadamente cómo-
dos en la atención recibida, respecto al tiempo, la pertinencia de 
la información que reciben, la precisión, la recopilación, la valora-
ción de la satisfacción y el uso de la información .

Tabla 14. Satisfacción de usuarios en la uaslp

UASLP Muy 
insatisfactorio

Insatisfecho Modera-
damente 

satisfactorio

Satisfac-
torio

Muy 
satisfactorio

Total

Tiempo 21 5 4 3 1 34
Pertinen-
cia

5 17 6 4 1 34

Precisión 7 8 11 5 3 34
Recopila-
ción

3 4 12 13 2 34

Valoración 
de la satis-
facción

18 7 3 2 4 34

Uso de la  
informa-
ción

4 5 18 3 4 34

En relación con la tabla anterior, de acuerdo con la satisfacción de 
usuarios en la UAslp, la mayoría de los usuarios se encuentra desde 
muy insatisfactorio e insatisfecho, lo cual implica que los usuarios se 
sienten muy incómodos en la atención recibida, respecto al tiempo, 
la pertinencia de la información que reciben, la precisión, la reco-
pilación, la valoración de la satisfacción y el uso de la información .
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CONCLUSIONES

1 . Los estudios de necesidades de información, comporta-
miento y satisfacción de usuarios en archivos históricos 
universitarios son escasos, inclusive las mismas entidades 
archivísticas no desarrollan sus propios estudios de ningu-
na índole para autoevaluarse . Por lo anterior esta es un área 
de oportunidad en la archivística mexicana .

2 . El uso del modelo NEIN es vital para el desarrollo teórico y 
entendimiento sobre los usuarios de la información en los 
archivos .

3 . Este trabajo permitió aplicar una serie de métodos, técnicas 
e instrumentos, que arrojan mucha información, que per-
mitirá avanzar hacia una mejora continua en los archivos 
históricos universitarios en México .

4 . Los archivos de cualquier índole, administrativos (Gestión, 
trámite, activos, primarios o de concentración, secunda-
rios, semiactivos, especiales, entre otras denominaciones) y 
los archivos históricos, cuentan con usuarios de la informa-
ción a lo largo del ciclo vital del documento, lo cual amplia 
las opciones de estudio en estos espacios .

5 . Respecto a la hipótesis planteada podemos señalar que 
efectivamente el nivel de satisfacción de los usuarios de los 
archivos históricos es medianamente bajo debido a la ca-
rencia de servicios que prestan los archivos por la falta de 
organización documental del archivo histórico y el estado 
de sus instalaciones .
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Los usuarios del archivo de la Dirección General  
de Servicios Educativos Iztapalapa*

ANGÉlIcA GUEvArA vIllANUEvA
AbrAhAM AlAMEdA rANGEl

Universidad Nacional Autónoma de México
JOsÉ IsAAc OlMEdO cAMpOs 

Secretaría de Educación Pública, México

INTRODUCCIÓN

Los estudios de usuarios son investigaciones que permiten co-
nocer diversos aspectos no solo de la unidad de información 
(bibliotecas, centros de documentación, archivos, museos), 

sino de los usuarios que asisten a ellas . A este respecto, Sanz1 
menciona que algunas de sus aplicaciones son conocer los hábitos 
y necesidades de información de los usuarios, así como detectar 
los cambios que se vayan produciendo, además de evaluar los re-
cursos y medir la eficacia de los centros de información, adecuar 
el espacio e inclusive evaluar el sistema nacional de información y 
conocer la estructura y dinámica de los colectivos con la finalidad 
de facilitar la realización de cursos de formación .

Bajo este contexto, ha sido importante desde un punto de vis-
ta bibliotecológico realizar la presente investigación en relación 
con el servicio de consulta que ofrece el archivo de la Dirección 

* Esta investigación se realizó en el marco del Proyecto de Investigación 
UNAM/dGApA/pApIIT IN402419 “Usuarios de Archivos Históricos .”

1 Elías Sanz Casado, Manual de estudios de usuarios . 
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General de Servicios Educativos Iztapalapa a los usuarios, par-
tiendo de los siguientes cuestionamientos: ¿Qué tipo de usuario 
—profesores o personal administrativo— acude principalmen-
te a solicitar el servicio de consulta al archivo? ¿Cuáles son los 
documentos que se consultan esencialmente por los usuarios en 
el archivo? ¿Con qué frecuencia se consultan estos documentos? 
¿Existe alguna relación entre la edad del usuario y los documentos 
que consulta? ¿Hay algún género en particular que solicite más el 
servicio de consulta?

Sobre la base de lo anterior, los objetivos que se persiguieron 
fueron: a) determinar los documentos que los usuarios suelen con-
sultar específicamente y su frecuencia de uso; b) Identificar algu-
nos perfiles (género, edad, categoría, entre otros) que caracterizan 
a la comunidad educativa que solicita el servicio de consulta .

Cabe añadir que, también fueron planteadas algunas hipótesis 
que nos permitieron responder a la serie de incógnitas planteadas:

A . Existe una mayor demanda a solicitar el servicio de consul-
ta por parte de las profesoras y profesores, debido a que 
son ellos, los que representan un gran número del personal 
adscrito en las escuelas de educación básica .2

B . Por ser la docencia una profesión encaminada a la atención 
de los niños y donde no se requiere un esfuerzo físico ma-
yor para ejercerla, se afirma que, son las profesoras quie-
nes solicitan continuamente el servicio de consulta .

C . Dado que la constancia de nombramiento es un documen-
to que asegura la relación laboral de la comunidad educati-
va para conseguir su basificación, es el documento que con 
más frecuencia se solicita en el servicio de consulta .

D . Los trabajadores que tienen menos edad son los que acu-
den principalmente al servicio de consulta para solicitar la 
constancia de nombramiento .

2 De acuerdo con la información proporcionada por el archivo de la Direc-
ción General de Servicios Educativos Iztapalapa .
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EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
IZTAPALAPA (dGsEI)

El archivo de la Dirección General de Servicios Educativos Iztapa-
lapa (dGsEI) abrió sus puertas en el año de 1992 como resultado 
de las políticas educativas implementadas por el Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEb) 
que dentro de sus prioridades marcó el establecimiento por acer-
car la gestión y servicios educativos —trámites administrativos y 
operativos— a los planteles escolares .

El archivo es el responsable de integrar, almacenar, resguardar, 
manejar y controlar los expedientes personales de 27,820 trabaja-
dores3 que se encuentran en activo y no activo de la Dirección Ge-
neral de Servicios Educativos Iztapalapa (dGsEI), que representan 
con esta cifra el 8% del personal al servicio del estado en materia 
educativa en educación básica a nivel nacional, por lo que es con-
siderada como una entidad de las más pobladas en cuanto a tra-
bajadores se refiere . (véase anexo 1)

Asimismo, se encarga de mantener actualizados y organizados 
los expedientes con la documentación que se genere en la trayec-
toria laboral del personal adscrito en la dGsEI, manteniéndolos en 
buen estado, debidamente resguardados .

Los expedientes están organizados alfabéticamente y con nu-
meración consecutiva con un sistema de control informático inter-
no . Con el fin de mantener una actualización, semestralmente, son 
revisados para identificar aquellos expedientes que causaron baja 
de la institución (término del contrato, renuncia o muerte), para 
posteriormente enviarlos a la Dirección del Archivo de Concentra-
ción, para su custodia . 

El titular de la Oficina Archivo mantiene el control para la de-
volución de los expedientes que se encuentren en préstamo y de-
berá elaborar anualmente el informe sobre el estado que guardan 
los expedientes en préstamo .4

3 Cifra obtenida con base en el último inventario realizado en el año 2017 .
4 sEp . Manual de procedimientos .
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LOS USUARIOS Y LA CONSULTA DE LOS EXPEDIENTES  
DEL ARCHIVO DE LA DGSEI

Solo pueden ser usuarios del servicio de préstamo y consulta de 
expedientes los responsables de las oficinas dependientes del De-
partamento de Personal o las personas autorizadas por los titu-
lares de las mismas . El préstamo se realiza por expediente, en 
ningún caso se presta documentos sueltos . Por lo que su préstamo 
es únicamente y exclusivamente a través de un formato establecido 
llamada “Bitácora de visita” (véase anexo 2) el cual es debidamen-
te requisitado identificándose el usuario con un gafete institucio-
nal o credencial oficial que lo acredite como servidor público de 
la dGsEI . 

Se prestan un máximo de tres expedientes en cada consulta; si 
se desea un préstamo mayor, el usuario debe solicitarlo a través de 
un memorándum dirigido al Jefe de la Oficina de Archivo, indican-
do las claves (nombre y filiación) de los expedientes en orden al-
fabético . El memorándum deberá ir firmado por el responsable de 
la oficina correspondiente . Todo usuario deberá comprometerse a 
buen uso de los expedientes y devolverlos en la fecha establecida . 

Cuando la consulta es en la misma oficina, el usuario llena el 
vale de préstamo correspondiente y el llenado de la “bitácora de 
visita” . El usuario devuelve los expedientes a la persona que se lo 
prestó en el mismo lugar que fue solicitado . El expediente es de-
vuelto a la oficina de archivo dentro del plazo establecido en el 
vale de préstamo, dicho préstamo se prorroga mediante el llenado 
de un nuevo vale de préstamo .

Cada vez que el usuario solicita copias de cualquier documento 
es por escrito y justifica plenamente el requerimiento, en caso de 
ser autorizadas, dichas copias sólo serán entregadas al interesado, 
previa identificación . Es importante comentar que no se prestan o 
consultan los expedientes, si no es precisada la causa que motiva 
la solicitud .

Del tiempo de préstamo de expedientes . El tiempo máximo que 
el usuario conserva los expedientes o documentos para su consul-
ta en su área, es de diez días hábiles contados a partir del día hábil 
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siguiente a la fecha en que le fueron entregados, debiendo regresar-
los al archivo de personal en tiempo y forma . En caso de prorrogar 
el tiempo del préstamo, el usuario lo notifica al archivo de perso-
nal en forma directa, proporcionando los datos que sean necesarios 
para identificar el vale de préstamo correspondiente y determinar 
la nueva fecha de devolución de los expedientes . La prórroga será 
por diez días hábiles . Cuando un expediente se presta para atender 
una solicitud formulada en términos de la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se guarda 
por dos años adicionales a su vigencia documental .

Del horario de préstamo y consulta de expedientes . El horario 
en que se ofrecerá el servicio de préstamo de documentos es de 
09:00 a 17:45 horas en días hábiles .

POBLACIÓN DE ESTUDIO

La herramienta más importante para esta investigación ha sido la 
bitácora de visita de los usuarios del archivo . Gracias a ésta, pu-
dimos identificar la población de estudio que consistió en 4890 
consultas que se registraron en 2018 . Si se retoma la cantidad de 
expedientes conservados en el archivo que son 27820, es posible 
notar que la población de estudio corresponde al 17 .57% de la can-
tidad global de expedientes .

Por otro lado, también se podría afirmar que casi una quinta 
parte de la cantidad global de expedientes circuló por diferentes 
motivos . Y esa quinta parte del acervo constituye nuestra pobla-
ción de estudio . Eso último sirve para destacar que ha sido tan 
exhaustiva la presente investigación que aproximadamente uno 
de cada cinco expedientes resguardados en el archivo se pidió en 
préstamo en 2018 para su consulta en sala . Los demás expedientes 
no circularon porque no registraron el mismo grado de actividad, 
quizás en años anteriores esa parte del acervo circuló mientras 
otra parte estuvo inactiva .

Esto sucede porque los trabajadores adscritos a la dGsEI reali-
zan trámites y acuden al archivo para consultar sus expedientes . 
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Estos trámites pueden ser renovaciones de contrato; solicitudes de 
contratos definitivos; solicitudes de promoción en sus puestos de 
trabajo; jubilaciones o bajas por otros motivos .

METODOLOGÍA

Para cumplir con los objetivos y comprobación de las hipótesis se 
partió de la aplicación de los métodos cuantitativo e indirecto me-
diante el empleo de la técnica denominada datos cuantificables de 
los servicios5 que consistió en un análisis e interpretación minu-
ciosa extraído de las 4,890 solicitudes que contienen las “bitácoras 
de visita” de 2018 .

Por otra parte, cabe indicar que para el análisis de los datos se 
elaboró un formato que facilitó vaciar y condensar los resultados 
para su debida estadística y posterior análisis, de tal manera, que 
permitió obtener los parámetros para determinar el uso de los do-
cumentos y los factores que se encuentran presente en la comuni-
dad de usuarios del archivo de la Dirección General de Servicios 
Educativos Iztapalapa .

RESULTADOS

De acuerdo con el análisis estadístico de las 4,890 consultas, el 
70 .9% se realizaron por mujeres frente al 29 .1% de consultas re-
gistradas por hombres en 2018 . Podríamos adelantar que nuestra 
comunidad de estudio estuvo conformada en su mayoría por mu-
jeres, es decir que 7 de cada 10 consultas se efectuaron por muje-
res que acudieron al archivo debido a un trámite .

En relación con los grupos etarios, el 56 .7% fueron consultas 
hechas por usuarios de 41 a 60 años . Para el análisis estadístico  

5 Juan José Calva . Las necesidades de información: fundamentos teóricos y 
métodos .
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de la presente investigación también se realizaron cruces entre 
variables .6 Por ejemplo, se hizo el cruce entre las variables de gé-
nero y edad, y se encontró que el 40 .2% está representado por mu-
jeres de 41 a 60 años edad .

También fue posible hacer la distinción entre los tipos de usua-
rios que acudieron en 2018 al archivo; es decir que se registraron 
solicitudes de dos grupos, principalmente: “docentes” y “admi-
nistrativos .” En este caso, el 85% de las solicitudes fueron hechas 
por docentes, frente al 15% que registraron los administrativos . En 
otras palabras, aproximadamente ocho de cada diez consultas se 
solicitaron por docentes . De igual modo, se realizó el cruce entre 
las variables de tipo de usuario y edad, y siguió la misma tenden-
cia que el cruce anterior . Es decir que 48 .7% de las consultas co-
rresponden a docentes cuyas edades oscilaron entre 41 y 60 años; 
y presumiblemente, la mayoría de estos usuarios fueron mujeres .

Llegados a este punto, se afirma que hemos comprobado dos 
de las cuatro hipótesis que guiaron la presente investigación . Estas 
hipótesis señalan lo siguiente:

A . Existe una mayor demanda a solicitar el servicio de consul-
ta por parte de las profesoras y profesores, debido a que 
son ellos, los que representan un gran número del personal 
adscrito en las escuelas de educación básica .

B . Por ser la docencia una profesión encaminada a la atención 
de los niños y donde no se requiere un esfuerzo físico ma-
yor para ejercerla, se afirma que, son las profesoras quie-
nes solicitan continuamente el servicio de consulta .

En el caso de la hipótesis A, se comprobó afirmativamente con ba-
se en los resultados que el 85% de las consultas se llevaron a cabo 
por docentes . Y en el caso de la hipótesis B, también se compro-
bó afirmativamente que el 70 .9% corresponde a las mujeres . No 
obstante lo anterior, gracias a los cruces se obtuvo adicionalmente 

6 Para la elaboración de los cruces se siguió la metodología que expone Ro-
jas Soriano en su obra: Guía para realizar investigaciones sociales .
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que el grupo más frecuente fueron las mujeres de 41 a 60 años de 
edad, con nombramientos de docente .

En la presente investigación también se identificó que el docu-
mento más consultado por los usuarios del archivo fue el Forma-
to Único de Personal (abreviado con el acrónimo fUp), el cual es 
el documento que acredita la relación contractual del trabajador 
(docente o administrativo) con la Secretaría de Educación Pública 
(sEp) de México . El 72 .4% de las consultas de los usuarios fueron 
para obtener este documento del expediente solicitado al archivo .

Siendo un documento tan importante, el fUp generó la circula-
ción del 12 .7% de la totalidad de expedientes resguardados en el 
archivo . Y esto se explica porque es un documento necesario para 
trámites como baja por jubilación, enfermedad o por otros moti-
vos personales; o también para conseguir un contrato definitivo o 
cambios de adscripción a otras escuelas .

A la luz de lo anterior, es posible comprobar afirmativamente 
otra más de las hipótesis la cual dice:

C . Dado que la constancia de nombramiento es un documen-
to que asegura la relación laboral de la comunidad educati-
va para conseguir su basificación, es el documento que con 
más frecuencia se solicita en el servicio de consulta .

La hipótesis C pudo ser comprobada afirmativamente y a partir de 
la cual, gracias a los cruces, se han identificado tres grupos de tra-
bajadores que a continuación se muestran según el porcentaje de 
consultas realizadas en el archivo:

I . El 21 .9% de las consultas del fUp corresponde a trabajado-
res con una antigüedad menor a los diez años en el servicio 
docente de nivel básico .

II . El 17 .8% de las consultas del fUp se llevaron a cabo por tra-
bajadores con una antigüedad laboral mayor a los 31 años 
en el servicio público de educación básica .
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III . El 17% de las consultas del fUp representan a trabajadores 
con una antigüedad laboral entre 21 y 30 años en el servi-
cio público del sector educativo de nivel básico .

Con base en lo anterior, podemos advertir que una de cada cinco 
consultas a lo largo de 2018 han sido efectuadas por un trabajador 
que apenas ha iniciado su carrera en el servicio público educativo 
de nivel básico, con el propósito de consultar el fUp . Esto estaría 
vinculado a la modalidad bajo la cual están contratados . Por una 
parte, hay trabajadores que tienen contratos de interinos quienes 
renuevan su contrato anualmente y para estos trámites presentan el 
fUp; y por otra parte, hay trabajadores que tramitan el cambio de 
adscripción a otra escuela de nivel básico . Y si retomamos los resul-
tados anteriores, la tendencia apunta a que la mayoría son mujeres 
jóvenes con nombramientos de docente . Y presumiblemente, es el 
grupo de usuarias más activo porque acuden con más frecuencia a 
consultar el archivo .

Además, hemos visto en el otro extremo a un grupo de traba-
jadores que en menor medida acudieron al archivo para consultar 
el fUp . Este grupo se conforma por trabajadores con una amplia 
trayectoria laboral, con una antigüedad mayor a los 31 años de 
servicio docente . Y se presume que estarían relacionados con el 
trámite de baja por jubilación, principalmente . En este caso, hay 
mayor equilibrio en la cantidad de consultas solicitadas por muje-
res y por hombres; a pesar de prevalecer la tendencia de los do-
centes como el tipo de usuario con mayor presencia en el archivo .

Por último, existe un tercer grupo de trabajadores con antigüe-
dad entre 21 y 30 años de servicio que también consultaron el fUp 
en 2018 . En este caso, aseveramos que acuden porque están rea-
lizando trámites vinculados a la estabilidad en su puesto de tra-
bajo . Por ejemplo, mejorar la categoría de su puesto laboral que 
refleje mejorías salariales, o también se relaciona con pedir licen-
cias para desempeñar otras funciones en dependencias del sector 
educativo . A diferencia del grupo I, los trabajadores del grupo III 
necesitan el fUp para demostrar su trayectoria laboral y aspirar a 
mejores categorías, en vez de renovar contratos .
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La cuarta y última hipótesis que se planteó para la presente inves-
tigación señala lo siguiente:

D . Los trabajadores que tienen menos edad son los que acu-
den principalmente al servicio de consulta para solicitar la 
constancia de nombramiento .

La hipótesis D se comprobó negativamente debido a que se de-
mostró que, por una pequeña diferencia, el grupo I de trabajadores 
con antigüedad menor a diez años de servicio fueron los que más 
consultaron el fUp . No obstante, la edad y la antigüedad laboral no 
están proporcionalmente relacionados . Si bien, existen trabajado-
res que rondan los venticinco años es claro que se incorporaron 
recientemente al servicio docente; aunque también, hubo casos de 
trabajadores que rondan los cuarenta años más y cuya incorpora-
ción también es reciente; y quizás, los primeros años de actividad 
económica remunerada la ejercieron en otro sector productivo pa-
ra luego llegar a la docencia de nivel básico . El fUp es el documen-
to que acredita la relación contractual del trabajador con la sEp y 
no tiene la función del Currículum Vitae en el cual aparecen con-
signados todas las actividades realizadas por el individuo en cues-
tión, ya sea en el servicio docente u otros puestos de trabajo .

En vista de comprobarse negativamente la hipótesis D, se ha rees-
tructurado el planteamiento para afirmar que “los trabajadores que 
tienen menor antigüedad son los que acuden principalmente al ser-
vicio de consulta para solicitar el Formato Único de Personal” y de 
este modo se consigue mayor precisión en el supuesto a comprobar .

DISCUSIÓN

El Modelo conceptual del fenómeno de las necesidades de infor-
mación NEIN es el fundamento teórico de la presente investigación 
y se retomó al comportamiento informativo como fase de nuestro 
estudio . Tradicionalmente, los estudios de usuarios que han sido 
diseñados de acuerdo con el Modelo NEIN se han llevado a cabo 
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en bibliotecas . Y en el caso de los profesores de educación básica, 
han sido desde 1960 abordados como una comunidad de estudio 
para las investigaciones sobre usuarios de la información .7 Los bi-
bliotecólogos ya han prestado atención a las necesidades de infor-
mación, al comportamiento informativo y a la satisfacción de esta 
comunidad, pero enfocado en las bibliotecas .

La literatura previamente publicada identificó las necesidades 
de información de los profesores de educación básica en México, 
en el marco de su actividad profesional . En otras palabras, los pri-
meros estudios de usuarios obtuvieron como resultado las princi-
pales temáticas de interés en el ámbito educativo por parte de los 
profesores . Y en menor medida, se identificó el papel de la biblio-
teca y de los profesionales para satisfacer las necesidades de infor-
mación que manifestaron los profesores de educación básica . Sin 
embargo, la presente investigación tuvo otro enfoque para acer-
carse a esta misma comunidad . 

En nuestro estudio, la unidad de información elegida fue el ar-
chivo al cual acuden los trabajadores, tanto docentes como admi-
nistrativos, en la alcaldía de Iztapalapa . Esta característica nos ha 
ayudado a ver con mayor claridad otras particularidades de la co-
munidad de trabajadores del sector educativo de nivel básico en 
una de las alcaldías más pobladas de la Ciudad de México .

Los estudios de usuarios previos se enfocaron en los profesores, 
mientras que la presente investigación pudo recabar datos de cam-
po, con método indirecto, de otro tipo de trabajadores de las escue-
las de educación básica, es decir: los administrativos . Este grupo de 

7 Cfr . R . G . Havelock Dissemination and translation roles in education and 
other fields: a comparative analysis . y Planning for innovation: a compa-
rative study of the literature on the dissemination and utilization of scien-
tific knowledge; M . H Chorness et al. Decision processes and information 
needs in education: a field survey; M . H . Chorness et al, Use of resource 
material and decision processes associated with educational innovation: A 
literature survey;, y C . H . Rittenhouse, Innovation problems and informa-
tion needs of educational practitioners y E . G . Summers Information and 
bibliographic needs in Canadian education .
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trabajadores también son importantes para el funcionamiento de 
las escuelas públicas de nivel básico .

Por otro lado, en los estudios previos se han subordinado las 
necesidades de información al ámbito educativo . Pareciera que las 
necesidades de información surgen exclusivamente dentro del au-
la y que la información se restringe a ser un componente más del 
cual echan mano los profesores de educación básica para la ense-
ñanza a sus alumnos . En cambio, en la presente investigación los 
profesores de educación básica acuden a otras unidades de infor-
mación, como son los archivos, por motivos ajenos a los contenidos 
que enseñan durante sus clases . En este caso en particular, acuden 
para consultar sus propios expedientes con el propósito de consul-
tar documentos personales que requieren para trámites de índo-
le laboral, con lo cual ejercen sus derechos como trabajadores . En 
consecuencia, las nociones de necesidades y comportamiento in-
formativo adquieren otra dimensión, la cual estaría más ligada con 
el ejercicio pleno de sus derechos como trabajadores de la educa-
ción pública .

En la mayoría de los estudios previos se eligió principalmen-
te al método cuantitativo con etapas de campo y método directo 
para la recolección de datos . Para las investigaciones sobre usua-
rios con etapas de campo, los instrumentos más utilizados son los 
cuestionarios, seguido de las cédulas de entrevista; en este senti-
do, los bibliotecólogos han empleado técnicas cuantitativas y cua-
litativas como los grupos de discusión y las entrevistas, además de 
la más extendida que es la encuesta . A diferencia de los estudios 
previos, en la presente investigación hemos recurrido al método 
indirecto de corte cuantitativo para recabar y sistematizar los da-
tos de campo que fueron registrados en la bitácora de visita . Esto 
nos permitió ser más exhaustivos para analizar la población de es-
tudio que estuvo conformada por 4,890 consultas . Por otro lado, 
los estudios previos echaron mano de la estadística descriptiva pa-
ra presentar los resultados, mientras que en nuestra investigación 
presentamos los resultados con mayor profundidad gracias a los 
cruces entre variables como la edad, la antigüedad laboral, el tipo 
de usuario y el género .



Los usuarios del archivo...

97

CONCLUSIONES

A continuación, se resumen los hallazgos principales:

 • En 2018, en promedio cuatro de cada diez consultas se rea-
lizaron por mujeres, en edades de entre 41 y 60 años, con 
nombramientos de profesoras de educación básica . Este es 
el grupo de usuarias más significativo, tomando en consi-
deración el género y la edad .

 • El documento más consultado en el archivo fue el Forma-
to Único de Personal (fUp) puesto que representa el 72 .4% 
de las consultas .

 • En relación con la antigüedad, los trabajadores con menos 
de diez años en el servicio representan al grupo de usua-
rios más numeroso que consultó el fUp para trámites .

De este modo, destacamos que deben someterse a una constante 
revisión los resultados de esta y otras investigaciones sobre necesi-
dades de información, comportamiento informativo o satisfacción 
de usuarios . En el presente estudio, aplicamos una técnica indi-
recta para la recogida de datos de campo y el análisis estadístico, 
la cual se conoce como: “datos cuantificables de los servicios .” En 
consecuencia, diseñamos el instrumento que fue una matriz de 
captura y sirvió para computar y hacer el cruce entre las variables 
de género, edad, tipo de usuario y antigüedad . A pesar de ser una 
investigación exhaustiva puesto que analizamos 4,890 consultas 
registradas en la bitácora de visita, los resultados obtenidos son 
específicos de esta comunidad; por tanto, deberán ser contrasta-
dos posteriormente con otras técnicas de corte cualitativo como la 
entrevista o por medio de un grupo focal .

En un primer momento la presente investigación también con-
tribuyó a explorar aspectos concretos de nuestra comunidad, con 
la finalidad de identificar el documento más consultado o las ca-
racterísticas del tipo de usuarios más significativo . El siguiente 
paso sería aplicar el método directo para diseñar un instrumento 
como la cédula de entrevista la cual recabe datos de campo entre 
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informantes clave que reúnan las características descritas en apar-
tados anteriores . Además de corroborar los resultados obtenidos 
con el método indirecto, la segunda vuelta ayudaría también a ex-
plorar particularidades que no se hayan registrado en las bitáco-
ras de visita .
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ANEXOS 

Anexo 1. Fotografías del servicio de consulta del archivo de dgsei

Fotografía 1. Entrada Principal del Archivo

Fotografía 2. Estantes en los que se organizan los archivos
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Fotografía 3. Otra vista de los estantes  
con los que se organizan los archivos

Anexo 2. Formato de la Bitácora de visita
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La formación sobre usuarios de la información 
en archivos: una mirada local

ElIZAbETh GlAdYs AscENcIO JUrAdO
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 

En el presente capítulo presentamos algunos aspectos de la 
formación sobre usuarios de la información en el Perú en 
dos niveles: Formación profesional no universitaria a car-

go de la Escuela Nacional de Archivística (ENA) y la Formación 
profesional universitaria que ofrece la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae . En ambos niveles se da énfasis en el tratamiento y con-
servación del documento sea en soporte de papel o digital, en des-
medro del actor principal que hace uso del documento, como es, 
el usuario de la información .

La asignatura “Usuarios de la Información” en los programas 
de estudios de las instituciones dedicadas a la formación de los 
futuros archiveros en el Perú es importante y necesaria para de-
sarrollar competencias que les permitan implementar mecanismos 
que faciliten el acceso al documento, tomando en consideración 
las características y necesidades de los usuarios .



Usuarios y archivos...

102

LA FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA EN EL PERÚ

La archivística es una disciplina que está considerada dentro de 
las Ciencias de la Información,1 su quehacer fluye en el contexto 
de esta ciencia . Los archivos son muy importantes porque son sig-
nos de democracia y transparencia para los ciudadanos; y en estos 
tiempos, con el desarrollo de la tecnología, es posible la gestión y 
socialización de sus contenidos de forma masiva a través del Inter-
net . En este contexto el desarrollo de políticas públicas de apoyo a 
los archivos y sus profesionales tiene una necesidad de permanen-
te observación y vigilancia sobre su futuro . Buscar la colaboración 
académica y profesional para la construcción del pensamiento ar-
chivístico es parte de la visión prospectiva de la disciplina .2

En el Perú, la prospectiva de la disciplina se va construyendo 
por la profesionalización académica . Atrás van quedando los años 
de la práctica archivística basada unicamente en la experiencia del 
trabajo diario de ciudadanos que sólo tenían estudios secunda-
rios, van dando paso a profesionales que habiendo terminado los 
estudios profesionales de una carrera a fin a nivel superior no lo-
graron titularse y siguen estudios en la Escuela Nacional de Archi-
vística . Otro grupo lo constituyen aquellos que siguen la carrera 
universitaria con estudios propios de la disciplina en la Universi-
dad Católica Sedes Sapientiae para obtener el título profesional de 
Licenciado en Archivística y Gestión Documental .

La formación de los archiveros a través del tiempo en el Perú se 
evidencia en el aporte, directo o indirecto, en la legislación rela-
cionada a la profesión, compuesta por la Norma General del Siste-
ma Nacional de Archivos, la Ley del Sistema Nacional de Archivos, 
la creación de la Escuela Nacional de Archivística, así como por 
la sostenida capacitación del personal que labora en la adminis-
tración pública y privada y que, como gremio, permanentemente 
vienen ofertando . 

1 José Bernal “El archivista: un profesional de la información”
2 M . Paz Martin-Pozuelo “Prospectiva archivistica…” .



La formación sobre usuarios...

103

Revisando los documentos mediante los cuales se difunde las bon-
dades de la carrera técnica en archivística, encontramos nociones, 
tales como: 

En la actualidad, la profesión de archivero en el Perú tiene espe-
cial importancia, porque toda la documentación pública, privada, 
histórica o administrativa constituye el Patrimonio Documental 
del país, es decir “la memoria histórica de todos los peruanos” . 
De su contenido surge la identidad como nación y la razón de ser 
peruanos; además, en la documentación se fundamentan nues-
tros derechos ciudadanos y personales, y nuestros deberes como 
peruanos .3

La Escuela Nacional de Archivística (ENA) es la institución de edu-
cación superior no universitaria que forma a los archiveros en el 
Perú a nivel técnico . Es un órgano desconcentrado del Archivo Ge-
neral de la Nación (AGN), fue fundada en el año 1992, por Decreto 
Supremo 008-92-JUs, Reglamento de la Ley N°25393 y la Ley del 
Sistema Nacional de Archivos . 

En el año 1995 inicia sus actividades académicas a nivel de es-
tudios superiores no universitarios con el desarrollo de la Carrera 
Profesional Técnica en Archivística bajo la modalidad presencial 
de tres años, distribuido en tres módulos académicos (28 unida-
des didácticas especificas más nueve unidades de empleabilidad 
con un total de 127 créditos) . Simultáneamente imparte cursos pre-
senciales de un año y cursos virtuales programados por horas o 
seminarios de capacitación que tienen como público objetivo a las 
personas que trabajan en los diferentes archivos del país . Se da 
énfasis a ofertar el Curso Básico de Archivos con 80 horas de du-
ración, el Curso Intermedio de Archivos de 240 horas y el Curso 
Avanzado de Archivos con 300 horas de duración . En la tabla 1 y la 
figura 1 se representan los cursos que se desarrollan en el progra-
ma anual y de tres años, respectivamente .

3 ENA . Prospecto de Admisión, 2019 .
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Tabla 1. Programa anual archivístico 2019

CURSOS HORAS
Los archivos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 20
El Archivo de Gestión 20
Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos  
y Archivos

20

Los Registros Médicos y los Archivos Clínicos 20
Curso Taller: Programa de Control de Documentos 20
Conservación Documental 20
Organización Documental 20
Curso Taller: Digitalización de documentos 20
Curso Taller: Transferencia y Eliminación de Documentos 20
Curso Básico de Archivos 80
Curso Básico de Archivos 80
Curso Básico de Archivos 80
Curso Básico de Archivos 80
Curso Básico de Archivos 80
Curso Intermedio de Archivos 240
Curso Avanzado de Archivos 300

Fuente: ena, 2019, Elaboración propia
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Figura 1. Programa de estudios Carrera profesional 
técnica en Archivística 2019

 

Fuente: ena. Malla curricular, 2019. Elaboración propia

Módulo III
Conservación y Restauración

1024 horas

Módulo I
Gestión Organizativa del 
Centro de Archivos

960 horas 

Módulo II
Gestión Documental y 
Archivística

944 horas 

Módulo III
Conservación y  
Restauración

1024 horas
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La formación superior universitaria en archivística es ofrecida por 
la Universidad Católica Sedes Sapientiae (Ucss), la cual ejerce la en-
señanza en el marco de la licencia otorgada por la Superintenden-
cia Nacional de Educación Superior Universitaria (sUNEdU) . Otorga 
los grados de Bachiller en Archivística y Gestión Documental y Li-
cenciado en Archivística y Gestión Documental . La carrera tiene 
una duración de cinco años .4

El Programa de Estudios de Archivística y Gestión Documental 
forma parte de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humani-
dades de la Ucss . El profesional licenciado que egresa de sus aulas 
organiza, describe, valora, conserva y sirve los documentos en so-
porte de papel y digital de los archivos de cada organización para 
que estén al alcance de la población a través de los servicios que im-
plementen cada archivo . El egresado de la Ucss está capacitado para 
desempeñarse profesionalmente en la empresa privada y pública .

Las competencias para su desempeño profesional responden al 
siguiente perfil del egresado:

 • Planifica, dirige, evalúa y controla el sistema de archivos 
institucional (sAI) .

 • Aplica los procesos técnicos archivísticos e implementa y 
mantiene el (sAI) .

 • Administra y controla la calidad de las tecnologías de infor-
mación y comunicaciones y la automatización de los proce-
sos y servicios archivísticos .

 • Planifica, organiza, dirige y controla proyectos de desarro-
llo de tecnologías de información y comunicaciones aplica-
bles a los documentos de archivo .

 • Gerencia empresas dedicadas a la administración de archi-
vos y su desarrollo mediante la aplicación de la tecnología 
informática .

4 Ucss Archivística y Gestión Documental .
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 • Protege, custodia y conserva el acervo documentario de las 
organizaciones donde se desempeña .5

Visto los programas de estudios no universitarios y universitarios 
en archivística en el Perú, identificamos que no brindan la asigna-
tura Usuarios de la Información, con lo cual se evidencia que no 
existen contenidos que permitan estudiar a los usuarios, ni la in-
teracción de estos con los archivos y con los archiveros en el país . 
Preocupante situación, más aun en estos tiempos, donde toda ges-
tión está enfocada en los servicios de información al ciudadano, en 
la transparencia de la gestión pública, en el gobierno abierto, en 
los datos abiertos, entre otras tendencias del mundo globalizado en 
el cual nos desenvolvemos . Por todo esto, el acceso al documento 
preciso y oportuno por el usuario es de suma importancia .

Los usuarios deben ser estudiados porque son los actores so-
ciales que presentan necesidades de información y estas cambian 
continuamente dependiendo de los factores internos o externos 
donde se desenvuelvan . Añadido a esto, los usuarios son cada vez 
más acuciosos y demandantes, por ello, desde la academia se de-
be facilitar la formación de los estudiantes sobre los usuarios de la 
información en archivos para que se estudien las teorías, modelos, 
estrategias y mecanismos para profundizar el conocimiento sobre 
este importante tema . La malla curricular de la Ucss también evi-
dencia la ausencia del curso Usuarios de la Información .

LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN

Usuario de la información es aquella persona que hace uso de la in-
formación para absolver o dar solución a sus inquietudes persona-
les, profesionales o laborales, en ese sentido, todos somos usuarios 
de la información porque requerimos de esta, para desarrollar nues-
tras actividades diarias . Las instituciones o sistemas de información 

5 Idem
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que generan y difunden información son las principales proveedoras 
de este insumo, que al entregarlo con efectividad logran un usuario 
satisfecho dando valor agregado a su misión . Por ello, lograr una co-
munidad de usuarios identificada, formada y que sabe hacer uso de 
la información para lograr su propio desarrollo, debe ser la máxima 
aspiración de todos .

Dependiendo del contexto donde se desenvuelva, el usuario 
puede ser clasificado en diferentes tipos, la clasificación más re-
currente en los archivos es identificarlos por usuarios internos y 
externos . El Archivo General de la Nación del Perú, por ejemplo, 
identifica a sus usuarios en dos tipos: 

 • Investigadores y estudiantes de nivel superior .
 • Usuarios particulares que buscan información para satisfa-

cer temas personales .

Sobre las características de cada uno de ellos se conoce poco en 
nuestro medio, no se ha identificado un estudio de usuarios de los 
archivos del Perú, no se conoce el perfil de sus usuarios, tampo-
co se tiene un inventario de las necesidades de información o un 
banco de datos . La comunidad de usuarios de los archivos en el 
Perú es poco estudiada en nuestro medio . Por las características 
y tipos de archivos que existen, se debe conocer a profundidad 
¿qué información necesitan?, ¿cuándo buscan la información?, ¿en 
qué documentos buscan la información?, ¿prefieren los documen-
tos impresos en papel o en formato digital?, ¿consultan archivos 
disponibles en la web?; en suma, ¿les satisface la información que 
encuentran en los archivos? y, en respuesta ¿Qué acciones realizan 
los archivos para lograr una cercanía con sus usuarios? 

Para responder a éstas y otras interrogantes sobre los usuarios 
de los archivos se debe realizar sostenidamente estudios de usua-
rios en los archivos del país . El estudio de usuarios es un instru-
mento que direcciona las actividades de un archivo . El conjunto de 
datos obtenidos de los usuarios es la base para el análisis cualitati-
vo y cuantitativo, se busca conocer los hábitos de información con 
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la aplicación de distintos métodos,6 además de analizar diferentes 
aspectos y características de la relación que se establece entre la 
información y el usuario .7

De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, formar a 
los estudiantes de archivos sobre temáticas relacionadas con los 
usuarios de estas unidades de información es relevante, más aún, 
profundizar en modelos, métodos y técnicas que les permitan de-
sarrollar estudios de usuarios de calidad . Plantear y formular cur-
sos sobre usuarios de la información el programa de estudios de 
las instituciones que forman archiveros se torna una necesidad 
imperante ya que este aporta mucha información sobre las carac-
terísticas y el comportamiento de los usuarios que acuden a ella . 
Con esto se espera que los usuarios estén más cerca a los archivos 
del país y puedan relacionar un documento para cada usuario, así 
como un usuario para cada documento del archivo . En el siguien-
te gráfico, se representa los contenidos básicos que debería facili-
tar un curso sobre usuarios de la información en archivos para el 
contexto peruano .

Figura 2. Contenidos básicos sobre formación de usuarios 
 de la información en archivos

6 Elías Sanz Manual de estudios de usuarios .
7 Carmen Martin . Metodología de investigación de usuarios .
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SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS 

La relación usuarios y servicios de información es biunívoca, no 
hay usuarios sin que requieran servicios ni servicios que se imple-
menten sin pensar en los usuarios . En los archivos, como unidad 
de información de la disciplina archivística, deben gestionarse los 
servicios con conocimiento profundo de la población objetivo pa-
ra la cual sirve en el país, y para ello, los archiveros deben po-
seer las competencias y habilidades para conocer a sus usuarios 
de manera sistemática y ello, será posible cuando desde la acade-
mia se diseñen programas de estudios que no descuiden la for-
mación de sus estudiantes sobre los usuarios de la información de 
los archivos .

A manera de ejemplo, sobre los servicios archivísticos pode-
mos reconocer los que ofrece el Archivo General de la Nación, 
institución pública encargada de acopiar los bienes culturales y 
conservar el legado documental de la nación peruana, por estas 
características su función principal es la custodia, organización y 
tratamiento de los documentos . Los servicios archivísticos de la 
AGN se presentan en la siguiente figura:

Figura 3: Servicios archivísticos agn
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Fuente agn (en línea) 

La gama de servicios archivísticos que ofrece la AGN es amplia y 
variada para acercar el documento al usuario . Los servicios tienen 
un costo por el tratamiento que se realiza al documento para que 
sea accesible al usuario . Los procedimientos administrativos para 
obtener el permiso que le permita al usuario acceder al documen-
to pueden ser una cuestionable y limitante medida que requiere 
ser evaluados bajo el indicador de la satisfacción o no del usuario . 

En la tabla dos se muestran la cantidad de veces que es solicita-
do un servicio en un periodo determinado, en este caso, durante 
el mes de enero del año 2018 .

Tabla 2. Servicios archivísticos del agn solicitados por los  
usuarios durante el mes de enero del año 2018

Dirección Archivo 
Colonial

Servicios Cantidad

Sala de investigaciones
Atención a investigadores 200

Solicitud de documentos 534

Reproducción de imágenes satelitales por página 1050

Expedición de carné de investigador 19
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Sala de consulta
Atención usuario particular 25

Copias expedidas (testimonio, certificada, simple) 04

Otros servicios (constancia, transcripción paleo-
gráfica, búsqueda, exhibición, fotografías, peritaje 
diplomático)

21

Biblioteca y Hemeroteca Solicitud de libros, revistas y publicaciones 45

Fuente: agn. Dirección Nacional de Archivo Histórico.  
Dirección de Archivo Colonial, enero 2018.

El Archivo General de la Nación también tiene usuarios internos 
a los cuales les ofrece servicios de asesoramiento técnico, como 
es, el Sistema Nacional de Archivos, tal como se muestra en la si-
guiente figura .

Figura 4. Servicios archivísticos del agn para el Sistema Nacional de Archivos-sna

Fuente: agn. Guía General de Archivos, 2012. Elaboración propia

El Sistema Nacional de Archivos (sNA) está constituido por los ar-
chivos regionales que dependen administrativamente de los Go-
biernos Regionales del país, estos, también prestan servicios para 
acercar el documento al usuario, tal como se representa en la si-
guiente figura:
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Figura 5. Servicios archivísticos de los archivos regionales

Fuente: agn. Guía General de Archivos, 2012. Elaboración propia

El Archivo General de la Nación (AGN) cumple la misión de ofrecer 
asesoramiento técnico, seguimiento y acompañamiento a las acti-
vidades archivísticas a nivel nacional y es ente rector técnico en 
materia archivística para ir sumando a más instituciones, quienes, 
conociendo los procesos, la legislación archivística y los servicios, 
cumplan con su rol de conservar el patrimonio documental de la 
nación . Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para im-
plementar servicios archivísticos en los archivos del país, no se sa-
be si los usuarios los conocen, y si los conocen cómo hacen uso 
de ellos; más aún si están satisfechos con los servicios archivísticos 
ofrecidos .

La retroalimentación que el usuario da cuando hace uso de un 
servicio o sobre la información brindada en los archivos es impor-
tante porque permite el mejoramiento continuo y la innovación de 
esa actividad; también lo es considerando que todo servicio impli-
ca la dotación de presupuesto, personal, infraestructura física, tec-
nológica, mobiliario, materiales especiales entre otros elementos .

A manera de casuística, la retroalimentación que obtuvimos (en 
el mes de enero 2018) sobre el uso de los servicios por los usua-
rios del Archivo Colonial y Republicano del AGN la mostramos en 
las tablas 3, 4 y 5:
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Tabla 3. Usuarios atendidos en la Dirección de Archivo Colonial del agn, enero 2018

Semana Total
Investigadores

Procedencia Ocupación

Peruano Extranjero Profesionales Estudiantes Otros
1 32 31 1 32 0 0
2 60 49 11 60 0 0
3 54 46 8 54 0 0
4 54 54 0 54 0 0

TOTAL 200 180 20 200 0 0

Fuente: Elaboración propia con información del agn. Dirección Nacional de Archivo 
Histórico. Dirección de Archivo Colonial, enero 2018, Perú.

Tabla 4. Investigadores atendidos en la sala de investigaciones  
del Archivo Republicano, enero 2018

Semana Total
Investigadores

Procedencia Ocupación

Peruano Extranjero Profesionales Estudiantes Otros
1 08 07 1 08 0 0
2 13 13 0 13 0 0
3 14 14 0 14 0 0
4 22 22 0 22 0 0

TOTAL 57 56 01 57 0 0

Fuente: Elaboración propia con información del agn. Dirección Nacional de Archivo 
Histórico. Dirección de Archivo Colonial, enero 2018, Perú.

Tabla 5. Usuarios atendidos en el Archivo  
General de la Nación, enero 2018

Consultas Usuarios Investigadores Usuarios
Particulares

Archivo Colonial 200 25
Archivo Republicano 57 344
Subtotal 257 369
TOTAL 626

Fuente: Elaboración propia con información del agn. Dirección Nacional  
de Archivo Histórico. Dirección de Archivo Colonial, enero 2018, Perú.
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La unidad de medida para el crecimiento de los archivos y la per-
manente innovación de sus servicios archivísticos está dada por 
sus usuarios . Es importante, entonces, formar a los futuros profe-
sionales de los archivos en el Perú con las competencias necesa-
rias para que implementen mecanismos que les permita facilitar el 
acceso al documento tomando en consideración las características 
y necesidades de los usuarios, esto consolidará la noble labor de 
gestionar los archivos en el Perú .
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El archivista y el bibliotecario: intermediarios  
entre la información y el usuario

JUAN JOsÉ cAlvA GONZÁlEZ
Universidad Nacional Autónoma de México

INTRODUCCIÓN 

El usuario es el eje principal de las unidades de información, 
ya que el sujeto es quien busca y usa la información, pero 
también es quien la produce y la genera y misma que pos-

teriormente llega a dichas unidades de información . En este ciclo 
se encuentra tanto el bibliotecario como el archivista . Es precisa-
mente, al encontrarse en medio de la información que el profesio-
nal desempeña su labor al ir generando la conexión entre los dos 
elementos .

La profesión del archivista o del bibliotecario ante la gran explo-
sión de información en el primer cuarto del siglo xxI se encamina 
a un gran reto, ya que en este mundo actual la información empie-
za a tornarse como un elemento primordial del desarrollo social, 
económico, tecnológico, científico y humanístico de una sociedad 
cada vez más globalizada, más interconectada, sobre todo a tra-
vés del flujo de información de las redes sociales y del acceso a la 
gran diversidad de bases de datos, repositorios, bibliotecas y ar-
chivos electrónicos .
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Es precisamente esta labor de ambos que se hace imperioso re-
flexionar sobre el papel de intermediario que poseen tanto el 
archivista como el bibliotecario; este documento es una oportuni-
dad para ello y para relacionarlo con las posibles investigaciones 
y estudios de usuarios de archivos que son necesarios llevarlos a 
cabo debido a la poca producción que sobre estos se tiene actual-
mente, es decir de usuarios de archivos . Las líneas que siguen a 
continuación invitan a esta reflexión de la situación que guardan 
los profesionales de la información de archivos y las bibliotecas, 
en su intermediación con los usuarios .

INFORMACIÓN

Para establecer la relación entre el sujeto que brinda la informa-
ción archivos y bibliotecas y los usuarios es conveniente iniciar 
por lo que se entiende por información:

Faibisoff menciona que la información es aquello que reduce la 
incertidumbre y que añade o cambia el conocimiento que se tiene 
del universo y de todo el entorno .1

Por otro lado, para Wilson el término información indica una 
amplia gama de cosas; por un lado la ve como una entidad física 
o como un fenómeno, por otro como el canal de comunicación a 
través del cual son transferidos los mensajes (aquí se puede preci-
sar que son mensajes con información) de un lugar a otro, o bien 
el dato factual, determinado empíricamente y presentado en un 
documento o transmitido oralmente;2 aquí la información está li-
gada con el proceso de comunicación lo cual es cierto, ya que am-
bas, información y conocimiento . están estrechamente vinculadas, 
tal como lo menciona Paoli .3 Por su parte Martínez dice que la in-
formación se puede concebir “[…] como los datos o conocimientos 

1 Sylvia G . Faibisoff y Donald P . Ely . “Information and information needs” p . 
270 .

2 T . D . Wilson, “On uses studies and information need” .
3 Cfr . Antonio Paoli . Comunicación e información
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considerados novedosos o relevantes, en un momento dado y por 
un receptor específico .”4 Entonces, se puede decir que la informa-
ción es definida como todo conocimiento, ideas, hechos, datos y 
trabajos imaginativos de la mente, los cuales son comunicados, 
formal o informalmente, en cualquier formato o soporte .5

Según los autores anteriores se pueden obtener los siguientes 
aspectos que pueden ser de utilidad para poder determinar, por 
lo menos para este documento, lo que se puede entender por in-
formación relacionado con los soportes, intermediarios y usuarios .

Entonces, la información:

 • Es aquello que reduce la incertidumbre .
 • Es aquello que añade o cambia el conocimiento que posee 

el sujeto sobre el universo o lo que le rodea .
 • Se presenta o registra en un soporte físico -documento- o 

bien se transmite de forma oral por un sujeto, que puede 
ser visto por este motivo como documento en sí mismo, 
por otro sujeto .

 • Son los datos o conocimientos relevantes o novedosos a 
consideración del sujeto que los observa o los recibe .

 • Son las ideas, hechos, datos y trabajos realizados por la 
mente humana

 • Es el conocimiento generado por la razón humana

Se pueden tomar los seis aspectos anteriores para delimitar lo que 
se utilizará o entenderá como información para este documento, 
entonces, se entiende por “información” las ideas, hechos, datos, 
conocimientos, trabajos intelectuales o imaginativos que son rele-
vantes, novedosos o que reducen la incertidumbre de un sujeto en 
un determinado momento .6

4 Juan A . Martínez . Teoría de la información documental . p . 31 .
5 Ching-Chih Chen . Information seeking: assessing and anticipating user 

needs .
6 Cfr . Juan J . Calva, Las necesidades de información. Teoría y métodos, México . 
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EL ARCHIVO 

El archivo puede ser visto como una institución (como el Archivo 
General de la Nación), o como un sistema conformado por una se-
rie de recursos, normas, procedimientos y gestión documental . Se 
puede tener entonces que es una “[…] institución responsable de 
la custodia y servicios de los documentos en cada una de las eda-
des del ciclo vital de los documentos .”7 Asimismo, se pueden tener 
una serie de tipologías de archivos, si se le observa como institu-
ción como se propone para este documento, entonces como men-
ciona Heredia8 tendríamos a los archivos como:

 • Públicos
 • Privados
 • De gestión o de oficina
 • Centrales (o de concentración)
 • Intermedios
 • Históricos o de conservación permanente 
 • Nacionales
 • Estatales
 • Municipales 
 • Universitarios

Otros más, según el soporte de información mayoritario que po-
sea como los archivos sonoros o archivos audiovisuales .

Entonces, según la tipología anterior, se cuenta con diferentes 
instituciones llamadas archivos, que contienen información gene-
rada por una organización (pública o privada), por un estado o 
nación, por una institución especifica o por una empresa o insti-
tución eclesiástica y por una gran diversidad de entidades que ge-
neran información por su propio funcionamiento .

7 Antonia Heredia, Lenguaje y vocabulario archivísticos p . 45 .
8 Ibidem .
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LA BIBLIOTECA

Con la finalidad de establecer la relación de similitud entre biblio-
teca y archivo iniciaremos por establecer a la biblioteca como ins-
titución creada por la sociedad y que está para servir a quien la 
ha creado, en este caso la humanidad, y la forma de servirla des-
de su creación hasta la fecha (aun contemplando las bibliotecas 
digitales) es proporcionándole la información que requiere para la 
toma de decisiones o para los fines que haya lugar9 incluyendo la 
satisfacción de las necesidades de información de los ciudadanos .

Entonces, así como la biblioteca, el archivo también es una ins-
titución social creada por la sociedad para servirla y proporcio-
narle la información que necesita para la toma de decisiones y en 
general para la satisfacción de las necesidades informativas de to-
dos los ciudadanos .

Por otro lado, los soportes donde está registrada la informa-
ción se encuentran en la biblioteca, pero también en el archivo, 
y en ambas instituciones, donde está la información, la sociedad 
las “crea para conservarla, organizarla y difundirla”10 Entonces, 
la biblioteca se dedica a conservar, organizar y difundir la infor-
mación que se encuentra registrada en los diversos soportes que 
contienen sus colecciones; en estas se encuentran tradicionalmen-
te libros y revistas, aunque con el tiempo los soportes se volvie-
ron más variados, y contenien en sus colecciones, mapas, planos, 
fotografías, películas o dvd, cd de audio, y ahora documentos 
electrónicos . Esta institución que también pude ser vista como un 
sistema se encarga de la organización documental de los diversos 
soportes de información por medio de la catalogación y clasifica-
ción; de la preservación de los materiales en sus estanterías orde-
nados por el sistema de clasificación adoptado (podría ser lc o 
Dewey) con el fin de difundirlo y tenerlo accesible para los usua-
rios o los ciudadanos que soliciten la información que necesitan .

9 Estela Morales, “Bibliotecología e información” . p . 14 .
10 Ibidem .
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También las bibliotecas se pueden tipificar como:

 • Nacionales
 • Universitarias
 • Publicas
 • Escolares 
 • Especializadas
 • Otros tipos como parlamentarias, académicas, privadas, 

personales, y otras más .

EL ARCHIVISTA COMO INTERMEDIARIO ENTRE  
LA INFORMACIÓN Y EL CIUDADANO

El archivero según Arévalo es “[…] quien no ha cursado estu-
dios archivísticos, pero se ha desempeñado largos años en un 
archivo, adquiriendo en la práctica algunos conocimientos de la 
profesión .”11 También presenta el termino archivista que signi-
fica “[…] la persona que con estudios teórico-prácticos sobre el 
manejo, cuidado y ordenamiento de archivos y documentos ha 
recibido el correspondiente título profesional .”12 y e archivólogo 
“[…] es el especializado en los aspectos teóricos o estudioso de la 
archivología .”13 La labor o trabajo del archivero, archivista o archi-
vólogo14 es encontrar los mecanismos o los medios que sean nece-
sario para no sólo conservar, preservar y difundir la información 
sino para satisfacer las necesidades informátivas de los ciudada-
nos y, a final de cuentas, de la sociedad .

11 Víctor Hugo Arévalo Jordán, Diccionario de términos archivísticos, p . 27 .
12 Idem .
13 Ibid ., p . 28 .
14 En este documento se tratan al mismo nivel el archivero, como lo menciona 

Cruz Mundet, al archivista y al archivólogo, como profesionales de la infor-
mación, ya que no es el propósito discutir en este momento las diferen-
cias que puedan existir entre estos términos, esto será producto de otros 
documentos .
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El archivero, como ha indicado repetidamente el gran maestro Mi-
chel Duchein,15 es ante todo un gestor de información y todas sus 
tareas están orientadas a satisfacer las necesidades informativas 
precisas para que las organizaciones y los individuos desarrollen 
sus funciones con rapidez, eficiencia y economía, salvaguardar los 
derechos y los deberes de las personas contenidos en los docu-
mentos y hacer posibles la investigación y la difusión cultural . En 
resumen, es un instrumento para el buen funcionamiento de cual-
quier organización, cuya tarea la gestión de los recursos informa-
tivos de los documentos resulta tan vital como la gestión de los 
recursos humanos, financieros y materiales .16 Debido a la situa-
ción en la cual los archivos normalmente se encuentran en las di-
versas instituciones públicas y privadas es que “[…] la labor de los 
archiveros es silenciosa, pero sin ellos no sería posible recuperar 
la memoria”17 y la información contenida en ellos .

EL BIBLIOTECARIO COMO INTERMEDIARIO ENTRE  
LA INFORMACIÓN Y EL CIUDADANO

El bibliotecario, bibliotecólogo, bibliotecónomo, documentalista18 
o el profesional de la información es el profesional que se dedi-
ca, a través de todas sus actividades, a conservar la información 
registrada en cualquier soporte, a organizarla por medio de los 
procesos de catalogación, clasificación e indización, a difundir-
la y hacerla accesible a los ciudadanos o usuarios por medio de 
los servicios bibliotecarios y de la información que proporciona la 
biblioteca .

15 José Ramon Cruz, Qué es un archivero, p . 56 .
16 Ibidem .
17 Cfr . Aurelio Tanodi, Manual de archivología hispanoamericana .
18 En este documento se tratan al mismo nivel el bibliotecario, bibliotecólo-

go, bibliotecónomo, documentalista, como lo menciona Buonocore y otros 
autores, como profesionales de la información, ya que no es el propósito 
discutir en este momento las diferencias que puedan existir entre estos tér-
minos, esto será producto de otros documentos
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El servicio de consulta o referencia puede ser el elemento que per-
mita ver con mayor claridad como la labor del bibliotecario es la 
de ser un intermediario que apoye, ayude y ofrezca a los usua-
rios o ciudadanos la información contenida en los acervos de la 
biblioteca o incluso de otras, ya que actualmente las bibliotecas 
están interconectadas en grandes sistemas bibliotecarios y de in-
formación, o a través del acceso a las bases de datos y repositorios 
institucionales; esta labor, que es propia al bibliotecario, es pro-
porcionar la información que necesita el usuario .

RELACIÓN ENTRE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, EL  
PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN Y EL USUARIO

Las bibliotecas y los archivos son dos tipos de unidades de infor-
mación . Son dos entidades que tienen soportes de información 
diferentes . Entonces, es indudable que cada una de estas cuen-
tan en sus acervos documentales sólo que cada una con diferen-
tes soportes .

Por otro lado, cada unidad de información cuenta con el pro-
fesional que mejor realiza las actividades que le son propias, de 
esta forma tenemos al bibliotecario, bibliotecónomo, bibliotecólo-
go o profesional de la información para las bibliotecas, pero tam-
bién puede aventurarse a laborar en los archivos, cosa que ocurre 
actualmente . En cambio, para los archivos se cuenta con el archi-
vero, archivista, archivólogo o profesional de la información que 
lleve a cabo las actividades que le son propias y para lo cual ha 
tenido una formación . 

Los usuarios de ambas instituciones sociales suelen ser diferen-
tes, pero también un usuario de una biblioteca puede y tiene el 
derecho a acudir a un archivo y si se reflexiona detenidamente el 
usuario que acude a un archivo también puede ir a una bibliote-
ca, lo que une este comportamiento del usuario o del ciudadano 
es que depende de la información que necesite será la unidad de 
información a que debe acudir . El tipo de necesidad de informa-
ción del ciudadano determina si acude a la biblioteca o al archivo; 
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por ejemplo, si el usuario necesita saber la fecha en la cual llegó el 
primer hombre a la luna o qué es la materia oscura puede acudir 
a la biblioteca- sea esta digital o que contenga documentos impre-
sos-, ahí estará el bibliotecario que le brindara la información que 
necesita . Por otro lado, si lo que necesita el ciudadano es buscar 
información sobre el primer título de propiedad de unas tierras en 
una disputa legal en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco que se 
tiene desde 1890, entonces la documentación contenida en el Ar-
chivo General de la Nación o en el archivo histórico municipal de 
Lagos de Moreno o en el del Estado de Jalisco, es la que le pue-
de ayudar a satisfacer sus necesidades informativas y personales .

La información que contiene cada unidad de información de-
be ser accesible al usuario o al ciudadano y esto sólo puede lo-
grarse si la información contenida en los soportes de información 
se encuentra organizada, se conserva en su acervo y se tienen los 
mecanismos para que el usuario obtenga la información precisa 
que está necesitando en un momento dado . Si esto se da enton-
ces existe una conexión entre la información contenida en la uni-
dad de información y el usuario . Lo anterior, podría, verse de la 
siguiente forma:

Figura 1.

      unidad de información: biblioteca o archivo  usuario

   información

Fuente: Elaboración propia.

Si la relación entre información y unidad de información es rela-
tivamente clara y observable, según la figura anterior, entonces 
cabe preguntarse ¿en qué posición queda el bibliotecario, biblio-
tecólogo, bibliotecónomo, documentalista o el archivero, archivis-
ta, archivólogo? La respuesta se puede encontrar en lo expuesto 
en los primeros apartados, el profesional de la biblioteca o el del 
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archivo están preparados para conservar, organizar y difundir o 
hacer accesible la información contenida en dichas unidades para, 
posteriormente, brindarla al usuario . Entonces, se puede ubicar al 
profesional en la posición que se muestra a continuación .

Figura 2.

 
 unidad de información: biblioteca o archivo

 
            información       usuario

Fuente: Elaboración propia.

Existe un elemento que relaciona al usuario (con sus necesidades 
de información) y la unidad de información, ese es el profesional de 
la información (archivero, archivista, archivólogo o bibliotecario, bi-
bliotecólogo, bibliotecónomo, documentalista) .

Ahora bien, los servicios de información que proporcione el ar-
chivo o la biblioteca hacia una comunidad, sea cual sea esta, es-
tarán bajo la responsabilidad del profesional de la información 
por lo cual a través de ellos esta relación o contacto se establecerá 
entre la información contenida en la unidad de información y los 
usuarios . Entonces, el diseño de los servicios archivísticos, biblio-
tecarios y de información son esenciales para establecer esta rela-
ción, esta intermediación entre la información y el usuario .

El archivo, por el tipo de colecciones únicas que posee den-
tro de su acervo documental, suele ser diferente a los acervos que 
tienen las bibliotecas . Esta característica propia del archivo lo ha-
ce, en cada caso, único . Entonces, los usuarios que tienden a lle-
gar a este tipo de unidades buscan información muy específica 
y concreta . Esto puede comprobarse si se llevan a cabo estudios 
de usuarios con los ciudadanos que acuden a los archivos a bus-
car información . Es posible que se encuentren novedades sobre la 

Profesional de la información:
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tipología, características, necesidades de información y comporta-
miento informativo . 

La relación de intermediario del archivero o archivista y el 
usuario o ciudadano en la búsqueda de información permite un 
acercamiento al entendimiento del ciclo de las necesidades de in-
formación del usuario que acude al archivo a buscar satisfacción 
informativa; esta relación permite el desarrollo de investigaciones 
que respondan a preguntas como ¿cuáles son los tipos y caracte-
rísticas de los usuarios que acuden a los archivos? ¿qué tipo de in-
formación necesitan los usuarios que acuden a los archivos? ¿qué 
comportamiento informativo presentan estos usuarios al buscar la 
información contenida en los archivos? ¿qué nivel de satisfacción 
tienen los usuarios de los archivos con respecto a las colecciones 
documentales, servicios, archiveros o archivistas y la organización 
de los documentos que contienen?

El personaje del bibliotecario y el archivero o archivista es visto 
como un profesional que la sociedad necesita para ser guiada en-
tre toda la selva de información que hoy en día impera por todos 
lados, tanto de la fidedigna como identificar la que pudiera ser fal-
sa; esto se torna de mayor profundidad ya que en la actualidad la 
información, no sólo está registrada en papel, es decir en los so-
portes impresos, sino que se encuentra en formato electrónico lo 
cual la posibilita de forma exponencial permitiendo llegar amplia-
mente a un número mayor de usuarios o ciudadanos que necesi-
tan lo que ahí se encuentra registrado . 

Antes de la llegada de los registros que soportan la informa-
ción como lo son los libros, o las tablillas de arcilla, no había 
bibliotecarios ni archivistas, estos llegaron a las sociedades hu-
manas cuando aparecieron los soportes de información como los 
pergaminos, las tablillas de arcilla, los códices y otros más; es de-
cir, tuvo que aparecer el soporte primero y después el sujeto que 
trabajara con ellos, como lo hacen ahora los bibliotecarios y los 
archivistas o archiveros . Los soportes de información parecen pre-
ceder a la llegada de los sujetos encargados de la conservación, or-
ganización de la información contenida en los soportes y puesta a 
disposición de la sociedad .
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Ante el panorama de que el libro o el documento de archivo sea 
parte de una función pública . como por ejemplo la obligatorie-
dad por parte del Estado de impartir la enseñanza y de contar con 
esos soportes llamados libros, con todo lo que esta enseñanza tie-
ne que transmitir; los libros tienen que decir algo a quien los lee . 
Los libros son los decires escritos y todos ellos se hacen para al-
go .19 Asimismo, los documentos de archivo como los pergaminos 
y papeles que se conservan y que existen desde 1219 (si tomamos 
como referencia el Archivo Municipal de León, España20) ofrecen 
a la ciudadanía la historia de los antepasados, de las instituciones 
y de los aconteceres de una región o de un Estado . En medio de 
todo lo anterior está el archivero y el bibliotecario y su foco cen-
tral el usuario .

CONSIDERACIONES FINALES

A través de lo expuesto en los párrafos anteriores y de discutir las 
labores tanto del archivero como del bibliotecario como interme-
diario entre la información y los usuarios en su trabajo dentro de 
los archivos y las bibliotecas se pueden presentar las siguientes 
consideraciones finales para que lleguen a conducir a futuras in-
vestigaciones o reflexiones:

Los archivos y las bibliotecas son unidades de información 
creadas por la sociedad y por lo tanto son instituciones sociales .

Las colecciones documentales, organización de los documen-
tos, servicios y personal son semejantes, en los archivos y bibliote-
cas, ya que se tienen, por un lado: soportes de información; local o 
lugar físico donde se conservan; organización de los soportes do-
cumentales para hacerlos recuperables; servicios de información 
(archivístico o bibliotecarios) que permiten ofrecer la información 
contenida en los soportes de información a la sociedad; y por 
otro lado, la intermediación de un profesional de la información 

19 Ibid . p . 86 .
20 Cfr . Archivo Municipal de León, Juega y aprende con el Archivo Municipal . 
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(archivista y el bibliotecario) que permite la interacción entre la 
información contenida en las unidades de información y los usua-
rios, satisfaciendo sus necesidades informativas .

Actualmente hay demasiados soportes con información regis-
trada a diferencia de los libros impresos generados después de la 
invención de la imprenta .

Se siguen produciendo grandes cantidades de información, ya 
no sólo en soportes impresos sino electrónicos (libros y documen-
tos de archivo), lo cual aumenta el número de soportes donde está 
registrada la información .

Hay una generación de información que se registra en diferen-
tes soportes impresos y electrónicos, siendo estos últimos los que 
aumentan exponencialmente .

En vista de los anteriores aspectos, el archivero o archivista y 
el bibliotecario tendrá que dirigir al ciudadano o usuario, especia-
lizado o no, por la gran cantidad de soportes de información im-
presos, electrónicos y de otros formatos donde está registrada la 
información, como documentos digitalizados, expedientes digita-
lizados o documentos electrónicos, revistas electrónicas o wikis 
o blogs, repositorios electrónicos o bases de datos de texto com-
pleto, para encontrar el documento justo con la información que 
necesita .

Se sigue requiriendo de un profesional que catalogue, preserve 
y conserve colecciones y clasifique los soportes y el contenido de 
éstos ya que aún sigue siendo una necesidad de la sociedad el que 
exista una persona que se encargue de estas actividades, y que la 
información ahí registrada este accesible para las generaciones ve-
nideras y esto continué permitiendo el desarrollo mismo de la so-
ciedad y que esta necesidad se siga cubriendo .

La misión del bibliotecario del siglo xxI ahora se tiene que to-
mar al objeto material en dos vertientes:21 libro y soporte electró-
nico . Las actividades o quehaceres siguen siendo dirigir al lector, 
ahora el usuario, entre la gran masa de información para que 

21 Cfr . Juan J . Calva, “La misión del bibliotecario: una visión actual” .
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encuentre lo que necesita . Así debe ajustarse a lo que ahora es el 
nuevo soporte de información, el electrónico .
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Conclusiones

A través de lo expuesto en los diferentes capítulos presenta-
dos en esta obra, la primera que tratara sobre los usuarios 
de archivos, se presentan una serie de conclusiones como 

consideraciones finales que se acercan a la temática de los usua-
rios de archivos históricos .

 • La unidad de información llamada archivo es una institu-
ción legal reflejada en las leyes de los países estudiados .

 • En Brasil, Bolivia, España, Argentina, México y Uruguay 
aunque sea de manera general y en el plano legal, los es-
tándares democráticos y de derechos humanos en relación 
con los archivos tiene que ver con el acceso a la informa-
ción pública gubernamental y la transparencia, así como 
con la protección de la información privada . Existe una re-
lación entre la archivística y el derecho .

 • También se cumple en los países lo relacionado con los ar-
chivos en lo relacionado con a la protección y conservación 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los países .

 • Se encontró que los estudios de usuarios de archivos en los 
diferentes países son escasas o nulos . 
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 • Es aconsejable el método directo para estudiar a los usua-
rios de archivos, lo cual significa ir a ellos directamente .

 • El uso del modelo nein, es una fuerte propuesta para el de-
sarrollo teórico y entendimiento sobre los usuarios de la in-
formación en los archivos .

 • Los archivos de trámite, de concentración e históricos cuen-
tan con usuarios de la información, es decir, estos están 
presenten en todo el ciclo vital del documento siendo im-
perioso su estudio es los diferentes tipos de archivos .

 • La satisfacción de los usuarios de archivos debe ser inves-
tigada y por lo tanto el nivel que tiene cada tipo de usua-
rio en cada tipo de archivo; está relacionada con el servicio 
que prestan los diferentes tipos de archivos . También la 
satisfacción está relacionada con el acervo documental del 
archivo ya que, al no ser bibliotecas, los documentos de ar-
chivos son únicos y diferentes a los de otro archivo .

 • Es recomendable que los resultados de un estudio de usua-
rios con el método cuantitativo sean constatados y amplia-
dos con la utilización de un método cualitativo .

 • La formación de los archivistas debe contemplar temáticas 
sobre usuarios de la información, estudios de usuarios s y 
formación de usuarios de archivos .
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